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Introducción 3 

INTRODUCCIÓN 

En la Ciudad de México principalmente, desde la década de 1940 el Estado, a través de·ta 

administración pública, ha proyectado y concretado los primeros conjuntos habitacionales. • 

de interés ~cial, siendo el arrendamiento la primera forma de relación entre el gobierno 

propietario y los vecinos. En aquel tiempo también surgió el término "11rha11is1110, ",_mismo 

que hace referencia a la construcción, no sólo de habitaciones, sino de la armonía .total qÚ!l 

debe existir entre el hábitat natural y la sociedad. 1 De la combinación: · pr~blemática 
habitacional y urbanismo, es que surgen políticas de vivienda que fueron adoptada.s según 

la realidad social, cultural, política y sobre todo económica del Estado mexicano de esos 

años. Lo anteriormente expuesto estuvo enmarcado por la ideología pos-revolucionarla, q·ue 

varios autores también la han identificado como "Estado Benefactor," debido a su apego a 

los paradigmas keynesianos para la detem1inación de la política pública. 2 

Actualmente el ncoliberalismo económico iniciado en la década de 1982, trajo como 

consecuencia el "adelga:amielllo del Estado,"3 propiciando que subsidios y servicios 

otorgados por los gobiernos tiendan a desaparecer. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como instituéión" descentralizada 

del Estado también reflejó estos cambios y es a raíz del De,~/i;i~ f'fesid~11cÚ1I de 1982 

publicado en el Diario Oficial de la Federución de. e~é',··.i¡i;.\i~.~~o· q~e ;eñaló: " .. ,se 

desi11corporci11 dt!I dominio público de lo fede;,;~fó1;;7j~~>?:f),;FJ¡/Je.~ ' Habilocionoles 

co11s1rtiidas por t!I IMSS ... ,., quedándole a é~te últi;nÓ:cÓmó'Íí.nica.labor la salud de los 

mexicanos. 

El objetivo principal de la tesis es profundizar en los aspectos históricos, sociales, 

politicos y económicos que han enmarcado el desarrollo de la Unidad Habitacional 

Independencia, con especial énfasis en el proceso de transformación de sus habitantes, de 

arrendatarios a propietarios o condóminos. Lo anterior es con la intención de encontrar las 

variantes ideológicas, sociales, económicas y políticas que una y otra arrojaron. Asimismo, 

1 Le Corbusicr. l'ríncipit>.'t tle Urhnni.mw. /.a Cnrtn tic Alena.'t. Espai\a. Aricl. 1971, p. 21. 
2 Para mayor infonnación sobre el tema ver: Ruiz Sánchc7 .. Carlos. A/anual para la Hlabornció11 de 

1'0//1/c11s l'uh/icas. Mé.•ico. Pla1.1 y Valdés. 1996, pp. 13-15. 
3 Término utili1.ado por políticos mexicanos como Porfirio Mm1oz Ledo quien en algunos de sus trabajos. 

sobre todo los relacionados con la Refom1.a del Estado. lo utili1.a pam ejemplificar el recorte de funciones. 
acli\idadcs, empresas y pcrso1•1I que desde mediados de la dc!cada de 1990 se producen. 

4 Diario Oficial de la /'ederaclci11. Mé.•ico. 02 de junio de 1982, pp. 19-21. 
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h1troducci6n 4 · 

se analizarán .Ios orígenes y pn:iblemás que trajo consigo el cambio de administración 

públicá Descentrali~da' ~~albiada ~~~'~Í ln~titutÓMexicano del Seguro Social (IMSS), a un 

proceso de' ncgo.ciac.i~n y, adápi~cióri paráUegar a la auto-administración con convenios y 

apoyos.Si la a~rriinistr~~iÓ~ ;;f¡~~J~ b~s~~ el lucro, y la administración pública el bien 

comúrl, en;onc"es ~s factibltp~~s~.r q~c la Unidad Habitacional Independencia ha sido 

administrada como parte de lo público; y se seguirá aplicando la administración pública, ya 

sea a través de la municipalización de sus servicios o con adaptación a esquemas que. 

aunque llevados a cábo por particulares, (ya sean los mismos vecinos o instituciones 

destinadas a ello como bancos, despachos de administración, etcétera) aporten opciones a la 

larga tradición administrativa de la Unidad, no olvidando su filosofia pública del bien 

común; lo anterior procurando que la comunidad pague lo menos posible sin perder los 

servicios ubicados dentro del inmueble. Igualmente existe la problemática actual de 

redefinir el espacio público, pues el gobierno y la sociedad civil se encuentran en una etapa 

de acomodo de fündones; el gobierno intenta convertirse en gestor y mediador de la 

sociedad, sin comprometerse más allá de la regulación; mientras que la sociedad civil busca 

la fomm de solucionar los problemas que la aquejan a través de colectas y campañas 

difündidas masivamente para lograr· conservar' el orden social y aminorar en algo los 

rezagos que la sociedad mexicana ha presentado prácticamente desde su nacimiento, como 

la pobreza y la falta de servicios públicos que ayuden a mejorar en algo la situación 

económica general. 

Es por eso que en este trabajo se resaltarán también las políticas de vivienda que de 

mejor manera ayudaron a disminuir el problema de la vivienda en México, y se hará 

mención de los postulados que dieron origen a estos ideales (Estado Benefactor); al igual 

que sus simpatizantes más representativos (punto 2.1.2.1 de este trabajo). Su importancia 

radica en dar a conocer las acciones ilevadas a cabo hasta la fecha para mejorar las 

condiciones de los habitantes, así como lo realizado en respuesta a la demanda de vivienda. 

De igual forma se pretende saber cuáles han sido las causas de que lo realizado hasta ahora 

no sea suficiente para darle fin al problema.' 

5 Para más información \Cr Villa\·iccncio Blnnco. Judit h. Condiciont•.Hlt! Vida\' I h·iemla d,• /nterés ,\'ncinl 
en la Cimlml de .\léxico. México. UA~t A1.capot1.alco. 2000. p. 177. · 
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lntro<lucción 5 

Asimismo se propone la creación de un instituto que logre regular la convivencia 

vecinal en condominio en México; y de manera exclusiva se ocupe de las cuestiones y 

conflictos que están inmersos en los conjuntos habitacionales de régimen condominal. Lo 

anterior surge debido a que la Procuraduria Social, encargada actualmente de la solución y 

reconciliación de los problemas entre vecinos, no tiene la capacidad para atender todas las 

situaciones presentadas por los condóminos, además de no contar con personal 

especializado en esta materia. Al mismo tiempo, las instituciones encargadas del problema 

de la vivienda de interés social se concentran en crearlas (o financiarlas) y distribuirlas 

para aminorar la demanda, pero ninguna de ellas tiene como objetivo primordial el 

preocuparse por cuestiones tan comunes como lo son las cuotas condominales, reglamentos 

internos y relación vecinal. Es por ello que en este trabajo se propone crear un instituto que 

lije su atención en estas cuestiones; y al que los gobiernos (Federal, Estatal, Municipal o 

delegacional) le puedan otorgar facultades para poder sancionar (incluso penalmente) 

aquellos vecinos (condóminos) que no cumplan o no respeten las leyes correspondientes y 

rompan con la armonía vecinal. 

Durante 40 años la Unidad Habitacional Independencia fue administrada y 

prácticamente protegida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).6 Inicialmente 

los habitantes rentaron los departamentos y el Instituto era dueño de todo, incluso muebles 

de algunos departamentos que eran utilizados como prototipo y que los dercchohabientes 

beneficiarios recibían en calidad de préstamo. Después, en el año de 1982, con el Decreto 

realizado por el Presidente José López Portillo.' se planteó la venta de los departamentos a 

los inquilinos más antiguos, que en realidad eran todos. En ese año cuando se crea el 

Fideicomiso de Unidades Habitacionales del IMSS (FUH-IMSS), que tiene por objetivo 

principal el realizar y finiquitar la venta de todos los departamentos y casas habitación; 

además, su misión también está encaminada a una vez terminadas sus labores, los gastos 

de mantenimiento común y del cuidado de las avenidas y zonas de tránsito de la unidad 

sean llevadas a cabo por el gobierno correspondiente, en este caso por la Delegación 

Magdalena Contreras; a lo que se llama Crmwnios de AI1111icipali:ació11 efe los Servicios 

6 Pnrn profundi7ar en la fonna y procesos utilizndos por el instituto ver en: lMSS. Las Unidadt.•s de 
l'Mcm/adc/ /,\/SS. México, tMSS. t9M, p. XVIJ-20. 

7 Diario Oficial de la Petlt.•rncit"m. op. cit. p. l 9, 
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Introducción 6 

' ' 

Públicos, 8 en donde .la· comunidad, . vía , impuestos, ·paga para que. esos . trabájos sean 

realizados. 

Al p~ecer no. existí!Ul obstác~l.os par¿ la ci~sincorporacióri_ de I~ ciisa habitación y 

locales comeréiales, a pesardéque algunos vécinÓs se org¡¡flizaron para evitar que la venta 

de los departamentos 5e tÍevára a c~bo, pues deéíM, .'se' pÜni¡·e¡;!;riesgo la convivencia 

social y preveían problemas d~ lndole mayor;';~omo "eÍ des~on~cimiento de las leyes 

condominales,, la falta de cultura, colldomiríal: y ta'a'prcipi~ción d.e las áreas comunes, entre 

.otros tantos. Asi, los habitantes dejaron de, intere;~rse'' por ta"\lida en cómunidad y, por el 

contrario, entraron en ulla eiapa caracteriZacÍ~'. por/el ', di~tanciamiento vecinal, donde 

pensaron que con la adqui~ición de,: su dep~amento Íarribién ~dquirían áreas comunes; 

asimismo, crelan qu~ lo únic~ · qu~ ini~resaba' era el pedazo de propiedad que habían 

adquirido. Para el año d~ 1996 ya se ~ncont~ban ~e~didas en casi su totalidad las v_iviendas 

y locales cof11erciales; sólo q,ucdaban un~s ·cu.antas, las cuales se suponía, no representarián 

mayor obstáculo. Pero füe ahí cuando 'el problema se agravó. 

Conforme· el Instituto Mexicano del Seguro Social fue perdiendo füei;Za y dejó de 

atender con· detalle a su población' sus habitantes comenzaron· a· entrar: en. una 'etapa' de 

lucha condominal, en la que surgieron organizaciones e individuos ,que· buscaban la 

solidaridad de las familias para enfrentar en un solo bloque los problemas motivados por la 

falta de subsidios para cubrir los gastos comunes (agua, gas, luz, riego; mantenimiento en 

general) y que debido a los decretos ya mencionados, se suspendieron o perdieron; y le 

quedó a los .habitantes la responsabilidad de sufragar estos gastos, que en la mayoría de los 

casos, excede con mucho las posibilidades de pago de los condóminos. 

Como se sabe, las elecciones locales de 1997 fueron ganadas por Cuauhtémoc 

Cárdenas, el cual nombró a sus jefes delegacionales en todo el Distrito Federal. Entró en 

funciones Guillermo Ysusi Far!an, quien desde un principio fue renuente a la firma de los 

tratados y convenios, pues argumentó que "e/ presu¡mesto dele¡;acional era muy bajo y por 

lo tal/lo,· 110 tendrla capacidad para cubrir las necesidades de la Unidad."- Además afirmó 

que "la U11idad Habitacional /11depe11denc:ia estaba calificada como propiedad prime/a." 

Esta aseveración no es sostenible; las mismas caracteristicas de la unidad imposibilitan 

8 /bitlem. 
• Vénsc /hl<L 
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Introducción 7 

considerarla asi. En ella ¡se encuentran tres escuelas públicas; "Prócere.v de la 

!11depe1ule11cia;?' "l'rócercsdel~ RCJormd' y "Próceres de la Re1•ol11ció11." Dos jardines de 

niiios, una gu~deria d~I mis~o Instituto (IMSS), un Centro de Seguridad Social conocido 

como Ja "Casa ·,efe la Aseg11rada," el Centro Interamericano de Estudios Sobre Seguridad. 

Social, un Teatro. propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social actualmente 

concesionado (Teatro "/11depe11dencia", después "Sa11 Jerónimo", ahora "Lídice"), un Cine 

igualmente concesionado ("Linterna Mágica"), una tienda del IMSS, una Clínica y un 

Centro Deportivo también del mismo Instituto. Por sus accesos pasan sin restricción alguna 

vecinos de Avenida San Bemabé, que tienen necesidad de llegar a Periférico o al Eje 1 O, 

sin mencionar los niños, que siendo de otras colonias, estudian en las escuelas primarias 

ubicadas dentro del inmueble. Asimismo, muchas personas ajenas a Ja unidad realízan sus 

compras en la tienda del Seguro; y finalmente, en las instalaciones del conjunto 

habitacional se llevan a cabo muchas otras actividades en las que participan habitantes de 

otras zonas de la ciudad. No obstante, Ja supuesta privacidad de Ja unidad ha sido el 

argumento para no municipalizar Jos servicios.'° No es un secreto que la política de éste 

sexenio (2000-2006) será o estará encaminada a la menor intervención posible del gobierno 

en los aspectos sociales; que un fideicomiso como el de Unidades Habitacionales del IMSS 

Je resultara poco atractivo; no obstante deberá hacer a un lado estas premisas para atender 

dicha problematica. 

Puede darse el caso que ni la delegación, ni el Gobierno Federal vía el JMSS se 

quieran hacer cargo de los gastos de mantenimiento de la unidad, los cuales, a decir verdad, 

son muy altos; tanto, que sus habitantes no Jo podrán pagar si consideramos que el 60% de 

ellos son personas pensionadas o jubiladas, con ingresos inferiores a los $1104.SO 

mensuales; 11 por lo que se intentará dar opciones administrativas que solucionen el 

problema, así como aportar algunos mecanismos de presión que impulsen a las distintas 

autoridades a encontrar soluciones conjuntas. 

La propuesta de investigación a realizar gira en torno a encontrar soluciones 

administrativas y políticas a Ja problemática presentada; intentando que Ja gente pague Jo 

JO lnfonnación proporcionmfa por reprcscruanrcs vecinales de Ja Joc..1Jicfad~ cspccialmcnlc el C. Carlos 
Mcnt.indcz Valdcz quien fucrn Consejero Ciudadano y Prcsidcnre del Comi1é de Vigil:mcia de dicha Unidad 
llnbilncionnt. 

1 J Con1proban1c de P:1go de Pensión. Prestaciones Económicas. Obvimncnte se omite mencionar el nombre 
c.Jcl beneficiario que fücilitó el comprob;inlc por rnzoncs de scgurid;id. 
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h1troJucción ·s 

menos posible en beneficio de su economía y de igual forma no perder los beneficios que 

brindan las instaláciones del conjunto habitacional. Lo anterior podría lograrse a través. de 

una buena administración pública dentro del inmueble, establecida ya sea por el Instituto o 

por los mismos condóminos; y a la par, una población organizada y ~llrtícipe, intere~ada· en 
··., .... ' ,- . ·., ··. 

resólver sus problemas y los de la comunidad. 

Estas formas condomÍnales podrían ser coordinadas por el ln.¿tit~t~: Mexicano' de lo 

Condominal (LMEC), organismo que tendría como función especiÍica el trat~dci d~ !Os 

problemas entre vecinos en condominio, así como su relación con'. las ··~uioridades 
competentes (Seguridad Pública. Delegación, Gobierno estatal o local, etcétera); además, la 

creación de un instituto condominal ayudará eficazmente a solucionar problem.as de ·orden 

común entre los vecinos y su administración y ante autoridades de cualquier nivel; pero 

será un ente imparcial que sancionará a todo aquel que no cumpla con lo establecido en 

leyes y .reglamentos: así como apoyar en situaciones no condominales donde _estén 

involucrados funcionarios de gobierno, llámense Delegados, Presidentes Municipales, 

Gobernadores o incluso representantes del Gobierno Federal; pues una· organización de 

ésta naturaleza puede ofrecer asesoría y apoyo a favor de la población que habita en 

multifamiliares y sentar precedentes en cuailto a lo que se considera privado y público, para 

que los gobiernos correspondientes se hagan cargo de lo que es su obligación y 

responsabilidad; procurando con lo anterior que los afectados puedan solucionar de la 

mejor manera posible su problema. 

A lo largo de este trabajo se utilizará el término Auto-administración, refiriéndose a 

la forma de administración que los vecinos adoptaran en cualquiera de sus modalidades 

(profesional, vecinal o por institución especializada). Es importante mencionarlo porque el 

concepto no ha sido utilizado hasta el momento por ningún autor, pues este se acuñó 

durante las reuniones vecinales y de café dentro del conjunto habitacional en cuestión 

(Independencia), expandiéndose rápidamente entre los vecinos de ésta y otras unidades. 

Es por ello que se decidió manejar dicho término, pues la investigación, se piensa, 

será de gran interés para los habitantes del conjunto habitacional, mismos que identificarán 

más rápidamente el asunto a tratar al leer: "Auto-administración," que si se les dijese auto

gestión. o concepto similar. 
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La tesis constará de siete capítulos los cuales irán ordenados, pñncipalmente, de 

acuerdo a la cronología de los acontecimientos. así el capítulo uno Estado y Desarrollo 

Habitacional hace referencia a los antecedentes históñcos de la vivienda social o popular; 

el capítulo dos, Unidad Habitacional !11depe11de11cia, centra la atención en la creación de la 

Unidad Habitacional Independencia, y la gente que en ella habita; el capítulo tres, La 

Admi11istració11 de la U11idad Habitacional !11depende11cia, se basa en la .descñpción y. 

análisis de las administraciones del conjunto habitacional; el capítulo cuatro, Gobierno y 

Admi11istració11 Ccmdominal: se crea el Fideicomiso de U11isdades habitacionales del 

Seguro Social, revisa las relaciones entre los distintos gobiernos y la Unidad Habitacional 

Independencia, con énfasis en la creación e inicio de funciones del Fideicomiso de 

Unidades Habitacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social; el .capitiilo cinco. La 

Tra11sició11 a la A 11to-admi11istració11, analiza y compara las posibilidades de administración 

del condominio incluyendo la_ municipalización de sus serviciós, cori aporte de soluciones 

viables al problema pñncipal; el capítulo seis, lnstiluto i.íexicano de lo Condominal 

(IMEC), propone la creación de un Instituto que 5e .haga cargo únicamente de las 

cuestiones condominales. Obviamente, el objetivo no es concretar el instituto fisicamente, 

sino teoñzar sobre las ventajas y beneficios que éste puede aportar; por lo tanto, pretende 

crear el esqueleto normativo, estructural y dependiente que en un futuro pueda servir como 

base para su realización como tal. Por último, 'en el capitulo siete, Co11cl11sio11es, se 

expresan las deñvaciones que la investigación ha de arrojar para dar respuesta a la 

problemática aquí expuesta. 



Estado y IX:sarrollo 1 labitadonal ] O 

l. ESTADO Y DESARROLLO HABITACIONAL 

Estado es Ja organización suprema de Ja humanidad, en él se desarrollan todas las 

actividades, licitas e ilicitas del devenir continuo de Jos que lo conforman. Es fuerza y 

autoridad aceptada por los societarios que busca principalmente el respeto y la prosperidad 

necesaria para lograr Ja subsistencia y conservación de las familias. 

Para lograr este objetivo el Estado cuenta con institutos y organizaciones que son el 

conducto por el cual logrará dar servicio oportuno a todas las necesidades que surjan. Entre 

otros tantos Ja Seguridad Social fue un elemento importante para el Estado mexicano sobre 

todo a principios y mediados del siglo XX en este periodo surgieron politicas de salud, 

educación, recreación, vivienda y otras de similar importancia, intentando mejorar el nivel 

de vida de la gente. 

En éste capitulo se intentarán mostrar las principales medidas y acciones aplicadas 

por los estados del mundo en materia habitacional y en particular lo realizado por el 

mexicano haciendo un recuento para su comprensión desde Ja época precolombina. De 

inicio asl. este pri.mer acercamiento. 

1.1 E.<tml" y./Jiene.~fllr Sm:illl 

La organización máxima de la sociedad es el Estado, 12 el cual tiene como fin garantizar Ja 

convivencia pacífica y armónica de quienes Jo conforman, además de procurarles 

protección (económica, politica y militar). Es también quien detenta el poder" y uso 

legitimo de Ja fuerza coercitiva (Max Weber). 14 

Los estados son también los encargados de brindar Seguridad y Bienestar Social 

mediante mecanismos que Ja misma sociedad fija. Esporádicamente han existido filósofos y 

gobernantes que tuvieron la sensibilidad para captar las necesidades de su pueblo y 

12 " ... El Estado gobernar:\ a ta sociedad: por igual. burgueses )' proletarios. ricos y pobres. quedarán 
situados por el dominio estatal." Guerrero OrolCO Omar. La Admini,\·rrnciá11 Plih/icn del /!.\·tado Capitalista. 
México. Fommnarn. 1996, p. 71. 

13 ··m poder no es mero cnunci<ido. Es el sostén del Estado es el camino p.1ra gobernar a la sociedad. Es 
gobcnutr en medio y a ¡x.'sar de las resistencias opuestas a su vigencia. Se conquista p:ira retenerlo. no para 
perderlo. Se obtiene pam hacer próspera la \ida del Eslado. •• U valle Bcrroncs. Ricardo. l.n Teorías ele la 
/la::ón 1/t!l l!:\·tado y In Atlministradón Púhlica. México, Pinza y Valdés. 1992. p. 55. 

1-t Bobbio. Norbcno. J::.;tndo, (iohi<•rno y ,\(1c1L0dad .... Mésico. F.C.E .. l IJX9, p. 126. 
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plasmarlas en . libros, leyes ? acontecimientos, que por su il)lportancia, pasaron ·a la 

historia. 15 · · ·· 

La acentu~~ión de democracia en las últimas décadas ha ¿o~d;uvÚC> 'a .qlle los 

ideales de Blene~tar Social se concretaran en leyes supremas, C>riginaA<ló';. l~'iDc~laración 
.. "'• ..... •. s... . . . ... : ·•· .:. ::;:.·t¡: ..... , ••.• ·:·j';,•.' 

. Uniwrsal de Derechos Humanos conocidas también como G'!ra111/'!~{!J~'~:i<f..1t~fe.~;:: , . . 

. Los estados comienzan a enarbolar a la Seguridad,Sociáí y.nl'Bieiíestár'ccimi'in17 

como· sus principales cartas de presentación, originando .el na~i111Í~~tb~e ~~rtid'o~ r'ÓHtiÚos 

que buséan el poder, via el convencimiento y sed~cci~ri de . la's n'ias~s; . tÍÍilizando, 

obviamente, estos preceptos. Asi surge el Estado Capitalistn. 18 

l. 1. 1 Modernidad y Bienestar Social 

La modernidad inicia en la etapa histórica conocida como la Revolución Francesa (o la 

Revolución Politica), que es reconocida por historiadores como el principal parte aguas en 

la transición del modo de producción feudal al capitalista, junto, claro está, a In Revolución 

Industrial, acontecida casi simultáneamente. 19 

Los conceptos planteados por los ideólogos de del siglo XIX, fueron captados poco 

a poco por muchos de los pueblos europeos cercanos a Francia. Es asi que en Alemania, 

mandatarios como Bismark, zo incluyeron en su legislación conceptos nuevos como . la 

pensión y la jubilación. asi como jornadas laborales de menor peso para el obrero. 

Definitivamente, fue el primer intento serio de establecer el Seguro Social en una nación. 

15 Ver por ejemplo. Rousseuu, Jcttn Jacques. 1:.1 Contrato &1cial. ~fodrid. Gmndcs PcrtS:1dorcs. 1985. 
16 Ver para mayor infonnación: Carpizo. Jorge. Ln Constitución Afexicnnn 1/e 1917. México, Porma. 1995. 

p. 123. 
17 .. El cuidado del bien poiitico garanti1 .. a. en bcnelicio de la sociedad. que ésla acceda a ni\'clcs de utilidad 

óptima. es decir. que alet111cc p:1ra el conjunro de Jos súbcliros su relación rnoml, ma1crial e intclccllml en 
forma indi\'idual. .. U\-a1lc Bcrroncs. Ricardo. /.o 'J'corins tle In llozán tlel l!~~tntlo \.' 111 Adminjstrocián Pública. 
México, Plmm y Vnld•'s. 1992. p. IJ5. -

18 En ténninos marxistas: "La importancia del estado capitalista consiste en: i) influir en la demanda por 
medio de mecanismos dislinros a los del mercado y; ii) sociali7.nr la cobcnum de necesidades que inlcgrn el 
valor de la fucrJ'..a de lmOOjo social: gastos de educación. salud. vi\:icnda~ pensiones y seguro de desempleo." 
Narro Robles, JosC. l.a . ...,~uridm/Socialyc.•I Estmlo.\lodc.•r11u. Mi!xico. IMSS-FCE-JSSSTE. 1992, p. 21. 

19 En apoyo a la afirmación anterior revisar: Brom. Juan. Esbu::o de lliMoritJ l!nivt•r.mf. México, Grijalbo. 
19X9. p. 15X. 

20 "'. .. las polilicas de Bil.mark separaron la dcmocr.icia de la solución de problemas soc:ia1cs: Bismark se 
opuso a un desarrollo libcml de la si111:1ción polilica en Alc11mni:1 y, wl ve/. prccismncntc por esla razón. 
pugnó por lograr la p;u. socia\ ins1anr.111do el Seguro Social .. :· lMSS. / .. a .'\eJ.:uridmf Social y el E\·tmlo 
,\fodt•rno. op. cit., p. 19 
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La influencia de éste pénsamiento se extendió rápidamente por todo. el mundo, 

llegando. hasta Óíd~s de los independentistas mexicanos, que inspirados· en: esos ideales, 

intentaban igual~rie (~61í!ica y socialmente hablando) a Europa. 

El: ideal ben~fiictor en México no era · nuevo; por el contrario, las culturas 

predolombin~~ teriÍan formas de organización social que protegían a la iot~lidad .del pueblo. 

Al' igu,al, q~e en ~I Vtéjo Mundo existian pueblos dominantes, ya .sea por su capacidad 

militar, inteléétual o por su posición geográfica privilegiada o estratégicamente ventajosa; 

esto. moii~<'i. múltipies enfrentamientos, que en muchas ocasion~s · d~jaron viudas, huérfanos 

y familias ·enteras sin tierras de cultivo y hogar. Era en esto~ casos que. la ayuda colectiva 

favorecí~ a lcis caídos en desgracia. 21 

. Existían soluciones parecidas al Seguro Social de estos ·dias, pues a los desvalidos y 

desamparados (mujeres o niños) se les otorgaba la oponunidad de ser adoptados por otro 

miembro dt;l la sociedad y a aquellos que perdían todo, se les otorgaban préstamos 

p'rovenientes de la acumulación de productos que el pueblo guardaba especialmente con ese 

fin. En si estamos hablandÓ de lo que ahora se le conoce como cajas de ahorro, manejadas 

por los gobem·ant~s de esa ép:oca en beneficio de sus súbditos. 22 

·Asimismo existían .los Titmguis, que eran (y son) lugares en donde se comerciaban 

los productos dé todas las regiones del territorio y, en ocasiones, de otros más lejanos, 

logra~do s~luéiona; problemas de desabasto y mejorando la alimentación del pueblo. 23 La 

.educación• e;~ in;partida 'de manera que los hijos de los gobernantes asegurarán su 

predominio; pero al mismo tiempo, se otorgaba instrucción a la totalidad de la población 

aunque no del misino nivel. 

Posteriomiente, ya en la colonia, existieron múltiples promotores de la igualdad y el 

bienestar. general. Un ejemplo de ello es Fray Banolomé de las Casas, quien dedicó gran 

· parte ·de su vida a la dignificación del trato de los indigenas. Muy pronto sus demandas 

.füeron escuchadas por el Virrey, en primer instancia, y después hasta la corona española, 

: quienes elevaron a rango de ley el trato digno y humanitario hacia los indios. 24 

21 \Vard. Pclcr. l'olllica.,· tle /Jit!m!.,·lar .. 'M1c/al en ,\./tl:t:ic:o. México. Nuc\';:t Imagen. 1989, p. 23. 
22 /hit/., p. 24 
23 Ver paro más infonnncilin: Herrero Bcllrán. Fidcl. 1.n Vi"•icnt/11 Popular en ~\11.•xic". México. Gcrnika. 

1991, pp. 11-34. 
24 Información sobre el lcm;:1 en particul:1r se puede conslnlar en nníchos lralados históricos. pero en este 

trabajo se recomienda: l\té11dc1. Pidal. Ramón. El /'ndre /ns Cn.msy V{cwrin. ~adrd. Ausunl, 1966. 
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Con la Independencia los ideales de igualdad también tienen eco; ejemplo claro de 

ello son las premisas que Simón Bolívar toma como estandarte; él propuso el nacimiento de 

la Seguridad Social en toda América, 2' por su vocación.a las· causas de la gente de escasos 

recursos, esencialmente las encaminadas a pr~por~ionarles ·un lugar. para vivir y poder 
'·~ ~<'-~ ;'l.·>' 

trabajar en paz. 

En la· Nueva España los ... ideale~: de ·libertad ~nco~traron cause en líderes como 

Hidalgo y Morelos; con el fin d~ aglutimi{la'máyor.Cántidad de gente, para lograr vencer a 

las fuerzas virreinal~s. Dcbí~n e~cont~i una 'rÓimJla para ~segurar el apoyo de las masas. 

Una salida fue, como es sabido, levantar como estandarte a la Virgen de Guadalupe; pero a 

la par, convencieron al pueblo (que estaba compuesto por un sin fin de estratos· y sub

estratos) con la promesa de libertad personal, y sobre todo, acceso a los beneficios que 

traería consigo la 1 ndependencia, que entre otros era, la Seguñdad Social, que en ese 

entonces visualizaba la posibilidad de tener un lugar para vivir y tierra para trabajar. 

asegurándose así la subsistencia del individuo. 

A la etapa independentista le siguieron gobiernos y enfrentamientos arrnados 

encaminados a obtener y ejercer el poder; herramienta vital para el cumplimiento de ese 

objetivo fueron las leyes, utilizadas prácticamente desde que surg10 la Nación 

Independiente llamada México. Con la Constitución de Cádiz de 1812, los independentistas 

lograron el marco legal ideal para llegar al poder. Posteriormente con las constituciones de 

1824 y 185 7 se consolida el nacimiento de una burguesía, compuesta principalmente por 

extranjeros (franceses, ingleses, españoles, árabes y norteamericanos) y descendientes de 

los independentistas criollos, logrando así afianzarse por unas décadas en el poder.26 

Porfirio Diaz fue de los últimos en disfrutar de dichos privilegios. Las 

constituciones antes señaladas, no obstante haber surgido de ideales liberales, no 

permitieron que los campesinos y obreros accedieran a mejoras considerables. Es más, los 

derechos ganados en la Revolución Industrial y Francesa, parecían ser sólo una ilusión o un 

mero manto, ya que cuando los obreros forrnaban sindicatos, o intentaban protestar por 

causa alguna, eran reprimidos27 por los dueilos y el mismo Gobierno. creando un ambiente 

de opresión cada vez mayor. 

25 Coqucf~ Ocnilo. /.11St!gttridr1d,\'ocia/e111\li!xica. l\léxico. IMSS. 1964 Vol. IV. 
26 Brom. Juan. E\·bo:u dt.• llutoria tft.• ,\léxico. México, Grijalbo. 1998, p. 22.J. 
27 Kcnnclh Turncr. John. ,\léxico /Mrbaro. México. Leyenda. 2001. pp. 137-IJK. 
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1.1.2 El Estado de Bienestar y la Vivienda 

Con el movimiento revolucionario mexicano surgieron nuevos idealistas; fue .el caso de 

Ricardo Flores Magón que replanteó el problema de la Seguridad Sodal y In mejora en las 

condiciones de vida del pueblo de México. 

!-lasta ese momento sólo se habia hablado de aspectos aislados de Seguridad Social; 

no se concretaba en hechos co1tjuntos que lograran darle. forma y coherencia. Ello tardaría 

unas décadas más, cuando las condiciones políticas e ideológicas lo pem1itieron. 

En 191 O el país se encontraba totalmente fragmentado, con grupos que rcspondian a 

influencias diversas (religiosas, politicas, económicas y sociales), algunas nacionales como 

los zapatistas y otras extranjeras, como los que pugnaban por crear un sistema político a fin 

a los estados Unidos de América o a Francia. En esa diversidad de opiniones, los preceptos 

sociales comienzan a tomar forma en discursos y promesas, que servirían como plataforma 

de campaña de los füturos contendientes por el poder;28 algunos de ellos intentaron 

cumplirlas, otros sólo las utilizaban como gancho que lograse atraer votantes n las urnas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se acuñó el tém1ino Estado Benefactor, el 

cual respondió a las insuficiencias del mercado para auto reproducirse y evitar crisis 

recurrentes; propone una mayor intervención del Estado en la economía, reconociendo 

entre sus responsabilidades más importantes a la Seguridad Social. "Supone el co11j111110 de 

111eca11ismos desti11culos a mejorar las condiciom!s dt! vida tic la pub/ación. 11wdia11tc la 

re.']JOll.l'ahilidad es/mal de <L1·eg11rar adecuados 11iwles de ocupació11 e ingresos 

salariales, sislemas de 1ra11sfere11cillS pllra la coherlura de co111i11ge11cias que afecfl/11 las 

necesidades básicas de la\· personas y proveer .w!rvici<>s sociales y ciertos. .hieiu:s."29 Ello. 

sin coartar la libertad de los individ.uos de elegir o proponerforrnas alternas de solventar 

demandas y problemas (el mundo de lo privadó). 

En México, las instituciones posrevolucionarias t\1eron I~~ encargadas de ll~var a 

cabo el ideal revolucionario, especialmente lo rcferentc:al Estado ·¡¡e Bienestar. El Partido 
, - ' ·¡ ·. . . , , ~. . ;· ,_ 

Nacional Revolucionario (PNR) inició la labor, ·agludnando á la facciones.de la Revolución 

, ... 
2X Cmnp:ulas a 1a Prcsidcnciti del General Ca11cs o Ci misó\o L.\1aro C:írdcnas. están fundadas en ellos. 

Pam profundi1nr m:\s en lo cxpucs10 rcvis:1r: Kmu1c. Enrique. ·s;g/o t!t• Coudil/os. México, Tusqucls, 199.J, p. 
J2!J. 

29 JMSS. l.11 St.•gurit!acl Social y el r:wntlo .\/oder,11n. ap. 'cu. 
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que aun estaban distanciadas por desigualdades ideológicas y de fondo. Posteriormente se 

convertiría en :el Pártido de .la Revolución Mexicana (PRM), el 'cuál tuvo 'con';o prlncipal 

virtud eJ. corirC>Íttlár una . nación en toda la extensión . de la: p~Íabra. :,Por último, es 

transformado en 'el Partido Revolucionario Institucional (PRI); el .cual aprovechó el 

momento
0

'hisióríco para consolidar las instituciones encargadas de brindar servi.cios y 

ayuda a in .soeiedad mexicana. 

EnÚe esas instituciones encontramos las encárgadas de dotar de Vivienda Social 

(Fondo de la Vivienda o el Instituto Nacional de la Vivienda, entre otras) a los trab~jado~~s 
y campesinos de México. .',' 

El concepto Vivienda Social, J~ podernos definir de Ja siguiente manera: 

"Vivienda de interés Social, ya sea 11rha111.1 o rural, es aqúella cuy(> uso, .en 

propiedad o alquiler, es asequible, de 111e1nera que 110 resulte onerosa e~1 el /;re.~upuesto 
fimtiliar, a personas ele escasos recursos cco11ó111ico.\·, proporcio11á11do/e alojcii~1i'e111~ en 1111 

llmhiente físico y socilll que .witi.'ifitgll los requisitos i11di.171e11.mbles de "·eguridad, ,higie/11!, 

decoro, y que esté dotada de los sen'icios sociales correspondientes."30 

· Es con este lin en específico que el Instituto Mexicano del Seguro So.ci~I (11\1.~~) 
decidió incorporar a sus objetivos Ja creación de vivienda; si bien es cierto, su .finpririCipal 

es la salud de los mexicanos que no laboran en el sector público;peiri'.cl~~¡~g.~~-su~ · 

funciones también están 1as de brindar servicios cpmo recr~ació~;, cu1'tJ~~X~c~~ü~;: y 
vivienda, en si Seguridad Social. . .. , , ·.·•· : ~;~0,-,;fri•<;:'.i'.j 1)~L:·0~y\g 

Por otro lado está el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. dé los Trabájadores' 
·: _, <·:. ---:)·;~;~_<:.~-:.:<'' ,-';;\\-:':~:;;:;((;,\~::;;y',.:.:::·'.U);:":!."·";·~:!:;:·.:: '·., 

del Estado (ISSSTE) que se encarga de brindar Jos,misriios·seiViéioi!.é¡üe eUMSS'sóló.que:: 

8 

los tra::::~:;~:. d:~~:a~:titución ·.· ~ie11;~.ºtJ~{~~f '.;~~~i~~d,a~~~\1~t~~~~:Jt:~~[!~~~;~el···.·.'. 
Instituto Nacional del Fondo de Ia.Viviendáº¡)ara Ios.Trab'ajadores .. (INFONAVIT)/cüyó fin . · 

