
8 -- Y, 

UNlVERSlORD IIUTONOMA METROPOlITIINIi 
" I Z T A  P A L A  P A  " 

AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

5 (: Ñfj'"r':;:;{ 

"LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD EN EL NIÑO" 

T E S I S  
Que para obtener el Título de: 

'Licenciado en Psicología Social 
P r e  s e n t. a : 

'ñoitentir &mero Avilr 

MEXICO, D. F. 1 9 8 8 .  



AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

LA PFUVACIDAD E INTIMIDAD EN EL XINO 

hlIQUEL ANO 

DAVID MíG GARCI-4 GUZh4AN 7 
MEXICO, D. F. 1988. 



CON AMOR: 

A bI1 HIJO. A Mí ESPOSO Y A MI h4.4DRE ADOFTIVA 

FRANCISCO AXEL. ROBERTO FRAhCESCO Y CASTU. 



I N O I C E  

INTROOUCCION 

CAPITULO I 

PSCOLOOIA -1ENTAL. 

a 3 Medio ambiente natural y 
conrtr uldo. 

b 3 Rivac idrd  e intimidad. 
c > Territorial idad. 
d 3 Hacinamiento. 

CAPITULO 11 
DEsARRaLo DEL NINO. 

a 3 Formaci6n del "ya". 
b > El proceso da aprendizaje. 
c > Dirrarrallo del aprendizaje. 
d > Aprendizaje e imitación par 

c 5 El niño y el medio ambiente. 
f > El  vecindario y el niño. 

abser voci6n. 

CAPITULO I11 

VIVIEMDA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NEXICO. 

a 5 Antecedentes hist6ricos de l a  
robrrpobl aci6n. 

b 5 Decreto de l a s  rentas congeladas 
y sus canrecuenciar. 

c 5 Terremoto y raconstrucci6n. ius 
problemas y consecuenci IS .  

d 5 Aspecto f l r i c o  y social ante 
l a  pérdida de su vivienda. 

e > Cambios en l a  vivienda y l a  p rob ladt ica  
soei al. 

f 1 Aspecto psicosocial.  

1 

3 

5 
6 
0 

i i  

1 4  

14 
16 
17 

23 
25 
27 

28 

28 

31 

33 

40 

43 
48 



PAOS 

CAPITULO IV 

DISERO Y HETOW 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Objetr vos. 
H i  pótesi L. 
Instrumentos. 

CAPITULO V 

DESARROLLO DE LA I N V E S T X G A C I ~ .  

PRESNTACION DE RESULTAWa. 

a 3 Per f i l  de los niños. 
b 3 Satisfaccidn con l a  vivienda. 
c 3 Privacfa e intimidad. 

c.1 > üso dol espacio físico. 
c.2 3 Uso del espacio social. 

d > Relaciones de confianza. 
e 3 Dicpendenci a .  

coNcLusIowEs. 

ANEXO No. 3 

ANEXO Na. 2 

M X O  No. 3 

BI BLIOGRAFI A. 

4Q 
51 

54 
57 
58 

62 

65 

65 
67 
61y 
64 
73 
77 
81 

85 

QO 

Y7 

i O6 

110 



A G R A D E C I M I E N T O S  

c 

Hago patente ni sincero agradecimiento a l a  Dra. 

Anne  Reid Ratenberry y a los  bitros. en Ciencias de l a  

Pricoioglr  1üguei Angel Aguiiar Diaz y David Ugwl Garclr 

Guzmán, por l a  vrlios8 ayuda que n e  brindaron con sus 

conociai-ntor, as1 corn l a  continua dirocci6n y cr it icar ,  s in  

l a s  cuales no se podrla haber i ievrdo a cabo el desrrro i io  de 

est a i nves ti gaci 6n. 

Al mis- tiempo mi rgrrdeciniento a l  Ik.. Jose LUIS 

Pablos Wch, a l  Mtro. an Ciencias de l a  Caiputac ih  Juan 

Carlos Pérez Cartañeda, a los  Ings. Hbctor Velrsco Aguilar, 

Eduardo Rodriguez Solls, I lktor  Villalobos Cuellrr, Dra. 

Elena Rivera Gutiérrez, a l o s  CC. Jorge AguFlar Juárez, 

Leticia GuLiérrez Ramírez y Adrian8 krnárdez Rivero, por su 

conprrnsi6n y ayuda dentro de mi área do trabajo. 

Finaimnte 8 todas a q u d l r s  personrm que de alguna 

manmra intervinieron en Ir realizaci6n de este anAlisis y que . 

no fue posible rPncionar. 



1 N T R O D U C C I .O N 

En el presente trabajo pretendemos l levar  a cabo un 

anál is is  comparativo entre l a  situaci6n anterior y posterior 

a1 sismo del 1 0  de septiembre de 1985 ,  acerca de l a  

privacidad e intimidad en niPFos y niñas de la comunidad de 

San Antonio Tomatlán, cuya edad varía entre s iete  y dieciseis  

años, tomando en cuenta sus vivencias antes del sismo. en 

diferentes tipos de vivienda provisional y SU adaptaci6n a l a  

nueva vivienda, respecto a aquellos cuyas viviendas nu 

sui r lar cm dafiü algunc 

. 

Empezar ems  real izando algunos pl anteami entor 

acerca de l a  influencia del espacio en l a  conducta del ser 

humano a traves de l a s  diferentes etapas de su vida. Para 

e l l o  tomaremos como puntos de ref-ererrcia l a  terr itor ia l idad,  

el espacio personal, percepcián de hacinamiento. privacia e 

intimidad. según l a s  diferentes experiencias y circunstancias 

vividas por e1 individuo. 

Debido a que se pretende detectar l a  existencia o 

ausencia de privacidad e intimidad em niRas de ambos sexos. 

es necesario considerar el tema del desarrol lo  del niño. asi 

como l a  Formaci6n del "yo". para poder real izar  
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comprr aci ones. 

Ya que se toma como punto de referencia l a  comunidad 

de San Antonio Tomatlan, siendo 4sta una zona destruida casi 

en su  totalidad por los siemos de I-. creemos necesario 

considerar algunas otras circunstancias que influyeron ccmm 

aliados del sismo, así como antecedentes hiet6ricos del 

centro de l a  ciudad y problemas específicos de l a  zona. As1 

como l a  soluci6n que di6 (11 gobierno ante l a  Hrd ida  de 

vi vi enda de di cha comuni dad. 

Algunas de nuestras interrogante+ fueron el 

analizar en qu4 M i d a  l a  radistribuci6n del espacio coopera 

en la privacía de los  niños. si se deja a l  niño hacer uso del 

espacio f isico y social del que tiene necesidad y a1 que 

tiene derecho. y si tiene an alguna forma relaci6n con l a s  

edades y sexos de lor; niños. 

En el presente trabajo tambih tratamos de saber 

que tan satisfechos estAn los niños con sus nuevas casas y 

vecinos 

La investigacibn que llevamos a c a b  es de tipo 

sxploratorio. en  l a  cual utilizamos 01 mío- initrumnto 

aplicándolo de dos maneras: entrevistas y encuestas. +sto con 

el f i n  de ver si se presentaban diferencias cualitativas.  
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CAPiTüLO I 
PSICílWüIA AMBIENTAL 

La psi cologl a ambiental ha acumul ado una cantí dad 

de conocimientos respecto del ser hunvno y su ambiente. de l a  

dinámica de su personalidad y de los factores sociales que 

influyrn en su comportdento. La preocupaci6n de gran 

cantidrd de seres humanos por el nirjoramiento del medio 

ambiente es tomada por l a  piscologia ambiental a través del 

investigador para contribuir a1 b i e m t a r  humano. 

La relaci6n hombre-dio ambiente ha sido el objeto 

de estudio de l a  psicología. La psicoiogír ambiental tiene 

como una de sus principales caracteristicrs el a n i l i s i s  del 

uso del espacio f í s i c o  y social tanto de hombres como de 

especies animales. l as  cuales pueden ser similares en muchos 

asprctor p r o  no podriainos hablar de una completa analogía. 

se ha prrocupado por estudiar f e n h n o s  ta les  corm: 

terr i tor ia l idad,  haci namiento. pri vacl a e int i  m i  dad, los 

curl- van a i n f l u i r  an l a  conducta dr l  hodwe. 
\ 

La vida dopendr de un equi l ibr io  ecológico, cada 

organieaD da y toar de su d i o  en fornu tal que se arrntiane 

en equilibrio general. Con objeto de aclarar este punto 

hacemos l a  diferencia antre el medio ambiente natural y el 
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mdio rmbirnte f ls ico const.ru1do o modificado por el hombre. 

E l  awdio natural se encuentra integrado en un todo en el cual 

aún no ha intarvrnido l a  mano del hombre, aunque an s i ,  es 

cada vn mAs pequoña l a  parte del medio ambiente natural que 

no haya sido modificada pcir el hombre; no siendo así en el 

p d i o  ambiente f l s i c o  o modificado que se extiende 

constantemente. 

E l  &io urbano es el que da lugar a l a  

manifestaci6n de problemas de mayor rmportancia en el 

comportamiento del hombre. Algunos autores como HallClQü2> y 

Phoshanrkyí 19833. han real. i zado estudi os sobre 1 a conducta 

que desarrol la el hombre y l a  influencia que tiene el medio 

ambiente sobre e l l a ,  hacen un aná l i s i s  de c6mo según l a  

oocializaci6n del individuo. os de c6mor cuándo y d6nde va a 

percibir y a hacer uso de la privacía. intimidad, 

hacinamiento, la awtensi6n de su territorio. e t c . .  

dependiendo de l a  cultura a l a  que pertenezca. También 

existen diferencias dependiendo del estrato social al  que 

pertenezca el individuo. Particularizando aan mBs, han sido 

tomadas en cuenta condiciones ambientales c m  la 

temperatura. iluminaci6n. ruido. etc.  Todo esto 

per tenwimte  a l  medio construido por el hombre. s in  embargo. 

también debe tomarse en cuenta e1 medio natural. Señaladas 

l a s  características generales da l a  psicologla ambiental. a 

continuaci6n nos ocuparemos de cada una de e l las :  
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8 3 d i o  ambiente natural y conrtruído. 

El intento de explicar l a  rdaCi6n exirtonte entre 

l a r  var iab lm qua motivan el comportamiento humano ha sido l a  

caracterirtica esencial de l a  Psicología; con arte prop6sito 

hacemos h f a s i s  sobre l a  divisibn del &o  ambiente. el  

natural y e1 construido o modificado por el hombre. 

Refirihdonos al  d o  natural consideramoi l a r  áreas 

naturales como l a s  producidas s in planeacibn. en l a s  cuales 

las manos del hombre no ha intervenido; por el contrario el 

entorno construido es tan solo el resultado formal y siempre 

cambiante de l o s  diseños del hombre; quien es el Qnico de los 

animales que ha adaptado e1 d i o  ambiente. de acuerdo a sus  

neesidades.  s i n  embargo, nos encontrams en un confl icto.  a 

d i d a  que crece el medio construido. l a  incesante 

aglomeracicin. cantaminaci6n y l a  f a l t a  de viviendas adecuadas. 

hacen qua e l  redio urbano se convierta en un8 rituaci6n de 

desconci er to. 

Por 10 tanto l a s  idaas de los arquitectos han sido 

util izadas para l a  búsqurda da una buena dirtribucibn o rea 

del acondicionad ento del empaci o creando áreas de 

vegetaci6n para que l a  gente pueda estar en contacto con l a  

naturaleza. con los mpacios abiertos. con los ríos, e t c . ,  

que poll eleiwntos dul entorno natural. La roer-cibn a1 aire 

l i b r e  es un escape temporal a las  tensiones de l a  vida 

irtropblitana. para mucha gmnte e1 estar u l u ~  o dos horas en 



el jard ln  urbano lleno de i r bo l a  implica un contacto con l a  

naturaleza que se contr .pone al entor no constr uído , si endo 

éste el lugar donde pasan l a  mayor parte de su vida, por l o  

que requieren de una correcta d í s t r i b u c i h  del espacio de 

acuerdo a su cultura y antecedentes personales, pero l a  

realidad nos ha mostrado que en general sblo se toma en 

cuenta el dximo aprovechamiento en el uso del espacio f l s i c o  

al menor costo posible. situaci6n que para muchas atenta en 

contra de su privacidad e intimidad. l a  cual es fundamental 

para el ser humano. 

b 3 Privacfdad e intimidad. 

nu 

La importancia de l a  privacidad 

s t ro  desarrrol lo personal, es por su r e l a  

como parte de 

i 6 n  con nuestro 

sentido de autoidentidad y autonomía personal. E l  fen6meno de 

l a  privacidad se considera como un proceso en el cual el 

individuo tiene l a  l ibertad  de interactuap o no can los 

demás. S in  embargo, observamos que ex iste  l a  influencia de 

otros factores, por tanto presentamos l a s  características de 

éstos y destacamos los aspectos esenciales para caracterizar 

a l a  privacidad. 

Durante el proceso de rocializaci6n el niño 

adquiere l a  capacidad para advertir que nadie puede conocer 

los cosas que no son voluntarfamrnto comunicadas. Conforme 



se va desarrollando on diferentes grupos tales como: l a  

familia,  l a  escuela. e tc . ,  va aumentando ta l  capacidad hasta 

poder escoger cuando estar a solas y funcionar 

independientemente. es decir se va formando l a  diniensi6n del 

sl mismo CJimhez.19843. Dado que es muy importante para 

todo individuo tener un nivel 4ptimo de privacidad, el 

espacio personal funcionará como un mecanismo para regular l a  

interacci4n a traves de l a  distancia interpersonal. de esta 

manera el individuo va a considerar un espacio como mas suyo. 

mas personalizado. delimitándolo como su te r r i to r ío  en el 

cual nadie interviene sin su consentimiento. 

Hall hace una analogla entre los animales y el 

hombre tomando como parámetro una serie de distancias. l a s  

cuales l o  van a separar de sus congheres.  mismas que fueron 

denominadas por C1 como " distancia personal'' y " distancia 

e a i a l - .  Estas distancias van a variar en el individuo de 

acuerdo con l a  personal.idad y los factores ambientales. 

I > Distancia íntima. 

Se refiere a l  contacto f í s i c o  con otra persona, un 

contacto máximo en donde se comunican los nuísculos y l a  p i e l ,  

s in  embargo. esta distancia puede ser agradable o 

desagradable. ya que muchos individuos no aceptan que una 

persona desconocida invada su  esfera Intima. en &te caso el 



tono & voz es corm un susurro. 

2 > Distancia personal. 

Es una distancia de no contacto, se le puede 

considerar como un& es fera  protectora hacia l a  otra  persona, 

e1 tono de voz es moderado. 

3 5 Distancia soc ia l .  

En esta distancia l a  convorsacibn alcanza a 

escucharse a una distancia hasta de seis metros. Por lo 

regular se tratan asuntos impersonal es ; en 1 as  conver saci ones 

de c ie r ta  duracibn es más importante mnntener el contacto 

visual a esta distancia que‘más de cerca. 

4 3 Distancia pública. 

En este tipo de distancia e l  tono de voz debs ser 

amplificado, una buena parte se transforma en ademanes y 

pomici6n del cuerpo. l a s  palabras se dicen mAr lento y con 

más claridad; se u t i l i z a  regularmente por prsona j e s  p ~ l i c o r  

ante una gran multitud. una característica principal es que 

se esfuma todo tipo de contacto humano. 

Por otro lado hay que reconocer l a  influancia del 

ambiente soc ia l .  rrcarbmico y cultural .  el cual va a 



dotwminar i a r  normas y formas qua l a  privacidrd adquirirá. 

digamos que debemos toner privrcidad an cirrtw casos, de l o  

contrario violarianus riorm~r culturales que especifican que 

ciertas cosas se  hacen an privado. pochaos notar entonces que 

l a  ejecuci6n de muchas rctividadar depende de nuestra 

cul tur a .  

Podemos tanbien concluir que otro de los factores 

de gran influencia en l a  privacidad va a ser el diseño de l a  

vivienda, ya qua e1 uso de puertas en habitaciones o baños 

s e r v i r h  como barreras, evitando así l a  interacci6n con otros 

individuos para conseguir asi l a  intimidad que se desea. 

Concluimos este tema afirmando que l a  privacidad implica l a  

elecci6n del individuo entre compartir con otras personas o 

buscar l a  soledad. 

c 3 Territorialtxiad 

Los animales siempre han manifestado e1 deseo tanto 

do poseer cow de ocupar porciones da etsprcio; es decir,  

tener un territorio an el curl nadie p u d a  i n t e r k i r  s i n  SU 

consentimiento. s i n  erabargo, cabe preguntarse hasta que punto 

el hombre es animal te r r i to r ia l .  

Ciertas ospeciws dm los animal- han creado una 

norma social y organizacionai que requiere l a  vi& en grupos 
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que ocupan y defienden un terrstorio cordn. en rrte  caso la 

terr i tor ia l idad va a garantizar l a  propagaci6n de l a s  

especies a l a  vez regula l a  densidad de poblaci6n; es decir 

va a haber diferrncias de terr i tor ia l idad s e g h  e l  grupo. a 

continuaci6n mencionaremos tres caracterlrticas de l a  

terr i tor ia l idad en los animales: 

a > Va a servir  de base para distinguir entre 

especies de forms muy parecidas. 

b > Ofrece proteccf.6n frente a los animales de 

presa siendo éstos más débiles.  

c 3 También expone a ser víctimas a los más débiles 

para fundar y defender su territorio. 

E l  hombre u t i l i z a  el fen6meno de terr i tor ia l idad 

para distinguir entre un espacio y otro,  c laro  &to va a 

depender de l a  relaci6n de los individuos, c6mo sa sienten y 

que hacen. Para tener una definici6n más clara sobre el 

término terr i tor ia l idad hacemos referencia a l a  d e f i n i d &  

que nos da Proshansky: 

"Se l e  denomina terr i tor ia l idad a l  espacio dentro 
del medio planificado, corn definido por barreras 
f í s i cas  que son erigidas para distinguir el 
movimiento y la rcrcepci6n de estlmlos visual& y 

10 



d 3 Ibciruiriento 

El  hacinamiento tiene relaci6n con l a  densidad de 

poblaci4n. Lor estudios que 'se destacan en este tema 

muestran un inter& definido en l a  búsquda de los factores 

'explicativos del surgimiento del hacinamiento y del Impacto 

del mismo. 

En general se piensa que conforme aumenta l a  

densidad de poblacibn l a s  personas mantienen mBs y más 

contacto entre s í f  hasta el punto de que estos contactos 

soci al es producen un stress,  ocasi onando problemas de 

enfermedad y de conducta, es decir,  afecta l a  respuesta del 

individuo y del cuerpo soc ia l ,  no s6io por l a s  enfermedades 

infecto-contagiosas producidas por l a  transferencia de 

microbios de una persona a otra,  sino tambiCn por l a  mayorla 

de l a s  tensiones de l a  vida; afectando el estado de h im  de 

l a s  personas. aumentando l a  ansiedad o influyendo en otros 

estados a f  ecti vos, que conducen a 1 a derorgani zaci an. Cuando 

el individuo ve limitado su  te r r i to r io  puede empezar a 

a. - PROPWANPKY, Harold Y .  'Empcicro, torrLLorLo y movrmronton 
humano." on: prrcologl a ambirntal, 1007, -------------__- ---- 
TpiLlm,+ Y&WLCO.D. F. , pp. (Id 

aaba ad- qu- loa problíinor quo puedo aaarrrcuLo a un in- 
dividua no -on producto do una nimplo roLaci6n Linoal, l a  
r-cción y porcopci6n quo cada wr humano iiona an eircunn- 
tancian nimilaros. son Lambihr producto & Lor oxporirnciam 
0pumuLadaa on a l  Lranmoureo do au vida. 
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experimentar el hacinamiento. ya que e1 uso del espacio se 

considera como l a  necesidad de movimiento, corporal y 

espacial.  L a  f a l t a  de espacio se manifiesta en t4rminos de 

res tr i cci ones a l  movi m i  entcs . La personalidad y l a  

experiencia son factores importantes para determinar cómo se 

percibe una situacibn; es pcrsible sentirse amontonado ante 

unas cuantas personas, pero no ante muchas. 

E l  elemento s igni f icat ivo  parece ser l a  frustración 

en l a  ejecuci6n de algunos profisitor por l a  presencia de 

otros. Cada persona tiene l a  capacidad de controlar su5 

interacciones con los denis ya sea evitando hablar con ellos 

o simplemente evitando verlos;  l a  l ibertad  de eleccibn se 

vuelve el concepto clave para entender l a  pr i vada .  l a  

terr i tor ia l idad y el hacinamiento CJidnez .  IQ641. 

Vemos que no solamente el hombre puede ser víctima 

del hacinamiento, sino tambih puede actuar coma una forma de 

stress en l a  mayoría de l a s  especies animales. A pesar de que 

e1 hombre es un animal gregario. los aumentos de l a  densidad 

de poblaci6n puede acarrearconsacuencia peligrosas tanto para 

61 como para los animales. A diferencia del hombre. l a  buena 

organización que obtienen 110s animales en sus terr i tor ios  

hace pensar en el fenómeno del predominio, el cual t iene un 

significado social que trascimde l a s  ventajas que le otorga 

al miembro dominante; l a  aceptacibri de orden jerárquico 

r d u c e  l a s  peleas y otras formas de tensiones sociales 

12 



proporcionando as1 una estabil idad ben4fica ppra el grupo en 

conjunta. No hay competencia directa por l a  comida ni por 

l a s  hembras en el grupo bien organizado. los subordinados 

ceden fácilmente sus lugares en l a  comida; no muestran 

interés sexual, y se conducen frecuentemcnte COW rl 

estuviesen "castrados socialmente". De ahí que el 

establecimiento de una jerarquia aceptada dentro de un grupo 

estable de animales elimine l a  tensi6n social, s in  embargo. 

todo l o  anterior a nuestro parecer ser ía  causa de mucha mayor 

tensi6n en el ser humano. 
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CAPITULO I1 
-Lo DEL NIIRO 

En virtud de que el medio ambiente flrico y social 

t iene iiifluencir en el hombre. creemos conveniente dar 

a l  gunas general i dades sobre el deoar r o1 1 o del i nf ante, 

haciendo referencia a l a  formación del '*yo" regcSn Freud y 

posteriorniente retomaremos a Piaget. finalizando con Newnan y 

Newman, tratando de vincularlo con l a  influencia de  los 

factores como el uso del espacio f l r i c o  y social ya que son 

puntos relevantes para nuestra investigación sobre l a  

existencia de privacía e intjmidad. 

Adsmám cabe mencionar que dentro del desarrol lo  del 

nlfio tiene gran importancia el tomar en cuenta como inf luye 

el espacio f l r i c o  y social  para l a  existencia de l a  privacía 

e intimidad. 

a 3 Formaci6n del "yo" 

Para dar una explicaci6n breve acerca de l a  

fornrción &l "yo" usamos un término para l a  presi6n de los 

deseos excesivos Cel el lo3.  y para l a  fuerza opresora de l a  

conciencia Col super yo> y justamente entre estor se 



mcontraría 01 "yo". 01 cual wndr ia  a ser el estado re lat ivo 

de equi l ibr io .  El Oiyo". se iarntiene atento a l a  realidad del 

día  hirt6rico. o rea,  ver i f ica l a s  prcepcioner.  selecciona 

los reciurdos. gobierna la accidn e integra de otras maneras 

l a s  capacidades ¿e orientaci6n y planeamiento del individuc. 

Así el '*yog9 para protfqerse u t i l i z a  mecanisrms de defensa; 

estos -ani snws son organi zadorei i nconsci entes que per mi ten 

a l  indiviuo alargar l a  satisfacci6n. encontrar sustitutos y 

l legar  en otras formas r transacciones entre los  impulsos del 

ello y l a s  compuloacicsnas del super yo. 

SegGn Anna Freud ClaeO3 dorcribe e l  "yo" como: "El 

yo es victorioso cuando SUS medidas defensivas..  . le permiten 

restringir el desarrol lo de l a  ansiedad y transformar de ta l  

modo los instintos que, incluso en circunstancias d i f i c i l e s .  

se logra una cierta  medida de gratif icación, establecienda 

así l a s  relaciones mas armoniosas posibles entre el e l l o .  

el  super yo y l a s  fuerzas del mundo exterior". 

Entonces tenemss que el "yo" es un medio interno a 

través del cual nos vamos a proteger y vamos a -tablocar un 

or- exterior. 

Por l o  tanto no es el  individuo ni SU 

individualidad. aunque s in 4str no exist ir ían ambos. es 

decir.  que s i n  la persona no p u d e  ex i s t i r  algo.  



b > 63 procoso de aprrrrbizrJe COII tuncih del "yo' 

Bion Cl874>. considera que e1 "yo" es una 

estructura cuyo objeto es establecer contacto con l a  realidad 

externa y menciona una funci6n a l f a  capaz de transformar los 

datos sensorial- en elementos ut i l izab les  para ser 

pensados r ememor ados , soñador. Así , estos elementos se 

agrupan y forman una barrera que permite proteger l a  emoci6n 

de l a  realidad, y l a  realidad de l a  emoci6n. s in  permitir 

i ntr orni si ones mutuas que pudi eran a l  ter ar 1 a comprensi 6n de 

una situación precisa. Al parecer, los elementos a l f a  son 

captados en una experiencia emocional y as1 son integrados a l  

conocimiento como parte de l a  persona; en cambio habría otros 

elementos. los beta. que entrarían en el sujeto como "cosar" 

no digeridas formando así a lgo  que no se pudiera usar ni por 

l a  irmginaci6n. ni por l a  inteligencia. Como ejemplo de los 

elementos a l  f a  se encuentran 1 as exper i enci as adqui r 1 das y 

luego ut i l izab les  como es el aprender a leer y escr ib i r .  y 

como representaci6n de los elementos beta 5 8  puede c i tar  el 

aprender a caminar. Encontramos así fur mal i zada 1 a 

distinci6n. en el preconsciante. de representaciones. por un 

lado, y de objetos inconscientes no verbalizados por el otro. 

As1 se concede a l a  mente l a  posibi l idad de darse 

cuenta de l o  que convienen rtencibn a los distintos factor- 

en juego, evitando as1 racionalmente l a  necesidad & 

reprimir. a r a  posibi l idad de l a  intel igencia humana of l a  dr 



atender y m i z a r .  que pone rl sujrto en una actitud 

expectante hacia el exterior.  

c 3 besarrollo y r p r d u j e  

Comenzar ems hnbl ando sobr e el dcrrr r o1 1 o del 

conocimiento del niña, -te termina rd lo  hasta In  adultaz y 

esta tomado en cuenta que se debe localizar en su contexto 

biol6gico y psicológico; mientras que el aprendizaje es 

provocado por situaciorier de acuerdo a cierto aspecto 

didáctico. o por una aituacl6n exLerna; además de ser un 

proceso limitado. 

Habl ando de desar r o1 1 o, Pi  aget C I m43 cl as1 f 1 ca 1 as 

bases del desarrol lo en cuatro etapas: 

PRIMWA ETAPA. - Sensorio-motriz. - Es una etapa 

preverbal que ti ene 1 ugar aproximadamente durante 1 os 

primoros dieciocho meses de vida; en e l l a  se dearrol la el 

conocimiento practico que const i tup  la subestructura del 

conocimiento reprerentacional posterior. Para un infante. 

durante sus primoros meses. un objeto no tiene permanencia. 

Cuando desaparece de s:u campo perceptual. no existe d s .  

Posteriormente. ei infante tratará de encontrarlo. y l o  

encontrará localizando espocialtmntr. En Cste. por 

consecuencia, junto con l a  construcción del objeto 
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permanente. se da l a  construcci6n del espacio práctico o 

sensorio motriz. Existe tambih.  de manera similar.  l a  

construcción de la sucesi6n temporal y de la casualidad 

sensorio-motriz elemental. En otras palabras, existe una 

serie de estructuras que son indispensables para l a s  

posteriores estructuras del pensamiento r epresentacional . 

SEGUNDA ETAPA. - Representaci6n preoperacional C 2 a 

7 afíos>.-Los principios del lenguaje, de l a  funci6n símb6lica 

y por l o  tanto, del pensamiento o de l a  representaci6n. Pero 

a l  nivel del pensamiento. debe existir  ahora una construcci6n 

de todo aquello que se desarrol la en el nivel 

sensorio-motriz. Esto es. as acciones sensorio motricem no 

se  traducen inmediatamente en operaciones. De hecho en este 

per 1 d o  especí f i camente, n existe t d a v l  a 1 a conser vaci 6n. 

que es el c r i t e r i o  psicol6gico que indica l a  presencia de 

operaciones reverribles.  Por ejemplo. si ponemos agua en dos 

varo- uno diferente del otro,  el niño pensrrl que hay más 

agua en uno de los vasos que en el otro. En ausencia de l a  

reversibi l idad operacional, no existe conservacián de 

canti dad. 

TERCERA ETAPA. - Operaciones concretas C 7 a 11 

años>. - Los niños oprran sobre objetos. y aún no sobre 

hip6tesis expresadas verbalmente. Por ellas. existen lar 

operaciones de clasif icaci6n de ordenamiento. de l a  

construcci6n. de l a  idea de nilirnero. oparaciones fundamntilee 

de la lógica elriwntrl de c l a r w  y rrlrciorms. d r  las 



nrotedticas elemental-. de l a  g romtr la  elwnmta1 y hasta do 

l a  f l s i c a  elemental, discriminando cada vez mejor sobre el 

c6m. cuándo, porque y d&de desean o necesitan hacer uso de 

su espacio fisico, social u ambiental. asi  iambicon se hace 

palpable el agrandamiento de su terr i tor io .  percepcrón de 

haciriamiento y otros factores que hasta antes no hablan sido 

tomados en cuenta. 

CUARTA ETAPA. -- Etapa personal o de operaciones 

hipotético-deductivai. El  niño p u d e  reaccionar de acuerdo a 

hip6tesis y no solo a objetos; obtienen nuevas estructuras 

que son. por 1 0  tanto: por un lado combinadas y por otro son 

estructuras complicadas. Al nivel de operaciones concretas, 

&star se aplican dentro del ambiente inmediato. 

Con estas cuatro etapas intentaremos identif icar el 

desarrol lo del niño; en el cual intervienen factores muy 

importantes como son: l a  maduraci6n. que es un efecto 

biológico. el papel que juega l a  experiencia de los  efectos 

del ambiente f i s i c o  sobre l a s  estructuras de l a  inteligencia. 

l a  trnnsmisi6n soc ia l ,  refiriéndose tambih a l a  transinisi6n > 

l ingüíst ica  y a l a  educativa, etc.  y el factor de equi l ibr io  

o autorregulaci6n . 

Así tenemos que l a  amduracibn forma parte de l a  

t ransfor~ac i6n que se da durante l a  niñez. pero no se puede 

explicar tado en ia amduracibn. pues o l l a  var l r  de acuerdo a 
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l a  sociedad en quo se encuentra el niño. 

Ahora haremos hincapiá en un punto que nor interesa 

ampliamente. a t e  es acerca d a 1  papel que juega l a  

experiencia. La experiencia üe objetos, de realidad f l s i c a .  

ya que es un factor Umico para el desarrol lo de estructuras 

cognocitivas aunque este factor no explica todo, ya que no se  

explica como a que a1 corderito de l a  etapa de operaciones 

concretas l o s  conceptos son isles que' no pueden distinguir 

como pudieran sor derivados do l a  experiencia' así  corn o1 

hecho de que el conocimiento no se deriva de los objetos, 

sino de l a s  acciones que se efectQan sobre los objetos, esto 

es, los objetos se encuentran en un lugar, 'pero además existe 

un conjunto de acciones que modifican a los objetos. 

Asi Piaget se r e f i e r e  a este punto diciendo que se 

trata  de una coordinaci6n total de l a s  accionar del sujeto y 

no de una experiencia do los objetos mismos. 

Por l o  que se r e f i e r e  a l  factor de l a  transrdsi6n 

social l inguistica o educativa, este factor es insuficiente. 

por quo el niño puede rrcibir información valiosa de un 

adulto solo m i  se encuentra en l a  etapa en l a  cual puede 

compr -der di c ha i nf or maci 6n. 