especifico es crear, financiar y otorg~{,¡~~}~~~~c;;i[iri;¿~k~iJ~::~Ir~~~~~-,;í~;f,~¡jre;Ó~ 

~~~;~~~~:~~~~~~;~~~~J,q~~li~~~jr,~~4: 
·,.~, _..,. ,, '•. ! :· ..... , 

30 Trcjo. Luis Manuel. F.l /'rublemn lle Ín Vivier1;/n •. Mé~ico. F~E.1974. ~p, 13-t4 
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problemas, principalmente lo referente a distribución del espacio, dotación de servicios y 

control poblacional; es decir, la ciudad c~ecía (y crece) caóticamente. 

A partir de los años sesenta se comenzó a desvanecer esta idea; y se buscan 

soluciones posibles para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las grandes 

ciudades. Surgieron magnos proyectos destinados a hacer más productivos a los obre.ros· Y. 

campesinos, y al mismo tiempo darles la posibilidad de desarrollo (en todos los ámbit~s) éi1 

beneficio de Jos suyos, ello sobre la base de una administración pública" capaz de. dÓtar ·de ' 

materiales y servicios para la consecución de lo proyectado. •• ... La admi11istrc1ción tiéi,.! Ía · 

111isiá11 ele sopor/ar y 11u111tf!11er el ortlen .voc:inl, garantizando a Ja ve: lo \1idt1 de ias 
personas y t1seg111ú11do!l!s !i"llS propietladc!.\~ a1111 tU/llt!l/as cusas que parecieran ser 

s11per.flt1e1s. " 32 

1.1.3 El Mnndnto Constitucionnl Sobre el Bienestnr Social 

Prácticamente desde los inicios de la lucha independentista, los ideales por la Seguridad 

Social atloraron; ··todos encaminados a ganar derechos para los suyos, fueran o no la 

totalidad de la sociedad (tal como ocurriera con los criollos, que en la primera etapa del 

México independiente, lograron obtener los mejores puestos y acomodar a sus familias por 

más de medio siglo). 

En un primer momento, se encuentran documentos como el ~e~Íiz~d·o" pcir. José 

Maria l'vlorelos y Pavón, quien plasmó en su obra Se11timie111os de la Nacióil'3 su deseo de 

igualdad y libertad. En ella muestra los ideáles de. la época, pues afirma que el desarrollo de 

una nación sólo será posible si las condiciones sociales son las óptimas, apoyándose al 

decir esto en los ideales franceses revolucionarios (La Declarcu:ió11 de los Derechos 

Univer.mles del llombre). 

Ya en 1812, la Constitución de Cádiz adoptada por los independentistas, tenia un 

fuerte contenido ideológico liberal, aunque aun seguía apegándose a las costumbres 

31 Para conocer el ~igniticado del conccpco n..~·is.ir a Omar Guerrero en su obra lntrocluccitin " In 
.. JdminiMrac:i(m Púhlic.:u. ~l~xico, lloirla. 19R5. p. 385. 

J2 /hit! .. p. ll2. 
33 "Que como la buena l..:y es superior a lodo hombre. las que dicta nuestro congreso d<..i>cn ser tnlcs que 

obliguen a constancia y p;,11rio1ismo. moderen la opulcnci.i y de tal suerte se aumente et jomnl del pobre. que 
mejore sus costumbres. ah!j~ la ignorand:1, la rapiña y el hurto ... Roberto Santiago. Edg.1r. Hpistolrlriu ele la 
Seg11ridw/ ,\i1c111/. :\1~'.\ico. IMSS. 1976, p. 13.i. 
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existentes en el viejo continente; es de reconocerse qUe l~:s ~ro~eso~ hi~tóricos no cortan de 

tajo los acontecimientos sociales, sino por el ccmir~rici~ se :~~-ndiluyendo y matizando, hasta 

ser reconocido en definitiva un nuevo 'pr~~eso·Í~te;;;éti~~ ~oci~I, que servirá para tipificar 
:1,<" ' . "1 •.... 

determinado tiempo. .:;.,:";>· 
Así la Constitución de 181 Í diÓ íá opéirtimidad de marcar el inicio de una nueva era, 

·1"í 

no sólo para la nación mexicana, sino eil'si; ·para toda América Latina. 

Para 1814 se tiene un docum,~n't~·5..;;igido de la combinación de los ideales franceses 

adaptados para crear una nación, pero q~'e seguía apegándose a los designios que los reinos 

europeos marcaban. Jorge cru;izo ·hace referencia a esta situación diciendo: "La 

Co11stit11ció11 de Apat::i11gá11 es para su época 1111a Norma F11mla111e111al avanzada. Y 

re.\7Jecto " nuestro te111a co11tie11e toda una e1111111er(lciá11 de derechos individua/es, que 

ogrupó eu .111 capi111/o 1-~ de los articu/os :!./ a ./O, cm1 el ti//ilo: De la igualdad, seguridad, 

propiedad y lihertacl de los ci11dada11os. "3
' Las Garantías Individuales ya se encuentran en 

esta constitución, y sólo quedaba el dificil paso de hacerlas acatar por aquellos a los que 

afectaba (españoles hacendados radicados en México}. Pero la principal función de esta 

constitución no eran los derechos del hombre, sino evitar el poder absoluto; por lo tanto, 

establecieron el Triunvirato, fomia de Gobierno que garantiza la división del poder. 

Algunos grupos sociales aseguraban que el levantamiento am1ado había sido un 

error, y por lo tanto, debieran seguir dependiendo de España. En el otro extremo se 

encontraban los criollos que veían en la Independencia su oportunidad de acceder al poder 

y la riqueza de la Nación. 

De esta discusión es que surge la Constitución de 1824, la cual afirmaba que 

México era totalmente libre e independiente (sacando de la jugada a los españoles); 

asimismo, otorgaba el poder a una sola persona (Presidente; Poder Ejecutivo), mismo que 

lo tenía limitado, pues contaria con la supervisión de la Cámara de Diputados y Senadores 

(Poder Legislativo); por otro lado, la labor de impartir justicia descansaba en un cuerpo 

colegiado, fomiado por hombres de reconocida reputación y conocimientos de la ley 

(Poder Judicial}. En contra-respuesta los consérvadores aceptaron estas disposiciones, a 

cambio de que los cargos de representación y la d~pacida·d .de decidir y votar estuviera en 

:u: C;1rpizo, Jorge. /,ti Co11stilucid11,\/t!xlct1tta de 1917. ~'I'· cit., ·p. /J4. 



.· .. ~~---· :..::__· ____ .... , 

aquellos que fue~an considerados "responsables"i con estose dejab¡¡; fi.¡é;a ~ 1.a m¡¡yori~ d~i 
pueblo, pues por responsable se entendía culto y con propiedades.· · 

Es también en estos tiempos donde surgen los pri~eros panid~s ~~1Íticos~3s o mejor 

di~ho, l~s facciones organizadas en luchá por. el. poder. La~ logias tu~er~n esa función,_ los 

. masones eran quienes reunían las principales fuerzas• políticas en buscá del poder de la 

época, aunque como ya se ha dicho, ninguno representaba la voluntad de las masas; del 

mismo modo, las nacientes e incipientes ·organizaciones . obreras y . campesinas querían 

intentar entrar al juego del poder, lanzando por delante a sus lideres; y asimismo, la iglesia 

apoyaba a grupos de fieles que se congregaban también en organizaciones sociales para 

entrar al juego. 

La Constitución de 1857 plantea ese problema religioso que se venia gestando 

prácticamente desde la Independencia de México. El clero comenzaba a perder terreno a lo 

largo y ancho del planeta, ya que la época del oscurantismo había dejado huellas 

imborrables en las distintas sociedades. Las leyes divinas convencían cada vez menos a los 

jóvenes de la época, muchos de los cuales se convertirian en positivistas:16 

Dicha Constitución tenía como premisa fundamental replantear el problema ·de la 

representación y el voto, haciéndolo más accesible al resto de la poblaclón; eireparto de las 

tierras (entre poderosos); y quitarle aun más poder a la Iglesia, que a _decir verdad,.er~·umi 
fuente de influencia para la población en general, ello por medio de la penetración 

ideológica. 

Como la lógica lo indicaba, füe un momento de tensión, que derivó en la guerra de 

los Tres A11os; la ruptura política entre el Vaticano y México; además de representar la 

pugna entre. dos corrientes de pensamiento, mostraba un desacuerdo de intereses entre el 

Estado y ta. iglesia, ya que el primero tenia la dificil labor de consolidarse y la segunda, no 

perder el poder que gozaba desde hacia tantos siglos. 

La Constitución de 1917 fue la que concentró los ideales más significativos de las 

an.tes mencionadas ( 1812, 1814, 1824 y 1857) dándole mayor importancia a los ideales y 

promesas hechas por la Revolución Mexicana, en todas sus formas, regiones y personajes. 

35 "'Los partidos polilicos no cs1aban org:mi7.ados como los actuales. con una mcmbresia determinada. 
cierta disciplina interna y comirés dirigentes. sino más bien crnn gmpos de personas _que compartían 
dc1crmirn1dos puntos de \"isla y seguían a dirigenlcs prestigiados,"' Brom, Juan. !!sho:o de l/i.'ftorla ele 
.\/éxic.:o, op. cit., p. 167. , .. , · ' 

36 Ver para ahondar en d conceplo a: Conu~. r\uguslo. /.n Filo.wifin Pa.dll\'t1. ~léxico, Pomm. 1997. p. 17. 



E.'illlllo y l.A.'SUnulto 1 lahitacimml 19 

En materia de Seguridad Social una aportación importantísima la hizo Ricardo 

Flores Magón, quien· proponía jornadas de trabajo de ocho horas, establecimiento del 

salario mínimo, mejoras a las condiciones. de trabajo (tanto de seguridad como de higiene), 

seguros de vida para aquellos . trabajos que tienen alto. riesgo, pago de indemnizaciones a 

deudos.y trabajadores incapacitados, asi como el pago en efectivo obligatorio.37 

"Flores Jvfagó11 y los :que con él formularon el Programa del Partido Liberal, 

dejaron indeleble en lu conciencia de las .m'!:;as' que, la seguridad de los obreros, las 

pensiones a los que agown sus energfas, la i1iden111i::aÍ:ió11 por accide11tes profesionales y 

otros post11/c1dos /ahoralt.~ ... · expue.•¡tus en el ~11ismo. debían ser preceptos co11stit11cio11a/es."38 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esos postulados ya habían sido adoptado 

en naciones europeas como Francia, Inglaterra y Alemania (entre otras), y que además la 

influencia de Rusia, que en esos momentos estaba a punto de realizar su Revolución, fueron 

aspectos decisivos para que nuestra Constitución tuviera determinadas características, 

mismas que le han hecho ganar el reconocimiento mundial, pues es fruto de la hibridación 

de diferentes tipos de Constituciones y de fornias de gobierno, así como también de los 

modos de producción de la época: . Capitalismo y Socialismo. En teotía es un documento 

muy completo, pues hace referencia a casi todo y beneficia a todos; aunque es un hecho que 

la . constitución mexicana expresa ser federalista, cuando en realidad lo que existió por 

muchos .años fue ún centralismo; igualmente dice haber una división de poderes, cuando era 

el prcsi.dente quien en realidad poseía todas las atribuciones del Congreso y la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Son estos tiempos cuando el país parecía fraccionarse, sobre todo en el sur, donde 

los estados colindantes con Guatemala pensaban en su independencia para sobresalir por 

ellos mismos. En el norte sucedía lo mismo pero motivado principalmente por las 

condiciones favorables de vida imperantes en Estados Unidos de América. En sí, lo que los 

habitantes pedían no era su independencia sino su adhesión a aquella nación. 

Se necesitaba un elemento que amalgamara a la sociedad mexicana, tal como había 

sucedido en la Independencia con el estandarte guadalupano; solamente que ahora debería 

37 Flores Magón defendía sobre 1od.o l;.1 igualdad entre trabajadores nacion:11cs y extmnjcros. asegurando .a 
los primeros condiciones laborales idénticns o superiores a In de los segundos, )''1 que en aquel entonces. los 
cxtraitjcros tcnínn mejores prestaciones. salarios y puestos~ adcm.'is de ser rncjor tratados a nivel pCrsonal. 

.'.\X S:inchc1. Varg:1s. Gusta\'o, Pn.•mi:m.,· dd .':ii•Ruro !<,'ocia/ en ,.¡ Ideario dt.• la Ut•\•olucián i\lexicmw. 
~léxico. ECPyS. 1957. p. 16. 
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no sólo representar ~l pueblo, sino también a los interes;;s de los hacendados, empresarios 

y clérig;: esta maraña de proble~as y cfrcunst~n:ias, hubo gobernadores que lograron 

instaurar en sJs estados, -y en si en la administración pública:i" local, parte del ideal social

proteccioriista; tal es el caso del Estado de- Chihuahua en donde su go_bernad~r Enrique 

Cree! expidió leyes encaminadas a fomentar la vivienda social en su Estado. _Así cómo él 

existieron otros que en distintas instancias buscaban el biei1estar. popular.· En los demás 

estados de la República el ideal social avanzaba a grandes pasos; de manera p~rticular en 

materia laboral, como lo muestra el caso de Yucatán: 

·'f'or lniciati1·e1 tic! gobl!mador /Sctlvctdor/ Almrculo, el n ckdicien~brede.191.5, 
··,,, ' . --· 

fue promulgada la h:1· del 'li'llbcljo del Estado de Yuecttán. En el articulo .13.5,. ordenó: El . 

''slado orgaui:ará una .\·ociet.lad 11111/ualisla, en beneficio de los 1ríib"ajádor,<:i·J:·_e_~I ·~~~l!l~i de 

todo obrero depositando unos c.:ucmtos ce111avos de su sa!c~fi<r/Jdc.i~:~;_po11~;.~~:~-:~· c:11bier1~1· 
para Ja \'eje: y en el ca...-n de 11111er1e .\71S deudos 110 q11edaráÍ1 en °fá-,~~-i.~erÍ~~ _-.. ,~.· ·· 

Cabe mencionar que estos intentos fueron b~stante. incipi«;níes, ya' q~; i?s· regh~eh~s 
de entonces eran débiles.• 1 _., •· 

Francisco Ignacio Madero talnbién estuvo a fav~f de Í~s;p~¿~i~~s s~~i~l~s; y~ en 
• • .,· ' •' r •• • •• :. •' ·' ~" '' • • • °' ··,. • ' ,' • • --· • • ' • 

1911 en su programa de gobierno, incluía inst~céionés. pre~isas' p~ra que' ii la brev~dad 
posible se lograran enmiendas. a la crin~Ílt~ciÓ~· d~' 1857 pa~a. fa~ore~~r'. a. Jos obreros 

nacionales. 42 -.' •"_-:: "-(e' • -;~ <r' _. ~ •. • ', ..,.~. • 

· •. : ' ; .L"• ~ 

Vcnustiano Carranza'. fue jcf~ del. ejecutivo provisional de 1914 a 1917; en este 

periodo 1ogra convocar. a1 céi~stit~'Y_eme ~e Querétaro e1 22 de octubre de. 1916, con un 

claro y fuerte apoy~ nO-rle~~erlcano.41 No· es por casualidad que la constitución americana 

y la nuestra tengan tantas similitudes, sobre todo en lo referente a la soberanía de los 

39 Parn José Juan Sánchc1. Gon1.á1c1. ··e1 sentido etimológico de la patnbra Administración pública significa 
prcst:Jr et servicio al pueblo, es decir al público. por lo que tiene un sentido colectivo. La Adminislración 
pública es la ;ictivi<l.id ory.1nir .. mla del Estado ... Sánche:1. Goruálcl'.,. Jo~ Juan. /.a Administración plihlica 
como Cit•11cia. ,\'u objl!to y su e.~tudio. México. Plu1.a y Valdés. 2001. p. l<l-t. 

40 Narro Robles. JosC. !.ti .\'egurhlml Social y t'I f! . .,.tmlo ,\fodemo. op. cit .. p. 376 
41 Sáncl1c1. Varg;1s, Gnsta\'o. Pn•mi.o;as c"-.•/ ,\', .. '!llro Social 1.-n t•l Jclearin de lo Rc\•o/ucián ,\/exicmw, op. cll., 

p.135 . 
.42 Narro Robles. José. /.11 ,\i!gurúlarl Sucíal y c.•/ F..''fndo .\/01/erno. op. cil .. 3 77. 
43 1'.rm11c, Enrique. Si.do dt! Cmubl/os. op. cit .. p. 319. 
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estados de Ja Fed~raciÓn y su· manera de ejercer Ja administración pública;41 aunque esas 

premisa~ fueriin sól~:let~~ mu~rta .. Ya par~ el 31 de enero de 1917 se firma Ja nueva 

Constit~ción ~ar~ ~ér prom~lgada oficialmente el 5 de febrero de ese mismo año. 

• La .cé;risfüución esta fonnada principalmente por dos partes, una conocida como 

. Dog~~ti~~· y su segunda Orgánica. La primera contenía (y contiene) en 29 artículos las 

· : Garantía; lndÍl'Ídua/es que son bastión fundamental de Jos derechos del ciudadano,45 así 
• ' 1 • • • • ' • 

como importantes progresos (como el articulo tercero que habla.de ed.ucación laica, gratuita 

y obligatoria para todos los mexicanos). 

En su artículo cuarto hace mención al tema central .de este trabajo, pues especifica 

que el Estado tiene como obligación el otorgar Seguridad Social (con todo lo que ella 

implica) a los mexicanos, y que es él el encargado de procurarlonecesario para que asi sea. 

También su articulo 27 (tenencia de la tierra) contenía' la. promesa más importante 

de la Revolución: el Reparto Agrario. 

Este articulo otorgaba a Jos campesinos Ja seguridad de propiedad que tanto habían 

peleado, así como mejorar sus condiciones de vida por medio de apoyo gubernamental. 

En la parte Orgánica de Ja Constitución el)contramos el artículo 123, del que se. 

desprende un apartado .. A" dedicado a aquellos trabajadpres mexicanos que no pertenecen 

al sector público. Ellos están regidos por .la Ley del IMSS. que fue promulgada en el año. de 

1943. Por otro lado, están Jos Trabajadores del Estado, quienes son regidos por el apartado 

"B", y son protegidos por Ja ley del ISSSTE. 

De este artículo se desprenden otros lineamientos, como la Ley Federal del Trabajo, 

misma que entró en vigor el 28 de agosto de 1931 en el Gobierno de Pascual Ortiz Rubio, 

que como ya se habia mencionado renglones antes, fue el Gobernador de Yucatán, Salvador 

Alvarado, quien logró sentar las bases para su existencia y establecimiento dentro del 

Estado mexicano. 

Como se aprecia claramente, la Constitución de 1917 daba en teoría respuesta a las 

demandas de los mexicanos, cualquiera que fuera su clase e ideología, aunque claro. 

-'-1 " ... La Adminisrración p(Jblic.a es unn potencia que muc\'c ni Esrado; el mo\'imicnto es en sí su 
11aturalc1.a ... Guerrero Oro1.co. Omar. lmra1/l1cclú11 a lt1 Atfmfni.~trnclún pública. op. cit., p. 9-l . 

.is "Como ciudmlnno. el hombre poHtico no es un ser real. sino abstracto. una persona moral. que exprcs:1 la 
11nh·ers.alid:1d del Estado ... Gm.:rrcm Orozco, Onmr. La .·ttlmi11f.\'lrt1ci1it1 l'lihlicn dd E.~1ado Capilnfi . .,.ta. 
México. Fonlaumra. t 996. p. 76. 
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. . 

dejaba muy mal parados a aquellos que en el pasado gozaban de todos los beneficios 

. legales que otorgaba el régimen. 

Solamente restaba· llevar a cabo tan ambicioso proyecto, la parte más dificil de todo 

el proceso,· incluso tal· vez· más espinoso que el mismo logro de la Independencia o la 

Revólución. 

1:1A ·.La PolíÚ~:i Soci~I d·~I Estado Pos-Revolucionario 
'·::: __ ':·· ··: .;.::;·<·· .,. 

Desp~és d~ I~ fim1á de,la·'.constitución de 1917, los conflictos entre revolucionarios aun 

conti~uab~n .. L~s ~;o;~~;~i ~oHti~os no lograban englobar de manera total los ideales de 

los lideies social~s>·.~\l mismó tiempo, gente de Porfirio· .• Díaz . ~eguí~ pugnando por 

. :::~~::~:en1~~:~J:~:::í:~1t.:~:::ati!: t~;: e;::r~i;J:;.~:¿fa:~T~i~;~ds±; .ª~ados, que 

:._:.·:'.·· ,y·J-': ·. > .., .. ~;~;; >1>t>'':·, ·: .. -~::~'. ·.• .. <.:~ ....... ~.;·,· 
• '. ,;, ·- -~ .¿ -~ " ; ••• •• - - -· •• ' - .;:.,.. .,._ •• • ,~;:::!, 'i_.l"·' . :.- ... :'-

1 :1A.1 1i1~ii~io:~ <1~seg~~idi1ci .socia•:.19;1~~'?19!,~~~"\p~tc;:.-·-.~-·~·~'~ .. ·. ·. ·. /O: 
Lá conquista revolucionaria se ve pl~s1nadii e~ ei'i!b~ri.é:níci'es'crlÍó porios constituyentes 

... ·· .. ·. · - ·. .- .. · ,·,'-: ,:··~.:~<iYY1:-;·:··:.-;:::./:.,··¡:1~,¿:,\--··,'::?o:·~:-<~·"_:;J,;-;.-·· .. _·:·· ... : .. ·.:-.'.· -· 
de Querétaro, mismos que buscaban establecerse'er(C! podifr.'en'el 'íiñó 'de 1916 con Don 
Venustiano Carranza. · . '' ':''~'.Ef'~;;;·::~ '·\ ; O: '. . . 

En su periodo se logró, de una V(lZ ¡Íorlo~Ü/~iÜ'~lg~mar los idellles revolucionarios 

más importantes, que eran: el Repart; A~~~~b, ·~\' :~ec~nocimi~nto a. los derechos de los 

. obreros, y la no-reelección.46 

Las organizaciones obreras existentes en México insistían en lograr la unificación 

de fuerzas. Con este fin ti.Jeron organizados congresos obreros, de los cuales destacan por 

su importancia los de 1916, 1917 y 1918. Ellos tenían por tema principal el problema del 

sindicalismo, ya que era el factor más importante para establecer relaciones con los 

patrones y el Gobierno mismo.47 

46 Aunque c;1bc mencionar que csrc úllimo pulllo íuc modificado temporalmente por el Presidente Calles. 
queriendo logmr la reelección por un periodo p;ua su amigo y jefe Al\'nrO Obregón: pero no resultó. pues 
Obregón fue nS<..-sinado y la ley derogada pam quedar en no- reelección dcílniliva. 

-'1 De los congresos obreros no existen conclusiones rclc\'antcs. pero sirvieron para dar paso a una de las 
organiz:icioncs obreras con 1mís afili;idos y por lo mismo con mayor peso politice: La Confcdcmción 
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' ' ~; ' ·"' - .. :/- : ...... ; . 

Entre tanto; se .obtenía el primer triunfo concreto de. la lucha· popular,. la Seguridad 

Social, la cual ya poseía 'un. sustento real: La Constit~ción. 
Exi~tíangn:pos políticos, .religiosos, militar~s e' incluso bandas de ladrones, que se 

apod.eraban de regiones del territorio nacioriat' y hacían valer su poder, fuese cual fuese 

(ideológico, el de la fuerza o el terror). Al lograrse estipular los principios sociales en la 

Carta Magna, la tendencia de estos comportamientos cambia paulatinamente debido a que: 

"La Seguridad Social modera la opulencia y la indigencia, a11me11tC1 el jor11C1I del 

trabajador, mejora IC1s cos111111bres y combate la ig11orl//1cia ", 48 

Estos principios que parecen sencillos de adoptar, en la realidad, son dificiles de 

lograr en lapsos breves; tan es así, que el pueblo de México tardó más de veint~ aftas en 

adoptarlos y aun en nuestros días no es posible ver resultados fehacientes. 

Adolfo de la Huerta. es llamado para ocupar la Presidencia interina ( 1920); durante · . . . ' 

el proceso de restauración del Gobierno logra convencer a Villa de deponer· las annas p'ara 

tranquilizar al país; éste acepta no por buena voluntad, sino porque las' fuerz~ del norte se 
... ,,'-

encontraban fraccionadas, debilitadas y cada vez más deterioradas; es por ello 'que ac_epta la 

recomendación de De la Huerta, que no está por derriás decirlo;., fu¡;' para morir asesinado 

en su finca. Dicho acto motivó que múltiples movimientos de toda la Rep¿bli~á\e ~intier~n 
agredidos, y en momentos comenzaba de riue~o la :viol~nCi~; l~s niovimi~nt~s n.; ~stnban ni 

muertos ni apaciguados. 

Adolfo de la Huerta convocaba a. eleccion·e~ de las que surgió vencedor Álvaro 

Obregón ( 1920-1924 ); caudillo revolucionario que intenta amalgamar los ideales sociales 

del sur y el norte. Es precisamente. Obregón quien intenta por primera vez aterrizar los 

designios de la Naciente Constitución. 

Es en su periodo cuando el reparto agrario parece comenzar a funcionar. Realiza 

reparto de tierras a un número reducido de campesinos, entre los que se encontraban 

mezclados viejos hacendados que por medio de triquiñuelas y sobornos a funcionarios, 

intentaban recuperar sus tierras.49 La lucha no estaba ganada. 

Regional Obrcm Mc.'\:ican:l CRO~l. cuyo primer Secretario Gcncr.tl fue el lldcr del Sindicato de Elcctricislas. 
Luis N. Morones . 

..JS Garcfa Cm:1 ... Miguel. L11 Scg11ridnd ."W-,cinl en i\/éxico: ba.-.c.\', f!l'oluclrin. importnncin econámicn, .mcinl, 
polftica y c11/111rnl, f\.téxico . . "!t'TPS, 1955, p. J i9. 

49 Tal como ocurrió en gran parte del lerrilorio nacionnl. pero en especial en el sureste. donde mm en 
1111cstros días lns pnictic:is monopólicas y rcudalcs son comunes. 



Por otr~ lado, _es, él qúiense encarga de llevar ,a cabo' el mandato. de la educációri 

obligatoria .. y ,gratuita: c~ea~do,l~Secretaría deEd~~ación .. PÚbHc¡·.·c~.1o~ando"a1 frente de 

ésta a José v;s~oncel~~. k'iro~e~o~es I~ SegurÍd~d Soci~i'comien~ oflcialrriente en la 

nueva etapa .histó~i~~ dÓ~sii~¡;ci~iíalista de' México; pero había u~ pro~Íe~a, y ~ra el que el 

Pre~ident~ en luriiü.;~~h~~ :e~J~girse como Jo hiciera Porlirfo Diaz a través de un sucesor: 

Plutarcó Elia~ c~ÍI~;. Eia ~·ná época de caudillísmos. . . ' . . ·. 

Calles>'teriia: g;a~ popularidad entre Ja gente por su tempie en el combate e 

inteligenéi~: pa;á I~ di;~cción. Debido a estas virtudes es que logra reestructurar al ejército 

mexiéano, pu~s era menester que se afianzara, al grado de no permltir mh sublevaciones 

popuÍares, sobre todo obreras y campesinas. Pero el enfrentamiento . que realmente 

distinguió a sll periodo fue el que tuvo con el clero, por Ja Leydu E>:púlsió11 de Clérigos 

EYtrmljeros, pues eran ellos Jos que principalmente agitaban al pueblo para protestar en 

contra del Gobierno o de intereses que fueran en contra del órgano religioso. 

En Jo referente a Ja Seguridad Social logró fundar el Banco de Crédito Agrícola y 

Ejidal, y establecer Ja Dirección General de Pensiones, que sin Jugar a dudas, fueron 

básicas para el establecimiento del Estado Benefactor. 

Ya para 1928 Calles había logrado modificar Ja Constitución en el Articulo 

referente a Ja No-Reelección, dando oportunidad a ser electo por un periodo más. 

Claramente Ja intención era eternizar en el puesto a Obregón y posteriormente, en si mismo. 

En las elecciones sucesivas resulta electo por nueva cuenta Obregón, pero antes de 

poder tomar posesión del puesto fue asesinado, obligando de nueva cuenta a nombrar un 

presidente interino, y desde luego, restaurar el proyecto fracturado. 

En opinión de Miguel León Portilla, con Ja muerte de Obregón caía el último "Gran 

Caudillo"50 y con él Ja posibilidad de que Jos individuos siguieran gobernando al pais en 

beneficio de ellos mismos. Es por eso que Calles logra sentar los cimientos para la 

formación de un partido político que aglutinara todas las fuerzas del país con todo y sus 

caudillos. Para ello desde, el final de su periodo presidencial comienza a trabajar en Ja 

creación del Partido Nacio~al Revolucionario, mismo que en 1929 lograra su nacimiento en 

la convención de Qucrétaro: ·Comienza asi Ja época en donde "las Instituciones se 

50 lgua1mcntc se hace referencia Cn: Knmzc. Enrique. !.a l'rc."•idencia Imperial. Mé.xico. Tusqucts. 1997~ 
p. 29. . 
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anteponian a los hombres." Obviamente hubo intentos de formar partidos masivos desde el 

fin de la lucha armada, tal fue el caso del Partid~ Úber~ ·C:onstitucionalista,. del cual se 

desprendieron: el Partido Cooperati~ista; et: Partldo'Laborista (de Luis N. Morones, 

representante de la CROM). y ~I P~rtid6 Nacional' Agrarista.· Esta disolución le impide· al 

partido solidificarse, y corre con: Ía lliis~~ süel-te que Ías organizaciones de la época, que lo 

único que 116gan a lograr son al~nos puestos de Gobier~o de ~ivel medio para sus lideres 

más distinguidos. 

El periodo presidencial llamado "Maximato", se da a raiz de la muerte de Obregón. 

El proye.cto de reelección de Calles se venia abajo, lo cual obligaba.ª. encontrar la forma de 

seguir tenlendo presencia en la politica nacional. Una de esas soluciones encontradas fue el 

nombrar a gente incondicional en los próximos sexenios, con lo que él aseguraba el poder 

tras el poder mismo. Emilio Portes Gil es el primer designado a torn_á~ el ·cargo. Tiene por 

misión esencial lograr consolidar al PNR que recién fundaba'y·pre~idia·calles, y al que 

habla que apoyar en todo momento para aglutinar la may6r. ca~~id~d~ de gente posible. Su 

corta gestión logra su cometido, además de hacer ganar ~n ·las ~'el~céiones de su etapa al 

primer candidato del PNR: Pascual Oniz Rubio. 

Inicia en forma la etapa de las instituciones, pues el proyecto ahora se encontraba 

dispuesto para que los hombres lograran eternidad en el poder a través de su estancia en 

organizaciones políticas o de Gobierno. En esta etapa la Seguridad Social se ve fortalecida 

con la l.ey ele Crédito Agrario y la Promulgación de la l.ey Federal del Trahajo ( 193 1 ). 

mismas que daban cumplimiento cabal a lo estipulado en la cana magna. Debido a las 

presiones tan severas a las que fue sometido Ortiz Rubio por parte de Calles, dejó la 

presidencia inconclusa, debiendo llamar a elecciones prematuras para no crear un vacio de 

poder. 

Apareció en escena Abelardo L. Rodriguez, Presidente que comenzó a desafiar en 

algunas cuestiones n Calles, pues a raiz de su gobierno se vuelvió a reformar la 

Constitución, pero ahora para hacer de la No-Reelección un designio constitucional 

definitivo, contraviniendo las disposiciones de Calles. En el gobierno de Rodriguez 

continuó la consolidación del Estado Benefactor, ahora con la promulgación de la Ley ele/ 

Salario lvlíuimo y la Ley ele la He11efice11cia /'rime/a. De igual forma se crea el Banco 

Hipotecario y de Obras Públicas ( 1933), con lo que se alianza la idea del Servicio Público. 
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A pesar de su oposición a los mandatos de Calles, este último pudo. seguir en la 

linea de poder, al grado de designar -por "Dedazo"- al sucesor del Presidente; entrabá en 

tumo un militar amigo del caudillo, mismo que había hecho méritos Militares y Políticos 

(sobre todo en Michoacán, su tierra natal) para poder acceder al poder. Su nombre: . L~za·ro 

Cárdenas del Rio, Gobernador de Michoacán y destacado militar. 

Es con este último que culmina la época del maximato, debido principalmente a que 

Cárdenas, deliberadamente, hace a un lado a Calles expulsándolo del país, obteniendo 

libertad plena para trabajar y consolidar su ideal político-social. Con este nuevo ciclo da 

inicio la Revolución Administrativa," que llevará en sus entrañas la consolidación del 

Estado Benefactor mexicano. 

1.1.4.2 Ln Era de las Instituciones 1934 a la Fechns2 

Con la Presidencia de Lázaro Cárdenas del Río da inicio una nueva etapa política y 

económka para el país., .sus id.cales en pro del campesinado mexicano le hacen ganar la 

simpatía de la pobláción; y en especial la del pueblo michoacano, de quien fuera 

gobernador ~ntes'de su llegada a la presidencia. 

Para .. lograr. sus metas, especialmente las relacionadas con el reparto agrario, debía 

llevar a cabo acciones valientes (además de sobresalientes). Lo primero que hizo fue 

sacudirse la presión de aquel que se dijera su amigo: Calles; pues es bien sabido que el plan 

de ·Calles consistía en afianzarse en el poder detrás del Presidente en turno, así había 

sucedido, en mayor o menor medida, con los antecesores de Cárdenas. Pero éste último 

·puso fin a sus intenciones expulsando a Calles del pais.'3 Esta decisión significaba: 

l. Que Cárdenas rompía con todo el régimen que lo antecedía y, por otro lado; 

2. Ganaba nuevos adeptos hacia su gobierno y proyecto político, marcando el fin de 

toda una era de conflictos entre paisanos. 

S 1 Hago referencia a la Rc\'oluci6n Adminislrali\'a debido principahnenic a que la manera de ejercer el 
gobierno y los bienes públicos cambió mdie:t.lmcntc. Por otro lado, da inicio la etapa en la que todo lo que el 
Gobierno hizo. fue única y e."clusi\'amcntc en nombre de la Revolución.. justificnndo despidos. despojos, 
c.~propiacioncs. mucncs y errores políticos: algunos cometidos en contra de cxtr:mjcros y empresarios. pero la 
imncnsa mayoria en contra del pueblo <ll' Mé:\ico. 

52 Estos sexenios son abord.1dos más adcl:mtc con mayor precisión. centr.mdo atención en los temas de 
Vivienda y la Seguridad Social. 

53 Video VIII. l.á:aro Cárt/1..'ltiL~: d homhr1• y t.'/ mi/O. !\.léxico Siglo XXI. Ln Jom:ufa. Etfüorial CJio 1998. 
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Para refirmar su postura Cárdenas transforma al PNR en el Partido de la Revolución 

Mexicana, acentuando si1 sentido populista y uniflcador de las füefZlls ~~istentes en 

México. 

Una vez librado de las ataduras políticas del pasado, se dedicó a generar recúrsos, a 

través de políticas p(1blicas innovadoras, para lograr dar sustento al reparto de derras, pues 

lcis campesinos siempre han sido muchos y los recursos pocos. Para poder responder a ese 

reto, debia llevar acabo un movimiento altamente delicado; y así füe, pues en marzo de 

1938 lanza un verdadero desafio a las empresas estadourüdenses y en sí al Gobierno de los 

Estados Unidos de América: la Expropiación Petrolera. Pues aunque se tuvo que recaudar 

fondos para lograr dicho objetivo, los dividendos que el petróleo dejó en los siguientes 

sexenios sirvieron para sustentar, no sólo al campo, sino a la burocracia nacional que en los 

sexenios subsiguientes se incrementara de manera colosal. 

Cárdenas daba muestras de ser el hombre que daría el empujón que necesitaba la 

Seguridad Social para implantarse detinitivamente.54 Se decía que Cárdenas había creado 

el Socialismo a la Mexicana, pues se regía por las leyes del capitalismo, pero al mismo 

tiempo, adoptaba parte esencial del pensamiento socialista: el bien común. 

Para Cardenas lo ideal hubiese sido el terminar su sexenio dejando un sucesor que 

diera continuidad a su proyecto, pero las presiones por parte de los Estados Unidos de 

América y de los empresarios nacionales y extranjeros, evitaron que el sucesor füera 

Mújica, colaborador cercano al Presidente. Así quien sucedió a Cárdenas en la Presidencia 

fue Manuel Ávila Camacho, quien para no quedar mal con ninguna de las partes, logra 

impulsar de manera incipiente la industria nacional, y al mismo tiempo no descuida la labor 

iniciada por Cárdenas en el campo, dejando conformes a ambas partes. Es en este período 

cuando da inicio la etapa de patemalismo estatal, ya que prácticamente todas las actividades 

productivas del país estaban sustentadas o apoyadas por el Estado, creando empleos, 

mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, pero endeudando, y deteniendo de 

tajo la posibilidad del nacimiento o desarrollo de privados fuertes capaces de competir con 

el resto del mundo. 

54 Incluso ayudó a los l'C\·oludon.irios cubanos Fidcl Casrro y Entesto -c1ic- Guc\'arn. a salir de la prisión 
en México y lograr llegar a la isla cnribcfl.a. para consumar lo que hasta nucs1ros dfas es el Ílltimo \'csrigio del 
socialismo. 
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En el periodo de Avila Camacho, México se integra a la Organización de Naciones 

Unidas (ONU); precisamente es la época en la que se desata la Segunda Guerra Mundial, en 

donde México,· fiel a su costumbre, .se mantiene al .margen y sólo apoya en el conflicto con 

asilo a aquellos refugiados que lo necesitaban. Debido a ello gran cantidad de intelectuales, 

cientlficos. y personalidades de la época arriban al país, trayendo consigo sus ideales, 

costumbres y, también por qué no, sus recursos.55 Es Avila Camacho a quien le toca otro 

gran acontecimiento, la transformación del PRM en lo que hasta nuestros días se conoce 

como Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una vez más México evoluciona, ahora 

acentúando el valor de las institucione_s y no el de los hombres. Es también en ésta época 

cuando surge la idea de crear U~ institut.o que diera atención médica gratuita a los 

trabajadores mexicanos, originándose el Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS). Éste 

surge corno un experimento local, pues únicamente era para el Distrito Federal y con 

apenas una clinica. Dicho proyecto plan_teaba que los obreros, patrones y gobierno 

aportaran recursos para su funcionamiento. En primer . instancia sólo contemplaba la 

atención médica; con el paso del tiempo· fue abarcando cada vez más funciones y sectores 

de la sociedad. 

El primer candidato electo surgido de las filas del PRl füe Miguel Alemán Valdés. 

A su vez era el civil que iniciara la toma del poder, dejando atrás los tiempos en que los 

caudillos gobernaban. 

En su gobierno se crearon carreteras, escuelas, la Ciudad Universitaria, puertos, 

presas, etcétera. Todo ello encaminado a incrementar y fomentar la creación de industrias 

en México. 56 Ello motivó que empresas extranjeras se establecieran en México, creando 

empleos, sí, pero al mismo tiempo no dando oportunidad a los nacionales de competir en 

igualdad de circunstancias, pues los primeros tenian mayor experiencia, conocimientos y 

recursos. Por ello se decide el establecer barreras arancelarias en pro de proteger la 

producción nacional. 

Para lograr la continuación y consumación del proyecto se hizo necesario el 

nombrar a un sucesor confiable, capaz de administrar lo que hasta esos momentos era 

55 E:dsccn inmuncmbk"S dtlCtulll!Ulalcs impresos sobre los refugiados de Gucm1s, en csp<.-ci::1I de la 
Segunda. Ejemplo de lo anlcrior es la no' cla de José Emilio Pachcco. /Jutal/as f!ll ~/ de ... 'it!rtu en la cual se 
describe la situaci611 social de f\.léxico en la década de 1940. 

56 Algo que hastn nucslros días sigue vigenle. pues dicha polilicn hn sido retomada por los ncolibcrnlis1:1s. 
postcriormemc mcncionndos. 

TESIS CON 
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considerado como riqueza, pues el petróleo iba a la alza, la deuda era pagable y la gente 

comía más o menos bien. Es Adolfo Ruiz Cortines quien lleva a cabo esa labor. 

Dedicándose a administrar y resolver problemas sociales, aunque sin proponer nada nuevo, 

es decir, gobernaba con un manual de procedimientos. 

A Ruiz Cortines lo sucede Adolfo López Mateas, carismático personaje que llega a 

la presidencia más por destino que por convicción,57 por lo que se la pasa viajando y 

haciendo relaciones públicas en lugar de gobernar; aunque a decir verdad, es en su periodo 

donde los recursos del gobierno se aprovechan para crear grandes obras, corno carreteras, 

centros culturales, Unidades Habitacionales, así como centros de recreación y deportivos. 

Es decir, continuaba la labor en pro de los trabajadores mexicanos, aunque esto trajera 

como consecuencia un crecimiento desmedido del aparato burocrático al igual que sus 

ámbitos de acción. 

Para poder gobernar y estar fuera de la presidencia al mismo tiempo, Adolfo López 

Mateos necesitaba de un hombre de confian7.,, que corno dice Enrique Krauze, "le cuidara 

la casa cuando 110 eslll,.iera. "'" Este hombre lo encontró en Gusta\•o Diaz Ordaz, personaje 

inteligente, responsable y de mucho carácter. Por ende, la decisión de Ruiz Cortines para su 

sÚcesor en la cúspide de la administración pública no fue del todo dificil. 

Diaz Ordaz será recordado siempre de mala manera, en especial por los estudiantes 

. tíniversituios, que vieron en él ni represor más grande que ha dado la historia de México. 

Aunque por el lado de la Seguridad Social aportó la creación del sistema de transporte 

colectivo metro, mismo que aun en nuestros días hace más llevadera la situación económica 

de los trabajadores de la Ciudad de México. 

Otro involucrado directo en los sucesos del año 1968 füe Luis Echeverria Alvarez, 

quien fungía como Secretario de Gobernación, y que por supuesto sabía y estaba bien 

enterado de las acciones de la plaza de ·natelolco. Ascendió a la Presidencia de la 

República para el sexenio 1970-1976. Durante su gobierno las debilidades cstrncturales 

acumuladas por varios sexenios conllevaron a una fuerte crisis económica, la primera de las 

crisis recurrentes que han afectado a México en las últimas décadas. El problema de la 

51 Pum nmyor información sobn: Jo afinnado en ésh! prímtfo \'Cr en la obm de Krnuzc. Enrique. [.a 
l'resit/,•11cfn Jmperlnl. ap. cit .. el c:1pitulo dedicado a éste personaje. 

58 lbld., p. 291. 
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burocracia comienza a empeorar y cada vez se agudiza m~s.'9 .No obstante surge el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajador~s ci'~i'Est~do.(1960), mismo que otorga 

al trabajador servicios médicos, prestaciones y.beneÍlci.Ós· qÚe hacen m.i.s placentera su vida, 
. . . . . -

aunque aumenta de manera considerable los' gastos·· del Gobierno. Ello conlleva la 

problemática de un endeudamiento paulatino que· cad~· ve~ crecia (y crece) más. La gota 

que derramó el vaso füe cuando José López Portillo, Presidente electo en el año de 1976, 

estalla en efüsividad con la noticia del "Boom Petrolero", asegurando que México 

alcanzaría altos niveles de desarrollo. No obstante su política se basó en un endeudamiento 

desmedido pensando que los recursos petroleros eran inagotables. Sin embargo pronto se 

vinieron a bajo los precios del petróleo y bajaron las tasas de interés internacional lo que 

sumió al pais en la crisis de endeudamiento que ocasionó serias pérdidas sociales. 

Todo esto puso en riesgo a la Seguridad Social, pues por un lado no existian 

recursos con los cuales satisfucer las necesidades del pueblo; y por otro, el extranjero no 

quería seguir prestando ante la imposibilidad de pago. Era necesaria una medida drástica. 

Es así que se hecha mano de un grupo de jóvenes provenientes de Universidades de 

gran prestigio. tanto en Estados Unidos de América como del Viejo Continente. Miguel de 

la Madrid es el primero; tenia en su mente la consumación de la idea de su antecesor: 

adelgazar al Estado en todos los ámbitos.60 Es asi que da inicio la etapa neoliberal, la cual 

tenia como misión primordial el abrir a México a los mercados internacionales y lograr 

crear una industria nacional o transnacional capaz de crenr los empleos y bienestar que 

necesita el pais. Durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid se re-negoció la 

deuda externa; esta renegociación no era otra cosa que pactar con los capitales nacionales y 

extranjeros la venta a precio cómodo y en plazos de las paraestatales más redituables de 

México. Este periodo marca también el fin del periodo patemalista, pues las barreras 

arancelarias comien7A1n a demtmbarse a consecuencia de los compromisos adquiridos por 

la renegociación de la deuda externa, y los subsecuentes préstamos pactados. 

59 Ver en: Chanes Nieto. José . . ·11/mini.'ilTnción y l'olilicn. México. Universidad de Guanajuato, Fncullad de 
Derecho. t 997, p. 106. 

60 ··un :idclg;11nmicnlo indiscriminado produce en la adminis1rnción. como en los seres humanos. 
desequilibrios summncntc grm·cs que pueden llc,·ar a perderla vida o el poder. Reducir todas las partes puede 
generar incapacidades. P;1rn adclga:1.ar adecuadamente es pn..-ciso dc1crmi1mr pn..--cisamcnlc qué sobm y dónde 
fülla. En todo caso es imprescindible cuidar que el cc111ro no se afcc1e. es decir. que la c:1pacidad de decisión 
se COllSCT\'li! ;.· la dl.!cisión se salvaguarde ... Chancs Nielo. José . ..ldminisrraciúr1 y Politic:a. up. C"it .. p. 153. 
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Con Carlos Salinas de Gortari ( 1988-1994) la situación continuó con esa misma 

tesitura. Él, a través de acciones. populistas como el llevar a los Pinos a Futbolistas y 

boxeadores, comenzó a ganar adeptos; quienes antes lo repudiaban· ahora lo aceptaban 

(pues es de hacer mención que su elección estuvo plagada de irregularidades, como la 

misteriosa caída del sistema a mitad del escrutinio de los·votos, en los cuales el candidato 

opositor, Cuauhtémoc Cárdenas, llevaba un ligero. margen de ventaja). Convenció ·a casi 

toda ·la población de que pronto llegariamos al "Primer, MJndo'' a través de fórmulas 

económicas, como el quitarle tres ceros a la moneda, o el Programa Solidaridad que incluía 

de lleno la participación de la sociedad, lo que en conjunto daban la impresión de fortaleza 

y fim1eza en todos los sentidos.61 Además fue el presidente que firmó el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte con el cual se abrieron las fronteras para el flujo de 

mercancías y valores. Por su puesto se abrieron en dirección norte sur, pues en dfrección 

contraria era (y es) prácticamente imposible, ejemplo de ello es el tránsito de camiones 

pesados mexicanos que no pueden acceder a Estados Unidos de América, "por 110 cumplir 

con las especificaciones de seguridad y calidad necesarias para circular por sus 

carre1eras." Pero el teatro se le cayó cuando el primero de enero de 1994 aparece en la 

selva chiapaneca un grupo armado que protestaba por los siglos de olvido hacia sus 

comunidades. La venta de las paraestatales significó un duro golpe a la Seguridad Social, 

pues son las instituciones las que por mucho tiempo permitieron el funcionamiento del 

sistema, sin ellas, será imposible seguir otorgando subsidios y servicios a los más 

necesitados. 

Es Ernesto Zedilla a quien le toca el paquete de apaciguar las aguas y darle otra vez 

credibilidad al partido hegemónico; la tarea no era fácil y definitivamente no lo fue. Él 

surge debido al asesinato de Luis Donaldo Colosio,62 candidato a la presidencia y que se 

dice, fue asesinado por su tendencia hacia el bienestar del pueblo y por intentar romper con 

la línea que Carlos Salinas había dejado. 

Zedilla intenta por todos los medios crear una imagen favorable al partido, pero éste 

estaba fraccionado a sus adentros entre los "Neoliberalistas" y los "Dinosaurios" del viejo 

orden (otros dirían salinistas y colosistas). La Seguridad Social se ve a un más dañada al 

61 Krnu1.c. Enrique·. Ln l'rL•,\·ith•nda Imperial, op. cil .. p. 119. 
62 Zedilla cm el coordinador general de la cnmpm1a de Colosio y a muchos les extrañó que fuera 

precisamente él quien tomara el lug.ar del candidato caldo. 



eliminarse el sistema de pensiones y jubilacion~s •. dejando ~~. manos de la iniciativa privada 

la atención de ta jubilación de los meiicanos a t~avés de 11is ~FORE (Fondo de Ahorro para 
.:,,•,., .. '. ' 

el Retiro) niismás que funcionan .'por mediÓ del ahorro y aportaci.ones individuales del 

trabajador, estableciendo tácitam'ente que, el que ~b ~p6n~ nuis tendré. Aun con su mejor 

esfuerzo y sus índices de crecimie~t() e6onÓmi~o { 4% ¡nual), ~o logró recuperar la 

confianza perdida; y en un hecho histórÍco, ·deja' el poder en manos del eterno opositor del 

PRI: El Partido Acción Nacional; que desde su fundáción trató de arrebatarle el poder al 

PRI, pero al mismo tiempo, lograr negociaciones y posiciones de privilegio para su gente 

ya que en aquellos años el poder era posesión única y exclusiva de los priístas. 

Vicente Fox Quezada63 es el producto de esta victoria. Tiene tendencias de corte 

empresarial y, al igual que sus antecesores, neoliberal. 

Durante éstos últimos cuatro sexenios, Ja Seguridad Social fue catalogada como 

estorbosa y no rentable; las acciones tomadas fueron la ·reducción del ·gasto público 

mediante recortes de personal, des-incorporación de las empresas paraestatales, y la 

desaparición de subsidios de todo tipo; esto aunado a una reforrna fiscal en donde se 

pretende que los productos y servicios, sea cual sea su naturaleza y utilidad, tengan un 

impuesto, mermando claramente, la calidad de vida de Jos mexicanos. 

1.2 El /Jéjicit /111hit11':it111t1/ e11 Mé.i:ico 
'--··· ·.-::'' ,·:: 

',"" 

La Ciudád de Méxlco,dcsd!Í sunacimiento ha sido un centro económico importante; todas 

las cu!Mas cjGe hÍlll'¡;~bit~d~ en ella buscaron (y siguen buscando) la forrna de acoplársele, 

sobr~ to~o·.~~ '16 r~fé¡e~i~\1 'sÍ1~ ~ondiciones geográficas y climáticas. 

oésd~ ~ie;;pre. se iian tratado de aplicar medidas adecuadas para solucionar 

diver~os::pro.blemas, en especial el de vivienda, por ser uno con peso politico alto. Muchos 

gobiernos han pasado a lo largo de los siglos y el problema sigue teniendo vigencia. 

63 .. La simuh,ción es co111mria a Jos propósitos dcJ buen gobierno. Se caracrcri.111 porque el principc, en 
arns de conseguir el podi:r. po5'.."'Sioncs y riquc.1.a. recurre a un dcsdoblamicnio de su personalidad. aprende 
acciones que no son \'crd:tdcras. ni rcílcja la realidad de Jos hechos, circunstancias y condiciones dadas. 
Mcdim1tc la simulación. la búsqueda del po<lcr no está sujcln n ninguna restricción. ni se rige por criterios 
morales o religiosos ... U,·;illc Bcrroncs. Ricardo. !.a 'frorfas tle In Uazán cid 1~:,.1aclo y la .·ltlminf.'itrnc.fOn 
Pública. Mb.:ico. Pla1.a y V;ildés. 1992. p. 167. 
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Sirvan las próximas lineas para describir históricamente algunos de los antecedentes 

más importantes de solución al problema, así como los contextos en donde se han 

desarrollado. 

1,2,I Antecedentes de Población en la Ciudad de México.., 

La Ciudad de México ha sufrido cambios dramáticos prácticamente desde ·Ja época 

precolombina. 

Fundada por pueblos nómadas chichimecas venidos del norte del ~~;;·tinente, ha sido 

considerada como eje central del comercio, la. política y el dcimi~i.o ;,';úit;~.:} ~::· ••• ·~¿ · •: .. ·· .· 
Estos pueblos, dejaron muestras d~ sus conocfrnientos .~~·~éj'uÍi~~tu~~ 'e i~g~ni~ria; : 

prueba tangible de ello son las pirÍí1~id~s d~ ·T~o'tiÍ;~~~ii~, las' ~~áÍ~~. S'u~id;~~sril~i~ilitud 
6" -... ·:,}--~ .:.-.J, ~·:·;_.,_::~·:':_ ,;¡. ,(.~ .. ~:;-':. _:-"~;~ .• ,.,·,.-_:;g-:{'..'/~.:-~: . .-:',:•:: .. · .:·.:>: 

con las halladas en Egipto. · · · · : ::•: :· ' ;/:··· .... , :; i.· <';'. .'!:.,;;·; /• ·· 
El Valle de Anáhuac, como era conocida la zmia'enla que iÍhóra e~tá asentada la 

Ciudad de México, se encontraba rodeado en su totalidad por ·~gw.1;.:e.:ii ~ri~'.lah~;;á· ~~e al 

centro contaba con un islote de fonna oval, mismo que fiu.i 'uiilizaclo:~~ra'..construir. la. 

ciudad de los Aztecas. Para ello fue necesario crear puentes, canale~; efubaiiad~·r~s ~;~~ si .. ·,' ', .,. _., 
·.·., .... ·.-;; 

In infraestmctura necesaria para poder habitar en aquel lugar. 66 

Cuando los españoles dirigidos por Hemán Cortés llegan a esta i:iud~d en ~laño de 

1521, se asombraron con la belleza de los parajes, la arquitectura de sus ~ori~tru.cci6~es y 

por las formas de organización comunitarias, que como file mencionado en. pumas. 

anteriores. contemplaba la protección de los desvalidos y el trabajo para todos aquellos que 

estuvieran en condiciones de hacerlo. 

La cultura hispánica comienza a ejercer influencia sobre estos pueblos y a 

modificar el entorno que por muchos siglos se había mantenido intacto. 

La arquitectura europea, y en especial la ibérica, comienzan a ganar terreno. A cada 

década transcurrida le seguían múltiples cambios en el orden social, político y 

arquitectónico. Los pueblos primigenios poco a poco fueron desplazados hacia lugares más 

6.J Tocios los daros referentes ;i censos de población. incluyendo el cu:1dro 1.1. fueron c.xtmfdos de: 
li:stad/Jtica.-. lli.'i1tlricns de ,\léxico, México. JNEGI. Mayo de 199.J. 

65 En cunnto su ubicación: las constelaciones. el sol y la ltni.i; adcmús. el fin pam el cual fiicron creadas. 
66 llcrrcm Bcltnín, Fidcl. l.n lh·ft_'IJda Popular en ,\/exico, op. cit .. pp. 13-IM. 
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lejanos, mientras· qu~ la nueva sociedad se · ib~ · reformando con los Españoles nacidos en 

Europa, españoles· nacidos en ·América, originarios precolombinos,67 mestizos y esclavos 

africanos. co:Uo es evidente, la ciudad creció de ~anera singular, además de ser distinguida 

como el centro de operaciones del Virreinato de fa Nueva España; es decir, era otra vez el 

centro comercial, político y relif,.joso de la región norte del continente. 

Ya para la época colonial, los grandes templos ceremoniales habían sido sepultados 

por el tiempo, otros destruidos por considerarlos ajenos a la religión católica y algunos más 

conservados a manera de atractivo ornamental. Las nuevas edificaciones cubrían ya en su 

mayoría el lago que rodeaba la ciudad, debido, principalmente, al crecimiento poblacional 

que obligaba a ganarle grandes espacios hacia todas direcciones. Ahora la ciudad se dividía 

en zonas, donde los asentamientos predominantes eran de españoles nacidos en fa1ropa, 

mismos que ostentaban los puestos de gobierno más importantes; le seguían los naturales 

puros, a los que la corona protegia de manera singular sobre todo lo referente a sus usos, 

costumbres y organización social; después de ellos seguían los españoles nacidos en 

América mismos que se encargaban de los puestos medios e inferiores del gobierno; y por 

último, se encontraban las castas o mestizajes, que laboraban como obreros o jornaleros a 

cambio de muy pocas monedas (o productos, pues las tiendas de raya eran comunes en esos 

dias). Los esclavos africanos fueron desapareciendo poco a poco del centro del Virreinato, 

aunque al norte y en las costas aun eran muy cotizados, y ocupaban. el último ·.de. los 

peldaños en la escala social. 

Los pueblos y barrios eran contbrmados de la misma forma, y los núcleos se reGnian·· . .· 
e identificaban con los suyos basándose en estas características. 

Para el año de 1790 la población radicada en el territorio de la Nueva Esp~ñn era de 

4 636 074 habitantes· y en cuanto a su población urbana constaba de 323 Ó66. ·como es 

visible la población era eminentemente rural, y los centros urbanos, a pesa~. de ser punto de 

reunión de casi todas las actividades del virreinato, no mostraba números excesivos. Lo 

anterior se puede explicar, pues como se mencionó hace unos momeníos, pocos eran los 

que tenían acceso al poder y las riquezas, y por lo tanto, las personas necesarias para 

67 Los llmno originalc.-s pn..~olombinos p;un 110 caer en el error de e1iquc1arlos como indios. pues estos 
últimos son produc10 d1.: la confusión cspa1lol:1 de crC(!t haber llegado a las indias. además por indio se conoce 
lambién a m111cllos habilanh .. -s 1mcidos en 1\mérica. que no hablaban el cspmlol. pero que podrian ser cualquier 
otra de las 52 clasilic:tcioncs conocid;1s de mes1i1 . .ajc. 
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atender las necesidades de éstos, eran pocas. Además, que en el campo se tenían mayores 

posibilidades de supervivencia,: que al a~paro de.· un rí.co citadino. 

Tal como lo muestra el cua.dro 1. 1 el crecimientó poblacional se mantuvo en esa 

línea por mucho tiempo, hasta que el movimiento de Independencia rompió con ésta 

tendencia, ya que hubo miles de decesos (sobre todo de mestizos), además de que muchos 

españoles regresaron a sus lugares de oñgen. Los dos momentos más importantes en la 

historia de México, la Independencia y la Revolución son, en sus respectivas épocas, un 

freno al crecimiento demográfico; pero de igual forma dichos movimientos sirvieron como 

detonante para que se incrementara la población en lo sucesivo, debido a la confianza e 

ilusiones que crearon en la gente. 

Cuadro 1.1 
..;. .: • Ji.-· 

CENSOS DE POllLACIÓN :ANTÉRIORES. A LÁ .. 

ARO 

I 7l.JO 

1 8 1 o 

1 8 2 () 
185(1 

1900 

192 1 

1 'J30 

1•)50 

DÉC~pA DE l?S~. :.'' ~- . 

4 ú36 U74 

6 'lt>4 000 
7 500 000 

l:l 607' 27'2 

1" :134 7 80 

1655272·2 

JI) 65'.2 552 

Cr.11sn 
~evlllne.lcedo 

1-'"ernuudo Nnvnrro '.\" 
N oriro"'n 

Primer Congrr.so 
M exicn110 

N.A.Mr.xico 
11 Censo N nciouul 

de Pohlurir)n 
IV Censo Naclonnl 

tic Pohlnciún 
V Censo Nncionul 

de Poh lnción 
VI Ccn1>0 Naclonnl 

de Pohlttción 

Vll.Cc:lll'IO Nncionul 
de PohlucJóu 

Con ello la población del naciente país mostraba otra fisonomia. Aun con las 

muertes y migraciones. la pohlación siguió creciendo aunque a menor ñtmo, pues para 

1820 se tenían 6 122 3 l ·I habitantes en México; dicha cifra fue obtenida en censo realizado 

por el primer congreso mexicano. 
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En 1900 eran ya 13 607 272 habitantes, pero en la década de 1910 a 1920 dicha 

cifra disminuyó de manera considerable debido al movimiento revolucionario. La tasa de 

crecimiento medio anual de la población decreció en un 0.5%. 

El proceso de reintegración social después de la Revolución fue dificil, debido a las 

condiciones políticas y sociales que no permitían hacer realidad las promesas hechas por 

los revolucionarios, y no es sino hasta la década de 1930 cuando el pueblo puede comenzar 

a rehacer su vida con mayor tranquilidad, pues las matanzas y la anarquia legal 

comenzaban a desvanecerse ante el fortalecimiento del gobierno y el partido oficial. 

Para la dccada de 1950 eran ya 25 791 O 1 7 habitantes, pero el incremento real de 

población se desprcndeni a principio de la década de 1960, por fenómenos y circunstancias 

que en el siguiente apartado se analizarán. 

1.2.2 La Gencrución de 1111 Problema Ílabitacional Contemporáneo: las Décadas de 
1950 y 1960 

La población de la Ciudad de México hi~tóri~~me~teha sido mayoritaria con respecto al 

. resto del territorio nacional. La concentraciÓn;<Í~: p~d~ré~.: comercios, industrias aderná~ su 

situación geográfica privilegiada, la convi~i~rciri ~~''.'~Í paradlg~~ por ex~elencia. del resto 
' •• ·\·. ; :¡_ ••• ~ '.>.).·:.,' 

de la población mexicana. . .. , . . . . ., .. "· ·. '.'' 

En la década de 1950 comien2a a desarrollarse el fenómeno de' la migr~ción; ya sea 

hacia el centro del país o al extranjero, especialmente al vecino pais del norte. Debido a 

ello,. la migración natural hacia estas dos alternativas estaba bien definida, ya que estados 

céntricos como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y el Estado de México, 

aportaron cuotas importantes de emigrantes a la Ciudad de México; mientras que por otro 

lado, los habitantes del norte del pais comenzaron a pasar la frontera: en aquel tiempo el 

inmigrante mexicano era bien recibido ya que durante la Segunda Guerra Mundial, los 

Estados Unidos de América necesitó urgentemente mano de obra barata y abundante para 

poder echar andar la producción, los mercados y también para enrolarlos en el ejército 

estadounidense. Conforme pasó el tiempo el inmigrante fue conviniéndose en un problema, 

pues su presencia ya no era tan indispensable, además de que comen7.aba a exigir derechos 

y obligaciones propios de los ciudadanos norteamericanos. 
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A pesar de que la Ciudad de México no podia ofrecer la misma cantidad de empleo 

que el vecino país del norte, la gente se desplazaba a ella buscando mejorar sus condiciones 

de vida, sus oportunidades de empleo y su condición eeonÓtTii~~. 
25 millones de personas aproximad~cn~e'.erari l~s q.ue habitaban el país en aquel 

entonces, de las cuales 3 050 442 68 ~adicaban e"li)~dt'.;dadde México. Comprensiblemente 

su arquitectura era totalmente distinta a la que h~y :~o~oc~m6s, al igual que en la época 

precolombina, novo-hispana e independentisia; s~frló tra;.;sformaciones según lo imponía la 

moda, los recursos y los intereses políticos; a decir verdad, nunca ha existido un plan de 

desarrollo controlado de población, industria, y mucho menos de urbanismo. entendido éste 

último como "el arta da edificar ciudades.""9 A razón de ello es que la expansión de la 

mancha urbana se dio según como la gente logró adaptarse a las condiciones geográficas 

del Distrito Federal. 

Las grandes extensiones de terreno que existían por los rumbos de La Villa, 

Xochimilco, El Peñón de los Baños y lo que era conocido como el pueblo de Contreras y 

Santa Fe, propiciaban que aun existieran tierras de cultivo y formas de vida rural (como el 

pastoreo y la producción para el autoconsumo ). En si, la vida urbana se daba casi 

exclusivamente en la zona centro, o el primer cuadro de la ciudad, agregándose a éste 

colonias como Narvarte, Del Valle, Tacubaya entre otras y donde la vida giraba en torno a 

los oficios, la burocracia, el magisterio y el estudiantado. 

La población estaba compuesta por 1 4 18 341 personas de sexo masculino y 1 632 

1O1 de sexo femenino. Dato importante si tomamos en cuenta que hasta la década de 1950 

se logra el voto de la mujer, con lo que las acciones de gobierno y campañas políticas 

comienzan a encaminarse a darles mayor peso político. 

Cuadro 1.2 
Evolución de la Densidad Urbana en la ZMCM, 1950-1990 

A1io l'oh/aciti11 A rea 11rha11a (ha) /Jensidwl (hahlha) 
1950 3 352 342 24 059 139 
1960 5 476 959 47 070 116 
1970 9 014 263 75 076 120 
1980 14052694 103200 136 

----- _199() __ _ 15 0·17 683 139 288 --------------- 108 

(18 INEGI. .·lmwrm l:'.\lat/i.\/1t't1 1k lm· /::\tt1d11.\ l."mc/11.\· 0\11..•xit..:ww.\ /997. M~.xko. INEGI. PJ9N. p. IJ5. 
(llJ /Jiccirmario /.t11111ru.o;,\"t'. l\.1éxico. Lmruussc. 1965. 
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En apoyo a lo antes mencionado se presenta el cuadro 1.2 en .el que se puede· 

apreciar el crecimiento poblacional y la concentración de las· actividades económicas· de 

casi todo el país en escaso espacio, generando inevitablemente, .toda.la ga~a.de probl~mas 
que hasta hoy aquejan a las grandes urbes. 

Los campesinos como recién llegados a la ciudad, lo único que poseían eran unos 

cuantos pesos, en el m~ior de los casos algún conocido o pañente que por algún tiempo los 

alojó; pero Ja mayoría de ellos se aventuraban a tratar de conseguir un empleo rápido que 

les diera la oportunidad ele hacerse de un Jugar para vivir. Derivado de lo anterior, es que la 

principal fon11a ele propiedad fue la de arrendamiento, sobre todo en vecindades, mismas 

que proliferaban en la zona centro de la Ciudad de México.70 En todo caso las propiedades 

privadas eran contadas y generalmente pertenecían aquellos que habían vivido por más de 

veinte aiios en esta ciudad. Con el correr del tiempo, muchos de éstos campesinos,· ahora 

obreros o ai1esanos urbanos, lograron establecerse y mejorar sus condiciones de vida, lo 

cual le dio la oportunidad de adquirir algún inmueble o, en algunos casos, un terreno para 

constmir su casa propia, con todos los problemas que ello conlleva. Aquellos que 

adquirieron un inmueble se enfrentaban a una edificación vieja (goteras, paredes en mal 

estado, escaleras deterioradas y tuberías con fugas o corroídas); mientras que por otro lado 

aquellos que adquirían un terreno, lo hacían en lugares poco accesibles, sin planeación y 

pocos o nulos conocimientos de ingenieria.71 Si a los anteriores se suman aquellos que 

llegaron a la ciudad apropiándose de un terreno ilegalmente (paracaidistas), se podrá 

comprender la magnitud de problema que se estaba gestando y que ahora se vive. 

El gobierno se mantuvo al· margen de esta situación por mucho tiempo, pues sus 

prioridades eran otras (campo, industria, educación, etcétera), y no lo percibía como un 

problema de proporción considerable. Pero conforme las demandas sociales se 

incrementaron, la población crecía y los espacios escaseaban, su perspectiva cambió. Se 

70 Ejemplos claros de lo mencionado anlcriormcntc se cncucn1rnn plasmados. en escenas del cinc mexicano 
de la dCc:1da de 1950, como lo es "'Quinlo Patio .. protagoni1.ada por Emilio Tuero y Bárbam Hill. en la cual se 
narra como un joven nacido en la humildad de las \'CCindadcs inlcnta a toda costa salir de la pobrc-nt, aunque 
p:im ello deba infringir la ley. Todo desemboca en desgracias p:im él y los su)·os dejando en claro que a la 
pobreza es dificil ganarle sin los medios 1.."Stat:1lcs ad~"Uados. 

71 L:t mayori:1 de estas personas constrnyerou sus casas con 1:1 única asesoría de un nmcstro 01lbaiUI. lo cual . 
implicaba que la constm..:ción no to111:1ba en cuenta 1ipo de sucio. drenajes óplimos y accesos de calle 
adecuados p:1ra el tr.ínsito de personas y ,·chlculos. 
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empezó a percibir . la incapacidad de iniciativa privada para solventar el problema de la 

vivienda; las vecindades y departamentos en ;~~ta ya. no eran suficientes y se necesitaban 

otras alternativas. 

Por eso el Estado decide·. poner en práctica acciones y programas de gobierno 

basándose en los recursos prestad?s por. i>tros ~aíse~yorganizaciones crediticias; con ello, 

pone en marcha la creacióri de c~.sas'tiabiÍación de ir1terés social, intentamlo amainar así el 

problema en Jo inmediato, e intenÍa~do ·~nc~ntr;~ pás;e'ríi>imente ~ol~ci¿ne~ de rándo. 72 

De la situación anteriorn1ente 'ex¡Í~est~ se' ~~ed~~. icÍ;~~tlti~<?~sp~cios positivos. y 

negativos; '·' 

Positivamente podemos decir que de esa proyección sÚrge la.idea de que el Estado a 

través de la administración pública, se encargara de ·~re; la vivienda de los trabajadores, y 

de igual manera apoyarlos para que la forma de pago no fuera pesada o inaccesible. Para 

ello se crean bancos y fideicomisos que serian el antecedente del INFONA VIT o el 

FOVJSSSTE, entre otros. 1\simismo, se crean Unidades Habitacionales que albergan a más 

trab11jadores, además de estar bien planeadas en aspectos como la localización, ubicación de 

Cl!ntros comerdales, educativos, recreativos, de servicios y en especial de. accesos que 

logren conectar de manera fácil y rápida a los ocupantes con sus centros de trabajo. 

Instituciones como el IMSS fueron pioneras y pilares para que se lograra concretar éste 

proyecto, que a decir verdad, parecía de ensueño. Una de las políticas fündamentales del 

IMSS consistía en no vender los departamentos, sino otorgarlos en renta accesible a sus 

ocupantes, para que al paso del tiempo éstos mejoraran sus condiciones de vida con otra 

vivienda más grande y por supuesto, propia. 

Como lado negativo debe señalarse que el proyecto quedaba en manos de malos 

funcionarios, que abusando de sus puestos e influencias lucraron con Jos créditos y 

departamentos en construcción, escatimaron en la adquisición de materiales y aprovecharon 

a los dcrechohabientes para condicionarles su vivienda a cambio de apoyo político:73 

Mucha gente llegó a la Ciudad de México por medio de promesas realizadas por 

algún funcionario o diputado, el cual ofrecía otorgarle casa y trabajo en la ciudad a cambio 

de dinero o apoyo político; pero ni llegar aquí, lo único que encontraba eran lotes vacios 

72 Soluciones que hoy en día siguen ausentes. 
73 Aun en nuestros di:1s es común s.1bcr de casos similares. incluso sol:1p:1do por matoridadcs de nito ni\·et y 

de reconocido prestigio. 



que ocupaban ilegalmente, mismos que ~osteriof)1ierite tenían qu:e pelea:por lavíalegal, o 

inclusive, ftsíca. . • ·. , ó.:: ·, :/: 

La década de 1960 'se ·¡;·res~nt~llá c~n ~h incremento ~n la ~Óbl~cióri de. casi 1 O 

millones de persC>nas en tod~ d ~~¡~) d~pÍícándose ca~i por completo ~I: número de 

habitantes en la Ciud~d de ~ré,.;i~b; iJi. ~:iiuidad ele campesinos co~enzÓ á'.dismínuir 

paulatinamente, propiciando qu~ las tierras de cultivo poco a poco se fue~an~ba~do1~ando, 
con todo y que el gobierno de áquel entonces tuviera una política protec~ionistae~ donde 

dificilmente se podían importar productos de la canasta básica y en si, los producidos en el 

campo mexicano (maíz, liijol, arroz. etcétera). 

CUADRO 1.J 

. P_ORCllENTO 

Las cifras mostradas en el cuadro 1.3 hacen referencia a que en la década de 1950 la 

mayor parte de la población era arrendataria de casa habitación, confirmando lo dicho en 

párrafos anteriores; mientras en la década de 1960 se incrementa la demanda de viviendas 

por la migración de campesinos a las ciudades. Todos ellos llegaron a vecindades o 

TESIS CON 
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--, · .. ·' ':,,_ . ·'.· 

habitaciones similares, pues los ·servicios esen~ial~s ccimi:i eÍ agua74 eran compartidos o no 
- - . - ' ' ··•r' ' . - . . . . . . "' . -· . ~ -·· -· • ' - ' 

se _tenia. acceso inmediato 11 ella,d~jandoi.encláro cjJ~ta.s·condiciones ·de vida no eran 

adecuadás. Para la.'d~da' ~~ 1990~ pai!Lt~ ·l~~·riiiüitl~s ~~ndatarias logró adquirir casa 

propia: re~ej~~d~;~u~~:~~jÜ~a 
0

co~SÍder~bl~ ~Ílsu,'faridiciiónde.vida; ello gracias en gran 

parte a~~~ tái~nid~~~{Íi~blt~~icin~i'~s·c~nst;,_;Ídá~·:¡;~r~I gobierno contaban con todos los 
-. ..-.· ·.,, ~-!~;:;):',"-;,:i:~··:·-;;.:;:._::. ¡~'!·>'"' :: ;_\;·. ·.:' - --: '. -·. ::·:: -~ i· ,i ···.,~-' :,;'-:.;J ,,•_'.. . 

servicios dentro.de la habitación, evitando' qúe los habitantes gastaran tiempo y esfuerzo en 

.. otras•activid~cl~s ~u~ n'o ~stuviera~ ~ncanii~ad~ -~ '~bt~n.er ingreso~. No. obstante, la 

deni~nda ~e ~ivie~d~ • cointinuó enasce~so: 
Las condiciones eran favorables para mejorar las condiciones de vida del p~eblo de 

.Méxi~o; pero las adversidades y la eterna falta de planeación, dieron como :résul,tád_o el 

, caótico crecimiento de sus ciudades y el desarrollo de problemas como. inseguridad, 

desempleo y el no menos grave, desabasto de agua potable. 

1.2.3 De la Década de 1970 al Año 2000: Soluciones a Medias 

En 1960 la población nacional alcanzó la cifra de 34 923 129 habitantes, lo cual mostraba 

un incremento sostenido con respecto a las últimas tres décadas. En aquellos tiempos era 

factible el pensar en las familias numerosas, ya que los usos y costumbres indicaban que 

una familia tenia mayores posibilidades de éxito si su número era mayor a 10; motivado 

ello principalmente porque en el campo se necesita mucha fuerza para trabajar la tierra y 

entre mayor era la cantidad de hijos, más manos existían para trabajar en él. 

En si, el alimentar a una familia de 5 o de 1 O representaba prácticamente lo mismo, 

señal de que el campo daba lo suficiente para poder sobrevivir; aunque el resto de las 

necesidades esenciales como vestido, educación, salud, recreación, entre otras, quedaran 

reservadas para unos cuantos, y sólo en ocasiones de extrema necesidad para el resto (como 

en los casos de enfermedad). 

La población rural contaba con 17 218 O 11 personas, número casi similar al que 

ocupaba las ciudades: 17 705 118, con lo que se percibía un cambio en las costumbres, usos 

e ideología. 

7.J Se lmcc referencia al agua. pues cs. 'sin ,lu!;m: n .d·u~1s. di: IÓS scn·kios que más rrabajo. recursos y 
voluntades ncccsila para poder ser llcY.1do a lugares y· viviendas. lgti.ilmcnlc c.""islen otros servicios como el 
drenaje. la hll. eléctrica. cocinas de gas; ctcé1crn; pero_ su. rcgisiro es difuso y par.1 éste trabajo el clcmcn10 
idcttl fue el ngu:1. ' · · 
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La vida en la ciudad era muy diferente, pues a pesar de que la extracción de muchos 

de los que la habitaban era del campo, el simple hecho de habitar en ella creaba una 

predisposición a cambiar de manera radical la forma de vida. En las vecindades se veian 

familias grandes, pero en el mayor de los casos de no más de 9; las familias acomodadas se 

reducian a tener dos o tres descendientes, o en algunos casos a uno solamente. Tomando en 

cuenta las cifras presentadas anteriormente, son las personas que habitan en las ciudades las 

que primero detonaron el problema del déficit habitacional, pues prácticamente más de la 

mitad de la población nacional habitaba concentrada en pequeñas fracciones del territorio, y 

además con un alto indice efe crecimiento. 

Lo anterior motivó al gobierno a implementar los primeros pasos· dé.':fo que 

posteriormente füeran los Programas de Pkmijicación Familiar, mismos .que iniciaron a 

mediados de la década de 1970. 

El incremento en la población nacional entre la década de 1950 y la de 1970 fue del 

3.179%, de las mas altas registradas en la historia de México. Posteriormente, esta 

tendencia se detuvo disminuyendo incluso en la década de 1980 a 2.643%, gracias ello a las 

campañas de planificación familiar y al uso de anticonceptivos, que con la aparición de 

nuevas enfern1edades venéreas corno el VIH o SIDA obligaron a la población a protegerse 

de mejor manera y a evitar en algo la promiscuidad sexual que en la década de 1960 habia 

causado gran revuelo entre los jóvenes de esos años. 

La población urbana en los setentas ya habian superado a la población rural, eran 27 

308 556 y 19 916 682 habitantes respectivamente; tan sólo en la Ciudad de México era ya 

6 874 165 personas, lo cual le daba el titulo de la tercera ciudad más grande del mundo y en 

los ochentas con 8 235 744 logramos el titulo de "la número uno" en cuanto a tamaño y 

densidad de población se refiere. 

Es también en está década cuando los intentos del gobierno por solucionar 

problemas incrementa la deuda con el extranjero, surgiendo así obras como el Sistema de .. 

1h111l7JOrte Co/ectiw> ,\.Jetro, Unidades Habitacionales de Bajo costo como las cCÍrÍst~idas ... 
por el INFONAVIT asi corno programas de fomento a la vivienda. <.:.·:,,;'.i., ... · 

·.;_=.;-:-

Pero aun asi la problemática aumentaba, sobre todo, porque no había sido ·aíácada .' 

de raiz, pues la planeación y la legislación referente a la creación y desarrollo. d~ .~~·,;Iros 
habitacionales seguía sin aparecer o se consideraba letra rnuena. La mancha mb·~·na':de.·ln~ 
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grandes ciudades ~e expandía de manera rápida y sin control, sobre todo en la Ciudad de 

México. 

Cuadro 1.4 
Tendencias de Urbanización 1980-1990 por delegación y Municipio con Mnyor 

Delegación o 
Municipio 

Pro p. 
Comunal 

Crecimienlo Urbano ('l/ol 
Pro p. Pro p. Pro11. 
Ejidal Federal Privada 

Distrito Federal 

Ex Vaso 
de 

Texcoco 

Sin Dalos 

lzlanalana O 10 12 78 O O 

Albaro 1 O ¡' 9 O 91 O O 
1--~0~b~r~e~·p~,ó,,1~•- -----'--------+-------+-----·-+-----t------l 

Tl:íhuac 1--- O : .\8 O 50 O O 
Tlalnan 23 27 O 50 O O 

¡.._.:x~·~o~c"h~it~n"i"lc..':o:...c. __ ~2=2~----'----'.¡'------'---º=------'--~7~3-_ _,_ __ oc..... __ ~----'º--~ 
Municinios Conurbados 

Atizap:in ti~-,-- -o·--- JI O 39 o ,------r 
1 o ' 

_Zaragoza l---· ·--·---·---''-----·-'-------<------•---- __ , ____ __, 
Ecate•1ec : 17 16 O .\3 2.\ O 

~:111:tl11ca 1 O · -·--'6--'0 __ ...____-'o'-----'---'3"'2=-------~---'-º----<---'8o.... _ __, 
Naucaln:u~l_-_..':0'----------+--1 _ __:::S::.3_--'1----'º'-----1-----'l..:.7 __ 1 __ _::0 __ -+---º=-------l 

Nicol:ís O 33 O 67 O O 

1---"R"º"'"'""'e!..r,,o _ _¡_ _____ . __ ¡_: -----l------1--------+-------l--------I 
Tecamac L-·----"-º-----'-----'3:..:8~-+-------=º--+----6=2=---+---º~---+----'º~--1 

Tl11lne1111n1l:i 1 O .\8 O 48 O 4 
Cnaulithín O 23 12 65 O O 

lzcalli 
Valle De O 80 o 20 o o 
Ch aleo 

Fu1.-nh.~: Cnv. lfoJrib>itct .. !'.la. Solcd3d. ftroriOO:ul. Poblamiento y P1.Tif1.-ria Rural en l.:a ZMC~I. l::d lTAM, Mi..-<lcu, 2001. pl67. 

A lo largo del territorio nacional el número de viviendas también aumentó 

considerablemente, sobre todo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como lo 

muestra el cuadro L4, y pasó de 1ener 5 295 200 en 1950 a 16 035 233 en los noventas. 

Obviamente el . lugar en donde más se incrementó la cantidad de viviendas fue en las 

·_ ciudades; aquí la mayor parte de estas habitaciones estaban construidas en la modalidad de 

co~juntos habitacionales horizontales, verticales y vecindades. Fue también en estos años 

cuando el Distrito Federal se unió prácticamente al Estado de México, creando la Zona 

All!lropoli1a11a di! fa Ciudad de México (Zl\ICM), y acrecentando aun más los problemas de 

vialidad, seguridad y gobierno, pues existen áreas en las que las autoridades de ambas 

'!'ESlS CON 
\ FALLA DE ORíGEN 

' 
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entidades tienen confusión sobre a quién Je corresponde una y .otra demarcación, sobre todo 

aquellas e11 las qti~ J~ d~limitación territ~rial es difusa y poco clara.75 

La pobfación:;n ~1éx'.co,asclende actualmente a 95.7 millones de mexicanos, de los 

cuales a~r~~iiiia~~~ent~ 2o .;,iliones h~bitan en la .Zona Metropolitana de Ja Ciudad de 

México correspó~die~d6 Ú 76 millones en el Distrito F~deral. Lo cual implica por si mismo 

. un probl~ma, en do~de la s61ución efectiva ~ería desh~tiitar Ja Ciudad de México, que por si 

fuera poco, sufre'~¡ p~oblema del de5ab~sto de agua,' el h~ndimiento de Jazona centro por Ja 

excesiva explotación de Jos mantos acuíferos, ;~d~más. de ser una zona sísmica que 

. constantemente pone en riesgo a la población que Ja habita. Desempleo, inseguridad, 

ingobernabilidad, falta de espacios recreativos y deportivos, además de la escasez de 

recursos, son Jos males principales que aquejan a esta ciudad, mismos que se ven reflejados 

en carencia de servicios, mala calidad de vida de los habitantes y futuro incierto. 

Definitivamente no es posible crear nuevas viviendas en la Ciudad de !\·léxico sin 

afectar las pocas áreas verdes que a ésta Je quedan; y la única forma de construir en ella es 

destruyendo las edificaciones viejas existentes. En ese aspecto puede ser posible pensar en 

edificar una construcción de 1 O pisos donde antes existían construcciones de cuando más 

dos niveles. Pero esa medida implicaria estudios de suelo que amparen la factibilidad de 

·dichas construcciones, además de tomar en cuenta si el agua, luz eléctrica, gas y otros 

consumibles son suficientes para poder dar sustento a estas nuevas estructuras. 

Las soluciones pueden estar lejos, y más aun si se toma en cuenta que para ello se 

necesitan politicos y gobernantes que piensen más en el futuro de la gente, que en lograr 

asegurar posiciones de poder para los de su partido o congratularse con entidades 

extranjeras. De no ser así, la vida en la Ciudad de México será poco más que imposible, y 

al mediano plazo, tal vez sea inhabitable. Depende de una adecuada planeación y 

reestructuración de las políticas de gobierno existentes, el que la supervivencia de la ciudad 

se dé; de lo contrario empezaremos a buscar otros lugares dónde poder habitar. 

Es de resaltar que los ejidos del Estado de México se enfrentan a un problema 

mayúsculo en virtud del crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México. Tal es el 

15 Ello también es propiciado por los gobiernos que encuentran beneficio y perjuicio en esta confusión: 
pues cuando es tiempo de elecciones la dicen propia pam obtener mayor cantidad de votos. dipu1acio11cs y 
recursos: pero al 111omcnto dr.: hacer ollm es cuando se dcslimlan de n..-spons.,bilidad p.is.indole el problcm:1 al 
otro. 

76 Ce11so <le pohlnciúny Vil•it.•m/a /Nf!.'G/ 2000. l\1é.~ico. INEGI. 2001. p. JO. 
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caso de las vialidades como Gustavo Baz o iosé López Portillo, y ramificaciones que de 

ellas se desprendé,n' que no tienen la capacidad necesaria para soportar la carga vehicular 

diaria, por lo cjue constantemente se 'encuentran e~ malas condiciones y congestionadas al 

1náximo. Por ell~· el cambio de uso de. su'elo en éstas zonas fue una solución a medias al 

proble;ria deÍdesiÍbastÍ> de vivienda: pué~ visiblemente generaron otros problemas de igual 

o mayor envergadura. 

1.2 · 1.11 Átl111i11istr11ció11Públiet11/e ltt Vfrie11d11 S"ei11/ en México 

El Estado pos-revolucionario mexicano logró prevalecer en las preferencias de la 

ciudadania durante unas cuantas décadas, en razón de haber comenzado a cumplir con 

algunas de las principales demandas populares, de las que destaca el reparto agrario, y la 

mejora considerable en las condiciones laborales del obrero. 

En 1940, los esfuerzos se encausaron para brindar una mejor calidad de vida a la 

población menos protegida, destacando la creación del rnstituto Mexicano del Seguro 

Social, y posteriormente del Instituto Nacional de la Vivienda. El primero fue creado para 

atender los problemas de jubilación, pensiones y salud de los mexicanos, aunque 

posteriormente ampliaría sus ámbitos de acción. El segundo, da respuesta directa a las 

necesidades de vivienda de los trabajadores, ayudándolos con préstamos, asesoría, 

viviendas o materiales para su construcciónn 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, pone en marcha la construcción de 

viviendas de los trabajadores en los años cincuenta, misma época en la cual el Instituto 

Nacional de la Vivienda entra en funciones. 78 Asimismo, estas instituciones son también 

pioneras en la construcción de multifamiliares; pues anterior a estos proyectos se 

consideraba que In mejor forma de habitar familiarmente, ya fuera a nivel popular o de 

mejor posición económica, era en tém1inos de unidades concebidas como entidades 

independientes que no debían perder su autonomía ni cuando llegaran a ser integradas en 

privadas o colonias. Es decir, se pensaba en casas independientes, debido a las limitantes 

existentes en los multifamiliares tales como: el espacio, privacidad, desenvolvimiento 

personal y además el temor a ser sancionados por no cumplir con los requisitos de 

77 l-fcrrcr.1 Bchr.\n Fidcl. L1 Vi\'icnda Popul~1r en México. op. cil., p. 45. 
78 Coquct. Benito. /.as U11icfmles cft• Vi\•iencla cid /A/S.'>: op. cit., .. Introducción ... 
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convivencia establecidos por las administraciones o porJos·mismo(v.ecinos; esto creaba uíi 

ambiente adverso hacia esta tbrma de vivie~da. ·. :.-:.:,. • :c.'·····.;::,.·,:.>.':·,. . 
Sin en1bargo, los primeros. habita1~te~id~~~~ltlf~ilia~~s: de~~stra~on que podría 

generarse una nueva forma. de conviverÍ~ia b~~é'a'~¡ ·~ar~ ¡~ in¡;~ri~ de las clases. p~pl.llares 
-> ·.':,)•:-:· ;.:;;;.'; <"~;:;.:~.··;¡,:-;/~··_¡~; .-·,.,_:-r :~. ' ... 

del país.Es.to . fav~re~ió ~1;e'si;~gi·~~E'.·gt~~~7~1t~~¿~i'.~á~ definaneiamiento Y creación· de· 

vivienda: popul~r, ~~ Ío~··~ual~s d·~~Í~~~~:·~(FpVÍSSSTE e• INFONAVIT el cual fue. la 

continua~iÓn diÍectadel l~~tl'í'Jto:~:c:~na~~J;.l~Vi,~Íend~(INVI), estos dos últimos más 

recientes y que se dédicán pri1icip~lrii'en;~ ~I ~;~~gamiento de créditos y . evaluación de· 
. . . : .. . :. - ' ~·.,, . ·, ' . ' 

proyectos habitadonales. 

En la esfera de lo privado las: instituciones bancarias otorgan· ,f Y 'comercializan) 

préstamos y crean programas de finan~ian1iento, pero encaminados: prinCÍpnlmente a las 

clases medias y altas que podi~n pagar elev~clos interes~s ~.~º~~ ~~~di~llo'pÍazo~ill pon~r 
en riesgo el capital de estas instituciones. Es decir, se concede.n. créclitos a pe~s.onas. con 

buen historial crediticio. 

Las principales caracteristicas de las instituciones anteriormente expuestas 

encargadas de la construcción, financiamiento o apoyo de la vivienda popular del sector 

público, serán tratadas con mayor profundidad a continuación, intentando hacer énfasis en 

sus objetivos, población que captan y el impacto que han tenido en las condiciones de vida 

de los mexicanos. 

t.3. 1 El Instituto Mexicano del Seguro Social (11\ISS) 

Es creado en 1943 en respuesta a las necesidades populares, principalmente de jubilación y 

salud. Planeado desde 1935, fue estructurado pensando en mejorar las condiciones de Vida 

del trabajador, haciendo participe de ello a los sectores sociales inmersos en la producción: 

Su sustento económico provino de la participación empresarial, obrera y gubernamental del 

pais: 'íl efec/o de C(llllplir co11 . tal propósito el Seguro Social compre11de el '. régimiu1 

oh/igatorio y el régim~n_•·~1!11!/arir~. El. régimen ohligatorio cmmla con. cinco ,rar11os de 

seguro que se .fi11a'uéiaú·¿·6!(COillrihlíC.:iÜ'1es pnn•e11ie111es de los ¡Xi1/.011es,·-'f!iE.~i.ád<? y Jos 

propios truht¡jado/es . . 1;,~10./son.: Enfermedades y matemidad, 1Uesg;>.< ;/e'- trah'ajo; 
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Invalidez y vida,. Reliro, cem111ki en edád munzada y l'f!jez, y Guarderías y pres/aciemes 

sociales / .• J.Yolú~iiciriame;,le, in~ilian1eC01;~e11JÓ c~11 el J11slit11/o, podrán ser sitjelos de. 

ase~~tra¡;1ie111cl los ,;abaj~doriI~ en in¡h;s1riiis ./ámi/iare~· y los i11depe11diellles co11io. 

profesiÓ1Íales,. cd~1~r~ia;ile~ éi1 ~eq1;e1i;, arie'Scmos y demCís trabajadores .110 ásalarÍÓdos, 

los /rahajadore.\: domJ;1/c~.~. · l~s ejiclatários, com1111eros, c,j/011os y peq11e1iospropietá;iós; 

l~s palrone.~. /,ersó1uisjLYica.~~ ám trabajadores asegurados a .m ser>'icio [../:"79 

· El Instituto Mexicano. del Seg~ro Social inicia sus funciones en la Ciudad de 

México con unos cuantos beneficiarlos, 'aportaciones casi nulas y un sin fin de problemas; · 

presentados principalmente por los patrones que inconfonnes reclamaban por las 

aportaciones que me~aban sus ganancias. Pero debido a la obligatoriedad de la Ley del 

Seguro Social y a la inlluencia ejercida por los sindicatos de aquellos años, el Instituto . 

consolidó su desarrollo."º 

Las funciones del IMSS poco a poco fueron ampliándose, al grado de llegar a 

otorgar servicios como parques recreativos, centros vacacionales. deportivos, centros 

educativos, teatrcis, cines y conjuntos habitacionales, entre otros tantos. 

Como centro de atención médica, el Instituto Mexicano del Se¡,'Uro Social ha 

cumplido con creces su misión, pues aun en la actualidad es considerado como uno de los 

centros más actualizados en cuanto a equipo, instalaciones y personal médico se refiere. 

Aunque también es de mencionarse que por ser un servicio masivo, la calidad en la 

atención al público se ve afectada, motivando que la percepción general de los 

derechohabientes sea, en el mayor de los casos, negativa. 

En su momento, fue necesario ampliar las funciones del Instituto, con la finalidad de 

cumplir con lo estipulado en la Constitución en lo referente a la Seguridad Social; pero 

principalmente para hacer frente a la creciente demanda de servicios que se iba generando y 

regenerando, según fuera el caso. 

Propósito de éste estudio es la vivienda, especialmente la Unidad Habitacional 

Independencia creada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para beneficio de sus 

afiliados. 1 nicialmente la idea de crear vivienda para los trabajadores se habia generado por 

la incapacidad económica popular para poder crear un lugar digno donde habitar, pues 

79 Página web del ll\fSS. www.imss.gob.mx 
80 Zcrtuchc Mmloz. Femando. lli ... rorit1 del /,\/.'):"t~ !.o.,· !'rimero dilo.\· /9./Je/9-1-1, México. JMSS. l 980, pp. 

72-79. 
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como fue mencionado, la idea de vivienda hacía referencia a lo que hoy se le conoce como 

"casas solas."81 mismas que tienen un alto costo de construcción o compra. al igual que de 

mantenimiento. En virtud de lo anterior es que la administración pública comienza a crear 

multifamiliares para responder a las necesidades habitacionales del momento, pues estas 

tienen la ventaja de ser económicas y accesibles para las familias, ya que comparten gastos 

comunes, que en otras condiciones serían cargas pesadas para la economía familiar. 

Aunado a ello se obtenía el beneficio de poder ubicar a gran cantidad de familias en zonas 

estratégicas para desplazarse a varios puntos de la ciudad de manera sencilla; dotarlos de 

servicios como centros comerciales, escuelas, etcétera sin tener que realizar grandes 

esfuerzos económicos. políticos y sociales. 

Debido a que un número considerable de trabajadores estaban afiliados al lMSS, fue 

viable que ésta Institución decidiera construir unidades habitacionales; asi aparece la 

unidad :vliguel Alemán como un primer intento de vivienda de los trabajadores mexicanos. 

Gracias al éxito que aun tiene éste multifamiliar, se realizaron otras unidades 

multifamiliares en toda la República y especialmente en la Ciudad de México; de ésta 

última destacan, la Unidad Habitacional Santa Fe, la Unidad Habitacional Morelos y la 

Unidad Habitacional Independencia. 

Las condiciones de vida de los nuevos inquilinos presentaba un cambio radical, pues 

ahora contaban con cómodas instalaciones que les permitían aprovechar mejor su tiempo y 

su dinero, ya que es también en esos años cuando los subsidios a los productos y servicios 

por parte del Estado se encontraban en pleno auge, permitiéndole al trabajador adquirir 

mejores productos, pasar más tiempo con la familia y, en determinado momento, ahorrar 

para paseos, diversiones o adquirir un auto, que es simbolo de prosperidad y buen estatus 

social. 

La política vecinal estipulada por el IMSS era rígida. al grado de no permitir ni 

siquiera' tcnd.cr la ropa en áreas qu.c no fueras destinadas para ese propósito; no se diga lo 

referente : ª· tiestas, uso de las instalaciories''.cCiiriunes: como azoteas, lavaderos, juegos 
. :;-;~~· : ·'.~ '.< ". ,.-.· 

.. .' ... :.''' -" :<·>··! . 
. ·: , ~" . ··~': .:.- . '¡ '.·'· ' 

infantiles, jardin(!s; etcétera. 

81 Se les """;;, u~f por ser cdificaciooics ~,..;,idá; :~.~:~na'·i.,.;;;Ú~;'.'~n espacios mnplios y lmbitacioncs 
suficic111cs p:1m -~odos los ·qui.! la habit:tn;.n~, ~i. la~-.\'CCimtndCs', ~ .. dcP'nn31'1c_n1os. en donde el espacio es 
companido por ''ccinos )'en muchns ocasioncs/co~ iimy~f Cáfiti~,~~ d_c_ habi1:1~1~s que los soponndos por cnda 
imnucblc. .. ·, ~- "·- :> .~: · 

~--·-·-·· __ . ----·-
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La respJesta de Ja ge~te fue positiva, pues se log~ó adapt~r ~ápidamente a las nuevas 

reglas y cóndiCi¡:,nes de:<1ci~;-no ¡:,bs~Ílnt~\J Jnstitut;J t~~íaque lidiar con problemas como 
...... '. .,- ., . ' .. , . 

conflictos . vecinaJe5, manteni.miento de Iás unidades, y por si fuera poco, con el 

compromis~ debÍi~da~ 5e~l~ios'de ~alud áclecJ~dos para Ja población en gener~I. 
Dice el refrá~: "El qJe ~~~h6 ~barca, poco aprieta", y precisamente fue Jo que le 

. • • ' - . • . . • . • t 

sucedió al IMSS y en si, a toda Ja. administración pública mexicana, pues tantos gastos, 

derechohabientes y probÍemas terminaron por detonar esa bomba. Su mecha fue encendida 

por el Presidente José López Portillo, quien determinó mediante decreto presidencial la 

desincorporación de aquellas ramas del Instituto que no tuvieran nada que ver con 

población y Ja salud. 

A grandes rasgos estos füeron. los. motivos que impulsaron al IMSS ·a construir 

vivienda social, aunque capítulos adelante se d~~án los~ po..itieno~es :y detalles M la 

convivencia social, .condiciones económicas. de ·.t~s ..• prim~~6s'i~qui'iiríos y . sÜ c~oluciÓn; 
además Jo referente al · l.Jiario Oficial de·: la i:ede~a~ión en el :c'ual füe publicado dicho 

decreto y sus pu~tos más relevantes, así ~orno el é~mbio en las coiídicioríes de vida de los 

que primer? fueron inquilinos del IMSS y posteriormente, copropietarios y vecinos. 

1.3.2 Instituto dé Sc~idos.yS.;guridnd Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

" 
Fue ·cr~R-dri ·en·. r~:sPueSta -~ :'._;·I~~ {~~~csidades de Seguridad Social de los Trabajadores del 

Éstado, clado'C)~e' ~l IMSS:n~ t~llía Ja capacidad ni los medios para poder dar atención a los . . ,. ~' . '·· , . •/ _, . ' .. : .. 
trabajadores ·.de( sector público sin entrar en situaciones caóticas. Además tenia mayor 

viabilidad lcg~I,• p¿~s se expresaba mejor en Ja Constitución Jos derechos y obligaciones de 

cada uno 'de.-ell¡:,~· en· sus apartados correspondientes (Arrículo 123 A para el IMS!>: 

apartadoB para el ISSSTE). 

Como el IMSS había logrado una proyecc1on insospechada a nivel internacional, 

debido principalmente a Jos servicios que éste brindaba, el JSSSTE toma dichos preceptos y 

los aplica en beneficio de Jos Trabajadores del Estado. 

A principios de Ja década de 1960 comienza por otorgar pensiones a aquellos que 

estaban en celad de hacerlo. que habían cumplido determinado tiempo de labor en el sector 

público, discapacitados por accidentes de trabajo y a los familiares de Jos tinados. 
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Poco á poco . extiende sus funciones Úegando a cubrir las necesidades de atención 

médica, recreació~ y viVierida de los séi"vidores públicos. 

Con respecto a :la ~iVie11da, el J_SSSTE a diferencia del_ IMSS que la construía, sólo 

se limitó a otorgar · préstamos, financiamientos· y planes de construcción, lo que dio 

oportunidad a que acordara con constructor~s y demás organizaciones destinadas para ello, 

formas de pago adecuadas a cada caso. Para llevar a cabo esa labor fue creado el 

FOVISSSTE: "El Fondo de la Vivienda es un órgano desco11ce11trado del /11slit11to de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trcibqjadores del Estado, ISSSTE, e11cargado de 

administmr las aportacimu!s para 1•ivie11tla heclu1s por las depende11cias y entidades 

afiliadas al /.\:\:\TA~ en cwnplimicnto del ma11tk11o constitucional de otorgar préstamos 

hipotecarios a los trab(!jadores al servicio del Estado. "82 

Funciona mediante las aportaciones hechas de los trabajadores para éste fin, que 

aproximadamente es del 5% de su salario. Para poder acceder a dichos préstamos se 

requiere ser afiliado al FOVlSSSTE, invariablemente trabajador del Estado, y además ser 

empleado de base."' De manera no oficial se toma en cuanta también Ja antigüedad, salario 

promedio del trabajador y estudios socioeconómicos, ello motivado por la insuficiencia de 

recursos para poder atender todas las solicitudes de crédito. 

Adicionalmente, dicho fondo. se ha tenido _que acoplar a otros programas como el 

Sistema de Ahorro para el Retiro, en donde se pueden transferir fondos según deseos y 

conveniencia del trabajador. 

El ISSSTE, como fuente de vivienda, ha funcionado de manera regular desde 

prácticamente su creación; mediante los créditos se han construido la mayor parte de las 

habitaciones de los trabajadores del Estado, aunque ello tuviera como precio ubicarlos en 

lugares lejanos a sus centros de trabajo, sin una planeación adecuada en tomo a los 

servicios esenciales de un conjunto habitacional (caso distinto a las unidades habitacionales 

creadas por el IMSS que fueron pensadas hasta en esos detalles). 

La mancha urbana ha crecido, en gran medida, debido a los fraccionamientos y 

unidades habitacionales construidas en respuesta a su demanda, sin tomar en cuenta el 

impacto y consecuencias que arrojarian al mediano plazo; lo que motivó la aparición de 

X2 Información obtenida de la p:\gina en intcrncl del ISSSTE: \\.'W\\'.isss1c.gob.mx 
83 Los trnbajadorcs de Base y Conlianza son tipilic:idos en la Constitución Polltica de los Estmtos Unidos 

Mexicanos en su Articulo l 2J np<1rt:1do D. 
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nuevos centros económicos, mismos que generaron una naciente demanda de servicios, 

creando y amplia.ndo la problemática habitacional inicial. 

El ISSSTE logró cumplir su cometido social de. crear vivienda a través del 

FOVJSSSTE, ejemplo de ello, es la unidad habitacional Lomas de Becerra 1 y 2, en donde 
,· > ' 

Ja gente puede habitar de manera tranquila; al parecer seguirá siendo una alternativa viable 

para la adquisición de una vivienda, aunque los espacios para es~p;opósit~ se encuentren 

ahora más alejados de los centros económicos históricos. 

l.J.J Instituto del Fondo Nncionul de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

El INFONAVIT es un órgano clesconcentrado ·de la administración pública Federal 

dedicado. a la construcción y financiamiento de vivienda de los trabajadores mexicanos. 

Fue creado en el año de 1972 para ayudar a combatir el problema de la vivienda 

nacional. Su fünción primordial ern el continuar la labor que el Instituto Nacional de la 

Vivienda había iniciado en la década de 1 950, que dejó de funcionar por falta de recursos y 

atención política. Al igual que el ll\ISS tiene un financiamiento tripartito, pero en donde Jos 

trabajadores y las empresas cargan con la mayor parte de las aportaciones; mientras que el 

Gobierno se limita a mediar entre ambas partes y observar los procesos, ayudando en la 

medida de lo posible con terrenos, exención de impuestos o dotación de materiales para 

construcción. 

En un primer momento, el INFONAVIT se dedicó a construir casas habitación para 

los trabajadores, propiciando que su presupuesto se elevara demasiado, al grado de 

convertirse en un elemento poco redituable. Además, la construcción de vivienda 

significaba invertir tiempos de construcción, y aceptación de los créditos, aunado a la 

corrupción por parte de las compañías coristru~toras, así como el poco o nulo control de los 

trabajos realizados; Por. lo tanto •. debió replantearse la estructura y funcionamiento del 

instituto para hacerlo funcional.'• 

Posteriorniente. ~e~·d~cldlf ~~'riear 1~':\;iiuación económica del Instituto. Con la 

política cconómicade Migtiel Dela·'¡\;íadrid;'.'se comenzó a apostar por proyectos viables 

que le dieran oport~nidad de ¿ofu~i~n~/~t problema de la vivienda sin comprometerse a 

subsidiar gastos de consirlJccÍÓn ~· fln~~~Í~1;1i~'nto; por eso disminuyó de manera evidente la 
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construcción de vi\ienda . y, los créditos. "l!.11 1987, para e1¡/hmtar la emergencia 

económica ~· sus· efectos ei1 la .• ,'alud ·financiera del INFONA vn: se hizo necesario 

mcxlijicar t~nt~ la'.'L~>; PedJral dél Trabajo como la Ley del INFONAVl7: a efecto de 

modificarla cleiw_mi;1acl6i1 d~ los créditos depesos a veces sa!C1rio mínimo (VSM), con lo 

que, . m1ioi1uiticaniellie, . :'se . Ú1cli:ó el mlor del crédíto y sus amortizaciones al 

co111por!~;111i~111~i,··cdel ::mia~io ... D11rC1nte · este IC1p.~o. las dimensiones de lo.» desarrollos 

[hC1biÍC1cioÚa/es/ disminuyeron considerablemente e inclusive sus especificacíones, calidad 

urbanística y arquitectónica. A excepción ele los proyectos iniciados en la década de los 

St!len/a, /os Jllll!VOS COJ!illllfOS fueron C/1 gellf!/'a/ dt! nll!l10res di111e11sio11es. " 84 

Asi. los créditos fueron sustituyendo a la creación de vivienda, mismos que hacían 

más viable la existencia del Instituto (INFONA VIT) y mejoraba la capacidad de respuesta, 

aunque esto significara el dejar a los trabajadores a la deriva para encontrar compañías 

constructoras, empresas de vienes raíces, o terrenos apropiados para la autoconstrucción; 

aunado ello a los problemas expuestos en el punto anterior referentes a la planeación y 

ubicación de los nuevos conjuntos habitacionales. 

Actualmente existen constructoras independientes que crean viviendas de interés 

social para ofrecerlas a los trabajadores mexicanos, acordando con el INFONAVIT las 

tasas de interés, plazos de pago, asi como su forma; además las instituciones bancarias 

también intentan obtener beneficio de la necesidad de vivienda, acortando los tiempos de 

espera en la adquisición de casa al trabajador a cambio del cobro de intereses altos. 

El INFONAVIT como institución crediticia ha funcionado de manera adecuada, 

pero aun asi, el problema de la vivienda no ha sido solucionado, por lo que es necesario 

buscar otras alternativas que complementen las ya existentes. 

1.3.4 Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONllAPO) 

Es creado para dotar de vivienda a los sectores más desprotegidos de la población nacional, 

de los cuales destacan aquellas personas que se dedican a actividades de remuneración 

menor a los 2.5 salarios mínimos o a los comerciantes informales. 

K-l P:ígim1 de lnlcmct d~I institu10: W\\W.inío1m\'il.gob.1nx 
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En 1983 comienza a dar sus primeros créditos, debiendo destacar su solvencia 

e·coriómica, ya qúe era capaz de otorgar hasta el 40'l'o del valor total de la vivienda. 

S.e caractéñzaba por ser un fideicomiso " .. para administrar y canalizar ~~crírso's . 
público.~ d~.fin~nciamiento de l'Ml!nda para sectores de bajos ingresos; asl c¡,;/,o,en;,i;o;. 

casos, fina~1~far" imrte de la adquisición <le/ terreno y realizar. los, trdníiJ,f!~ v~i~iii's' y 

fiscale:f,. · co1nprometie11do a los gobiernos federal, estawl o del Distrito' 'Federal . a 

pariici¡;á¡. como am/es de los créditos que concedían; ... promover :¡<I: c~;;'s;;,~cció1í"de · . 
'i•i;•i~11d~1 re:rpaldtmdci " solicitmues de jimmciamiento accesible; i(lJ .. :pr~:,,¡~v~~ /~ • 

· Jormaclón de ~rupos sociales, en la medida en que atendía sólo a uniones organÍ;ad~s'de 
tle111a11da~11es. ,,s, 

Cómo institución de crédito facilitaba la adquisición de la vivienda; pero para 

accederlo se debla recorrer un largo camino de trámites, papeleos y entrevistas, ádemás de. 

participar en movimientos y marchas para lograr su objetivo final. En más de una ocasión la 

necesidad de vivienda fue utilizada para apoyar a determinado partido político o a un 

c.andidato en especial.. 

Podo antes expuesto es que se dieron casos corno los encontrados en lztapalapa con . 

el campamento .2 de Octubre o el frente Francisco Villa, donde los vecinos se identifican 

más como participes ·de un movimiento social que como vecinos, pues éstos se han ido 

genera~do ·~I~dor ·de las marchas e incluso, al dolor de la lucha fisica. 
'' - --,-·e e,,.,. - • 

• En·.~(lsu.iTI~n, los logros del FONHAPO han estado ocultos tras mantos de confusión 

y desa¿uerdo, p~~s siendo su función pñmordial la adquisición de vivienda, ésta deviene 

éll cor~6;ativÍ~m~s va~íos o trámites intem1inables que desalientan a cualquiera. 

, · ia: ·5¿1u'clÓn . del problema, por lo tanto, es parcial y para colmo de males, del mal 

,manej:~·~ de. 'estas cuestiones se generan problemas mayores que afectan aun más a In 

sociedad en general y a la administración pública mexicana. 

85 Vi11:1\·icc11cio Blílnco. Judilh. Co11tlicio11&!.\. di! Vida v v;,·i.:ncla de In ten!.,· ."ioc:ial en la Ciuclacl t/e .\léxico~ 
op. cit., pp. 65-66. · • 



EslnJo \· JA.-wrrollu l luhi111cionul 54 

1.4 /.11 C11rt11 de Ate1111.~ 

A finales del siglo XIX surge un movimiento arquitectónico importante en el cual 

participaron arquitectos reconocidos a nivel, int~rnacional. Sus propuestas estaban 

encaminadas a mejorar el entorno de las ciudades de todo el mundo, en especial las más 

adelantadas. Proponían aprovechar mejor las condiciones de• ~~da región para no romper 

con el entorno y brindar mejor calidad de vida a su.~ h~bitalltes; a lo que se le llamó tiempo 

después como urbanismo. .. ;·:_ 

1 ni ció como un intento de responder. a las: .nuevas necesidades de la sociedad 

mundial, sobre todo las citadinas. "El urhani.~md esia otd~Ííadión di! lr~s lugares y de los 

locali!s diwrsos Cf/11.! deben abrigar el de~urrotÍo de· ,¡,·:;·;;¡da máleria/, ·Sl!lllimenlal y 

e.,pirilua/ en /odas sus nu111ifes1acio11es, i11di1•id11ales ,/ ~o/ecli1•c1s .. ~Lm. lrl!s .fi111cio1111s. 

fi111da111e111ales para «uya reali=aciún debl! w/<1r e/ 11rhani.vlf11i~·ti1;;j ¡j,;;,iwr; 2.1.¡:ahajar,: 

3 Recrear.n'. Sus o~ielos son: a) la ocupación del .-<u~lo; '·~Í,;" Íci, ofga11i:f:aci~li1 de . /a 

circ11/aciá11; e) la /egis/ació11. "86 ;·; :,,~ : e 

'• .. :~ .. > '.!··,>. -:;'-: .':<'·':'' < :::_·.:_: :·>:· ·.< 
Definiciones como ésta y otras más fueron·expue~ias;iduranif.l;~ucho tiempo en 

:::~~::s~e café y congresos organlzadps porJ;iuii~~io~.~e;~rf~I~r~~~~#; ~~b~etodo .·· 
' , '-~'.'··'"'. 

Dichas reuniones. fueron, formalizándose'{;lia'sta Xtlega~<, a los ' Coí1gre.ms 

!11ternacimmles de :4rqui1ec11/ra Mod~rna:(CIA;J);·,;;~n[~dl~h~~·e~e~tos se'fuetón_iando 

registro de todas las aportaciones qu~ los ~rqtiit~¿i'b's ~1~~Íc~rha~Í~~~bre el tema. 

,Ya para el cuarto Congreso cel~bradÓ: e~'.·j'930 ~n la ciudad de Atenas, Grecia, se 

tenían. los elementos suficientes para e.l~borar,.ú~ documento formal con sus primeras 

·conclusiones; dicho documento es Lac Carta de Atenas. En ella se describen los problemas 

más comunes encontrados.en 33 de las c.iudades más importantes del mundo (Ámsterdam, 

Atenas, Brucelas, Baltimore, Bandung, . Budapest, Berlín, Barcelona, Charleroi, Colonia, 

Como, Dalat, Detroit, Dessau, Estocolmo, Frankfurt, Ginebra, Génova, La Haya, Los 

Angeles, Littoria, Londres,.Madrid, Oslo, Paris, Praga, Roma, Rótterdam, Utrecht, Verana, 

Varsovia, Zarageb y Zurich)"7 y sus posibles soluciones. 

86 Le Corbnsicr. l'rl11cipio.\· di! Urhiznlsmo: /.,ti Carla de! ..ltt."1111 ... ·, op. cit .• pp.1-15-1.Jf>. 
!17 /hld .• p. 149. . 



Este tratado, tenía como. principal· función ·ei dar. solÚció.n 'cóncreia al problema· de 
·.· ·- :: · .. :·.--.·- ·-:-.'.-.-.. ··.:· .. -•. ,··:-_ .. _i·::·~- .. ·i~:--· ·~-':.~_:·.·e: :::_· . --.·~~;-. 

las máquinas automotrices, que· ya para esos áiios ·~oinen:Zaban'a crecer. en núniero de 
•' ... - ,: . ·- •:·;;-,-···. ,._. ' 

manera importante; ello aunado, al misnÍótiempo, a las.fábricas' que impactaban de manera ' 
tajante sobre el paisaje hablt~al europeb. ' .. ,·, ;,,· .. ·, ,., ' ' '' i ' '' ' " 

En el siglo XIX los rii~dios'd~ i~n;p~ríe''no habían ~~mbiado mucho en relación 

con los de otros siglos, sobré toclo en l~;:á;eiis nÍril~~: 'Las máquinas eran de u5o e~clusivo 
de los grandes señores bur¡,'lle~es. De igual 'man~ra las· fábricas se encontraban en unas 

cuantas regiones de cada país, aunque su c.-.:pimsión se encontraba en auge. Por tal motivo, 

las calles, y en sí toda la estructura urbana, tenía tintes muy rústicos, y el campo ni se diga, 

pues en él el movimiento de la producción aun se hacía (y se hace en algunas regiones del 

mundo) con animales. Lo anterior implicaba un enfrentamiento entre la modernidad y el· 

pasado. Este documento fue finalmente divulgado por In Carta (de Atenas). de Piere Le · 

Corbusier en la década de 1930. La Carta resaltaba la importancia de crear nuevas obras . 

arquitectónicas y de ingenieria para adaptar el progreso tecnológico a las gra~des' ciudades 

que para ese entonces ya empezaban a entrar en caos. 

Las primeras aproximaciones de la Carta ál problema se hicieron en ref~rencia a é¡ue 

las máquinas eran un peligro en potencia, debido a las velocidades que alcanzaban, y que 

las calles y andadores de las ciudades no estaban hechas con ese fin, por lo que era 

necesario rediseñarlas. Al mismo tiempo criticaba severamente las condiciones en las que 

los obreros trabajaban Y. vivían, por lo que se empeñó en dar nuevas especificaciones para 

la habitación y la convivencia humana. 

La Carta de Atenas resalta de manera muy particular cuatro aspecios: 

La Habilación 

El Trabajo 

La Circulación 

La Recreación 

Al igual que el urbanismo, su principal sustento, plantea que para poder hacer frente 

a los liempos modernos se debia cambíar las condiciones arquitectónicas de las ciudades, 

creando estándares de construcción adecuados a cada región geográfica, cultural, climática 

e incluso histórica. 
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De los estándares que plantea destacan los sigúientes: 

La construcción de las viviendas deberá contar,con el espacio suficiente para que 

una familia se desemuelva de manera cómoda y' relajada, con lugares específicos para 

cocinar, dormir, con1er y asearse. 

De igual forma establece que las habitaciones deben ,contar con buena iluminación 

natural, pues según dice el autor, se reducen las enfe~1ed~des y d~ may,or caÍidad de' vida a 

las personas. 

La habilación es muy importante en el desarrollo humano: pues es, el punto esencial 

de la convh,encia social, y de donde pueden surgir hombres célebres o grandes conflictos. 

Por ello la Cana criticaba de sobremanera que las personas acaudal~das habitaran en 

zonas y condiciones idóneas, mientras que los obreros y, campesinos lo' , hicieran en 

condiciones deplorables, 

Para ello se proponía que las zonas habitacionales en general fueran construidas de 

preferencia en el campo, a las afueras de las ciudades, para tener el menor contacto posible 

con polvos coniaminantes y ruido; de igual manera, deberia estar alej~da de toda vialidad 

que pusiera en riesgo la set,'llridad de los habitantes. 

Del mismo modo pone a discusión cuál es la mejor forrna de construcción, la 

vertical o la horizontal, pues decía que los conjuntos habitacionales horizontales ocupaban 

mayor espacio, haciendo a la ciudad más extensa. "Los Angeles es la ciudad más exte11sa 

del 1111111do, a causa de q11e ~11 pla11i111e1rla la oc11pa11 casas i11dfriduales. E11 el a.\]Jl!c/o 

eco11ó111ico es 1111 destL,lrc pues los ci11dada11os efec1tía11 largos recorridos para trasladarse 

ele u11 p111110 11rha110 a 01ro. '"88 Pero si la construcción vertical es muy alta generará 

conflictos viales, de todo tipo, por la concentración en poco espacio de grandes cantidades 

de personas, tal como ocurre en la ciudad de Nueva York y por lo que miles de personas 

murieron en los ataques terroristas del 1 1 de septiembre del 2001 . Por lo tanto se debe 

encontrar el justo medio a éste problema. 

Las fábricas como medio de subsistencia deberían estar ubicadas en lugares alejados 

de las zonas habitacionales pero a la vez fácilmente accesibles. Al igual que las casas 

habitación deberían· contar con grandes ventanales que permitieran al obrero el contacto con 

el exterior y la entrada de los rayos del sol. La jornada laboral debería ir disminuyendo (ello 

HX Ooix Gcné. José. Urh1ml.w11a. Barcelona. CECSA. 1959. p. 70. 
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debido al fenómeno del maquinismo) y el tiempo restante ocuparlo en actividades 

recreativas, deportivas o culturales, para lo cual eran necesarios espacios de áreas verdes 

que permitieran su realización. 

Los parques y jardines además de. funcionar. como. una válvula de escape a las 

tensiones cotidianas del trabajador, ama de ca~~. ~est~dlante' o i~fante, sirven igualmente 

como receptoras de agua para los mantos ácuir~ró~ ;-~~b;e~áncos; lo que contribuye a 

reciclar el agua de lluvia, además de asegurar la dotaciÓn :deivÍtailíquido. 

Por último se menciona la circulación, mi~ma .que d~be se~ planeada para soportar el 

tráfico cotidiano de las máquinas automotor, y de igual forma estar distribuidas a manera de 

arterias a lo largo y ancho de las ciudades, con el fin de_ conectar los centros de trabajo con 

los hogares y a su vez con otras ciudades o centros productivos. 

;\ grandes rasgos estos son los factores que constituyen La Carta de Atenas, mismos 

que en su momento sirvieron como guía ideológica para el desarrollo de las ciudades. El 

momento histórico que enmarca éste documento es muy específico, ya que se encuentra 

entre dos guerras; por lo tanto fue posible utilizar la Carta como modelo de reconstrucción 

de algunas zonas de las ciudades europeas como Paris. Es por ello que encontramos 

elementos filosóficos de toda índole. sobre todo marxistas-leninistas, encaminadas a 

mejorar la vida en las ciudades; y a la vez, otros que impulsan el desarrollo de las ciudades 

no con el fin de mejorar. el nivel de vida social sino, para mejorar la producción y la mano 

de obra. 

En la actualidad La .Carta de Atenas ha perdido fuerza, sobre todo por su carga 

ideológica socialista: pues fue escrita cuando el mundo estaba dividido entre dos grandes 

fuerzas económicas y de producción: el Capitalismo y el Socialismo; y por tal motivo, gran 

variedad de creaciones tenían tendencias de uno y otro corte. Pero a raíz de la caída del 

Muro de Berlín en Alemania, todo aquello que tuviera rasgos socialistas se le comenzó a 

considerar poco práctico, inviable u obsoleto, resultando así que proyectos de la categoria 

de La Carta de Atenas estuvieran condenadas al olvido. Pero aun con lo anterior, autores 

contemporáneos especializados en urbanismo han intentado crear una N11e1•a Carta de 

A tenas, misma que retoma los fundamentos de su antecesora y propone adaptaciones a los 

tiempos venideros. tratando de garamizar la buena convivencia social a través de su entorno 

habitacional. 
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. . " 

Creada principalme1;te por urbanistas Estadouniden~es y brasileños, plantea nuevas 

formas de construcción, aplicando tecnologías recierites .· y redefiniendo los conceptos 

plasmad¿s en fa Carta original. ;.Los di.wt11adores.del Nuévo.Urbai1ismo, co11 u11 esli/o que 

1amblé11 se le ha llamado Neo-1radicio11alismo, o· Urba11is1110 s11s1e111able, está11 a fm•or de 

commiidades mch: pequelias y de11sctv que. los suburbios 1radicim1ales, con limites d~ji11idos 
y do11de Í!xisla u11a t1de<1wdC1 mezcla d~ fu11cio11es que i11coqH>re11 e.,pll~ios 1radicio11ales; 

comerciál~s. i11.\·tit11ciu11a/es, y /ahorc~/es en estrecha vi11cu/ació11 con ;eside11Ciqs 'de. va':/o.~·· ·, 
tipos.'~89 

Las tendencias van encaminadas a reordenar el caótico crecimie~to de la 'población 

mundial, y sólo con medidas bien estructuradas se podrá llevar a cabo dicho cometido .. En 

su momento, La Carta de Atenas funcionó; prueba de ello son las construcciones 

habitacionales realizadas en Brasil, Chile, Paris, México, Alemania y otras ciudades, pero 

debido al alto costo de implantación de los programas y proyectos, aunado a un crecimiento 

demografico sin precedentes, motivaron que su vigencia decayera; mas no obstante, sus 

principios quedaron plasmados en varias regiones de las ciudades del mundo, dejando una 

muestra de la planeación del bien vivir. 

1.5 Descelltraliwcilín y Municipaliwci1í11 

En un primer acercamiento pareciera que estos dos conceptos· son· iguales· o cuando menos 

similan:s en naturaleza, pues el Diccionario Jurlclico A.fexicuno dke .al respecto:. "el 

111u11icipio es 1111a forma e11 que el Eslado descenlraliza los servicios públicos 

córre.,p(mdie111e,,· a u11a circ11nw:ripció11 1errilorial de1er111i11ada. "llODicho de otro modo, 

también es un órgano descentralizado. 

El concepto descentralización hace referencia al poder y a la organización, ambos 

del.egados en órganos alternos para facilitar y eficientar las labores y respuestas por parte 

del gobierno á los societarios. "f.L1 descelllralizución se cara<·/eriza por 1111 relajamien/o de 

Vi11c11/os que existen entre ICI autoridad central y el órgano desce111ra/i=ado, e11 1!/ que el 

89 IHlp://www.crurcrnyns.com/1121/nclara.html 
90 Institulo de l11\'cstig:1cioncs Jurídicas. DiccionarioJurldicoAfcxicmw. ~léxico. Pomm. 1998. p 2166. 
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podl!r de uomhramie11to di!! poder cl!nÍral se encuent;a limitado osup;Íi~ido'. .. " 9 ¡ E~ decir; 

"el tipo 1radicio11al·_ di! •orga11izac:ió11•-.admi11istrati~a .,;(Ir ó;g(l;}'?·~r·~~j',:;,c/l/rados 
1•f!rtica/me11te es sustituido p~r 11110 ~e¡Íarticiói1 horizonta/ de i(/s jÚ11ci~nes: divididas entre 

1111idmles -orga11iwtivas espl!cialiiailas, -p~r o;ra' '¡~rte.-_ clotCtd;,s :de ;111;, -persoÍl~lidad 
·_, .· ... · ' .. . 

jurídica separada. u?1 - \ - _: . - - -·' - • " . 

El municipio es Ja organización con_ la ~Úal eí ~~tad~ d~scentraliza sú p6der 

otorgándole facultades y responsabiÍid~des; ~~~~· llÍ mi~mo 'iiempó -suj~tándolo a -é1 -a tr~vé~ 
- ' __ _, ····' ' ' ; 

de leyes y reglamentos que le im'pide anteponérsele.- o· éontravenirlo. En una organización _ 

del tipo Federal como lo es el Estadomexicll~d; ~l mu~iei~io o~upa el ter~er l~gar en la 

escala, abajo del poder federal y estaÍ~I. En' ~I Di~trito Federal ~I municipio ~¿ a~~mido p~r . : -. ..,. '-· '~ - . . . ' - ., . ' .... ' - . .· · ... ··. "·'. . . ·'· 
las delegaciones politicas, las cuales aun; (2002) ·-:se. encuent™1 'en reestructuración' de 

!Unciones, pues hasta ahora no -se defin~ d~ni~iido bi~~ su sit~aeiÓ~·JJri~i~f en 'cuanto 

organización federal. Por el momento e~ es~~ trabajo ~e 16 seg~irií.da~d~,~~l~r hi>'inólogo al 

de municipio. 
'./_.·. 

A lo largo de_ esta investigación se menciona el término "m1111icipalizacicí11 de los 

- sl!rvicios, " haciendo alusión. al co1tjunto Unidad Habitacional Independencia. La f.l!y de 

Propiedad en Co11domi11io- de /11111uehles para el /Jistrito Fedeml vigente así lo refiere, 

sobre todo en los condominios de reciente creación, pero Jo hace principalmente porque se 

·necesita que funciones realizadas anteriormente por la iniciativa privada (mantenimiento 

·primordialmente) sean otorgadas a la autoridad competente; en el caso del Distrito Federal, 

a las delegaciones. Como ya se mencionó existe aun el problema de Ja definición 

delegacional, concepto que seria más preciso (delegar) pues hace alusión directa a las 

delegaciones políticas y no al municipio como ocurre. 

La Unidad Habitacional Independencia de ser administrada por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, órgano descentralizado del gobierno federal, pasará a ser administrada por 

Jos vecinos, con Ja modalidad de que algunos servicios como el barrido, desasolbe, 

vigilancia._ entre otros, serán realizados por Ja Delegación Política correspondiente, a Jo que 

·se ·conoce como municipali7.ación de Jos servicios. Es decir, Ja descentralización seguirá 

presente en el conjunto, pero cambiará de organización y modo de aplicación, pues se hará 

91 Pérc~ ~1orn1cs. Maria del C:mncn Lucia. /.n /Je.\-cen1roliz11ción dt." St.>n•iclo:c tleSnliul {H.'iWdü> r/1..• cam). 
México, Tesis. UNAM. FCPyS. onoro de 1992. p. 41. 

92 Oobbio. Norberto. Dlccltmario tle /'olític11. México. Siglo XXI. 199 I. p . .t77. 



l!stmlo y D1 ... ···;11rrollo l lahiliicionul 60 

de acuerdo a los compromisos que se pacten entre las partes, delimitando de rnánera precisa 

los ámbitos de acción y competencia de cada uno de ellos (vecinos y Delegació.n). 
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2. UNIDAD llABITACIONAL INDEPENDENCIA 

En la actualidad (2002) son muchos los conjuntos habitacionales realizados en la modalidad 

de condominio horizontal y vertical, sobre todo en el Estado de México en sus zonas 

cercanas á la Ciu.dad capital. Todos ellos con el común denominador de ser construcciones 

nuevas con materiales de bajo costo, con poco espacio y en los que se hace convivir al 

mayor número de familias posible. 

Pero en un principio fue necesario lograr introducir ésta forma de habitar no sólo en 

el contexto mexicano, sino incluso internacionalmente. Por ello es que se crearon conjuntos 

habitacionales con características muy singulares, y además, con apego a los lineamie.ntos 

arquitectónicos y urbanísticos en boga por la época. 

La Unidad Habitacional Independencia es producto de esos proyectos internacionales; asi 

lo demuestra su constitución lisica y su historia, mismas que serán expuestas a continuación 

de manera descriptiva, ahondando en los aspectos que sean de importancia para el 

desarrollo de la investigación. 

2.1 Orige11 tle 1111 lH'1g1w Proyecto 
. . .. 

. La.década de .1940 riia~cÓ·d~ 'm~nera definitiva las relaciones productivas y económicas 
. . . "·: . .. : '• ~;:: · .. ·':: •.... ' :. .: . ' : 

· entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. La Segunda Guerra Mundial permitió 

que gran c~~tid~d d~ pi~duct6s,; s~~icios, asi como mano de obra fluyeran a través de la 

·<t~:.~~¡;~~ri.t~aj~'c~nto consecuencia que los recursos estatales aumentaran en 

·•· co;riparaéiÓ~ ·~ d,éc~dás iinteriores. La gei1te tal vez no tenia mucho dinero, p~ro lo poco; 

que lafa~ilia n:urÍía era suficiente para sobre llevar el hambre.93 

.: Conlo.ya se ii'iencionó en el capítulo uno, el fin del programa "Bracero" ri,otivó el: 

regiesri de inexicanos a su tierra natal y de igual manera. el cierre de una importante fu~~te 

93 Información ill rcsp.~co p111 .. -Jc apoyarse en dh·crs.1 bibliografía, pero se dcs1ae1 en estc. lrnbajo lo 
rcalizndo por Enrique Krnuze en .. l.a Pre.dclencin lmperlar donde se c.~ponc de manera nilida la fonna de 
vida de los mcxic:mos en la décnda de los cuarenta; igualmente existen pcHculas mexicanas corrio ~campeón 
sin Corona- pro1ngoni7.ada por Da\'id Silvn quien intcrprct:iba al Boxeador Rodolfo .. El Chango" Casano\"a~ 
en la que es posible apreciar una de lns tnntns fonnns de \'ida u oficios e:\:istentcs en esa épocn. 
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de ingresos; así, la población rural comienza a emigrar a las ciud~des cm1 la esperanza d~ 
progresar y mejorar sus oponunidades de vida. 

Como una respuesta a este problema y en general al crécimient~ :· pobiaci~nal y 

déficit de la vivienda. se crean Unidades Habitacionales de interés so~Íal tratando de 

solucionar el problema y a la vez crear perspectivas diferentes. 

2.1.1 Proyectos Habitacionales que la Anteceden 

Prácticamente desde princ1p1os de la historia existen. edificaciones iinponantes, ejemplos 

claros son la Torre de Babel referida en la Biblia para expÍicar · 1a"_a~arición de los id.iomas 

en el mundo o la Torre de Pizza en Italia, entre otr~s ta~tas. Ói~has construcciones han 

permitido concentrar en menos espacio una mayor cantid~d de pers~~as o ~rodúcto~. y al 
,-·- .. . ·' - .· ,· . ' 

mismo tiempo poner de manifiesto el nivel de · mode~ización qÚe estas ciudades o 
localidades tenían con respecto a sus vecinos; además d~ se~i~ como puestos ~siraté~ico.s .. 
de vigilancia y resguardo de las mismas. · • · " · : · · -' .. 

Su aprovechamiento máximo se dio en Eurbpa ~'~~ Est~~os Únid~s d.i ,\~é;ic~ 
durante la Revolución Industrial, cuando los patrones crearon édificacion~ .cer~~ll~:¡(¡ás 

fabricas para que el trabajador tardara menos tiempo en llegar á s~ p~;is!~ ~e ·,~~~f/h~llf~: 
ocasiones en que incluso en una misma habitación podían al~j~rs~'tíes rmiiili~;,c~~J¡,á'riit~ ' 
el cuano únicamente para dormir sus ocho hora~ correspondienÍesr· · :~··:l~ffü_J;~"'.-':''i":. ; . · 

Es debido a estas condiciones precarias e insalubres donde vivfall to~'obre~os/qué"a 
finales del siglo XIX y principios del XX. arquitectos y creadorés d~j",i~~i~Ío urb~no 

. ·. ,''•""'.~'~.e: . " 
comienzan a interesarse en el tema de la vivienda y el hábitat. .\:.: 

Habitación popular en México ha existido desde la época prehispá~lca, tal como lo 

menciona Fidel Herrera Beltrán en su obra "La Vfrienda Popu/-¿¡r en M.h:ico, .. oJ existen 

indicios de que construcciones de la Gran Tenochtitlan eran destinadas al alojamiento 

popular, constituyéndose estos en una clase social panicular dentro de la sociedad azteca. 

Posteriormente en la época colonial, los barrios fueron lugares donde la gente del pueblo 

habitó y las grandes construcciones eran destinadas a. los ricos de aquel entonces. Esa 

9.J Pum más infonnaci6n til respecto ver: Seminario pcmmncnlc de antropologia urbana. Parn el Coche tm 
Eje: Vial para el />tll!hlo 1111 Jacal. México. UNAM. 1997. p . .58. 

95 l lcrrcrn l3cl1n\11. Fidcl. l.11 Vivienda Popular en 4\ft.~.\"/co. i1p. cit., p. IN. 
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misma tendencia se conservó prácticamente hasta la Revolución Mexicana, pues a pesar de 

que la sociedad porfiriana había realizado edific~ciones de ·gran tamaño, seg~ían siendo 

ocupadas por tan sólo unos cuantos. 

Es en el siglo XX cuando muchas d,; esas edific~ció.nes son transformadas en 

vecindades, ya que su gran cantidad de espacio ~~us '.fu61~Íple~habit~cion~s: pennitieron 

ser rentadas a más personas, arrojando al propiet~rio n\~yore¿ ganancias. que. si I~ rentase o 

vendiese a una sola. Así surgen las primeras : c~IÓniás c~n ~~~indades de la épÓcá ~~s: 
revolucionaria, concentrándose sobre todo en la·~ gra.tides urbes del pai~.-

La ocupación de los habitantes de las vecindades era variada, ya qu~· los_: o"ficios 

como la zapatería, albañilería, sastrería, etcétera son comunes, debido a lo priictiCo ·y 
económicos que pueden llegar a ser; sin embargo no eran bien remunerados, pues en la 

mayoría de los casos dejan sólo para el sustento diario y uno que otro lujo muy de vez en 

cuando. En el mayor de los casos los centros de trabajo se encontraban dentro del mismo 

hogar, permitiendo que la gente se identificara más por la actividad que realizaba que como 

vecinos y al mismo tiempo crearan vínculos comerciales entre ellos, llegando incluso a 

proporcionarse satisfactores a cambio de productos y servicios, no así en dinero. 

Aun con lo anterior la vivienda popular seguía siendo un problema, pues al ser 

rentadas las casas, el dueño tenía la facultad de desalojar a los ocupantes cuando mejor le 

pareciera o cuando no se le pagara dctcnninado tiempo de rentas, con lo cual el arrendatario 

se veía en In necesidad de buscar otro lugar para vivir. 

!-lasta este momento se ha hecho referencia únicamente a dos clases sociales 

antagónicas como son la clase popular u obrera y a los ricos o burgueses; debido a que su 

existencia es constante, es decir, siempre existirá esta diferencia. 96 

Pero han existido lapsos, especialmente, cuando las condiciones económicas y 

productivas generan la suficiente abundancia como para que las clases bajas aspire a poseer 

más comodidades; o durante crisis tan severas que una sección de la clase alta pierda poder 

adquisitivo, dando origen a la clase media. En la época prehispánica dicha clase era 

conformada por los comerciantes y anesanos; en la colonia por criollos y mestizos; y en la 

96 Pues el único proceso histórico-producth·o que propone su desaparición es el comunismo, que como su 
nombre lo indica busca un estado común en la sociedad. o sea su igualdad total, aunque ya en la práctica lmsla 
los estados mñs inílucnci:ldos por el socialismo tuvieron sus distinciones entre la clase trabajadora y In clase 
gobernante. 
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época prerrevolucionaña por intelectuales y. comerciantes. - Al término de la Revolución 

Mexicana, dicha clase comienza a. renacer igualmente· en la figura de los comerciantes e 

intelectuales, pero cobra mayor fuerza e ii~1po'r1an~i~ en aquellos grupos surgidos d~ la clase 

gobernante. Los trabajadores de ·ta administ~áción ·· pÓbtica illcrementa;~n _su n~mer.~ de -• -

manera significativa debido a que se adoptó: la políli¿a 'd~ "Evtado b~t.!rv~1~i.?f'.' cre~ndo 
' ', ''.-.:· .. '_ •' _·· .. . ·:' -,. ·:.,~·;~-'~~·:>>:('",/:'.A'''.::•, 

secretarias, dependencias, instituciones y empresas de · ·muy variada iridote>•,Como .: clase 
- ._,_,. <'":'_':;',.;,~--~·'°.:·(o~,\~~-}.;~~,':;_·:,,-'.-'-". ';, 

social en auge, necesitaba de un lugar para vivir .adecuadamente ·a sus'.necesidades•y 

condiciones. La vecindad no fue una buna opción, pues tenia c~~acidici ··~~fiJ~~t~.'~ar~ .. 

pagar su renta y tener otras comodidades extras97 que lo podrlan hac~r ~ni~{e~\~nÍlicto 
..... »,_-.'"/,.'•,·, 

con su vecino pobre; y se quedaba corto {económicamente hablando) aí qUerer téner·•: úna 
, ,· .. , ......... ' 

gran residencia como el rico. Es por ello que autoconstruyó su vivlenda con ciu'acterisÚcas -

especiales. según la región del país de donde provino, provocando úlla' gran dcíÜ~ncla ·d·e · 

espacio. misma que pudo ofrecerse en los primeros años de iniciado el fe~órn'.e~b Ú94o); 
pero comenzaba a convertirse en un problema mayor debido. a ocupaciones. ilegales y. 

acarreos políticos sin precedentes. 

a la 

Asi surgen las primeras políticas públicas d~ viviendapopula~; U~tánd~ cle\t~r'~nlen 
creciente mancha urbana y procurando solucionar. de -la· meJór: ;aJC,raf~ci-~Í~)~ ·el 

<· .: , 
, .... -·_;-.:·.··-·· 

., .. _·,·;:' 
problema de la vivienda. 

Uno de ios primeros intentos serios fue el Multifamiliar Miguel Ale~án creado en 

1953 ubicado en la colonia Roma (~ntes,Antiguo Esíácli~); · ~ism~ 'que servia como 

referencia al proyecto con el cual el. G~bierno ~~xiéan6 intentab; abordar y solucionar ia 

demanda de vivienda. Éste contaba· eón":., 1080 depi,rtamviitos en rema construidos con 

recursos de la entonces Dirección de . J;e11sio1;es Civilvs, dvslinado a vmp/eados 

púh/icos{. .. ];"98 le siguieron el multifamiliar Juár~z, construido por la Dirección de 

Pensiones Civiles; la Unidad Modelo con 3(;39 viviendas; la Unidad José Clemente Orozco 

en Guadalajara con 488 viviendas; San Juan de Aragón con 9000 viviendas; el Centro 

97 En primer inslnncia fu4! Ja radio. posrcriormcnrc lil 1clcyisió~1 y los au101116,·ilcs. Pam más iníonnación 
rcvis:ir: Sombart, Wcmcr. /.ufo .v Cap//111/smrJ. Madrid, Alian1.a, t 979. p. 179. · 

9X Cntnl:in Valdc1 .. Rafael. /.as Nue\•a.\· Po/lticas e/e Vivlentla., Und ''J.,·Mn ele Ja 111m/er11i:ncM11 Je .\lé.,·ico. 
México. F.C.E .• 1993. p. 29. 
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Urbano Adolfo López Matees (Nonoalco TiateloÍco)con 150~0 :~vi~ndas y ~nidades como 

la Jardín Balbuem1; K~imedy, .vma Olímpicii, Pl~te;~s Y.otra~ m~~·!>'Jx t• .. 

Dichas unidade:s fueron 'ér~;dasfpo//~r~~~c~os a~~é~/~~~~ qlle · diferían en su 

arquitecturil; sobre·. todo ·.por. faltil' de / rea;rsos. :. En . · ún 'pnn~ipio . fueron intentos de 

int~odÚcéión para. hacer notar 1<>s ,béri~ñéios . q~~ ~rr6jaba '. eÍ vi\lir ~n condominio, sobre 

todo por el bajo cosío de adq~isición o' arrendamient~ d~ la vi~erida, en comparación con 

otras fonnas de habitar o adquirir ca5a. 

Pero en delinitiva existieron excepciones importantes como es el caso de ·tos 

conjuntos habitacionales creados por el 1 nstituto Mexicano del Seguro Social, pues su 

arquitectura, ubicación y proyecto social perseguido es único en toda América Latina. 

El primer intento producido por el Instituto Mexicano del Seguro Social .en materia 

habitacional fue la Unidad Santa Fe, ubicada al oeste de la ciudad; su. construcción fue 

iniciada en el año de 1953 por órdenes del presidente de la República Adolfo Ruiz 

Cortines, 100 quien a su vez dejó a su predecesor Adolfo López Mateas la labor de culminar 

dicho proyecto, mismo que fue inaugurado en el año de 1958 por el Antonio Ortiz Mena. 

Como proyecto inicial, sus características fueron únicas, concentrándose en primer 

instancia en la construcción de Unifamiliares y en menor medida en los multifamiliares. 

Los departamentos variaban de una a cuatro recámaras, en las casas unifamiliares y de una 

a dos en los multifamiliares. 

CUADR02.I 

COMPOSICIÓN DE LOS UNIFAMILIARES Y MULTIFAl'lllLIARES 

1 2 J 
RECÁMARA RECÁMARAS RECÁMARAS 

UNU'AMILIARES 488 665 89 
l'llUL 1'1FAl'lllLIARES A 432 144 
MULTU'Al'lllLIARES B 216 
l\IULTWAl'lllLIAR B 40 
MULTIFAMILIAR C 75 25 
TOTAL 1251 834 89 
PORO:NTAJE 56.~1> 37.9"/o 4.0% 

ru,,·na.:: l 1niJ .. :nl ~ ll:thitar...'iún Santa 1-º.,: .. Jll.ISS. l'JStc. J1 35. 

9') /hit/ .• pp. 30.3 t. 
too Ver en: IMSS. Unitlntf tlti l/abiwc:iún San/11 /:?e. México. IMSS. 1958 .. 

4 TOTAL 
RECÁMARAS 

26 1268 
576 
216 
40 
100 

26 2200 
1.2% 100% 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El cuadro' 2.1 muestra la manera en que se decidió distribuir el espacio en la Unidad 

Habitacional, conformándose casi en su totalidad con viviendas de una y dos recámaras. 

También deja en claro la necesidad de introducir la forma de vida en multifamiliar; 

pero también es notoria la necesidad de hacerlo paulatinamente, pues los unifamiliares 

dominan en cantidad, ya que la autoconstmcción generada por invasiones ilegales tiene por 

ventaja hacerse 'de un predio de buen tamaño para levantar constmcciones independientes 

,que otorgan seguridad e intimidad, lo que no sucede con un departamento en el que no se 

pueden hacer muchas modificaciones y en ·el que la principal característica es la estrecha 

relación con los vecinos: 

Algo que igualmente .se ·percibe es. que 'son departamentos creados para familias 

pequeñas, pµes cuentan .en su gran mayoría con tan solo una recámara, haciendo casi nulas 

las posibilidades de crecimiento familiar; pero incentivando a los pobladores con servicios 

y jardines amplios, imposibles .. de encórítrar en la mayor parte de las colonias urbanas 

mexicanas. 

Posterior al l>royecto Santa: Fe surge la' Unldad Legaría, Ubicadá entr~ la colonia 

Pensil y la Argentina. Dicha Unidad füe u~~ de la~ m~s se!"ciÍÍ~s ·~~~adas p?r el JnstiÍuto, 

pues todos los departamentos'cón~tan de .ina' re~á~ara y s~ é~cue~t~~O'di~iribuid~s en 39 

edificios multifamiliares, dando un total.de 6Z4~i~Íend·~ .. ,: ... ,. ''. ,·\: " .· ... 

Estas casas fueron creadas para aq~ellos.c t~bajadores de escasos recursos que 

obtenian apenas e salario minim'o d~ aquel entonces. S~~ atributos más importantes, fueron 

nuevamente los ampH~sjardines que ocupaban el. 65% del terreno de la Unidad, así como 

los servicios que el . seguro, proporcionaba para comodidad de los habitantes como centro 

comercial cercano, centro' d~ capacitación para adultos, jóvenes y amas de casa, así como 

centro de .salud ,del\nismo' Instituto. Los departamentos eran verdaderamente pequeños 

pues apenas ti~nen 2~·m2.süti~ientes para dar alojamiento a una familia pequeña (no más 

de cuatro integrantes), pero que podía proporcionar satisfacton."S como una cocina de gas y 

camas literas para los' padré's e hijos, en caso de que los hubiera. 

Posterior, a esos intentos surge la Unidad Habitacional Independencia, pero ella será 

abordada de manera especial en puntos posteriores. 

TESíS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Unidud J J11bilucion11l lndcpc..'llden'ciu · 67 

2.1.2 Ideología Política que Enmarca el Proyecto 

. . 

La década de J 960 marcó de manera especial . Ja memoria histórica: de· 1a humani.dad. Su 

rebeldia característica, aunada a su filosofia paéifistn m~straron 1mnuevo rumbo a las 

generaciones siguientes. 

México no fue la excepción y también 
:~· 

realizó ·su interpr~iación híbrida de las 

ideologías en auge, junto con los usos y costumbres ancestrales. lntemaci~nalmente, el 

socialismo influenciaba gran parte de Europa, teniendo representación ni'ü~dial .ª través de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), potencia mundial que en aquel 

entone~~ intentaba sobreponerse al capitalismo, fuerza constituida paralela que dominaba 

casi toda América y parte de Europa. Ambas fuerzas intentaban ganar adeptos en un mundo 

indeciso· y aturdido por los recientemente concluidos contlictos multinacionales y por la 

ienslón cotidiana generada por la inestabilidad política y económica en general. 

En América, países como Cuba y Chile abanderaron el proyecto socialista, creando 

incertidumbre en el ambiente desde el sur hasta el norte del contincnte.101 

Cuba comenzó su revolución en el año de 1953 culminándola en 1959 apoyada por 

diversas fuerzas de la política internacional, destacando obviamente el apoyo soviético y en 

menor nivel pero de vital importancia para la consecución de su objetivo, la de elementos 

como Lázaro Cárdenas del Río, 102 quien siendo expresidente mexicano desafió la influencia 

norteamericana apoyando la liberación de la cárcel de Lecumberri a los que serian 

considerados padres de la nación cubana, Fidel Castro Ruz y Ernesto El Che Guevara. 

Otras naciones como China apoyaron económicamente al naciente Estado; ello creaba 

mayor incertidumbre en las relaciones internacionales que en ese momento pendían de un 

hilo; In Organización de las Naciones Unidas (ONU) de relativa reciente creación, no es 

capaz de dar orden a los confüctos diplomáticos, pues la Segunda Guerra Mundial dejó 

heridas muy profundas sobre todo en los países derrotados, y que dificilmente podrían ser 

solucionados únican1ente con diplomacia y entendimiento. La ONU al ser un organismo 

constituido por los países potencia vencedores y sus aliados en el conflicto de 1945, tomó 

medidas para tratar de disminuir o controlar al resto de las naciones, argumentando la 

1O1 Ver Paco Ignacio Taibo ll. l:.Tncslo Guevnrn 1'nmbién conocido como T!'I Che. ~iés.ico. Joaquin Morti7 .. 
t 996. pp. 503-508. 

1112 /bici .• tl. t tS. 
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legitimidad obtenida por los acuerdos internacionales· (de los afiliados desde luego) 

firn1ados para su constitución, impregnándo al r:~¡() dej'm~rido crin lá ideología que le era 

conveniente, como .por ejemplo descartar d~· an'i~rri~ri;, ~~'alq~ier corriente filosófica ajena o 

que se contraponga ª 1a democra~iá oC:Cicf ~ritáUíri~~dáb1~nieóte encaminado esto ª restar 

fuerza ideológica al socialismo.. \. ,~;: 1 \(,J~ !:',? , ; ' 
Asi bloqueos económicos, de tr~~~!\~e.,~~f,~~ncías y de servicios son realizados por 

una y otra parte, con el único fin de .~o ,•perder. in~ueni:ia sobre las naciones que no han 

definido de manera tajante su postura'. con: respecto al modo de producción (capitalista o 

socialista) que han de adoptar, ello. ¡()'ma.ndo. t'~mbién en c~enta que algunos paises, sobre 
. ' ' . "·' . ' 

todo latinoamericanos como México, tienen rasgos. productivos en donde el feudalismo, e 

incluso el esclavismo, provocan un estancáiniento económico y social que no les permite 

definir su proyecto de nación y mu~ho menos .. su postura ante el resto del mundo, 

incrementando con ello la inestabilidad internacional. 

Ante Ja incertidumbre mostrad~ 'en el anlbierit.e internacional, la gente (sobre todo de 

las naciones desarrolladas) comienza a i.omar conciencia sobre los problemas que arrastra la 

constante discrepancia diplomática y Ja poca atención prestada a problemas internos como 

lo son el medio ambiente, el hambre, la pobreza y Ja descomposición social motivada por 

los excesos que las guerras generan como son la prostitución, la drogadicción, y en sí 

traumas y desequilibrios psicológicos de un número importante de ciudadanos. 103 Ante ello 

la sociedad civil,'º' como la nombra Norberto Bobbio, 1°' se involucra o crea las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), mismas que conforme pasa el tiempo crecen 

en número, integrantes y apoyos de toda índole, convirtiéndolas en una fuerza real contra 

las decisiones de Estado e incluso intemacionales' 06 y generando una nueva forrna de 

pensar en donde los gobiernos ya no son la única manera para solucionar un problema u 

obtener recursos. 

103 Los problemas anti:rionnentc cxpuc .. -slos no son resultado (mico de las guerra~ pues han existido desde 
pr.icticmncntc el mtcimiento de la hum.1nid.1d. pero se ven promo,·idos y llcwdos a los C.'<trcmos en este tipo 
de fenómenos sociales. 

I04 ·· ... La sociedad. que es a la \'eL. comunidad. población y orden socinl. se integra por indi\iduos, 
rel:1cioncs y reglas que grnud:m un csmos.· Gucrrcro.Orozco. Onmr. Jntroduccldn a la .1l1/ml11istrnció11 
l'tíb/icu. op. cil., p. 89. · 

l05 Ver en: Bobbio. Norbcno. E.tttm/o <iohiero y S':Jcietlml. op. cll., p.· 39. 
l06 Basta con conocer el tmbajo rcali7.ado por Green P:1cc en nmtcria ambiclllal o las organi7.acioncs que 

intentan rc\'crtir la iníluencia del libre mere.ido lambién llamados globaliíóbicos. 



Unidad, l l~hilnciounl. ll~tÍt..~ndcfi~in-· 69 

Sin duda alguna fueron tiempos interesantes para ~~alizar,· más si ··se revisa el 

Gobierno dé los Estad6s uriidos de América que por esos ~iios ta;np~~() á~rirJi d~l ilJdo su , · 
•.. •-. ' . . . . _·. ' . _, ' :;;;,~ ¡, -.-) \ . ·:•«·· . -"··· ··· ... 

postura, pués existían fuerzas en su interior que motivaban 'múltiples.debates entresú gente. 

s¿b~e la··p¿,g~~ra ·~·=ad~~iar como principal potencia ·del o;bC. ,_ -· '~: . . - . 

P~r ell~se crean políticas encaminadas a la protección sri~i~;)al.bien común, 

'ce~canas.al ~6munismo; motivo por el cual se menciona~· diversas. tesis sobre el móvil 