L. - ~ o m o  ojompb pur& -mar Le oonwrvafion ¿m La uk- 
tanc~q a I- ocho añoa rL niña podrá dorv cuenta que 
r x i r b  La &ma cuniidad & aLgo quo -Lo ha cambiada 
& torma. 
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E& cuarto factor consiste en que ya drbe ex i s t i r  

un quil lbrio rnCre ios ctr- factores anteriores, este va a 

servir  para guardar ese equi l ibr io .  

Para este autor l a  inteligencia es un continuo 

proceso de adaptaci6n a l  W o .  es esencial el desarrol lo 

intelectual consistente en l a  transformaci6n y en l a  forma de 

lograr asa adaptación, las sucesivas etapas de desarrollo van 

surgiendo paulativamentr a partir  de l a  infancia; como 

resultado de l a  in te racc ih  del organism en maduraci6n con 

su ambiente; esto en funni6n a l a  riqueza del ambiente en que 

se desarrol la el niño. Conform, el tiempo avanza, el niño va 

madurando y con e l lo  acumulando experiencia por l o  que el 

aprendizaje por l o  general se basa en l a  teorla del 

conductism o sea en el esquema estimulo-respuesta. el cual 

se basa en l a  predicci6n y control de l a  canducta. E l  &todo 

mds conocido y más importante para los conductistas fue  el 

dtodo de los reflejos condicionados. tomado de Pavlov y 

Bcrtherau; con este diodo re reduce a su dtodo más simple 

amtimulo-respuesta. Watson plantearla como objeto de estudio 

del conductism. l a  conducta observable. los movimientos 

musculares y l a s  secreciones glandulares ya que solo se debla 

tratar con actos que pudieran ser descritos objetivamente en 

t&rminor de E-R. Sin rmbprgo. Piaget cree que el esquema E-R, 

es incapaz do explicar e1 aprwndizaje cognocitivo. SS basa en 

que cuando se piensa en oste esquema. se piensa por l o  

general que primero que nada existe un estfmulo y que l a  



respuesta es producida por este estimulo y el está convencido 

de que l a  respuesta está dada de antemano, por lo tanto 

propone que el esquema estlmulo-respuesta SI ha escr i to  en 

forma ci rcu lar ,  o sea que es una estructura que no se da 

solamente en una direcci6n El estímulo es en verdad un 

estímulo solo cuando es asi.milado a una estructura y cuando 

esta estructura pone en marcha l a  respuesta. En consecuencia 

según CPiaget> no exagera a l  decir que l a  respuesta está 

primer o. 

TambiBri asegura 'que el aprendizaje es posible si 

se basan estructuras más complejas en estructuras más 

simples. esto es, siempre y cuando exista una relación 

natural y el desarrol lo des estructuras y no simplemente un 

re f  or zami ento exter no. 

Así concluye Piaget que el aprendizaje de 

estructuras requiere l as  mismas leyes que el desarrol lo 

natural de estas estructuras. o re que. el aprendizaje está 

subordinado al desarrol lo y no a l  r e d s  como antes lo había 

menci onrdo; 1 a r el aci 6n fundamental i nvol ucr ada en todo el 

desarrol lo y en todo el apr-ndizejr no es l a  r d r c i 6 n  de 

arociaci6n. sino que en el esquema E-R l a  relacibn. es 

entendida corm una relaclbn de asimi1aci6nr y definiendo 

amid1aci6n no es l o  mismo que asociaci6n. ya que l a  prinvra 

es l a  integraci6n de cualquier t ipo  de realidad en una 

estructura y l a  ai1milaci6ar fundnmntal en el aprendizaje. 
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Existen algunas otras teoriar como el 

condicionamiento operante el cual plantea que 61 modela l a  

conducta como un escultor, modela una masa. uh operante no es  

a lgo  que sur ja  como un producto hecho en l a  conducta de un 

organismo; sino que es. el resultado de un continuo proceso de 

modelado. Lor procedlmientoi de condicionamiento operante 

pueden ser muy efectivos. sobre todo si el que  est& 

aprendiendo ya dispone en su repertorio de los estímulor que 

provocan respuestas parecidas en a lgo  a conducta deseada. 

La historia del aprendizaje social del individuo 

puede modificar su susceptibilidad a l a  influencia social que 

e jerce  el esfuerzo o los procedimientos de modelado. Los 

niños que han desarrollado fuertes hábitos de dependencia son 

más f á c i l e s  de influenciar por los refuerzos sociales,  que 

aquellos que s6lo han establecido en forma d&Lil y l a  

conducta de imitación se provoca con más fac i l idad  en niñcc, 

muy indmpndientes que en los pocos dependientes. A s í  que l a  

conducta social se produce con r&s fac i l idad  y se refuerza 

con más vigor en los niños que han establecido fuertes 

hAbi tos de dependonci a. 

d 3 Aprendizaje e Initaci6n por observaci6n. 

En esta caso al nitlo observa a alguien que hace 

algo,  pero ni l a  persona modelo ni a l  niíio reciben recompensa 

23 



externa alguna, ni produce tampoco el niño l a  conducta 

ampliamente ejecutada por el modelo. mientras el observa. En 

este estudio. üandura C l e e S >  plantea l a  cuesti6n de saber si 

unos niños de 5 años i m t a r l r n  unas modelos que desplegaban 

una conducta de juego agresivo. Los resultados mostraron 

claramente que los niños que habían observado el modelo 

agresivo hablan aprendido e imitaban pese a l a  ausencia de 

toda r ecompensa externa. 

Bandura y Walters ClQ€i8> sostienen que l a s  

respuestas i mi ta t i  vas pueden aprender se si mplemente sigui enda 

1 os acontecl m i  entos senmi bl es, o sea observando que siguen 

unos a otros en un orden absoluto. Un niño puede aprender 

nuevas conductas observando si nip1 emente que algunos 

acontecimientos ocurren juntos. E l  aprendizaje básicamente de 

los actos de presenciar y observar. según l a  teor ia  del 

aprendizaje soc ia l .  es l a  ejec:uci6n. o sea l a  imitaci6n real 

manifiesta l a  que es en mayor grado objeto de recompensa y 

castigo. 

Por l o  tanto por hubituacih  y por enseñanza. l a  

madre reproduce en e l  niño sus propias necesidades; por l o  

tanto l a  privacfa t rae  aunada necesidades a semejanza de l a  

madre. 

A s i  el niño a1 i r  creciendo va a ir creando con l a  

ayuda de su madre, l a  necesidad de tiempo para el mismo de un 
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cuarto o espacio que seo suyo, de l ibertad de elección, así 

coni0 de planear su propia vida. 

Por e l  1 0  en urta etapa porter ior  a la privacla va a 

ser un instrumento para agrandar, desarrcllar y cultivar su 

propio yo. 

e 3 El niíio y su -dio anbiente 

Al considerar a l  desarrol lo psícoI6gico del ~if‘io. 

nos damos cuenta de que este es parte del n61nero de sistemas 

sociales que influyen en su crecimiento. Así mientras que el 

sistema biol6gico determina el crecimiento de su organismo en 

forma sistemática. los aspectos sociales como l a  familia.  

escuela. lugar de residencia, etc.. ejercen sobre el niño 

demandas y .~spictati vas r ogul ares y s i  stefnáti cas. ’ 

Además el ambiente f f si co di ctami na condiciones 

para rl adelanto o retrrro dr l  crecimiento, tanto físico como 

psi col 6gi co. 

Para que una cultura pueda sobrevivir debe 

proporcionar un ambiente adecuado para el desarrol lo de los  

nitFos. Y a  que el niño no solo depende de sus padres o de l a s  

a. -WEYYAN. ihb -  Y. I ?hrl.rp 1. NovIMUI. “Q9reororlriicam oao- 
L6g i cam &L v*crnbio y w e  rfrctoe an L o r  niños- 



personas que l o  cuidan, sino tambien de l a  comunidad que es 

l a  que les proporciona educaci6n. instalaciones recreativas y 

seguridad. Además para los padres. los niños se signif ican su 

posici6n como adulto an lor padres. 

Por l o  anterior los padres deben de actuar como 

agentes soci a l  i zanter y estct 1 o 1 ogr an cumpliendo di f e r  entes 

funciones como: l a  madre poi- lo general intenta sostener l a  

moral de l a  familia y mantener abierta l a  comunicación entre 

los miembros de l a  familia,  el padre va a obtener los 

recursos necesarios para el sost&n de l a  familia a l  mismo 

tiempo que asigna tareas para cada uno de lor miembros de l a  

familia.  Claro está que est-as funciones son f l ex ib les  para 

satisfacer l as  necesidades emocionales y materiales del grupo 

familiar.  A pesar de l o  anterior se nota en l a  actualidad que 

un gran porcentaje de madres trabaja fuera de casa. s in  

descuidar sus labores hogareñas, por l o  que en muchas 

acari ones t rae  como consecuencia r estar1 e atenci 6n a 1 os 

h i jos  adem& de sentirse culpables por el descuido que les 

tienen a sus h i jos .  ya que el padre por l o  general asume 

poca responsabilidad en el cuidado de l o s  niños. 

Freud <I8633 sostiene que l a s  funcionas más 

importantes que tienen los padres hacia los hijos es 

serv i r l es  como un medic> de identificaci6n para los hijos del 

mismo sexo. As1 pues. lor nlñom varones tienen en su padre l o  

que es l a  imagen de un hombro adulto y para l a s  niñas Ir 
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madre tiene el mismo significado. l os  niRos hacen suyos lo 

valores. l a s  actitudes, l a s  aspiracion@s de sus padres. 

f 3 E l  vecindario y e l  niño 

E l  vecindario es el medio mAs importante en el que 

el niño pasa e l  tiempo no organizado. esto es, que el  niño va 

a expresar más abiertamente SU curiosidad y sus deseos de 

probar sus capad dades, en i nter r el aci 6n con f enbmenos 

f i s i cos  y sociales que Ocurren espontáneamente en él, en 

estas dreas se presentan oportunidades que no se dan dentro 

de sus hogares como son: aprender a moverse sin l a  

supervisi6n de SUS padres y evitar l a  introds i6n de los  

adultos. 

En e l  vecindario los niños tienen oportunidad de 

descubrir su  propio yo. E l  poder da papelri como el de h i j o  o 

de h i j a .  hermano o hermana o alumno, pierden fuerza del 

contexto inmodioto del hogar o de l a  eicusla. En l a s  tiendas. 

en el  parque o en l a  c a l l e  los niños tienen oportunidad de 

docidir e l l o s  mismos su conducta. 



CAPITUCO 111 
ViViENDA EN EL CENTRO DE L A  CIUDAD DE MEXICO 

En capítulos anteriores, hemos v isto  l a  influencia 

del medio ambiente en l a  conducta del ser humano, as1 como l a  

forma en que +ste se dc iarra l la ;  especificamente. l a  

importancia del uso del espacio de su casa -habitat ih .  

En virtud de lo cual creems necesario el intentar 

analizar diferentes aspectur por los cuales el impacto del 

terremoto fue  catastrbfico en l a s  viviendas del centro de l a  

Ciudad de Wxico, as1 como en sus habitantes+. 

a > Antecedentes MstGricos de l a  sobrepoblaci6n. 

Nuestra Ciudad de Mx ico  t i e n e  su origen en e1 

centro de un . l a go ,  donde los Aztecas fundaron 

MLxí co-Ten- hti tl an ; años despu&s de haber dastr ui do 1 os 

vost ig io i  de nuestra cultura, Hernán CortQs i n i c i a  con sus 

hombres l a  construcción de l a  nueva ciudad aprovechando l a s  

cuatro calzadas existentes de l a  traza original  mexica. 

* Para mayor iniormaci6n mobre lo conaLLiuci6n dol rudo 
pro(>orcLonamom &tor erpoaifiaam mob- LU aadormaci6n 
en OL AMI0 NO. i. 
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h d e  entonces y por cuatro s ig los  l a  pobloci6n de 

l a  ciudad crecí6 moderadamente. pero a f ines del periodo 

revolucionario empez6 a hacerse aceleradamente. hacia los 

años so's-60'~ ropreSeJit6 un grave problema ya que  a partir  

de este período l a  situaciCIn econ6mica. pol ít ica y social 

permite el desarrol lo urbano e industrial ,  cuya consecuencia 

l&gica 06 una orpaníi6n 

Previo a l  movimiento revolucionario, es decir ,  en 

l a  dltima etapa del po i f i r i a to  los dueños de los capitales en 

el  Distrito Federal, djteron por importar e l  e s t i l o  franc& en 

l a  construcci6n de sus casas y trajeron a nuestro pals nuevos 

materiales, estos edi f ic ios  majestuosos fueron hechos en el 

centro de l a  ciudad y se l e s  llamaba "palacios", el 

contraste se aceniu6 mucho en dicha zona. Todavla en 1930 

e l  618% do l a  poblaci6n vivfa en esta zona y sus  barrios. cuya 

área era do 137.70 km*,, mientras el 2% restante se encontraba 

en l a s  Delegacíonor dm Coyoacin y kcapotznlco.' 

En e-1 mismo período por f i r i s ta .  e l  desarrol lo 

econ61níco concentrado de l a  ciudad atrajo a miles de personas 

del resto de l a  Repiüslíca Mexicana. Esto empieza a crear 

problemas en cuanto a vivienda y servicios en general, por l o  

que m e  vuelven motivo de lucro. por otra parte para l a  



satirfacci6n de l a  necesidad de agua, se incrementa en forma 

proporcional a l a  poblacidn .la extraccibn de l a  existente en 

el subsuclo de l a  cuenca. l a  consecuencia 16gica es el 

hundimiento de l a  ciudad, EO van presentando aseniamientos 

regulares e irregulares en 1.0s alrededores del centro 

La creciente demanda de vivienda no pudo cubrirse 

con nuevas construcciones, por l o  que empez6 a darse el 

hacinamiento en e l  primer cuadro. sus vecindades se fueron 

poblando originalmente con familias nucleares. mismas que con 

el  paso del tiempo se  fueron convirtiendo en familias de 

varios niicl eos teniendo como promedi o cinco habi tantee por 

vivienda. Las vi vi andas est.aban compuestas +stas en general 

por un solo cuarto o bien de dos cuartos, ocupando uno de 

e l l o s  para rea l izar  l a s  actividades relativas a l a  

elabor aci hn de 1 a comida, y cuyos servicios de cuar t o  de baño 

y lavado eran exteriores y de uso compartido con los 

habitantes de otras viviendas CRabell.18881. 

Las blegac iones  con una concentracih de 

vecindades. que durante el terremoto se vieron mayormente 

if octadas fueron 1 a CuruhtQnxx y 1 a Venusti ano Carranza, 

m i s m a s  que en 1 9 8 0  registraban una poblacibn de 843.283 y 

717.221 habitantes respectivamente; para 1- nuestra ciudad 

capital contaba ya con un total de 17.5 millanes de 

habitantes y parr erptiembre de 1- ya sobrepasaba l o s  18 



mi 11 ones. 

b > Dccreto de lar rentar congeladas y sus 

consecuencias. 

Como en todo, l a  ley  de oferta y demanda en el 

mercado. a mayor demanda de vivienda. menor oferta de e l l a ,  

ocasionando el disparo del costo de SUS rentas. 

A partir  de 1842, el gobierno empez6 a dictar una 

ser ie  de medidas para el control de precios por 

arrendamiento. &to en respuesta a l a  presi6n de que eran 

objeto los  arrendatarios de l a s  vecindades del centro en 

forma especial.  Con dichas medidas trataron de regular l a  

situaci6n s i n  l l egar  a una solucibri total del problem a que 

se enfrentaba l a  poblati6n. y no fue sino hasta el año de 

1847 cuando se extiende el decreto de cangelacibn de l a s  

rentas a viviendas en 1 as cualer se pagara de X 300.00 hacia 

abajo, osta cantidad sei eonsider6 como el rango que según el 

gobierno, podía pagar una familia de escasos recursos. 