pri~~ip~I del asesinato al presidente John F. Kennedy. 107 

Es a través de estos gobiernos que se crean vínculos de cooperación entre las 

naciones afines para el logro de sus objetivos comunes; en algunos casos tratar de crecer en 

tóct'o~· los· aspectos y otros para obtener materias primas a bajo costo; préstamos, técnicas, 

·tecnología y apoyos son acordados en convenciones y foros internacionales en Ja década de 

1940, 1950 y 1960 organizados generalmente por paises desarrollados enfocándolos a los 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

México al ser un país considerado como subdesarrollado .. recibió dichos empréstitos 

y apoyos, potencializándose al combinarse con su Producto ,Interno Bnito (PIB) y el auge 

petrolero. 

En si, no existieron problemas para la aplicación de Jos recúrsos, pues al ser un 

gobierno compuesto casi en su totalidad por elementos de un mismo partido (PRI) las 

decisiones y acuerdos giraban en razón de los beneficios personales hacia los principales 

representantes de los sectores y las áreas institucionales del gobierno. 

En determinado momento fue benéfico que la estructura política del pais estuviera 

sujeta a un solo partido, pues originó que los programas y proyectos tuvieran continuidad; 

asi . el presidente saliente dejaba en manos de su predecesor sus "pendientes" y lo mismo 

ocurria con los mandos de menor nivel de In pirámide gubernamental. Aunque pasaba lo 

mismo con los recursos desviados a fines particulares teniendo total impunidad y discreción 

por parte de quienes Jos rodeaban. to• Era por decirlo de algún modo, un arma de doble filo. 

Inmerso en esa misma estructura se encontraban los sindicatos incorporados, 

confederaciones del sector obrero y campesino nacional, igualmente alineados al "sistema 

lfl7 Uno de ellos es la Pelicnta pro1a¡;oni1ada por Kc,·in Coslner titnlada JFK. en la que se manejan varios 
opciones como resullado de las invcsligacioncs rcali1 .. adas por el FBI y archi\'OS secretos de di\'crsa índole. 
También puede consultarse p.ua mayor infonuación: Pino Smtlos Osear. JFK ¿Qui.Jn lo Afató?. México. 
Nuestro Tiempo. l'J9.i. 

IOM Kmuze Enrique. /.a /'re . ..-iclt•ncin Imperial. op. c:it., Tralado a lo largo de la obm. 
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político 1nexicann":1"J ·•lo . que cerraba el·. círculo· ·de .. la' to ni a el~ ;decisiones.·• y·. apoyos 

íi1condíci~nal~s. al í~ual q~é la maner~· tácita de recibir ~. dar ~a~<J~~~·p~~it~~ políticos, de 

gobierno; conc~~i<l.~es.'o ~IUT~iits ~ranc~ianas. <en. cas6· de'· i~r ~r<J~:!Ja~r y, querer un 

~fil'ercado ·a~¡;j¡~ ·y_ si~-·co;.;~·~t~~-Cia). 1 .'·.:·. 

'/Al . lgu~l q~~ con .~~.Estados . Unidos de América; Méxiéo ·, n6 d~finl~ sü política, 
: . : :_•. . .. ,. ".. .' " .. ,·' :r., .. .',' 

· aunque tenía mayor continuidad, pues Lázaro Cárdenas habia dejado· sentadas· las bases 

;~ra: poder desarrollar el "fatado He11efi1ctor Patl!ma/ista". Es también por la i~flu~ncía de 

e'~ie personaje que en México se lograron cumplir algunos de los preceptos ~evolucionarios, 
para. unos cuantos sectores de la población urbana y rural del pais, sobre· 'todo los 

. relacionados con la tenencia de la tierra y la Seguridad Social. 

Si se intentara describir con algún concepto la forma de hacer política o gobernar en 

México tal vez el indicado seria "Híbrido", pues nunca ha intentado se¡,'llir al pie de la letra 

los estilos de gobernar como el americano, francéi, italiano, inglés, etcétera. sino que se 

han fusionado en momentos y de acuerdo a la ideología, formación y creencia de los 

personajes políticos del país, combinándose además con las formas tradicionales de 

gobernar en l\léxíco según usos y costumbres de cada región .. 

Claro ejemplo de lo anterior es el Estado .Benefactor, Paternalísta, interventor, o en 

ocasiones Egocentrista. 11º 
El caso es que en determinado lapso en la.'histoña'pos· revolucionaria las cosas 

funcionaron bien, la gente tuvo la esperanza de obtener algóde sus 'sacrifiCios, hambre y 

sangre vertida sobre los campos de batalla o de trabajo; así :enire opÚmismo,. voluntades· 

atines, cabellos largos, sombrerudos y un mundo en conflicto a baja temperatura 111 ·surge la 

Unidad Habitacional Independencia. 

109 Pam ahondar en cJ 1cnm ver Cosío Villcg."15. Daniel. /!1 ,'\'istemn /'o//tico ~\texicam1, México, Joaquin 
Moni,. 1977. 

11 O Se pretende dar este ténnino por aquellos funcionarios que en más de una ocnsi6n han :mtepuesto a la 
persona sobre las instituciones. ere.indo falsos ídolos en torno ll su figura; baste echar un vistazo a los 
nombres de calles y avenidas para caer en cuenta de cuántos personajes merecen o no dicho reconocimiento. 

11 J Comentario alusivo a In Guerra Fria donde las potencias no se atac:m pero hacen alarde constmuc de su 
poderío milit:u. h..-cnológico y cicn1mco; nmcstm de ello es la cnrrcm espacial. desfiles 111ili1.ircs 
csp..."'Clncnlarcs y los anuncio de descubrimientos cicntificos sin precedentes. 
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2.1.2.1 Los Impulsores de su Realización 

En primer instancia hay que recordar que un proyecto sciciaI e.ncáminado a la Seguridad 

Social no se aplica sectorialmente sino en conjunto, debido a' que la población beneficiada 

no puede estar bien en algún aspecto y en otros desat~~did~ 'com~ pasó. en casi todo 

México; aunque es menester mencionarlo que a pe~~¡.··d~ ~~tfoá;se de manera aislada 

dichos programas mejoraron en algo la. vida d~ lós m~~l~~~o'~fPoi
0

tal motivo es factible 

partir de la premisa que Seb'Uridad Social, en ttid~ l~'''e~~:nsÍÓ~ 'd¡:'.su concepto, sólo fue 
~·:: :e::<:_-;;:_,:'··:\·_: ".f,;;"'<·"'~,::. · .. :' 

posible realizarla en determinados puntos y regiones del P.ais y, "come( de costumbre, en los 
' . ; : ;~"::· ' 

centros urbanos por excelencia. 

Ahora bien, al ser un proyecto de gran' magnitÜd d~bió. ~stÜdi.árse:li fondo para saber 

dónde, cuándo y quién iba a recibir ese beneficio. CoÍno ya: fue ~~ncidnádo, l~ mancha 

urbana crccia (y crece) a ritmo acelerado y el centro d~" la ci~dad cáda vez se vda.:más 

poblado; por ello se consideró importante construir la Unidad· Habitacional Independe~cia 
en lo que en esos días era considerado como las afueras o periferia de la ciudad;112 de igual 

manera debería beneficiar a la población que habitaba en sus cercanías; por ello se pensó en 

los rumbos de San Jerónimo, pues en 1960 se encontraban ubicadas fábrieas de hilados 

como la Alpina, la Hormiga o las de papel Loreto y Peña Pobre al igual que colonias 

populares con población empleada en esas fábricas o que tenia oficios en su hogar. 113 

En primer momento las familias se oponían a la creación de la Unidad. pues se 

construiría, algunos de los edilicios, sobre sus terrenos (aunque muchos de ellos fueron 

obtenidos a través de la invasión ilegal, pues pertenecian a Matzumoto, 114 Japonés 

refugiado en México durante la Segunda Guerra Mundial, el cual en agradecimiento al 

buen trato recibido donó dichos terrenos al Gobierno mexicano, ofreciendo otro punto a 

favor en la construcción de la Unidad Habitacional Independencia). Con el tiempo y la 

promesa de obtener departamento, los detractores del proyecto cedieron. 

La línea dejada por los expresidentes de ese momento tendía en dos vertientes; una 

de cumplir con los anhelos de la Revolución y la segunda impulsar el desarrollo 

112 Debido a ello Jambién se constmyó el Periférico, como vla alterna que "rodeam"' la ciudad. 
113 P:1ra 1mis infonuación \'Cr en: IMSS. /O:.,·tudio th• mm Comrmfr/ru/ Urhanu. E.'ittulio Socloeconómicn ele 

'l'izapán. ?\.léxico. lnílncncia Clínica. 1977. 
11 ~ Florist:i Japonés muy fümoso por esos nflos. 
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empresarial_ e i.ndu~trial. Siendo Ruiz Conines un administrador a ultranza se propuso 

encaminar su ·gobie¡,,o · al, cumplimiento de ambos objetivos, sin desatender a Jos 

empresarios pero pi~cur~ndo avanzar en los proyectos sociales; como ya se mencionó, él 

inició_ Ja construcción de las Unidades Habitacionales del JMSS sobre todo· el primer 

proyebto Santa Fe y dejó a su sucesor la responsabilidad de culminar dichos proyectos. 

Adolfo López Mateos será recordado como el Presidente más andarín que ha tenido 

México, sin mencionar el más fiestero, mujeriego y tal vez simpático, 1" pero que a pesar de 

ello logró congraciarse con el pueblo por ser quien continuó de buena manera el quehacer 

revolucionario a través de la administración pública, conformando un equipo de trabajo 

eficiente encabezado por Gustavo Diaz Ordaz, seguidos por otros igualmente valiosos 

como el Regente Uruchunu o el Director del Seguro Social Benito Coquet. 

Todos ellos de una u otra manera perseguían el cumplimiento de los objetivos que el 

sistema les habia encomendado, obteniendo cada uno de ellos el reconocimiento propio de 

su función y desempeño. 

En el ámbito internacional el Presidente John F. Kennedy fue· uno de los personajes 

que miró con agrado dicho proyecto, al grado de otorgar créditos al gobierno mexicano ' 

para su realización, 11
6 aunados a los ya acordados eii congresos y confeienciM ·.c~l~))radas . 

con fines relacionados a la vivienda y Ja Seguridad Social. . · ) ,-'> · •· · 
De igual manera, el proyecto fue promovido incluso de~pués de '.~~~sírulda I~ 

Unidad, prueba de ello fueron las visitas de personajes destácados dél~ p~lúidá m~~~i_:il, 
resaltando por su imponancia Ja del Presidente de los Estados Unidos 'd~ A.¡:;\éri¿;i· Joh~ F: · 

Kennedy, quien más que asistir a su promoción fue a reconocer lo ,r.i~iiiadó' e~~' los 

recursos otorgados por su gobierno; en circunstancia distinta. l<Í hiz~ CharÍes:dé <i~ulle, 
quien visitaba el proyecto para conocer Jos aspectos relativos a su c<Ínstrucción. y 

beneficio, pues no está por demás decirlo. que era un proyecto que rayaba en lo utópic_o y Jo 

confirma el discurso de inauguración dado por el Director del Seguro Social Benito Coquet 

cuando dice: "Lm Unidades de Habitación han nacido a la vida social y ciudadana: no es 

1111<1 Ulopía, sino una realidad que a.•pira a proporcionar a los lrahajadores mexicanos 

115 Referencias bibliográficas que confinmm lo anteriormente cxpucslo pueden ser cotejado en Kmuzc 
Enrique. J.11 Pre.\"idencia lm¡u•rial. op. cit .• Cnphulo referente a este Jl'!fSOllajc. 

116 Ver en: IMSS. linidml /fnhitncional /nderencle11cin. l\léxico. IMSS. 1961. p. 8. 
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algo más -mucho más- qui! un techo pt1ra guarecerse; y tie11e 11na raí:: en /a utoplct, porque 

e11 México la utopia. se ha vuelwy se' \~~e/ve' realidt1d." 117 

Existe registro de ~~s ·'de. 290 Visitas de personajes importantes a Ja Unidad 

Habitacional Independenci~ 'de las cuales se destacan las siguientes: 

Adolfo López Mateos (20/septiembre/1960, México); lndira Ganhdi 

(26/octubre/J 960, India); delegación Parlamentaria del Suprem Soviet (2 J/noviembre/1960, 

URSS); Princesa Catherine de Creg de Sabaya (26/julio/J 961 Italia); Robert Joseph 

MacDonald (14/agosto/1960 EUA); Magdalena A. de Ja Cherreliere Deux-Servis 

(16/agosto/1961, Francia); John Mayer y Charles M. Hear (17/agosto/1961, EUA); 

Alejandro Carrillo y Lázaro Cárdenas (19/septiembre/1961, México); Erick From y Yajo 

Petroni y esposa (5/marzo/1962, EUA Yugoslavia); Marién Laudy (4/julio/1962, Holanda); 

John F. Kennedy (30.'.junio/1962, EUA); Takeshi Naito (12,julio/1962, Japón); Jorge 

Allessandri ( J S/diciembrc/1962, Chile); Otto Neulek (9 /septiembre/1963, Alemania); 

Rómulo Bctancourt (2-l/febrero/1963, Venezuela); Josip Broz Tito (6/octubre/1963, 

Yugoslavia); Charles de Gaullc (17/marzo/1964, Francia); la Reina Juliana. el Príncipe 

Bernardo, la Princesa Beatriz (1 J/abril/1964, Familia Real de Holanda); Delegación 

Parlamentaria Japonesa (5/mayo/1964, Japón); el Príncipe Akihito (13/mayo/1964, 

Japón). 118 

Como proyecto prototipo, fue inspiración de otros realizados en todo el mundo y 

aquí mismo, con difere~ci35 ~· adaptaciones al original en franca búsqueda de la 

dignificación soda!, ta!°es el caso de la Unidad Marcios fundada el 23 de febrero de 1962 

para u~a p~bl~i:ión proletaria. misma que contaba con todos los servicios, más talleres para 

capacitación e'ri oficios de los habitantes de la Unidad; o la Unidad Cuauhtémoc, ubicada en 

el Perlférico én la salida a Querétaro, inaugurada el 28 de julio de 1963. 

·Ahora las tendencias políticas y sociales son distintas, pero pueden ser retomadas 

aquellas· decisiones que en su momento funcionaron, como es el caso de Ja Unidad 

Habitacional Independencia. 

117 Coqucl. Bcnilo. Lt1,\' l "nitlacles ele Vi1•iemla del/,\/,").\: úp. cit .. Capitulo "Doctrina··. 
1 l ll /hi</ .. p. l 'f-3. 

·····-------·--·-··--·-- -------
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2.2 Ci111/ml lt11/epe111/e11e:ill 

Tiene una capacidad dé 2235 viviendas, las cuales están conformadas por 635 

Unifan:iiíiares: 426 de dos recámaras, y 208 de tres recámaras; 1600 

;vtultifamiliares, conocidos como Edificios de color ladrillo y tres Torres de color Blanco: 

·91 con una recámara. 815 con dos y 694 de tres. 119 

La Unidad Habitacional Independencia tiene una extensión de 38 hectáreas, de las 

cuales el 22% están ocupadas por edificios. el 68% o sea 26 hectáreas aproximadamente 

son destinadas a parques y jardines; y el 10% restante a calles y estacionamientos. 

Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado e la Cana de Atenas, mencionada en el 

capitulo anterior. Cumple cabalmente con lo establecido en dicho documento y otros más 

encaminados al buen vivir de las familias, sobre todo en lo referente a la Seguridad Social. 

En ella habitan aproximadamente de 12000 a 15000 habitantes alojados en 2235 

viviendas divididas en tres grandes grupos: Edificios que cuentan con una, dos y tres 

recáinaras; casas unifamiliares o solas con dos o tres recámaras; y tres torres de 

departamentos con dos o tres recámaras. 

Ha sido dividida en tres sectores para su organización, en un principio llamados 

Barrios ahora Colonias: Batan Norte, Batan Sur· y San Ramón. La primera y la segunda 

tienen tres torres (dos en Batán Sur y una en Batán Norte), edificios y casas solas; en Batan 

Sur, los nombres de las calles120 hace alusión a bailables y música del folclor mexicano 

como: Huapango, Son o Zandunga; mientras que Batan Norte tienen nombres prehispánicos 

como Xipetotec, Mayahuel, Quetzal. entre otros; San Ramón tiene únicamente casas solas y 

edilicios, llevando sus calles por nombre elementos de la cultura mexicana, especialmente 

literaria como son: Sol de l\layo, Martín Garatuza, Vespertinas, por mencionar algunos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

119 Seguridad Social. r\1'\o IX. época 111. No. ú. No\'icmbrc·Dici~mbrc l 1J(,tl D. F. Publicación Bimeslrnl. 
Sccrernrla General del C. l. S. S. y la A. l. S. S. 

120 Se dice que el gran mnigo d~ Adolfo Lópc-.1. Ma1cos. J11;111 Jo~ .-\rn:ola. íuc <111ic11 dio nombre a 1od:1s 
las calles de la Unidad Jt:1bil:icional tndcpc11dcnci:1. 
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Fotografía P:mor:imica de la Unidad llahit:irional Independencia 

Cuentn con una explanada grande llamada Plaza Ci,·ica, en la que se encuentra un 

teatro al aire Libre decorado con esculwras de la Seq>iel//e lo"mplumaúa, y monumentos que 

hacen referencia a la Independencia mexicana. 

Fue llamada ciudad pues era un conjunto que englobaba todos los servicios 

necesarios para que las familias no carecieran de ningún satisfactor y encontraran casi todo 

a la vuelta de la esquina. Además. porque en la década de 1960 el titulo de Ciudad se daba 

a poblaciones mayores a 5000 habitantes; la Unidad Habitacional Independencia, al estar 

conformada por aproximadamente 15000 personas, cumplía con todos los requerimientos 

necesarios para ser considerada dentro de esa categoría. 

Al ser ubicada en las entonces afueras de la Ciudad de México, la gente, hubiera 

tenido que recorrer largas distancias en busca de alimentos o servicios; al tenerlos dentro 

del conjunto !Mbitacional, las personas canalizaban su tiempo sobrante en realizar deportes, 

actividades culturales y recreativas que a la larga mejoraron su nivel de vida. 
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2.2.1 ·Actn Constituth·a 121 
• 

Antes de· comenzar a tratar sobre el tema, es necesario precisar que el documento 

encontrado en la investigación es el Acta Constitutiva de la Unidad Habitacional 

Independencia, posterior al Decreto del Preside/lle .José /.ópe:: Portillo de fecha· 2 de junio 

de 1982, o sea, en la modalidad de Régimen de Propiedad de Condominio. 

Gran parte de la problemática presentada en éste trabajo, .tiene origen, y .tal vez 

.respuesta. en esta neta; por lo tanto,· en el presente punto sólo se describirá de manera 

resumida el contenido de ella y en capitulos posteriores se analizará con mayor profundidad 

los aspectos relevantes para su posible solución. 

Es un documento oficial que expresa las carncteristicas geográficas, longitudinarias 

y legales que el coajumo habitacional tiene. así como aspectos que por su relevancia son 

tratados en puntos particulares. 

:\ continuación se describe su estructura: Fue expedida por el Notario Público Luis 

Felipe del \'alle Prieto. mismo que certifica la voluntad del Banco Obrero S.A. de constituir 

el Régimen de Propiedad en Condominio, a través de 55 páginas tamaño oficio todas ellas 

foliadas y con sello oficial. 

El acta füe creada el 19 de diciembre de 1986 a petición del Banco Obrero S.A. en 

su canicter de fiduciario representado por el Contador Público Merced Sánchez Oñate. 

Está dividido en dos partes;. la primera llamada Antecedentes y la segunda 

Cláusulas; estas a su vez enumeran de manera ordenada los puntos que, entre otras cosas, 

presentan el origen y los pormenores de la construcción del conjunto habitacional. 

El punto 1 expresa los antecedentes del terreno en el que fue construida la Unidad, 

asi como las personas que vendieron o cedieron los derechos al Instituto. La lista muestra el 

nombre de 11 personas que fueron propietarios de los terrenos ubicados en San Jerónimo, 

Tizapán y predios colindantes, destacando por su importancia el de Sanshiro Mntzumoto 

quien donó 187,875 metros cuadrados de terreno al Gobierno Federal. 

El ll se rclierc a In constitución del Fideicomiso. establt.-ciendo las partes que lo 

integran. sus lincs y la duración del mismo. así como su base legal. 

121 Lu información c.,p111.!SW en cslc punlo lile ~.'\:fr.IÍdt1 de: Ac:ta f. '011.,·tifutfra dt! la IJ11idacl /fahitncional 
J11clt.•¡1t'Udc•11cfr1: c~pcdida por el Notario Público Luis Felipe dCI V;1llc Prieto. con fecha 19 de diciembre de 
19MCt. En 1a C111d:1d de ~16,ii.:o. nl1mcro 101'ºlumen6. 
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El 111 enlista los bienes inmuebles que 'se han 'fideicomitido al monÍénto de 

instituirse el ·fideicomiso; expr~san_do )a~ carac~erlst,icas eséncial~~ e de : cada uno de los 
,;_;·:· 

bienes . 

. El IV ~ita textu:tlmente 'el.dec~eto' p~~sid~~~i~i d~I ;8 de riia;~ de Í 9S2 publicado en 
,. . /' . •''. ''" •··. ·, ·'·'' "; .... -, . •'' 

el Diario Oficial 'de·la Féderacióri.d i:,éléJunio.del;mismo año, en el que se indica la 

desincorporaciÓn del Dominio ,Público: F~derid ~queilos bienes y servicios que no se 

relacionan con la salud122 de los inJxicanos: Consta de siete.articulos más tres transitorios. 

Los puntos V, VI, VII y VIII contienen la ubicación exacta del conjunto con 

coordenadas y medidas topográficas, definiendo la dirección oficial del conjunto. También 

dan. referencia de su superficie total y la distribución de las manzanas que lo componen, 

detem1inando cuáles son propiedad común, propiedad federal y del Instituto. 

El 1 X hace referencia a un elemento crucial para la exposición del problema en este 

trabajo: las servidumbres de paso, pues estas comunican los servicios públicos _con el 

exterior, generando la imposibilidad de crear una Unidad Privada, no así la participación 

del gobierno en el mantenimiento )'.Conservación del conjunto. 

El X refiere a la licencia de constitución del Régimen de propiedad en condominio, 

estableciendo para cada una de las cuatro manzanas un régimen condominal igual pero 

seccionado. Cabe aclarar que en dicho punto se enlistan las manzanas por apartados A), B), 

C) y E); faltando la letra D} seguramente debido a un error, pues el documento no explica el 

por qué de su ausencia. 

El XI se refiere al Oficio de Instalación del Agua, certiticando el uso de agua 

potable y drenaje dentro del cmtjunto. 

El XII establece los números oficiales que llevará. en la dirección la Unidad, así 

como los recintos oficiales ubicados dentro de ella. 

El XIII autoriza la subdivisión existente en el conjunto entre las construcciones 

comunes, del Gobierno Federal y del 1 nstituto. 

1::!2 Aunque la ,·h·knd;i es un ;1spccro cscnciill p.1r.1 Ja conservación de 1t1 bucn¡1 salud. cJ gobierno de José 
Lópc1. Por1illo se rclirió a 01qucllos servicios y bienes en los que el lnsliluto Mexh..-ano del Seguro Social tenia 
ingerencia y que no se rclacionab.111 con la medicina de cualquier ni\'cl~ por ello son desincorporados tc:llros. 
ci11cs. cc11tros de rccrcación y unidmJcs habi1:1cionah..""S. entre otros. 
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En el documento existe otro punto XIII, al parecer nuevamente por error, pues hace 

referencia a las áreas privativas del conjunto; por lo tanto, puede existir la posibilidad de 

duplicación numérica. 

El X 1 V refiere a las especificaciones de construcción de todo el inmueble. 

El XV se refiere al reglamento que regirá al conjunto habitacional bajo el. Régimen 

de Propiedad en Condominio. 

El XVI a los planos del inmueble. 

El XVII expresan la Declaración y cláusulas del Régimen de propiedad, la 

ubicación del conjunto, sus características (Situación, superficie, dimensión y linderos), la 

personalidad jurídica, los datos generales del notario público y la certificación otorgada por 

d mismo. 

Se puede afim1ar que el documento aquí expuesto será de mucha ayuda para poder 

comprender mejor los acontecimientos ocurridos en la Unidad Habitacional Independencia, 

así como las posibles consecuencias y soluciones por aplicar. 

2.2.2 Base Legal 

En In Co11s1i111ció11 l'olilica de los f.:.wados Unidos Alcxicanos se encuentra el primer y 

principal llmdamento para que el Estado a través de la administración pública, 123. fuera 

facultada para la creación de la Unidad Habitacional Independencia en su artículo cuarto en 

el que hace reforencia, entre otras cosas, a que al gobierno mexicano le corresponde la tarea 

de brindar Seguridad Social a su población y uno de los aspectos representativos es el 

asegurarles una vivienda digna, higiénica y segura que mejore su calidad de vida y le 

permita desarrollarse plenamente en sus actividades diarias. 

También en su artículo 89 {facultades del Presidente de la República) se fündamenta 

la posibilidad de crear leyes y presentarlas ante el congreso de la unión, que dan origen a 

los n.:glamcmos que rigieron y rigen al Instituto Me.xicano del Seguro Social, y en sí, a la 

Unídad llabitacíonal Independencia. 

l 2J L:1 ;1dn1i11is1r.1ción pl1bJica no es un simple acro di: c:jcc1rción. f ... 1 conllc\11 una connolnción 
concluyc111c. implica el a~h> de consumación últinm. llcv;ir los fines a sus consecuencias c:\lrcmas ... S:inchc1: 
Gmv:ilcz. JosC Ju;111. /.a .·11/mmi.,lración ¡nih/icn como C "1cncin. ,\'u ohjC'lo y .\11 cs11u/io. op. cil., p. 175 
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En la Ley del Seguro Social se encuentran· otros elementos normativos tales como 

el Articulo 126 y 128 que permiten crear leyes y reglamentos que han regido y regirán la 

convivencia vecinal. 

En extensión al Articulo cuarto constitucional, la Ley deÍ Seguro Social su Articulo 

128 t~.t dice: u ••• parle Úc! /os l'f!Clll:\'US del illSIÍlll,l<J .\:e ,iÚ\1if!rttVI f!I~ CO;l,\'lrUCc/ó11 de colonias 

obreras y los Artic11/o,\' 77 frac:c:ión VIII y 107 del ,,;is;no rmfeuw1tit!lllo cs;ab/cceu la 

fac11/wd para proporcionar servicios que prcveugan cs/ado de im•a/ide:: y para dif1111dir 

co11oci111ic111os y prcíctkas de pre1•e11ciri11 socit1l, tanto e11 forma i11divid11<1/ como por 

proc:et!i111ie11tos de alcance ge11erC1/, cargando los gasto.i; corre.1tpo11die111es de estas 

presfucio11t!s al .... ·e guro de ilwa/ide:, i•eje: y 11111er1e." 125 

A raiz de lo. anteriormente expuesto surge el "Re;:h111w111o de los Servicios de 

Hahilt1cití11, l're1•isió11 Social y l're1•isiciu de lnmlide::" del Instituto i\foxicano del Seguro 

Social, mismo que regula en lo general la convivencia entre dercchohabientes, arrendatarios 

y patrones, con el Instituto. En once artículos plasma los procedimientos generales para 

convivir en las Unidades de Habitación y del uso de los servicios que el instituto brinda, 

exponiendo las causas por las cuales se pueden perder; el m:is común y lógico es la muerte, 

pero existen otros como la mala utilización de los servicios. lucrar y obtener beneficios a 

los establecidos con ellos o quebrantar el orden establecido en leyes y reglamentos del 

co1tjunto habitacional o del mismo Instituto. 

A través del Ccidigo Ci1•i/ del Distrilo Federal se reguló el arrendamiento de las 

viviendas en sus articules 34 y 2478 los cuales expresan las condiciones necesarias para 

arrendar un inmueble y las caracteristicas. legales que cada parte debe tener para poder 

proceder con los contratos, otorgándoles responsabilidades y derechos a cada una.de las 

partes involucradas en la transacción. 
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124 "'L;1s rcscr\';ts Se! imenir:iu en: 1 •.. f Fracción JI: Hasra un NW'í, l.!11 la :1dq11isición. cons1mcción o 
rinancinmicnto de hospilalcs. s:m:uorios. ma1cntid:1dcs. dispensarios. almaccnl.~. fann:icias. labom1orios. 
casm; de reposo. h:1bit:1cioncs para trnbajadorcs y dcm:\s muebles e inmuebles propios para los fines del 
lnstitu10. y 1 ... 1:· 1~tSS. f.4!_\.'tldSt·guro.t.,'ocia/. :\l~xico. l:\1SS. l 1J(,.l. p. e.o 

125 CN)UCI. lknilo. f.tJ\' ( .'mdndt•.\" dt• 1 i'\'il'nclo dt'/ J,\J,..;.\: Pf'. lit. r .\"I 04 .J 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBI,IOTECA 



Unitlud lfobit~cionul. lnJc:pt..•nJcncii& SO 

2.2.3 l~égimen de Propiedad 

El Instituto Mexicano del Seguro Social decidio arrendar los departamentos por dos.razones 
' ' ' 

importantes: 

l. Por cr~ar un sistema de pago que a los obrerd~ ;·~eÜerichÍrl~i~ci•1e~'afectarude 
. . ' . . . . 

manera significativa en su economía, ,al grado qu~ el trába~a~dri;.'ill~iera los ~~cursos 
suficientes para cubrir otias necesidadés .sin predcÚpár~e én deinasíá por.el pago de 

la habitación y: 

2. Para tener comrol sobre las instalaciones y los vecinos, pues de otra manera· no 

hubiera tenido la autoridad suficiente para poder controlar los impulsos de aquellos 

que no estuvieran de acuerdo con la normatividad vigente.de la Unidad. 

,\ los beneficiarios, previamente seleccionados por sus características económicas y 

por su procedencia se les daba a firmar un "Colllra/O de Arre11damie1110" el cual estipulaba 

los término' en los que se obligaban ambas partes a contribuir con el buen desarrollo de la 

\'ida en comunidad, con el pago justo y en tiempo de las cantidades acordadas. 

Dicho Contrato era finnado por el Banco Nacional de .,Transportistas S.A. (BNT 

S.A.} quien era part.: del Fideicomiso de Administración, de la Unidad nombrado por el 

Instituto, mismo que se encargaba de la Administracióll ·total del inmueble, la parte 

comratante o arrendatario y un representante del Instituto., 

En él se estipulaban, a grandes rasgos, las obligaciones del BNT S.A. en cuanto a la 

Administración y mantenimiento del conjunto, y a su vez la forma de pago y las cantidades 

acordadas por ambas partes. Igualmente. se expresaban los motivos. para rescindir el 

contrato y los derechos y obligaciones a las que los firmantes accedían, así como ~I tiempo 

de duración del mismo que en la mayoria de los casos sobrepasó los 30 años. 

Una de las causas principales para rescindir un contrato era la muerte del 

beneficiario, pero. en estos casos la familia podia seguir habitando en el. departamento si 

estos quedaban como pensionados o beneficiarios del ,difunto . o siendo igualmente 

asegurados. debiéndose fimmr un nuc\'o contrato. 

Otra causa la constituían aquellos casos en los . que el arrendatario hacia uso 

indepido o inadecuado de las instalaciones; ni igual que intentar el lucrar u obtener 
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beneficio ajeno al estipulado por el Instituto con la adquisición del departamento. Con estas 

medidas se aseguraba que el beneficio habitacional recayera ele tajo sobre aquellas. personas 

que realmente lo necesitaran, logrando así, la posibilidad de mejorar en much·o la vida de 

aquellos, que de no ser por el Instituto y sus servicios, clificilmeme hubieran podido lograr 

mejores condiciones de vida. 

2.2.-' Primer J{eglnmento Interno 

Fue llamado en primer instancia: "~Vmwa.~ Hcísica.~ para la Coordi11ació11 r.I<! las Relaciones 

de la l'ohlación l11q11ili11aria y las Autoridades Ad111i11is1ratil'<I.\" de ·las .Unidades de 

H<1hiWció11;" en él se señalaban las siguientes cláusulas: 

• Cada inquilino debía pagar, el 20% de su sueldo por el depariam~n.Íó, ~bsorbiendo el 

resto el IMSS a manera de subsidio. 

• El subsidio que el Instituto paga por el departamento pued~ .~n~ ~uai°quie¿inom~nto 
verse modificado según conveniencia y condición del Instituto,, 

• El domicilio legal de la persona a la que se arrend~ba . el 
0

Íll~;l1e~le será, desde 

firmado el contrato, el departamento otorgado por . el .. lnstit~Íó, 'r~~~~dando a 
' •,' ' .,' e 

domicilios anteriores e incluso posteriores, en caso· de seguir. en vigencia el contrato 

de arrendamiento. 

• El pago de la renta, puntualidad y su vigencia; que coino prindpal característica 

presenta que ante atraso injustificado, mayor a tres meses se·_ puede rescindir el 

contrato. 

• Se define la forma correcta de terminar el contrato ·por pare del inquilino o el 

arrendatario, estipulando tiempos y formas para hacer legal el proceso. 

• Se establecen las prohibiciones más importantes estipuladas en el contrato como lo 

son: 

l. Destinar la localidad a uso distinto al de habitación. 

2. Subarrendar o en cualquier forma ceder tocio o parte de la localidad arrendada. 

3. Ejecutar obras en la localidad arrendada. cualquiera que sea la naturaleza de 

estas. 
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4. 1'.loditicnr en alguna fonna_ las instalac_iones eléctrica.s, de gas, de plomería o 

cualquier otra estabÍecida én la vivienda: 

5. Violar el reg!a.iíe~tb ~~iabledd~ por 'el arr~ndador para el uso -correcto de la 

6. 

Las ~ausas por las ~üales puede terminar el cont~ato son: 

1. Falta de pago de tres mensualidades consecutivas.: · 

2. Por no habitar en la vivienda en lo¿ 30 días sig1Íie_ntes de firmado el contrato o 

por no habitarla en 60 días sin dar aviso a la Administradón. 

3. Por deja1· de ser derechohabiente. 

4. Por muerte del arrendatario. 

Se estipulan las sanciones en caso de violar el presente reglamento que va desde el 

pago doble de la renta hasta el desalojo, y que: pued~n durar:Íie~po indefinido o 

hasta que cese la anomalía. ·. - · : · - _ • · 

Se responsabiliza a los moradores de los departamentos, debÍe~d~·. maritcne;l~s y 

entregarlos íntegros al final del contrato. · - .:;· \• 

Estipula los procedimientos legales para renunciar a_ -alg~~o~: der~~h~s · d~· ambas 

partes establecidas en el Código CM/ para 11/ Distrito F11d~~~r~~ ¡()5 A~í~~los Í813 
•" ,_ .··· '·,. ' . ' 

al 2815 y 2818, 2823, 2826, 2847 y 2848 para.~espo~sabiiizarsé nfuíuameníe de la 

conservación de la Unidad Habitacional lndependcnéia.· :'· ... : 

Una cláusula adicional dictamina una cuota adi~ional por concepto 
gns.12r, 

pago de 

Este reglamento se encuentra plasmado en el "Co111rcllt1 ÚI! Arre11damie11tu," y al 

parecer füe el que rigió la Unidad por muchos años, aunque en el punto ocho se habla de 

"Violar el reglame111r1 <'Stah/er:ido por la Ac/111i11istració11", aunque éste último pudo ser 

impuesto ele manera tácita por los empleados de Trabajo Social, con la supervisión y visto 

126 lbíd .. p. XV-6. 
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bueno del administrador; pero aun así, los vecinos siempre hicieron referencia a lo 

estipulado en el coí1trato. 

2.3 (.(Jlll'Íl't!1iei11 Veci1111/ 

"Vecino es l<Xlo iudi\'iduo que esttifor='1do a i111erac:t11ar. co11.olro, cle~ido-tt, q11e_c1111hos, 

causal o directame111e. se e11c1w111ra11 11wdituios por el uso .\'i!111t!~¡.¡11e_a_.· ~/~~ ?111 e.\pacio .o 1111 

im·trume1110 co/ecti\'O ... m Esta definición resalta una . de las. ·c~ra~t~rl~ticas. más. 

representati\•as del habitar en condominio.como .es la obligaioi-iedad ~e'ccin":"iyií'.,é:on oiros 

que son o no de nuestro agrado. < .. ';.< ~? -·".,:-: ,. ·' .. ; .. ;~~~ 

adaptar;:r e:
0 h~:~::nt:n d:•t~a P~::a:e :nt::~a :l:::~t;:~i: ~:~~~5J~~d~ó~~ c~:~: · 

denominador fue la convivencia diaria con extraños; ~1¿~ ~:~m~~;~~~~~ ~ ini;;i~~ui~~~. en Ío 

personal y en la intimidad de cada. una de las familias, ' '-· -~·. , '· · , .. ' 

. . 

La arquitectura de la Unidad Habitacional Independencia pem1ite alojar familias de distinta 

condición 'económica, debido a que existen construcciones unifamiliares, edifl~ios y torres 

que tienen una, dos o tres recámaras, y que en la actualidad se distinguen por su diferencia 

de precios que van desde los 400 mil hasta los 800 mil pesos. 128 

Recién inaugurada la Unidad, la disponibilidad de los depanamentos .respondió a 

otras necesidades ya que fueron ocupados por familias proletarias, en algunos casos 

numerosas, lo que conducía a tratar de encontrarles el mejor acomodo posible. 

Para ello el Centro de Trabajo Social del Instituto, y en sí de la· Unidad; debía estár 

al pendiente de qué familia solicitaba casa, sus características. económicas,_ número ·de 

integrantes que la componían y sus posibilidades de pago. 

J27 Pcr.1Jra. Vicror M:imu:J. Vi.•c:iurl11cl, lutimiclad y Pu .... ·i<'m di!_ U1tciprocid11dr! ..... Mé.'OiCO, Plal'..-1 y Vnldés. 
199X. p. 25. 

12X Información ob1c11ida a lra\\!s dli!- consultar a las personas qul! 1icnc11 sus dcpartm11cnros en \·cnra dcnlro 
del inmueble. 
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"R/ alquiler de /a.v habilacirmes 110 sobrepasaba el 20% del .me/do /ola/ de/jefe de 

familia ... " 129 por ello se te~ía la posibilidad de que una familia en la que el jefe ganaba 

apenas el salario mínimo accediera a un depanamento ·"grande", ello obviamente previa 

autorización del Instituto en razón del número de sus integrantes. 

Aunado a lo anterior, familias de mayor capacidad económica se incorporaron al 

conjunto, ya sea en depanamentos grandes o chicos, creando un colage de clases sociales 

dentro de la Unidad o incluso, en una misma calh::: ···~ :';·' ,. · 

Bajo estas circunstancias se fue poblando el. cciÍtjuntÓ adq~iriendo posteriormente 

las siguientes caracteristicas generales: 

l. Las familias que se consideraban de clase baja (10.71%. de acuerdo al cuestionario 

realizado) habitaron o habitan en los edificios, sobre todó erÍ aquellos departamentos 

que tienen una o dos recámaras, existiendo excepciones por las razones anteriormente 

expuestas (familias numerosas). 

2. Las familias de clase media, que son la mayoría 89.28% habitaron en los 

depanamentos y casas solas de dos o tres recámaras. 

3. Las familias de clase alta como tal, no llegaron a la Unidad Habitacional 

Independencia, pero si aquellos de clase media-alta. 130 

La precedencia de las personas era variada, ejemplo de ello es que la mayoría 

(67.85%) laboraba en las fabricas cercanas a la Unidad, trabajaban por su cuenta en lugares 

cercanos a ella, eran miembros del sindicato de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 

de Cienematografistas, trabajaban en el Gobierno Federal o para el Instituto. 

El 14.28% de los habitantes provino de Tizap:in, colonia vecina al conjunto, y que 

por razones ya mencionadas (como depanamento a cambio de terreno y otros similares), su 

población se mudó a ella sin muchos esfuerzos. El resto de los habitantes provino de otras 

colonias de la Ciudad. destacando por su fama La Panales, Roma, Tacubaya, San Pedro de 

los Pinos, Azcapotzalco, San Ángel, Coyoacán, Tepito, Doctores y la Condesa, así como 

129 IJ\..1SS. llnidaclt•s dt' //11hitaciún Ntimc.'nJ I 1952 1958. l\fé."liico. l~ISS. 1959. p. 26. 
130 No nplic:indosc 1111a opción así en el crn .. -stionario debido a que su n..-spucsta seria rmis elaborada. 

conllc\"ando igualmenle otro lipa de cucstionamicntos como lo son clcctrodom~sticos. a111omo1orcs y 
posesiones inmobiliari:1s. dilicullando y cntorp.."Cicndo l;i labor del cncucs1:1dor. pues se dchc considcmr que 
hubo ocasiones donde el cntn .. ,·islado 110 recordó ni siquiera la edad del jefe de familia en la década de 1960. 
mucho menos to haría con los nmcbks. posiciom.~ y servicios con los que coruaba. Aun así SI.! puede ofrecer 
1111 panorama gcncr:il diciendo que 01lgunos de los cl:isificados como clase 111cdia·:11ta habitaron en las torres y 
c:1sas solns de lrcs rcc;im:ir:1s. 
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unas cuantas del interior del país mismas que lograron arrendar'il~~;;rta~~rito en Ja uitidad 

a través de la recomendación de una amigo o pariente.. ., . :::: .. : . . ::)i .... , . '>: .,:·, ''.:' · 
Los departamentos fueron ofrecidos prímeram'ente . ~;..)as'\: ~i'ñp~esas ' o ffibric~s 

cercanas a la Unidad, motivando que Jos trabajadores d~'·1~Xi;i~1/J'~'tfonniga y Loreto y 

Peña Pobre respondieran al cuestionario que había ~ido fa¿i1\1d~~j~}{¡:~~rtáme~to, al igual 

que los trabajadores independientes y pensionados; misn'.ios ~Üe ;~~~esenta.n en conj~nto el 

70.53% de los encuestados. 

Paradójicamente, Jos trabajadores del Instituto,: y<"cie 'r~ . administración pública 

mexicana contestaron que fue un proceso dificil el adq~irlr. éas~- pues tenían que estar 

asistiendo a reuniones para cerciorarse que serían 'cóniemplado_s _dentro del proyecto. El 

porcentaje de personas de gobierno o del Instituto que lograron adquirir casa en Ja Unidad 

es, según el cuestionario, el 25.09%, cifra notablemente_.bája'· si se supone que al ser una 

Unidad del IMSS sus habitantes, por obvias razones, debieron ser mayoritariamente, 

trabajadores institucionales. 

Sólo el 3.57% de las personas que habitaron en el conjunto _lograron adquirir 

departamento a través de la recomendación de un amigo º. conoci_do. Esto habla muy bien 

del Instituto, pues muestra que realmente ofreció las casas· a personas con menos 

oportunidades, al igual que empleados de gobierno con esa necesidad,: evitando asi posibles 

irregularidades corno traspasos y venta de derechos. 

Asimismo, las personas consideraban que la renta pagada por el departamento era 

justa (37.5%) debido a Jo expuesto con relación al 20"/o del salario del trabajador, pero 

existe otro 25.89% al que le parecía elevada, justamente la misma cantidad de personas que 

eran empleadas del instituto o de gobierno. Pero en similitud un 25.89% considera que Ja 

renta era baja; sumando estos últimos a los que Ja consideraban justa dan como resultado el 

63 .39% cifra similar a Ja de trabajadores de las fiibricas e independientes; Jo que indica que 

realmente el proyecto habitacional sí respondió a una demanda proletaria de satisfactores, 

dándoles además servicios que en definitiva permitieron que las familias lograran 

progresar en todos los aspectos de In vida. Mientras aquellos que consideraban alto el pago 

Jo hacian porque su sueldo era significativamente mayor, y al realizar Ja operación del 20%, 

resultaba que tenia que pagar casi lo mismo que por un departamento igualmente en renta 

pero de alguna colonia céntrica o considerada residencial, como Coyoacán. San Angel, o Ja 
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Del Valle, convirtiéndose, según perspectiva, en una mala inversión. "Nosolros 1•i1•íamos en 

Coyoocá11, y pagtihamo.,· de renta S350. 00 con tocio.,· los servicios, al llegar a la llnidatl 

pa¡:úbumos S-100. 011 y 1.'slábamos en una colonia 1111e1·a /o!jo.\· de lodo." 13
1 

Haber tenido una escuela cerca de los departamentos significó, en definitiva, un 

aliciente muy importante para quedarse a vivir en la Unidad siendo aprovechadas por im 

96.42% de las familias, con cuando menos uno de sus elementos Indudablemente se logró 

el objetivo de integrar a los nuevos inquilinos al proyecto social que el gobierno mexicano 

había logrado poner en marcha con éxito, hasta esos momentos. 

2.3.2 Aprendiendo a Vivir Vigilado 

Cualquier persona quc adquiere un depanamento o crea una vivienda lo último que desea es 

verse privado de la .. libertad" que esta le proporciona. El caso de la Unidad Habitacional 

Independencia füe la excepción, pues al llegar a esta Unidad las personas eran instntidas de 

cómo componarse dentro de ella y con sus vecinos, se les mostraba y entregaba el 

reglamento que regia al conjunto, además del contrato que los convertía en arrendatarios. 

Se les invitaba a formar parte del proyecto integrándose a las actividades vecinales Y. 

haciendo uso adecuado de las instalaciones y servicios. Obviamente para lograr el 

cumplimiento de dichas metas el Instituto contaba con un Centro de Trabajo Social, 

encargado de rl"alizar labores de estudios exhaustivos encaminados a mantener el orden 

dentro del conjunto. 

Las fünciones de trabajo primordiales del gmpo de Trabajo Social eran: " 

urgani:ar a la co11m11idad parn que t1/ca11ce, ,,,,,dic1111e el' aprovechamieuto de las 

i11s1alacifJ11<!s .fisict1s y las ft1cilidadt!s de vida que proporciona· la Unidad de Vivienda, 

m~jores ni,•eles materia/e .... -, sociales y c11lt11rales y .\·e f~~~if!nle:1a c011vfi:~11~iti co11.1111.~·e11!ido 
de prt!1•isi1}11 st>cic1/. " 1

·
12 

Para lle\·ar a cabo dichas tareas se creaban gntp:~s ci~'.·trabajo, dividiend~ la unidad 

en zonas, aproximadamente de 250 casas habitadóÜ:'pc;i;_, t~abaj~dor:·5(Jcial; esto nos hace 

suponer que hubo de 8 a 12 trabajadores .so~iale~ p~·ra tÓd~ ·~1 "~óaj~nto. Ellos se encargaban 

131 Sc1,ora <111c habita en Casas Solas de la callo Huapaiigo t<i, Unidad Habitaciorn1I lndcpcmlcncia. 
Mé:dco febrero del 2002. Pidió se guardara el anonimato. 

132 Coquct. Benito. La ... Cnhlmlc.• .... · ,J,,• Vil-·ienda ,ft'l /i\.I.'\.\~, op. cit .. p. VI- 12. 
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de hacer estudios socioeconómicos a las familias, así como a los candidatos en espera de 

departamento. 

El Centro de Trabajo Social estaba a las órdenes directas del Instituto a través de la 

Administración General, teniendo en su agenda labores rntinarias y algunas especiales. 

Las rutinarias eran aquellas que estaban estipuladas en sus manuales, tales como 

recorridos a las zonas asignadas, visitas a los departamentos elegidos al azar o con 

problemas conocidos con anterioridad. Asimismo tenían la labor de detectar posibles focos 

de infección como tiraderos de basura, mascotas, plantas y fauna nociva, entre otros tantos, 

avisando de su existencia a la administración para su canalización y solución inmediata. 

El control era férreo, pues inclusive se revisaba de manera periódica y al azar que 

todas las habitaciones de los hogares estuvieran limpias, fomentando en las amas de casa el 

aseo diario; también se revisaba que los balcones no tll\·ieran ropa t('ndida. ni objetos 

estorbosos que le dieran mal aspecto al conjunto; ademas se revisaba que no hubiera 

mascotas de ninguna especie, especialmente perros y gatos. aunque se sabe de algunas 

excepciones hechas a personas de edad avanzada que se encontraban solas, utilizándolas 

como compañia. 

Las funciones especiales eran aquellas no rutinarias, como visitas de personalidades 

importantes o de grnpos de investigadores interesados en el funcionamiento del conjunto 

habitacional. Trabajo Social coordinaba los recorridos haciéndolos adecuados a cada 

personalidad o grupo, mostrándoles los sitios que pudieran ser ele su interés. Los 

interesados en el funcionamiento se les mostraban los centros de administración y 

procedimientos llevándolos con los principales enlaces dentro del conjunto; y a los 

·visitantes distin!,'llidos, los monumentos y obras arquitectónicas de mayor belleza o 

utilidad . 

. En la bibliografia revisada y en las entrevistas con algunos vecinos se percibió que 

en ocasiones el Centro de Trabajo Social dejaba de ser sólo un elemento de la 

· administración. en el conjunto, convirtiéndose en una autoridad, pues tenia incluso la 

facultad de hacer llamados de atención a vecinos infractores y de estar inmiscuidos 
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estrechamente en Ja intimidad de las familias, conociendo sus nombres, edades, 

ocupaciones o posibles problemas de desempeño laboral o escolar. 133 

Su labor es muy recordada por los habitantes, sobre todo por aquellos que en esos 

años fueron niños, ahora adultos maduros: "Rec11erdo q11e se orgcmi:ahan gmpos para 

decorar la Unidad. nos dahan macewsy plantas <Jll<• nosotros semhráhamos y c11idáha111os; 

y las 111f!_jores, de.,plll~.,. di! 1111 tiempo. (110 me crc:ut!rdo c11a11to) fes dcthun de pre111io entradas 

para el cine 11 el teatr11 gratis. Ah, y para que vieran q11e éramos de lm· brigadas nos daban 

1111 hra:alete ljllf! 110.\"0lros les pri:s11111Ít.llll().\" 1.1 los demás. " 134 

Esa labor tuvo un valor excepcional, pues lo convirtieron en el centro rector de la 

vida vecinal. ya que además este centro se encargaba de organizar reuniones con los 

vecinos para conocer de primera mano la relación existente entre ellos y el grado de 

factibilidad que tenían los programas y metas establecidas en sus agendas de trabajo. 

Lo anteriormt•nte expuesto, puede explicar de alguna manera que al dejar de ser 

arrendatarios y hacerse propietarios. Jos vecinos supusieron que era el momento de librarse 

d"I cuidado paternal hasta esos momentos establecido y comenzaron a romper las reglas 

anteriom1entc vigentes, de manera que lo prohibido fue lo más socorrido (ejemplo de ello 

es la proliferación de mascotas caninas. mismas que se han convertido en un problema por 

su cantidad, tamaño y sobre todo por sus eses fecales). 

El cambio de fachadas y uso inadecuado de instalaciones .comenzaron a hacerse 

comunes a Jo largo y ancho del conjunto, sin que hubier~ ''ft1e~a alguri~ que plidiern 
' .· . - .· -· . . ' .~ . 

frenarlo. La administración del coitjunto se limitó a tratar.de ~t1idar.;los n1~n~mento~. obras 

y jardines. pero los departamentos y edificios quedab~n d~~~e.ese ~~ll'lent~ ~ti m~nos de 

sus, ahora, legítimos propietarios. 
. . . ., - .- . '· . ~ ··,.' . 

Hoy se está en busca de un nuevo orden que logre hacer más llevadera la vida en 

condominio y se intentan nuevas soluciones y alternativas viables para lograr una 

convi\'cncia armónica entre vccinos. 135 

133 Se dcrccraba casos de niílos probli,:111;:1 en las escuelas n lnl\'és de visiras periódicas. proporcionándole a 
los 11mcstros y p;tdrcs de familia ascsoria sobre posibles alternativas de solución al problema. canali:t..ándolos. 
en caso de ameritarlo. a las instancias competentes dentro del Instituto. lnfommción obtenida de: Coquct. 
Bcnito. /.<r.'t' lluidade.•uf,• lh•ienda del/.\/,\.."\, op. cit .. V-H. 

134 l\.larcos ,·ccino de la Calle de Uuap:rngo. Unid:1d Habilncional Independencia. México ~fayo del 2002. 
135 Ll1 infommción de este c;:1pi111lo fue basada y C.'\tr.tlcfa de: Coquct. Benito. /.o.\· lf11idmil•.\' 1/e 1 ·;l'il•1ttla 

dt•l /.\J,\'S. cir. cit .. \·arias sc~ciom:s. 
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2.3.3 •:volución de las Familias 

La evolución. no es sólo un cambio por si' mismo, sino la combinación de factores que 

motiva a los individuos a mejorar y adaptarse a las condiciones de su entorno social o 

nniurnl. 

ln1S familias beneficiadas por el proyecto habitncional poco a poco comenzaron a 

percibir y mostrar ese cambio en beneficio personal y colectivo. El primer signo de mejora 

se relacionó con la salud: dicho beneficio se ve reflejado en la longevidad de sus habitantes; 

según el cuestionario aplicado el 74.10% de las familias tienen al menos un adulto mayor 

de 60 años, 13'' cantidad nada despreciable si se toma en cuenta que el promedio de vida de 

las personas en la década de 1950 era de 45 a SO años. 137 

Otro dt> los factores que ayudaron a mejorar su bienestar fücron las escuelas de 

educación pública ubicadas dentro del inmueble, pues como ya se mencionó el 96% de los 

encuestados las aprovecharon, obteniendo la comodidad de mandar a los hijos con toda 

confianza y sin temor dt: avenidas grandes y congestionan1ientos a las escuelas, pues la 

ubicación de ellas esturn planeada para que siempre se encontrara una cerca de los 

departamentos: igualmente cumpliendo la finalidad de que los niños y jóvenes cubrieran 

sus estudios primarios y accedieran a otros niveles de educación como el secundario, medio 

superior o superior. Resultando un 85.71% de familias que lograron formar cuando menos, 

un profosionista o un técnico de nivel superior. 

De ser un gnipo de personas acostumbradas a vivir en vecindades aisladas 

(generalmente) se convinieron en parte fundamental de una. sociedad. protegida por un 
. . 

mismo proyecto. cncabe1lldo por el Instituto Mexicano del Seguro Social, logrando la 

identificación popular al sentirse parte de una gran familia; lo anterior haciendÓ alusión al 

paternalismo ejercido por el Instituto, en el cual se reprendía a aquellos que no. aca;_aban las 

reglas del hogar o eran premiados por su buen comportamiento. 

u¡~¡, Kt!IWra/, parect~ ser qut~ <'11c11t111101nás 011tos11.ficie11/e es 11110 co1n1111idad o más 

COl!fiado en si 111ismo t'S el i11di\1icl110 o 1111 grupo de ellos. 111e11or es la confian:a t~ll los 

136 Anterior a la aplicación del cucs1ionario. el aucor hacfa referencia al 6U1Yo de hilbitanlcs de la ccrccrn 
edad. aunque los rcsullndos d.: la cnctu.-s1a no se pueden concebir como cifras definitivas debido ni grado de 
error. que en este caso se cncucntm por encima del 12•n •. pero con lodo y lo :mtcrior se puede sos1cncr In idea 
de que un número considcrnbk de p:rwnas son de la tcrccrJ cc:fad. 

IJ7 INEGI. l'mnpeudw J::,radiwico dt• /980. MCxico. INEGI. 1981. 
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1·eci11os y más dél>ik•s son las 1r<1dicio11es de la 1111/tk1d ... "'" Esta afirmación fue 

presentándose paulatinamente en la Unidad, pues cuando la población era arrendada por el 

'instituto, existian lazos fuertes que motivaban la participación y cooperación entre vecinos; 

pero conforme la gente logró alianzarse, sobre todo económicamente, se preocupó más por 

cuestiones de tipo personal que colectivas. Muestra de ello fue que al entrar en vigor el 

Decreto l'rt•sitlencial dt' Jo.ve! l.ápe:: 1'or1il/o en 1982, algunos vecinos comenzaron a 

pugnar por la compra de las casas, argumentando lograr adquirir un patrimonio familiar; 

nada más cierto y legitimo, pero al mismo tiempo estaban rompiendo con un punto de 

cohesión e identificación que a la larga traería como consecuencia la apatia, egoísmo e 

indiferencia hacia los problemas de la Unidad. 

Las relaciones vecinales, anteriormente regidas por el Instituto, se transformaron; al 

crearse el Fideicomiso dt• Unidades l-labitacionales del IMSS las reglas (no escritas) serian 

marcadas por los i111crcses de gnipo formados al interior del conjunto habitacional, que 

perseguian puestos de representación vecinal como diputaciones o servir a las prácticas 

priistas de acarreo e inducción del voto; mientras que algunos vecinos intentaban dar orden 

legal y social al conjunto; así como reestablecer las condiciones de vida más parecidas a las 

originales de la Unidad. 

Es muy interesante analizar las relaciones vecinales de un conjunto habitacional 

viejo, pues se dan casos en que vecinos que han convivido hasta por más de treinta años 

juntos no sean capaces de conocer los nombres de todos los vecinos de su calle. 

Cuadro3.2 
neconocimiento Vecinal por Calle 

De Todos AhtUllOS Muy Pocos De Nadie Total 
N1i111ero de 42 45 25 o 112 

Encuestados ----------- --~ ---· ---
Porcentaje 37.05% 

D~ Séllcr. Su1m111c. Jo:/ l "t•t·indnrio f/rhmw: Una pt.•rs¡n.·ctiwi :mcinláJ!.icn. MCxico. SX~I. l'J75. p. 167. 
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Este cuadro 3 .2 alude a la pregunta ¿Conoce el nombre d~)os.feci~os '.d~ si:í calle? 

Resaltando la respuesta "Muy Pocos"; es importante esta respuesta si.co~si'cie~améís'tjue la 

mayor parte de la población ha vivido en ese lugar por más de 30 añb.s.~.30 . 
Es factible reconocer que algunos vecinos son rélativamente riue~os (no más de 8 

años de haber llegado al conjunto), pero aun asi deberían conocer ~ua~ct'Cl,~í'eri~t~1 h6mbre 

de pila o el apodo del vecino en el último de los casos. 

Una manera común de intentar resolver los problemas de la .·comunidad· se da a 

través de las "Juntas de Vecinos" de una o varias calles. A eUasa~isten: !!'cineralmente 

aquellos que se ven afectados directamente por el problema o que pueden versé 'afectados 

por el mismo (en trabajo, dinero o popularidad) y un grupo reducido que se interesa por la 

simple razón de mejorar su entorno o enterarse de los problemas y la vida de sus vecinos. 

º/.asj11111a.•¡ de \'eci11os se co11\•ier1e11 eu muros de Jos lt1me111os, en do~1de. los Vf!cinos 

t'.\1Jo11e11 co11 mucho cort~/t' y tlecisirín sus prob/emc1S; surgen so/11cio11es esp'eé.·1ac11/ares 

11111y e/ahoratlas e11 las t¡ue :fe ucuerda que •todos· c:ooperarán c:o~1 ;¡~~~~~.:-~~/!,~·~,.~ :'<! 

productos para su .mluciú11: p11ro a fi11 de c1w111as, ttrJ se /tace 11ada,. lás\;ecl;,~~)d~Úi11~1i1: 
clisw11ciaclosy el prohlema sigue igual o mús gm11cle." 1

"" A pesar de l~·a'fii.¡;acÍÓ~·~¡;·;·cri~r.· · 
la gente participa regulam1ente en dichas asambleas pues el 80.}'4%;cl~;l~s\lfu¡¡[~~ dlc~ 
asistir siempre, casi siempre o regularmente; mientras ~ue , :~1X,;í'9,.'6'6~\ ¡~',, h~~e 

--, -- .' ... ," esporádicamente o definitivamente no lo hace. ... 
A simple vista daría la impresión de ser una sociedadmuy'partii:ip~tivÍi, pero.no es 

asi, ya que las reuniones casi nunca superan el SO"/~ de ~sis~éncii/ pof eaUe ;Jn ; las 

asambleas generales mucho menos, ya que en la última Asaniblea· Ge11er~I dé ConcÍ6/;;i11iis 
celebrada se registraron menos de 350 habitantes ( 15.65%) o represenianie~· d~ ~ada 
departamento significándose en un conjunto donde la minoria toma Ías deC:i~Í6n'es .. Otro 

1 •• , • 

ejc1Í1plo .es el edilicio de la calle de Huapango de 32 casas habitación, en. d cual sus 

reuniones se llevan acabo, la mayoria de las veces, con 12 a 18 personas. y en o'casiones 

cuando· los problemas o la información no es muy importante o inte~esa~te, ·¡,~ pasan de 

cinco, suspendiéndose generalmente ante esta situación. 

139 Ver Tnmbién el punro 25 de este cnphulo. , . . · · · 
l..JO f\·1:1rio Pingarrón Romero Vecino de la calle Gallo Pilngórico. Unidnd Habilncional lndcpcndcncin, 

Mé.dco. junio de 2001. · · 
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Al llegar a este punto de la investigación vale la pena preguntarse: ¿Evolucionaron 

realmente las familias? O ¿La evolÚción puede darse solamente en algunos aspectos? 

A manera de conc·l~siórÍ ientativ·a es p~sible decir que su evolución respondió a la 

adaptación de nuevos ~n1blentes, los cual~s los exigieron de maneras distintas, pues como 

arrend~tarlo debió dis~ipli~arse ante la autoridad d~l Instituto acambio de una vida plena y 

segura. y como propieiario aprender a vivir en comunidad y solÚcionar problemas por su 

propia cuenta. Pero sutiió un atraso signilicati~o ·alperder tradiciones y costumbres 141 que 

lo identH'icaban como miembro activo de una comunidad y de igual manera, se comenzó a 

dar t.in distanciamiento en las relaciones de grupó,· debilitando su fuerza y capacidad de 

resol\'er. prob_lemas_ en conjunto. 

• 2.4 Sen•ido.~· 11 /11 V11eltt1 de Ct1st1 

. ' 
La Unidad Habitacional Independencia se caracteriza por no solamenté albergar familias y 

proc~ra~les un lugar para pasar.la noche, sino pretendió crear un hábitat idónéo do~dc sus· 

beneficiarios logra~an mejorar sus condiciones de· vid~:- "F.~ta '11nidC1d C1spi~u a eslttb/ecer 

n11e•·as 1101wcL~ de cm11•iw11cia social. Se construyó no sólo para proporcionar técho t1 

núcleos de ft1111ilia.1· t1is/mlas, sino con el propósito'tle que en ella se i11tegre 11na sociedad 

e11-kÍ-q11e se pmctic¡úe el c1;lto a las relacione:v l11111w11as y eli la que los nbios y los jóvenes 

se ed11q111!ll y fomu:n ante' -perspectil'as mcis fecundas. ante mu!Vos . y c1111plios 

hori=o111C.,· ... " 1
.i

2 

Por· 10 tanto la misión de las Unidades. de Habitación. del lnstitutci, en especial 

lndepe~dcncia, es formar un individuo capaz de sost~J1~¡. .una familia· y trans;~1itir ·valores 

141 La religión carólic.:1 füc un focror dc1cm1inm11c en eslc nspcclo. pues las fcs1ivid.1dcs propias de ella 
moli\'nron. hasta principios de la década de 1980. la participación de la gente .. m1n.'ldo ello a las festividades 
cívicas organi1.adas por las escudas y la misma Adrninistración (desfiles conmcmornli\'os alnsi\'os a la 
Rc\'olución o a la lndcp.:ndcncia l\lc.'llic:ma); poco a poco se han visto memmdos en asislencia e interés o 
definitivamente han desaparecido (lal es el cnso de los dc.c;filcs), exponiendo como motivo principal.. la 
situación económica de la µcnh!~ pero en rL-alidad. lo que esto denola son las ganas de evitar la con\'i\'cncia 
\'Ccinal. pues en colonias mas pobres como en Nczalnmlcóyotl o lztap:ilapa h1 gente sale. aponil y par1icipa en 
las rcstividadcs. 

142 IMSS. l/uitlad lmkpendencw. op. cit .. p. 5. 
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(morales, religiosos, sociales, éticos, etcétera) a sus descendientes que garanticen el 

d~sarrollo c~lectivo de la sociedad mexicana. 143 

Para cumplir con lo anterior el Instituto en coordinación con otros sectores de la. 

administración pública mexicana ha creado centros de servicios dentro de las. Unidades de 
. . 

Habitación del IMSS, mismas que dependen del Instituto pero que a su vez interactúan con 

las áreas gubernamentales y sociales correspondientes. 

A continuación se describen las caracteristicas más iniport~ntes de. cada uno de 

ellos y su función primordial como parte del proyecto social impulsado por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

2.4. t Clínica Hospital 

Está construida dentro del conjunto habitaciona.1 Independencia en la Zona sur llamada San 

Ramón. En un principio su atención era destinada a los derechohabientes que habitaban 

dentro de la Unidad y unos cuantos de las colonias vecinas. Su ateneión se centraba en la 

medicina general, bajo el sistema Médico Familiar, y otras especialidades como 

oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, odontología, entre otras; la sección de 

Medicina Preventiva (vacunas para los niños, estudios. prediabéticos, cancerígenos, 

etcétera); además contaba con Atención r.1édi~~Cortin~a y un pequeño hospital con 20 

camas. 

"La orga11i:ació11 y fi111ci01mmiei110 ·d~pende· 'total y úirecwmente . de la 

~~1hdirecció11 general m.Jdica del IMSS y su :'e:<1r/!d;11ra f~rln_a parte imegral//e de las 

IÍllidades de servicio.\: sociales de ltls 1111idÚdés Jti;i~ie,i1d¡,.u '.'1" 

Para poder acceder a este servicio s~; lleeesitatia · haccíla solicit~d a ;.la clínica, 

comprobar habitar en la zona cercana~ ella; pr~~~~I~~ dÓ~uiiíent~~lóri de Ía e~p~esa d~nde 
labora, así como el acta de nacimiento d~ lo~·hij6~ p~r in;~ribir,'e~ ~~O de ~xistír: .· . 

En la actualidad la clínica ya no es.Hospital y .de igual ~an~;~ la~ especialidades 
• - • • • • • : •• • ' : • " •• > -.- : ,· ' ,, ~ .-. 

dejaron de funcionar, concentrándose· en : la _medicina. preventiva '{en la Atención Médico 

l_.3 Ll1 nlinuación anrciior pm .. -dc ser cotcjad;1 en: 11\fSS. U11idacl ele ~\'ervicio.,· Social.:.,· ,, /lahitncit'm 
/11di•pt!11tlt•11cia. /Jrt•\·e lttli1rmaciút1, México. IMSS. 1970 ... Estudio Introductorio... · 

1_._. Coquct. Benito. l.n ... u,,;dntle,,· de Vi\•iem/11 de/ /,\IS.'\, op. cit .. p. Xl-1. 
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Familiar, canalizando a otros centros del Instituto aquello:s c_asos
0

q~e ameriten atención 

especializada. 
·'.:··.:·1·; 

' 
Los requisitos para acceder. al s~ivicio hoy eri -dla se 'limitiin· a presentar la "Hoja 

Rosa" que la empresa o der~éhohabi~~te tramita con el IMSS. 

Actualmente la clinica ; es utili~da por tina 'población mayoritariamente de la 

Tercera Edad, gran parte de ellos habitantes de la Unidad Habitacional Independencia; 

igualmente atiende a familias que habitan en las colonias cercanas a la Unidad, 

incrementando su número considerable debido al crecimiento demográfico desmedido 

ocurrido en la zona. 1•' 

Aun así, la clínica sigue dando servicio, aunque como en todo el sistema de salud 

mexicana con sus deficiencias tales como: insuficiencia de medicamento, médicos con 

excesos de pacientes, trámites burocráticos ineficientes y lentos; pero con la vocación de 

seguir dando servicio a todo aquel que lo necesite. 

2.4.2 Tiendn Populnr 

Este tal vez sea uno de los servicios que más se ha . transformado dentro del conjunto 

habitacional, ya que cuando fue inaugurado tenía como. principal línea de dirección a la 

Dclegació11 Fiduciaria del Banco Nacio11al de Tramporte S.A.; dicho en otros términos era 

este último quien concesionaba a particulares los locales y lugares para la exposición y 

venta de productos, quedándole la tarea al Instituto de asegurarse que los precios fueran 

accesibles para las familias, que se cumpliera con las normas de limpieza y de servicio; lo 

anterior sin perjudicar la libre competencia entre comerciantes. 

Para el año de 1972 era una tienda concesionada al grupo "Aurrera" y 

posteriormente, más o menos a finales de la década de 1970 y principios de 1980 a 

CONASUPO; ofertando productos a bajo precio beneficiando a la población con menos 

recursos de la Unidad. Así continuó hasta el año de 1989 o 1990 cuando el Seguro Social la 

retomó convirtiéndola en Tienda del IMSS, beneficiando a personas jubiladas, pensionadas 

y trabajadores del Instituto. 

14.5 Baste conocer colonias como Cerro del JmJio, San Ucnmbc!. Contrcrns cnlrc 01ras. para cncr en cuenta 
de la magnitud del problema. 
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Su importancia. dentro del conjunto es primordial, sobre todo en nuestros dias 

cuando Ja pobhición de la unidad ha envejecido, pues a mediados de 1970 se construyó 
'- ' __ , ..... 

afuera de. la Unidad. una tienda Comercial Mexicana, pensando en Ja naciente colonia 

Residendal san· Jerónimo y demás colonias cercanas como el Pedregal, convirtiéndose asi 

en una alternativa; pero ahora que gran parte de los habitantes del conjunto habitacional son 

Adultos Mayores, la tienda se convierte en un alivio para no realizar largas caminatas o 

pagar transporte extra. 146 

2.4.3 Centro Interamericano de Estudios sobre Seguridad Social (CIESS). 

Tal vez sea el servicio menos conocido por los habitantes de la Unidad Habitacional 

Independencia, pues sus funciones están más encaminadas al estudio y realización de 

eventos, que al uso comunitario. 

Está ubicado a un costado de la clinica en San Ramón. 

Dicho centro fue creado para ser un foro en donde Jos avances y retos de Ja 

Seguridad Social fueran e.xpuestos. Se construyó en el año de 1963, para desarrollar cursos, 

conferencias y capacitación en técnicas de dirección de la Seguridad Social. El "Cien Pies" 

como es conocido popularrnente, ha recibido a prácticamente todos Jos Presidentes de 

México y algunos de otros países; además de albergar en sus instalaciones a la Selección 

Brasileña de Fútbol en Ja vispera de Ja final del Mundial México 70. 

Su biblioteca y salas de conferencia han servido a un sector reducido de la Unidad, 

no así a In comunidad estudiantil mexicana, pues en éste lugar se concentran publicaciones 

y testimonios (filmicos, hemerográficos, pictográficos, entre otros) de la evolución social 

del pais. 

Este es un centro de gran utilidad para aquellos que están interesados en la 

investigación y la docencia. 

1-16 Información obtenida de din!rsos testimonios de hnbirnnrcS do ta Unidad Hnbilncional Independencia. 
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2.4.4 El Centro Deportivo 

El Centro Deportivo es uno de Jos servicios más utilizados por la población de la. Unidad. 

Personas de todas las edades hacen uso de sus instalaciones en un ambiente familiar muy 

agradable. 

Está estratégicamente bien ubicado pues se localiza al centro d~ la. Unidad· entre 

Batán Sur y San Ramón. 

En su primer etapa todas las actividades eran dirigidas por profesores profesionales 

de su deporte. 

Cuenta con una cancha de fütbol, alberca para clavados Y. competencia de 25 

metros. chapotcadcro y alberca mediana, contaba con billar, mesas de ping pong y boliche; 

mismos que füeron suprimidos para ampliar las oficinas administrativas; también cuenta 

co11 seis frontones, quedando actualmente en funcionamiento dos, pues los demás han sido 

transformados en un nuevo gimnasio alterno al ya existente, ya que éste no se daba abasto 

con la demanda del servicio ya que en ellas se imparten clases de Gimnasia Clasica (con 

aparatos y sin ellos) Artes Marciales como el Judo y de vez en cuando voleibol y 

basquetbol; asimismo cuenta con cuatro canchas de básquetbol, dos de ellas de reciente 

creación y un área para eventos especiales como caminata, tablas gimnásticas y bailables. 

Antes del año 1994 el IMSS se encargaba de todos los gastos, incluidos 

mantenimiento y equipamiento deportivo, y sólo en actividades y momentos especiales.era 

requerida la cooperación de la comunidad. La inscripción era gratuita, bastando ser 

beneficiario del Se,b'llro Social y presentar . examen médico en las instalaciones o en la 

clinica para poder acceder al servicio. Ahora es necesario pagar una cuota según la 

actividad a realizar o para poder acceder a él y presentar examen médico (que igualmente 

tiene un costo aparte). El argumento es la escasez de recursos y que la partida 

presupuestaria destinada por el Instituto ya no es suficiente para poder dar mantenimiento 

óptimo a las áreas deportivas. Ello ha generado una disminución de jóvenes y niños en la 

inscripción a actividades que anteriormente eran consideradas masivas. 

Además cabe seoialar, que las actividades deportivas ya no son dirigidas en su 

totalidad por profesores especializados y sólo algunas conservan los lineamientos originales 

para ser rculizadas. 
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2.4.5 Ln Cnsa de la Asegurada 

Este servicio ha tenido como fin lograr que el ama de casa, progrese en. su entorno, 

ofreciéndole cursos que mejoren sus perspectivas cconómiCÍls a través del ahorro y la auto

producción de satisfactores. En cursos como tejido, corte y confección, cocina; decoración·· 

del hogar, economía doméstica, entre otros, ha procurado que la mujer se integre a la 

economía familiar facilitando la consecución de objetivos y metas planteadas . por sus 

miembros como paseos, artículos de litio o satisfactores necesarios para vivir bien. 

La Casa de la Asegurada no ha cambiado considerablemente, ·no así su población 

que ha envejecido, conviniéndose en un centro de reunión de la Tercera Edad, desalentando 

así a algunos jóvenes a inscribirse en él pues se sientes fuera de lugar entre tantos adultos. 

No obstante el centro ha intentado acercarlos a través de la integración de cursos como 

canto, baile y computación para de esta manera cumplir con su meta. 

Este servicio si¡,,>ue procurando beneficiar al Ama de Casa, pero ha integrado de muy 

buen modo a parte de la población masculina, misma que se reúne· en clases de canto, baile, 

guitarra, peluquería, juegos de mesa y otras formas de convivencia que .' surgen 

espontáneamente. Definitivamente el centro ha permitido', hacer de. la vejez de muchas, 

personas una fomia de vida agradable y productiva: 

2.4.6 Cine y Teatro 

Al , ser servidos de uso común, el cine y el teatro siempre han tenido vigencia. En un 

principio las funciones eran elegidas por un comité dentro del Instituto, intentando. que lo 

exhibido IUera lo más familiar posiblto. De igual manera sirvieron como centro de. reunión a 

las familias a través de eventos organizados por las escuelas del inmueble, o por, grupos 

surgidos de la Casa de la Asegurada o el mismo Deportivo. 

Una vez al año la gente era invitada a ver una función en el cine de manera gratuita 

en conmemoración del aniversario de la Unidad u organizaba eventos, en el teatro para 

fostejar el día del niño o cualquier otro acontecimiento donde la comunidad participara. 

A raiz del /Jl!Cl"l!fo cid /'resicle111<! .losé l.óp<!: l'orlillo de 1982, esos servicios fueron 

concesionados y ahora el teatro dejó su nombre /11d1tp1!11de11ciC1 para llamarse San ./1tró11i1110 



y posteriormente 1.ítlice, exhibiendo obras de toda índole y"'género a precios no populares. 

El cine conseivó su nombre "LintcnwMcígica'', pero. fu~ r~~~delado dividiendo su sala en 

dos. Se procura •• poner e'~, ,~ártelera peliculas de :renotnbre ··o muy comerciales con 

clasificación viriada, predomin~~do aquellas.de elasifi~acióit "Á" (todo público) por estar 
' . . . ._,;_ ·~ ' . ' . . ' ' . . ' 

ubicado en un~ iÓna e~;i~é~ien1ente familiar; ello a precios accesibles. 

Dentro del inmueble existía un zoológico ubicado en. San Ramón entre la ·clí'nica y el 

Deportivo, ahora convertido en oficinas administrativas del inmuebl~. En él se encontraban 

garzas, monos, reptiles. pájaros y en su etapa final animales de:~ranja com.o ·c~bras, y 

borregos. Su tiempo de füncionamiento fue relativamente breve, pues en él áñ~ dé l 976, 

aproximadamente, dejo de funcionar debido a su alto costo de mantenimiento. 

De igual manera. en el antiguo edificio administrativo se contaba con dos salones de 

tiesta, en donde los lrnbitantes. previa autorización por parte de la ad,ministra~ión~ ':· p~dian 
celebrar a costo casi nulo a familiares en: bodas, quince años, balltiZos, . etcétera e 

igualmente convivir con los vecinos en festividades comunes como n~vid:d, ~ñ~ nue~o. 
. ', :' · ...... · " 

bailes populares y eventos especiales. . • ' ·, · , 

Es también ese edificio parte perdida, pues ahora. es ocupada ~~r: la. escuela de 

enfermería del Instituto quedando sólo como recuerdo la maquetk de Já ', Unidad 

Habitacional Independencia ubicada en su piso superior.: 

2.5 illétotlo Utiliuulo e11 el liw.,·timwritJ 

Para realizar ésta investigación y obtener infom1ación adicional referente a la forma de vida. 

y detalles importantes en los hábitos de las personas que originalmente habitaron la Unidad 

Habitacional 1 ndepcndencia, füe necesario realizar un cuestionario de treinta preguntas, el 

cual se presenta a continuación: 
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CUESTIONARIO • 1-

1. ¿De dónde provenía la familia que habit~ por primera vez el departamento?(Estado 
de la República o país). - -- - - - · 

2. ¿Qué edad tenia el(la) jefe( a) de familia?:: ·:;:'' 
3. ¿Vive aún? __ :,;-· 
4. ¿A qué se dedicaba? . ·_J.'-. 
5. ¿Cuál de estas clases sociales lo identificaban (al jete o jefa de familia)? 

Ma .. 
Media 
Baja 

6. ¿Cuantas personas han habitado en el inmueble (incluyendo al jefe y parientes 
cercanos)? .. :.. . -. . .. ' . .. . , 

7. ¿Cuántos de los integrantes de la familia nacieron _en _la Unidad Habitacional 
lndependencia'J _ _ _ - _ : · ··- .- - __ . .. . . 

8. ¿Cómo logró adquirir departamento en la Unidad Habitacional Independencia? 
9. ¿Fue fücil adquirirlo? _ .. _ _ -. · _ - · 
1 O. ¿El departamento fue elegido al gusto del inquilino o le 'rue asignado .por hi IJVISS? · 
11. La renta que se pagaba por el departamento en un principió la consideraba: 

Elevada -· -- - - ' - · --· ·- - •-

Justa 
Cómoda 
Baja . 

12. Considera que en la Unidad Habitaeional Independencia se vive: 
Muy Bien - - · · 
Bien 
Regular 
Mal 
Muy Mal 

13. De los servicios que a continuación se nombran, seleccione' los que usted y su 
familia han utilizado. 

Clínica Hospital No. 22 
Centro Deportivo Independencia 
Casa de la Asegurada Batán Norte I Artesanías en San Ramón 
CIESS 
Cine Linterna ~1ágica 
Teatro Independencia (después San Jerónimo y Lídice) 
Guarderia (Batán Norte) 

14. ¿Cuál o cuáles de los anteriormente mencionados. su familia aprovecha con mayor 
frecuencia? 

15. ¿Alguno de sus familiares cursó sus estudios pre-primarios y primarios en las. 
escuelas ubicadas dentro de la Unidad 1-labitacional Independencia? 

16. ¿Conoce usted el nombre de los vecinos de su calle? 
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De todos 
Algunos 
Muy pocos 
De nadie 

17. ¿Convive con ellos? 
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18. ¿Participa en reuniones y actividades para el mejoramiento de su calle? 
Siempre 
Casi Siempre 
Regulannente 
Casi nunca 
Nunca 

19. ¿Cuál de los siguientes problemas cree usted que sea el más importante? 
Seguridad pública 
Mantenimiento de áreas comunes (Jardinería, Pintura, Albañilería, Etcétera). 
Mascotas (perros, gatos, etcétera) 

20. ¿Alguno de los integrantes de su familia ha tenido cargos de representación \'ecinal 
en la Unidad Habitacional Independencia y diga cuál fue? 

21. ¿Está dispuesto( a) usted a pagar una cuota condominal para mantenimiento de áreas 
comunes de? 

No quiero o no puedo pagar 
$150.00 mensuales 
$500. 00 mensuales 
SI 000.00 mensuales 
Cualquiera que se acepte en asamblea. . 

22. ¿Esta usted de acuerdo en que la Delegación se haga cargo del mantenimiento de 
algunas áreas de la Unidad? · · 

23. ¿En el presente. cuál considera usted que es su clase social? 
Alta - . 
Media 
Baja · . 

24. ¿En su familia existe algún miembro que hubiera podido cursar alguna carrera 
universitaria o pos-grados? 

25. ¿Actualmente algún( os) micmbro(s) de su familia tienen más de 60 años de edad y 
habita en In Unidad Habitacional Independencia? (Cuántos son) 

26. ¿Conoce usted la ley condominal para el DF? 
27. ¿A corto plazo (Dos años) piensa mudarse de la Unidad Habítncional 

Independenciaº 
28. ¿Usted seguirá viviendo en la Unidad Habitacional Independencia porque: 

Es un buen lugar para vivir. 
No tengo recursos para una mejor opción. 

29. ¿Recomendaría a alguien mudarse a la Unidad 1-labitacional Independencia? 
30. ¿Cómo visualiza la Unidad Habítacional Independencia en diez años? 

POR SU l'AltTtCIPACIÓN ¡MUCllAS GRACIAS!'" 

14 7 Este c11cstio11ario ticm: t."01110 lin J;1 Elabümción de una Tesis de ritulacióu en 111 licc11cia1ur.1 de Ciencia 
Politicn y Adminis1ración public:11Jcl Alumno Alejandro PCrcz Romero. Los runos nc1ui obtenidos sólo podro\n 
ser utili1 .. ados p:ir;1 dicho fin y por el antes mencionado. 
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Las preguntas tienen un orden que responde a: 
La cronología de los acontecimientos (llegada a la Unidad, Edad, clase 

social, poder adquisitivo, etcétera).. ' . ·:; ,' 

Forma de vida y adaptación ·~( ~;~did. social , (utilización de servicios, 

convivencia vecinal, p~rticipaéléÍn . ·~~: é()'.;,~nidad y disponibilidad para 

mejorar su entamo): 

Evolución de las familias (intelectual, social, econ_ómica). 

Perspectiva de vida. 

Como es notorio tiene preguntas abiertas, de opción múltiple y.de· respuesta precisa 

(Sí o No). Todas ellas formuladas pensando en el total de la irivestigaclón y no sólo en un 

capitulo o apartado en particular; por ello los resultados podrán ser presentado_s, e incluso 

repetidos, en uno o varios capítulos del trabajo. 

La experiencia de cada vecino y la veracidad de sus respuestas es importante_;· por 

ello el cuestionario fue aplicado por una sola persona, obteniendo de vez: en cuando 

información adicional de aquellos que por su accesibilidad permitieron ·otras. preguntas 

fuera de cuestionario o relataban acontecimientos vividos de gran interés. 

Se tenia pensado rcaliwr una muestra de 150 cuestionarios, pero sólo fue factible 

obtener 112, distribuidos de la siguiente manera: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Casas Solas 
Deparetamentos 
Edilicios 
Departamentos 
Torre 

:i•i:.: 

::: º~"~·:s~';:; 
Cas.1s Solas 
Dcparclamentos 
Edificios 
Departamentos 
Torre 

5 

35 

;: . · .. Cuestionarios 
·;- Re~liziidO~~!.'.: ~:'_'.;~:;: 

9 

27 

5 
·:· . .Cuestion.arios · 

:B.(¡~,f;j~;;_t , Rea1iiados 
Casas Solas 7 
Dcparctamcntos 
Edilicios 22 

4.46428571 

31.25 

8.03571429 

24.1071429 

4.46428571 

% 

6.25 

19.6428571 
Departamentos 
Torre 2 1.78571429 

-
1 z ¡::r;¡ 

e_? 
:;z::; -- i o P"-: 
c...:> o 
cr.l ¡:.:.o.1 
-A 
cr.l ~ 
~~ 
~ 

L ~ 

Los datos obtenidos fueron procesados por la misma persona que los recolectó 

obteniendo los resultados siguientes: 

32~28.57% 

l 

¡..,.,..,,-,.,-,,--,-~.,.-,--- --~--~---,..,,.,-,..,.,--,--~r=---~---c-----"-~--------c--o--~-----l 
:C~~t~ :: ~ .· Fábricas CcrcatL'tS; .. . ;:: : E,\\p=i Ü,ofiéHl: _ ':.;:Éiliplead~ rcd.riif~ ikl}MSS ;~:fo 

' 
~--------L __ ..:~::_2~.s1~ _ _,__ __ 4_4_~_, __ ·1_._2ll_'x_·. __ _,_ __ 
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Antes 2-l-) ! 1 A2'}~ 

ú2~ 55.35"/ci 4~3.571Yn 

14~ A esta prcgmna se le ·\'a1oró con puntos pues la preferencia de las personas fue di\'CJ!'a, por lo 1:11110 
c:1da 1111.:nción rcaliz:1da en lo~ cncstionanos füc \:llorada como un p111110. 
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La manera en que serán utilizados responderá a las necesidades de Ja investigación 

y a las conclusiones que de ella surjan. 
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J. LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL INDEPENDENCIA 

Han pasado prácticamente cuarenta años de fundada y habitada Ja Unidad Habitacional 

Independencia y aun conserva rasgos de frescura y fortaleza, que sus calles y andadores 

reflejan en todo momento. Lograr que una construcción, del tipó que sea, logre prevalecer· 
: 

en estado aceptable por tiempo similar al de Ja Unidad no es racil. Para .conseb'llirlo se debe 

poseer Ja infraestructura necesaria que logre dar mantenimi~nto'a c~d'a p~~e.del conjunto 

según Jo amerite, :·._<: >:·.~-" ': 
'>:;.i.\ 

.;··,;,.-

La administración pública juega un import¡{~t~ 'pá~el en ,la' cons~rVllciÓ~ óptima del 

'inmueble, al grado que de no ser por elJ~. n~ huÍ>i~~e ~~dicto' ))~~ª~ ~~t~ ~sÍ~s dias en las 

condiciones que se Je c,onoce. . ••..•... ····• . :· .· \\ ~:~:s 1.:;é?~{:ff(i(:.;:~···. ... ·•··.. . · .. 
Ya fuera como arrendatarios o como '.condólllinos;'los habitantes. han contnbu1do en 

algo para s~ sostenimiento, níejorand~ su.~Ílt()~~. ;~H~~~~~e.fN~:j~'\; J . . . 
·. ·. i:· ·: -\l:i,:·.~ !>}>'.\,~{::{ > 

3.1 El /11stit11to l'tfexicano del Seg11ro Social co1110.A1l111i11istrlltlor 1/e A"et11lllf11rios 
' :_ ' : ' 1~¡ ' '. ~ 

:-: ·:.> ''·.i::~.~·~· ¡!'- ' ' ' 

En Ja actuáiidad (2002) Ja critica más ;.¡ot~rl~' ai'.É:Jf·~ao mex.icano es la referente a su 

volumen. 14
• existían <Y existen> listas nci~id¡¡~/qu~·Ltienen duplicación de puestos. sin 

contar con los famosos "aviadores;'150 ~~e·d~• 'mail~ra importante hacían del gobierno un 

enie pesado, engo~oso y poco efectivo: ·: '. 

Pero hubo ocasiones en que si .se necesitó una gran cantidad de trabajadores para 

realizar una actividad o llevar a cabo un proyecto. 

l.J9 En la actualidad (2003) c:dsten teóricos que se inclinan por adelga:t .. ar o disminuir ni Es1ndo. pero se 
debe 1onmr en cucntn opiniones como la de Chancz Nieto, el cual nos dice: .. La Dcscentrnli1aci6n de car.ictcr 
polftico obedece a la cstmcturación del Estado~ y por lo tanto. il1\olucra a sus elementos esenciales: al 
territorio. al pueblo. al gobierno. al poder. al implicar pluralicL,d dt.: centros de decisión. La dL-sccn1rali1 . .ación 
de naturaleza administrati\'a se refiere a una de las fonnas pnm organizar a las diferentes administraciones. 
fcdeml. cs1mal y municipalc..c;, las cuales c."'istcn entre nosotros como con."'L"Cucncia de la forma de Estado. es 
decir. de la dcscentrali1.nción de car.icter politico.- Por lo anterior de~ hacerse la distinción de saber qué se 
quiere disminuir al Est:1do en su conjunto o sólo a la adminis1r.1ción pública. Chant..-s Nieto. Jos.e! . 
..ldministracilm y Polilica. op. cit .. p. 63. 

150 Personas <¡uc gracias a l;1 amist:1d o parentesco con algUu funcionario de nivel medio o m;iyor. cobra 
en instilucioncs de gobicmo sin laborar en ellas. y que debido :i las rccie111es auditorias e inspecciones 
rcali1.adas a dichas instilucioncs se han ido C:\hibicndo. dis111i11U'.\'Cllllo 1:1 c<irga L."Conó111ica <111c cada sector de 
gobierno cre:1: no obstanlc, el problema pcrsislc. 

, TESIS CON 
! FALLA DE ORIGEN 
'--------------~ 
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La. Unidad. Habitacional Independencia y en si todo el sistema de vivienda del 
• '. ', ··: ••• < 

Instituto. Mexic~n'o ·del SeilJro' SÓcial lo necesitó, . representando uno de los pocos casos en 

el que u~a !list~''n'~~ina.'.i~~g~ se justificaba por las l~bores .requeridas para el buen 

funcionami~nto clé1 p~Óyectó. ( · ,, . 

· ·. nescl~ u~rii~'ri'ri,~iÍ>¡~:[~~ hizo nec~saria 'ª in'teN~n'~~~n • <l~ ¡,érsoná1 en~arilado de 'ª 
contratación, c~b~alt~ cóntabilidad, auditoria, compra.'' conservación de inmuebles, así 

como la plan~acl~n ~ los ~~iucÍios en materia so~iaL < ·. . 
Ellos' unido~.' brindaba~ los elementos necesarios para que el conjunto habitacional 

funcionara .de manera aceptable . 

. Estaban regidos por el Reglamento de los Servicios Sociales de Habitación, 

Previsión Social y Previsión de l11validez del /11stil11to Mexicano del Seguro Social, que en 

once anículos más dos transitorios, regulaba la relación existente entre arrendador e 

inquilino, asi como la contratación del bien o servicio. 

Todo era estipulado por el Instituto; a través de formas de "clave única" 131 los 

procesos como: contratación, pago, solicitud, desalojo, requerimiento, consulta y otros 

tantos elementos, eran realizados para tener control sobre las actividades y gastos que 

surgían del conjunto. 

Las labores cotidianas como la limpieza de calles y andadores, asi como de azoteas 

y cubos de los edificios eran realizados por trabajadores del Instituto asignados a 

determinadas áreas del conjunto, pasando a ser pane de la nómina de cada servicio;· por 

ejemplo, quien barría o limpiaba la Unidad Santa Fe cobraba o fommba pene de su lista 

nómina, y lo mismo ocurría si laboraba en la clínica, deponivo o en cualquier otro servicio. 

Aunque también existían elementos que laboraban eventualmente en una y otra unidad, y 

que dependían o formaban pane de una sección especial como la de Brigadas Móviles o de 

Saneamiento. m Lo mismo ocurría con el personal de Trabajo Social, sólo que éstos como 

ya se comentó, interactuaban más estrechamente con el administrador de cada Unidad en 

busca de mejorar los programas y proyectos aplicados a los habitantes del conjun10. 

01ro aspeclo que ayudó de manera sobresaliente para el control y adminis1ración de 

la Unidad fue el contar con archivos y expedientes de cada inquilino, conociendo los 

15 l Para profundi1.ar en el conccp10 ver: Coquct. Benito. /.ns Unidnde.'í 1/e t °i'i.,.iendo dd /n.'ttituto ,\/exicmw 
del Seguro Social, op. cil .. p. XVJl-17. 

t52 /bici .• p. X. 
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aspectos relevantes de su vida como son: ~cupació~;. i,;:~reso,• rari;ü\~: al igual que los 

serVicios á ·los que aci:éde o hace uso. ··\ ;-,::\' · · '·:.: <. ,. · .: 

La sección de . contrata~ión tenia como > pri;1éÍ¡Íal > fi:in~lÓ~·: ~Í ,:.proporcionar -. •/-.. _,__ .--,. -
iliformaéió11 corrt!spo11die111e a las viviendas de éúal<iúÍer lt/1iÍ/ml, '~on1eíer {l a11torizació11 

del Jel~gad~)duciario 1,;~ co111ra1os de 'drr~11daíi1ie;Í10.'¡;o; rJ~0/i~ai.re, así como los 

doc11111.~~~lo~~: e.~~'!h('!cidos para ~/icho_pro¡~ósil~:-" 1 ~~ :·,--. :. , ·~'.:;'. _-;.:·;,~ ._-;~r ,._ .'-~.: ~· 
Igualmente manejaba el archivo de expedi~ntes 'de iliquiHnos; parapoder entregar 

de manera expedita datos º información importante· re~.:t~rid~ ~º~ 1a Aaministración del 

inmueble. Asimismo enviaba a la sección d.e Cémtabllid~cfl~~Ye~i~?s.·~~; ~obrarse en el 

periodo correspondiente. 

La sección de Cobranzas recibia las rentas.de l~s lo.cales\r; d~partamentos, mismos 

que eran enviados al departamento de finanzas del 1i{stit~íb; ¡~.:;~Í~~ri~~·\,¡ci~gaba y recibía 

comprobaciones de pagos realizados a la Admi.:iístr~ció~ d~l.:~~~junt~ por concepto de 

cuotas y cooperaciones emanadas de los habit~ntes de la.Unidad: .· 

La sección de Contabilidad era la responsable de crear y presentar estados 

financieros, y al mismo tiempo, realizar análisis e interpretaciones sobre el estado 

monetario del conjunto y en si del Instituto mismo. También "Elaborar y pres.:mar a la 

autorizacián d.:/ Delegado los Pr.:supu.:.wos de Operación de las Jifere/l/es dependencias 

del fideicomiso, por las operaci<ml!s u rt!alizur ul mio siguil!llll!. ""' 

La sección de Compras adquiría todos aquellos enseres necesarios para el 

funcionamiento del conjunto, abarcando una gama amplia de productos· que iban . desde 

muebles . para . d hogar y oficina; herramientas y utensilios para I~ ·reparación y 

mantenimiento de . la U~id~d, hasta adornos . e instrumentos de uso común como ·focos, 

papelería y otros: 1''. Todos ellos eran supervisados periódicamente ~ través de la sección de 
. . . . . ': - .·' .. ' - ~ . ,, . . ~ - . . ' . . . . . ' . ·- ' . . 

Auditoríll;: 'mism:Í que cuidaba ;que los recursos aplicados en proy~tos y' servicios, 'no 

excedieran el. pr~~pu~sto. presentado en el Programa Amwl, así como el. éuni.plimiento 

efectivo de todos los órdenamientos establ.ecidos p~ra el fin en particular. 

153 lb/ti .• p. XV-5 
15~ lbh/., p. XVII- IU. 
155 /hiel., p. XIX-1. 
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La figura del administrador fue muy importante, pues· era el funcionario_ que tenia el 

::::~e~:o~:salojar o perdonar a aquellos vecino~. qu~ .• in~umplían ;c~n los.·· regl~mentos 

Para su el~cclón el lnstiwto Mexican~ del, Seg~rci Socfal y el. Banco Nacional de 

Transporté s.P.; a~rda°b~ri ')i' sel~ccio~áb~~ al ~1éjo~' ca~did~to basándose en las siguientes 

premisas:·: 

· ·~und :·~i,/,;;/o ·~mficie;;re p<1ra : alám:ar ¡x111latina y naturalmente """ 

. po.~ÍcÚí11 de direcCión socÍal y' tener la ·personalidad adecuada para 

w·11loni:.ar sit11acio11es conjlictims: 

Amplios co11ocimie111os sobre la disciplina administrativa a <!fecto de que 

esté en posibilidad de <1gr11par racio11alme111e las ft1bores que si! han de 

desarrollar en las 1midt1df!s pttra crear los organismos en los qui! el 

lrabajcu./or pueda f!Jllrcgar s11 e11111sias1110. energía J' accióil, IOflO ello para 

ttfcan:ar ejicazmeme fas 1111!/lls se1ialadas en fas Unidades de Vii•ienda. 

Conocer ft1s metm· y orgm1i=aciú11 básicá d<!I ri}gimen mf!xicano. ·de ·ta 

Seguridad Social, y coatÍ)~tmr en i!l~le.mrróllo, consolidaci611y ext~nsiói;, 
f!ll su ámbito de acción. 

Habilidad y discipli11a en d uso y controÍ di! los ~Í!~71;.~Ó.~ ,maif!r/afes y . 

eco11ón1icos é/11e se.fH~;;gai~)l·~;,.Ji.~¡íP:\·iCj;;n. ·~;~·~: 
',,/-.-, .. ,·~ .. -.-,.- .,·' ~ .. ~.~-.'.~,· 

Sensibilidad pa~a · de~~dtlf..10:\: ;;bsÍtic:Ítl<Js ·<111~ han· Je :':'!'~''!.(o {m;!jores 

medios que sé hm.1 de seg1iir, e;,'W11iei1do11i1~s'yfitrQ.s,'e;i.1ás'jtliitas de 

. pla11eaciÓ!Í; .t¡~Ú dtaij¡,, realice11 lo.'v ad111iúÚ/rad~res'.ii1(d{fére:1t~s 1111idades 
con aút~~Íd;¡de~·~~~P~ri~rcf : .. · · · · · :·, ·' º ·: ·, .. ,, ~,·~?·· 

Además de colll'f!rt1rse e11· 1111 es111dio.;·o Lid prohlema.ikl~ vivie11dt1, para 

cmlo~er '. hási~ameme los índices de dejiciencia, a.;(~011w los problemas 

fi11a11cieros y sociaff!s al respecw, a fin de que pueda coadym•ar en la 

st1pf!ració11 del proh/e111a <J en la mejor/ad«! los sisten1as de operación."156 

En el caso de la Unidad Habitacional Independencia el administrador nombrado fue 

Esteban Dominguez, mismo que es recordado por la mayoría de los vecinos por la 

disciplina que logró aplicar en el conjunto, además, claro está, por el carisma y la 

1 S6 /hiel.. p. 1-2. 
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identificación que logró con los habitantes del mismo, al grado de ser considerado por ellos 

como el "mejor admi11/strculor que ha tenido lo Unidad." 1
" 

Es menester decir que Domínguez administró el conjunto habitacional desde su 

inauguración hasta el año de 1982, cuando el Decreto deSarticulador de José López Portillo 

crea el Fideicomiso de Unidades Habitacionales del Instituto Me.xicano del Seguro Social. 

Por lo tanto, fue el único administrador que realizó su labor durante el periodo de 

arrendamiento y también hay que decirlo, cuando la Unidad contaba con Ja mayor cantidad 

de recursos; obviamente variando en función de cada año y sexenio. pero sin llegar al caso 

de quedarse sin Programa Anual de Mantenimiento (PAM) como en últimas fechas (2002) 

ocurrió en el inmueble. 

Durante la realización del cuestionario algún entrevistado recomendó no dejar pasar 

por alto la administración de Dominguez pueshi cémsi.deraban·como la más transparente y 

efectiva realizada en la historia de Ja Unidad; yque'~delllás,.i:umpliÓ con los preceptos por 

los cuales se había considerado a Ja Unidad coa'iri prCltotf~~ y eje~plo de vivienda social en 
; -· ··,.', .. · .,._. ,. -- . . 

toda América Latina. ·>.· ,; ~ " : ·~:-:-· 
··-·.;, 

Indiscutiblemente tuvo sus problémas, éomo :ióda 'administración y representación. 

Accidentes e imprevistos han ocurrido en el· ~~njúntÓ; t~i ·ve~· i.mC> de Jos más recordados 

por la gente sea cuando un tanque de. g~s cs~acionario, ~nterio~mente enterrados a un 

~ostndo de Jos edilicios,"" e.xplotó, causando dáñÓs leves a uno de los edilicios de San 

Ramón y mucho pánico entre los. vecinos. Ante· el desastre se puso a prueba la 

infraestructura de la Unidad para esos momentos; los bomberos y grupos de rescate 

lograron controlar el siniestro no sin encontrarse con problemas, como accesos dificiles por 

su angostura y lo disparejo de sus calles, además tuvieron que hacer uso de sus bombas de 

agua ya que en el inmueble no existen hidrantes o tomas especiales para ello. 159 La 

administración una vez controlado el imprevisto, decidió buscar alternativas más seguras 

para el condominio, contratando desde ese entonces ( 1978) el sistema de gas natural por 

157 Afirnmción re.ili.1.;1dn por los \'1."Cinos entrevistados én plátic;1s fuero de cuestionario. 
l.5X Información brindada por el \'CCino Señor Olivares (Vespertinas 7-G) quien fuera uno de los primeros 

representantes qne tuviera la Unidad. · ' · ·· 
159 lofommción obtenida de comentarios hechos Pór \'1.--cinOs del Inmueble y Manfne1. quien en In 

ac111alid:ld labora en inmueble. 
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conductos ubicados debajo de todo el conjunto, asegurando · a~Í,'.ét° ahaste~iniiento · del 

combustible y disminuyendo el riesgo, asi como el precio, por ese seivid~'. 1!"' :•: .•. ·> • • . 
No cabe duda que al mejor cazador se le va la Ueb~~. y •est~ proyectí:i (Unidad 

Habitacional Independencia) como tal tiene, entre sus poslbles deféhtos;•el rÍb contar con la 
,._ ..... :. . '· 

infraestructura adecuada para casos de siniestro. 

3.1.1 Estructura Administrativa 

El Instituto Mexicano del Seguro Social intervenia en todas las funciones y servicios que de 

ella emanaban; por lo tanto la administración de la Unidad Habitacional Independencia 

debia rendirle cuentas precisas sobre los gastos de operación y mantenimiento del conjunto, 

y a su vez presentar puntual y oportunamente el Programa Anual de Mantenimiento para 

presupuestar de manera eficiente los recursos destinados año con año al beneficio colectivo. 

El Instituto contaba con herramientas y departamentos especiales para la 

fiscalización y control de los recursos destinados; y de igual tbm1a, oficinas con funciones 

muy especificas que se encargaban de aspectos precisos de la administración y el 

mantenimiento del Instituto. 

Tal era el caso del Comité de la Vivienda responsable ·de la construcción y 

distribución de las viviendas realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social; que 

entre otras funciones, tenía la .de designar los fideicomisos de administración, 

encargándose de realizar los acuerdos legales para la consecución de los objetivos 

deseados. 

En el caso de la Unidad Habitacional Independencia. el Fideicomiso de 

Administración estaba fommdo por la Delegación Fiduciaria y por el Banco Nacional ele 

TrmL•/)(Jrte, quienes a su vez .nombraron al Administrador General de la Unidad. 

El Banco Nacional de Transporte se encargaba de obtener las rentas, mismas que 

eran incorporadas al Instituto Mexicano del Seguro Social para su redistribución y de igual 

manera recibía el Programa A 1111al de ,\;fantenimiemo solicitado por la Administración 

General del Conjunto para su posterior aplicación. 

160 Los comcn1nrios y anécdotas fueron resumidos de las cntrc,·is1ns rcali.,_;.1das ;1 diversos vecinos que 
conocieron sobre el 1cma mues expuesto. 
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Cuadro 3.1 

Estructura Administrativa del Departamento de Vivienda anterior al Decreto 

Privatizador de José López Portillo de 1982. 

Dirección General 
Benito Coquet 

Comité dela 
Vivienda 

Presidente Mario R. Suárcz 
Secretario Francisco J. Macin 

1--------+ Vornl Reinaldo Cervantes Torres 
Rafael Ortega 
Ismael Mora Hernández 

Banco Nacional de 
Transporte S.A. 
Gerente General 
Guillermo A. Riveroll 

Centro de Trabajo Social 

Saneamiento 

1 Ad1ninistración 
!General 
' Dr. Esteban 
1 DomínJ¡uez 

Delegación Fiduciaria 
del 11\ISS 
Contador Público 
Eduardo Phifibert Mantenimiento 

Control Financiero 

Vigilancia 

Fuente: Ct)i]Ul-1. u •.. ·11i\I). ú:u Unidlkles U~ t'wi .. riJJ J .. ·l IMSS. IAIS.. Mb.ko., 1964. p XVl·l3. 

El esquema anterior muestra la verticalidad existente en la toma de decisiones 

dentro del Instituto, señal incquivoca del tipo de autoridad ejercida, además de evidenciar In 

dependencia estructural y centralismo existente por aquellos años. 
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Cundro3.2 

Estructura Organizativa de la Administración del Conjunto Unidad llabitacional 
Independencia 

Administrador Ayudante 1 
General 1---------

Almacenista>-----~ 

Encargado de 
Inventarios>----~ 

Almacenista 
Auxiliar'-----

Auxiliar 
Encargado de 

1 nventarios 

Dibujante 
Publicaciones 

2.Ayudante 
Mozo 

Fu~tc: C0t¡ud. Nnild. Unitb&:s de Vi\1ic:nJ.'t d.:l IMSS. IMSS. M.!xiro. l 964, p :\.Vl-22. 

Reflejo del anterior es la Administración de la Unidad, lacual tiene los mismos 

tintes donde el Administrador es todo poderoso, emulando las acciones del Presidente de la 

República. 

3.1.2 Funciomnes del Administrador 

"Seiialar a todos .m.• <'o/ahoradores las labores que fo corrcspo11de11 a cada 11110, 

t•igilar su c11111pli111ie1110 y l!l't1/11ar s11 ac:111ació11. 

f'onnar parte di! la Co111isió11 de Pla11l!ació11 di! la IJ1.!legació11 J.'id11ciaria. e:rpo11ie11do 

y discutiendo las políticas ad111i11istrati1•as a aplicar. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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- . ·:-, .. - - ':_· >' 

Capacitar y educar, por medio de la creación de programas y estrate~iasa; j,e;~~11al 
d.i la Unidad enpos del 111i!Jor,a11i;~11/(/ de le;.~ .~éiacl"t,mi_. co~1 lo;v.hahiÍa11te~ d~ la 

Unidad 
·~ ~· 

Formular los pro'yi!<'UJS d~ pre.mpt;esto > Cil/ú;les ·•··· d~ ·1,; ~ Ul;ldad,\b~scando 
aprobecharlos mejor, presenttmdo ttl mism~ tiempo .1':ti:~ i11(r;¡;¡;,~/¡ ci;ff~'s¡j,Í;die11te;. · .• · 
Rea/i:ár )1111tmi periódi<'a.1· con sus colahorado;es ¡x~ri1>;;~j~;~h;'1c1~iJ~~',¡J;,~/ad.1· · 
llegados en Cesiones con s11.\' superiores. -·_'·~<:·-~ -:: ~,.'·>~;'.'.)\'/!" ·.t.~': · · · · · .-

Viglfttr el cumplimiento de las dispocisiones de lo.'> regla1~1!1ltrJ~'://.ii~{~¡IÍ~ ;ig~,; al · · 
,- . -. ,- . . . -, ~ -~ ' . " ' . ~ .. '" 

co11ju11/o habitacirmal y del mismo mrxlo pre.1·ci11ía/op<;;1;,~;'á,;i~/ifi'/1/J.~é·¡;Íforllíes .. 
relacio11ados con /os mismos a sus superiores. - . : .-.,-_, -~(-..' -~;.,:.;~~: ''<: .. ":/r~~.-.:~·, .. 
Procurar consen·ar 1111 a111bie111e culec:uado de trahty'() -~/ir~:J~'._}¡_¡;y~~-~~~ii_'j~lí~f<?__ Y. 

distrih11sió11 equitatil•a de 1<1s actMcktdes y tareas; y tlt!l :11i.~1~Ó j~fj,~J;esp~l~;,j~· el 

orden jerárquico y funcional impert1111e en cada círe{/ relacio;·;{/d;¡·,;;(m s1; ~;¡ufpo de 

1rabajo. 

Corregir y llamar /u a1t•11ció11 ante errores comf!tidos po/su equipO,' tt!11ie11do cuidado 

de hacerlo de manera discreta y .1·in poner en riesgo la dignidad del lrabq¡ador; y 

a ... il11is1110 aceptar SllJ.:f!reucias J' ohservuciones tc11dit.i11tes a 111e_jorar el sen1icio 

brindado. 

De mtmem muy espt!cial tralar de ser. ejemplo de buena conducta y dispococió11 al 

trabajo, para así comajiar a su equipo,"161 
· 

. . 
' . . :.. ,:. . .·': 

También, entre otras· cosas, el·. "Centró tie · ·co111rÚl Atl;~1/1istr;;/;vo ·tiene· .. ia 

re.v1011.mbilicl'ad de ej~c111ar,•coordi11(lr,'y ~·uperj,j;.}¡rl;,;. a~ti~itkules:;¡,;e:~v orJgi11e11 den~ro ·. 
de la · U11itÍt¡d Je 1•i~fe11da, asf c~11io apJÍé:a; ,;,;· disp~cici~nes . t¡;;e 'dicÍe 'fd deieg(/;Íó1; 

., ·, .' -:-·.r:. ~."·· ··.: ··, ·, .-.· > ~ _·.;. '-- ·.;· >" . .'0°' .,-: ':>···.:·:·""''·'.'· ,-;.-;>- ·:~·;.> \':.', -.,- ·_ ~-i-"!--7.'.:: :_\·:•:.'';!.. ·---~.'.·:. -~'.:;'. ·, 
fiduciaria del Bancá nacional. ele .1'ram,7}()r/e ~A: en.· el. lm;t(tÚt() .. A411~ic~11ó de~ Seguro 

Social, además de fomemc~ e incrementar las ;elacione.~ e/11;;; í¡,;·t1i;íi111ds'c1e}íe11de;/cias 

que la forman y entre losjefesy trahcymlrm!.\; co11e/ji11 d~'.,·u¡Je~arJri.~;{/s1~:;;,~.~~/etr~b~jo; 
por otra parte, pugm1rá por dil'lilgar la Seg11ridádSociáie111re ;~'pobidJ6-;; i11~ulliÍ1aria 

. " " ·::.-, ' 

1ú1 lnfornmción obtenida de: Coqucl. Bcniro. !.as Unidadc!.\" ele. ViÍ•ietÍda ~/f!/ /11.,·111111~ ,\Jexicarw del Segui-o 
,\.ocia/. op. cil .. p. v11 .. 11. 
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¡mrci meljora/.,:11 C~~11·Mencia, la habitación, ~11 acervo c11/t11ral y ~11 capacidad para, Í1ac.er . 

frente a ios dial'ii>s¡>robleniavd~.lahiÚ10poda\•~da. ;,,., · . ·. ·. · · ·; ... ' ' ·,;c. ..· . 

. · · Asimis~o p~~~~~'de ~~rii~h~;~.~~nJ;¡rítac~ri los distin16~ depart~en¡cis d~Í Í~sii;~to: 

• "G11ar~r~'.';~,?]f~:Z~'.~?f{,~f~~:~i,~g;cf(,:~ú1~~· . <•.),. ,.,· ...... /,' ;; ,; 
Promover a tríivC!s"'de)NníbliCaeiol1iú;e.,7Jécífic:ús,···ii¡foiwación JI árietiicii:ión ·Uta· 

COllllÚ!~fª~' ;~~s·,a:Jf'.;·:?ii:~.'r';;~;,~r~,;'.:~j\;.[;'' . . .. · ... · .. · .· 
/ifectuar áC,tiviiJad~s te,l!iJ/~~1lefdJc1. d(y11lgació11 tle .la seguridad social . 

. ·, ':'\',_\ ''".">.:.::. ".:~~: ... ·.·./::-.;··.··:'.· --' ',• 1;;>~;. 
' .. :~,><·-' 

En Cú~1to át ;¡~1ne).<i de)Jú:;miaÍdéb'eri,;' 

Actuali=c;/)• 111tmt~1;~r tdtmlto a.lo.,~ sriperiores de los indi<'es cruwdos del personal: 

a(fabéÍic:o, c(,,;Íinuid¡,,¡, c~1;iro de irahcijo, nombre. mtegoria y su<!ldo . 
. . . . -·. '' ·.··. . 

/.a exi.wencic! fisicá de la.v plttzas. y personal serán responstthilidaá IÍnica del 

ac/111b1is1raclor. 

Con/rolar asistencia.mediante re/cljf!s chf!cadores de tiempo. 

'li>mar no/a de jás incidencias del /rabajador. 

Reali=ar reportf!S di! iisisll!nCia a /(L\' cificinas Cl!ntmles. 

En C¡,.\'O de que el trabajador i11c11mpla con lo 1!,,:;ablecido con el articulo 122 de la ley 

Feclerá/de/_lra.bájo .el Acbni11i.wrador deberá: 

./ J.e1·ái11ar.úcta .con testigos; 
' : ' . ' ,,· 

./ En casó de embriague:: o falta de tipo penal, dar pan e al Mi11istt;.rio Público . 

./ Si sÍ'J11 .v1if;cie111e.,· lás pnteba"· deberá 11otijicár t1 ladelegació11jid11ciaria ér~11 copia a 

La ad.:itinistración, sea cual sea su naturaleza, es ~e~ti~ada a criterio del encargado 

de lleva~la. a. cabo, se le imprime un i'6qu~per~ll~I q~e I~ ·convierte en modelo único, 

siendo lmposible duplicar una gestión e~ ~n perloclo u ~tro; de ahí que autores como 

Agustín Reyes Ponce y otros más con~i·cÍ~~~ ·a.la ad~1inistración como un arte: el arte del 

equilibrio. IM 

162 /hirl .. p. XVll·S, 
163 /bid .. p. VII-IS. 
16.J RC)·cs Poncc. Aguslin. AtlminislrncMn .Afoilerna. 1\fé....:ico. Linmsa. 1994. Jgu.ilmcnlc José Juan 

S:"mchcz hace alusión ni tenia diciendo: .. La administr.1ción pl1blica rmcc como un arte, debido a que u1ili:1.;1 
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Con todo y lo anterior el Instituto Mexicano del Seguro Social procuró que la 

actuación del administrador se centrace en actividades tendientes a mejorar y brindar un 

buen servicio a los beneficiarios del conjunto habitacional, estipulando criterios, 

lineamientos y funciones primordiales que marcarían su quehacer diario. Obviamente las 

funciones eran realizadas en équipo, pero el principal responsable de estas era el 

administrador. 

' . ,···. ' 

3.2 l.11 At/1i1i11i.~tr11~ió;, e11 la U11itl1u/ H11hitaci1mul lmlepemlencia /Jespués tle/ Decreto 

Préslil~ncilit ~te'/982 .· 

Después del Decrei,; Presi;let;cia/ de 1982 la Unidad Habitacional Independencia ha sido 

administra.da por el.Fideibofiliso de Unidades Habitacionales del IMSS. Durante entonces y 

hasta el año 2000 se ha ·contado con varios administradores. de los cuales no se tiene un 

registro exacto, pues en esta etapa el administrador jugó un papel de menor importancia 

para la dirigencia del Instituto; por lo tanto la información es difusa en ese aspecto y sólo se 

tiene el registro de tres administradores. los cuales destacaron su gestión debido a la 

problemática que con ellos se desarrolló. Gracias al fideicomiso las administraciones 

contaron. con un equipo conformado por trabajadores sociales y personal de mantenimiento 

principalmente. Este personal hacía las funciones de personal adscrilo, por asi decirlo, 

realizando las labores cotidianas del mantenimiento del conjunto. Como ya se ha 

mencionado, la Unidad en un principio contó con un ejército de trabajadores, que 

realizaban la vigilancia, limpieza. asesoría, plomería, etcétera; que conforme fue 

escaseando el recurso fueron despedidos, jubilados o reubicados, quedando sólo un equipo 

mínimo para el funcionamiento de la Unidad. 

El personal de trabajo social. que para el año de 1998 se conformaba por no más de 

seis personas, tenia la tarea de realizar actividades sccrctariales y de archivo en la 

administración; hacer recorridos por las calles para detectar anomalias como cambio de 

fachadas a las viviendas, alumbrado en mal estado, andadores deteriorados o personas 

realizando actividades ilicitas como el comercio ambulante; ellos hacían reportes que eran 

1écnic;1s y lmbitidades pam lograr los fines del Esuido. sin más conocimiento que su experiencia y el 
permanente nprc11di:1.ajc <lcl ensayo y el error.- S:"tnchcz. José Juan. J.n Admi111.-.1rnciót1 ptih/ica cnmu Ciencia, 
op. cit., p. 129. 



J..¡1 Administración tic lu Unidad 1 Jnhitncionol Ind..:pcndcndu] 16 

. . 

pasados al administrador para que girara instrucciones precisas para la -soluciÓ1f de esos 

problemas. Otra d~ las funciones de este equipo era la de organi~r las reuniones vecinales, 

sobre todo aquellas de Asambl~a General, por el grado de diÍic~ltáélqúi-rep~~sentab~n; a 

su vez debían encargarse de_ la logística del evento, p;ocurando. iÍla~i~n~r, ~l <lrdén hasta'en 
. , . '"· ; - . ·- --'·' ... ~· .. '. - ' ,_. . . - - -· -

los más mínimos detalles. 

Una actividad por lo que los ve. cines les díeron-·iriay¡)r reconoci-miénto fue el haberse 
, ' . , 

encargado de distribuir los volantes. de ~obro del g~~ y I~ ínr~rin~ciÓn boletínada por la 

administración a cada una de las 2235 viviendas; labor realizada cada mes y que consumía 

gran parte de sus esfuerzos. 

Entre ellos tenían jerarquías, principalmente por dos factores: antigüedad y grado de 

conocimientos; aquel que reunía mayor información y cualidades era nombrado Secretario 

Particular del administrador y al que le seguía se le nombraba Jete de Trabajo Social. El 

primero en se encargaba de organizar toda la oficina del administrador, así como su agenda 

y actividades más importantes, además de suplirlo en el cargo en caso de ausencia o 

vacaciones. El segundo era un enlace entre el administrador y los trabajadores sociales; 

asignaba a los demás las tareas de la semana o el día, segiln fuera el caso, 

responsabilizándose también de cumplir con las diligencias solicitadas por la 

administración. 

En ocasiones especiales se asignó al personal de trabajo social la labor de apoyar al 

Comité de Vigilancia en tumo en sus labores de volanteo o colocación de información en 

lugares visibles, así como en' 1a captura de minutas de reuniones. Sin lugar a dudas fueron 

un equipo de gran valía para el Instituto y en sí para la Unidad. 

El grupo de mamenímiento terminó, en 1998 con seis integrantes como máximo y 

sus funciones se centraban 'en la manutención de bombas de agua, el nivel de las cuales 

debían ser chequeadas constantemente, pues existen tres cisternas de tamaño considerable, 

las cuales son llenadas a través de una red de tuberias provenientes de los pozos ubicados 

dentro del conjunto; pero para lograr que el sistema se llene es necesario abrir dos válvulas, 

una en el pozo y otra en la cisterna, y además no debe estar encendida la bomba; por ello en 

el conjunto habitacional siempre se ha acostumbrado que de las 23:00 a las 05:00 del día 

siguiente no haya servicio de agua, debido al llenado de la cisterna. A las 5:00 a.m. se debe 

echar a andar la bomba y clorar el agua; aspecto de vital importancia si se toma en cuenta 
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que un error. en la aplicación .de esta sustancia puede ser peligrosa tanto para lo~ vecinos 

como para el trab;jádÓ~ rrlismó' que lo aplica, por lo que se requiere de gran ccinoci~iento y 

experiencia para r6lli~rC:s~~ labor. Í•5 

. Por oÍ~o.lado •é~te ·p~rs()n~ se ~ncargaba de reparar tramos de tubería de agua que 

estuviera~· a·· iá IÍÍru;d :~. ~;;' ff.~¡¡ . ac~eso; detectaban fugas. de gas y las valoraban para 

solucio~arlas·o p~di;:~~~~o'(d~· lgual modo intervenían en labores de limpieza en la cisterna 

y ecjuipamien~o ~; ii,~· ~ifl~i~s d~ la U~idad como del lnstitut;, (teatro, Casa de la 

Asegurada, Clínic~.· D~p~~ivo'.: e;~étera); lo mismo ocurría con la red de riego y las 

alcantarillas'en prod~~~it~;. inundaciones o descomposturas posibles. 

De ·no ser'por eli~~·la unidad en esta última etapa (2002) estaría en un caos pues aun 
,• . . , . " .· ,-. •, . ~. ' . . 

son qui~nes':'se encargan sobre todo del agua potable. servicio esencial para los habitantes 
, : ,· --:.: . ..... ~· "' - . 

del conjunío'. >::;'f:: 
El administrador era designado directamente a criterio del ·Director Técnico del 

Fideicomiso, ~l. cual tenía como función primordial el mantener en condiciones óptimas al 

conjuni~. Los recursos le eran asignados por el Banco Obrero a través del Fideicomiso 

quien los distribuía entre las unidades a su cargo tomando en cuenta aspectos como 

tamaño, densidad poblacional y arquitectura . .. JJ.,ji11ilimml!t111' a la Unidad /11d1!p1!11de11cia 

y San/a Fe l!rct a fas que mayor rl!cursos les desti11ába111os, por .m /amwio y mímero ·de 

habila11/es. adl!más di! ser bastan/e bellas en arq11ilec111ra. " 166 

Obviamente del presupuesto otorgado debía salir para el pago de nómina de los 

trabajadores asignados a la Unidad Habitacional Independencia y además para el contrato 

de obra y servicios. Por ejemplo: el barrido y limpieza de las unidades era realizado por 

empresas contratadas por el Fideicomiso en base a presupuestos, según el conjunto al que 

serian destinados, con lo que el administrador funcionaba como supervisor en jefe de los 

trabajos realizados; por otro lado al momento que se requeria de obra en el conjunto el 

administrador cotizaba y presupuestaba los costos para el Programa A1111al de 

f\;fc1111e11imie1110, con lo que nuevamente quedaba como supervisor. 

165 Información brindada por Alberto Alcaf;:i y Loman miembro del Comi1é de Vigilancia (1998) que 
tmbqj6 cstrcchmncntc con los encargados del mantcnimicnlo en la Unidad en las cisternas. Unidad 
Hnbitacional Independencia. l\1éx.ico. noviembre del 200lJ. 

166 Margarita Escalantc y Barrcll Dircclor Técnico del Fideicomiso del periodo comprendido entre el ailo 
de t 999 al 2111111. México. DF, abril de 2002. 
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Pero debía repartir los recursos para la' compra . de materiales como jardinería y 

aspectos ya proyectados (mejoras a andadores y plazoletas entre otros). 

El administrador era el repres~ntante legal ·de, la comunidad en todos los asp.ectos, 

tenía la autoridad para fimmr acuerdos con la Secretarla ele Seguridad Pública, o con la 

misma Delegación, así como con otras instancia para permitir su entrada al · co~junto y, .de 

igual manera tratar problemas relacionados con el catastro y la definición de zona; en .Po.cas 

palabras era un gestor de los \·ecínos ante el Instituto y otras autoridades. 

Todas sus actividades eran informadas al Director Técnico del Fideicomiso, así 
. .".· 

como el estado que el conjunto guardaba., tomando en cuenta incluso aquellos problemas 

comunes como la seguridad o desacuerdos vecinales. 

Debía estar también relacionado con el área de Mantenimiento y'. el J~rídico del 

Fideicomiso, para mantenerlos al tanto de las necesidades del conjunto y. de posibles 

problemas, para diagnosticarlos correctamente e identificar soluciones. 

Los vecinos, al ser ya propietarios, al administrador lo vieron más como un ente 

alterno al cual acudir para solicitarle ayuda, servicios o como juez en disputns, pero no ya 

como una autoridad enérgica de antaño. 
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CONDOMINAL: SE CREA EL 

FIDEICOMISO DE UNIDADES llABITACIONALES DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Desde la década de 1930 el Gobierno mexicano estaba conformado, casi únicamente, por 

militantes del Partido Revolucionario Institucional; la oposición, prácticamente no figuraba 

y los pocos que se le integraban eran cooptados por el sistema. 167 

Lo anterior facilitó la toma de decisiones y corruptelas. Los programas y proyectos 

sólo debían ser aprobados por el Presidente de la Repi1blica para echarse a andar y que los 

recursos fluyeran sin obstáculos; del mismo modo las controversias surgida• entre 

autoridades' y dependen~ias eran dirimida• por sus superiore.•, o ·en· cas~s especiales por el 

mismo Presid~nt~Ó~~ \ '._ ••···• 
-;\~te' -dich~s co~diciones la Unidad Habitacional Independencia gozó de recursos 

sufici~nt~s pa~a. llevar a cabo sus funciones, cuando menos en los primeros años de 

exisiCrí~in: y~: q11~ formaba parte de un órgano descentmli7..ado del Gobierno Federal y 

• ademiis-c~nstruid~ con el fin de ejemplificar un modelo de vivienda internacional. 

Por otro lado, la Delegación Magdalena Contreras es una de las más. recientes en 

expansión, pues se debe recordar que en la década de 1930 estaba formada por pueblos 

como el de Contreras, San Bernabé o San Jerónimo, mismos que eran considerados 

eminentemente rurales y con población menor a los 5000 habitantes. 169 Con la explosión 

demográfica ocurrida en la década de 1970, los cerros y barrancas comenzaron a poblarse, 

la mayoria de manera irresponsable debido al alto grado de riesgo que representa el vivir en 

tierras endebles y a pie de desfiladero. 

Sus necesidades se incrementaron de manera considerable (agua, luz, drenaje, 

pavimentación, servicios de salud, etcétera) no así el presupuesto para atenderlas; por ello 

la atención que la delegación podia brindar la destinaba a las colonias más necesitadas y de 

reciente creación, dejando de Indo a zonas consideradas residenciales como San Jerónimo, 

y colonias, que a pesar de ser proletarias, tenían satisfechas sus necesidades primordiales. 

167 Pnrn profundi:1..nrVer: Cosio Vit1cgas. Daniel. El Sistema Po/ltico Alt•xil:nno. op. cit., p. 54. 
168 Ver: Gmu.:Uez Cas:movn. Pnblo, /.a /Jemncracia e11 J\/éxico. México. Em, 1965. p. 87. 
169 Ver. INEGI. Cruu/er110 E.,·tm/f,\·ticu lJeh•gacio11al: }./agdah•11e1 Ctmfrern.'11. Mé.~ico. INEGI. 2001, p. 95. 
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E~o fue lo que ocurrió en la Unidad Habit~cional l~depend~ncia, pues al depender 

íntegramente del ·lnstítut~ .Mexíéano del Seguro Scicial, ·la· delegación dejó de. prestarle 

atención . 

. Tcido '1ó anterior dio como resultado qúe el gobierno local (Delegación) nunca 

est..;viera total~\ente empapado de las necesidades y rutinas creadas hacia dentro del 

conjunto, teniendo únicamente referencias superficiales o vagas del mismo.170 Este punto 

es de su;¡,a importancia debido a que la problemática actual reside e~ eÍ 
0

hecho de. que la 

delegación argumenta la supuesta privacidad de la Unidad, mie~tr~s ~..;e ~I fideicomiso y 

los vecinos pugnan por demostrar lo contrario, refiriéndose sobre .todo a lás servid..;mbres 

de paso. En realidad la problemática puede simplificarse a la negativa de aplicar recursos a 

una población que tradicionalmente no los requeria, pero que ahora hace uso· de su 

derecho y comíen7.a a pugnar por ellos. " ... durafl/e muchos mios la Unidad Habitacional 

Independencia fue una milk1 de uro para tus jefes delegacionales; jill! s11 caja chica; ... 

ht•mos descubierto que siempre e:ristió 11na partida pres11p11estal para la Unidad y tj11e 

nunca Jite ctplicuda, porque nuestras necesidades siempre jill!ron cubiertas por el lnstit11to 

lvle.~ica110 del Seguro Social,. .. y esos recursos servían IÍnicamente para beneficio personal 

del delegado e11 t11mo. "171 

Eminentemente existe una pugna más de voluntades que de razones o legales, y sólo 

resta encontrar los medios políticos y sociales adecuados para poder destrabar la 

negociación y lograr una transición con los mínimos costos para todas las partes, aunque se 

debe decir, es una labor bastante dificil. 

4.1 El Fideicomiso 1le U11i1l111les l/abit11ci01wles 1/el Jrutitu/11 i~Iexicano del Seg11ro Social 

(FUll-IMSS) 

"El .fideicomiso propil11ne111e dicho f!.\' 1111 11u111dato irrei·ocah/e en -.1ir111d del cual se 

e111rega11 crl Ha11co, con carác1er de fiduciario. de1er111i11ado.\· bienes para que di.\]Jo11ga de 

170 Tal como Jo dijo Guilkm10 Ysusy Farf.ín dckgado político de la l\fogdalcna Contrcras en el aílo de 
1997: ..... He vislo a la Unidad Habilacional Independencia en un \injc por helicóptero y la vcrdnd se ve que 
no le fülta nada, lodo cstai muy bonito ... - Haciendo rcícrcncia a la demanda ciudadana de inter.·enir en In 
conscr\'nción y mantcnimii.:nto del inmueble. ante la inminente salida del Fideicomiso (iníonnaci6n obtcnidit 
de las minutas de tmbajo con el Co1nité de Vigilancia de la Ulll con la delegación en el año de 199K). 

171 Carlos llcrmindcz Vnldcz. Consejero Ciudadano ( l IJ96) y prcsid.cn1c del Comilé de Vigilancia ( 1998) 
de la Unidad ll:ibitacional l11dcpc11dcncia. Unidad Habitacional Independencia, México. octubre de 2000. 
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. .· .·.:.-,_ ·- . '' 

ellos o de :ius productos, según la m/1111tud e/el que los,emrega,' Ílama;/ofldeÍ~mniia11te,, o 

e11 beneficio de 1111 tercero, llamado fideicomisario o hcueficiqrio:::.ú~:, , '', < , , , 

En el caso de la Unidad Habitacional Independencia ei fiduéiario fue, el"'Banco 

Obrero, al cual se' le entregaron para venta las 2235 viviendas 'y l~~ 2J: lo~;{i'es coniérCi~les, .. ·. ·-'·' .:.-- . ; ,' 

para posteriormente, entregar lo recaudado al , departamento de -finanzas del: Instituto;, el 
: ,_ • • ~ ' .'·· L 

fideicornitante fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, que, cedió los departamentos en 

venta, así coino la desincorporación de los servicios, (Cine,' Teatro;, etcétera); los 

beneficiarios fueron los vecinos que adquirieron los departarne~t6s "yiocales comerciales, 

comprometiéndose a cubrir el costo de los mismos en los tiempos y formas acordados por 

las partes, renúnciando a sus obligaciones y derechos corno arrendatarios y adquiriendo 

desde ese momento el régimen de propiedad en condominio. 173 

Cuadro4.I 
Historia de los Direclores Técnicos del Fideicomiso de Unidades llabitacionales del 

IMSS 
Fecha de Nombrnmienlo 1 Nomb1·e de la Persoru1 

2000 a la fecha Sailí Del Toro 
16 de agosto de 1999 ; Margaita Escalante y Barrett 
16 de abril de 1996 Ovidio Noval Nicolao 
8 de junio de 1994 Víctor Quiroz Santibáñez 
27 de febrero de 1991 Eduardo Toledo Moreno ----
8 de enero de l 986 Arturo Ambriz Salgado --
9 de enero de 1985 Luis Morales Camporredondo 
15 de noviembre de 1984 ' Maria de los Anuelcs Moreno Nava Rojas 
14 de noviembre de 1983 ; Arturo Lóocz Gómcz 

Fuc111c: lnf1..vnuciún uhh.-nid.t 01 ... ·nucv1"'a con Matganta E~""llanh: y Barr~n ~x • l>in."\:lnr T~ ... ,lico Jd FitleicomiM> ~ l'nid.1J.."5 
11.Jhitadonal~d.::l IMSS. 

El cuadro 4.1 muestra los nombres de los Directores Técnicos que ha tenido el 

Fideicomiso, dejando en claro que el mismo entra en !Unciones en el año de 1983 y no 

exactamente después de publicado el Decreto Preside11cial del l'reside11te .losé Lópe: 

l'orti/lo de 1982. 

172 llati:t.a. Rodolfo. El Flclt!ic:mnisu. Teorla.v Práctica. lvlé . ...:ico, Libros d\! I\fé.'o:ico. 1973, p. 113. 
173 Ver: Acta Consrituti\·a dt• la Unitlacl l/ahitacional /nclcpemlencia. Notario Público Luis Felipe del 

Valle Pric10, México, l 9X<•. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4.1.1 Funciones 

_Al pie de la letra el Acta Con~titutiva de la Unidad Habitacional Independencia_ dice i¡ue el 

fideicomiso debe hacer "... la transmisión de propiedad ele las casas; departamentos y 

locales comercia/es, en el precio y condiciones que ;,;clitj11é.e/¡;;opio Comité Técnica de 

éste fideicomiso y e111reg11e el importe prodllcto de lav w11ias ·de ¡,,, ·reí1tas o 'cte •cualquier 

otro ingreso que genere el propiofideiconiiso, ai ·1m1i11110 Alexict111r;·c1e/ .ve'W1;0 Socildo a 

quien éste Je indique .. "1 ~-- . 

Ello signilicó que.el objetivo p~mordial del Fideicomi~o se centró en la venta de los 

locales comerciales y los departamentos; para lo cual · debió de cumpÍir con varias 

co~diciones y tareas ~xtras.para llevar a cabo cabalmente con lo estipula~o en el Decreto. 

Es de .. destacar. entre las tareas, la de constituir el Régimen de Prvpicdad en 
' . . . . -

Co11domi11io; el.·cual.:seria la base normativa que regiria la vida cotidiana de los vecinos a 

partir del año de 1982. quedando bajo su responsabilidad el pago y las gestiones necesarias 
. ,• ·', . 

para llevarlo acabo: Cabe hacer mención que la Unidad füe dividida en cuatro regímenes de . . : . . . 
propiedad por manzana, tal como lo establece el .. Acta Co11s1i1111im .. del conjunto al 

fraccionarlo en cuatro regímenes, lo cual puede abrir la posibilidad de crear cuatro colonias 

dentro del mismo, pero que por tradición o costumbre se puede afirmar que lo más viable es 

el· tratar de· organizarse en las tres colonias conocidas (San Ramón, Batán Sur y Batán 

Norte); y al mismo tiempo, mantenerlas unidas en similitud de condiciones legales, pues la 

geografia propia del conjunto amerita o hace indispensable el no romper con la armonía del 

conjunto.m 

A pesar de realizar la venta de los departamentos el Instituto estipuló el seguir 

administrando el conjunto habitacional hasta que fueran logrados y conseguidos todos los 

preceptos plasmados en el Acta Constitutiva, y por lo tanto. la continuidad administrativa 

del 1 nstituto Mexicano dél Seguro Social dentro del conjunto cuando menos por los 30 años 

(1982-2012) que marca como plazo concedido al Fideicomiso de Unidades Habitacíonales 

del Insdtuto Mexicano del Seguro Social. 

· 174 lbidcm. 
175 Ver: Ley tle pruplttdad t!ll c:m1'/omi11io de /nmuf!h/e.,· parr1 el /Ji ... rrilo F'edcr11/. México. As:nnblcn 

Lcgisl:llÍ\'n. l\198; Articules 5 Fmcción 1 apartado e), Fmcción 11 ap:1rt:idos n) y d): y 7. 
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Para poder administrar al conjunto el Fideicomiso :dl!bió,cori~rat~ial pe~sónaI 
- ' . :-:·,·· ·:-.!;_-~~:--<.,~.::'>.~·,: )::'t"'· ·:~.:.\•176' 1·"·:--;-;_.., •. _._'. 

necesario para ello y realizar nuevas construcciones hacia'.d~ntro del inmueble, , ",todo ello> 

mientas se constituyen las asociaciones de vecln~{ ~ o~~a~l'~~iO~~f~~in~I~~' qJ~' d~~ 
su~terito a la autoadministración del conjunto habiÍ~clcínlÍl'.!n , 

El. Fideicomiso tenia como tarea el tiansinitir. y "re'aiizar todos los acÍos <Jltl! sé· 

requieran a fin de 1111111/cipalizar los servicios públicos de IÓs ilm111ebÍds · 

jideicomitidos, "178aminorando con ello la carga monetaria que implica el mantenimiento d.e ,·. 

estos a los bolsillos de los vecinos. 

La venta de los departamentos, a pesar de haberse establecido a precios _bájo~ :: 
($6,000,000.00 del año 1986 aproximadamente) presentó problemas para algun~s:persimas 
que no lo podían cubrir íntegramente, estipulándose por lo tanto que en esos ·c:~s ~~riá·,'~( 
mismo fideicomiso el encargado de gestionar y obtener créditos para los' vecÍ~o~;\.\¡Je . 
estos a su vez realizaran el pago integro de las viviendas. 

Otra fünción que el Fideicomiso tenia era el de transmitir a titulo · gratuito al 

Gobierno Federal algunos de los edificios y sc1Vicios detem1iíiadós · pór el Comité Técnico 

del Instituto, mismos que füeron mencionados en capítulos anteriores, con lo cual quedaba 

casi totalmente finiquitada la labor del Fideicomiso. 

A grandes rasgos estos son los fines y funciones que el Fideicomiso perseguía y que 

le dieron origen, pero dadas las circunstancias en las cuales · se han presentado los 

acontecimientos, puede generarse polémica en cuanto a si fueron o no cumplidos estas 

disposiciones, pues muchas de ellas han quedado inconclusas, en especial aquellas 

tendientes a tramitar la municipalización de los servicios, pues sin ellos el costo de 

176 Ejemplo de ello es el nuC\·o local de adminiscmción consrmido en el área conocida como el ex 
zoológico. 

177 Hasta la íccha (2002) no se han podido constituir la o las asociaciones de \'CCinos estipuladas en el 
Acta Constitutiva de la Unidad Habit.acional Independencia. aunque se h:m rcali7.;1do in1entos serios de 
lmcerlo como fue el caso de los Coordinadores Condominalcs del año 1'>9'> a quicnL'S se les comenzó a 
capacitar en materia legal a través de la Procuraduría Social. la Delegación y el Fideicomiso de Unidades 
Habilncionalcs del lnslituto Mexic:mo del Seguro Social, p.1ra que en el mediano pla1.o lograran reafirmarse 
como representantes y así logmr el paso a Ja .:nno-:tdministración. organi:1.ada y con el mínimo de 
i1tcon,·cnicn1cs~ pero desgraciadamente para los vecinos·· ... el asunro se poli1i1ó. pues la Prosoc (Procuraduría 
Social) inrcnló a tra\·és de su ritular Po1rricia Ruiz Anchon<lo. captar a Jos reprcscntanlcs para inducir el \'oto a 
fo\'or del Partido de la Jkvolución Dcmocnilica para las elecciones del mlo :woo. lo c1ml obligó a suspender 
dich:1s reuniones y dejar de lado el pro)cclo ..... IEmcsto Galindo Jiméncz. Presidente y Coordinador del 
Comité Vecinal de la Unidad Habiwcional Independencia l 999 u la íccha y PrL'Sidcntc del Comilé de 
Vigilancia Unid;1d l lahicacional lndcpcndcnci:1 l 1J9?-:!000J. 

178 Acta Con.wiluti\'O dt! In t:'nidad llahitacional /ndt•pt•m/e11cia. op. di. 
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mantenimiento se el.ev~ de. manera considerable, imposibilitando el progrew d~ Ías. familias 

y creando' un; ambie~té adv'~rso a Ía buena ~onvivencia. Pero ellos serán asp;ecio~ a 't~atar y 

la C:onstituciÓri Política de los. Estados Unidos 

Me~icanos que eii su :: anic~lo ': 89 fracción : i expresa la . facultad del presidente para: 

".:.pro111i1fgar y t!)~c:u/á~· ¡.,_; . .,_; <JIÍe ~xpida I!/ Coi1'61'eso de. la U11ió11, proveyendo en la 

l:.rferaa;lml1/i.\·tra1ivC1cisue.~a~taob.~erva11ci<t •. "179con lo cual se hace posible la aplicación 

del Decreto d~~~iculador de· 19s2. . . . 
Igualmente ·1a Ley General de Bienes Nacionales dice en su aniculo 8 fracción 5 

que: •• .. ; lá ··secrewricr de De.mrrollo y Ec:ofogia (desaparecida) ... (de1er111i11ará)... fas 

normas y fas ·direc:tric:es apfic:ables para que c:miforme ti los programas a que se refiere 

e.,·ta /~y i111c:"rvc11ga ... en las operaciones de comprcn·enta, do11ac:ió11, gravamen~ afectación 

11 mrt1s por las que la .fedemc:ió11 cu/quiera o e11aj.!11e la propiedad, ct\'Í como participar e11 

la mlquisicicí11, c:oll/rof, admi11islració11, 1maje11ació11, permuta i11specció11 i vigilancia de 

/os referidos Ílllllllehfesfetferales ... u!KO 

En congruencia con el anterior, el aniculo .17: fracción• lll, .habla.:de que le 

corresponde al ejecutivo federal la desincorporaciÓn del dominio pÚblico ~ediant~ decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación una veique.dej'é ele~; Ú~ÍI p~ra el dominio 

público; e igualmente en el aniculo 34 fracción VI. se.hace refe~e~cia a qué es considerado 

dominio público y cuándo pueden existir e.xcepci~n¿s, y ie1iiéio~ado con este trabajo, 

aquellas instituciones destinadas a la prestación de servicios;;' 
. ' •', 

En los aniculos 59. 64, 65 y 70 se enfatizan lá ·necesidad de que el Ejecutivo 

Federal sea el encargado de enajenar mediante previo decreto los bienes y servicios; y el 

Articulo 63 se reliere a la fom1a de valuar lo desinc~rporado, asi como el procew adecuado 

para ponerlo a disposición de la iniciativa privada. Por último el aniculo 72 de esta ley 

establece la necesidad de realizar todos los actos y procesos en presencia de un Notario 

179 (ºm1s1iluc1ú,, J1oll1kn 1h• fo.,· E\·tmlt>.'i lJnitlo ... Aff..•xic1mo,.,., México,. Pomm. 1997. 
IKO Le!r!i,,/al'icí11 ,/t• la ..ldmi11iMr11chi11 /'tih/ica Fec/,•ral. México. Dalnm. 2000. 
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público que de fe de los hechos y de igual manera ante la S~c~etarlá de Desarrollo Urbano 

y Ecología,i~f coofdinándose para que la escrit~;~dó~ :d/1(,~inllitiebl,es queden dentro del 

marc.~ ·d~. la .!~s~Údad Y él .orden·. •k2 .'.)(:· :.: .:. ·,· 

Y: éo~o es obvio la Ley Orgánica de Ia,Admi~isf~aciÓíi Pública Federal también 

refiére ,¡¡,Irespecto en sus artículos 32, 37, 4o y'· 5° trá~sitoÍio, en lo~ cuales se plantea la 

obligatoriedad de concretar programas de vivienda:.' :Y désarrollo urbano, la planeacíón, 

presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, 

entre otros aspectos; refiriéndose también a los sistemas de registro y contabilidad, a las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la ejecución de obra pública, la 

enajenación y venta de bienes inmuebles, almacenes y demás activos y recursos de la 

Administración pública Federal, y de igual modo, tratar los asuntos relacionados con la 

constitución de regímenes de propiedad y las organizaciones ciudadanas, 183 

Todas estas leyes en conjunto dan sustento al decreto presidencial de 1982 y en sí al 

Fideicomiso de Unidades Habítacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque 

cabe aclarar que algunos de los ordenamil!ntos füeron actualizados cambiando el nombré de 

las secretarias y sus funciones. pero en esencia, el espíritu de creación del Instituto 

persistió, ya sea en una u otra dependencia de la Administración pública Federal, 

4.l.3Estnictur:i 

, En primer instancia, año de 1982, el Fideicomiso dependía de la Dirección de Prestaciones 

Sociales del Instituto; posterionnente se incorporó a la parte juridica del IMSS y finalmente 

a la Dirección Administrativa. La Dirección Administrativa compartía responsabilidades 

con el Comité Técnico del Fideicomiso, pues este estaba conformado por: un presidente, 

representado por el Director del IMSS; un vicepresidente, representado por el Director. 

Administrativo del IMSS; dos vocales: el Director de Finanzas y el Director Juridíco del 

Instituto; y un secretario cuya responsabilidad recaía en el Director Técnico del , 

Fideicomiso de Unidades Habítacionales del IMSS. 

' . . . 
l MI Dicha Sccre1aria ya 110 cxisrc. fk!ro sus funcionc..-s fueron 1r.ansfcridas a lol Sccrl:.uuiu ·.de D~1iro110 

Social (SEDESOL), , 
1 N2 Información obtenida del .-kra Cvn.,·1it111i1:t1 de /11 U11iclt1cl !lt1hltaci1mni /nc/~pent!t!i1cln_. o'p .. -cil., ·\•'de 

/.egis/aciát1 de la A1/mini.wraciti11 púhlun Fedc!ra/, op. cit. -, . ·· ·· ,· 
IM3 l.ey Orgánit:a 1A• la Admini ... tradún pública Federal. México. PAC S.A. de C. V. 200 l. 
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Cuadro 4.2 

El FUH-IMSS y su Interacción 

Dirección 
Administrativa 

esignaba Personal 

Comité Técnico 
del Fideicomiso 

Administraba y 
proporcionaba recursos. 
Establecía y examinaba 
proyectos, programas y fines 
alcanzados periódicamente 
por el FUH-IMSS, además de 
auditar constantemente las 
áreas. 

Fu.:nt~: l.·,..,10.:L lknilu. l.a Uni..L-ukstk \'M\.-n<l:t. dd JMSS. IMSS, 196-t. ~lhi~"''· I' XVl-23 

El cuadro 4.2 muestra Ja relación existente entre el Comité Técnico del Fideicomiso 

y el Fideicomiso de Unidades Habitacionales del IMSS; en si el Comité Técnico son las 

cuatro partes que componen el cuadro, pero en donde tres de ellas se dedican a fiscalizar y 

vigilar al elemento central, o sea el Fideicomiso. 

El Director T ecnico del Fideicomiso designaba a Jos 12 administradores de las 

unidades habitacionales, siguiendo criterios personales y tomando en cuenta la experiencia, 

personalidad y el conjunto al cual seria designado; lo anterior buscando la adaptación 

óptima del entorno con el servidor. Igualmente designaba al Jefe de Mantenimiento del 

Fideicomiso, pues debia ser personal de toda confianza del Director por el grado de 

responsabilidad que supone el puesto. 

Lo mismo ocurria con el departamento Juridico del Fideicomiso; en ambos casos 

(Jefe de J\lantenimicnto y el Jefe del Juridico) la antigüedad dentro del Instituto, la 

confianza por parte del Director y, por consiguiente, la e.xperiencia mínima del cargo eran 

requisitos indispensables para acceder u ocupar el puesto. 

TE!)lS CüN 
FALLA DE ORIGEN 
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Por otro lado, el Comité de Administración designaba a los demás integrantes del 

FUH-IMSS (que en un principio fueron más de 100 y que al final de la gestión del 

Fideicomiso quedó en 70 o menos). 

Cuadro 4.3 
Organización del FUTI-IMSS 

Adminislraciones 
de las Unidades de 
Vivienda del IMSS 

fu1,.•111c: Co..¡uca. Bo.-nit1>. L.01 llnida&.:s lk Vh:icnda lkl IMSS. IMSS. 1964, Mhioo. p:\."Vl·23. 

El cuadro · 4.3 representa la relación existente entre el Fideicomiso de Unidades 

Habitacionales del IMSS y las principales partes que lo cornponen, destacando en 

importancia Mantenimiento y el Departamento Juridico por ser las más recurridas durante 

la gestión. Asimismo, todas ellas desembocan en las Unidades de Vivienda del IMSS, pues 

son estas últimas las que recibieron los beneficios del trabajo realizado por el Fideicomiso, 

siendo su finalidad la venta de las mismas. 

El Fideicomiso realizaba la contratación de servicios y mano de obra externa; 

solicitaba al Instituto aquellos elementos humanos, financieros, técnicos, tecnológicos y 

materiales para hacer más eficiente su labor. Pero la administración propia de las unidades 

se hacia a través del Banco Obrero S. A.. pues era éste quien proporcionaba la ti.lente de 

recursos más importante. Por lo anterior se puede decir que el Fideicomiso se dividia en dos 

partes. La administrativa, a través del Banco Obrero S. A., y su parte funcional a través del 

Instituto; ambas con peso y jerarquía para tomar decisiones. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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. . . ' 

vertical: las ·d~i:iori~s er~n tomadas en 

Durante su existencia que va de 1982 al 2002, no cambió su estructura 

significativamente, sólo se ha adaptado a las condicion~-5 provocadas por la venta de los 

departamentos y los locales comerciales, así como sus objetivos; pues conforme se han ido 

desincorporando Unidades habitacionalcs, el Fideicomiso ha centrado su atención en las 

restantes, quedando únicamente en el 2002 la Unidad H~bitacional lndependcnci~ y la 

Unidad Santa Fe. 184 

4.2 (,'ohiemo del Di•·trito Fet!ert1f 

:;, . -~ 

El centralismo ha sido un elemento que ha caracterlud.?,a la~·socicdades.niexicanas. Ya en 

la época prehispánica el comercio, la religióri; la. poliiicá ?'y( la.'i:~ltÜra tenían un punto de 

c.-:pansión en el Valle de México. ..,, , ....... •':·;,\' ·•·•• c:\f~·:· •'" ·.".;: 

Su geografia. que se asemeja a·~+F~~,~~r~f~ii~~~:~.:•~i1fas ni~ntaaosos y 

volcánicos, ha servido como mur.ali~ contra, e~emigos,:,:asi como rhag~itico punto 

estratégico para el comercio, el cont~ol poli tic~·~ ~'¡ ·~o~l~io ¡rijj¡¡~r. 
En la época colonial tambiéri fue Ün Jt°gar' ldórieo para esiable~er el Virreinato de la 

Nueva España; así lo demostró Hemán Cortés al fijarse como meta la conquista de la Gran 

Tenochtitlan. 

184 Es preciso h:tccr una <1daraci6n. Al n."ti.1crar este último punto (4.1.3) se utilil'.mun ,·crbos conjugndos 
en presente y p.'lS:tdo. sobre lodo lo rcforcnlc a la cxistcncin del fideicomiso. La c~plic:1ción a ello '"' 
rcl:1cionada con los hechos :1contccidos a fümlcs del afta 2000. donde ta administración de Ja Unidad 
Habilncional hukpcndcncia s.11i6 del conjunto sin dar explicaciones. Ac1ualmcn1c 2002 no se cuenta con una 
ndministrnción en el conjunto, pero por lo cxpueslo en el Decreto Presidencial de 1982. en donde se estipula 
como fin del F'iddcomiso la \Cnl:11otnl de los dcpanamcntos o JO :nlos de durnción. es que se puede arirmar 
que aun no se ha extinguido. debido a <JUC no se han vendido 1od;:1s l:is casas y a que no han pasado :10 ai\os de 
cxis1cncia. Así. lc~al111cn1c c'i!'lc un Fideicomiso. pero en la realidad ya no ejerce sus f1111cioncs. 



.-· ·<:· .. -~'..>'-·<·.·.:·-.:,-e '; .' .. ·";:. : 
Repercutiendo de manera sin igual en la arquit'ectura,··así :como én fa mezcla-de 

.,•_,,_, -1 . -. " - -

credos, rasgos fisicos, idiomas y dialectos, al igual qu~ en ~deoÍogí~s; ia cuítura española 

vino a enriquecer aun más la gama de esencias y c~l~r~~. e~istenies ~n el.Valle de México; 

lo anterior hizo de esta región una de las más .ri~as y ~.:ObÍ~n¡e~ ·d~ toda América. ".,. a lo . 

largo de los tí/limos si~le sigÍos la Ciudad de Úéxi~o .. Út:sid~ •c11a1ro cilÍclcÍdes d1:wi111as 

e11ire si, y co11 bntscos corles c111re ellas ... "185 

Una vez iniciada la Independencia de México .se planteó la reorganización política 

del país, y como era de esperarse el centro ~éurálgico de la naciente república seria 

establecido en la Ciudad de México. Se tenian otras propuestas como Aguascalientes, 

centro geográfico del país, pero las condiciones climáticas y la infraestructura no era·n las 

ideales; por ello tomó fuerza la idea de crear la ciudad capital en el Valle de México. 

La Constitución de 1824 planteaba crear una federación al estilo norteamericano.'"" 

y por lo tanto se necesitaba un punto especifico para asentar los Poderes de la Unión, 

naciendo así el Distrito Federal. 

Éste formaba parte del Estado de México gobernado en aquel entonces por Melchor 

Múzquiz; en ese tiempo el Distrito Federal media dos leguas de radio, expandiéndose con 

Santa Anna al abarcar San Cristóbal Ecatepec, Tlalnepantla, los Remedios, San Bartola, 

Santa Fe, Huixquilucan, Mixcoac. San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Tepepan. Xochimilco, 

lztapalapa, el Peñón Viejo y las mcdianias del Lago de Tcxcoco. tn 
,· -: . _.:,-

Ya en el año de 1917 el "artlc11/o .f./ ••• fp/a111caba q11ej ... el Distrila Federal se 

co111po11clrá ele/ territorio q11e <1c111al111eme tie11e mfts el ele los distri/Ós de Chaico, Je Á11icca 

Meca, Texcoco, 0111mba, Z11111pa11gode C11a111it/á11 y parle de._Úah/~¡mnt/~ qi,J¿,;,~;¡¡,bÚ c11 

el Valle de México, sobre los ejes geogrcif;co.~ de la.~ crest~ts ele:/~.,; :~j~ca;;[~.~·dJÍ Úo1~1c 
HajoyM0111eA/10."1

"" { /.: _. ~ _-_ ,· .-- - -._ 

Actualmente el Distrito Federal cuenta con 16. del~~Í:Íon~s. ~i~rn~•'qu¿ oéupan 

634 Km2 "' ocupados en su mayoria por giros ~o~ercial~. ~ ~cstinados a ia h~bi;acÍón; 