E l  tiempo pasó. el poder adquisitivo de los 

empleados y subempleadas habitantes de l a  zona centro se  vi6 

disminuido paulatinamente, situaci6n por la qua cada vez les 

era nis d i f i c i l  el prnfrr en un cambio de rrridencir.  ya que 



el costo de viviondas en las  colonias alodañrs y de l a s  

orillas de l a  ciudad tenían costos muy elevados en relaci6n 

al lugar donde e l l o s  vivían. aunado a Orto se tenia el 

trabajo de dichas personar, en su mayoría conmrclanter, 

empleados en distintos t i p s  de talleres o bien comerciantes 

subempleador. etc. , cabe aclarar que a partir  de l a  

congelaci6n da rentas. el gobierno no volvi6 a participar en 

el control del mercado de 1 ,I vi vienda de a lqui ler .  6 

A mediados de l o s  sosentas. l a  vivienda sa 

convi er te en i r r edi tuabl e par a 1 os ar r endador es,  1 os dueños 

no dan mantenimiento a esas viviendas. los inquilinos tampoco 

hacen nada por los inmuebles porque es un bien que no les 

pertenece, todo esto tiene como consecuencia que l a s  

viviendas se conviertan poco a poco en deterioradas e 

i nsal ubres. 

Los dueños de los inmuebles empezaron a presionar 

para que 1 0 s  inquilinos dejasen l a  vivienda, pero despu&s de 

diferentes p le i tos ,  los inquilinos terminaban por ir a 

depositar sus rentas en 'cuentas a nombre de los dueños; 

algunos de 0110s llogaroi? a rugaciar l a  sa l ida  d r  SUS 

i nqui 1 i nos pagando1 es f uar tes canti dades, varios aceptaron, 

otros se nogaron y sigui.ii-on en p le i to  los predios. mismos 

quo f e  hac- deserbler por el valor aconhdco que tienen por 

.i1 lugar f í s i c o  qua ocupan ¿entro de I r  ciudad. esto s i n  



contar con l a s  construcciones quo tionrn dichos predios. 

c > Trrrcrmttb y recomtruccí4n, sus problemas y 

consecuencias. 

La situaci6n antag6nica en nuestra Ciudad Capital ,  

se agudina cada d ía ,  s i n  embargo, dentro da dicha agudeza. el 

problem econ6mico y de vivienda se  fue recrudeciendo eri 

primer lugar como consecuencia de tremenda granizada, l a  cual 

ocurrid el I 2  de septiembre de ese mlsm año. pero fa l taba  l o  

peor, un terremoto. mismo que se  encarg6 de dar f i n  a sus 

vi vi endas teni endo como a l  i ado su deterioro, consecuenci a de 

l a  f a l t a  de mantenimiento en años. l a  humedad proporcionada 

por el peso de l a  cantidad de granizo calda dlas antes y su 

antigüedad; debe tenerse en cuenta que muchos de los 

edificios fueron diseñados para uso habitaclonal, s i n  

embargo. anta el incrernwnto de comercios se varió su uso, 

corn en el caso de l a  industria del vestido. teniendo que 

soportar una sobrecarga para l a  cual no se habían diseñado. 

Las w i n d a d a s  estaban saturadas. SUS habitantes 

or i gi nal es en a l  gun- casos 1 as habl an subar rendado haciendo 

d í v i s i o n n  drntro de l a  vivimdr original, en otras habían 

pasado da ser frniiiias nuclrarri  a familias do varios 

núcleos. o bien sinplrantc hablan dado alojamiento a 
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parientes o amigos; de una u otra forma el hacinamiento se  

hizo presente tanto en forma interna como externa. 

E l  movimiento te ldr ico  provoc6 daf'fos mismos que se 

c l  a i i  f i car on en tres grandes bl oques . 

a > Derrumbe tota l .  

b 3 Daños que dejaron los inmuebles inhabitables y 

que era necesaria su demolición 

c 3 Las viviendas y d i f i c i o s  en general que podlan 

ser reparados 

Desgraciadamente .idemAs de l a  destrucci6n de su 

vivienda, perdieron tambih l a  mayor parte de sus 

pertenencias y sus trabajos; pero todo e l l o  no se puede 

comparar con l a s  vidas truncadas de t a j o  de hombres. mujeres, 

ancianos y niños. pereciendo en muchos casos por l a  confianza 

basada eri l a s  experiencias Lenidas en lor sismos pasados; l a  

creencia de que se corre menos pel igr o dentro de su casa que 

iuer a de e1 1 a. de ponerse bajo el marco de una puerta, etc.  , 

otros murieron por encontrarse en pisos superiores con 

escal eras i nruf i cientes. 

Hablemos específicamrnte de l a s  calles de LUarc6n. 

San Antonio Tomatlán, Hlorin? de Nacozari y Bravo. siendo 

limitadas por Anilla de Circunvalacih y Ferrocarril do 

Cintura, localizadas todavln en el centro de l a  ciudad. Sus 

construcciones cumpllan con el patrdn de l a s  viviendas 

I 
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descrito anter í or mente, si endo en su  mayor 1 a veci ndodcs , 1 as 

cuales se  derrumbaron casi en s u  totalidad; l a  gente qued6 en 

l a  c a l l e  a l a s  7 : l Q  hr s .  de l a  mañana del I@  da septiembre, 

sin vivienda, s in  muebles. s in  algunos de sus familiares ci 

bien l a s  familias enteras quedaron sepultadas bajo los 

ofcombros de SUE viviendas. lam personas que lograron s a l i r  

no daban crbdito a l a  informacibn que reciblan a traves de 

sus ojos y eegQn los mismos vecinos, se crefan únicas 

v i c t ims  del terremoto. ante ta l  situaci6n y s i n  instrumentos 

especiales empezaron dt? inmediato a l a  labor de rescate de 

sus familiares y vecinos. después se dieron a l a  tarea de 

rescatar a quienes ai5n no l o  habían sido,  primeramente con l a  

esperanza de encontrarlos con vida, despuér solamente con l a  

idea de recuperar cad4veres y pertenencias si era posible. 

La gente entre sí f u e  ].a que se di6  l a  primera ayuda, pasado 

medio d ía  fue cuando empez6 a l legar l a  gente de l a  

Delegacirán brindandoles ayuda como era  en servicios &dicoa y 

dotaci6n de víveres, pero s i n  maquinaria pesada. Esa estaba 

concentrada en los lugares en donde podfan l legar  los medios 

masivos do comunicacib~n, dande l o  que so había caídoera de 

lu jo .  d6nde por trabaJar en el rescate o el  retiro de l a s  

losas les iba a hacer ganar dinero y "gloria". refierome a1 

estorbo mi l i to r ,  perd6n a l a  "ayuda" militar ; l a s  vecindades 

no estaban a ese nivel .  e l l a s  fueron atendidas cuando se 

podía. o cambiando l a  maquinaria pesada un poquito antes a 

los l u g a r ~ p  a donde el preeidmttr iba a llrvar P cabo su 
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rocorr ido. Cabe mencionar como cuestión impresionante 'que 

pasando unos d ías  despues de l a  tragedia. 

de comunicación, empezaron a distraer l a  atencibn del pueblo 

con l a  prescniaci6n en Mexic.0 del Mundial de Futbol , p o r  que 

nuestro pals se encontraba segtin los intereses de algunos en 

"perfectas condiciones". ' 

1 0 s  medios m n f i M S  

E l  presidente Lic.  Miguel de l a  Madrid despuCs de 

sobrevolar 1 a zona afectada decl arb: 

"Estamos preparador para regresar a l a  normalidad" 

CLa Jornada, 20 de Septiembre de 18853. y se rechaz6 1 a ayuda 

del exterior, s in  embargo la realidad era otra y a l  siguiente 

di a reconocí a en un mensaje envi ado a 1 a ciudadanía: 

"La tragedia que nos azot6 el d ía  de ayer ha sido 
una de l a s  más graver que ha resentido Mx ico  en 
su h istor ia  . . .tragedia de ta l  magnitud nos ha 
rebasado en muchos casos. No  podems hacer frente 
a un terremoto de esta magnitud. no contamos con 
eleraentos suficientes para afrmontar el s in iestro  
con rapidez. con suficiencia". 

Por lo que acept6 l a  ayuda del extranjero. 

aprovechada sl, pero. no sabiéndose claramente l o s  medics de 

su canalizaci6n. ni ewctarnenie hacia quienes se d i r i g ió .  

E l  personal enviado por e l  extranjero para rescate no se 

aprovecho organizadamente, mientras en 1- ed i f i c ios  de 

Reforma. Av. Chapultoprc: e Insurgent- re concentraba 



1 1 .- . 

demasiada ayuda. o1 pueblo estaba solo y sin poder satisfacer 

sus necesidades. en l a  ciille. motivo por el cual se unieron, 

formándose agr upaci ones rnúl t ip les  de dammi f 1 cadoc: , m í  smos que 

estaban sobrepasando al gobierno. Este tipo de 

organizacioner tanta de rescate coma para ex ig i r  ayuda y 

soluci6n a sus problemas, son tipor de organismos da creacibn 

espontineo que no estHn de acuerdo con l a  mnnipulaciún 

pretendida por l a  prepotencia de autoridades. l a s  

organizaciones de danunificados iniciaron sus marchas el d ía  

27 de septiembre hacia l a  Residencia de los Pinos. su 

petici6n era: "ayuda. agua y vivienda". Situaci6n ante I s  

cual l a s  autoridades tuvieron que l legar  a una medida 

drastica,  ya que l as  viviendas construidas con l a s  que 

contaban organismos cclmo: FOVISSSIE. INFONAVIT. e t c . ,  no 

cubr i an 1 as necesi dades de vi vi enda requer i da I el gobi er nu 

optó por el decreto de expropiaci6n. Esto último no sabemos 

si fue  consecuencia de una reuni6n en los Pinos de los 

representantes da l a s  colonias populares con el Primer 

Mandataria en l a  cual l e  pidieron que expropiara lor predios 

afectados para rwconstruir en e l l o s  su vivienda. Ese  mismo 

d la  tuvo el Residente una segunda reuni6n con s u  gabinete 

sobre l a  vivienda, en l a  que el Jefe del Dcpartamento del 

Distr i to  Federal present6 una plan de accidn cuyo objetivo 

ora la protricción do la poblací6n y mu derecho a la vivienda. 

Sh i n i c i a  l a  integraci6n del padrón cxprapiatorio a 
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cargo de l as  delegaciones administrativas y se instalan los 

p r i m o s  módulos del programa emergente de vivienda. 

E l  11 de octubre se public6 el decreto de 

expropi aci 6n de 1 os pr edi os cor raspondi entes a vi vi endas de 

damnificados de l a s  colonias populares. causando una lógica 

revuelta. p r o t e t a s  por unos y júb i lo  par los otros. contenía 

un total  de 5.427 predios cor: una superficie total de 250 has. 

El  14  de octubre se public6 en el Diario Oficial  

otro decreto. en el cual se constituye e1 programa de 

Renovaci 6n Habi taci onal Popul ar , cuyo responsable es el 

Departamento del Distrito Federal y su 6rgano ejecutor cuya 

personalidad legal  sera propia. s u  vida limitada y cuya 

nombre ser A el do Renovaci 6n Habi taci onal Popular C RHP) . 

E l  20 da octubre CK decretado por el Presidente da 

l a  República el padrhn def init ivo de expropiaci6n y s@ 

pub1 ic6 los días 21, 22 y 23 de octubre. siendo en def in i t iva  

expropiados 4.308 predios que suman 213 hectáreas, vi6nd-e 

disminuido e l  padr6n original  en 1 . l l Q  predios y 37 has. 

Lar tareas principales a cargo del organismo 

creado con vida limitada f w r o n  según su: 

ARTICULO SILXT0.- Para el cumplimiento de SU &Jeto 
el organioiao roalizarA las riguimtei f u n c i m :  
I . -  Rar>vrr y ejircutar. por curnta propia o de 
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terceros, prqr-amas de vivienda y fraccionamiento% 
urbanos de íntor6s social. para 
clases populares de baJor ingresos, observando l o  
previpto en lop prograus  de &arrollo urbano y 
vi vi enda apl i cab1 e ; 
11. - Construir, reconstruir y conservar obrar de 
infraestructura y equipamiento urbanof. por cuenta 
propLa o da terceros. da conformidad con l a s  
disposiciones apl i cables ; 
111.  - Adquirir, enajenar, fraccionar. urbanizar, 
permutar y construir sobre lor irmueles urbanos. por 
cumnta propia o de terceros, en l r s  zonas rfectadar 
que determine e1 Program; 
1 V . -  Gestioriar. obtener y otorgar crbditos 
cumpliendo las disposiciones legales existentes. 
ari como promover o1 establecimiento de sistemas y 
l íneas de cr&iito para f ac i l i t a r  l a  adquisici¿n de 
vi vi endas a I os bcnef i c i  ar i  os, consi der anda 
eu Capacidad de pago; 
V. - Entablecer sistemas de apoyo t k n i c o  
y financiero hacia lor programas de viviendas 
afectadas. asl. como para el  funcionamiento de 
cooperativas de vivionda de conformidad con el Pro- 
grama ; 
VI.- Coadyuvar en los terminos que al  respecto 
~ t a b l e z c a  l o  Comífi&n Nacional de Reconstrucción. 
en l a  sniinfacci6n de l a  demanda del s u d o  urbano, 
vivienda de inter& socia l ,  infraestructura y 
equipamiento urbano de l a  zona metropolitana del 
Distr ito Federal, contribuyendo a regular el 
mercado de los terrenos; 
V i l . -  Propiciar l a  participación de l a  comunidad 
en l a  ejecucion de lar  acciones. obras c 
inversiones que se realicen y en especial.  de los 
grupos vecinales corrrepondientrn; 
VIII. - Celebrar toda clase de contratos y convenios 
y real izar  10s actos jurfdicoe necesarios para el 
cumplimiento do su objeto. y 
I X .  - Las d d r  accioner que re requieran para l a  
ejecucidn del Prograna Emergente de Rr~ovacldn 
Habi tnci a n d  Popul pr dol Di n t r i  t o  Fedw a l .  

Para un maja cumpliarlanto dol trabajo SI 

dividieron l a s  i r eas  afectadas on 12 zonas y a cada zona le  

correspondieron alrededor de 300 lotos. 

E1 plazo paro ir ontrrgr dr PUP vivíondas a iom 

e.- moa. -a. m.. QoIsa. Ama. m. IC me7. AM. Y una. op. 
eu.. pp. 4a 



damnificados fue  de seis ms- en caso de una reparación 

m o r ,  de ocho si l o  que habla requerido era una 

rehabilitación y de doce si. l a  vivienda era nueva; los 

cr9ditor tambi+n variaron siendo h t o s  de: X l , 1 8 0 . O 0 0 .  OO. 

~ , 2 2 5 . 7 0 0 . 0 0  y S2.888.OOO O0 respectivamente su valor de 

venta. con un 20, 25 y 30% ,de afectación mensual a l  sa la r io  

mínimo, un intores anual de 13, 16 y 1 7 %  y disponiendo de un 

tiempo aproximado de pago de 5 . 5 .  8.0 y 8 . 5  afíos seg6n el 

caso. 

Situaci6n que va a convertir. a los arrendatarios en 

dueños del inmueble en el que habitan. 

d 3 Aspecto físico y social ante l a  pbrdida de su 

vi  v i  ende. 

La casa-habi taci óri ocupada por l a s  clases populares 

en el Area central,  estuvci conformada por un lado por l a  

vivienda mínima construí da exprofeso para alquiler a # l a  

poblaci6n de bajos ingresos; o bien es el resultado de una 

suWi vi si On del ospaci o r *al i za& en  v i  vi  endam amp1 i as,  

mismas que fueron ocupadas anteriormente por gente de 

estratos medios o altor. y l a  tercera es aquella que presenta 

caractorinticas mixtas. Esta situación da conto resultado un 

wtrccido hacinamirnCo por l o  qur rl n b r o  real de familiar en 
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l a  ca l le  no era igual a l  nr5mero de viviendas deterimadas. 

por lo  que el área total de los 300 predios tenla que ser 

aprovechada al  máximo para lograr el acomodo del total de 

familias damnificadas, haciéndose precisa una estandar í2acibn 

on l a  construcci6n do l as  nuevas viviendas siendo de 40 m2 la 

medi da autor i zada, con todos 1 OS ser v i  ci os, var i ando 

solamente e l  diseño de acuerdo a l a  forma y tamaño del 

ter r eno. 

Dicha diseño era sometido a l o  cansidorrci6n y 

aprobaci&n de los damni.ficados que iban a residir  en dicho 

predio. 

E l  responsable de cada zona y sus equipos 

estuvieron encargados de determinar los predios baldlon y 

espacios abiertos susceptibles de ser utilizados para l a  

erecci 6n provi si onal de vi vi enda en campamentos y proponer 1 os 

para dicho f i n  ante l a s  autoridades delegacionalem. 

Los censos para lor diferentes &ganar de 

construcci&n o rehabilitación. así como para l a s  permutas 

C6stas irltirnas a petici6n de los vecinos que l a s  

sol ic itaran>,  se  levantaron en los campamentos o bien en los 

mismos predios. 

Como oolucibn momentánea sa abrieron tres 
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alternativas para cubrir las necesidades nediatas de 

vivienda; una de l a s  alternativas fue  de qudarsa a v iv i r  en 

los campamentos o vivienda provisional con un mínimo de 

muebles y con más o menos los servicios más indispensables 

como son: el agua, l a  luz y e 1  gas; otra de l a s  alternativas 

fue  el rec ib i r  una ayuda mensual de renta de S 30,000.00 y dos 

pagos de 8 50.OOO.00 cada uno para l a  mudanza hacia el 

departaniento alquilado y l a  mudanza de vuelta a su predio. l a  

tercera opci6n y creo que l a  dltima de l a s  alternativas fue  

l a  de rec ib i r  estas mismas c¿intidades e i r  a res id i r  con 

parientes o amigos. 

Renovación declar6 que lor mtros cuadrados 

construídos fueron de 1 . 5 8  y 1 . 2 8  de densidad de edificación, 

es decir,  1,580 y 1.280  rn' construídos per cada 1.OOO mf de 

terreno. esto arroja una damsidad de vivienda qu4 varió entre 

390 y 320 vi viendar por hectihr ea. 

Por el t ipo  de suelo donde tenian quo ser 

construidas dichas viviendas Cver anexo 1 s .  se  decidi6 que se 

iban a realizar todas estas viviendas con dximo de dos 

ni vel es,  par a evi tar hundí mi entos i r r egul ar QP par 1 a 

variaci4n de cargas sobre el suelo. 

Y como todo l l e g a  a su f i n .  o cuando -nos P un f i n  

rprrmte, el 31 de marzo do 1987. el Pr-idente de l a  
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Repiliblica firma el decreto de dieolucibn y liquidacidn del 

Programa de Renovacibn Habi tacionai Popular, culminando as1 

l a  llamada Primera Fase.. La Segunda Fase corresponde a los 

predios no expropiador sen l a  fase de enwrgrncia. esto en 

virtud de que sus reparaciones no eran tan graves por l o  que 

padfan esperar, por no haber sido detectados, atc.  

e 1 Carbios en l a  vivienda y l a  p rob ledt ica  

roci al. 

La experiencia que re obtuvo fue muy variada Ctanto 

en e1 lmbfto 1 aboral,  profesional y humano>, de acuerdo a una 

de l a s  compañías contratadas por RHP asignada a los predios 

expropiados en la zona. da l a  Merced, especificamente en l a s  

ca l l es  de Alarcán. r an  Antonio Toniotlán. Ferrocarrii de 

Cintura, Lecuniberri. La Soledad. HOroe de Nacozari. 

Hubo l a  necesidad de hacer encuestas 

sociorcon6micas. sobre todo en los predios en los q1Je se 

r equerl a de hacer demo1 i ci ones, tuvieron que buscar 1 ugar es 

par a hacer crmpamentcss provi si onnl es ,  deíipu6s demo1 er 1 as 

casas vie jas ,  l levar  a cabo el r e t i r o  de escombro. se acarreo 

el materia1 para construcci6n de las viviendas y por último 

se l l evó  a cabo l a  asignaci6n de viviendas de conformidad con 

el plan c r d i t i c f u  crmrdo por e1 inisma programa de renovaci6n 
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habitactonal . 

En base a Los estudios socioocon6micoc se pudo 

determinar el número de personas. mejor dicho familias.  que 

habitaban cada predio. para poder prssentar en forma 

particular el diseño más acorde a l a  forma del predio y su 

tamaño. La gente al  princlpio se  mort^-6 muy hosti l .  porque 

creían que a l  sa l i r s e  de sus predios ya no se les iba a dejar 

vol ver, tenían miedo de que 1 o que se l e s  decía y prometía. 

no l legara a cumplirse. sin embargo cuando ya empezaban a 

tener forma los  trabajos hubo mucha gente que quiso 

aprovechar l a  ocasi6n tratando de incluir  a más gente de l a  

que realmante vivía en l a  vecindad. 

La zona no estaba planificada. había vecindades que 

tenían unos patios inmensos: que además se comunicaban con 

otras.  esto se prestaba para cometer actos delictivos y 

escabull irse de l as  "autoridades". Tomando en cwnta  l o  

confl ictivo de l a  zona, l a  eituaci6n de l a  mayoría de 

viviendas de renta congelada, l a  insalubridad de l a  zona, 

etc. , el gobierno aprovecho l a  situaci6n para deshacerse de 

ritos problemas do un s6lo golpe. La violencia de l a  zona se 

aminora con l a  conrtrucci6n de módulos de vivienda cerrados. 

con una &ltura m(rxima de dos nivoles s in acceso a l a r  azoteas 

y con una terminaci6n en dos aguas para evitar que puedan 

sorvir de refugios o ardíos de oscapc a dalincwntes.  En l a s  
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antarieras vecindades velan antrar a una prrsona por un lado. 

se entraba y con l o  que se encontraban era con un patio 

interior demasiado grande y comunicaci6n con una o vai i a s  

vecindades más. ahora lcrs departamentos cuentan con un máximo 

de 40 a 42 m'; logra tambih deshacerse de los pleitos 

legales de los caseros contra inqhilinos. con l o  que elimina 

el problema de rentas congeladas. Ahora l a  gente tiene que 

pagar una cantidad normal al Departamento del Distr i to  

Faderal, cons.rcurntemrnLe ahora tienen que pagar por los  

servicios.  cosa que antes no hacfan y asf pretende recuperar 

tambi+n l o  perdido por l a  f a l t a  de pago de l a s  mismos. 

Aparentemente todos ganar on, 1 os vaci nos ganar on una 

vivienda. se trat6 de eliminar l o  insalubre de l a  zona 

poniéndole los servic 10s sanitarios para uso individual a 

cada uno. 

Como l a  zona tiene prostituci6n en a l t o  grado, 

durante l a  reconetrucci6n en ciertas ocasionas daba miedo que 

los albañiles pudieran su f r i r  un accidente por estar viendo a 

las  "chicas". quionas a veces ofrecían sus servicios s i n  

cobrar para que se les asignara una vivienda. Algunas 

personam les ofrrcian dinoro para que se l e  diera prioridad a 

sus casas en particular,  habfa personas muy exigentes y 

grosarnr. pero tambi6n hubo burnas experiencias en cuanto a 

l a r  demostraciones de agradacimiento de la gente y eso borra 

a lam mal-, alguim i w  l l avrba  tortas. guisado, car&. una 
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botel la ,  !ah¡ pero eso s i .  estaban a l  tanto del avance diar io  

de l a  obra. 

Por todo asto se vieron siempre presionados en su 

trabajo,  era comprensible qua l a  gente tuviera urgencia de 

recibir  sus viviendas. Cuentan que en cierta  a a s i 6 n  se 

present6 un señor diciendo que venia del I N W  y que deberían 

parar l a  obra parque era zona arqueolbgica en uno de los 

predios. cosa que no se hizo para evitar un problema violento 

en contra de los  empleados de l a  compañla y del 

"representante del INW", se l e  d i j o  que se l levara l as  

piececitas que hablan sido encontradas y que se fuera 

a conseguir una orden para poder parar l a  obra, p r o  ese 

representante nunca regres6. 

Para ontar fechar RENOVACION ya r6lo es historio.  * 

f 1 Aspecto psicosocirl. 

V a l e  l a  pena mencionar l a  frustraci6n. estrCss y 

swntimiento dr impotencia de los damnificados en l a s  caller 

de Ainrc4ri. !San Antonio Tomatlán y Héroe de Nacozari 

específicamnte. l a  deserperacian sentida a l  no contar con 

algo mAs que no fuera la ca l le  y sus necesidades. sin tener 

dims suf ic irntr  para llrvrr a ontwrrnr sus murrtof. para 



brindarlos comida ordenadamente a sus hi jos ,  etc. , l a  tensi6n 

que sufri6 dicha población al verse despojada de l o  que 

conforma su privacía,  su intimidad, su identidad duranLe 

quince meses. 

E l l o s  como muchos otros danrnificados se negaron a 

renunciar a sus predios, a su barrio sobre lor cuales tienen 

SUS derechas ganador despub de v iv i r  en esos lugar- por 

muchos años. porque su  medio de vida también se encuentra 

dentro de esa zona, por eso no aceptaron el ofrecimiento del 

gobierno de ser reubicados en l a s  afueras de l a  ciudad . 

Claro. también se presentaron casos aislados de personas que 

pidieron su reubicaci6n a otros predios, pero no dejando de 

omtar en l a  zona centro de esta Capital.  

SegQn declaraciones de los encuestadores y de lor 

propios vecinos. l a  genLe se encontraba renuente ante l a  toma 

de datof por diferentes personas y con d i f n r n t n  motivos 

cada una, ya que a l o  largo  de sus vidas han sido testigos de 

muchas promesas hechas por diferentes autoridades, y que na 

l legan a cumplirse; el tortuguismo presentado lee resultaba 

tambih exasperante. pues era proporcional a l  timapo que 

tenían que estar en campamentos. con parientes o alquilando 

&par tanmntos , motivo sui  I ci ente par a que crtuvi osen al 

pendiente de l a s  obras día  con día prra vwr su avance. 
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C A P I M O  IV 

I>ISEIIO Y tSroD0 

La w a c i 6 n  afoctadr por los sir- de 1- en Ir 

PON centro.cuyos antrcedrntms han sido dadas m el capitulo 

anterior. recibieron tres tipos de crédito Cprra reparaciones 

myor-. I)+HOF~S y cdorgamiento de casa nueva>. estor 

otagadom por los organic- d r  RHP CMovaci6n Habitacional 

Popuiar3 y FUNDECAI solamente vivienda nueva. el primro 

cubri6 l a  necesidad de vivienda de l a  mayor parte de l a  gente 

de l a  zona. La principml d i f r r n c i a  on l a s  casas os, qur a 

pesar de quc ambos organisawn presentaron diselkas con dos 

rrcfmrras; RHP hizo entrega de sus viviendas con l a s  dos 

rmdauras trrminaáas y FUNDECAi l as  adjudicó con una sola 

rocinura tmninrda. oiondo lor beneficiados qui- estarian 

íncugrdof de poner l a  d i v i s ih .  ya fuera con canceles u otro 

d i o .  Cabe aclarar que P un año de l a  pos-ibn de sus 

cuao-hrbftrci6n. en l a s  casas visitadas no hemos visto l a  

eo locac ih  de divisiones fir-. &lo han colocado cortinas o 

ai- -1- y m otras no han colaado nrdri. Algunos otros 

organisnws colo l a  Cruz Roja y SGDUE. taabibn tuvieron 

parti ciprci rcti va. 



Posterior al sisao so roaliz4 un ostudio sobre l a  

srtisfacci6n de los adultos con I r  viviendr <Rosa 

hr la . lüB73 .  resultados que iIrncionarenor para coPprrarlo con 

l a  satisfacci6n & los n i k .  

Para l a s  prsonas ratisfrchas con l a  experiencia en 

l a  viviirnda provisional; lor factorn quo contribuyeron a 

ruitonwr su estancia agradable fueron l a  convivencia C B  y 

arglinizaci6n C14. l l m  respect.ivanihntc. 

Un 32x consideraron problrars con ampoctor f isicof 

del cunpamento Cproblrnirs con el agua, se goteaba, 

incomodidades con los sorvicios colectivos que tenían quo 

compartir). 

Con ros-to a su estancia en i r  nueva vivienda s w  

pUa0 notar qua niños y jdwnes on ~E&ZOS programas ostan 

satisfechos con su ntmva casa. A lor 19 mmm 

aproxi-to & vivir  rn o l l u ;  dr los M i c i a d o n  por 

RHP un 21% opi00 sentirse muy bien, un t52.5X se sintí6 bien 

h8CiOIldO M total da 83.4% irn coaprracih C m  10s da 

cuyo 16.7% dodar6 sontirse muy bim y 01 70.8 drclar6 

unt i roo  birn hrcirndo un total & 87.m; trl pareo qua I r  

gran mayoría & M i c i a d o s  ao sínticrron satisfechos con su 



vivienda. w l r i r n t o  01 8.3% de iihrr! l a  conmidmran rmgular 

En cuanto a l o  quo ali les W t ó  on F W í S C A i  es el 

d i o d o .  mientras gur lor & RHP lo que JP los gusta os l a  

tranquilidad. h t r o  do est8S obsavac~onos .  enCwitr8a>s que 

a1 mayor n-o de persamas en lor dor pcogrrpro les gusta 

rucho l a  iluilnrcikr natural. 11s vrntanas y 01 tocho. 

Encontrfndose quo lo que lbnos los gusta son l a s  escaleras. 

1 0 s  pisos y rl lrvr*ofA 

AHasta quC grado el uso da crda uno de los tipos de 

vi vi endas C vi vi enda antigua vi vi on& provi m i  onrl y vi  v i  anda 

n w r 3  pormito la privacidad o intimidad dol niño. en la 

caunidad de sui Antonio T m t l h ?  ~Cu i l o s  son l a s  

rmtratogiao mmplmedas por lor n i k  pira obtormr 01 grado do 

intimidad y pr iv rc i r  desodo por e l los9  

el 



controlando por si mis- SU intaraccián con los drrir. 

buscando o evítudo el contacto con las personas que le 

r h n .  En el oodrlo expuesto por AltmanClWS.pp.183 &fine 

l a  intimidad colo el control se lrct ivo del accesa al  -yo-, si 

este acceso al -yo- no l o  pusda controlar la persona. en este 

caso el nino, por l a  constante introaisi6n de las padres u 

otros adultos. em porible que an rl futuro adulto 11- L 

presentarir di ferrntrt  tipos de angustia como pudieran sar: 

a 3 Qm su F s o n a l i d a d  sea absorbida por la -sari& 

a l a  que pide ayuda. en su afan ésta dltima de inostrarse 

comprensiva con el piciantr.  

b 3 El t- a que su virualizaci6n de l o  real no 

sea igual a l a  de lor demof. 

c >La &ngustia de no sar percibido por lor &mAs 
LO 

como un ser con vida, mino corn un objeto dr piuira.  

Cuando l a  porson& intenta evitar l a  i n t e r a cc lh  con 

otra u otras personas. p r o  que por l a  misma d i s t r i b u c i h  del 

espacio flsico con un a l ta  densidad. no es posible qum I r  

m i t o .  n i t u i c i h  qur VI I acarraer tonni- rn rl mujeto. 

-i imtindo un hrcinrirLmnto. 
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L. fCWM en gur el niKo va aprondíendo a r n i f w t a r  

l a  rmcesidrd dm tumr intimidad y privacía varía on cada 

cultura. n i v d  riconbJco. rn cada dapa  de su desarrollo. Un 

niño pequdfo CO a 4 fios a p r ~ M d a n r n t e 3  no gusta de estar 

solo porque siente m i d o .  rn esta dapa no acepta l a  

mrprración f ísica a qua sea impuesta. s in  embargo 

cuando rntra a l a  escuela va empezando a controlar poco a 

paco l a  interacción con los otros niños. 