incluyéndose sobre todo en su parte norte (Vallejo y Azcapotzalco) zcinas Í'mlústriales de 

gran importancia para el país; encontrándose igualmente, regiones ml~oÍitariam~nte 

JR5 Gamboa de Buen. Jorge. Cimlml ,Je .\léxico. México. Fondo de Cuhunt Económica. \99-l. p. 1 L 
186 Ver: Gaxiol:1. Fr..mcisco fa\'icr. HI /Jis1rito l'i.•1h•rnl. México. 1956. p. l. 
1!17 /hiel .• p. 15, 
188 /hid. p. 20. 
189 Gamboa de Buen. Jorge. Ciudud dt• Aléxic:o, op. cit .. p . .J50. 
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agrícolas sobre todo en su parte sur (Magdalena C~ntreras, Xochimilco, Tlalpan y Milpa 
Alta). · ,. · · :. -;;, .. ' :·<"' .. 

En la etapa priista dependía del Gobi~~o ~éder~ •• siendo representada por el 

Presidente de la República,· mismo que.desi~aba';~ .i.:~~ p~r~o~a para que se hiciera cargo 

de los asuntos del Distrito Federal al cú~Í se I~ u;¡;;'¡'ába Jefe del Departamento del Distrito 
'~. •• , •••• ·.··.; .• '"< , ; ·' • • " ' • 

Federal, anteriormente llamado ' Rege'níe. · E~t~'··a >.su.• vez seleccionaba a los jefes 

delegacionales, previo visto bueno del Presidente;' lo mism~~ocurria con el procurador de 

justicia y los puestos clave del gobierno. 

A partir del año de 1997 esta situación cambió, pues la elección del Jefe de 

Gobierno y los delegados políticos fue realizada gracias a las reformas constitucionales de 

1994, con lo cual se abrió la posibilidad de pluralizar las dirigencias y democratizar el 

poder, aunque esto aun no ocurre. 

~.2.1 Relación con la Unidad llabitacional Independencia y el Fideicomiso de 

Unidades llabitacionales del Instituto l\lexicano del Seguro Social 

En la década de 1960 el Departamento del Distrito Federal (DDF) se hacia cargo, del 

gobierno y administración (propiamente dicha) del Valle de México; transport_e público, 

limpia, alumbrado, recolección de basura y deshechos, bacheo y mantl'.nimiCnto, asi como 

algunos centros de salud, eran de su jurisdicción. 

La Unidad Habitacional Independencia al ser administrada. ~~¡.· el Instit.uto. 

l\'lexicano del Seguro Social, no daba lugar a que el Departamento (DDF) (~u·~· pudié~dolo 
hacer) entrara a realizar labores de limpia y mantenimiento. En este caso lo qu~ surgió 

füeron acuerdos para que servicios como transporte, recolección y seguridad pública . 

entraran a la unidad para beneficio de los usuarios. Obviamente al ser parte de. un mismo 

sistema"'" no había realmente problema alguno, y bastaba solaménte elegir· al personal 

adecuado para realizar las fünciones establecidas. 

190 Al rcs¡x.~10 Lorcruo l\,h:>cr 1.-stablcció un corncurario en el noticiero nocrumo de canal cuarcnln de In 
Ciudad de ~léxico el día 1 :'de m.a»o del 2002. en el cual mencionó en rclnción a la prcgunln establecida por 
Ciro Gó111c1.. 1.cyYa sobre t.Quién era el PIU'l A lo que Mcyer contestó: el PRI cm el Poder y que en torno u él 
gin1ban lodos. ~:a sean de i/(tnicrda o de dcrcch¡1. y que nhom d p.'lnido sólo cm la mh .. id del Poder. por CSo no 
se podía cs1:1blcccr !ii el PRI crn f\.ladr:11.o. Salirms o la \'icja guardia del partido. 



El Instituto Mexicano del Seguro Social com~ ya .se·:ha:é\nertclonado, tenía 
'· .. ·, '' ·') '.'."":.>.o·.··-"; '· .. ' . :': ~ 

departamentos especiales para realizar las funciones de lim~ia:.o;~ÍgiÍ~~¿i11/p~ro:no'así las 

relacionadas al transporte; y su vigilancia sólo reportaba in~idert~ia~ sill .estar .facuÍiados 

para lograr someter a quien cometiera un ilícito. ,. .>:;. '' .. , .... 

Por ello existía la posibilidad de que esporádicamente ¡;{g~~~~ran, a la Unidad a 
prestar sus seivicios, y además al Departamento le co,nv~rtl0: p~es' de; Cltr~ mane;,;, los 

gastos de recolección, limpia y mantenimiento que ocuparía en· 1a Unidad elevarían sus 

gastos, sin contar con las horas hombre que ocuparía para dichos fines. 

Aproximadamente hasta mediados de la década de 1970. funcionó, todo 'casi como 

desde el primer momento; la coordinación existente entre administración. pública local e 

Instituto se llevó a cabo sin contratiempos y con los problemas comunes de las relaciones 

entre administraciones: pero nada que no füera posible sortear con algo de ingenio y 

negociación política. 

A partir de esos años ( 1977 aproximadamente) las relaciones comenzaban a 

cambiar, motivadas sobre todo por la escasez de recursos que poco a poco se comenzó a 

incrementur. 

Es también por esos años cuando el seivicio de transporte c'olectivo deja . de 

funcionar hacia dentro de la Unidad y ya tan sólo se limitaba ª·hacer recorridos por la vías 

que la rodean (Periférico. Av. San Bcrnabé, y San Jerónimo), no obstante la relación 

existente continuaba siendo relajada pues uno y otro ejercian presupuestos distintos que los 

posibilitaban para decidir qué sí y qué no les convenía. 

El año de 1982 fue un parteaguas para la Unidad Habitacional Independencia y para 

la misma .administración pública mexicana. Al primero por decretarse la venta de los 

departamentos e instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social que no tuvieran 

nada que ver con la salud; y al segundo, porque iniciaba una etapa de austeridad económica 

que mern1aba de manera significativa los presupuestos y programas establecidos con 

ant~rioridad. 191 

De igual manera comienzan a suscitarse los primeros conflictos con respecto a la 

futura· administración y sostenimiento de la Unidad, pues definitivamente un desarrollo 

urbano con las caracteristicas encontrada.~ en ella. no son fáciles ni económicas de llevarse 

191 Ver: Krmuc. Enrique. /.ii Prtt.,·itlt!nciu Jm¡>t•rinl. op. cir., p. -10/. 
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acabo. Lo anterior inicia una pugna para lo!,>Tar realizar los ~cuérdo~;según~nveniencia de 

cada una de las panes. tratando de obtener para sí el may~/~e lo?~r~~~~~s'.YP,~ocurando 
al mismo tiempo gastar lo menos posible. ',':.T"':.:,,:";:, 

Es también por medio del mismo decreto'que ~e cr'eael Fide'icomiso de Unidades 

Habitacionales del Instituto Mexicano del Seguro S~cÍ~I. 'qJ~ se'~-;;':~{;;ri~argnd~ de realizar 
' . : ' -· . ' . . ·-., .. - ... -,.~ ·' .,. ' . ¡·. 

la venta de los depanamentos y locales comerciales, y' ásir'nismo asumir)a' aílniinistración 

del conjunto en tanto se cumpla el cometido princl¡ial que I~ diÓ brigen. También al 

fideicomiso le corresponden las tareas de encauzar la fi~a de , lo~ , acuerdos de 

l\'funicipalización de los Servicios. 192 Para ello el Instituto dotó al fideicomiso de un área 

jurídica encargada de llevar a cabo las funciones de enlace entre la Delegación y la 

Unidad. 

Como ya füe mencionado, dicho proceso iba por buen camino y a su vez en la 

Unidad comenzaban a surgir grupos de vecinos· interesados en cooperar para lograr que el 

paso a la autoadministración193 fuera lo menos costoso y penoso posible, sobre todo para 

aquellos vecinos que por su edad, condición de salud o por escasez de recursos, pudieron y 

. se ve'n afect_ados con la salida del Instituto y la adopción de los gastos comunes, 

Es en el año de 1989 cuando entra en funciones la Procuraduría Social del Distrito 

Federal (P.rosoc). misma que tiene como función primordial el proteger a los ciudadanos de 

l~s decisiones tomadas por los funcionarios194 de la administración pública que pudieran 

afectarlos, así como de posibles abusos por pane de la autoridad; y que además, entre sus 

funciones secundarias, se hará cargo de hacer valer y sancionar los asuntos relacionados 

con la Ley Crmdo111i11al del Distrito /'Ce/eral. 

En ese momento ya se encontraban inmiscuidos en el proceso de transición a la 

autoadministración cuatro elementos básicos para la consecución del objetivo: los vecinos 

de la Unidad Habitacional Independencia, la Delegación Magdalena Contrerns, el 

192 Ver: ..lcf(I Cmutiturira t!f! la l/11/clacl /lahitucional lltrlcpcnclcncia, op. cit. 
193 Aunque se debe d~stac:ir que el verdadero deseo de los vecinos ha sido, y sigue siendo. que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. a tni\'és del Fideicomiso. continÍle haciéndose cargo de Ja Administmción de la 
Unidad. :m11q11c muchos de ellos han tom.1do conciencia de la intposibilid..1d de que esto ocurra. Lo ilnlcrior 
fue posible constatarlo en diversas pláticas rc¡1Jí7.:1das con vecinos. sobre todo al momento de rcnli7 . .ir el 
cucstionnrio. 

19.J .. La fült:1 de preparación en los fimcion:.uios cs1011ak-s CllL~I dallo :il Es1ado y a la socicd.1d. Los cos1os 
de hl incapacid11d son a tcxfas luces noci\'os p:tr.1 los s1ibditos. No es \':ilido como c.'\pcrimento cnS:l)'Ur el 
ejercicio de gobernar:· U\·allc Bcrro1h .. 'S, Ric.1rdo. !.a 7'1!oria.-. clt.1 /11 H11:ú11 t/1:/ ¡.;,\·ftldo y la Administración 
/'úh/ica. Mé.'\ico. Pla1.a ~- Valdés. 1992, p. l'J.5. 

__ :_·_· __ .~.-..:!'-=~.-...--.-----·-
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Fideicomiso de Unidades Habitacionales del Instituto Mexicano del· Seguro Social y la 

Pro2uracÍuria:s6ciali·mi;ri,6d que en teoría deberían llevar a buen término los convenios de 

Mur;Í~ipali~CiÓn dé ¡~;seri.foios y lograr la administración vecinal. 

. En u~·'~iief ci~ici·l~s problemas fueron de orden legal, sobre todo lo referente a lograr 

las 'asc;idac\c;iri~~ ·;d.e vecinos necesarias para que la Procuraduría Social comience a 

capa~it~~¡~~ 'p~ra á~un;ir la administración del inmueble, así como lograr finiquitar la venta 

de . liis \Aviendas; de igual manera, grupos de vecinos con intereses creados dentro del 

· conjuntb(~oÍiticC>~ y económicos} intentaban entorpecer y retrazar la firma de los acuerdos . 

. En el año de 1997 se le otorgó a los ciudadanos del Distrito Federal lá oportunidad 

. de· ~legir. al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en . el año 2000 a los jefes 

delégacionales, creando una administración sui gém:ris, pues ~ 'cási un Estado, pero sin 

muniéipios ni Constitución, en el cual conviven al mismo.tiemp6 los Poderes' de la Unión. 

Debido a ello es que el problema se politizó; y todo lo que se· habia lo,b>Tado hasta ese 

entonces (como la creación de coordinadores condominal.es, o los "umarres" politicos 

creados con Diputados como Francisco Chiguil, Femando Pérez. Noriega, Demetrio Sodi de 

la Tijera, Manuel Aguilera Gómez, entre otros) se perdieron; aunque no definitivamente. 

Muestra latente de ello es que la firma de los convenios casi fue lograda en la gestión del 

delegado. Eugenio Hinojosa Cuellar y que a su salida, lejos de conseguirlos, se encontró un 

éam.ino lleno. de obstáculos, sobre todo por parte del nuevo gobierno perredista, que se 

interesó ·más por afianzarse en el poder atendiendo a las comunidades politicamente 

. desproÍegidas; ello en busca también de adeptos y votos. 195 

Ahora (2003) la relación se encuentra estancada, pues se intenta reestablecer la 

comunicación con el Fideicomiso y la Procuraduría Social, para presionar a la Delegación a 

firmar los convenios, y lograr asi la administración vecinal en forma. 

4.2.2 Delegación Magdalena Contreras 

La Delegación Magdalena Contrcras t.'S la novena en c.xtensión de todo el Valle de México 

con una superficie total de 7,536 hectáreas, de las cuales el 41.7% son áreas urbanas y el 

19.5 L.;1 Unidad Uabir:icionat l11depc11de11da Jile un ente polilico definido. m:1loritariamcntc priísl3. con 
excepciones de algunos \'CCinos que milit:1'1an i;:n partidos políticos como Acción Nacional o el Comunisla~ 
por lo Umlo. la búst¡ucda de vot:mtes se ccutró en colonins de rccicnlc cret1ci6n o con electorado índcílnido. 
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resto ecológicas. Situación preocupante si se toma en cuanta que en dicha delegación se 

encuentra ubicado el parque ecológico de Los Dinamos, que es' de los últimos vestigios 

boscosos que le quedan a la ciudad, poniendo en rie~go con su desaparición la producción 

de oxigeno y agua, pues es también una d~ I~ fuerites que abastecen del vital líquido a las 

zonas habitacionales cercanas y a los pozos naturales encontrados en lugares como la 

Unidad Habiíacional Independencia. 

Lo anterior muestra que la mancha urbana ha ido poco a poco consumiendo el 

espacio que antes de la década de 1950 era destinado a la agricultura o a las áreas verdes, y 

que ésta tendencia va en aumento, pues así lo indican las cifras presentadas por el INEGI 

refiriéndose sobre todo al crecimiento de la mancha urbana y a la densidad poblacional, en 

donde la principal característica es que en las décadas de 1970 y 1980 se presentó un 

crecimiento demográfico hasta del 3.5 % anual, disminuyendo en 1990 al 1.3%, 196 

favoreciéndose estas cifras con los paracaidistas y migrantes llegados en las décadas antes 

mencionadas. 

La parte norte de la delegación es la más densa poblacionalmente hablando, 

comenzando a disminuir conforme se sube a los cerros y laderas. De las colonias más 

iniportantes se encuemran Cerro del Judío, San Bernabé, Santa Teresa, San Nicolás asi 

como lós . conjuntos habitacionales Unidad Habitacional Independencia, Unidad Santa 

Teresa Y. Unidad el Pedregal 11, mencionándose aparte colonias residenciales como San 

'Jerónimo que a pesar de no ser muy grande en extensión, si es muy poderosa económica y 

políticamente, pues de ella han surgido gran cantidad de funcionarios públicos importantes 

corno por ejemplo: Ernesto Zedilla Ponce de León quien vivia, antes de asumir la 

presidencia, en dicha colonia. 

Una de las más anejas de estas poblaciones es el Pueblo de Contreras, que ha estado 

presente prácticamente desde que fue considerada primero como Hacienda en la época 

preindepcndentista y luego como municipio ya en el México independiente; le siguen el de 

San Nicolás y de San Jerónimo; igualmente es digno de destacarse el pueblo de San Angel, 

pues a pesar de no pertenecer propiamente a ésta delegación, si se le relaciona bastante con 

la forma de ;¡¡da que durante mucho tiempo existió en el Valle de México, sobre todo 

196 lNEGt. .-lmmrio f!..,.ttuli.'llico Velegncional: 14n A/agdalenn Comn•ra.'I. op. c:il., p. 25. 
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cuando los caminos eran escasos, al igual que los poblados; .Y p.ara poder.llegar a Contreras 

se tenia necesariamente que pasar por este pueblo tan pinto~esco. 
"Desde 1950 feÚ Comr~rasj ha pr~do.,,,iuado el ~:e.ro femenino, es;o ha acelerado la 

expansión. urbana • deJ11ográjica,: · asimi.w~o dos factores import;,nt~~: lafec~ndidad y la 

migración masculina a lajuris<IÍcciém donde .;stableéen su residencia. ,;197 

Su principal acÍividad productiva es, actualmente, la comercial, 198 pues la industria 

y Ja agriculi~ra h.án ido désapáreciendo poco a poco. El uso de suelo, por tanto, se ha 

dividido entr~ IÓ habitaciorial y lo comercial. 

Durante el lapso de 1940 a 1980 la población mostró una preferencia político 

electoral ·31 ·partido oficial (como ocurría prácticamente en todo el país); motivado lo 

anterior• de los árreglos y amarres creados por los líderes sindicales, paracaidistas y 

. aquellos .que tenían interés en lograr hacerse representantes populares en cualquiera de sus 

modalidades Oefe de manzana. jefes de Colonias, o incluso alguna diputación). A raiz de 

las elecciones de 1988 la gente revirtió su tendencia y diversificó su voto, creándose un 

mosaico electoral muy singular. que se caracterizó por la capacidad económica y ubicación 

del votante. Así las personas en las zonas residenciales tendieron a favorecer al Partido 

Acción Nacional; las colonias de clase media diversificaron el voto entre los tres partidos 

de mayor convocatoria en México (PRI, PAN Y PRO); y las clases menos favorecidas 

procuraban apoyar al Partido de la Revolución Democrática (PRD). 199 Todo lo mencionado 

anteriorrnente con sus excepciones obvias, pues las elecciones de 1997 y 2000 mostraron 

tendencias distintas por fenómenos sociales asociados más al marketing y a Jos rcati11gs 

televisivos. 
' . ' 

La dirigencia deleg~ci~nalha sido casi siempre regida por los designios de la cúpula 

priista, hasta el añ,o, de 1997; d~sde. enfonces el perredismo y posteriorrnente el pueblo 
' ''<-:.i~:~t~~/;:..-;· ·'. . -, . 

asumieron ese papel. 

La lista dedel~k~do~·~~·I~ hist~ria de la Magdalena Contreras es grande, por ello en 

este trabajo sé cerÍt~a Ja· átcncló·!J:en lo realizado en la gestión de Eugenio Hinojosa Cuellar, 

Hugo Castro Aranda, GuillerrnoYsusi Fañan y ahora (2003) Carlos Rosales Eslava. 

197 www.d.f.gob.mx/dclcgacioncs/ 
19R Anterior n ella lo cn1 la mrnl. 
199 Dmos oblcnidos del IFE. 
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El primero de ellos fue. quien· intentó; en ;coordinación •con· el Fideicomiso de 

Unidades Habi.tácionales ~el ln~titut~ Mexi¿ano· d~I S~gu~d s6cial Y:algunos vecinos lograr 

Ja tirilla de J~s .convenios de municipali~cióri; <eifo moÚv~d~ por I~ ~gila~cia y pr~sión 
ej~rciciás ~or representantes vecinaies com~ eÍ ·. CoriseJero Ci~"dadiino2()() e.arios .Hemández 

Valdez quién - según versiones de algunos vecinos entrevistad~s -:'.fue quien meJor presión 

· y trabajo . ~ealizó junto con su suplente Miguei Cama~~¡,~}pari que los Convenios de 

Municipalización se dieran en términos convenien;es, sob~e ;odo'enbe~~flcio de Jo~ 
vecinos de Ja Unidad Habitacional Independencia. Peroéom6·ya .se ha m~Ítcionado dicho 

delegado dejó sus funciones debido a las el~cione~ del año i991, pu~~ fue p~stulado por el 

PRI a una diputación local. 

Fue suplido en funciones por Hugo CasÍ¡o Arandá quien iio'tu~ó nl ettie~po rii los 
> •• , '. ''.·_ .<_:,:.~·.~.:0.:',.:-'¡;·'}'_•;:-1~'.f:.':'.<,'f,{··'.'c~~:'./:,,'·.~·,\-'.,'.',',',.> '.··. ·, 

medios para continuar Ja labor de su antecesór/ por,fo_.:que. el ·pr,oblema de la .Unidad se 
estancó temporalmente. ·•' '; 3'h;;;;; · ,:;:, ¡tj¡' : \, '.;~ .. ·:<,2;-: 

•_. ·: ·'.:'·.·:· , '"'. ,_'<-: .·\-·.::··;:';-": .. ~ ::·-.;!,- ::, r . . <?i ;_-·:·? ·,"-' .~ <: _ - '_-. :··: -: . · .· - : ·-

Guillermo Ysusi Farfán füe 'el prl~e~dilesid.d:a·~sÍgry~d~~)l·~;:~ri g~bi~n]ci diferente 
· . _ ~·. >:- ·:~·- ·i·/::~ _ ;-~;;,:.:1~.-.~.!,,..{f'~.}'.,¡,'-:.:.:,/:t~~~'jf'f:{L~ ,,~f::~:,;::::,W' ~-:~;;;:. '.'':>;(!,';,·· 'e•: ·._. . · ·:, 

al ejercido por los priístas. por Jo i:¡ue llegó.:con:1áu~rgel1éia·dé)iiiiiar adeptos y y,otantes para 

su partido. -;?;:,~1g:fff,~;;¿tf:t% }~\{~~lzi~é''{iIJt¿~(.i~'::;,· . · 
Favoreció a sectores de la· población co!ltrerense qúé'.simpatizaba'con,su gestión.y 

su grupo~ ••. _, ._. · · · · .• •·.... :· ·_~'.~t}\:pff§fIW~:~:'.:~;t;:<;\ -• 
En el· cáso particular de la Unid~d Habitacional Independencia ·'.(mencionó) para 

poder ·darlemanteniniiento ~e 'necesitaiían grn~ cantid.ad. ~? r~'éiir;~s. de los cuales la 

delegación ca~ecia.:oi Por ello se limitó a creár foros y reu~i~n~~. intentando negociar con 

los vecinos y· el Fideicomiso, servicios y apoyos menores, que por ningún motivo lo 

comprometían a él y su gobierno a llevar acciones de fondo, como sí lo hacinn Jos 

convenios de municipalización. Las reuniones giraban en tomo al número de elementos que 

la Secretaria de Seguridad Pública podía ofrecerle a Ja Unidad y por otro lado intentar 

establecer Ja privada o no de Ja Unidad, discusión que ha sido y es uno de los obstáculos 

más dificiles de sortear si se considera que las servidumbres de paso ubicadas dentro del 

200 Figura de rcpn..~nt;ición \l..'Cim1I que surgió en el año dc 1!195 y que rcnfn como fin primon1h1l el 
procurar hnccr llegar a las a111orict.1dcs corrcspondicnlcs l:1s demandas ciudadanas en materia de scgurid:td 
pt'1blica. mantenimiento de parques y jardines así como asesoría en los casos que la autoridad quisiera nbusar 
de su poder. 

201 .. En una oc:1sión d delegado nos dijo 11uc la Unid;1d tenia más pn.-supucsto para su mantcnimienloquc 
la Delegación para lodo Contrcras.- En\csto Go11indo Jiméncz presidente del Comité de Vigilancia en la 
Unidad Habilucional lndi:p:ndi:ncia. y coordinador del Comilé Vecinal en dicha dcnmrcnción. 
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conjunto ya Jo obligan a través de Ja Ley de Propiedad de Condomiúi~ ·',¡~: l1111111ebles para 

e/ Distrito Fedeml a entrar a dar mantenimiento y servicio a Ja uriict~d.· P6r lo anterior, es 

que Jos vecinos opinan negativamente respecto al gobierno. dbí~~~~i6~al; argumentando 

nula voluntad .política para resolver el problema de Ja Unidad.': .•· ,; -:\·. ,: ·· 

: Manlrestaciones y marchas fueron llevadas a ~bo; ~~í f~2'~:ri;~strar~n diversos 

desplegados éomo el publicado en El Sol de México en,el·c¿~(Jb~~i~~;¡~·lo~vecinos •su 

inconformidad' con la gestión del delegado ante su'• neg~Íi~a i ~ .~~~Íbtrlo~. y' atender sus 
., . ~I/j::.>, .. ;_ 

demaridas.2112 
.:; .. ,. 

· Ánt~ Ja actitud asumida por el delegado las expectativas, tanío dé Jos vecinos como 

del rr;ism¿;Fideicomiso, ·disminuyeron; aun.que sin. olvidarse del. 16do. ú.6je·;¿~·i A~siÓlí 
para cuándo menos seguir presentes en la agenda del funcionario. . . . 

Al término ' de su gestión el delegado entrbgó toda la probiemáti~a a ~u sucesor 

Carlos Rosales Eslava, quien fuera el primer delegado político surgid6 ci~ u'riií' elccdém 

popular. Es de procedencia perredista y había sido parte del equipo de Eugenio Hinojosa 

Cuellar y de Y susi Farfán. así como representante vecinal en Contreras. 

Desde un principio mostró Ja linea de acción a realizar, misma que se apegó a la de 

su predecesor, por lo que Ja Unidad continuó siendo tema espinoso y conllictivo al cual se 

Je trata de manera esporádica y sin realizar compromisos reales. 

Al parecer el actual Comité de Vigilancia ha intentado ponerse en contacto con el 

delegado, y Jos resultados de las reuniones ya realizadas aun no se dan a conocer. 

Así.han pasado Jos años y Ja Delegación Magdalena Contreras no se ha hecho cargo 

todavía de las responsabilidades que por ley le corresponden, pero llegará el día en que 

tendrií que hacerlo .. 

4.2.3. Proéuradurín Socínl 
- ~ -.~_·::··:.::·,~-~,_<-.. -·_·:>·.-.e··-·· . :: ·; :·: ·-. ,' .. 

Ln Proc~~aduria S~.éial.:dc:J,.Distrito Federal o Ja "PROSOC" como comúnmente se le 

conoce, eri!~ó ~.; 'ru~éiciñes' én' 'el año de 1989 para atender las denuncias de Ja ciudadanía en 
~ .. , . ;_- ·:· ,._ ';, ! :"f~- '-· ... '·.- '·, ~-: . " . "·~ - .. ·:· - ... - • 

contr:i de'a~toridaílcs-de cualquier nivel de gobierno. "Inspirada en el <<omb11cisma11>> 

ac/111i11istrati1~·/·;:11/l1}lg111:~pr~we11~e11t~ de los paises nórdicos de Europa ... /trata} ... de . - ' :,-· '.. ' . ' 

202 El Sol. tic. Mé.,ico, Mé.,ico Distriro f•-dcml 23 de abril de l 99!1. 
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fo111e111ar una cultura de la defe11.rt.1 de los derecho.,· ciudadanos como premisa para fograr 

////{/ relació;, equi/Ú1radt; em~e gobernantes y. gobernados. '""' . . . 

Desde i 999 la. Procuraduría Social cuenta con autonomía, ya q~e aii~eribnn~~te 
de~encÍia, primerocÍel regente capitalino y después de la Asamblea Legisl~ti~~ d~I Di~trito 
Federal (ALDF). Aunque debe decirse que a pesar de haber logrado su: autonomía, su 

ámbito de ac~ión se limitó al Distrito Federal y únicamente con p0slbiHdad~s ~nraºemitir 
recomendaciones que no han pasado de ser sólo eso. 

Tiene injerencia en cinco ámbitos sociales: 

"'A tenció11 ciudadana, orielllación y qui;jas 

Recomem.laciu11es y promoción del áinhil~ ad1ninistr~rlvo . 
Conciliación entre la ci11dada11ia y el Gobierno del Distrito Federal 

Atención condominal 

A te11ciá11 a Ja vivienda de arre11tl1.1111ie111<l'20~ 

Como se mencionó en los primeros tres puntos, la Procuraduría Social se limita a 

realizar labores de conciliación y recomendación a las partes involucradas en "et ~oníli~t~ .. 
motivo por el cual no tiene el peso ni los resultados esperados por los demandantes: 

Entre algunos otros, los objetivos de la procuraduría son: 

"Procurar una relación equilibrada e/l/re los habitantes de la' Ciudad de 

ANxico y sus autoridades. 

A tender gratuilamente a los habilantes del Distrúd Feder<ll y tr~lo a.que/ que · 

trcmsite por c!I. 

Defender los derechav ci11dadtmm: · · . 

Vigilar el. apego a la Úgalidad, im1~~cl~1l~d~J. ; ~fi~aci~. lwi1estidad y 

oport1111idad por pc1rle de los fimciónario:~ ti~ go_bi~~;;;;.· : : . 
- . -··. - ·- -:., . - . ~ 

Apoyar en el cumplimiento di! la.,· leyes dr:/1rdpf'!dadenco1;do111inio del 

Distrito Federal. 

Rea/i:ar la 11u!dit1ció11 c11t1igahle t!ll l!llllt!~ia J·Jj,,~~;1d~~11Íe!llÍ~. 
Defenda lo.\" derechos sociales de los c;,;J(;J~ii<,/;.~'os~ · 

203 www.prosoc.df.gob.mx 
204 /hltfem. 
205 Jbiclt•m. 



En materia condominal se encarga de procurar ' el cumplimiento de. la . Ley. de 

Propiedad de Co11domi11io de /1111111eb/es para el lJislrii~ f.e~ef;),/, 'y' ·a . su .vez . se 

responsabiliza de aplicar las sanciones que de ell~ emanan; au~que se Íl~be remarcar, es 

muy ambigua, pues sólo especifica que: "La procÚ~ad1~rla podrá impo11e~'111/a nií1IÍ~ de 

cinco ha5·1~ ci;1c111:ii1a salarios mínimos v/gel//es en ~/ Dislrilo Federal,['.~06 .i:o·'~ue 1~ 
convierte e~· el juez que valorará la infracción y·~ su criterio valorará la pena: p~~o ~ no ser 

una autoridad en toda la extensión de la pal~bra y sólo reservarse el der~ho a emitir 

reco~end,~ciones, los infractores logran sortear las penas por la misma via l~~~I. 'mermando 

con ello la confianza en la procuraduría. 

En· referencia a la Unidad Habitacional Independencia, la procuraduría ha estado 

presente desde el año de 1996, cuando los representantes del condominio intentaban llevar 

a cabo la fim1a de los Convenios de Municipalización, asumiendo el papel de observador y 

asesor para facilitar el proceso. Pero de nueva cuenta el ambiente político cambió el rumbo 

de los trabajos realizados. Las elecciones del año 1997 arrojaron como resultado que el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) fuera el grupo victorioso y desde ese año el 

encargado de gobernar en el Distrito Federal, llevando a cabo los cambios estructurales en 

el aparato gubernativo en vista de trabajar en equipo; dentro de esos cambios se encontraba 

el nombramiento del Procurador Socia!2°7 con lo cual se empezaba otra vez de cero. 

Al ser un nuevo gobierno, casi todos los departamentos y funcionarios de este tenian 

sólo un objetivo en particular: conseguir afianzarse en el gobierno, tal como sucedió en las 

elecciones del año 2000. Por lo tanto el trabajo realizado, al igual que en las delegaciones, 

se centró en conseguir adeptos y volantes, atendiendo o haciendo mayores esfuerzos por 

aquellos que pudieran darle mayor impulso n su presencia. 

Por ello en la Unidad se realizaron reuniones las cuales centraban su atención en 

anunciar por parte de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, dclegacionales y de 

la procuraduría, la implantación de programas, apoyos y servicios aplicables, según ellos, al 

poco tiempo de haberse realizado el anuncio;w• pero no se trataba lo referente a la auto

administración; por el contrarío, se ofrecía el apoyo para convencer y evitar así la salida 

206 /.c:l· ele Proph~dt1d clr! Condominio cit.: lnmui:h/1ts para I!/ IJ/.\'lrilo Feden1/. Articulo 68, 
207 Articulo 'J del Rcglmnc1110 de la Procuraduría Social. 
208 Tal como ocurrió con el progra111a del Policía Comunilario o el de. alimt7.a, el primero por p:1rtc del 

Gobierno del Distrito FcJcml y el scg11ndo por parle de la delegación. 
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del Fideicomiso; creando esto mayor descontrol entre los vecinos, q~e· en:~~ de. intentar 

prepararse para asumir la administración del inmueble, preferian asu.;;i~ ~~'á: ~.;Ítud pasiva 

provocada por la confianza de que el Instituto, a través del Fld~ic~mi;6, no' los 

abandonaria. 

·"La relación con fa Proc11rad11rla Social ha sido cordial,· auiu¡ue hemos te11ido 

algunos altercados co11 sr1 personal, como por ejemplo 1111 día en que Í{l ahor~ Proc;1rad;ra 

Socia/Patricia Rui:: A11chmulo nos visitó e11 las oficinas del comité (Comitide Vigilanciá 

de la Unidad /11depe11dencia) y nos dijo que 'El Gobierno no _es Santa Claus para. cump/Ír 

todo lo que se le pide y que luibla promesas hechas por los ~obema111es que 110 pa.'lt1ba11· de 

ser éso, promÍ!sa.~ de campaÍia' (refiriéndose a lo prometido por C11a11lttémoc Cárdenas 

d11ra;1te SI; cain:,,¿,,;{l para Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, en la P/a::a Cívica de la 

UIÍid~d Hc1bitl1ct~n~I 'lnd~pendencla) con lo' que nosotros nos e11oja1110.\· mucho y 

dista1;~·id11l~.~ 1~ÍÍ.¡mco 1111e.wrds relaciones co11 la Procuraduría Social. ··20
• 

: Si·" ta ,· Procurad~rÍa Social asumiera su papel de manera determinante, la 
' '_:' . -, 

problemática existente en la Unidad Habitacional Independencia sería menor, pues tendría 

en ella'' un·atiado muy fuerte que cuando menos motivaria de manera efectiva a las distintas 

partes: a ·entrar en· diálogo y a su vez coordinar las acciones tendientes a la auto

administración y en sí, todo lo que ello conlleva; encaminado a lograr un futuro seguro para 

los vecinos de la Unidad. 

Es por ello que en este trabajo se propone la creación del Instituto Mexicano de lo 

Condominal (IMEC), pues como es posible apreciar la Procuraduria tiene funciones y 

objetivos que la dispersan en su accionar, sin atacar de lleno problemáticas como la 

habitacional. Se debe reconocer en muchas de las nom1as estipuladas tanto por la ley de 

Propiedad de Condominio de /11mueb/es para el Distrito Federal y el Reglamento de la 

Procuraduriu Social que son muy atinados y precisos en materia de vivienda y relaciones 

vecinales, pero se necesita un ente rector que además de mediar y conciliar conflictos 

(sobre todo entre vecinos) tenga la capacidad de imponerse y hacer valer la ley por encima 

de cualquier tipo de interés. 

209 Alberto Alcalá y Loman inh.:gmntc del Comité de Vigilancia en 1:1 Unidad Ha.bitacional Independencia 
t996-1999. Unidad H:ibilacional lndcpcndcnci:i. Mé.,ico. noviembre de 2UOO. 
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El instituto esbozado en el capitulo final de esta investigación pretende . . 
precisamente cubrir ·esas lagunas de autoridad existentes tanto en la legislación como en la 

estructu~~ administrativa, y de ig~al manera servir como instancia pennanente para asesoria 

en materiá habiiaéio.nal y u~barustica, procurando extender sus funciones a aquellos centros 

urbanos; f~ern del ~l~trito Federal, que por su densidad poblacional, presenten similitud de 

· problemas> 
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5. LA TRANSICIÓN A LA AUTO-AD.MINISTRACIÓN 

México, a raíz de las elecciones pn:sidenciales de 1988 ha transformad~ su forma de ejercer 

y vivir la politica. Desde fin~es d~ ia década de J 960 con Íos acontecimientos trágicos de 

Tlatelolco, un sector de lap~bÍ~~ión c~Ínenzó a cuestionar y critica~ con mayor agudeza el 

rumbo encauzado ¡)Oi la' ~aci6~,' así como el servilismo. desmedido con respecto al vecino 
- - - - ~-~' ,-, ' ' 

país del norte y. a" lás instituciones de crédito internacional. 

Resultado d~lderite de lo anterior fue la venta y Ía desincorporación de gran parte 

de lo· que.;~aita·e~~dnces era considerado como público, destacando por su importancia 

empr~s~s"públiéas ·como Teléfonos de México, la petroquimica básica210 y empresas de 

particip.a~¡¿·~·~statal como Aeroméxico y Mexicana, entre otras. 

:A ia: par de estas medidas se redujo el número de plazas en las instituciones y 

depende~~i~s de los tres niveles de la administración pública, lanzando a la calle a miles de 

servidores. públicos .. "La descentralización 110 debe ser 1111 a.wecto para los egoísmos 

locales, o. el pretexto para que las e11tidades 11uí.~ <le.mrrollad<L~ disfruten .wJlm· de /ns 

recíirsn.iydejetÍ a las otra~ en el subdesarrollo, o para que mw sola porción del territorio 

decida por t.Odas las demás ... m 

· Tal parece que la consigna es: "Todo lo que 110 es redituahle o rentable deberla 

estar fuera.. del g~hiemo. " Premisa que en. primednstancia pareciera ser la adecuada en una 

búsqueda de optimizar los recursos y las horas hombre en la administración pública 

mexicana. pero que trae consigo una serie de problernáticas entrelazadas en tanto no se dé 

el reacomodo de las fuerzas políticas y la sociedad misma. 

Es en este contexto que Ja Unidad Habitacional Independencia se ve también 

afectada por el ya mencionado Decreto /'residencial de 19«!2, mismo que junto con otros 

aspectos, como la caida de los precios del petróleo o Ja privatización de Ja banca,212 

mostraban el regreso del liberalismo económko, ni cual se Je ha denominado actualmente 

como Neolibcralismo. 

210 PE~lEX como lal aun no J1a sido \'Cndid.1. pero como se prcscnra el p:mornnm comercial~ polilico e 
inlcrnacional. puede darse el \..":ISO. 

211 Clmncs Nielo, José . . ·tclministraciá11 y Polltica. op. cit .. p. 77. 
212 Ver en: Chomsky. Nomu. /.a Sociedad Global. 1:.~,/11c11cMn, ,\fl•rcatfo y 1/emocrncin. México. Joaqufn 

Moniz. 1995, p. ll. 
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5. t Decreto Presidencial tle :Z Je Junio Je J9B:Z: /Jamado al Neo/iberalismo 

A finales de la década de 1970, la política internacional, sobre todo en materia económica, 

comienza a buscar nuevos rumbos, debido principalmente a fenómenos relacionados con la 

caída de los mercados, en especial del petróleo; aunado a las tendencias caprichosas de los 

mercados financieros que incrementaron desmedidamente las tasas de interés 

internacionales; México, pais que se petrolizó y endeudó desmedidamente en dicha década, 

quedó atrapado en una pinza que reprimió su desarrollo. 

La Guerra Fría, empezaba a inclinarse al bando de los países capitalistas y con ello 

dando lugar a la caída del socialismo de Estado. 

El mercado que había logrado consolidarse como bastión de la economía 

noneamericana a raíz del conflicto gélido fue el armamentista, pues a pesar de no ser 

utilizadas de manera devastadora, si lo hacian como medio para resaltar el poderío que uno 

y otro bando habían alcanzado, reali7.ando majestuosos desfiles militares y difundiendo de 

manera escandalosa descubrimientos y avances científicos, sobre todo, por supuesto, en 

materia de destrucción, rastreo y energía nuclear. Muestra de ello fueron (y son) la gran 

cantidad y variedad de proyectiles nucleares creados en ese periodo, asi como los 

ingeniosos y sofisticados aviones de combate capaces de pasar desapercibidos por los 

radares convencionales, posibilitando asi el espionaje entre potencias. 

Con el fin de la Guerra Fria ese mercado se vio mermado, al grado de que los 

ciudadanos estadounidenses comenzaron a considerar inútil el presupuesto en materia 

militar; por lo que la economía de la nación se ponía en riesgo, pues la principal fuente 

para la activación de su economia son los conflictos bélicos."' 

En ese conte.xto comienzan a surgir y resurgir teorias económicas encaminadas a 

estabilizar nuevamente Ja economía mundial y darle un nuevo impulso a Jos mercados 

internacionales. 

213 Jnduslria como la au1omofri'- se bcm:ficiaba m¡\s porconslruir tanques,. aviones y \"Chiculos miliuucs 
qnc de las \'cntas anuales de sus au101116\'ilcs y n:íaccioncs en el mercado mundial. lo que mucslra la 
importancia y estabilidad económica c¡ue representó p.im la socicd::1d americana la Guerra fria. Lo anterior 
puede corroborarse en la serie lclc\·isi\'a Automóviles. transmitido por el canal History Chancl. Atlo 1999. 
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En Ja Universidad de Chicago resurgen ideas sobre el libre mercado y su "mano 

invisible" que regula su proceder.214 A esta corriente se Je comenzó a llamar Neoliberal, 

misma que tiene como premisa fundamental el evitar que Jos Estados intervinieran en el 

mercado tanto interno como externo; ·eliminando asi barreras arancelarias, subsidios y 

aminorando el número de empresas paraestatales. En pocas palabras se trataba de crear un 

mundo sin fronteras comerciales; aunque a decir verdad, esa premisa sólo se cumple para 

las naciones potencia o desarrolladas, pues el resto, lejos de verse beneficiadas con Ja 

apertura comercial, terminan por incrementar su deuda, acentuar su improductividad y 

acelerar su descomposición social, acarreándole más problemas que soluciones_ m 

La política neoliberal fue aplicada a principios de 1980 por Jos gobiernos británico 

(Margareth Thatcher) y Estadounidense (Ronald Reagan), acentuándose visiblemente en el 

año de 1989 con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM), principales fuentes de crédito financiero internacional comenzaron n 

realizar "recomendaciones" a sus naciones afiliadas a cambio de préstamos para el 

desarrollo y el impulso al comercio; dichas recomendaciones se encaminaban a permitir el 

ingreso de inversión extranjera en Jos países y Ja desaparición de impuestos a la 

importación y la exportación, en aras de crear mercados amplios y competitivos. "la teorla 

y la justificación idl!oiógica de tales medidas se hasa en que el incremel//o de los bl!neficios 

y los ingresos de los ricos propician la inl'ersión, 1111 mejor rendimielllo de recursos y, por 

co11si¡,rt1ie111e, 1nayor creación de empleo y hie11e ... 1ar social. "216 

En México, gobiernos como el de Miguel de Ja Madrid, Carlos Salinas de Gortari, 

Ernesto Zedilla y ahora Vicente Fax coinciden en el seguimiento puntual a estas 

recomendaciones, motivando la desincorporación de cientos de empresas del Sector 

Público217 (con las consecuencias que esto conlleva) despido masivo de personal y 

desaparición de plazas, así como la firma de tratados comerciales con Europa y Jos paises 

21.J Ver \nnv.Znmg.org/Spanish/501/gcor.htm 
215 Chornsky. Noam. IASocit:tlatlG/oha/. J..'duc:aciún, ,\ferc:mloyDenwcrac:ia, op. cil., p. IO. 
216 www. Zmag.orglspanish/0501/gcor.htm 
217 .. Revitalizar la Administmción pública no significa rcin\"cntarla. 1 ... 1 proclamar su campo de estudio 

como disciplina única. propia. indcpcndicnlc y plena. de otras que se encuentran en las ciencias sociales. 1 .•. 1 
La administmción pública es un objeto histórico identificable y pcñecriblc. que cuenta con materias y que 
reclama su propia disciplina ... S:iuchcz Gon11tlcz. José Juan. La Atlmini . ..,·tracidn J>üh/ica como Ciencia. Su 
obje/11 y·"" t'Sll1tlio. op. cit .. p. 229. 
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norteños del continente americano, con lo cual, según dicen, se está a punto de alcanzar el 

desarrollo y la modemidad.218 

Pero todo tiene un inicio, y en México uno de los impulsores de estas políticas fue 

José López Portillo que al final de su sexenio, debido al exagerado déficit público y con la 

caída de los precios del petróleo y el alza de las tasas de interés no le quedó otra alternativa 

que disminuir el gasto público, devaluar el peso y buscar alternativas para el pago de la 

deuda, que se había incrementado considerablemente. Las instituciones de crédito 

internacional vislumbraban la imposibilidad de pago por parte del gobierno mexicano, por 

lo que le tocó a Miguel de la Madrid renegociar la deuda, a cambio, claro está. de ciertas 

concesiones y condiciones, como la venta de Teléfonos de México, Ferrocarriles 

Nacionales y Petróleos Mexicanos, entre otras más; en si las más rentables y productivas. 

En dicho contexto, el 2 de junio de 1982 el Presidente José López Portillo lanza el 

Decreto que desincorpora de la administración pública las Unidades Habitacionales 

propiedad del lMSS quedándole a este último como función primordial la salud y algunas 

actividades de diversa índole. Es indudable que el decreto obedeció a factores de la 

sociedad; asi lo menciona Ornar Guerrero en su obra La Administración pública del Estado 

Capilalista en donde nos dice: "Por tanto, la falacia del estudio de la admi11istración 

plÍblica ha consistido en co11cebir el gobierno con independencia de las clases, sobre todo 

la domincm/e, a/e1uliendo el/ especial " la idea de q11e la adminislración pública es una 

"senidora" de la sociedad El gobierno, de este modo, sólo ha desde el ángulo de 

sen1icio, omil/é11dose casi por completo Sii carácter político de dominio. "219 

El Decreto expresó en siete aniculos y tres transitorios la venta de los 

departamentos y locales comerciales de las unidades de vivienda del lMSS a los 

beneficiarios directos y aquellos que pudieran estar interesados. También crea al 

Fideicomiso de Unidades Habitacionales del IMSS (FUH-IMSS) mismo que estará 

conformado por personal del IMSS, el banco Obrero Sociedad Anónima y los beneficiarios 

adquirientes de las casas y locales. Punto importante a tratar es el referente a la 

tv/1111icipali:ació11 ele los St:rvicios, pues el Decreto estipula claramente el tramitar los 

acuerdos necesarios para llevar a cabo dicha municipalización. aspecto muy relevante en 

218 B;:1src conocer los discursos del pn..~idcmc Salinas cuando refería a la pronra cnlmda de Mé."'ico al 
Primer ?\·tundo. ert1usins1nnndo de sobn:mancrn a la socicd.1d y acrcccrllando su JXlpularidac.l. 

219 Guerrero Orozco. Om.ar. la .tltlmini.'ílración püh/ica y el E."tndu Capitalista, op. cit .• p. 72. 



La Transición n Ju Auto-Administrución 146 

este trabajo pues legalmente la Delegación y en sí el gobierno local deberán hacerse cargo 

de las áreas de uso público de la Unidad Habitacional Independencia, aunque estas sean 

propied~d de los condóminos.220 De igual manera se enlistan algunos servicios e 

instalaciones que el Fideicomiso se guarda para seguirlas adminiStrando en algunas de las 

unidades desincorporadas. 

El Decreto es el inicio de una nueva vida para los vecinos de las unidades 

habitacionales del IMSS, en especial la Unidad Habitacional Independencia, pues al ser 

esta una de las más complejas en cuanto a instalaciones, servicios y jardines, su 

administración y control se convienen en tareas diftciles de llevar a cabo, sobre todo si no 

se cuenta con la expeñencia, los recursos y la voluntad adecuada para sacarla adelante. 

En si el problema descñto en este trabajo puede plantarse de manera distinta a la 

hasta ahora esbozado, preguntándose: ¿Cómo una sociedad formada al estilo paternalista 

puede, en determinado momento, insertarse a un contexto de libre mercado sin traer 

consigo mayores consecuencias? 

Visto así pareciera que el problema es más del orden económico que de cualquier 

otro, pero la realidad muestra que la ideologia social crea o trae consigo otro tipo de 

consecuencia que invade lo legal, politico e incluso religioso, que dificilmente habían sido 

contemplados al momento de expedirse o publicarse el Decreto. 

Este documento (Decreto 1982) sienta las bases para lo que podría ser la solución 

ordenada y responsable al problema; y dependiendo de las panes involucradas (gobierno, 

IMSS y vecinos) llevarlo acabo tal como está estipulado en el Decreto, pues sólo así y 

sobre la base de buena negociación y voluntad politica se podrá dar el paso a la auto 

administración y municipalización de los servicios. 

5.2 Veci11os e11 G11art/i11 

Cuando los nuevos inquilinos llegaron a habitar en la Unidad Habitacional Independencia 

se encontraron con un mundo distinto, en donde las relaciones vecinales tenian una guia 

220 Cabe n."COrdar que Ja Unicfild Habiracioru:1l lndcP'!nJcncia no pm .. '"Clc ser ccrmd:a complct.amcntc debido a 
sus ucccsos y el Derecho de Paso consagmdo en el articulo 1 1 constitucionat por lo l•tnlo la propiedad legal 
de las áreas comunes es de los condóminos. pero ~ti ser utili1.:1das por pcrson:1s :Ucnas ni conjunto. es ractiblc 
la prestación de servicios por parte de la Dclcg.::•ción y d gobierno federal a lrJ\'és del IMSS. 
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llamada administración. Las costumbres de antaño, como la cría de animales de diversa 

índole (cabras, borregos, puercos, perros, gatos, pollos, etcétera) encontraría final con la 

llegada a la Unidad Habitacional Independencia, pues es cierto, existieron vecinos que 

trajeron sus animales para seguirlos conservando, pero con el tiempo se fueron erradicando 

esas prácticas o en casos extremos, expulsando a aquellos del conjunto habitacional. Por lo 

anterior es que los vecinos, en un principio, se preocuparon más por tratar de adaptarse a 

su nueva realidad; la cual estaba enmarcada por un ri¡,'llroso control llevado a cabo por la 

administración y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Pero a la larga ese control férreo, en combinación al nacimiento de necesidades e 

inconformidades hacia dentro del conjunto, propiciaron la aparición de asociaciones 

vecinales y al surgimiento de grupos con fines diversos que comenzaron a crear el 

panorama político y organizacional que hasta estos días (2002) perdura. 

5.2. l Organizaciones A11teriores al Decreto Preside11cial de 1982 

Fue precisamente por desalojos, algunos de ellos injustificados221 que surge la Asociación 

Civil lnquilinaria, que tenia como misión principal ser una agrupación que mediara entre 

las decisiones del Instituto (lMSS) y los vecinos. Anterior a ello las relaciones vecinales 

tenian un tinte muy particular, pues los vecinos, sobre todo aquellos que habían logrado 

adquirir su departamento a través de un sindicato (el caso de los trabajadores de la fábrica 

La Hormiga o Loreto y Peña Pobre) acudían en caso de conflicto entre vecinos o con el 

mismo Instituto a su sindicato, intentando que este lograra frenarles el problema, pero en la 

mayoría de las veces sin éxito; pues hubo ocasiones que si lo lograba, pero generalmente 

no se tuvo la fuerza ni los medios, ya que esos problemas k'galmcnte se encontraban fuera 

de la jurisdicción del sindicato; por lo tanto, los vecinos se encontraban desprotegidos casi 

en su totalidad. 

Según Alfonso Olivares miembro fundador de esta A.l"ociación Cil'il /11q11ilinaria, 

logró desde un principio los fines para lo cual había sido creada, o sea frenar los desalojos 

injustificados, así como convertirse en una fuerza social importante dentro de la Unidad. 

221 lnfommci6n proporcionad.'\ en cntrC'\·is~1 por el Sci\or Alfonso Olivares_ "'ccino de Vcspcninas 7-6. 



La Administración también creaba grupos de representación dentro del conjunto, 

similares a los Jefes de Manzana de la década de 1980, muy populares en toda la ciudad de 

México. Eran representantes surgidos por cada calle, designados por la administración y 

que tenían como misión o finalidad (teóricamente) conservar el orden del conjunto y ser 

censor de las inconformidades y necesidades de los vecinos. Pero en realidad, según 

versión del Señor Olivares. eran emisarios de la administración para someter y controlar a 

aquellos vecinos que como él intentaban anteponerse a la administración. 

En este punto de la investigación es la primera vez que se encuentra un comentario 

desfavorable de la administración de arrendatarios, pues la percepción general es positiva y 

en algunos casos loable. Pero habrá que interpretar las palabras del Señor Olivares 

encausándolas hacia la consecución de los fines de la administración, que indudablemente 

eran el desarrollo social del conjunto y que el sometimiento no fuera otra cosa que la 

abolición de algunas libertades inherentes a un propietario, tal como ocurre en estos dias, 

sobre todo lo referente en aquellos aspectos relacionados con la anarquía. y la apatía 

vecinal. 

En definitiva los representantes creados por la administración eran una 

representación blanca, enmarcada por unos años boyantes y llenos de más alegrías que 

sinsabores. 

Asimismo se comenzó a crear una conciencia política electoral, pues desde su 

nacimiento ·fue ·un.conjunto con un aproximado de 10,000 a 15,000 habitantes, lo cual lo 

hacia un espacio inexplorado y basto de posibles votantes; por lo que el partido oficial de 

aquellos años (PRI) no perdió la oportunidad y comenzó a crear e instrumentar redes del 

partido con la finalidad de promover, incentivar y en algunos casos cooptar el voto de los 

vecinos. · 

Tiempo después en 1970 esos mismo grupos se bifurcaron debido a sus diferencias 

e intereses, lo que creó divisiones dentro del panido y en si en el conjunto habitacional; 

pero a ·su vez también hubo sometimiento a los lineamientos del partido y del presidente en 

turno, be~eficiándose si se estaba con él, pasando austeridad si se estaba en contra. 

Además se contaba con vecinos que formaban parte del Partido Socialista Mexicano 

y otros por. el estilo que eran minoría, pero que después de 1982 jugarían un papel muy 

imponnnte dentro del conjunto. 
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5.2.2 Renta Sí Compra No 

Tal pareciera que "110 pasaba nada" en el contexto nacional, sin embargo en .el 

internacional la Guerra Fría generaba incertidumbre politica y económica entre las naciones 

y con ello el constante intento de experimentar soluciones que estabilizaran las economías y 

dieran· mayor tranquilidad y certidumbre a los pueblos del mundo. 222 Así en Inglaterra y 

Estados Unidos de· América surge por influencia de la escuela de Chicago una corriente. 

económica' que.retoma principios económicos del siglo XIX llamada ahora neolibernlismo. 

Tal fuerza',túvb ,la, propuesta, que el gobierno mexicano se vio muy influenciado~ aunado a 

I~ ~ni~fo~::'CÍ~'{i;is organismos internacionales y la crisis provocada por la caída de los 
' ·.;,;.· <-,:· ·.-., > 

precio~ ',lh:l.'petfóleo,, lo que mermó de manera sensible los presupuestos y recursos· de la 

admi~istr~~Íón·;.·pública nacional, motivo por el que se establecieran soluciones que siguen 

lo~ Úrieá';rii~ntos del libemlismo económico. 

: : U~a :d~ esas medidas fue limitar al Seguro Social a la atenció!l de la salud de l~s 
mexicanos, 'desligándolo de todas aquellas actividades que definitivamente nótuvieran que 

ver. cori la .salud; de ésta manera las Unidades Habitacionales fiiéron: las ~rim~r~s e:nser:C 

prop~estas para salir del IMSS y en si de la administración. pública Federal,: pues eran 

costo'sas y poco productivas.22
) 

'. ·:~ ., .. 

Cor\ la aparición del Decreto Presicle11cial de 1982 comienza una nueva etápa en 

materia· de relaciones sociales en las unidades de vivienda del IMSS. Al ser conocido por 

los vecinos ·dicho Decreto empezó a surgir muchas inquietudes como: ¿podria pagar el 

departamento? ¿cuánto costará? ¿se conservará In unidad igual? ¿no me querrán engañar? 

¿quién lo administrará? Todas esas pre!,'llntas eran válidas pues se debe considerar que 

algunas familias tenían un nivel económico medio-bajo que les impedia aspirar a un hogar 

igual o mejor al que tenían en la Unidad Habitacional 1 ndependencia. 

222 Aunque la rcalidnd ha mostmdo que por e\ contmrio ninguno de estos experimentos ha funciom1do de 
mancm efectiva. pues las crisis y depresiones económicas han sido una carnctcristica que ha marcndo al 
sistcnm de producción capitalista y ólfi .. -ctado sobre todo a los m .. -\s pobres del mundo. 

223 Diversos funcionarios del Instituto han hecho ésrn afirmación pero Margarita Esc.ilanle cnfütizó que los 
principales motivos por los cu~1lcs liu:ron desincorporadas las Unidades de Vivienda fueron esos 
prccisn111c111c. 



Por otro lado el IMSS sabiendo de antemano que se podri~'pr~s~nia~ull.problema 
similar optó por lanzar una encuesta donde se diera a co~ocer si af ;u;~~d~~~rídí'~ gu~tarla 
serdueñodeltechoenelquevivia.224 :· .. ·, <i:•: <,·· . . 

Según Margarita Escalan te la gran mayoría. de' },6~~( ~~~i~~~ :'contestaron ' 

favorablemente al deseo de adquirir casa propia, y ello aléntó más la ÍerÍdeÓÍ:ia de)Irísiituió 

a llevar a·cabo.la venta de los departamentos.225 ,-;·t·;· (. -·~~. ,.. :;"; '' 
.~·: ·, ":::'. . ~-}~;:: '" 

Por el año de 1982 se constituye el Fideicomiso y con ~I i~Í.éi~ {~~;,_disputa entre los 

vecinos y el Instituto sobre la administración de la unidad; la pósésiÓri'de'~reas comunes y 

la presta~lón de serVicios, que anteriormente eran responsabilidad ú~ica y exclusiva del 

IMSS. 

En ése mismo año comienza· a gestars~ un movimiento social encabezado por 

Gerardo UreiÍa y Pablo Notas~~. et 'último de ello~ integrante del Partido Socialista 

Mexicano, al cual nombran "CtKÍIÍci<¿;i•;<debldo a su gama de fuerzas políticas y sociales 

que implicaba la unión para ·enfreí;tar'•al. lnstituto; su lema de batalla versaba: "Renta sí, . . ·- . .'. ~ ' . '. . , . - . 

comprár 110." ·Pues el e5piritu' del riio,imiento giraba en tomo a que los vecinos se 

encontraban mejor y más segúros bajo la supervisión del Instituto que autónomamente, 

pues preveían la anarquía y. la posibl~ decadencia del conjunto; nada fuera de la realidad, 

pues en algunas cuestiones tuvieron cierto grado de razón, ya que algunos aspectos como el 

orden y el respeto hacía el vecino disminuyeron considerablemente. Por otro lado sirvió 

este movimiento como parámetro para que el Instituto se diera cuenta de las fuerzas 

sociales existentes en el conjunto, y si existian obstáculos para realizar sus propósitos. 

En una primera etapa el movimiento logró contar con el apoyo y presencia en sus 

asambleas de un número importante de vecinos de toda la Unidad; no llegaban a ser 

mayoría pero si de importancia para hacer oir sus demandas; conforme pasaba el tiempo se 

sumaron otros vecinos. lo que parecia darles una ligera esperanza de lograr frenar la venta 

de las casas. 

Debe hacerse una reflexión sobre lo que se intentaba lograr por parte de éste 

movimiento. Es decir. en los años de 1982, 1983 y 1984 principalmente, cuando el 

22.J lnfonnación prup.:>rdonada JXJr Magurira Escal:uuc: y Barn:lt Es-DircctOr Técnico del Fideicomiso de 
Unidades Habitacionalcs del IMSS. 

22 ~ Afimmción rc;1li"1 .. 1d1 por l\.larg.1ri1a Escalantc. quien mencionó que .dicho cucslionnrio füc confidencial. 
ndcm:is de 110 ser divulg:1do~ por razones de scgurid~d in1crru1,.dcl Instituto. México. DF9 ubril de 2002, 
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,<- -"'"-.:: .· . ·.--~·· ' ; 
presidencialismo mexicano. aun denotaba gran p~derio, y en donde' una docisión del 

~::~~~f {~~;}~}~~1~t~~~~i~i~~:~:~~::: 
pres1denc1al,.pero.en mngun ·ca50. po.runa ~rgan,1zac1on social., . _.· · 

un. ~onf Jf ~i~r1ti;{:~;if~~::~~~:;~n~;?,f f ~6:f b~~~~:~:~en~::b:e~i~::~:: :i::as~e~ 
presid~nterlií~irici ... E~ ·airaspatábras: se tráscendia\d~.inan~ra sin iguat. en ta historia de 

México cómo ~~a o~ganizaclón social Cllpaz .de· h~c~rÍe fre~te al presidente; o en ca~o 
contr~rio, .. una : organización social con obj~tivo~ . ~iÓpicos y fines distintos a los 

originalmente perseguidos. 

·Ante estas dos posibilidades es que se obtiene un panorama general de lo que pasó, 

pues es cierto el movimiento nació con un fin noble y lleno de razón como era el procurar 

proteger a aquellos que en imposibilidad de pagar una casa o que se veian perjudicados con 

la venta de los departamentos, como seria el caso de los pensionados y jubilados que por 

esos años . comenzaban a multiplicarse; pero al mismo tiempo seguía pidiendo la 

dependencia hacia el Instituto sin considerar ni tomar en cuenta las condiciones económicas 

y políticas imperantes en· el pais.227 

· Una persona que en 1980 tenia 40 anos pensaba más en su patrimonio que en otras 

cuestiones como la vejez; por ello es que el movin~ientó "Coalición," se resquebrajó, pues 

muchos de. los adultos jóvenes de esos anos pensaron asi, y al darse cuenta que luchaban en 

contra de la . corriente, decidieron intentár. negociar con· el Fideicomiso y obtener un 

provecho particular. Por su parte el gobierno· c'ooptó a los lideres del movimiento, así lo 

demuestra que el senor Gerardo Urena ocupara puestos laborales en el IMSS y 

posteriormente en otras organizaciones del gobierno. 

226 Aunque ya C.'(istc ahora (2003) un antecedente con la resolución dada al Problema de los ejidatnrios de 
San Salv-Jdor Ateneo respecto a la ubicación dc1 nuc\'o aeropucno de la Ciudad de México. pues este 
1110\'imiento si logró írcnar la decisión gubcmmncntal. Pero se debe tomar en cucnla el año y las 
circunstancias políticas y sociales imperantes en el contexto: por ello se hace aun más evidente el grado de 
complejidad al que se enín:ntaban los vecinos inmersos en el movimiento -coolición- pues. como ya se 
mencionó. luchaban contra corriente. 

227 ··La Mon:lrquía que había ccntrali.1.ado toda la vida nacional entorno a la corona. arccró con ello 
ncgativmncnre a la sociedad civil. porque. aunque en fon11a no deliberada, la :.costumbró a no valerse por si 
misnm:· Guerrero Oro.1.co. Ornar. /mrmluc:ciún" la .·ldmi11i .... 1raciti11 Plih/ica. op. cit.. p. 56. 
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Además, al ser los líderes de un partido· distinto al oficial, sus oportunidades . de 

hacerse realmente oír y apoyar por los altos m~dos del gobierno eran pocas y con ello se 

denotó la posibilidad de ceder ante el ~dversario o de b~~ núe~as ¿pórt~nidades' de · 

oposición como lo demostró Pablo Nolasco al enrolarse á la; filas del PR,o'y 6()~vert,irse en 

una fuerza politica más dentro del conjunto habitacional.· · ''' ;}: ·:''.fe ~;,';:·: ;:• ... · 

Una vez que el movimiento Coalición se diluye, el Instituto coit'i~ic)~.;~ reali;ar la .. · 

venta de las viviendas, algunas al contado, otras a crédito, según:··l·~s;,~ÓsiblÍicÍades 
económicas de los ocupantes; sólo un pequeño grupo de vecinos se man~~~ ~~:.sti;¡>~~i~rá .. 

de no comprar debido a su imposibilidad de pago. , .<:· > · :::)y , .. 
Así, en el ailo de 1986 comienza la venta de los departamentos; en su)nayoría con 

' ·'·/· ... , ·· .. 

créditos .y cuotas muy bajas; en comparación con otros inmuebles su .'prééio':era':bajo y 

atractivo por la zona y la arquitectura propia del conjunto; Coalición ;J~c~~ 'a,' ~~·~o . füe . 

perdiendo füerza y adeptos hasta quedar diminuta. Sólo quedru:on alguno~ ~ecinri~· ~~~ se 

opusieron a la compra y que aun arriendan su departamento, mismos que ~e e~pera en poco. 

tiempo terminen por comprar o el instituto los seda a sus moradores a manera de obs~qüio 
en busca de salirse definitivamente del conjunto habitacional. 

Sin lugar a dudas ººCoa/ició11 'º sirvió, entre otras cosas, para que los vecinos 

constataran algo de su fuerza, pues lograron ser escuchados por mandos medios del 

Gobierno y altos del Instituto; y de igual manera como escaparate para conocer mejor a los 

que pretendían (y aun pretenden) ser o seguir siendo representantes vecinales, lo cual hizo 

que en siguientes votaciones para diversos puestos, los involucrados vieran su imagen 

dañada y venida a menos, con lo que se abrió la posibilidad de surgimiento de nuevas 

generaciones de representantes. 

5.2.3 Nuevas Organizaciones Vecinales 

Las primeras administraciones de la Unidad Habitacional Independencia posteriores al 

Decrelo, füeroll p~r.así d~irlo, de acomodo, pues tenían que encontrar la manera de vender 

sin contratie~p<l's to,das las viviendas. Por lo tanto se tenían que reali7.ar acuerdos y 

contratos que dierán el mantenimiento adecuado a cada una de las Unidades de Vivienda 
-- . •.- ' 

del lMSS. Sin embargo, existía la constante preocupación del momento de salir de cada una 

-----------·----. --·- -----------~---
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de ellas, pues el futuro de estas era incierto debido a que las condiciones politicas y sociales 

imperantes en esos momentos (1984) repercutían, obviamente de manera importante en la 

vida cotidiana de los habitantes. 

Politicamente hablando el año de 1988 fue crucial para los mexicanos, pues a pesar 

de la victoria del partido oficial en las elecciones presidenciales de ese año, quedó de 

manifiesto la decadencia del sistema y la nueva conciencia política motivada, sobre todo, 

por la capacidad de respuesta que la Sociedad Civi122
" logró en el año de 1985 durante los 

trágicos terremotos. En esa ocasión el gobierno se vio rebasado por la sociedad, lo que 

motivó el nacimiento de organizaciones civiles y ciudadanas, después conocidas como 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) que comenzaron a recaudar fondos y 

materiales para los damnificados del terremoto y posteriorrnente para ayudar en otras 

desgracias naturales como ciclones e inundaciones, apoyándolos incluso con representación 

y asesoria legal; lo cual motivó que múltiples organizaciones surgieran en ayuda de 

indigenas, analfabetas y familias de escasos recursos. 

En similares circunstancias aparecieron candidatos independientes para contender 

por puestos de representación popular, especialmente diputados, algunos de ellos 

impulsados por ONG's o partidos nlinoritarios como el PSM, pero la mayoria de estos 

independientes lo hacian por alcanzar una meta en particular, ya fuera en apoyo a vecinos, 

vivienda, comerciantes y ambulantes, entre otros. Se creó asi un mosaico complejo, aunado 

a la salida en desbandada de. algunos miembros del PRI, mismos que terminaron por crear 

al PRO'. de los . cuales destacan Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio il.·luñoz Ledo; 

sumándoseles a estos gente como Andrés Manuel López Obrador, Demetrio Sodi y Amalia 

Garcia: Este partidci in!~fa_ una lucha real por enfrentar al partido en el poder y para el año 

de t 994 conformar~ri u'ngrup6 contendiente de importancia en los curules. 
. . ' - . 
Como era· de ·esperarse . muchos de los diputados independientes asumieron los 

colores de ~npartiaC,, ~lgunos. de ellos al PRO, incrementando su fuerza y posibilidad de 

allegarse en el futuro mayor cantidad de votos y adeptos. 

228 Ténnino utilizado por Norbcno Bobbio, en su obra. Estado, Gobierno y Sociedad. FCE. Refiriéndose a 
la socicd:id concicntc de sus problen~as y que adcm:is que se reconoce ella misma como el medio para 
rcsol\'crlos: en pocas pal:1bms. mm socictfad despierta y p.1rticip;lli\'a. Fenómeno que se despertó en México 
en el ní\o de 198!' dumntc y después de IOs lerrcmotos tr.igicos. 
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El partido oficial, viendo su fuerza en peligro y en clara disminución, decidió 

recurrir a sus prácÍicas de captación de adeptos y votos, con lo que, en el año de 1996 lanza 

una convocatoria para la elección de Consejeros Ciudadanos, figura política que intentaba 

ser un puente directo entre los ciudadanos y las autoridades de gobierno, para denunciar 

abusos, anomalias y gestionar obra y servicios. Esa era en teoría su función; en realidad se 

intentaba crear cabezas de representación que en determinado momento impulsaran de 

nueva cuenta la preferencia por el partido oficial. 

En la Unidad Habitacional Independencia las cosas cambiaban, y una de ellas 

comenzaba a manifestarse en las relaciones vecinales, pues para esos años ( 1996) ya una 

gran parte del conjunto era propietario de su departamento, por lo que el sentido de 

pertenencia se hacia más intenso. 

Anterior al Decreto Privatizador del 2 de Junio de 1982 existia una representación 

vecinal ya detallada en puntos anteriores, pero que no lograba integrar o concretar en algo 

las demandas de los vecinos. Figuras de representación siguieron apareciendo, siendo de 

las más comunes por su difusión, incluso por medios masivos, los Jefes de Manzana, que 

servían como medio por el cual los vecinos daban a conocer sus inquietudes y demandas, 

pero de manera aislada, lo que generaba en muchos casos la no-atención a ellas. 

En el año de 1996 el administrador de la Unidad Habitacional Independencia Javier 

Hernández Tapia crea los Comisarios Vecinales, figura interna del condominio que hacia 

las fünciones de vocero de los acuerdos surgidos de las asambleas con la administración y 

otras autoridades .. En c:se proceso se tenia contemplado el cambio de medidores de gas, 

pues se decía que los existentes habían cumplido su tiempo de vida útil especificado por el 

fabricante, y por lo t~nto debían ser cambiados, sólo con la novedad de que debían ser 

pagados por los habitantes, cosa que a los vecinos no les agradó, pues siempre ese tipo de 

cuestiones habían sido" rcali~das por el Instituto. 

A regañadientés, los vecinos estaban a punto de firmar acuerdos para la instalación 

de los medidores, pero en las sesiones de asamblea surgieron algunas voces que 

cuestionaban la transparencia de dichos acuerdos y de la honestidad de Metro Gas la 

empresa distribuidora del servicio y la del mismo Administrador Javier 1-lemández Tapia. 

Una de esas voces fue la de Carlos -~lemández Valdcz quien en compañia de Miguel 

Camarena, ambos vecinos de San Ramón y ·Batan Sur respectivamente, comenzaron a 
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hacerse escuchar entre los demás representantes; frenando Ja comp~a masi~~··~e Ledi~ores; 
pero algunos de Jos representantes de edificio sí lo hicieron. º ,·:.'<,· . . , 

El señor Carlos Hernández alcanzó gran popularidad entre Jos ved~of ~I igu,al '.que 

Miguel Camarena, por lo que decidieron lanzar su candidatura a CÓnsej~ro Ciudada~o 
apoyados por grupos políticos de muchos años en la Unidad; su campaña füe un é.xito, sólo 

que al verlo rodeado de personas que no gozaban de muy buena reputación entre los 

vecinos, empezaban a crearse dudas. Hasta que un día se rompieron los lazos con aquellos 

grupos y así lanzó su candidatura como candidato autónomo y apartidista. 

Al ganar la elección y entrar al consejo ciudadano de la Magdalena Contreras se dio 

cuenta que una mayoría, sino es que todos, eran gente del PRI; además, en al¡,'llnos casos, 

empleados de la misma Delegación. "Todo Sl' hahia prl'parado ¡x1ra '-rear campal1as 

l'lectorales adelamadas y nos l'imos en la necesidad d" tomar la iniciativa y criticar y 

tratar de detener aquellas actividadi:s en las cuales se \'elan afectados los i111ereses de los 

wcinos. "220 Pero esta figura no solamente repercutió en el ámbito de la Unidad, sino a las 

afueras, haciéndose escuchar por el delegado y algunos diputados federales como 

Fcrna.ndo Pérez Norícga (PAN), Francisco Chib'llil (PRD), o David Sánchez Camacho 

(PRO), Creó una fuerza capaz incluso de hacer presión para apresurar Ja salida del 

administrador Hcmández Tapia y lograr que Ja delegación pusiera de nueva cuenta atención 

en la Unidad. 

Con Ja salida del administrador quedaba un hueco en la representación vecinal, con 

lo que el consejero ciudadano y su suplente Miguel Camarena se dieron a la tarea de crear 

una figura de representación a la cual llamaron de nueva cuenta Jetes de Manzana,230 quizá 

por identificación, lo¡,>rando una participación sin precedente en la historia de la unidad. 

Con el liderazgo de Carlos Hcmández y la fuerza que empezaba a generarse, Ja 

Delegación comenzó a ceder un poco en cuanto a la postura rígida que tenía de no ofrecer 

nada a la Unidad Habitacional Independencia, ni siquiera recursos mínimos, con lo que las 

229 lnfonnación propon;iom1d.""1 por Carlos Ht:mándcz. ValdCL. Unicfad Ho1bitacional Independencia. 
México, octubre de 2002. 

230 No confundirlos con los Jefes de man:1.ana anteriores a la Administración de Javier 1 fcmándc-.1. Tapia o 
de Ja década de 1980. ya que su diferencia rndica en su conformación ciudadana. pues las autoridades 
inlCr\'inicron sólo corno parte dd protocolo pam su reconocimiento, no asi para dirigirlos y .. darles linea .. ; 
aunque cabe mencionar que algunos de los presidentes de colonia surgidos a través de estos representantes 
inlentaron desvirtuar su cargo ;u:crcándosc con la Delegación para negociar pu~stos y bt...'tlcficios pam su 
persona: pero que los vecinos lograron frenar al d:1rsc cuenta de hLc; intenciones. nombrando. 
c.-.,,;traoficialmcnte. olros n:prcscn1antes. 



relaciones c~n ella se está1Íili7.aron.: Sin e~b~rgo:el 'n~~~1 ad~inístrador de la Unidad 

Germán Mann. Esp~~a füe •mal inforn'ia~o.a;~~·ue~~da;p;()t~eJ.·'anteriC>r 'iidlninistrador. de la 

::¡~~a.del Co~~ej~r? ~i~.~a~~o'.de{~~ª:·~~~·~:~!.~!~t~J1d~I~· y ,enfrentándolo de manera 

Erí eso~ ~C>IJ1e~tos (199J) inÍ~ia ei ·~rrigra;i;itd~legacional Alianza, d cual, decidió 

que Jos recurso~ fueran destinados a J~ im~é~eabÜÍzácÍó~ de los edificios; Ja delegación, 

por primera 'vez entró a la Unidad a reallzar ()¡,~. ~uá~do menos entregando el material, 

pues la mano de obra füe pagada por .Jos v~cinos. ÉÍÍ; con Ja intención de hacer a un lado la 
. . . -

responsabilidad de Municipalizar los 'Ser\.icios; pués ·la . comparación de costos entre el 

programa "Alianza" y el mantenimiento de los servicios de la Unidad es notoria. Por ello la 