Cuando e1 niño va siendo capaz de manejar su 

i n f o r a i c i h  y con ello LQ va prrcatando que purde l l w a r  a 

cabo un cAlculo de SU conducta. con 41 t a a b i h  va ampliando 

los -prciom conaidos .  va incranentando su te r r i to r io ;  en 

SUS primos años de vida el te r r i to r io  de que dispone es su 

casa, despuk se va mtender a su patio. a su vmcindario. a 

su barrio, e t c . ,  se va sintiendo parte del grupo social a 

ckmde pwtamcr. surge su i m t i d a d  como producto de l a  

socialización duatro de l a  cual ha crricido. Los niños entre 

ris grandes, d s  trabajo les cuesta hacer cambios de 

vrcindario, & ciudades. d c .  , aunque esto implique un 

rjorurirnto en mspacio, inirjor nivel  ~conóaico o algunos 

otrae tmnwfícior. 1l 



quo so dan clnnta quo el adulto r6io pue& toner accoso a l a  

que &1 p r ~ c i a t a .  v a n  e1 ryor ti- posihle fuwra de 

casa para evitar l a  intcraccián de los familiares. siendo 

dsta UN forma de manojar sus rrlaciotms intrrprrsonalos con 

otros muchachos. limitando oi su v n  el acceso & l a  familia 

al  control dr su conducta. LS 

Siendo San Antonio TorutlIn una zona donde habitan 

muchos niños y ha sufrido l a  myor parte de l a  poblacibn 

di ver SOT carbi os en su vi v i  endaC desde r e p r  aci ones 1 eves 

hasta el cambio total  do su casa-habitaci6n3, nor parece 

importante saber si se está. tomando en cuenta l a  necesidad 

que tienan lor n i b  da autocontrolar su intrracci6n con los 

d a s .  si so ha ampliado su te r r i to r io  o en su caso si debido 

a l a  a l t a  densidad poblacioiial. los nif'kss y adolescentes l o  

perciban corm hacinamiento. 

En virtud da l o  a n t r i o r  ret- o1 problem8 para 

proponor, dentro da nuestras posibilidades. una nueva 

p o r s p t i v a  P rrguir.  

Drtermtnnr en q d  irdida el d i s d o .  uso y 

as.- Vom.  wino. " x d a n o i Q  y privani&& rn: fhilbrn e 
ih rnvironmont. Vol. S. Uuman Drhavior and rnvi- 
r-L, P lenum Mu. N . Y . .  .oC.. pp. L 7 t i . 7 0  
-------------- 

Lr. &l in#& po?: Dra. Elona Rivrro OuCi+rm.  



apropiación de l a  viviend. ant- y bw del sismo influye 

en ir porcopcián do I r  pr iv rc i r  e intimidad & I r  población 

escogidr. 

-Conocer y evaluar los elemmttor que intervienen en 

l a  percepci6n diferencia1 entre niños y niñas en curnto 

a privacía e intimidad. 

Una vez detectada si existe privrcidad e intimidad 

en los nifíor y niñas pequeños y grandes cuya vivienda ha 

rocibido cambios totales o parciales con respacto a los que 

no han sufrido diferencia alguna en ella. pcdreucm plantear 

cuales han s ido  los princ:ipalm factores que influyen en l a  

d i f e r y c i a  de privacía e intimidad. 

-)lrbíen¿o establocido qum hay diferencias 

s igni f icat ivas  entre niños y ni-s pequeños y grandes en el 

uso &l espacio f lsico.  estaromas en posicickr de &ir si 

efrctivarmnte el cambio de vivienda es una causa importante 

ontre lam qur las aiginuron. 

- M o c k &  1~ inportrncir que dan lom n i b s  y niñas 

pequdíos a l  uso del espcio soda1 coiiprríndoloc con los 

jovencitos y jovrrrcitu. poor- Npatetizar las causas que 

iotivrn dichas diferencian. 



-0 5 A D  EXPERIENCIA VIVIENDA VARIABLE 

C A f b C >  Post -si om0 m A L  DGPENDIWTE 

Ni* 7-11 Cupr-tm N W &  üetectrr 

Y Familirros/ Ranovrdr R i v r c í r  e 

12-16 Rwntrdr No rfoctadn I nti mi dad 

Nifías 7-11 Can ip rmta  Nuwvr üetectrr 

Y F d  1 i ares /  Ronovada R i v r c l r  e 

12-16 Ftentrda No afectada Inti  mi dad 

Tomar- dos grupos de niffor de entre 7-11 y 12-It3 

&Roo de d a d .  diforoncilndalos entre niños que sufrirron 

daños en su vivienda por l o  que: 

-SI rrfugirron en campamento. 

-Vivioron rn casas o *ria- 

amtor rentados a & parion- 

trr. 

-Y nifbs  cuyas viviendas no sm 

virron rfrctrdrr. 



La inmt igac ibn  qua vamom a r d i z a r  m dr tipo 

-oratorior mitu que is- llrvrri a cabo rn -1 lapso 

comprendido entre o c t u k c  87 - mayo 88. estudiando el periodo 

qum va de rmiembre de 1- a l a  frcha. 

Hipótesis No. i Existo diferencia en cuanto a l a  p r i v ada  e 

intir idad rntrr :  

- N i I h s  y niñas: 

- N i ñ a  Y hiña  Qr- 

- Niñas pmqudíarn y ninas grand- 

- N i l b s  y niñas pequeffar 

- Niñoe  y niñas grand- 

Cuyre viviendas no sufrieron drños. 

Hip6tatis No. 2 Existe diferencia en l a  p r i v ada  c 

i nti m i  dad: 

- Niños  y niñas: 

- Ni- ~ U W R O S  y niños purdrre 

- Niñas prqudhr y niñas grandes 

- N i W  y ni& poqudhs 

- Niñas y nitlos g r a d  

A n t a  y ck la rntrrgl dr su v i v i d  actual 

isl 



o de ia rrprrccidn de la m n t w i a .  

1- 

El primor instrurrnto que dirediamos parr l a  prueba 

previa fue un& rntrevista dividida on t r r r  part-: l a  primora 

cansist16 en cuatro proguntois sobre su privpclr e intimidad 

en funclám del msppcio f i r l c o  de ia v i v i d a  nueva. 

La segunda parte a s t w o  formada por una serle ¿e 

siturciohes hipot¿ticas, que para lor niños pudieran en 

determinado momento llegar a ser reales ,  referentes 8 l a  

invari6n de su privacidad. 

La tercera parte consisti6 en que los niños 

r r r l izaran dos dibujos. uno de su casa completa y otro en que 

IWP dibujaran su recámara an forma especifica. 

L+ edructura  dr rite cuestionario fue basándonos 

en e1 mtudio qua se realizib en Inglaterra con loo misms 

f ines  CWodton.Lynne J. L Paul Webley.lW73. con &l 

prrtondiamos saimr si los hifios cona l an  l o  que es privacla, 

l a  importancia que tenla para ellos el pcercrla, cáro 

actuarlan a1 verla violada y finalmente pedimos que dibujaran 

su casa y rrcámrra por mrpnrtrdo. tratando quo nos m t r r r a n  

on -pedal los lugar- don& -110s tienen l a  mayor parte du 

PUS C0S.S prrSonkleS. 



Este crnítionario fin pilot& con tres n i b  y 

UM niña cuyas edades fluctuaban entre lor nueve y los trece 

&os. En su aplicacibn, l o  pririrro con l o  que TIOS enfrentaanos 

fuo qur no sabían qw era privacía. por l o  qur no pudimos 

sabr  con los términos uti.lizador si era o no i v t a n t e  para 

e l l o s ;  ante las situaciotws hipch4ticar presentadas. todos 

daclararon estados raaciorialas nrgativor. y con respecto a 

lor dibujas. detectamos qiw lor: niños exageraron mucho los 

mprcia con que contaban y los  jugtmtes o aparatos 

electr&nicos da que disprmun para ellos solos. 

/ 

Rd&seRamor nuestro instrumento preguntando l a  

importancia que tiene para e l los  l a  privacía. poro ahora con 

l a  uti l ización de otros términos. se reutilizaron l a s  

situaciones hipotéticas y se elimínaron lo r  dibujos. E l  

resultado obtenido f u e  qua los  niños entrevistados no 

contaban con un espacio para e l l o s  solos. ora compartido con 

sus itornunos. s i n  embargo expresaron que si lam gustaría 

tenerlo, am importante para1 e l l o s  el poder decidir sobre el 

arreglo de SUS cosas sin l a  intromisi6n de otros. También 

expresaron estados emocionales nrgativor ante l a  intromisibn 

de mtratcos en l a s  cosas que elloi juzgan COI~D privadas. 

Si& piloterdo con cinco niños de entre ocho y 

t r e e  años y un& niña dñ nueve año=, c r k  aclarar que 

nuostrcm entrwirtadom no vi- on S ln  Antonio Tomitlán. Con 

los resultados ant- rrncionrdoi. nos dimos cuenta que l a  



redacción de l a s  preguntas cai\ducía a los entrevistados a drr 

rewptmstrs oem~~tu .  con un si o un no ora suficiente, no 

daba p ie  para qua lor n i h s  se extendieran drndo d s  

d e t d  1 es. 

Y así fueron surgiendo otros cuestionarios 

modificados en PU estructura total antes del instrumento 

def in i t ivo  Cwtr anexo no. a. 

Para l a  comprobaci6ii de hip6trsis seleccionamos un 

muestreo con alrededor de 2CXI niños, siendo encuestados en 

l a s  escuelas a donde acude l a  poblaci6n infanti l  de dicha 

comunidad, esto con el f i n  de no restringir nuestra muestra a 

l a s  familias que hemos conocido para que no PI resgrran los 

resultados de nuestra inmstigacion. En lugar de examinar al  

grupo entero. se  examin6 un ridmero f in i to ,  considera- que 

el  namero escogido por nosotras una muestra representativa. 

pues l a  comunidad motivo de critudio no abarca una Area m y  

grande y hrmw visto que hay un promedio aproximado de tras a 

cuatro niños por familia.  

!hioccionrpr niñom. niñas y ado l r ~c -n tn  & entre 

siete y diecireir años de edad. cuya vivienda f u e  afectada 

por el tmrremoto. teniendo quo ir a vivir  a camprnntor. 

drprrtanwntor o casa@ de parientes o amigof. ant- de l a  

rntrega & su nueva vivienda. teniendo como grupo control I 

nillor: y j6vrrin quo no tuviwoii cambio an su vivienda. 



R d ~ n r w  rnal.izrr lor: &tor por d o  de 

frclcuencias y cruzando niuestras variables irutependientes 

Cdrd.  sox0 y tipo de viviendr3, con cada una dr las 

vrr i ab1 es dopendl entes. 



61 ostudio se rsta rerlizrndo en una de las zonas 

dol centro dr  l a  Ciudad de EYxico; on San Antonio TomatlrLn 

con niños y niñas entro sietrr y diocirois  a i b ~  d r  d a d .  Esta 

zona sa vi6 afectada por los risaor que ocurrieron en 

septiembre de 1 M .  originando un cambio radical en el tipo 

de vivienda ocupada, siendo propicia para e l  tipo de 

i n-ti gaci 6n que desea- r cal izar. 

Para obtenor la informaci6n doseada so aplicaron. 

entrevistas y cuestionarios H niños de l a  zona cuyas edades 

caían dentro del rango de nunt ra  muestra protondida. 

Durante rl perlodo conprondido entre o1 O y rl 17 

de fobrero. con l a  ayuda do otra compañera ostuvimos 

participando on un coiogio de nonjas impartiondo un curso do 

orientaciair sexual a niños cuyas &des vwiabur entre los 

d i a  y los doce añOr. sien& alur ior  de So. y 60. año da 

utucaciair primaria. 

Nor parecí6 un buon lugar p a  aplicar lor 

currtiaurior y as1 lograr ir reolrcci6n cim ciatom nrcmsaricnc 

on nuestra investigrci6n. porque adsaJs de ser ni)los de l a  

6% 



zona y con edades que osth caritrnicias en nusrtra muestra 

prdc.ndí&. el impartir l a  ariantrcikr nos dl6 mayor 

oportunidad para peder obtener el permiso p.ra su aplicaci6n. 

coa0 nos hacia f a l t a  l a  pob l a c ih  de niños mnyores 

C12-if5 años). pensamor que podia llevarse a c a b  en una 

escuela secundaria da l a  zcma donda asist iera l a  iuyor parte 

da l a  poblaci6n de b a s  edades que vive en Sin Antonio 

Tomatlán y c a l l a  aledañas. Platicaaos con l o s  vecinos y nos 

dieron l a  dirrcci6n da la SIcundaria Tócnica No. 17 ubicada 

an Ferrocarril de Cintura, los mismos vecinos nos llevaron a 

presantar con un nuestro de matemáticas de m a  Secundaria. 

hrciando pooibla m u  a p l i c a c i h  an la ascuela antes 

m c i  onada . 

Las entrevistas resultaron ficilon da apl icar .  ya 

que l os  niños de l a  comunidad anteriormrnte hablan tenido 

contacto con nosotras en oftras actividades tales com ir al  

teatro y otro tipo do reuiiionasr l o  cual nos hizo ganar la 

confianza ¿o los niños de ta l  manera que as1 al hacer l a  

entrevista nos propciariaban toda l a  información que 

pretondiaaoe utilizar s in  pasar por alto qur aún con l a  

confianza que nos tenían. algunas raspuestas las  daban con 

cierto titubeo. cuando -to rucrdla les aclaraba- que esta 

información era confidrncirl por l o  cual no íbamos a hacerlas 

del conocidrnto de sus paw. Durante loa días am que 

llevamos a cabo l a s  entrevintas hubo varias e q r l e n c i a s ,  l a  



Metodol6gi camente obser vamos diferencias 

cuantitativas y cualitativas en adws tipos & aplicaci6n del 

instrunibnto. como se podrl notar en l a  presentaci6n de 

r-uitados. 

En las escuelas tuvimos oportunidad de platicar con 

lor niños por prtici6n de ellos sobre algunos problemas a que 

SI enfrentan con sus padrdm. creemos eo d i6  por l a  no 

intcrvenci6n de adultos en quienes pudieran reconocer alguna 

autoridad sobre e l l o s ,  a diferencia de l a  a p l i c a c i h  de 

antrevista%, se c a r e d 6  de este  tipo de intercambio de i h s  

con los niños. En las  entrovistas hechas en los domicilios 

se present4 la situaci6n contxaria. fueron los padres quienes 

pidieron orientaci6n para el t rato  con sus h i j o s .  

En base a l a  exparioncia obtenida en l a  aplicaci6n 

de cuestionarios y entrevistas nos atrevemos a rec-ndar l a s  

rntrevirtao. ya que ap l i chcbse  corroctammnte. os d e i r ,  en 

forma confidencial con el entrevistado. no se alteran los 

resultados por l a  inf lurncia da torceras permonro. a d a s  da 

trmr un trato  más directa con l a  persona en cuesti6n. 

evitando ani quo dejrn preguntas s in  contestar. aclarando 

d u b  y obteniendo con esto :La infamaci6n deseada. 

Parr l a  codificación dol instrumento se tomaron en 



CWnt&: 

1 3 Esprcio físico.- E3 cual se rd lorc  a las 

&reas ya swa dentro o fuera de l a  cas8 del niño. en donde 61 

va a desempeñar actividadrs t a l a  como: estudiar, jugar, 

platicar,  r t c .  

2 > Espacio social. - Esta va relacionado con l a  

convivvncia del niño con ol.raí personas. ya sean faniiiiares. 

aarigos. c-0~. ctc. 

El estudio se r ea l i zb  con una poblacibn de 22Q 

sujetos. los cuales estaban divididos en dos grupos de edad: 

el primer grupo fue  de niños de siete a once años 

rrpresentando el 57.2% y el sagundo de jbvenes de doce a 

diecieeir  rñ00 de d a d  siendo el 42.6%. de lor cuales el 

eran niñas y e1 45% niños CCuadro No. 1 3 .  

CUADRONO. 1 
CUAOQO NO. IPOBLACION TaTAL DE LA MUESTRA 



lhrprcto a loa trr;bnJos & los pa&- do lor niños 

01 obsav6 quo l a  myaria son -lardor o tionen algán 

oficio. por l o  que se deduce que sus ingresos no son 

elevados, sino que giran alrrdrdor &l salario mínimo 

cantando sólo con l o  indispensable para sal i r  adelante CAnexo  

No. 3. Cuadro No. 23. 

U s  de l a  mitad de l a s  nrdros de n w t r a  población 

no perciben un sueldo por ser UIYS & casa. El anilisir nos 

pormite ver que los rtslos tradicionalos se siguen 

reproduciendo casi en su totalidad como hace tiempo, s i n  

ombargo. ya se empiezan a gestar algunos cambios CAnexo No.3, 

Cuadro No. 3>. 

A partir del temblor hubo un caiilbio signi f icat ivo 

ya quo l a  mayor parts de nuestros ontrovistados pro6 a formar 

parte de campamentos o bien pasaron a vivir  en a l a  casa de 

prri0nt.S o uiigoc. 

PorPtorior al  tomblor vemos que el  80% de l a  

poblaci6n oncuestada tuvo que habitar en vi vionda provi mionrl 

y su510 o¡ a0.X no fue af rc t rda  por 10 que no retuvo en 

vivienda provisional CAncmo No. 3. Cuadro No. 63. 

Acctualarrrte o1 Oü.3 k do l a  p a b l a c i b  vfvvn m casa 

rmnovrdi o nuova y 01 34.?% vim on su d r u  CUI. Sm pude 

aprrciar rri que más de l a  mitad de l a  población fur afectada 



por rl sir- cvor cuadro No. m. 

La nueva vivienda es visualizada por l a  mayorla de 

los habitant- como mucho mayor que l a  anterior, en funcián 

da qua aran habitant- ¿a vecindadas donda un llamado cuarto 

redondo l e s  s s v l a  para realizar todas sus actividades, a l a  

focha los niños observan que curntan con un espacio mayor 

prra sus cosas, m i f i r o t a n  que purdrn hacar su trrra sin ser 

intorrurpidos cuando l a s  llevan a cabo en su redmara o en 

algún otro lugar drntro dr su casa. 



&I+ gustrba de tus casas PO obrrrv6 qua los ní)loic grand- 

unciorubui  con mayor frocumcia Ir rocluua. gur lor niños 

chicos. Esto se debe tri vez a quo i.1 níñci grande percibe su 

espacio social como a lgo  que d e b  ser totalmte suyo. 

s. obsrrv6 quo tanto l o s  hiñor pqwtsos COmO l a s  

niñas do cualquier edad ra :huaban'  los espacios rxi.ernos, 

inclinlndore más las niñas ihrcia los el-tos ambientales 

como fuoron: l a  ilunCnrci6n. el color,  ir fachada. etc. y los 

niños a los espacios internos como son Ir casa o el patio. 

Con respecto a c6mo perciben el espacio f l s i c o  

pademas ver que los niños menores considoran d s  gran& tanto 

su casa actual como el patio En cambio los jóvenes de doce 

r d i r c i s r i s  años de edad consideran ais grande su casa 

anter i or. 

c > PRIVACIA E INTIMIDAD. 

En base rl cuadro No. 6, so observa que 

antmriornrnte el 50.3% & los nitios doraír con dos o tros 

prrwnrr y so ObEarvr qui. con su vivirrdi actual 01 

parcontaje rumrntd I 71%. disdnuymdo así ei porcontaje de 



47.7 a ck niños que dueran  con mhs de cuatro personas 

C W a y p r r s  &talles en el Anexo No. 3. Cuadros No. 7 y a. 

~ A S P O R H I B I T A C I O M  

CUIDRO WO. 6 

POü HIBITACION ANTES Y DESPUES 

DEL -10 DE VIVIENDA 

DORUiAN 

La edad del niño tiene que wr mucho en cuanto a l  

n6mero de personas que duermen en su habitacián. como 

podemos apreciar en el Cuadro No. BA. reg6n nuestras 

frecuencias. a mayor e d a d  menor densidad. es decir de los 

n i b  acbioocentes, solo ab1 22% comparten su redmara con más 

de cuatro personam, s in  embargo en ninos de siete a once años 

es mayor el náwro  de niños qua comparten su rec-ra con 

cuatro o nrif personas en Ita misma hrbitacf6n. representando 

un 34% 



c u m  m. OA 

lillldGR0 DE PQEmNAs FOR HAEIYACIOW 

m. ~6 PERSONASV~IABITACIOW 
DAD NINOS C f r ecuncí as) 

i A 3  6 ó W  

7 - 11 8a 43 

12 - I6 72 20 

T O T A  L 154 63 

En base a los siguientes Cuadros No. Q y 10 se 

puede apreciar que l a  maycrla dormían con niños o sea un 93%. 

os notoria l a  dirmfnucidn del porcentaje de niños que dormían 

con níños y adultos de ambos sexos. mientras antes uno de 

cada cinco niños compartlai con niños y adultos dr  ambos srxcK; 

su recámara. ahora baja a l a  mitad, siendo ndlo uno de cada 

diez lori quo prrsmtnn dicha sítuaci6n C 2 l i S r  y 11.3% 

resprctivamntr3 . 



2 2 

I 1 
O O 

I =  

CUAURO No. 9 

QUIEWGS CONPARTIAN LA RECAMRA CON 

Lm WIaos EmRE 1 2  Y 1 6  A M s  

T O T A L E S  4 0  100  27 100 

TOTALES 
FREC. sc 

43 64 
4 6 
5 e 

5 8 
1 I 

O 1 3  

67 1 0 0  
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CUADRONO. 10 

m= NIMIS NIRAS TOTALES 
SON FREC. k FREC. k FREC. x 

~SOI-0 CON NIROS 41 3 0 6 6  71 70 
m T i o G  wIs)(o sax0 1 2  6 13  7 7 

1 2  : 1 A w L ~ s w 0 o p u E s r o  - - 
sirffos Y 
Mswo - 0  2 4  7 1B o 10 

2 2 *DIILMsA)8ossTsxOS 2 4 - - 
NI- Y AWLTOG 
&mas -cIE 2 4  2 4  4 4 

r 

T O T A L E S  48 la0 46 100 w', loo 
v 

-- 1 NIROS MIRAS 
FRFX. k FECEC. k I F'REC. k 

T O T A L E S  46 1 0 0  72 100 118 100 

CUADRO No. 10 

QUI- COWARTEN LA RECANARA COW 

LOS NINOS ENTRE 12 Y 16 AUo6 



En 10 que se re f i e r e  a si él quiere estar solo. una 

gran mayorla contest6 afirmativanente. esto f u r  s in  importar 

edad. sexo, ni tipo de vivienda que habitan CCuadro No. 11 3 .  

CUADRO No. 11 

ACTIVIDADES REALILUDAS FOR LOS NIIJos 

CUIWW W E K E N  ESTAR SOLOS 

SEXO JUGAR Esxnxrn VER T.V. TOTAL 

FIPEUiCNCtAP 

Mascul i no 

Femoni no 

1 4  18  

1 6  42 

4 37 

5 63 

De los que qu.Leren estar solos. l a  actividad 

a~ncionada mis seguida es para estudiar C61m y luego para 

jugar C m  s in  ex i s t i r  diferencias en dad,  mientras l a  

diferencia entre niños en querer estudiar es de 42% en niíias 

y lQ% en ni(lor. 

SEXO TRISI’E ENOJADO PENSATIVO ALEOELE T O T A L  

33 1 2  1 0 0  
32 8 1 0 0  

n 



Los niños de ambos P- mmncionrn rl quwrer estar 

solos cuando desran pensar o cuando se sienten tristes. 

Aunque el porcentaje de niñr!r es mayor C 4 6 %  VS 390, según el 

Cuadro No. I l A . ,  un aayor n6mwro de niñas dicen quwrrr estor 

solas cuando se sienten tristes y cuando quieren pensar. el 

24% de los niños y el 14% de l a s  niñas. l o  desean cuando 

estan -no j ados. 

CUAURO No. 12 

ESTRATEGIAS uTIL.IzIDAs FaR Los N I W O S  

PARA L- ESTAR saos 

SEXO VER T.V. SAURSE T O T A L  

I O I <: C N T A J P P 

HASCULI NO 8 51 41 1 0 0  

-IN0 34 40 26 1 0 0  

Hay difrrwncios marcados entre lor sexos para 

manrjar su nwcosidid de -tar solos en caras que no l o  

prrnitrn r c t u r l m t e .  l o s  n i b  optan por ancerrarsc C91M o 

salirse C41x) mientras que entre l a s  niKas solamente 24% 

sale. 41% se wncirran y un :U% vm l a  T.V. para a is larse .  
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LUGAR PORCENTAJE 

16. O 
50.2  
2.7 
6.8 

7.3 
14.6 
I. 4 

T O T A UCuiidras 13) 100. O 

Cuando se les pregunto a los niños si tienen 

srcrrtor. y sí los tienen d h d e  so reunen con sus Urigos para 

platicarlos. UN gran cantidad de niños C 7 6 . 6 9 0  contest4 

a f i r a u t i v ~ t o ;  ¿o los e r a e s  la vyor la  C 9 o . e X ,  l o  hace en 

eopacios externos. esto es fuera de su casa. 

Dentro de las u ~ c ~ t r s  levantadai trabih nos 

mcontrrror con quo algunos nillor no se pueden reunir con 

sus amigos parr platicar,,  Mido a causas rjonas a ellos, 



corm es que sus padres no sa lor prrmitrn. que no t i e m  un 

lugar apropiado para hacerlo 00 qur no cuentan con l a  persona 

indicada; todo esto solo demuestra que re les @Sta impidiendo 

disfrutar da privacla Q intimidad. 

TIPO üE CASA SI wo T O T A L  

ANTERIOR 

F I. O C U C N C I A 6 

54 21 75 

RENOVADA 8 11 19 

NUEVA Ql 27 118 

P O 1 C C N T A J C P 

ANTERI U? 72 28 100 

RENOVADA 42 58 100 

NUEVA 77 33 100 

Analizando el Cuatiro Wcr. 14. sa puede observar al 

respecto. que si lor niños pueden hacer sus tareas sin 

interrupcion-; un alto porcentaje C72.w contestó 

afirmativaniante, de los cuales un gran nQ-0 de ellos 

corresponden a ninos que v i m  on casa nueva. TanbI4n sw 

observa que lor niños: quo t i a m  myor di f icultad par8 

rtudirr  es rn  las errar reiwvadas. 



En a l u s i h  a si los p a p A m  &jan o no decidir a los 

n~ f l o s  sobre sus cosas. se observt5 que l a  mayoría si l o  hacen. 

lor pocos que no pueckn decidir sobre sus cosas es porque 

ellos minirmoe C l o s  nin-3 no se consideran capaces. 

Visiblepente el nQmero de niños y niñas de ambos 

grupos de edad que se l levan aojar con SUS hermanos. amigos y 

familiares es un 23.8%. 32.3% y I?.- respectivamente. 

Es important.@ hacer notar que los niños de edad 

comprendida entre los siete y l o s  doce años timdcn a confiar 

más en su padre. s in  embargo este grupo es m y  pequeño de ta l  

manera que s6lo representan e l  3.1% y 1 as niñas de corta edad 

tienden a hacerlo en su  mamá representando el S.’?%, dicen 

confiar sn anbos padres un 7.4%. dominando ligsranmnte l a s  

niñas de entre 7 y 1 2  años. 

E s  muy marcada I r  identificaci6n que tienen los 

niños de l a  i m a v  paterna con una i lugrn  de autoridad. ambos 

grupas de edad, representando un 23%. hay una c la ra  tendencia 

a l l evarse  mejor con los hermanos. amigos y familiares Cuadro 

No. 15. 



mwO6 MIRAS 
FREC. k FEIEC. k 

PAPA 3 6  a 3  

HERMANOS 13 28 2 0 2 7  
AMI- I 1  23 2 0 2 7  
F M  L I  ARES 1 5  33 I S  21 
FAM. Y AMI- I 2 3 4  

T O T A L E S  47 100 73 loo 

u#dA 2 4  S ?  
PADRES 2 4  8 I 1  

-~ ~ 

PAPA 2 s  1 2  
NAnA 1 3 3 6  

6 I S  1 2  PADRES 
HERIIANOG 8 20 8 14  
Amo06 I 1  26 24 43 
F M U A R S  O 23 3 5  
FAW. Y AMI- 3 8 1 6  20 

TOTALES 
FREC. k 

5 4 
7 6 

1 0  8 
3 3 2 8  
3 1 2 6  
3 0 2 5  

4 3 

120 loo 

3 3 
4 4 
7 ? 

1 6  1 7  
3 s 3 8  
1 2  13 
I O  20 

T O T A L E S  40 100 t35 loo 88 loo 

A diferencia de las situaciones referentes a l a  

ciwrdorla en las situad- en d ad a  lor niRor están en 

peligro. acuden a esa misima autoridad para pedir protecci6n. 

dicha situación se hace ids palpable en el grupo de niños 

pequeños. donde las niñas acudlrlrn a su madre y 1 0 s  nlños a 

su padro. un torcer grupo integrado por ni- do mabos sexos 

y ambos grupos de d a d  e u d i r l r n  ind i s t in t r rn te  a ambos 
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padres C d r o  No. 16. 

1 0  22 - - PAPA 
NAnA 4 Q  10 1 5  
PADRES 2 s -  2 5 3 7  

1 2  2 3 3 4  - - 1 1  
HERldANOG 
AMI- 
FAMILIARES 5 11 6 0  
FAM. Y M G C 6  1 2 3 4  

~ ~~ 

T O T A L E S  46 100 6e 1 0 0  

TOTALES 
FREC. k 

1 0  8 
14 12  
5 0 4 4  
24 21 

1 1 
11 10 

4 3 

114 100 

CUADRONa. 16 

CUANDO A LO6 WROS ENTRE 12, Y 16 ANOS LES HACEN PROWSLCIONES 
QüE A ELLO6 LES PARECEN =Is ACUDEN A: 

PERSQNA NIFms NIRAS TOTALES 
FREZ. X FREC. X FELEC. X 

PAPA 10 22 2 5  
MAMA 4 9  11 2s 
PADRES 21 46 16 36 - - 3 7  "06 
AMIGOS 4 8  4 0  
FAWILIARES 5 11 3 7  
FAn. Y AM- 2 3 5 11 

T O T A L E S  46 1 0 0  44 1 0 0  

12 13 
1 5  1-7 
37 41 
3 3 
e Q 
8 8 
-7 8 

90 100 

En una riturci6n referente a 18s dudas de t ip 

sexual que dmspíerrtan en ellos. tenenos una tendencia 

par-ida a l a  dsscrita con rnterloridad, pero V8ri& un poco 

en favor de l a  madre de l o  qru podenws dduc i r  qua se acercan 
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d r  a l a  madre lor hijos de ambos sexos y a l  padre m6lo 100 

hijos varones, y se abre una alternativa s igni f icat iva  más 

lor nifhs chicos tienen una aiyor inclinrci6n a saciar sus 

dudas en libros. sionda un poc:o -nor l a  participaci6n de l a s  

niKas. Cuadro No. 17.  

CUADRO No. 17 

CUANDO LO6 WTlJOs WRJi 7 Y 11 MOS TIEWEN DUDAS 

SOBRE EL S X O  ACUDM k 

PERSONA NI- 
FREC. k 

M I W A S  TOTALES 
FREC. k FREC. X 

PAPA 
nANA 
P*DRES 
"0s 
AMIGOS 
FAW LI ARES 
FAM. Y AMI- 
L r B m s  Y PROFR. 

1 0  21 
6 1 3  

1 0  21 
4 8 
2 4 
4 8 
3 6 
o 1 0  

I 
33 
1 8  
3 
2 
5 
3 
Q 

1 
4s 
24 

4 
3 
7 
4 

12 

I 1  B 
3 9 3 2  
2 8 2 3  
7 6 
4 3 
O 7 
6 5 

1 8  15 

T O T A L E S  48 100  74 100  1 2 2  1 0 0  

CUADRQ No. 17 

CUAN00 LOS NIROS ENTRE 12 Y 16 MOS TIENGN WDAS 

SOBRE EL suco AcuDEn Ai 

PAPA 
ElAwA 
P B  
"0s 
Arum6 
FAMILIARES 
FAN. Y *)(I- 
L I m S Y  -. 