Delegación se dedicó (y se dedica) a dar paleaiivos al problema sin enfrentarlo de manera 

precisa y definitiva. 

En el año de 1998 surge Ja convocatoria para la elección de Comité de Vigilancia, 

momento en que el ahora ex consejero decide lanzar una planilla. todo con Ja clara 

intención de cerrar frentes y así lograr. la cotisecüclón de objetivos más ambiciosos como Jo 

era lanuto-administración. En asambleacj!lcbradaen el mes de octubre de ese año por 

elección gana Ja planilla UVIC (Unidád Vecin.al lndependencia Ciudadana) conformada por 

nueve vecinos de la unidad de las tres zoñas o colonias; su misión inicial pñmordial fue Ja 

de lograr un acercamiento con fa admini,stración y en si con el Fideicomiso diñgido por 

Ovidio Noval. Nicolao. ~.~Dich() p~o~e.fo fue dificil, pero poco a poco faimos ganando 

terreno en hme a trabajo,: y .p;~rticfpación, y a mee/ida que pasaba el tiempo la 

Adminis1ración y e( Fid~i'co,;,Íso nos empezaron a escuchar. '"231 

Estaban . las ccindiciC>nes más que dadas para iniciar un proceso de auto

administración con , Jos términos que la ley exigia; por un lado Ja Delegación estaba 

dispuesta al diálogo, el fideicomiso ansioso por salir de 1 ndependencia y Jos vecinos 

organizados y con liderazgo capaz de soportar el peso de la administración. 

Pero como se ha mencionado a lo largo de este trabajo Eugenio Hinojosa Cuellar 

fue lanzado como candidato a Diputado, con lo que se vino abajo esta posibilidad, pues su 

suplente no tuvo los elementos necesarios para poder hacerlo. Con el cambio de delegado 

23 1 Carlos Hcrn.;udc-l. V~lldcz Ex Consejero Ciudad:mo en Ja, M::1gda1cna Comrcras. Unicfad Habil;1ciormJ 
Independencia, ~léxico. Oc111brc de 2002. 
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también sobrevinieron una serie de problemas/púes los é~ca~~~ :r(;Cu;sgs ;~~e·~~bi~ sido' 

posible arrebatarle a la Delegación, ahó~~ • ,s~ 'i>~~clh1%:: í>~~sE~;:t~~C:; ~df¡~~¡~~~iÓ'.~ 
deleg~ci~nal se dedicó a afianzar~e y lograr g~.~ar lllªf or nÜmé;o d~· ad~~ptos,'''~b~~ t~d; en ' 

lás -i~nas ~Itas d~ la Delegación donde lás ~u~~;;;. ¿'~)~;J~'.; aÍ~h~:ii¡"1ékáJ;;s5~é -~~~o,~Íráb~n 
cles~~otegi~~s políticamente. · ·· '''··•:: ,·· '•' . ·. ·~···· ·. .: . . \;::~' l~;.; .·' ' .. 

Un logro significativo por parte de UVIC·cÓmité de vigihméii :Y~e'~ ~íf<tel seiÍor 

Carlos Hemández, fue lograr detener el cámbio de zona catastral. que ·el Gobierno'' de· la 

Chidad de Mé.'<ico pretendía hacer en esta demarcación. Ant~riorrnente ccihslderllda. t.Ínidad 

habitacional de interés social, el gobierno, basándose en la cercanía con la zona residencial 

San. Jerónimo y por la belleza de andadores y jardines, intentó cambiarlos a categoría 5 

(Residencial) con lo cual cobraría un predial de hasta $800.00, cantidad imposible de pagar 

por la gran mayoría de los habitantes del conjunto. UVIC reunió la ínforinación suficiente, 

además de conseguir el apoyo de diversos diputados para lograr detener la propuesta y en 

base a marchas y manifestaciones al Zócalo (sobre todo en la cede del Gobierno del 

Distrito Federal) logró revenir el proceso y se considerara la unidad categoría 3 (Interés 

Social). Este aspecto se suma a la imposibilidad de cerrar la Unidad Habitacional 

Independencia, pues en detem1inado caso, pueden las autoridades argumentar la privacidad 

del conjunto para incrementar el costo del predial afectando con ello a los menos dotados 

económicamente. 

Al año de 1999 se convoca nuevamente a elecciones vecinales por el Comité de 

Vigilancia, en las cuales resulta vencedor la mitad del mismo grupo con la variante de que 

el Señor Carlos Hemández Valdez ya no formaba parte de éste grupo, ello porque asi lo 

establece la Ley de Propiedad t!ll Co11do111i11io de b111111eh/es pura el /Jislrilo Federal en su 

articulo 48.232 Por lo que el presidente electo fue Ernesto Galindo Jiménez, el cual pugnó 

por mejorar en lo posible la arquitectura de la Unidad, gestionando ante el fideicomiso obra 

y mejoras sobre todo en beneficio de la tercera edad, colocando pasamanos en las escaleras, 

IÚminarias más efectivas y reemplazando el pavimento de calles y andadores en mal 

estado; la arquitectura del conjunto volvió a parecer de ensueño y como nueva. 

232 .. El nombr.unicnlo de los miembros del Comilé de Vigilancia scr.i por un .aílo. dcscmpc11:indosc en 
fonna honorífica. Podr.i reelegirse sólo a l;1 mitad de sus miembros por un p.:riodo cortsL-cuti\'O, excepto el 
Prcsidenlc que en ningún caso ¡xxir.i ser reelecto en un periodo consccuthro." r\n. 48 de la /.ey tic J>ropieclatl 
t.'11 Co11dominio ele lnmuehlt!.'t' Pura el /Jistrito Fecl(•ral. op. cit. 
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Pe.ro cada vez se. s~ntíaen el ambiente la necesidad de lo~¡.j¡rilos, ~~uerdosde 
municipali~ción, pues Ía org~nización social. existen!~ no debfii. d~ipe~~icl~;~e;;'Así a 

manera de pr~sió'~ se f~rman l~s· Coordinado~es CondomÍnales: flg~;~ q~~~ d~bí~,s~r el 

:::~::~::~ :::ti~:::::ªes:: ::~icipación condomi~al, •. en 6~n1~f(~~tr~,¡~~nj;,~s. Ieyes y 

. ··La Procuraduría Social, accede a comenzar a capacitar y'pr~~Ff1~~ ~~ndóminos 
en materia habitacional, pero como estaban próximas las ~lec~i~llé~'ciieÍ :·año: 2000 y la 

procuraduría dependía del Gobierno del Distrito Federal (PRD) s~ poli~\ia~6~ la~ ~e~niones; 
lo que no pennitió que los vecinos lograran capacitarse completaménte:: 

Además, otro aspecto igualmente relevante füeron las elecciones internas del PRI, 

ya que el Director Técnico del Fideico~iso Ovídio Noval Nic~lao~· fue .llamado por Emilio 

Gamboa Patrón para confonnar el equipo de campaña del precandidato Francisco Labastida 

Ochoa, con lo que sus esfuerzos se centraron ahora en su panido. 

La Jefe de Mantenimiento del Fideicomiso, Margarita Escalente y Barr.ett fue 

ascendida a Director Técnico del Fideicomiso y el administrador de la Unidad, Germán 

Marin Espar.ta pasó a Jefe de Mantenimiento del Fideicomiso, con lo cual se dio entrada a 

Pilar Sánchez Córdova para administrar el conjunto; estas dos últimas decisiones tomadas 

directamente por el nuevo Director Técnico del Fideicomiso. 

La identificación del Director Técnico con las cuestiones sociales, aunadas a su 

personalidad agradable facilitaron las relaciones en el condominio y sobre todo la obra, 

pues era una necesidad dejar al condominio en las mejores condiciones posibles. Pero la 

Delegación no ponía de su parte. 

Tal pareciera que reunir las condiciones óptimas para lograr Ja municipalización de 

los servicios es más compleja de lo que aparenta ser. Las condiciones políticas y sociales 

han impedido que los acuerdos aterricen y se consume la auto-administración. 

Vecinos y representantes no han logrado identificación y unificación plena, ello 

tacilmente apreciable en las asambleas, donde a parte de ser pocos (350 a 400 en el mejor 

de Jos casos, en reuniones donde deberían haber más de 1000) existen grupos a favor o en 

contra de determinada planilla o candidato y que además guarda recelo al momento del 

triunfo de la planilla contendiente. Entonces los objetivos planeados por los comités o los 

representantes se ven disminuidos principalmente por la falta de apoyo y escasa 



l.n Transición n la Auto.AWninistruci6n J 59 

legitimidad, pues de .2235 .votantes potenciales sólo obtienen en promedio de 100 a ISO 

votos lo que· 1es. alC¿nia para cubrir el requisito legal, pero no el legítimo. Muy 

posibÍeiliente ob~rra: I~ mismo cuando se realicen las asambleas para elección de 

adminÍstr~Íi.;r . o comités de administración, pues la tendencia persiste y con mayor 

. problema si se toma en cuenta que el administrador no sólo se encargará de administrar o 

repres~~i~ •. sino cie recaudar, lo que indudablemente provocará que los vecinos, que desde 

siempre: han ·estado ausentes en las asambleas para decidir, mucho menos lo harán al 

momento de tener que pagar, con lo que se creará el problema del déficit y del adeudo. 

Por la proyección antes presentada es que un reto para los vecinos y futuros 

representantes será el lograr inmiscuir a la mayor cantidad de vecinos posibles, para 

posteriormente pensar en elegir a un administrador. La apatía es el gran reto, así como la 

división provocada por grupos internos, que buscan fines particulares, como puede ser la 

destitución de representantes, inducción al voto, o en casos más graves, coalición con 

bandas delictivas a las que no les conviene una sociedad organizada o vecinos alertas, por 

obvias razones. 233 

Pero ¿por qué no hablar también de las autoridades de gobierno? 

Aunque también son responsables en gran medida de la problemática por haberla 

permitido crecer desmedidamente, siempre encontrarán la salida rápida de decir: "fue la 

admi11istració11 p<Lmda," con lo que pueden lavarse las manos e intentar seguir sólo dando 

paliativos al problema. Lo que no ocurriría si esta autoridad, del nivel que sea, se 

encontrara con una sociedad organizada y con buena voz, capaz de hacerse oír por algunos 

medios de comunicación masiva; ello sí cambiaría las cosas, pues estaría de por medio el 

prestigio no sólo de los servidores, sino de las instituciones mismas, obligándolos a 

proceder y buscar alternativas. 

Por ello es factible pensar primero en la reestructuración social del conjunto 

hnbitacional. creando grupos condominales autónomos, que en primer instancia conformen 

un frente para hacer surgir un nuevo liderazgo, esencial para lograr un objetivo tan 

importante como el que tiene la Unidad Habitacional Independencia. Se debe tener atención 

233 A este n.'Spccto L'S imponanle n."Calcar que el indice de Jc:liros con1c1idos dentro del conju1110 \'311 desde 
el nbuso sexual. robo a mano ami.1da, con o sin violencia. robos a ClS.1 habi1ación y de vehículos. De éslos los 
1mis comunes son los robos de \'Chiculos. sobre todo por las noches. y durnntc el día el robo a casas 
habitación. muestra clara de que la organi;r.;1ción "·1...-cinal cst:i por los suelos. gcncrnndo d1.."Sintcrés. cgofsmo y 
mayor np:uia. 



y cuidado en lo antes mencionado; no por liderazgo se entienda a un. caudillo; se debe 
. . - . . . . 

entender como individuos capáces dé organizar a la gente civiliiadamente, para encauzarla 

a uno o varios proyectos, tales como -la creación de reglamentos internos, creación· de 

comisiones y sistemas de organización que faciliten el control de esta asociación, todo 

encaminado al nacimiento d~ una auto-administración (administración pública) y a hacer 

cumplir a las autoridades con sus obligaciones y pendientes. 

Se propone la creación de un nuevo movimiento social que agluti_ne._ súrpé y. 

conduzca; el nombre, no importa, su intención es la valedera. 

Aun con estas buenas intenciones, se hace necesario un ente que logre _apoy~r. el 

nacimiento de este tipo de organizaciones; por ello el Instituto Mexicano de ioCCÍndominal ·. 

(IMEC) toma fuerza en éste trabajo y se consolida como una propue~t~'~iabl~p'ara
0

la 
solución de problemas como el antes presentado. 

5.3 /111ci11 /11 ;luto-A1lmini.~tracitl11 

En opinión de Margarita Escalantc, diez de las 12 unidades habitacionales del Instituto 

dieron el paso a la auto-administración tal y como lo establece el Decreto l'reside11cial de 

1982, pero sólo de manera legal y fornial, pues ninguna de ellas estuvo preparada realmente 

para recibir el conjunto en administración. La prueba fidedigna de ello está representada 

en la Unidad Habitacional Legarla, situada en la zona conocida como Ejército Nacional en 

la Ciudad de México, que pese a ser una unidad pequeña, sus calles y jardines muestran un 

deterioro sin precedente; lo anterior sin mencionar los conllictos sociales que se han 

desatado debido principalmente a la falta de buena administración, control y respeto hacia 

la privacidad y convivencia. 

En el resto de las unidades pasaron cosas similares con variantes pequeñas, pero en 

esencia el mal era el mismo: Desinformación, desconocimiento de la ley y desinterés. 

En los conjuntos Santa Fe e Independencia, por ser de los más grandes e 

importantes poblacionalmente hablando, se intentó crear las condiciones óptimas para el 

paso a la Auto-administración, convocando a cursos de protección civil y de justicia civica 

realizados conjuntamente entre el Fiddcomiso, Comité de Vigilancia, Delegación 
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Magdalena Contreras y la Procuraduría Social; p~ro cómo y~ fu¡: menci~riado dichos cursos 

y reuniones se politizaron y desvirtuaron su fin~Jldád a'rlgin~I. 
Bajo estas condiciones, con Ja auto~admirÍisi~~~ÍÓn, se obtendría un resultado similar 

al encontrado en las otras Unidades del IMSS, de no ser porque el Fideicomiso aun no sale 

legalmente del conjunto. 

Ahondando un poco más en el tema es menester mencionar que el Fideicomiso 

debe, por ley, dejar un fondo de reserva que cuando menos logre sostener el tiempo 

suficiente al conjunto para que puedan Jos vecinos organizarse y formar las asociaciones 

. vecinales correspondientes estipuladas en el Decreto l'reside11cial de 1982 y Ja Ley de 

Propiedad de Co11domi11ios e Inmuebles para el Distrito Federal. Este fondo seria un 

magnifico colchón que ayudaría a no depender demasiado de otras autoridades, como las 

"delegacionales y sí en darle mayor autonomia, en todos los sentidos, a los habitantes del 

conjunto, pues de esta manera no tendrían que depender ni sentirse comprometidos con 

ninguna instancia política ni de Ja administración pública de cualquier nivel. 

5.3.1 Convenios de Municipalización de los Servicios. 

Cuando un condominio de reciente creación es inaugurado, Jo primero que se hace es 

nombrar un administrador, mismo que generalmente surge de Ja compañia constructora o 

de Ja organización encargada de vender las casas habitación (Bienes Raíces). El 

administrador es un elemento fundamental para lograr darle fuerza y autoridad a Ja 

organización vecinal del conjunto y a su vez Ja seguridad de contar con alguien que 

enfrente los problemas de orden legal, administrativo y de contingencias, que puedan 

presentarse. Una vez que el total de las casas se encuentran ocupadas y que Jos demás 

vecinos se han asentado y conocido mutuamente al igual que a su entorno, inicia Ja 

elección de un administrador surgido por elección popular en el conjunto, con su respectivo 

Comité de Vigilancia. 

Pero, la labor más importante la realiza el administrador nombrado o designado 

arbitrariamente por la inmobiliaria o compañia constructora, pues Je corresponde Ja tarea de 

gestionar los convenios de municipali?.ación de Jos servicios, ya sea con Ja Delegación 
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correspondiente o con et Municipio, según se trate del Distrito Federal o algún Estado de la 

República: 

Esta· munici;ali~áón'. es relativamente sencilla pues generalmente son unidades 

pequeñas ~Ón pÓcd~· 6 niií~s jardines y donde las labores centrales son la recolección de 
' >" ·:>--;;~;\··>:;·:::'>.-:>~~- 234 

basura, barrido de palles;: desazolve, patrullaje nocturno y diurno. 

Ahora:bl~n;(1~ U~idad Habitacional Independencia fue creada en 1960, lo cual 

evidentemé~te ·le quita el titulo de nueva, con una arquitectura muy distinta a la del común 
. ' , . . . .. '. ''. .. ''U(;'·:~ , . . 

denominador,• tanto en· el Distrito Federal como en el Estado de México, y por lo tanto la 

atenciÓn a ~iia''Je~·~·'ser diferente.23
$ En un conjunto habitacional como este no basta con 

recolecta·r:· 1~ b"~sui~\· hacer rondas en vehiculos convencionales; debido a su extensión y 

existencia··cÍ~· ~e'.:;;i6los, es necesaria la intervención de al menos 60 personas encargadas de 

la jarcÍin~~a. b~rrld~ de andadores y calles, estacionamientos y avenidas perimetrales 

vehic1;lares:230 ~I ~l~mbrado interno de la unidad necesita un mantenimiento, al igual que la 

red de gas natural,·.que aunado al bombeo y re-bombeo de agua y la instalación hidráulica 

t'anto 'pot.able .conÍo de riego, muestran la complejidad de la problemática a la que se está 

reliriendd.> Ob~~ani'e~te que a cada área le corresponde entrar a solucionar los problemas 

propios de cada una (Luz y Fuerza, Comisión Nacional del Agua, Metro Gas, etcétera) pero 

de cualquier forma son aspectos y recursos que afectan su presupuesto, si se considera que 
•' .. . 

tradicionalmente esos trabajos eran realizados por el Instituto y en ningún momento tenian 

por que preocuparse de brindar atención a la Unidad habitacional Independencia. 

También es sabido por parte de exdelegados de la Magdalena Contreras que el 

presupuesto asignado a la Unidad es insuficiente para lograr atenderla año con año en 

todas sus necesidades y que por lo tanto sólo se limitará a otorgar apoyos aislados que 

resuelvan uno que otro problema del conjunto pero sin atacar el problema de fondo. 

Además, se debe tomar en cuanta la voluntad política y la sensibilidad social que 

cada dirigente pueda tener para lograr así un resultado favorable en materia de auto

administración en la Unidad Habitacional Independencia. 

234 Estos ejemplos son c~traídos de Ja experiencia mostrada en el Estado de México. por ser un tcrri1orio 
en expansión que crece a ritmo 01cclcrado y lo hace a lra\'és de conjuntos habitacionalcs. 

235 Recuérdese que en la Unidad Habitacional Jnc.Jcrcndcncia además de los dcpanamcntos y locales 
comerciales. existen tres escuelas primarias. una guardería dos jardines de nii'los, centros comerciales. cinc y 
teatro. clínica. crcétcra lo que dificult:1 su conscrvnción ~· manrcnimic1110 debido a la ;:10ucncü1 dfori.1 d~ 
personas y vchiculos. 

236 D:1to obtenido por r-..1argari1a Escllanlc ex Dircclor Técnico del FUll·IMSS. México. DF. ;:1hril 2002. 
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Es decir, que si realmenie eidstiera el · deseo · de asunür la ·responsabilidad de 

municipalizar los servicios, se haría, buscando. alternativas de mantenimiento y distribución 

del gasto que de manera conjunta con la administración de la unidad ofrecieran soluciones 

a los vecinos y preservaran en condiciones favorables el conjunto habitacional. Ejemplo de 

ello podría ser la jardinería (aspecto estético de importancia menor si se compara con la red 

de gas natural o la reparación o reposición de bombas de agua) servicio del cual Jos vecinos 

están muy atentos en cuando menos señalar como parte fundamental para poder preservar 

la unidad. Una posibilidad sería que los vecinos se hicieran cargo de su pago a través de 

cuotas de mantenimiento, mientras que la Delegación apoyara con materiales y recursos, 

cuando menos cada tercer día por área verde o zona, según convenga a los interesados. 

Como fue notorio, para llegar a este punto se hace necesaria la existencia de una 

administración vecinal consolidada y sin problemas de recursos, Jo que conlleva al dilema 

de "qui! fue primero: el hue•'O o la gallina," debido principalmente a que para crear una 

organización vecinal fuerte y organizada se necesita de una cabeza que aglutine y dirija, 

misma que generalmente surge de una elección popular realizada por una autoridad u 

organización vecinal capaz de convocar y pormenorizar un proceso electoral. 

Por Jo tanto se debe, antes de pesar en municipalizar, lograr el fondo de reserva que 

dé sustento y seguridad económica a los vecinos; punto seguido se comiencen a crear 

asociaciones de vecinos que serán las encargadas de llevar el peso completo de Ja 

administración en cualquiera de sus modalidades (por comité, vecinal o profesional, todas 

ellas con fundamento en Ja legislación habitacional vigente) y que al a postre negocien, 

entonces si con la Delegación, Ja municipalización de los servicios. 

Es un hecho que ni el fondo de reserva junto con el presupuesto delegacional podrá 

cubrir de manera total las necesidades de la Unidad Habitacional Independencia; pero con 

ellos si se puede priorizar las acciones a llevarse a cabo en aras de conservar en condiciones 

aceptables, aunque sea de manera mínima. el conjunto. Aun con ello existen otras 

instancias a las que se puede recurrir para lograr dar el cumplimiento necesario para 

optimizar el mantenimiento de la unidad, uno de ellos podría ser el acercarse a las 

instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de Arquitectura y Monumentos 

Históricos, pues según se ha percibido a lo largo de esta investigación la Unidad 

Habitncional Independencia cumple con posibles requisitos como podría ser arquitectura 
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única, historia , y personajes reconocidos mundialmente y un contexto de creación 

interesante.· 

Asimi~rno ~e pueden crear acuerdos con centros e instituciones que brinden apoyo a 

personas:d~.1~· Íér6era· edad y de manera análoga con el Gobierno del Distrito Federal. 

·En fi~;-~¡; -m~chos los problemas y vertientes, pero de igual manera son bastas las 

alt~mativas'de._SCll~ción, pero todas ellas tienen elementos en común sin los cuales no se 

~·<ldri,aiograrla auto-administración efectiva: Respeto, unión, sensibilidad social, voluntad 

'política· y ·confianza en aquellos que lleguen a ser electos como representantes. De no 

hacerse así las complicaciones para lograr Ja auto-administración se incrementarán. 

5.3.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social como Vecino 

Una vez que se consumen los acuerdos de municipalización, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social no perderá responsabilidades en cuanto a la Unidad Habitacional 

Independencia. pues quedarán centros como el Deportivo, Ja Casa de la Asegurada, el 

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, Ja tienda del Seguro, la Clínica 22 

así como , el Teatro Lidice, que seguirán siendo de su propiedad, obligándose con ello a 

entrar a la dinámica vecinal. 

-. Al ser Ja Unidad un conjunto abierto, pueden circular libremente personas y 

vehlcúlos éon di~ersos propósitos, por lo cual los vecinos se ven imposibilitados por la Ley 

(Artlcu_lo i'J ·c¡;~stitucional) a cerrar los accesos a ella. El /Jerec/HJ de Paso es un obstáculo 

!~tente párll lograr el control del acceso, pues de otra manera podría mantenerse cerrado el 

conju.nto completan1ente, aminorando Ja inseguridad, la basura asi como el mantenimiento 

de las instalaciones, pues existen grupos delictivos externos que se dedican a destruir y 

grafitear237 los muros y bancas, lo que no permite conservar Ja belleza y buen estado del 

inmueble. Además muchas de las familias que asisten a los centros antes mencionados, 

también hacen uso de Jos jardines, realizando convivencias familiares, sobre todo Jos fines 

de semana; eso no tendría nada de malo si no fuera porque dejan gran cantidad de basura, 

237 Ténnino 11ti\i1;.1do por los jó\'cncs para la pinta de muros con pinturas en aerosol y que van desde 
simples trazos a manera de firnm hasta dibujos alusi\'OS a deportes y gn1pos nmsicatcs entre otros. 
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además de maltratar los prados y los árboles, lo que propicia la necesidad de un 

tratamiento especial, incrementando con ello el costo de su mantenimiento. 

Así la posibilidad de cerrar la Unidad legalmente se descarta sola por lo antes 

expuesto, pero se debe dejar en claro que de no ser por los servicios ubicados dentro del 

conjunto propiedad del Instituto, así como los centros de educación básica de la SEP, es 

que los vecinos podrían ejercer mejor control sobre sus instalaciones, calles y andadores. 

Con ello crece la posibilidad de que el Instituto se responsabilice ahora de lo que sus 

usuarios y trabajadores ocasionen dentro del conjunto, por medio de una cuota de 

mantenimiento especial que deberá pagar tal como lo hacen todos los vecinos, pues en esta 

instancia ha dejado de ser una autoridad y tutor, para ser un vecino más, con derechos y 

obligaciones; así se podrá solucionar en algo el problema de las cuotas y el costo del 

mantenimiento, pues el Instituto al contar con personal y organización especializada en 

esos aspectos puede apoyar, incluso en especie, a la limpieza y conservación de la Unidad, 

disminuyendo así la carga económica que implica el mantenimiento p~ra cada vecino. 

De igual manera podría ser factible organizar conjuntamente (instituto y vecinos) 

campañas de información e higiene entre los habitantes y visitantes a la unidad, para así 

evitar en algo la basura en las calles y el maltrato a plazas y jardines. 

El Instituto tendrá dentro de muy poco tiempo la responsabilidad de integrarse como 

parte de una comunidad, perdiendo la libertad que gozaba en años anteriores de hacer y 

deshacer a placer dentro del conjunto, limitándose a sus áreas y acatando las disposiciones 

que conjuntamente logren sus representantes con los vecinos. 

5.3.3 Instituciones de Arquitectura Urbana y Monumentos Históricos 

En México el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es una de las 

instituciones más importantes para el tratado e investigación de monumentos históricos; 

realizan actividades relacionadas a su estudio y difusión, procurando resaltar aquellas que 

por antigüedad resultan de gran valor e identificación para los mexicanos. 

La Unidad Habitacional Independencia, no es un monumento en sí, pero cuenta con 

elementos como estatuas y creaciones artísticas con el fin de decorar y magnificar la 

arquitectura de la Unidad; además históricamente, como fue presentado en el capitulo 2 de 
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éste trab~j~. Ja:, lJnid~d puede considerársele como parte importante de un mosaico de 

coopéración rnultina~i'onal en el que se destaca Ja Seguridad Social como objetivo final y en 

dondé 'vaii~~ :c~.:n~ntes e ideologías convergieron para llevar a cabo dicho fin, todo ello 

basado, é~ ~Feo'ntexto' en el que fue creada la Unidad, buscando que sus rasgos patrióticos 
' - •'•'_,.~e'• 

se, 'disiingan;" fomentando el nacionalismo y el arraigo a Ja cultura mexicana y sus 

tradici~n~~.~· 
' A.~ri, ,'con lo anterior, Ja intención principal de este punto que es considerarla 

monumento histórico para recibir ayuda económica por parte de instituciones para aminorar 

Ja carga de los vecinos, no se pudo cumplir, pues Ja responsabilidad de Jos monumentos es 

de cada entidad federativa, interviniendo el INAH solamente en su cuidado y difusión, en 

ningún momento aportando recursos para su sostenimiento; y si se considera que Ja 

Delegación no quiere hacerse cargo de lo que por ley le corresponde, menos lo hará con Jos 

monumentos y e.xpresiones artísticas ubicados dentro del conjunto. 

Lo mismo ocurre con las organizaciones de arquitectura que centran su atención 

más en resaltar las cualidades de las obras y sus creadores, que en ayudarlas a su 

conservación, lo cual da como resultado que sean opciones inviables para Ja obtención de 

recursos. 239 

5.4 Posible.~ Caminos de Aut~AJministracitÍn 

La auto-administración es una fomia de administración pública, pues se entiende que serán 

Jos mismos copropietarios quienes se harán responsables de llevar a cabo las funciones 

propias del condominio como son el recaudar las cuotas de mantenimiento, organización de 

238 Indudablemente pa11c funda01enral de la afirmación antes rcali.tada son Jos nombres de las calles y 
andadores analizados en el Capitulo 2 de ~1c: trnb.:tjo. mismos que son muestra de la imcnción del Sctlor Juan 
José Arriola (amigo intimo del presidente Adolfo Lópcz Matcos) de resallar la cultura mexicana y quien fuera 
pic:t.a fundamenraJ para dar nombre a cada una de las calles. Esta versión fue c."l:prcsada por varios vecinos 
como el scalor L:mro Pérc1. Álvarcz vecino de la calle Uuapango. Unidad Habilaciort.d Independencia. 
México. nmrlo de 200 l. 

239 Infonnación obtcnid.1 de www.inah.gob.mx y de di,·crsas páginas de arqui1cc1ura inlcrnacional y 
nncional como www.mon111ncntos.clncoo 1.luml ""'"·w.arquipcru.com ww,v.cnca.gob.mx 
www.can1abriajoven.com/a11c/artcycnl1um.h1111I wl11o·w.banrcp.gov.colblaavinunl/lctrn-m/monu/ca1cg.htm 
\\'\nv.da1110s.cl/historica.h1m W\\·w.dominic.an:1.com.do/colonial/wclcomc.htn1 
\\'\\1\' .a11cg11ias.com/not ici:is. hl m 
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asambleas vecinales y mantener en la medida de lo posible el orden establecido por el 

reglamento interno de cada conjunto habitacional. 

Pero también lleva, de algún modo, esencias de la administración pñvada, sobre 

todo si se toma en cuenta Ja posibilidad de contrata.- los servicios de algún bufete de 

administración o en su defecto algún profesional con mucha expeñencia, ajeno al conjunto. 

Igualmente la administración vecinal es una posibilidad latente, pues una opción 

económica que se analizará en los próximos puntos de este trabajo. 

Ya sea de una u otra fom1a la panicipación activa de todos los vecinos de la unidad 

es fundamental para lograr convivir armónicamente en el mismo espacio, pagando lo 

menos posible. 

Lo anteñor lleva a suponer que entre mayor sea el número de copropietaños más 

complicado será el organizarse y decidir adecuadamente. 

En el caso de Ja Unidad Habitacional Independencia se podrán presentar dos 

situaciones: 

La pñmera es que el conjunto o asamblea decidan administrarse como un solo 

condominio, o sea como 2235 copro.pietaños; lo que traería como consecuencia Ja 

necesidad de elegir un solo Comité de Vigilancia y un solo administrador o consejo de 

administración para todo el conjunto. 240 

La segunda opción es hacer valer el fraccionamiento del conjunto habitacional en 

cuatro colonias como lo establece el Acta Constitutiva del mismo conjunto. Aunque por el 

arraigo y las costumbres que se han puesto de manifiesto en esta investigación, es 

recomendable que la división se hiciera en tres regímenes, como geográficamente está 

dividida la unidad, pues de esta manera se facilita la organización y se posibilita dar mayor 

autonomía a las zonas para resolver problemas específicos de cada una de ellas. La Ley de 

Propiedad de Co11domi11io de /11111ueh/es para el Distrito Federal que actualmente (2002) 

ñge no impide dicha organización, al contraño Ja tipifica como Conjunto Condominal en su 

articulo séptimo estableciéndose la posibilidad de crear un órgano colegiado pa.-a la 

administración general del conjunto que podrá surgir del nombramiento del administrador 

2.io Tal como ha sucedido hasla unlcs de 13 s.1fida del Fideicomiso de Unidrdcs Habit:tcionalcs del lMSS. 
pues aunque c1 administr.idor era designado por el Instituto el Comité de Vigi\ancia y otras figuras de 
representación. como los comisarios vecinales y jefes de manzana surgían de elección directa entre los 
vecinos del condominio. 
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de cada una de las colonias e igualmente sucederá con los representantes electos para el 

comité de vigilancia, mismo que será conformado por dos de los integrantes de cada comité 

de cada una de las tres colonias. Quién y cómo ha de administrarlo serán las respuestas a 

tratar en los siguientes puntos. 

Igualmente imponante es establecer los tiempos y las formas, pues generalmente 

los puestos, tanto del administrador como del Comité de Vigilancia, se ven reducidos y no 

alcanzan para poder solucionar de manera efectiva los problemas que surgen en el 

condominio. Por lo tanto se propone en este trabajo el ampliar a dos años el tiempo de 

duración de ambos cargos241 sin posibilidad de reelección del comité de vigilancia, no asi 

del administrador, pues esta figura puede ser tomada como la de un empicado (si se le 

contrata o es persona ajena al conjunto), no asi el del Comité de Vigilancia que es una 

figura más de representación; por lo tanto es posible recomratar a quien esté haciendo bien 

su trabajo (con la remuneración que le corresponde al puesto) y renovar constantemente a 

aquellos que estén interesados en cuidar sus intereses. 242 

Con la estructura antes expuesta se podrán realizar cuatro asambleas semestrales 

para informar detalladamente de los logros y restos de la administración. 

En los casos de la administración de colonia se realizará a los seis meses una 

asamblea (no general) dándose la posibilidad de coincidir en día y horario pero no en el 

lugar donde se llevarán a cabo las reuniones de las ·demás colonias243 y con un orden del dia 

preestablecido según las necesidades de cada administración; al año, o la segunda 

asamblea, será general, con lo que el organismo de administración colegiado rendirá 

cuentas al conjunto de lo que sucedió durante el año en las tres colonias; para tal efecto 

cada administración tendrá un tiempo razonable para exponer su infonne, y de igual manera 

lo hará el Comité de Vigilancia General en caso de surgir alguna refutación o controversia 

sobre algún punto en especifico de la administración del condominio. Por último, ambas 

panes (administración y Comité de Vigilancia) expondrán sus conclusiones y proyectos 

para el siguiente año. 

241 Aunque cabe scflalar que en la actualidad se puede llegar a dos arlos. siempre y cuando sea reelecto 
tanto el administrador o el comité de vigilancia. pero sólo por un periodo. 

242 Tr.itando de evitar frnudcs o coa1icioncs entre administrador y Comité. 
243 Tratando de evitar que los temas a tmtar sean c.xlcnsos y sin imcrés p..1rn alguna de las partes. 



Administrador 
Batán Sur:. 
Conformado por 
Una Persona· 

· Cadá un~ aporta a su 
administrador para el 
Comité General de 
Administración 

Comité 
Administrador 
Batán Sur 
Conformado por 
Tres Personas 

Comité 
Administrador 
Batán Sur 
Conformado por 
Cuatro Personas 
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Cuadro5.I 
Administrador Individual 

Comité General de 
Administración 
Conformado por 

Tres Personas 

Administrador 
San Ramón 
Conformado por una 
Persona 

Administrador en Comi 

Comité General de 
Administración 
Conformado por 

Tres Personas 

Comité Administrador 
San Ramón 
Conformado por Dos 
Personas 

Administrador Misto 

Comité General de 

Administrador 
San Ramón 
Conformado por 
Una Persona 

fumtc: Origiml del Autor. 

Administrador 
BatlÍn Norte 
Conformado por 
Una Persona 

Comité 
Administrador 
DatlÍn Norte 
Conformado por 
Cuatro Personas 

El Comité de 
Administración aporta 
una persona electa 
entre ellos; el 
Administrador se 
integra al Comité 
General de 
Administración 

Administrador 
Batán Norte 
Conformado por 
Una Persona 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



El cuadro. 5.1 hace referencia a la administración en comité ge~eral que surge de la ·fracción 

del ~onjunt~ habitaéional en tres zonas, haciéndose menos pe~da ·la carga administr~tiva y 

concc~trani:10'1os. esfuerzos en acciones particulares de cada área. 

·Así. se tendrán cuatro informes por colonia en dos años y dos Asambleas Generales 

con. cuentas de la totalidad del conjunto, opción más económica que si se realizaran cuatro 

asambleas generales como lo estipula la Ley ele Propiedad de Co11domi11io de /11n111eb/es 

para el Dislrilo Federal, pues los gastos de notario, sonido y en si la logística misma, 

serian altos. Así una Asamblea General por año disminuye el costo. ya que las asambleas 

por colonia pueden o no tener notario público y al disminuir la atluencia de personas que en 

una Asamblea General, se puede alquilar equipo más económico que redundará 

necesariamente en el costo final del evento. 

En el último informe, o sea segunda asamblea general, se realizará la elección de los 

tres comités de vigilancia (por obligación) y se pondrá a votación si los administradores de 

cada una de las colonias serán reelectos o removidos; obviamente cada colonia decidirá por 

cuenta propia y no tendrán ingerencia en las decisiones de nin!,•1.ma de las otras colonias. 

5.4.1 Administración Vecinal • 

.. Vecino, es ludo i11di1·iduo que eslá forzado a i111áac111ar con o/ro indil'icluo debido a que 

ambos, causal o de/iherada111e111e, se e11cue11/re11 mediados por el uso simul1ám•o de u11 

e~pacio o im1rume1110 co/eclfro . .. 244 Se hizo necesario repetir la definición de Víctor 

Peralta para recalcar que las relaciones de vecindad no son, de ninguna manera. una 

elección al gusto del adquiriente; si no que ésta relación va más ligada a la suene y estados 

de ánimo de los propietarios que serán o son vecinos. 

El concepto utilizado por dicho autor es "for::ado," lo que muestra además que de 

no ser por la muerte o el cambio de domicilio de alguna de las panes. es que será inevitable 

seguirse considerando vecino, ya sea deseado o indeseable. 

Seguramente la mayoría de la gente preferiría si se le diera a elegir el grupo vecinal 

donde vivirá, buscaría siempre a aquellos que tuvieran un buen nivel de educación, que 

244 Peralta, Victor Manuel. Vi:ci11dt1t/, /ntimiclatl y Fu.\·/ón de: Rt!clprocidades. ~féxico. PI.u.a y Valdés. 
1998, p. 25. 
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laboraran tiempo completo y que no tuvieran niños pequeños en casa, además y casi por 

defecto que fueran bien parecidos según la preferencia del entrevistado. Pero por desgracia, 

la probabilidad y la estadistica intervienen para crear amalgamas o colages vecinales que 

rayan lo común; es decir, casi siempre existe algún departamento o casa con personas de la 

tercera edad, parejas jóvenes con dos o tres niños y adolescentes escandalosos y revoltosos 

que atom1entan a toda la calle, sobre todo en fines de semana; sin dejar pasar, claro es\á; 

algún vecino prepotente y aquellos que no quieren ser molestados de nin1,,'llna manera. 

El motivo por el cual se han realizado los comentarios anteriores se debe a que la 

administración de un condominio (y en sí la administración pública general) también 

responderá de igual forma a la composición vecinal. Es decir, que existirán obstáculos 

propios para la consecución de metas y objetivos que estarán estrechamente vinculados con 

las relaciones entre vecinos. 

Es de suponer que en una administración vecinal, el tamaño del conjunto es de vital 

importancia, pues si se trata de un conjunto muy grande (como es el caso de la Unidad 

Habitacional Independencia) los problemas, las labores cotidianas y la recolección de 

cuotas serán tareas que ameriten la intervención de mucha gente, y además que estén bien 

coordinadas para el logro de dicho objetivo. Por otro lado se debe revisar o tener cuidado 

que la convocatoria para la elección del puesto de administrador establezca un nivel de 

preparación académica y profesional acorde con el cargo, pues de no ser asi, las tareas y 

formas propias de la administración condominal podrian ocasionar que su labor se viera 

entorpecida o en casos graves, crear mayores problemas al conjunto que los originalmente 

encontrados. 

Otro requisito es el de comprobar temporalidad de residencia en el conjunto y contar 

con plena identificación con sus vecinos cercanos, para de esta manera conocer de primera 

mano los problemas más comunes, asi como los grupos de presión existentes dentro del 

conjunto. Obviamente a mayor número de viviendas mayor será también en número de 

grupos de presión y su importancia, ya sea social o partidista; en igual relación se encuentra 

el nivel socioeconómico del mismo pues si es un conjunto pudiente económicamente 

hablando, entonces los interese por administrarlo y en si por controlarlo se hacen mayores. 
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Y como parte fundamental esta d requerir que las personas o grupo de personas 

electas sean y tengan una buena reputación en la comunidad, que su honradez y 

disponibilidad para el servicio sean notables. 

Los requisitos anteriormente expuestos, no garantizan nada en lo absoluto, pues 

existen otras variantes inherentes al servicio y la administración, que pueden ayudar o 

entorpecer una gestión detem1inada, tal es el caso del clima o fenómenos sociales, por 

mencionar algunos. 

Con mayor razón en este apartado se recomienda que el conjunto Unidad 

Habitacional Independencia sea organizado en tres partes geográficas, pues será más fácil 

para los vecinos lo¡,'l"ar, primero, identificación con sus vecinos y a su vez los vecinos con 

sus representantes. Segundo, porque de esta manera se podrá tener un mejor control de los 

problemas y tareas propias de la administración de condominios; y por último, no permitir 

que un solo grupo haga mal uso del cargo, manteniéndolos controlados o vigilados por los 

miembros de las otras dos colonias. 

Igualmente es recomendable la elección de un comité de administración, ya que un 

cuerpo colegiado se puede dividir mejor las tareas y atacar los problemas desde diferentes 

frentes a la vez y con mayor número de ideas y variantes. El dejar esta tarea a una sola 

persona es viable sólo si el vecino cuenta con la experiencia y sagacidad necesaria para 

poder hacer frente a los problemas y tareas; pues de otra manera, en lugar de encontrar 

soluciones sólo se a¡,'1"8varán las existentes. Pero también el contar con un comité o consejo 

de administración tiene sus riesgos, sobre todo lo referente a la organización y su costo, 

pues si no existe capacidad de liderazgo que dé rumbo y coordine los esfuerzos, podria 

degenerar en una batalla interna por el poder y la sectorización de los esfuerzos, haciendo 

de la gestión improductiva; por otro lado está el costo que implica, pues este tipo de cargos 

deben ser remunerados aunque sea simbólicamente, más aun si el conjunto habitacional es 

grande por la carga de responsabilidad que conlleva. Por lo tanto para el caso de la Unidad 

Habitacional Independencia se deberá pagar a cada elemento un salario minimo, 24
' si el 

consejo de administración lo conforman tres personas, se necesitarán aproximadamente 

245 Aunque deberla ser más, pero se toma en cuanta L~ capacidad económica vecinal que confrontada con 
los gastos del conjunto rcsul1a insuficiente, por ello se plantea el salario núnimo como remuneración con 
opción a que el \'ccino electo oplc por disminuírselo (cosa muy dificil) o asumir el cargo de manera honoraria. 
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$114.00 diarios para cubrir sus sueldos, incrementando la cuota de mantenimiento de los 

vecinos. 

Ahora, siguiendo con la recomendación planteada en este trabajo, el cuerpo electo 

de cada una de las tre~ .;,Jonias deberá hacerse cargo de: 

•, La recabación de cuotas condominales o de mantenimiento. 

Contratación de servicios y obra para el conjunto, 

Atención a inconfonnidades y conflictos vecinales, 

Representación legal del conjunto ante otros similares y autoridades de 

cualquier nivel de la administración pública, 

Estas cuatro actividades primordiales serán un común denominador en las tres 

colonias y los informes semestrales girarán en tomo a estas cuatro premisas, De igual 

manera los tres comités de vigilancia se avocarán a auditar y cuestionar el manejo de los 

recursos, estando estrechamente vinculados al consejo de administración. 

Es importante aclarar que si el consejo de administración es integrado por cuando 

menos tres personas, entonces uno de ellos será nombrado para conformar el Consejo de 

administración general y de igual manera si el Comité de Vigilancia lo componen seis 

personas entonces dos de ellas formarán parte del Comite de Vigilancia GeneraL La 

elección de los administradores y la elección del Comité de Vigilancia General se hará 

entre ellos, en votación directa; en caso de empate o inconformidades intervendrá el Comité 

de Administración o el Comité de vigilancia anterior para dar un voto de calidad a favor de 

alguna de las partes, ello con vigilancia de la Procuraduría SociaL2,..; Es recomendable que 

el Comité de Administración y el Comité de Vigilancia generales lo conformen las mismas 

personas todo el periodo (dos años) pues el cambiar constantemente o rotarlos significaria 

perder continuidad, con lo que se atrasarian las metas y objetivos perseguidos, aunque 

cabria la posibilidad de hacerlo en casos de ausencia injustificada del designado, 

incompetencia, o mal uso del puesto, con lo cual se haria acreedora a la expulsión de ambas 

administraciones (la General y la local, debiendo tener además. el debido respaldo con las 

pruebas fehacientes y ante autoridad competente que de fo de aquello que se le acuse). Su 

246 Se plantea a la PROSOC como mcdi;idorn en caso de ttnc no c'ista nru1 figura como el Instituto 
Mexicano de lo Condominal (IMEC) propuesto en este trabajo, 



lugar podrá ser ocupado por otro vecino electo por. votación : directa , en Asamblea 

Extraordinaria tratando de no entorpecer las tareas ya encaminadas y poniéndose al 

corriente a' la brevedad posible. 

Si se tratase de un solo administrador en las tres colonias, los tres formarán un 

cuerpo colegiado en el que uno tomará la presidencia y se rotará periódicamente, 

aproximadamente cada seis u ocho meses, para de esta manera lograr que los tres 

administradores se empapen de la problemática del conjunto habitacional. En caso de 

renuncia de alguna de las partes, abandono o mal uso del puesto será expulsado de ambos 

puestos y se realizará asamblea extraordinaria con la colonia afectada para la elección de un 

nuevo administrador. 

Puede darse el caso que una de las partes o dos decidan tener un Comité de 

Administración y la otra un solo administrador. entonces se elegirá del Comité o los 

comités un administrador representante y el administrador de la otra colonia (u otras 

colonias). teniendo en ambos casos el mismo peso. Se realizará la rotación de la presidencia 

y ocurrirá lo mismo en caso de presentarse las faltas antes estipuladas para cada una de las 

alternativas de administración. 

5.4.2 Administración por Institución Bancaria. 

Al iniciar esta investigación se sostenía el supuesto de que las Instituciones bancarias 

podrian administrar un conjunto habitacional en toda la extensión de la palabra. Pero 

conforme se fueron realizando entrevistas y pláticas con empleados de los mismos. 

indicaron que ese servicio no era dado por ellos; inclusive el de arrendamiento de 

inmuebles, ya que representaba para ellos una responsabilidad grande y poco lucrativa. 

Al plantear la posibilidad en este trabajo de que una institución bancaria se hiciera 

cargo de la administración del inmueble, fue pensando en el grado de profesionalismo que 

se obtendria y por el nulo roce entre vecinos, lo que permitiría una mejor convivencia 

vecinal, además del establecimiento y cumplimiento puntual de leyes y reglamentos 

Es decir, se plantea que un particular (Bancos) haga o lleve las funciones que el 

IMSS realizaba, primero como arrendador y posteriormente como fideicomitente. Pero lo 
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anterior conllevarla un alto costo económico (de haberse podido dar) por lo que hubiese 

sido inviable para su realización. 

Lo que sí dijeron estar facultados los bancos (Bita!, Bancomer, Banamex, 

Santander) es para crear cuentas, tanto de ahorro como de inversión, para facilitar la 

administración del conjunto, una vez nombrado el administrador o consejo de 

administración. A su vez dijeron tener los mecanismos para dar asesoria en materia de 

inversión y manejo de cuentas para el beneficio del inmueble. 

De este modo la participación de los bancos en el proceso de administración del 

conjunto habitacional no fue decisiva ni relevante como se pensaba en un principio, aunque 

no por ello se les debe minimizar, pues del éxíto o fracaso de las posteriores 

administraciones, sea cual sea su naturaleza y profesionalismo, dependerá de la buena 

elección, primero: de la institución bancaria, aquella que pueda ofrecer mayor y mejor 

gama asesoría y servicios, y que además garantice la posibilidad de contar siempre con 

recursos, en caso de imprevistos, y que cobre acorde según lo que ofrece. 

Es decir, se deberá elegir a aquella institución bancaria que mayor número de 

ventajas y opciones proporciones. 

Segundo: Lograr una estrategia económica y administrativa adecuada para la 

solución y previsión de problemas dentro del conjunto. Dichas estrategias comprenderían el 

ataque de problemas técnicos como es la contratación de personal o empleados para 

mantenimiento así como su organización y coordinación. Por otro lado el ataque de 

problemas sociales como conllíctos vecinales a través de reglamentos creados por ellos 

para dicho fin; igualmente crear grupos vecinales que ayuden a hacer cumplir las leyes y 

que estén en contacto directo con la problemática vecinal del conjunto. 

Tanto por la negativa de los bancos a administrar inmuebles y por los ejemplos 

antes mencionados es que se hace imprescindible la creación de un órgano del Sector 

Público que regule la convivencia condominal. 

El Instituto Mexicano de lo Condominal (IMEC), podria brindar los servicios de 

ascsoria legal para la contratación de servicios, entre los que se pueden incluir los 

bancarios, realizando periódicamente cursos de capacitación y de aprovechamiento de las 

herramientas financieras prestadas por los bancos, ayudando de una u otra forma a hacer 

más ligera la carga financiera de los condóminos. Asimismo, erigirse como máxima 
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autoridad en materia habitacional que evite en lo posible conllictos· y roces entre vecinos, 

sirviendo como juez ~n la~ di~pÚta~ y sancionando de nia~¿ra efectiva a los infractores. 

Al dejar los: bancos de : ser una ·opción . adntl~isti,;tiva se . descarta también la 

posibilidad de .conÍinuar un régimen paternalista como·' el ejercido por el lMSS, pues 

durante la~ entreVistas los vecinos mostraron una tendencia a solicitar una administración 

fuerte que hiciera las veces de autoridad, tratando en determinado momento de pagar para 

que se les resuelvan sus problemas. Lo anterior no es negativo ni positivo, simplemente se 

aprecia la añoranza por los tiempos en que todo era regido por un ente superior a los 

vecinos. Ahora bien, si en este trabajo se propone la creación del Instituto Mexicano de lo 

Condominal (IMEC), no es con el fin de resolverle los problemas a los vecinos, sino el 

procurar orientarlos para que los solucione de la manera más rápida y económica posible; 

si será una autoridad que pugne por el apego al derecho y la razón, pero en definitiva, con 

el claro fin de mediar y destrabar desacuerdos, jamás con el afán de adquirirlos y hacerlos 

propios.247 

Ante tal situación resta analizar la opción de una administración profesional, llevada 

a cabo por personas ajeas al conjunto. 

5.4.3 Administración Profesional 

Administrar requiere recursos, ya que sin ellos es imposible lograr los minimos necesarios 

para mantener cualquier empresa. La Unidad aun no cuenta con recursos fijos, por lo tanto 

para pensar en una alternativa como esta es necesario que exista una organización capaz de 

garantizar cuando menos el minimo de recursos que den pie al nacimiento de la 

administración. 

Al administrarse un condominio se está realizando, en cierta forma, administración 

pública. pues los recursos provendrán de un conjunto de personas; siendo el objetivo 

aplicarlos en beneficio de los mismos. 

La persona designada para llevar las riendas del inmueble será en este caso un 

empicado de los condóminos y no un integrante del conjunto; por lo que deberá contar con 

2~7 La Procuraduría Social ya h3cc las \'CCCS de mooiador pero no de au1orid;1cf. pu<.'S ian sólo se limita a 
expedir recomendaciones. micntr.is que el Instituto propuesto podrá do1'írsclc la \inud <k gcncrnr S.."\ncioncs y 
obligar a las partes a am1plir con su veredicto. 
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un contrato, el cual especificará su sueldo, prestaciones y seguro social; además de 

garantizarle que contará con los recursos y elementos necesarios para realizar su trabajo. 

Lo que implica el que alguien organice y recolecte las cuotas de mantenimiento, aunque en 

el contrato se puede estipular como una de las cláusulas que una de las tareas primordiales 

del administrador sea esa, pero que tendrá como posible desventaja el aumento del sueldo 

del servidor, pues éste para poder realizar su trabajo deberá contar con personal de apoyo, 

incrementando el costo de su gestión. 

Con todo y lo anterior el administrador puede encontrar otros problemas para 

desarrollar sus funciones, obviamente el más común seria la cultura del "no pago" o los 

enfrentamientos entre vecinos ya muy añejados que lo hagan entrar en conflicto. 

Todo este tipo de obstáculos, aunados al tamaño del condominio, podrían terminar 

por desalentar a los candidatos o incrementar en mucho el costo del servicio, haciendo de 

éste una opción inviable. 

Aunque podrían surgir alternativas como la hibridación entre administración 

profesional y la vecinal, en donde el administrador se encargue de representar y distribuir 

los recursos; y los vecinos en recaudar y hacer la función de empleados del administrador, 

ello a cambio de la condonación o disminución de su cuota de mantenimiento. Opción 

viable tanto para el administrador que no tendrá que pagar personal extra y a los vecinos 

que no pagarán por un servicio caro. y que además beneficiará a aquellos vecinos que 

estando bajos de recursos puedan servir a la comunidad. 

Sin embargo el administrador puede no trabajar lo cómodo o eficientemente posible 

por no contar con personal especializado para esas labores, lo que podría ocasionar que su 

trabajo no fuera lo deseado. 

Una desventaja clara de este tipo de administración es que, al no ser una persona 

familiarizada con las costumbres y el modo de vida de los habitantes, puede no insertarse 

demasiado bien en la dinámica social y no comprender problemas como el 60% de 

habitantes de la tercera edad con apenas el salario mínimo mensual, lo que podría provocar 

que fueran tratadas como cualquier habitante, sin tomar en cuenta su condición, 

engendrando más problemas de los ya existentes. 

Igualmente se le debe de poner al tanto de las condiciones geográficas y situación 

sui gJ11eris que guarda el conjunto con respecto a las colonias vecinas, las zonas de paso y 
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los problemas más comunes como son ·la inseguridad,• las mascotas, la apatía. y los 

problemas legales e~iste~tes é~n I~ Dele~ación y el Instituto MeX:ieano del Seguro' So~ial, 
que a pes~ de 'y~ no e~iar li~ado directamente como prestador de servicios,\i IÓ esi~'com~ 
vecino, p~~ e,I de~~~i~o. el Íeatro, la casa de la asegurada; la cllni~ el CIESS, entre otros, 

sigu~ii.siendo'é!~'él. 
. Una administración de éste tipo seria muy costosa y poco funcional por los 

' . . . . 
problemas antés expuestos, por lo que se debe optar por la opción de administración vecinal 

. pará log~ar el sostenimiento, aunque sea minimo del conjunto, tratando de fortalecer la 

·.participación vecinal, las buenas costumbres y la cultura de pago casi inexistente en este 

momento, 

Asimismo fueron consultados bufetes de administración, juridicos y contables, así 

como empresas de bienes raíces para conocer su opinión respecto a si podrían administrar 

un conjunto habitacional; a lo que respondieron que sus funciones se centraban en asesorar 

en la materia que les corresponde Guridica; administrativa. contable, inmobiliaria) y que en 

casos aislados, podrian ofrecer ese servicio (administración) siempre y cuando conocieran 

los pormenores del conjunto y además este no fuera ni demasiado grande ni conflictivo. 

Lo anterior deja en claro que tampoco son una opción apropiada para el conjunto, 

pues a pesar de que se logre fraccionar en varios condominios, si¡,>uen teniendo cada uno 

una dimensión considerable, todos ellos con la problemática común existente entre ellos y 

su entorno. Asi esta posibilidad queda descartada como administración. no así como fuente 

de asesoria a las cuales acudir en caso de ser necesario. 

5.5 Riesg11s 1/e /11 A11t1>-Atl111i11i.•tr11cirín 

Ya se ha mencionado en el punto 5.2.3 aspectos referentes a la legalidad y la legitimidad; 

muy importantes porque representan el grado de autoridad o fuerza que tendrá el 

administrador, y como se mencionó, será poco efectivo aquel electo por menos del 20% del 

conjunto, ello agravado si no se cuenta con autoridades de gobierno que apoyen de manera 

efectiva su gestión. 

A parte de la autoridad, también se encuentra en ese mismo tenor la recaudación de 

cuotas, pues es un principio básico el que sin recursos no e.xiste administración. 
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Desgraciadamente el aspecto económico se ha convertido en un eje· central de esta 

problemática, pues las. trabas politicas, a las que se ha hecho referencia van ligadas casi 

todas a la negativa de aplicar recursos en el conjunto, lo que obligaría a tratar de encontrar 

alternativas sustentables, para allegarse recursos extras, como instituciones o grupos que 

aporten recursos a la administración; de igual manera se puede recurrir a prácticas comunes 

como las rifas, concursos, sorteos, quem1escs y eventos que ayuden a mejorar en algo las 

condiciones económicas de la administración del conjunto;24
" pero indiscutiblemente la 

base está conformada por lo que los vecinos puedan aportar, creando una tarea dificil no 

sólo por la cantidad de tiempo y recursos aplicados en la contratación del personal 

encargado de cuando menos distribuir las boletas de cobro, si no por la negativa de algunos 

a hacerlo o la verdadera imposibilidad de otros; lo cual representa quizá uno de los 

obstáculos más dificiles de sortear. 

Políticamente hablando el descuido de la Unidad puede generar que esos votos 

flotantes249 tiendan a desaparecer insertándose en el grupo de los apáticos, perdiéndose esos 

votos valiosos, más importantes aun si se toma en cuenta que en la Unidad Habitacional 

Independencia los votos duros, principalmente los del PRI, son personas de la tercera edad, 

que en pocos años fallecerán (dicho lo anterior con el mayor de los respetos), por lo que ese 

partido, y otros de reciente creación, deberán tomar en cuenta este aspecto para lograr sus 

proyectos electorales futuros. 

Además no es prudente, según Nicolás Maquiavelo, que el gobernante de impresión 

de dejasón y desinterés por su pueblo; por el contrario pondera todos aquellos actos, 

actitudes y momentos que lo pueda favorecer, mejorando así su imagen y poder, lo que le 

dará mayores posibilidades de éxito en proyectos futuros. 250 

Otro riesgo muy factible de la administración lo representa el estar sujetos a la 

voluntad de una persona con preferencias y debilidades, lo que podria provocar el mal uso 

del puesto; esto podría evitarse con la creación de controles que no le permitan poderes 

amplios, tanto en representación como de administración. Aun así, el riesgo es latente. 

248 Estas prácticas se han dado casi desde la creación del conjunto. sólo que anrcrionncntc las funciones de 
1c.1tro y de cinc eran a beneficio de los \.'ccinos, pues las cntmdas eran gratis~ y las riras. quermeses y 
concursos de mancm festiva y simbólica. pues los recursos crJn ocupados en la organizución y realización de 
los mismos C'\'cntos. 

249 Témiino que se ha decidido ulilil'.ar p.ua :iqucllos clccrorcs que no se identifican planamcntc con un 
partido y que prefieren cspcmr a conocer los candidatos pam expresar su derecho. 

250 Maquin•clo, Nicolás. El /'rincip<'. Mé.,ico, Gcmika, 1994, pp, I05-106. 
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Otro lo seria también que una administración provocara que la sociedad de la 

Unidad se olvidara de sus obligaciones y responsabilidades, al grado de pemtitir, a cambio 

de sus cuotas, que la voluntad sea manipulada y utilizada a criteño del administrador. 

Los ñesgos siempre existirán, pero deben tomarse en beneficio de la colectividad y 

a favor de solucionar ya un problema que en el futuro puede acrecentarse, trabándose aun 

más y propiciando el descontento general, generando desperdicio y pérdida de recursos tan 

escasos en estos días. 
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6. INSTITUTO MEXICANO DE LO CONOOMINAL (ll\IEC) 

La administración es una disciplina que puede ser interpretada de varias maneras. Como fue 

mencionado con anterioridad, también es un arte251
, y aquellos que la realizan le imprimen 

un toque personal que le da singularidad, haciéndola irrepetible y única. 

Además, existe una gran diferencia entre administrar lo público y lo privado; la 

primera busca el bien común, la segunda el lucro y la ganancia. En el primer caso se trata 

de aplicar los recursos existentes en proyectos, programas, bienes y servicios que satisfagan 

o solucionen las demandas ciudadanas; en el segundo caso se trata de invertir y colocar 

productos en el mercado (algunas veces innecesarios) tratando de obtener la mayor 

ganancia posible, 

En la actualidad existe el debate de si la administración de empresas puede ser 

aplicada al sector público, principalmente por la inoperancia o poca efectividad del 

gobierno mexicano a partir de la década de 1970;252 afio en el que la pobreza y la 

marginación aumentan de manera preocupante, generando descontento entre la gente y la 

aparición de grupos armados como el de Lucio Cabañas en Guerrero y Genaro Vázquez 

Rojas en Michoacán. 

Intentar aplicar principios de una en la otra no es fácil, pues las estructuras 

administrativas están diseñadas para fines distintos, ya que una responde a demandas 

ciudadanas y la otra a los accionistas, aunque con cierta responsabilidad social; de igual 

manera el perfil del personal requerido y la interacción que de ellos surge es diferente en 

ambos casos y su implantación resulta dificil, al igual que la selección de los 

administradores, pues uno y otro son distintos en sus fines. No obstante pueden ser 

aplicados principios de una y otra, siempre y cuando no se contrapongan en sus objetivos. 

Por ello este capitulo pretende establecer un marco teórico de lo que podria ser en 

un futuro el Instituto encargado de las cuestiones condominales en las grandes urbes, 

incorporando en su estructura elementos de la administración pública tradicional como la 

25 l .. Tradicionalmcnlc la Administración pública h.1 sido un anc. pero un arte con aptitudes y técnicas que 
ahorn se lransíonnan particulanncnrc en mucl\os aspectos 11100.ianlc la cs1adistica.., contabilidad. ingcnicria, 
psicología; mediante formas refinadas de amilisis a interpretación lo que surge en un conjunto de prácticas en 
las que hay muchas íormas de medición precisa. muchas situaciom."S en las cuales pueden hacerse pronósticos 
exactos ... Sánchc1. Gon, .. ·Ucz.,. José Ju.111. /.a Adm111i.\·traciá11 / 1úhltc:a como Cit!ncia. Su ohjeto y .\"U e.~11ulio, op. 
cit., p. 129. Ver t.iinbién punto 3.1.2 de este 1rnb:1jo. 

252 Una critica clásica es la rcali1.ada por Daniel Coslo \'illegas quien fuera uno de los primeros en 
anunciar el resquebrajamiento del Sistema Político Mc.xic.1no. 



toma decisional piramidal, con funciones y responsabilidades bien definidas según el cargo · 

y nivel ocupado en la pirámide; por otro lado, pretende ·también aplicar principios de 

eficiencia, eficacia e incentividad aplicados en el sector privado, tratando de crear un 

Instituto que realmente esté encaminado a solucionar problemas y no a convertirse en otro 

que enturbie, tanto el desarrollo de la vivienda en México como las relaciones vecinales. 

6.1 F11nción Primordial 

En distintas ocasiones se ha mencionado a lo largo de este trabajo la necesidad de crear una 

organización capaz de solucionar y ordenar los problemas relacionados con la vida en 

condominio y vecindad, y cubrir las lagunas que la Procuraduría Social tiene en esta 

materia y mejorar en algo la legislación habitacional. 

Primeramente el Instituto Mexicano de lo Condominal debe ser una organización 

descentralizada del Gobierno Federal, gozando de autonomía decisional y estructural, pero 

dependiendo financieramente del erario público para su sostenimiento. 

Uno de los objetivos del Instituto Mexicano de lo Condominal será el censar todas y 

cada una de las unidades habitacionales y condominios (tanto horizontales como 

verticales) para conocer a ciencia cierta el número de familias que habitan en ellos2
" asi 

como su localización geo¡,>ráfica y caracteristicas de las mismas. 

Al conocer cuántos son los centros habitacionales más importantes y su distribución 

en el territorio nacional se podrán aplicar politicas y expedir leyes mejor adaptadas a la 

realidad habitacional. como por ejemplo aquellos casos donde por la cercanía de los 

conjuntos habitacionales con labricas y centros de labor. se haga necesario proteger a los 

condóminos del ruido excesivo y pasos de camiones pesados, que a parte de dañar el asfalto 

y las servidumbres de paso, ponen en riesgo la salud y la integridad fisica de los mismos 

vecinos; ello a través de acuerdos y leyes que restrinjan el paso a determinadas horas 

(sobre todo en las horas pico y horas de descanso) y capacidad de carga adecuada según el 

tipo de suelo y materiales aplicados en su construcción. 

253 Aunque se sabe por los resultados que arrojó el censo de población y vi,;cnda 21XKI que de las 
21,95.J.733 casas habitación existentes en México el 5.72o/c1 pertenecen a dcpanamcntos en edificio. pero al 
c.xis1ir condominios horizontales pueden dejarse pas."u algunas casas habitación inmersas en el régimen de 
propiedad en condominio. Fuente: Sinte.fis tll· RC.\Ultmlos. r:. .. ·tado.\· Unido.\ .\fe::ricanosXJ/ Cen\·o ele Poftlación 
y l'Mem/a 2000. l\t~xico. INEGI. 2001. p. 30. 
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Asimismo se pueden ti_pificar tipos de propiedad en condominio a parte de los 

expresados por la ley,254 como podrían ser los de eKtracción rural, urbana y mixtas. Esto es 

importante pues las costumbres y modos de vida en dichos regímenes son distintos; las 

urbanas son usadas en su mayoría como unidades dormitorio255 núentras que las rurales 

tienen un papel extensivo a las casas de cartón y madera en donde la familia llega incluso a 

criar animales de granja como gallinas, cerdos y cabras, entre otros.256 

No es la intención central de este trabajo crear nuevas leyes, pero sí dejar en claro la 

necesidad de complementar las existentes, pues actualmente cada Estado interpreta la vida 

condominal SC!,>Ún sus necesidades; y en lugares como el Distrito Federal donde los 

edificios ocupan el 26.88% 257 su legislación se limita a tipificar algunos casos importantes 

como lo son la propiedad común o el derecho de paso, pero no se centra en cuestiones de la 

vida cotidiana como los conflictos existentes entre vecinos, la cultura del "no pago"25
" o 

los abusos de autoridad ejercidos en contra del bien común como son las obras mal 

realizadas, o en el caso de la Unidad Habitacional Independencia. recursos sin aplicar. 

El regular la vida vecinal es básico y hasta ahora la Procuraduría Social sólo se ha 

limitado a observar y tratar de mediar entre conflictos vecinales emanados de la 

inobservancia o violación de la ley condominal. reglamentos internos vecinales o sucesos 

similares. 

Por eso se propone que los reglamentos internos de cada conjunto condominal sean 

creados, cuando menos en su parte estructural, por el 1 nstituto Mexicano de lo Condominal 

(IMEC) y que las modificaciones a éstos sean realizadas por consenso entre el IMEC y los 

vecinos, buscando que dichos ordenamientos respondan verdaderamente a las necesidades 

y demandas de los vecinos y no a intereses de grupo. 

Como ya se ha mencionado, la problemática es diversa y está sujeta a condiciones 

culturales, geográficas y psicológicas; por ello, este tipo de reglamentos deberán apegarse a 

254 La Ley ele Régimen de propiedad en Condominio e Inmui:blc5 para el /)istrilo Federal los refiere y de 
igual manera en los regtamentos de algunos estados de l:t Rcpúblie:t como el caso del Estado de MC.xico. 

255 Ver en Séllcr. Su1.annc. El 1 'ecinclario Urbano una Per ... pectiva Sociológica. op. el/. p. 127. 
256 Así ha ocurrido incluso con los primeros conjuntos habitacionalcs creados en el Distrito Federal y su 

periferia. donde la gcnlc habilitaba alb'UO.'I de sus habitaciones para la cri.'ln.r.a de sus animales. 
257 Sfnlcsis de Resultados. Estados Unidos Alc:ricnnos XII Censo de Poh/aciún v J 'friendo 2000. México. 

lNEGI, 2001, p. 9K. . 
258 Ténnino utilizado para denominar la problcm;ítica que cada \'C-.l es más común entre los vecinos en 

condominio. donde aun teniendo recursos para pagar los SCl''icios y el mantenimiento del conjunto. no lo 
hacen. limit.1ndosc a las llL'O.!Sidadcs de lo que consideran propiamcnlc su inmueble. 
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las condiciones propias de cada condominio; aunque parezca una tarea dificil (porque así lo 

es), puede sortearse si se ioma 'en ~~enta. que las relaciones de vecindad tienen fundamento 

en la cotidianeidad, ~~ lo que ~na s;rie de incisos y puntos que acentúen el respeto a la 

privacidad Y. la volu'ntad colectiva bast~rán para que se cimienten las bases de reglamentos 

vecinales prototipo. 

Ah~ra que si el Instituto no lograra tener control total sobre las leyes y reglamentos, 

sí ·deberán ser revisados y aceptados por éste para su implantación. guardando copia para 

archivo y recalcando que cualquier modificación deberá ser valorada y aceptada por el 

Instituto (IMEC). 

Otro objetivo primordial es el referente a la asesoría juridica que ya se brinda ahora 

por la Procuraduría Social. pero que vale la pena retomar y hacerla más eficiente, logrando 

que el vecino (o el condominio entero) se sienta protegido por la legislación ante posibles 

irregularidades y controversias, ya sea entre ellos o con alguna autoridad de gobierno. 

La asesoria tendrá la obligación de agotar instancias legales en busca de satisfacer y 

solucionar de la mejor manera posible las controversias hacia dentro del conjunto, estando 

facultado incluso para otorgar el servicio de representación legal que lleve a juicio a 

aquellos casos que por su complejidad o importancia lo ameriten. 

Igualmente podrá revisar y analizar los títulos de propiedad, las actas constitutivas 

de los condominios y las minutas de acuerdo surgidas en asamblea. participando en estas 

un representante encargado de dar fe y legalidad a las decisiones tomadas por los vecinos, 

convirtiéndose en un elemento fundamental para dar el visto bueno a los representantes 

electos en dichos actos, llámese Comité de Vigilancia, Administrador o Consejo de 

Administración. En el caso de representantes menores como jefes de manzana, comisarios u 

otro tipo de figura representativa en el cual no intervengan para su elección más del 50% 

de los propietarios del conjunto y que no sean coordinados por una instancia firrne, sino por 

el contrario, sean generalmente esfuerzos individuales que gestionen, en el mejor de los 

casos, ante la Delegación la aplicación de obra o recursos; igualmente se propone que 

deberán entregarle al Instituto copia del acta o minuta de elección y la explicación de cuál 

es el propósito de su creación, así como sus funciones primordiales, para que además de 

servir como control y registro de la legalidad y legitimidad del proceso, puedan acceder a 



asesorias y apoyos que faciliten su labor de representación ante las autoridades y sus 

propios vecinos. 

Lograr una convivencia vecinal adecuada y pacifica es una finalidad importante, 

misma que se verá reflejada en el buen o mal estado, según sea el caso, de la estructura 

fisica del condominio. Este punto es importante ya que al Instituto también se le puede 

facultar para valorar aquellas construcciones que por su antigüedad deban ser revisadas 

para saber si necesitan ser remodeladas, reconstruidas parcialmente o en casos extremos 

(como puede ocurrir con algunas unidades y casas del Centro Histórico de la Ciudad de 

México) su desaparición total para crear un espacio diferente. De antemano se sabe que los 

dueños o propietarios de los inmuebles no accederán fácilmente, considerando que las 

indemnizaciones otorgadas por el gobierno, en ocasiones, no responde al valor real de la 

propiedad y en otras sí, pero no alcanza para adquirir algo digno o parecido al que tenía 

para seguir habitando. Ante tal situación el Instituto deberá proveer de casa similar a la 

expropiada, procurando se encuentre esta cerca de su lugar de trabajo o cuando menos con 

accesos eficientes y transporte suficiente para que el afectado presente la menor cantidad de 

obstáculos posibles. En la Ciudad de México ya no quedan lugares adecuados para crear 

viviendas, pero se podrian reutilizar algunos que son aprovechados a medias, tal como 

sucede en los casos de vecindades y casonas, o construcciones grandes y viejas, que ocupan 

mucho espacio y alojan apenas a IO o 15 familias cuando mucho, haciéndose ideal en estos 

casos la construcción vertical (teniendo en cuenta obviamente las condiciones del terreno y 

su factibilidad) de cuatro o cinco niveles, que garanticen vivienda a más personas en menos 

espacio, ofreciendo con esto la oportunidad de aprovechar el terreno restante con zonas 

verdes o recreativas. 

Por lo expuesto anteriormente, otro objetivo primordial del Instituto será el evaluar 

los proyectos de construcción de nuevos conjuntos habitacionales. Esta función ya se lleva 

acabo por diversos departamentos del gobierno, entre otros la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, las delegaciones y los municipios; pero ninguno de ellos 

realiza una revisión a detalle de la población objetivo (muy importante si se toma en cuenta 

que las sociedades son diferentes en cuanto usos y costumbres, rompiendo incluso la 

posible armonia existente si no se tiene el cuidado pertinente para la aplicación de políticas) 

los materiales a utilizar, el impacto ecológico, su viabilidad urbana o rural y si cumple o no 



con· las nom1as internacionales de calidad de construcción y vivienda; tarea que le será 

encome~dáda al Instituto a través del Departamento de Proyectos, quien se encargará de 

. crear normas y reglamentos elementales para llevar a cabo un proyecto habitacional. 

Al ser un Instituto de índole nacional podrá realizar una redistribución de la 

vivienda y recomendar cuántos y en dónde podrían crearse nuevos centros económicos, 

que por su ubicación y accesibilidad sean factibles de realización, ayudando en algo a la 

desconcentración del Distrito Federal y zonas aledañas. 

A todas luces se trata de crear un Instituto que esté en contacto con diversas 

instituciones de vivienda y aquellas que se relacionen con ella; más adelante se expondrán 

de manera específica con cuáles y por qué. Por lo tanto, un objetivo que no podía dejarse 

pasar por alto es el ser un Instituto que se encargue del urbanismo nacional; ya se ha 

definido en el punto "1.4 La Carta de Atenas" 259 el término, pero vale la pena recalcar que 

se refiere al arte de construir y edificar tomando en cuenta las condiciones geográficas, 

ecológicas, sociales y culturales de la región escogida para lll!var a cabo un proyecto. Con 

ese ánimo el Instituto se encargará de "planear" el futuro habitacional, urbano y rural de 

México en los próximos 50 años, procurando respetar y llevar a cabo los preceptos 

existentes de urbanismo y los que surjan en un futuro. 

Será un Instituto que realizará investigaciones sociológicas, arquitectónicas, 

biológicas, políticas. en si multidisciplinario, que se perfile a crear un entorno laboral y 

recreativo en el que las futuras generaciones puedan desarrollarse y mejorar su nivel de 

vida, tal como ocurrió en la Unidad Mabitacional Independencia. 

Planeación. Concepto muy usado en los discursos y poco llevado acabo, es lo que 

plantea el Instituto. Crear planes y programas que engloben al sector privado y al público 

en la célula primordial de la sociedad: la familia; misma que sobre la base de una buena 

casa, pueda formar un hogar que fortalezca sus lazos y que sirva como detonante del 

desarrollo nadonal. De la interacción de las disciplinas puo:dt: íurjarst: un mejor futuro en 

materia habitacional y por consecuencia, en todos los aspectos de la vida social. 

259 
Véase punto 1.4 de este trnbnjo. 
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6.2 Nor111Clti1•itl1ul o Sustento J11rí11ico 

De acuerdo con I~ Constit~1b/ó1I Poli/lea de /os Estados Unidos Mexicanos en el articulo 89 

"Facu/tad~.~;Oblig~~¡¡;¡,e.~del Preside1;té en su fr~eción I, el representante principal de la 

.. · .. ~ació~ pod~Íl ~p~JÍ/i¡~¿~e;o c~eador en el Diariá Oficial de la Federación refiriéndose al 

IrÍstit~io Mexlbiin~\<li', ió Condominal, que a. su vez será descentralizado según la Ley 

.. Orgd,;ic~:de" ia:Adn;/,i/st;acidn Pública Federal en su articulo 4 5 sobre todo en lo referente 
• • 1 • 

al patrlrnonid·y estructura legal, pues un organismo como este, para funcionar de manera 

~adecuada: debérá ser lo más autónomo posible para realmente cumplir con los objetivos que 

le sean encomendados y no depender ni estar comprometido con instancia gubernamental 

alguna; aunque ello no es totalmente posible, pues los recursos provienen de una misma 

fuente (Gobierno Federal o Erario Público) aunque cabe la posibilidad de ejercer real 

autonomía. 

Igualmente en la fracción dos del articulo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se estipula que el Presidente de la República tendrá la facultad 

de nombrar al Director del Instituto Mexicano de lo Condominal. aunque por motivos de 

asesoria y seguridad260 pasará al Congreso de la Unión, este y otros dos candidatos que a 

través. de convocatoria presenten el mejor perfil, para que la tema sea evaluada por la 

comisión correspondiente, sabiendo de antemano que el perfil del elegido deberá apegarse 

o estar en contacto con la problemática habitacional, su legislación y ámbitos de 

competencia. 

Asimismo la Ley Federal de las Entidades Paraestatafe.\" en su artículo 14 indica 

cuáles son considerados organismos descentralizados refiriendo en su fracción 1: "La 

rea/i::ació11 de actividades correspo11die11tes a las áreas estratégicas o prioritarias: 11 La 

prestación de un sen•icio público o social, o lll la obte11ció11 o aplicació11 ele recursos para 

fines de asistencia o de Seguridad Socia/."261 Los tres puntos tienen relación con el 

Instituto, pues el problema de la vivienda, si es de prioridad nacional; es un servicio 

prestado a la sociedad, sobre todo a los menos protegidos; y la aplicación de los recursos se 

260 Ante posibles casos de nepotismo o "dt!da:o." 
261 Legislación de In Atlmini.<trnclón publica Fetlernl, op. cit. 
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harú mayoritariamente al scclor de la vivienda y el cuidado del t:nlorno habitucional~ 

elemenlos imponanlcs de la Seguridad Social. 

En ese mismo ordenamienlo jurídico se encuentra plasmado en Jos artículos 24 al '17 

los pasos a seguir para registrar formalmenle al Instituto, dando su alta en Hacienda y 

adquiriendo derechos y obligaciones tanto de orden legal como administrativo. 

En el reglamento de esta Ley se estipulan los enlaces y jerarquías administrativas 

que configuran la administración pública, sobre todo en lo que respecta a Jos titulares de las 

entidades; estableciendo en Jos artículos 14 y 15 Jos requisitos para poder acceder al cargo, 

aunándole los expuestos en este trabajo para darle mayor. espedticidad y certeza a la 

elección. 

La Ley di! Pla11l!(l(:ió11 estipula en e.1 Capitulo 1 que el Ejecutivo Federal deberá 

elaborar el Plan Nacioual ,¡,, Desarrollo co1i el cual se lijen metas y objetivos para toda la 

administración pública Federal; teniendo, por JO anteriormente expuesto que enmarcar Ja 

necesidad de descentralizar al estado mexicano a través de politicas ~omerciales, 
industriales, públicas y de servicios, entre las cuales destaca por ser una de los pilares, la 

política habitacional. De esta forma el 1 nstituto potencializará su capacidad de cumplir sus 

metas y objetivos, dados Jos diíerentes llancas por Jos cuales se ataca al problema; es decir, 

no basta con edificar una casa sino se debe crear un hábilat adecuado a las familias, 

incluyéndoles centros recreativos, fuentes de cm.pleo, centros educativos y de salud 

cercanos, entre otros del más diverso orden. 

La Ley de Presupul!slo, Co111ahilidad y Gasta Púhlico Federal pone como principal 

rector del gasto de las dependencias al Plan Nacional de Desarrollo y las directrices que de 

él surjan; asimismo, en su articulo siete enfatiza la necesidad de crear en un Instituto corno 

el IMEC un órgano que esté al tanto de los recursos financieros, haciendo .. eficiente la 

rendición de cuenlas, así como de Ja recepción anual de los dineros públicos para el 

funcionamiento, desarrollo del Instituto. sus metas y objetivos.262 

El Instituto estará igualmente regulado por la Ley de Adq11isicio11cs, Arrc11damie1/1os 

y Seri•icios del Scclor Púhlico como lo estipula su articulo 1 fracción. IV; tolllando en. cuenta 

las necesidades de cada una de las áreas que componen al Instituto. 

262 Artículo l 32 Reglamento clt! la ll!y ele /'n.!supue.~w. Contahi/iclml y Ga.\·to' P1ihlico F'etlcral. 
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Punto de gran relevancia es el relacionado con la Ley de Obras l'úb/icas y Servicios, 

asi como ordenamieri,tos ingerentes con las mismas; ya que el Instituto no creará unidades 

habitacionales ni viviendas, pero sí reb>ulará la creación y construcción de las mismas, por 

t'o, que. hace· necesario su conocimiento profundo, sobre todo por el Departamento de 

, Ev~uación de Proyectos y el de Urbanística,· pues serán los principales responsables de 

generar. infonnes. e investigaciones viables con apego a la ley; desgraciadamente existe la 

otra parte, la rÍo condominal, que seguirá dependiendo de las instancias actuales 

(Delegaciones y Municipios) para autorizar construcciones; aun así el instituto podrá de 

manera esporádica generar infonnes y propuestas de aprovechamiento de los terrenos 

circundantes a los proyectos habitacionales en condominio. 

Con respecto a otros ordenamientos como códigos civiles y penales el Instituto se 

apegará a ellos tratando de no i::ontr,avenirlos y delegará aquellos casos a su jurisdicción que 

por importancia o especificidad lo ameriten. 

Finalmente por tratarse .del Instituto. Mexicano .de lo Condominal .. la. Ley de 

l'ropieclad de Co11do111i1;io de !ÚinuÍ!b/es para el Distrito Federafy'otras ~in1ilaresen la 

federación pasarán a ser · r~spon~abilidad del Instituto/ ~rea~dÓ ~n~Ú~~: ~da~¡~bÍe: a las 

necesidades geográficas, culturales y regionales de cada,· pa~~ 'd.~t. ~ai~'. •. irit'é~tando .·no 

contraponerse a disposiciones legales de cada entidad y eri~:Índ~s~'~cih1~;·1;1~~inm figura· 

de autoridad en materia habitacional. 

6.3 Estr11ct11ra A1/mini.ftratil'll )' Fimcione.f 

Dirección General 

Estructura: Es el órgano superior de toda la Organización y de ella se desprenden el 

Área Adjetiva y el Área Sustantiva. 

• Perfil y nombramiento del puesto: Será encabezado por un Director General, 

nombrado por el Presidente de la República y avalado por la Cámara de 

Representantes a través de la comisión parlamentaria correspondiente, buscando que 

el perfil del elegido esté lo más cercano posible al conocimiento de la problemática 

habitacional en México, el crecimiento urbano y demográfico. 
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Funciones: Representar en todos los aspectos al Instituto; coordinar los esfuerzos de 

cada una de las áreas; y dar a conocer los logros atcan2ado; por la institución. 

Para mantener d control constante en materia habitacional, y tal como lo estipula la 

Ley . de l'resúpuesto, Co11Wbilidad y Gcisto l'ríh/ico Federci/ en su artículo siete. la 

organización contará con un Órgano Interno de Control: 

Estructura: Órgano independiente sin subdivisiones. 

Perfil y nombramiento del puesto: Será designado por la Secretada: de. la 

Contraloria y Desarrollo Administrativo. De preferencia. Administrador 

Público o de Empresas, Contador Público o economista. 

Funciones: Será un brazo o extensión de la Secretaría de la Contraloria y 
~ ' .. . . ' . 

Desarrollo Administrativo, quien a través de éste. evaluará et desempeño y . . .. ' 

cumplimiento de los programas y proyectos estipulados ·por et Ínstiiuto, asi 

como revisar y auditar constantemente sus áreas, con el fin de co:nocer su 

estado, grado de corn1pción y cumplimiento. Entregará reportes · por i¡,'1Jal a 

la dirección del Instituto y a la Secretaría de la Contraloria y Desarrollo 

Administrativo con el fin de coordinar acciones para su mejoramient-o. 

Área'AÍfjetivá ' ' 
(AA) 
Funcioiles 
lndispensabl.cs de In 
Organización 

Cuadro 6.1 
Mandos Altos 

l>irecciún General 
(DG). 

Organiza y Coordina 
las Actividades de todo 
el Instituto 

Fue111c:: Originlll MI ,~lor. 

Órgano Interno de 

Auditará a todas las 
áreas, Sectores 
Direcdones, 
Departamentos y 
Oficinas del IMEC 

(AS) 
Área Sustantivo 

Funciones que dan 
Origen al Instituto 
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El cuadro 6.1 describe los mandos altos ·del IMEC: así. como· el órgano que lo 

fiscaliza y audita internan1cnte. i-.\-" "::.:-;_,;_:·.-,:. · -
De la Dirección General se desprenden clo~ gr~1~e~ ri.!J~6's: la primeraen describirse 

~-§~~~::,~ ~=,:;~;~t~~~,~·,á~~;~::j:·: 
Perfil y nombramiento del. puesto:; Por medio del '.Se~cio Civil d~ c,arrera, .. o en. su 

defecto por designación d~l~Dire¿~lón'.G~n·~~~¡/~¡ ~~ifií<l~; ~legid.~d~b~rá apegarse 

al conocimiento del rimneJ~ administratlv~ cl~un~ ~i;t;~~~~íÓ~. ~~pecializándose en 

los recursos humanos, técnicos y tecnológicos, ~~\eriales y Hna~éieros. 
Funciones: Coordinar y vigilar el cumplimieniéi de. l~s metas y objetivos de la 

organización, asi como tratar de optimizar los re.cursos en beneficio del Instituto. 

En el área adjetiva se encontrará la Dirección General de Recursos Humanos: 

Estructura: Se subdivide en los Departamentos de Contratación, el cual se subdivide 

en las oficinas de Prácticas Profesionales y Servicio Social y la de Contratos y 

Servicios; el Departamento de Capacitación; y el de Manejo y Control de Personal. 

Perfil y nombramiento del puesto: será integrada por psicólogos y administradores 

que evalúen la personalidad y capacidad de cada aspirante a ocupar cualquier puesto 

en la organización, y del mismo modo procurará elegir aquellos que por su voluntad 

de servicio se apeguen al desinterés y bien común. El jefe de área será nombrado por 

medio del Seri•icio Civil de Carrera; de no ser asi, el jefe inmediato superior 

nombrará a quién considere apto dentro o fuera del Instituto para asumir el cargo. 

Puede darse la posibilidad que por su diversidad de funciones existentes en el 

Instituto algunos estudiantes deseen realizar su servicio social o prácticas 

profesionales, abriéndose un espacio en los departamentos y las áreas para que se 

integren de manera rápida y sin contratiempos a la dinámica de la institución. 

263 Refiere ~ las ucth-idadcs sin Jus cuales la organización no pcxlria funcionar. como son los recursos 
ma1crinlcs~ hunmnos, financicros. lécnicos y tecnológicos~ mientras que la sustantiva refieren a la ac1ividad en 
si de In inslitución, o,~1 su mzón de ~r. 
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Funciones: se encargará de la contratación de todo el personal del Instituto .. Entre 

otras cosas deberán llevar el control del personal por medio de la lista nómina y de 

incidencias reportadas por los responsables de cada área; en este caso se dedicará a 

evaluar el desempeño por elemento activo, otorgando o descontando, según sea el 

caso, las remuneraciones correspondientes expresadas en sus reglamentos y normas. 

Deberá hacerse cargo también de la capacitación periódica del personal, buscando que 

los cursos se apeguen a las funciones y actividades de la institución, tratando de 

mantenerla a la vanguardia en materia habitacional y urbanística; y de igual manera 

darle oportunidad a los trabajadores que por su desempeño, antigüedad y superación 

constante, alcancen niveles más altos generando el tan buscado Sen•icio Cfril de 

Carrera. 264 El Jefe de Área se encargará de realizar contratos con agencias 

especializadas tales como limpieza y mantenimiento, apegándose a Jo especificado en 

las leyes correspondientes y a los lineamientos de las licitaciones públicas. 

Otra área adjetiva es la Dirección General de Recnrsos Materiales: 

• Estructura: Se subdividirá en: Departamento de Enlace y Recepción de Solicitud de 

Material; Adquisiciones (apegada a los lineamientos especificas de la materia y a 

los dictámenes de las licitaciones públicas); y Distribución. 

• Perfil y Nombramiento del Puesto: El jefe de área será nombrado por medio del 

Sen•icio Cfril de Carrera; de no ser así, el jéfe inmediato superior nombrará a quién 

considere apto dentro o fuera del Instituto para asumir el cargo. Del mismo modo su 

personal deberá acreditar experiencia en el manejo de almacenes, y entre otras 

cosas, tener conocimientos en materia administrativa. 

• Funciones: Serán recibidos los materiales y muebles para su registro e 

identificación; posteriormente serán distribuidos entre las áreas según sus 

necesidades. En el caso de muebles y equipo se responsabilizará a cada elemento 

del material entregado para su buen uso y conservación; para el material consumible 

como papel, lápices, gomas, etcétera, se llevarán controles periódicos que indiquen 

cuál es el promedio de consumo así como la calidad y utilidad de cada uno. Aun con 

264 Propuesta retomada en el sexenio del Presidente Ernesto Zcdillo Poncc de León en busca de intcgrnr 
dentro del Sector Público aquellos elementos que por su experiencia y conocimientos amerilan su inserción en 
ni\'clcs medios y allos de gobicmo y la administración.. tmtando de tcnninar con el co111padrazgo. dcdazo y 
costumbres negativas relacionadas con el nepotismo y la corrupción. 
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lo anterior, las direcciones o jefaturas estaráfl ~iemp;e al_ pendiente de las 

necesidades de sus áreas y reportarán aquellos casos en ·donde el mal uso o 

desperdicio de recursos sea notorio, en busca de optimizar su utilización. Se 

encargará del enlace con todas las áreas del Instituto para conocer de primera mano 

las necesidades de material, así como su calidad y buen uso, reportando incidencias 

y creando informes para futuros requisitos a implantar en licitaciones públicas; 

también se hará cargo de hacer inventarios periódicos para conocer el estado que 

guardan los muebles, aparatos y máquinas en uso; ayudando a mantener con esto el 

buen desempeño de la institución. Asimismo se hará cargo de las bajas existentes en 

todas las áreas, notificando cuál fue el motivo por el que dejó de ser útil, 

especificando su tiempo de vida y si cumplió con las expectativas de su adquisición. 

La Dirección General de Recursos Financieros: 

Estructuras: De ella se desprenderá el Departamento de Programación y 

Presupuesto, mismo que a su vez se dividirá en las oficinas de Gasto 

Corriente y la de Gasto de Inversión. 

Perfil y nombramiento del puesto: El jefe de área será nombrado por medio 

del Sen•icio Ci1•i/ de Carrera; de no ser así, el jefe inmediato superior 

nombrará a quién considere apto dentro o fuera del Instituto para asumir el 

cargo. Deberá ser integrada por Contadores Públicos, Administradores 

Públicos, Administradores de Empresas, Economistas, Actuarios y técnicos 

en materias financieras. 

Funciones: Estará en estrecha vinculación con la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Prih/ico para dar a conocer el presupuesto anual del Instituto; 

además contemplará la nómina de todo el personal, los gastos de material y 

contratación de servicios, el financiamiento de proyectos, programas e 

investigaciones, asi como una partida especial destinada a imprevistos, 

llamada también fondo de reserva. Para llevar a cabo dichas funciones 

contará con el Departamento de Programación y Presupuesto. 

La Dirección de Cómputo y Sistemas: 

Estructura: Se subdividirá en dos departamentos: el de Programación y 

Creación, y el de Mantenimiento y Redes. 
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J>erlil y nombramiento del puesto: El jefe de árc•a sera nombrado por medio 

del S1m•icio Cil•i/ de Carrera; de no ser asi, el jefe inmediato superior 

nombrara a quién considere apto dentro o fuera del Instituto para asumir el 

cargo. A su vez se compondrá por ingenieros en informática, analistas de 

sistemas, matemáticos o ftsicos, así como técnicos en mantenimiento, 

reparación y servicio en equipo de cómputo.· 

Funciones: Dará mantenimiento a los equipos de todo el Instituto así como a 

la red de enlace interna y externa; asimismo se coordinará con 

departamentos como el de Capacitación para ampliar los conocimientos del 

personal en materia de sistemas y bases de datos; ofreciendo consejos para la 

conservación y optimización del equipo. También creará programas 

especiales para hacer más eficiente y. eficaz la Atención al Público o la 

Recepción de Proyectos; y pará ..__la· presentación ·de resultados de 

investigaciones, buscando que dichós. programas faciliten, tanto a los 

empleados como al público. en . general. la presentación de quejas. 

denuncias. propuestas, comentarios, dudas y sugerencias. Otra de las 

!Unciones de esta área será el crear y actualizar la página web del Instituto. 

creando diseños claros, sencillos y atractivos con el fin de mostrar la 

intbrmación necesaria de los servicios que el Instituto ofrece, detallando los 

requisitos necesarios a presentar para ser atendido de forma expedita y 

precisa; igualmente expondrá las leyes y reglamentos que atañen a las 

cuestiones habítacionales y condominales, abriendo espacios para que quien 

lo desee pueda expresar dudas y comentarios. Hará énfasis en las últimas 

noticias en materia habitacional divulgando la expedición de leyes, precios y 

cotizaciones en materia de predial e investigaciones de mercado que de éste 

y otros institutos surjan. 

La Dirección de Responsabilidades, Quejas y Denuncias 

Estructura; De ella se desprenderá el Departamento de Atención al Público, mismo 

que se subdivide en la Oficina de Quejas y Denuncias; y la de ln\'estigaciones. 

Perfil y nombramiento del puesto: El jefe de área será nombrado por medio del 

Scn•icio Cil'il de Cctrrcra: de no ser así. el jefe inmediato superior nombrará a quién 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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consid_ere apto dentro o fuera del Instituto, para asumir el cargo:, Se ,requerirán 

licenciados en Derecho, Arquitecto~; Ingenieros, Administradores Públicos; así 

como aquellos técnicos esp~cializados e~ Jos Bienes Rái~es 
venta. 

Funciones: Atender aquellas denuncias realizada~ por el público, y por los mismos 

trabajadores del instituto en relación a: 

v' Mal trato o desatención de aquellos que l~b6rari'~n Jen'ia~Íi1R;',' 
,/ Procesos llevados acabo de manera inc~ncl~~~'J\ri~~Í:.l~;;,,~nte; 

.'• .\" .. ' " . ' 

,/ Malos manejos de los recursos; 

,/ Omisiones dudosas o fraudulentas; 

,/ Programas, investigaciones y proyectos pagados, sin concluir o inexistentes; 

./ Posibles abusos de autoridad. 

Para poder llevar acabo lo antes señalado se realizará una investigación interna. 

misma que será evaluada por el Órgano Interno de Control y por la Dirección del Instituto, 

siempre y cuando ninguno de los anteriores se encuentre involucrado en el problema; de ser 

así se recurrirá a instancias superiores como la Secretarill de la Co111raloria y /)csarrol/o 

Administrativo en caso de ser anomalías de carácter administrativo; o a la Proc11rcid11ria 

General de la República en caso de faltas graves contra la salud o la integridad fisica de 

los usuarios y trabajadores. En caso de ser posible, se tratará de dar respuesta efectiva a las 

denuncias en 30 días hábiles, entregando a las partes afectadas y a la Dirección copia de la 

resolución final a la que se llegó en el Departamento de Quejas y Denuncias. 
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El cuad~o 6.2. mues~ra 'la e;~t~~¿-~ ... ~~~f~~~i~~~li~~~),fdj~~i\fa,. qu~~ando. de 
manifiesto los mveles Jerárquicos de cada oficma, segun .elmvel:en el.que se ubica (entre 

más alto se encuentre la oficina b dir¡;~~iÓ1{~Íí~,~~sP,.~;.¡~~~ilid'a.~ y ~~toi'.ldad tendrá su 

personal). 

El Área Sustantiva: 
<- ·.~. '.r>';" . :<:~-:..-y:;·}~~~: : ... Y:.·. 

Estructura: Estará fo1mada por cuatro S~ctore.s pñ.1'11()rdiales; Ásesolia Jurídica 

Condominal; Evaluación de Proyectos; Urbanismo; y Cónvivencia.Yecinal. 

• Perfil y nombramiento del puesto: Por medio del Sen•icio Civil de Carrera, o en su 

defecto por designación de la Dirección General. El elegido deberá ser un estudioso 

de la problemática habitacional en todas sus vertientes, asimismo éoritará, con. la 

experiencia necesaria en temas como urbanismo, ecolO!,>Ía. vivienda y _vecindad; · 

Funciones: Coordinar y vigilar el cumplimiento de las metas y objet~vos\'de, la 

organización, así como procurar el buen funcionamiento de todos sus d~'~arta~-~nl~·s· 
para ofrecer un servicio Je calidad y en tiempo. 

Sector de Asesoría Jurídica Condominal: 

• Estructura: De él se desprende la Oficina de Atención al Público, y de igual 

manera esta se subdivide en; Atención Especializada, la· cual realiza sus 

funciones a través de la oficina de Reglamentos y Normatividad 

Couúominal; y la Oficina de Abogados de oficio que a su vez se ayuda de la 

oficina de Representantes para Asamblea para realizar su labor. 

• Perfil y nombramiento del puesto; El jefe de área será nombrado por medio 

del Sen•ido · Civil de Carrera; de no ser asi, el jefe inmediato superior 

nombrará a quién considere apio dentro o fuera del Instituto para asumir el 

cargo. Estar.i integrado por Abogados, Administrauores (públicos y 

privados),. ingeni~ros y arquitectos. 

• Funciones: Gran ·parte de los problemas habitacionales se generan por el 

desconocimiento de la Ley; por ello se hace necesa1 ia la creación de un área 

que ienga. que ver de lleno con la legislación habitacional y condominal de 

todo el· pais. Por ello recibirá las dudas y quejas del público en materia 

vecinál y condominal, orientándolo para que tenga conocimiento de las leyes 



que posiblementc sc estlÍn infringiendo; y por otro, _dc : los_ pasos y 

procedimieiÍtos a seguir para su solución. A su vez canalizarlÍ el -problema al 

área correspo1~di~nte y culminará su labor hasta que reciba por escrito del 

área a- la c_ual remitió la aceptación de llevar el caso, de no ser así seguirá 

buscando la inst~ncia adecuada para su solución. -Se encargará de designar 

personal de confianza que sea capaz de dar re y legalidad de las reuniones y 

asambleas vecinales a las cuales hayan sido convocado. Obviamentc deberán 

ser asambleas en las que sc convoque a más del 50% dt!I conjunto; pues de 

otra manera no sc podría dar abasto para todas las reuniones a celebrarse en 

la república mexicana. Es importante señalar el perfil de los testigos o 

representantes del Instituto, los cuales deberán ser personal de confianza con 

grado de estudios similar o superior al de licenciatura. y tener conocimiento 

relacionados en materia habitacionlll y vecinal. Actualmente la ley exige que 

sea un Notario Público el que de fe y legalidad de los acuerdos de asamblea, 

sobre todo antc el nombramiento y remoción del administrador o cuerpo de 

administración y el Comíto! de Vigilancia; pero este proceso es muy costoso 

y lento, pue_s la expedición de las actas respectivas en ocasiones tarda meses 

en llegar a los interesados, por ello este sector otorgará la fe y la legalidad 

en reuniones que no excedan al 50% del coujunlo o puestos de 

representación de nueva creación, para legalizar "' nombramiento y 

aminorar en algo sus coslos. Es importw1te destacar qu.: .:! árna de Asesoría 

Jurídica conlará con un Bufete de Abogados de Olicio. mismos que poduin 

representar ni conjunto o vecinos involucrados en problema legal alguno, sea 

entre ellos mismos (fungiendo como juez) y contra alguna autoridad de 

cualquier nivel de gobierno (como defensor)_ Igualmente este Bufete trabajará 

pe1manenhm1ente en la elabo1ación de reglamento!'» i11h:::111os para conjw1tos 

habitacionales, csbozando situaciones que posteriormente podrían ser aplicadas 

a la realidad, y de igual manera retomar la experiencia condominal de vecinos y 

sus representantes para que la ley verdaderamente responda a necesidades 

colectivas existentes. Asi, el público podría i1 a solicitar ayuda para elaborar su 

reglamento interno y de paso encontrar entre ambas panes soluciones integrales 

a problemas específicos. Ejemplo de esto último son los cs1acionamientos. pues 
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en algunas unidades -son propied~d común, .es deci~ sii.i propietario específico o 

derecho a lugar;· en °'Ir~ o~urre lo ~ntrario; y en ocasiones, una mixtura de las 

anteriores. A"¡;;,",;;.,;- de ser probt~ina5 distintos se pueden crear tres tipos de 
. ·,- .. . ' . 

soluciones 'o reglwnentaí:ión ''tentativa. para el uso y goce de dichas áreas; 

trab~Jánci~¡:ú~i~;;m~rite _en aSp.ectos particulares de cada conjunto, facilitando la 

labor. de i'unba5 partes y haciendo los trámites más expeditos. Por ello en este 

trabajo ·se propone que en los casos de elección de representantes y 

modificación de re&lamenlos se emplee un representante del lnslilulo teniendo o 

no la posibilidad de contar con un Notario Público. El Representante no cobrará 

n los vecinos por sus servicios265 y en las ocasiones que la asamblea sea para 

aceptar cuotas o dilucidar problemas menores, sea el representante del Instituto 

autoridad suficiente para llev-dr adelante la reunión. Expidiendo incluso acta

resumen de los acuerdos tomados en la asamblea. 

Sector de Valuación de Proyectos: 

Estructura: De él se desprenderá d Dt:partamt:nto dt: Rt:ct:pción dt: 

Proyectos, que a su vez se ayudará de la Oficina de Consejo Calificador y la 

de Personal de Campo para realizar sus fünciones, ésta úllima dependiente 

de la anterior. 

Pt:rfil y nombramit:nto dd put:sto: Eijt:fédj·'área'~t:rá nombrado por medio 

del Servicio. Civil de Car~era;· de.no·;~~r;~si, el jefe inmediato superior 

nombrará a quién ~nsidere apt~-de:~~~~-~ fii"~;a dei Instituto para asumir d 

cargo. Principalmente será inte¡,'l'ado por Ecologistas, Arquitectos, 

Ingenieros y aquellos estudiosos en urbanística y valuación de proyectos. 

Funciones: Valorar si los futuros centros habitncionales contarán con los 

servicios mínimos para garantizar el buen nivel de vida a sus moradores, y de 

igual manera, valorar el lugar donde será construido, para saber si no afecta el 

entorno ecológico, si cuenta con vías, accesos eficientes en buen estado y si 

existen otros servicios como agua potable y drenaje para su implantación. Lo 

265 A menos que convocado p;1rn :dguna reunión é."ita no se llc\'arn acnbo. entonces la siguicnrc cobrnr.i una 
mulla por incumplimiento de con\'ocatoria~ pues las asambleas \'ccinalcs, Según la J.cy ele /'artic1pación 
Ciucladuna para el D/.<1/rilu Fetleru/ pueden rcaliJ'..arsc <l1...~pués <le lu l..:rccr llamada \.:On el porcc11U1jc o 
número de representantes que se encuentre en la asamblea. por lo tanto no hay moti\'o parn suspenderla y 
hacer perder el tiempo al funcionario del Instituto. 



instituto Mcxicnno c.lc hl Condominol (1MF'.C)2QO 

estudiará y revisará. procurando que este cuente con los eleme.ntos .. ne~esarios. 
que le den valide:l. y sustento, en ese departamelllo también se hru:án ··• las . . 

primeras · · obsei:Vaciones y modificaciones, así como la remisión "d.e. los 

proyectos; en:caso de tener el fom1ato correcto, al Consejo Calificad~r. mismo 

que ésl\J'd¡,;.'.á: a fondo lo expuesto en el proyecto, así como la r.riiilid~d ·del 

níismo .. R~~isará, criticará y propondrá cambios a realizar en el ~royecio para 

posibles mejoras. También realizarán a través del Depan~ent~ de Pérso.nal de 

Campo la comprobación de la veracidad de lo expu.;,;to' enel. Proyectoy se 

. const~tará la calidad del terreno a utilizar,' señ;uando ·. si:· 1os materiales 

propuestos son los indicados y si la ai-~Úit~ct~I~ -'pliÍi~tlÍ!da · n~ rompe ~n la 
_J • ' •• , :,· ., • 

existente en el entorno. Una vez que sé han. dadÓ éi"visto bu:no, el proyecto 

regresará a la recepción aceptado y s~ : e~~~gará ~¡: l~te~esado •. para su 

realización. 

Sector de Urbanismo: 

• Estructum: Se subdividirá en dos Departá~éntos:, el d~ lnvii~tiga~ión y él dii . 

Enlace Intersectorial e Interi~stitucionaL· .• · .. ·• ,,: . • c.::•:;:,'> <:·~· ,,;' . · • ... 

• Perfil y nombramiiinto del puesto: El jefe d~ ánm s~iá Ü~~1b}~d~'pci~·ri,¡idio 
i:;:. '•·,.:.. ·'>: ·.' _:..-- '.<'.';~> ~- P·:': '. ,! :"".: -.: .:· 

del Servicio Civil de Carrera; de. no ser. asi;.~(j,;;¡-~:'ih;;,';;di~í'~ sJ~eri~r 
;'. -. < :·~;>,:>"''.\.\~~7:::::.:.~,=·~->>-~.":·::·-_-,; ·;:' 

nombrruií a quién considere apto den~ro o fuera'del lnsiiti.iiO 'para' asumir el 

cargo. Asimismo se compondrá por. -Ar~~i1,.;;.t~;;¡1~,s~~,ci~1iiad~s en 

Urbanísti~, Sociólogos, ecologistas, Admlnisimd~r~s P.úbli~(';'s'. Politólogos, 

Leguleyos y expertos en el tema. 

• Funciones: Se encargará de realizar investigaciones en materia habitacional 

y enlomo y convivencia vecinal, buscando estar siempre a la vanguardia de 

maliJriales, equipo y técnicas de construcción. Procurando en todo momento 

la reutilización del espacio habitable, creando nuevas y más funcionales 

edificaciones en lugares donde por su antigüedad o deterioro, las 

construcciones necesiten ser remplazadas o transformadas. Asimismo 

intentará en los momentos posibles descentralizar los proyectos de 

construcción, tanto habitacionalcs, laborales, productivos y comerciales 

hacia los estados de la república con menor densidad poblacional; creándole 
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modelos urbanísticos que garanticen su viabílídad y sostenimiento autónomo 

por muchas décadas. 

Sector de Convivencia Vecinal: 

• Estructura: Se subdividirá en tres Departamentos: Capacitación Condominal; 

Denuncias y Controversias Vecinales; y Veredictos y Sanciones. 

Perfil y nombramiento del puesto: El jefe de área será nombrado por medio del 

Servicio Civil de Carrera; de no ser así, el jefe inmediato superior nombrará a quién 

considere apto dentro o fuera del Instituto para asumir el cargo. Se compondrá de 

Abogados, los cuales se destacarán en el conocimiento de la ley, la construcción y la 

convivencia habitacional. Será un órgano colegiado que actuará con el mayor 

apego a la ley. (Bufete de abogados mencionado en el Departamento de Asesoría 

Jurídica Condominal), Administradores Públicos, Administradores de Empresas, 

Arquitectos e Ingenieros. Al ser un Instituto de orden nacional deberán existir los 

elementos adecuados en número y capacidad para dar respuesta rápida a la demanda 

existente; y de igual manera, los comités serán integrados según asunto o clase de 

problema (por ejemplo si se trata de adeudos por mantenimiento entre vecinos o 

inyasión de áreas comunes, etcétera) y en caso de ser un problema muy importante, 

coino la . dctem1inación de zonas de paso o la privacidad del inmueble, se elegirá a 

lo~ ~iembros de mayor antigüedad y experiencia para dar veredicto con respecto 

al tema. 

• Funciones: La mayor parte de los casos entregados a esta área se trabajarán a través 

del departamentos de Denuncias y Controversias, los cuales investigarán y seguirán 

los casos hasta darle cuerpo a la investigación y presentar las versiones y causas que 

propiciaron el problema para posteriormente enviar todo el expediente para su 

análisis al Departamento de Veredictos y Sanciones. Un aspecto ya existente en la 

Procuraduría Social es la capacitación condominal, misma que será retomada en 

éste proyecto de Instituto por su viabilidad y por ser un elemento necesario para la 

comprensión de la vida en condominio que estará al pendiente de las modificaciones 

de las distintas leyes que afectan o incumben a la vida en condominio, para darlos a 

conocer entre los interesados y habitantes de las unidades habitacionales. 
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El cuadro 6.3 muestra la estructura general del Área Sustantiva .que al igual que el Área 

Adjetiva tiei1e niveles jerárquicos según su ubicación 

En esta estructura, cada departamento tiene un jefe, mismo cjue entrega un reporte 

de actividades e incidencias al coordinador general del área; el cual lo· sintetiza, aportando 

comentarios y sugerencias que mejoren la organización, especificando los logros 

alcanzados en metas y objetivos. La Dirección General valora los reportes recibidos y 

organizará reuniones donde serán discutidos dichos reportes y se plantearán nuevos cursos 

de acción para mejorar el servicio. 
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6.4 Relació11 ca11 Otras /11.~tit11ci<mes 

Actualmente· iio se puede concebir organismo alguno del sector público aislado o carente 

de conexiones .. y relaciones con otros iguales o de distinta índole. De la buena o mala 

relaclón, é6mú~icación o coordinación que un área o departamento tenga, repercutirá en su 

·desempeño y calidad de trabajo realizado; por lo tanto, el Instituto Mexicano de lo 

Cóndominal, estará en estrecha relación con dependencias, departamentos, institutos y 

Secretarias de Estado en busca siempre de dar el mejor servicio al público, asl como dar 

respuesta eficiente y pronta a la problemática habitacíonal o ,·ecinal que les sea 

encomendada para su solución. 

Como ya fue mencionado con anterioridad la Secretaría de Hacie11da y Crédito 

Público estará al pendiente de las finanzas del Instituto a través de su área de recursos 

financieros; por otro lado, la Secretaría de la Co/l/raloría y Desarrollo Admi11istrativo 

realizará las funciones de control y auditoria a través del Órgano Interno de Control del 

Instituto. Cabe señalar que estos dos departamentos, a pesar de ser parte estructural del 

Instituto, serán en gran medida parte funcional de las Secretarias antes señaladas ya que la 

rendición de cuentas estará encaminada a ambas dirigencias. 

En la parte sustantiva de la Institución se tratarán asuntos de diversa índole para la 

solución de problemas dados. Cada área podrá coordinarse con las instancias pertinentes 

para lograr sus objetivos previamente plasmados. Es decir que tendrán libertad para 

desenvolverse en el medio que le compete. 

Sin embargo existen organismos e instituciones con los cuales el Instituto 

Mexicano de lo Condominal (IMEC) tendrá relación cotidiana. 

La primera de ellas es la ~ecrewria de Desarrollo Social, con su departamento de 

vivienda, creando estudios conjuntos en cuanto a costo, ubicación y arquitectura de la 

vivienda; ello con el fin de favorecer a la población menos protegida sin hacer de lado los 

principios de urbanismo; es decir, no por la ausencia de recursos se excluirán la creación de 

centros de recreación, comercio y educación; por el contrario, serán éstos sectores sociales 

16s que con mayor vehemencia se procurará dotar para su progreso paulatino. 

De manera similar se coordinará con el Fondo para la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda, 
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Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares y .aquellas organi~ciones igu~hnente. crediticias que surjan para el desarrollo de 

la vivienda. 

En este caso la ruri6iórí ~rirnordi~jdel. _111stituto será la de un vigilante que i111pida. el 

abuso de las organizacion~s ha¿¡~ el. t~abaj~'dor'i:i beiiefiéiario a través del cob~o exéesivo de 
• ·. --.~ -->~' .-:,·:·-:'.::'~·'..:''.'>:'~t··")>:f.~-·/:>.·:,~, - ,,.~ .. : . ; ·:··;·~: .. ··-:::···~:'·j·l\ ':.'.::'.'::.>-
impuestos, intereses o· trámites;; procurando •. en .todo; momento' asesorar.: a· los. usuarios y . ·: 

' . . ' ·, ":-~ :. -.~:: .. : )>>·f· 'y>_.::.,·>·,··.,•:;'.~~>-~·~:~:~·.,;:< .... _'.'¡ .. :':,:·:"'(:¡', .... '.1 ,: : ·; :;.:,: ·. ~; ...... ·.: .... ~;-; '>..,: <';'. ·- ·:'· .. ¡'<' '. '.·; ; 

ayudarlos a encontrar combinaéiónes·fióancieras'.chn:las cuales :¡'¡meda hácer'rendir mejor·. 
su s8Iario ·y patrimonÚ,. · .. ,. -·~'.:(.'..'<.~:;~;?:, ~·::·:;.·~··)~ ::.;~:~.'.: ·.~~::<./: .. .'.:._.'~;~( i:\:i:', ~.-~~~~,· . ,(. -... ,, <!:'z_: ;··~<:, ·. -~:'k .. :, · -· . 

Dificilmentc. el gobiertu:i·~~~irá i~veAir de.'~lm'~a en.ad~la~t{en t~'éon~irucclón 'de 

vivienda obrern y popula~, pu~~_es~·¡~í,6.~ iii ~id6 ~Úe~fa ·~~ manos d~ la ini~iativa privada. 

Por. ello el in;titut6 se~á el: cnc~;gado de ~~~Íuar s~s proyectos de const;...cciÓn, vitlorando 

el tipo de s~~lo :y" 1~ ~o~~ e~ la ~ual se piensa llevar a cabo la obra; tratando que la misma 

re~~rcu·t~ ¡g 'men6s po~ible en el ecosistema del lugar y que responda realmente a la 
\. ~ '. ' ' 

solu~ión. defpro!Íleniá (escasez de vivienda) y no la generación de otros mayores como 

·d~Jiba~ii:i" d~ agua potable en lugares inaccesibles, drenaje, luz, pavimentación o centros 

· co;nér~i~les. Teniendo incluso facultades para revocar permisos de construcción 

concedidos por múnicipios y delegaciones; asegurando con ello que los trabajos realizados 

cumplan en la mayoría de lo posible con lo mínimo para el buen vivir de las familias. 

No tendrá en definitiva control sobre el precio de las casas y departamentos, pues 

esto lo hará el mercado.266 Pero procurará tener siempre a la mallo un listado de precios y 

co;izaciones pira asesorar a quienes lo requieran, asi como su ~espectiva escrituración y por 

supuest.o; todo lo referente a la legislación habitacional. 

Además de las labores ya señaladas se vinculará estrechamente con prestadores de 

servicios como la Comisión Federal de Electricidad, Comisión de Luz y Fuerza del Centro, 

gaseras, Comisión Nacional del Ah'lla, el Gobierno del Distrito Federal, y Gobiernos de los 

dcm.ás .. c~ta.d~s; . para dar opción sobre el costo. de los servicios y resolver controversias 

surSid~. entre" los usuarios y éstos; asimismo, estará .en comunicación constante con la 

266 Y ·no porquC ~· pici1Sc que es la mejor forrim 'de hacerlo. sino porque esto podría ser considerado como 
un obstáculo real n la in,·crsión nacional y cxtrnnjera, molivnndo In posibilidad de p.1rálisis en el SCC1or por lo 
que se pcrlila : como mejor opción que los privado sean quienes decidan. a través de la ley de la oferta y la 
demanda el valor de los inmuebles. 
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Procuraduría Federal del Consumidor para dar seguimiento, cuando menos administrativo, 

del resultado y las resoluciones que surgen en materia vecinal, habitacional o condominal. 

Obviamente se han establecido vínculos para defender al usuark>, vecino o 

condómino, por ser un instituto eminentemente social; pero igualmente podrá presionar y , 

llamar la atención de aquellos condóminos que incumplán, con pago~. p;océ,din;íer;t~s:6 
' . ' '~ 

creen conílictos sin razón justificable. Por lo tanto ayudárá de ma~crá'ef~cÜva, para aplicar 

la ley en todos los sentidos en favor de la razón. 

Otras instituciones como las de Arquitectura Urban~ y MÓriiu11entos Históricos, así 

. como organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema, tendrán un espacio 

abierto para exponer posibles soluciones a problemáticas de su área y de igual manera 

poder ser invitados para aportar puntos de \•ista y opiniones con respecto a temas en los 

cuales esté de manifiesto la cultura condominal y todo lo que ella conlleva. 

Cuadro 6.4 

Relación con su Entorno Institucional y Sectorial 

·SECODAl\1 

PROFECO 
PGR 

Poli1ica1 l labil.1cion.d..s 
l! lnn."'§(i!!•ciün. 

Sc:guimii.'OIO de: C:.1tooll 

ONG'S, Arquitectura 
Urbana y Monumentos 
llistó1icos 

Rc:gul.1ción ~ Vigilan.:ia 
t:nidilici.11 e fmJ10llili\·.11 ··ov1sSSTE 

FO\'I 
INFONAVIT 

FONllAPO 
OTRAS 

Puente: El.1h.ndt> l"W d Autor. 

Cuando caso al¡,'llno, por su importancia o gravedad, requiera de tratamiento 

excepcional, será transferido a la instancia competente como la Procuraduría General de la 

República a través de la denuncia, dando seguimiento puntual del caso hasta conocer el 

veredicto final del juez correspondiente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



- ,· ·. , ·. ··' '_ ' _, ' 

El cuadro 6.4 rnuestra la relación que d instituto guarda~' con respecto a otras 

dcpcndencias267 derGobiemo' Feder~I y la iniciati~a prlJada; la~ tlech~·s indican el tlujÓ de 

información y la ma~era de relacicm~r~e d~I IMEC: con ~dá u~a .... 

267 Porque como lo menciona Ornar Guerrero en su obra /11trotluccid11 a la Administración Pública .. : "'"Son 
lns depcmtencias ... el origen de la sociedad." Haciendo referencia n la organi1.aci6n soci:tl que ello supone. 
Guerrero. Omar. /111rud11ccicin a la Admíní.'itraciün P1ihlica, op,cit., p.9J. 
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7. CONCLUSIÓN 

El IMSS como creador de vivienda cumplió positivamente con su objetivo de mejorar la 

vida de los trabajadores mexicanos; pero debido a los costos del proyecto y a la escasez de 

recursos, aunados a las condiciones cambiantes del entorno politico internacional, es que 

sólo fue posible crear 12 unidades de vivienda. principalmente en el Distrito Federal, donde 

definitivamente se realizaron las obras más completas y mejor dotadas de servicios; 

logrando que en unidades como Independencia se crearan modelos de Seguridad Social. 

Por otro lado, las instituciones crediticias para vivienda en México, han logrado dnr 

respuesta a la demanda; sólo que no han tenido capacidad de crear condiciones adecuadas 

pnra que las familias logren un desarrollo integral,, debido a que los intereses que cobran 

por sus servicios son altos, tardando mucho tiempo el trabajador en finiquitarlos, Además, 

el crédito está encaminado, únicamente a lograr conseguir la casa, sin importar la zona o 

los servicios que ésta pueda tener, trayendo consigo consecuencias como marginalidad, 

falta de servicios. accesos dificiles y altos indices delictivos; empeorando las condiciones 

del grupo familiar en lugar de mejorarlas: · 

De ahí que se haga necesaria Ja , creación de un organismo de la administración 

pública como el Instituto Mexicano de lo Condominal (IMEC) que cree proyectos 

urbanisticos a largo plazo y que regule" el uso de suelo de las principales ciudades y 

regiones del país, en busca de proteger reservas ecológicas de invasiones y aprovechar 

mejor aquellas destinadas al uso h~bitacional. 
La Unidad Habitacional Independencia ha sido un lugar s11i génais en toda América 

Latina, pues el nivel, de vida que alcanzó su población eminentemente proletaria fue alto; 

pero con ello asumió un papel distinto al de arrendatario. tomando el de hijo o protegido de 

un ente superior llamado. Instituto Mexicano del Seguro Social. Se creó así una fuerte 

depend,cncia por parte de los hábitantes hacia el Instituto (IMSS) lo que provocó una actitud 

pasiva y cómo,da de los vecinos, pues los problemas eran enfrentados y resueltos por el 

IMSS, qu~dándoleal inquilino (relación de propiedad anterior al año de 1982) la única 

labor de disfrutar los beneficios que le otorgaba la Seguridad Social. 

, Lo a~t.erior habría sido magnifico si el proyecto se hubiese mamenido o perpetuado,, 

pero debidoa l~s Vl~ios del Sistema Politico IV!exicano, la influencia de agentes e~témos al 
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país y a las ,malas ·decisiones tomadas por. d gobierno mexicano,. fue que todas esas 

bondades (Seguridad· Social) fueron. perdiéndose, y. al: misnio · tiempo surgieron 

enfrentamientos entre. vecinos· y con la misma realidad, a la que: aun (2002) no logran . . ; .. ·... . \ 

adaptarse. · · ' ·. · · >- · : · · . · 

Esta nueva etapa, generada por el /Jecr<!lo · J'reside11cia·; dd/.ki.~é, Ló¡1;: Portillo 

(1982), se caracterizó por la influencia de fuerzas inmérsas eri el ~círi}~nt6 y ~~~.al verse 

libres del control ejercido por el IMSS se dispusieron a inicia~ ~~~·~~~~i'k~~.~(~ont~ol del 

conjunto con las más diversas intenciones. La más comÓn f~eia; ~61iti2'.',;~é~'ii dén~idaci 
poblacional del mismo, lo hacen un atractivo botín · par~ ~qu~U~~-~~:~:dis~~d tion~~rtirse 

en líder:us:a~:le: ~n:::~d:~~;t::b~:º:~cuentran lo.s.Interes~s~:ej:1~li':~~i~6i~t~res,·.·q~e 
intentan sacar provecho de las situaciones presentes y pci~'~~~ii"~ii''~Í·¿'Q~jJ~~~ :p:;~ ~btener 
un beneficio personal. . ·. , , : . ,., •:,J:(;'{::!'fo~I;;¡~;'.:/;~ ;:;·; Y 

Al ser vendidas las casas y departamentos se creÓ un~ ii~~~6iJn· ~~;;;~;~~~l~r. pues 

los edificios ya tenían dueño (los vecinos o condómi~os);p~r;;'·~iV~~tb:'ci~ Í~ á;e~ seguían 

bajo la tutela del Instituto (L\1SS), con lo que se era du~ñ~.Y.rl~; p~~~ ·~l ~é~ino condómino 

o copropietario deja en claro que todas las áreas éom~n~s s~~ propiedad de aquellos 

adquirientes de los departamentos, y hasta no lograrse l.a venta de la totalidad de las casas y 

comercios es que se dará paso a la verdadera copropiedad; además, el Instituto no ha hecho 

entrega oficial del conjunto con lo que, en definitiva, aun no se da la auto-administración. 

Aun asi el Instituto decidió que para el año de 2001 se dejara de administrar la 

Unidad, argumentando la no existencia de recursos para el conjunto, con lo que el desorden 

y el caos comenzaron a imperar en el inmueble. 

La transición a la auto-administración por parte de las autoridades ha fracasado; esto 

se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasi.ories donde por incompatibilidad partidista, 

nula voluntad, incapacidad o temor, no ha podido coordinarse para lograr los acuerdos de 

municipalización de los servicios. Sin embargo queda por aplicar la instancia ciudadana, 

que se ha puesto a prueba, pero que en ni.ngú'n· ~{o.mento ha decidido asumir el control de la 

transición. 

Es importante destacar que la Sociedad Civil, está usurpando las labores del 

gobierno con pleno beneplácito y autorización de este último. Cada vez son más los 
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problemas ·que encuentran solución a través .de las institudones y fundaciones ajenas al 

gobierno, con lo ~ual seda la apáricneia de Ír todo p~r búen ~miÜo, pero no es asi. 

El gobiém() con este tlpo d~ accionés lo únic~ qu~. h~c~ es perder legitimidad y 

poder, agravándo~~ ·esto si ~e. le• ~uniii la careÜcia de popul;rldacl qu~ ah'ora, y desde hace 

·algunos sexénias: ~reée. ?é;i 10 tanto es importante que este sobi~;.;,~.· qu.e cobra caro <pues 

los· funcionaiios · ni~i~anos reciben un salario igual o ·superior al que cobra a cualquier 

servidor público de' p~ís desarrollado alguno y que en el mayor de los casos no cumple con 

sus obllgacione~ pues casi siempre ofrecen como disculpa a su inoperancia e inactividad a. 

la faltad.e recursos) ásuma la responsabilidad por la cual fueron designados o electos. 

La ciudadania debe apoyar en sus labores, pero el gobierno debe, por obligación, 

asumir la responsabilidad de ser él quien las encabece, de ser quien las cree; en fin, que sea 

el ente rector de estas acciones; ya que de otro modo, México será un país que funcione a 

través de la caridad y la buena voluntad de los que tienen y del mundo entero. Pero hasta 

que no asuma el gobierno su papel, será necesario que la ciudadanía sea quien lleve el peso 

y la responsabilidad de darse a si misma respuesta. Asi en la Unidad Habitacional 

Independencia será necesario que sean los mismos vecinos los que intenten y logren 

soluciones a su problema; y la primer acción que deberá realizar es organizarse y 

coordinarse para crear una representación fuerte, capaz de hacerse escuchar, cuando menos 

entre ellos mismos. De ninguna manera deberá usarse el titulo de "Administrador," pues 

esta figura puede desatar la salida del Fideicomiso sin conseguir nada a favor de los vecinos 

y quedar totalmente desprotegidos; por lo que podrán utilizar nombres como Jefes de 

Manzana, Coordinadores Condominales, Comisarios Vecinales o cualquier otro que se les 

ocurra, pero que en ningún momento haga referencia a la administración del conjunto. 

Esta representación deberá ser autónoma de fuerzas politicas o entes de gobierno, 

fom1ando núcleos o células por calle o zona, procurando que exista plena identificación 

entre los vecinos y los futuros representantes. Muy importante será el recalcar la 

participación total o cuando menos mayoritaria de vecinos en la elección del representante 

por calle o zona, para de esta manera saber quién es y sus intenciones; y de igual manera 

lograr que los demás vecinos le exijan a éste información periódica y veridica de las 

acciones desarrolladas y por desarrollarse en el conjunto. 
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Estas células o grupos de rcpresentanh!S elegirán un comité, mismo que servirá 

como emisario y vocero de los vecinos para hacerse escuchar por las autoridades. 

Como se percibe cual será la respuesta de la autoridad ("No. hay dinero") se 

procederá a ejercer presión a través de medios masivos de comunicación, . marchas y 

plantones, buscando siempre procurar afectar lo menos posible a. la,.:dudádania· y· por el 

contrario tratar de encausarlos a su favor. Por ejemplo: marchando p~r las. ba:~qUét_a_s y no 

por el arroyo vehicular, solicitando el apoyo de los ciudadano{'a"i~~és' {i/'e~presiones 
como bocinazos de auto, gritos _o aplausos, pero sin hacé;los ·:·p~rder':el)tie.;,pó ni 

molestarlos. 

La tercera acción a enfocarse será exigir al IMSS que asuma.la responsabilidad que 

dejó pendiente en Santa: Fe y la Unidad Habitacional Independencia, ejerciendo presión en 

la Cámara de Representantes para ·que le sea asignada una partida presupuesta! especial al 

IMSS para ejercer la administración de los inmuebles pendientes a desincorporar. De no ser 

asi, exigirle al Instituto (IMSS) la entrega del Fondo de Reserva necesario para cuando 

menos lograr dar mantenimiento al conjunto en los primeros meses de auto-administración. 

Punto a seguir será el establecer comunicación con la Delegación para comenzar 

nuevamente las negociaciones de la municipalización de los servicios, pues el IMSS ya 

estará fuera o por irse y los vecinos dispuestos a asumir la auto-administración; por lo tanto, 

legalmente la Delegación estará amarrada para firmar los acuerdos. 

Pero como las cosas no siempre· salen como se desean. los vecinos tend.rán que 

llegar a acuerdos cuando menos para lograr la participación constante y periódica de la 

Delegación en el mantenimiento d~l' ·.co~junto, bu~cando que la mUnicipalización de los 

servicios sea lo más completa· p()sible. 

En ese mismo tenorse realizarán reuniones con la Secretaria de Educación Pública, 

Teléfonos de México y el mismo Instituto (!MSS), para que también paguen una cuota de 

mantenimiento, pues al ten'er. instalaciones dentro del conjunto, deben asumir sus 

compromisos como . vecinas> EUos posiblemente argumenten que sus impuestos cubren 

esos gastos, pero se . les_ debe_· hacer notar que al. ser un condominio tienen también 

obligación de pagar una cuota .vecinal de mantenimiento. 

Y para cerrar: el c~adro• ·tas· vecinos comenzarán a buscar la cuota condominal 
: ' ·~ ' ... . 

precisa para manten.er en c~~diciones miniinas el conjunto. 
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Basados en esta organización se puede de manera muy suciÍ1ta obtener las 

condiciones mínimás .l?~ra asumir 1~ aut~-ádmínistracíón y lograr la municipalización de 

los servicios. · 

Está es la fom1a en la que se considera podrá llegarse a una. auto-administración 

benélic~; péro: si no ~e cumplen estos requisitos '(sobr~· todo el relacionado a .la 

orgallizaclÓn ~nd~minal) se podrá ilegar a la a'~to~adminisi~aciÓn péro en circ~nstancias 
similares a las encontradas en las unidades hábitaéionales d~~i~i:or-Porad~santeri~·rmente 

. :e·' ..... ···:· ·'.··· • .·. • 

del IMSS. 

Es decir, el Instituto (IMSS) a través del Fid~i~omis~·cFm'i-1i1ss)p~e~en ~lltr~gar 
.··.la UnÍdad en ~uto-administración sinalltes. lo~r~r una organlzaciÓ~ ~C>bi~f~erfe:~i dejar el · 

problemática 
~:>,:.::·: \.: ,; ··::, .. · .. ?: ,. ·-' ' ¡> :·:¡;, ·. /. ,. 

necesidades del conjunto. · ~;Y Y:~X:· ",. '/ :·:0;.;;,,, ' >) :·, 
En.lo que respecta a cómo deberá ser ad~inist·;~d(l'~íi:6nj~lií'6~~;~e~omi71id~ ·'1a 

Administración Vecinal tratada en el punto s:4'.I; ~l{ei·se ;i~~é~~ii ;eÍ,;c~nbci.~i~ntopl~llo 
de los problemas y la identificación total ~~ lo~ vécino~: ~d~~ÍíS d~ ;:~ ~11i'ojic'ión bast~nte 
viable por su bajo costo económico. La 'ca.pacidad 'ádministrativaexiste e.n el conjunto; ello 

fue posible percibirse a través de las ént~~·~isÍas YA·c~e~ticínario, realizados a lo largo de 

la investigación, en los que se revela ~n alío ni~el :·educativo de algunos vecinos en materia 

administrativa, que bien podrían ser callclidáto~ pa.:U ~sumir la administración del conjunto. 

Asimismo, el punto s'.4 tC>ca ét te~a\~rérent~ a la dí-Ásíón condomínal del conjunto. 

y como se mencionó en él es factíbÍe p~nsar,én hacer efectiva la división del conjunto en 

las tres zonas principales (Batáll Norte,· 13at~n Sur y San Ramón); pues facilitan las tareas 

de los administradores y al mismo. tíempo.',ata~arfan de lleno problemas muy particulares de 

cada zona. 
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Si la administración debe hacerse por una o varias . personas (C~nnité de 

Administración) será decisión que analizarán los vecinos, sobre tod.o p.oni~nd.o ¡¡iención en 

la experiencia y personalidad de los candidatos. Pero 'por :la 'recó1~~~d~~lÓn. hecha· 

anteriormente, deberá existir un Comité General de Adllli~istra~iÓn' que. sea conformado 

por los administradores de cada colonia o zona. (V~r.cuadr~ ~:··;)·<·: 
Las actividades y funciones ya han sido señalad~!(en .dicho capítulo; pero se 

enfatiza la coordinación que deberá existir entre ello~:par~ q~e· las asambleas y trabajos 

realizados en el conjunto sean lo más oportunos y fun.ciOnales que se pueda. 

La vigilancia vecinal será primordial para. controlar y limitar el poder de los 

administradores; por lo tanto, los vecinos deberán integrarse en comisiones o grupos de 

trabajo que coadyuven en lo realizado por la administración y la auditen, .asi como 

participar en los futuros nombramientos ·para comités de vigilancia (ya ·sean ·locales o 

generales) para impedir el mal uso de los recursos y la coalición delictiva: entre los 
':,1. 

administradores, representantes, autoridades y contratistas. ,· . · · 

Algo que igualmente debe resaltarse es la imposibilidad de ccrr~/ei .dó~jti~to; ello 
,. , ,._ .. ,.,·.:\_Y., .. _'(--.·'·'/ . 

motivado por dos razones principales: :.~:J¿,c'.;.'> .,, .... 
l. El incremento en el costo de mantenimiento y la imposibilidad d~ §e~ibir apoyos 

por parte de cualquier instancia de gobierno. . ·. · ·i '<;'.['.~'·~!/['\'' ·-' 
2. Porque cerrando la Unidad es posible que se intent~'.·~~~J~üi'~nte . cobrar un 

impuesto catastral superior al conseguido en el año' de ¡·99's'pb/ÚV1c. con lo que 
- ' •• < - _,_ •• _o. ~-,;~'< .. ·-. ·• 

se perjudicaria de manera considerable a los vecinos de la Tércera Edad, por lo 

bajo de sus pensiones. 

A lo. largo de la investigación se hizo presente la necesidad de contar con una 

organización pública que centrara sus esfuerzos únicamente en materias condominales, la 

interpretación de la ley en esa especialidad y las lagunas existentes en ella. asi como la 

negativa de la autoridad a asumir sus responsabilidades, y la falta de un organismo fuerte 

que logre hacer valer la ley entre los vecinos; por lo cual en este trabajo se estructuró de 

manera muy simple el Instituto Mexicano de lo Condominal (IMEC), asi como sus 

funciones y actividades tendientes a atacar de frente los problemas antes señalados. 

La existencia de un organismo como el expuesto en el Capitulo Seis evitarla que 

muchos problemas menores crezcan; y del mismo modo ayudará a que los existentes 



desaparezcan o cu~ndo menos amainen. De tomarse en cuenta esta propuesta se ayudaria en 

mucho a · co.nju~tos _ habitacionales como Independencia a reahnente solucionar sus 

problemas y iograr un nivel de vida bastante aceptable {aun dentro de la austeridad). 

Los problemas en la Unidad Habitacional Independencia tienen solución a travé~ de 

muchas , variantes· que están ligadas a la voluntad política, sensibilidad social y a la 

optimización de recursos; pero en definitiva, cualquiera de ellas es viable siempre y cuando 

los veci~os asuman su papel de propietarios y, por ende, de representantes. 

La Seguridad Social aplicada en la Unidad Habitacional Independencia fue un factor 

dctenninante para que sus habitantes lograran un desarrollo considerable y visible, sobre . 

todo en materia educativa; pues dio oportunidad a todos aquellos nacidos o que llegaron 

siendo niños a ella, tuvieran acceso a Ja educación básica gratuita y cercana a su hogar,' con 

las ventajas que ello da, como la seguridad y la disminución de tiempo en recorridos; lo c¡ue 

generó que un número importante de ellos accedieran a Ja educación profesional. 

Igualmente en materia de salud mejoraron, pues el promedio de vida aumentó, no 

sólo en la Unidad Habitacional Independencia, sino en todo el pais, pero en ella es· más 
.· . - ' 

notorio porque un 60% (o más) de su población son personas de Ja tercera edad que han 

rebasado incluso el promedio de vida actual (75 años). 

La tendencia del Estado Mexicano apunta hacia la desaparición de la Seguridad 

Social; pues está dejando que las acciones encaminadas a resolver pr~blemas ,de salud,, 
~ ' .. - ., . 

educación, vivienda, recreación, educación y cultura (entre otras)':· recaÍgaÍl ... en·' Íos . ·_:·-,, ,,, 
particulares; y en algunos casos en fundaciones y asociaciones ciudadanas_.·qlle procúran ·. ·.· .... -· ·.· -

ayudar a los menos favorecidos. . _ , .. ¡ '-:. . ·, . 

Esto deja en claro la capacidad de la Sociedad Civil para. res~l~cr. probiemas y 

anteponerse al gobierno; pero que puede traer problemas a la socled~d y ál g~biemo nÍismo 

por diversas razones. Una de ellas hace referencia al fin o razón de ser. del Estado; el cual 

debe velar por el bienestar y desarrollo de sus habitantes, pero que ·al renunciar a la 

Seguridad Social ¿a qué se dedicará? ¿a regular únicamente la relaciones sociales? La 

teoria neoliberalista dice'. que si; pero esto conlleva otra pregunta: ¿Es justo qÚe el 

funcionario público, al cual se le asigna un puesto (cualquiera que este sea) para 'resolver 

problemas, deba siempre eludir su responsabilidad diciendo: ·•no hay recursos"? Esos 

funcionanos ¿deben seguir cobrando lo mismo? 
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La respuesta a estas preguntas debe ser contestada en otra investigación, lo que si se 

dirá en este trabájo { ~s c;~e )a administración pública puede ejercerse desde las 

organizaciones CiÚ.dadallis. Óviles e lnclúso organiuciones vecinales como es el caso del 

condominio Üni,dad H;~!ta~ional Independencia, Pero que en definitiva, su entorno natural 

por ~xcelené:ii'es él s"&biemo, y q~e éste no puede ni debe verse venido a .• ~enos en. sus 
,. - ¡. • - ~-.-,-.. • ,•." ' ' ' • ' ,• ',_ ••• ·' : 

funcionesp.;rla silTlpie'razon dedarfos a·otros su trabajo, Con esto.'lo único;qu~·logrará 
será pe~d~r. iifiyor 1~~Ítin1idad de 1~ que ha· perdidó; i~~ren1ent~ndose di g~d6. de.· 6risi~ ·e 

' - . . ',. .. ' . - '. ,; . . . - . .. . . ' - - . -~ . . . .. .. - . .... . . ,_ . . · .. 

. ingobcrnabilidad el<lsténtes en el sector. público mexiéano, . haciendo posible')a ap~rición 
nuevariíerite' d~ üri rii.;~imiento armado que englobe a la totalidad de la s.;~i~dad mexicana 

~n ~I medl~riÜ ·~1Íiz~(d~' 5 a 8 años aproximadamente), . 

, EU~ ti.ene ~~lución, pero es menester cambiar el rumbo y buscar nuevas alternativas 

eco~ómicas; en' donde el Estado a través del gobierno, deje de ser un espectador estático y 

pasivo del acontecer nacional y participe más activamente en la solución de problemas, en 

beneficio de la gente y de su imagen, pues un gobierno sin fuerza ni acción puede perder el 

apoyo popular creando un ambiente social en el que predomine la anarquia. 
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