I 1  24 
5 1 0  
5 1 0  
4 e  
5 1 0  
2 4  
4 8  

12  2b 

8 15 
1 8  34 
3 6  
7 1 3  
4 8  
6 I 1  
2 4  
B O  

T O T A L E S  48 100 c13 1 0 0  

TUTALES 
FLIEC. x 

1 Q  I Q  
a 3 2 3  
e 8 

11 11 
O O 

6 5 
1 7  1 7  

8 e 

105 100 



Para saber el lugar ¿on& los niñor sfrntrn mayor 

l i k r t r d  para emitir sus opiniones y deseos, se les pregunta 

rn que lugares l o  oentlan, contestaron J s  da l a  mitad en su 

casa antes que en su escuela, situaci¿an que a decir verdad no 

erperIbamos. No obstante que lor que tienen una vivienda 

nueva. creen tener ese poder de decisi6n en l a  escuela, su 

respuesta pensamos que es porque son los dos lugares donde 

pasan l a  mayor parte de su +Liempo. Cuadro No. 18. 

- 0  mms MIAAS 
LuaAREs m. x FícEc. x 

CASA 2 8 0 0  2 4 5 2  
-LA 10 21 17 37 
M A S  8 l e  5 11 

T O T A L E S  47 1 0 0  46 100 

CUADRONO. 18 

LOS NIROS ENTRE 7 Y 11 ANOS TIENEN MAYOR OPORTUNIDIS 
DE MCi IMR EN: 

mALas 
FREC. % 

53 Ogg 
m 2 Q  
14 15 

04 100 

~~ 

FRFZ. x FREC. x 
NIROS 

FREC. k 
~~~ 

CASA 
ESCUELA 18 39 
AMBAS a 4  

T O T A L E S  46 100 71 100 117 100 

LOS N i R S  ENTRE 12 Y 1i5 ANOS T I E "  MAYOR 0POR"UNIDAD 
D6 DICIDIR EMS 



valorindolo por igur l  lor n i b s  de ambos sexos entre s i d e  

y once años. Esto se ve expresado de tal manera que los 

niñor sienten preferencia por su recámara tanto para estudiar 

como para a is larse .  

Las niñas y en especial l a s  pequeñas el igieron en 

primer lugar l a  casa como sil-io preferido para jugar y los 

niños grandes cuya casa no fue  afectada la eligieron en 

tercer lugar,  Cuadro No. 10. 

LUGAR Y OR- NIUOS N I R A S  TOTALES 
DEWDEPREF. FRJEC. x FREC. Sr FREC. % 

~~ ~ 

CASA 1 -  14  32 27 46 

3. 5 11 13 22 
2- 2 6 5 7  io 3c. 

T O T A L E S  44 100 so 1 0 0  
~ 

PATIO 1 -  26 53 27 36 
2- 14 30 30 40 
3- 8 17 18 24 

T O T A L E S  47 1 0 0  76 100 

CALLE 1 -  6 16 7 13 
2- 6 16 3 6  

! 3- 2 8 6 8  43 a l  

T O T A L E S  38 100 83 100 

41 40 
44 43 
18 17  

103 100 

s2 43 
44 58 
2 6 2 1  

1 2 2  100 

13 14 
9 10 

8 9 7 8  

Ql 100 
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LUGAR Y OR- NIROS MIRAS TrnALES 
FREC. % FREC. % IIENDEPREF. FREC. % 

CASA I- i 2  24 10 24 m 2 4  
2- 1 7  35 is  38 3 a 3 5  

T O T A L E S  40 100 42 1 0 0  oi loo 

3- 20 41 17 40 37 41 

PATIO I* 8 20 11 29 1Q 24 
2- a 70 18 47  46 59 

O 24 13 17 3- 4 10 

T O T A L E S  40 1 0 0  38 loo 78 100 

CALLE 1 .  27 61 20 47 47 54 
2- 7 1 8  e 2 0  1% ia 
3-  10 23 id 33 24 28 

43 loo 87 100 
- 

T O T A L E S  44 100 
A 

Un grupo un poco mayor que el anterior escogí4 en 

primor lugar el patio de l a  vivienda nueva. siendo &stom con 

una l i ge ra  mayoría l a s  niñas chicas, y un tercer grupo un 

poco menor que l o s  dos anteriores escogieron l a  c a l l e  en 

prinier lugar, pesando lor que tienen vivienda nueva dominando 

los niños mayores. 

Los niñ- pequeiíos que escogieron en primer lugar 

l a  c&sa plantean que es Fwr el acceso que tienen a i  uso de 

sus cosas personales. a l  f e t o  de l a s  relaciones familiares 

y a l a  libertad en el uso dol espacio. 

Aquellos que escogimron el patio da vivienda nueva, 

hacirndo r l u c i b  P l a  impartrncir &l uso d d  repacia físico. 
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CniYSos de sabor sews de sirte a once dios>, y f in r lmnte  los 

ni- que escogieron l a  cal1.e haclan énfasis en el uso de 

mayor espacio f ls lco y mayor libartad de expresi6n. en su 

anyorla niños mayores C12-It3 alllor>. 

LIBERTAD NIUOS NIUAS TOTALES 
FREC. X FmX. x FREC. X 

SI 28 78 a 71 SE 74 
NO 7 21 1 2  28 l e  a 

T O T A L E S  33 100 41 1 0 0  ?4 100 
> 

~ 

1 FREC. x I LIBERTAD NXUOS 
FREC. x FREC. x 

CUAMK) No. 20 

Por último según el Cuadro No. 20. nos rotimfaco el 

saber que casi el total de nuestra poblaci6n encuertada, 

cuanta con libertad para elegir a sus amigos. es decir, ellos 

escogen con quien compartir su privacía.  a quien le pawmiten 

e1 a c c ~ p o  y a quien w v i t a n  qua participr de ella. 



En funci6n a l a  nrayor necesidad que tienen del uso 

del espacio personal, cree- que l o s  j6venes tienden a 

percibir  hacinamíento. mientras que los poqueños dervlan su 

atención hacia los lugares de Juego o a tener nuevas 

-i enci as. 

Los niños pequeños limitan su te r r i to r io  a espacios 

internos o externos inmediritos como el patio interior de su 

casa. rechazando totalnien1.e l a  ca l l e .  Así oxproran. l a  

i ntroyecci 6n de inseguridad infundida por sus padres, dicen 

sentir mayor seguridad dtrntro de su hogar, plantean l o  

peligroso que resu l ta  l a  c a l l e .  pero no aoncionan nada 

específico sobre el porque les resulta peligrosa, hacihdose 

pat-nte en myor praporcibn en el sexo fenmnino. Continuando 

así  l a  división de roles marcados por l a  sociedad. 

En nu-tra cultura se han manejado diferencias en 

cuanto a las actividades en funci6n del sexo; &si vimos que 

l a  mujer adopta un papel pasivo y consecuentemente busca 

mayormonte los espacios internos, ya que es concebida como el 

eje de l a  casa; en b s a  a l o  anterior los resultados 

arrojarcm que las niñas en comparación con lor niños tienden 

a buscar los espacios intarnos en lugar de los exirrnos para 



estudiar. jugar, estar con amigos, cuunio tienen dos- dm 

-tar solas.  r t c .  siardo m&r notoria l a  diferencia en niños 

y ni- adolescentes. 

No podemos: pasar par a l t o  l a  necesidad da dedicar 

tiempo a sí mismas; y que como tocia ser humano expresan estos 

niños. en especial cuando se sienten incamprendidas, en 

momentos de t r i s teza ,  etc.  l og rhdo lo  par media de 

rstrategias como encerrarce en su cuarto Cniños pequeños>. 

salirse de su casa Cjdvenes) y formar barreras par modi0 de 

l a  televisi6n a al radio. 

Es importante hacer ncitar que l a  investigaci6n nos 

ha parmitido conocer l a  diferencia entre el número de 

personas que compartlan una habitacidan en l a  cual se 

realizaban todos los servicios propios de una vivienda y 

ahora existe un espacio físico apropiado o propio para cada 

actividad por l o  que so ve un cirmbio en el namro, l a  d a d  y 

sexo de l a s  personas que duermen en l a  misma habitaci6n. 

encontrando que ahora l a  tendencia os una rQcámara para niñas 

y otra  para adultos, aunque &Sto no ocurre en el 100% de las 

el f- .  

a > R i v a c í a  y uso del. espacio físico. 

El individua como componente del procoso rPbiontr1. 

a6 



time gur dar s o l u c i h  a los confl ictos que se le  presentan 

en l o  divrrsa gam de ambientes an que se desenvuelven. En 

l a  actualidad con frecuencia fe vi, invadida l a  privacía. ya 

sea en nuestros d i o s  de trabajo o an nuestros hogares; esto 

l o  podemor ver claraniente coni los niños de l a  comunidad de 

San Antonio tonratlán. los cuales no gozan de un espacio 

propio. 

Para e l  individuo er deseable l a  sensaci6n de 

privacla e intimidatd. l a  cual Cse dif iculta> si no existe un 

wpacio f l s i c o  apropiado para ello. 

Debe notarse en este aspecto que l a  divisi6n se 

considera ampliamente como un medio de asegurar privacla 

mayor, l a  cual se  ve afectada en l a s  viviendas de FüNDECAi 

por .no constar con una divisi6n entre una recámara y otra,  

Westin ClQ673, plantea que l a  privacla es l a  demanda de parte 

¿e individuos para determinar por sl mismos cuAndo. c6m y 

hasta qua punto se puede dar informaci6n sobre ellos a los 

demás. 

b 3 Identidad y crrpacio social. 

El hombre dwsdo tienpor r h o s  se ha preguntado 

& Q u f h  soy?. es decir. l a  bósquda da un sentido personal de 

I r  idwnLidd .  Paro para el dnarrol lo y al mantenimrinto de 



una identidad as frrnaamental l a  privacla. En su form 6 s  

simple implica " ro ldad" .  c) l ibertad con rsmpffto a l a  

presencia de los  dcmis. envuelven tambiCn los conceptos de 

sensaci6n de tiempo. de espacio, de 

propiedad, cada uno de los cuales es una medida de nuestra 

autoexpresión. 

En este aspecto l a  madre toma un papel muy 

importante ya que reproduce en el niño sus propias 

necesidades; en ente caso l a  necesidad de privacla; de esta 

manera e l  niño crece ahora cam l a  necesidad de tiempo para s í  

mismo. de un espacio propio. de l ibertad de elecci6n. de 

l ibertad de distr ibuir  su prcipio tiampo y su propia vida. 

La privacla por tanto, sostiene nuestro sentido de 

identidad individual y el eliminarlo ejercerá efectos en l a  

personalidad. los cuales en algunos casos pueden traer 

consecuencias rn -1 adulto. 

Para dar muestras de individualidad, l o  

innnifestanms por medio de l a  ropa, el arreglo del pelo, l a s  

pertenencias.etc., io cual nos va formando nuestra propia 

 sonl lid ad. una manera definida para e l l o s  hasta el d la  del 

sismo en el cual se llev6 a cabo un cambio drástico en su 

vivienda, misma a l a  cual deben adaptarse y cierta  forma 

modificar LU idrntidad. 

Por l o  tanto el niPio de la comunidad de San antonio 



Tuñ~;i.lari se t iene que adapi.3;’ a st; modo de vi& ya que 

no cuenta con el espacio nrcetssario para el dimarrollo de su 

pr opi a per sonal i dad. 

En general, observamos que l a  privacla en l a s  casas 

que no fueron a fwtadas .  ha sido estado en su  nivel de 

privacla. l a  poblaci6n de vivienda afectada vi6 un 

considerable descenso en SU privacidad durante su estancia en 

l a  viviemda provisional y aquélla parte de l a  poblaci4n que 

cambió de vivienda mejor6 !su p r i v a d a  e identidad a partir de 

dicho cambio. 



ANEXO No. 1 

CoMPasICIoN DEL SUELO Y su aowIFIcAcIoFl 

EN EL AREA )(ETEMWLITANA 

La zonificaci6n se ha llevado a cabo en funci6n de 

l a s  propiedades de l o s  materiales encontradas en sondeos por 

medio de perforaciones a una profundidad de 50 m o menos; 

caba aclarar que en algunos lugares ha sido necesario l legar  

hasta los  1 0 0  m. 

Parte de l a  ciudad esti asentada en l a s  faldas de 

l a  serranla de Las Cruces. formadas por suelos compactos. 

arenolimosos con a l to  contenido de grava unas veces y otras 

par tobas pumíticas bien cementadas. al  sur de l a  ciudad se 

ha levantado en el derrame basáltico de E l  Pedregal, mismo 

que por su a lt i tud se  denomlna l a s  lomas. es favorable para 

l levar  a caba l a  cimentaci6n1 de estructuras. su  capacidad de 

carga on QPW terrenos os elevada y no ouistrn capas do 

a r c i l l a  compreniibles que pudiesen en determinado mmento 

pwrmitirun rmentadmto diferefxcial da gran magnitud, con el  

simple paso del tiempo o con movimientos telúricas como los  

rwgistradas los  dias I Q  y 20 de septiembre de l-. en esta 

zona l o  que existe es la probabilidad de un asentamiento 

&bid0 a l a  wxistmcia an ~ m l  subsurlo dw minas o crbrrnar 

abandonadas y/a r el 1 enrdas con mater i a l  ir enasa suel to, esta 



parte de l a  ciudad denwstr6 l o  fuerte y carprcto de su suelo 

al no verse afrctrdas PUS construcciones colo sucedí6 en 

algunas otras partes de l a  ciudad. 

Entre l a s  serr:anías del poniente y el fondo del 

Lago de Texcoco. se presenta una zona de transici6n. donde 

l a s  condiciones en l a  compasici6n c i d  suelo varía 

superlativamente de un punto a otro del área urbanizada. En 

su mayoría están superficlalmnte compresibles y de espesores 

variables.  intercalados con capas de arena limosa compacta o 

arena limpia. lor cuales descansan sobre potentes mantos en 

los que el material predominante es l a  grava y l a  arena. 

Los límites interiores de l a  zona de transici6n. se 

han f i j ado  como base l a  formaci6n t íp ica  de l a  parte centro y 

oriente de l a  ciudad construída sobre el  fond6 del Lago de 

Texcoco C e r  llamada zona del Lago>. E l  sondea que se 1lev4 

en esa zona describe l o s  siguientes estratos, descritos a 

partir  de l a  superficie del terreno: 

1 > Depósitos armo-arcillosos o limosos. con 

abundancia de rmstos arcpmolbgicos de iaanuuntos aztecas o 

rellenos a r t i f i c i a l e s  que en algunos puntos de l a  ciudad 

1 legan hasta 18 m de prof undidad. 

2 > Arci l las  vo lch icas  muy comprwibles de varios 

colores y consistencias comprendidas antre blanda y media. 

intercaladas con pequofhs c r p u  o lentes de arena, cuya 



potencia total osci la  de 15 a 32 m. 

3 > La prin#.a capa dura es de aproximada mcnte 

3m de espesor. constituida por suelos a r c i l l o  o 

limoso-arenosos. compactados y rígidos.  se encuentra a 33 m 

bajo l a  superficie más o menos; 

4 3  Arci 11 as vol c h i  cas de caracterí rt icas 

senwsjantas a l o s  de la formación superior, tn&s comprimidas y 

resistentes, en este manto tiene una potencia comprendida 

entre 4 y 14  m. 

5 3 ihpósitos de arena con grava, separados par 

estratos de l i m o  o a r c i l l a  arenosa. 

En ciertos lugares se ha encontrado una tercera 

formación comprenriblenmnte integrada por arc i l l a s  volcinicas 

a 06 m de profundidad. 

El corte estrat igrá f ico  antes mencionado es 

caractarístico dol Area del centro de l a  Ciudad de M&x.ico. 

p r o  puede su f r i r  variaciones importantos. Una de l as  causas 

principalas de astas difaronciar es a l  tipo de cargas 

aplicadas en la superficie deli terreno. en especial l a  zona 

ocupnda por nonurrntw aztecas y do l a  Colonia. un caro 

excepcional es el del sondeo realizado en el Palacio Nacional 

donda la formación arcilltma muprior sa ha comprimido de ta l  

manera que su ospasor actual as de 2ü m. 

La región del lago r e  ha dividido en dos. l a  

Q2 



primera a h r c a  l a  antigua traza de l a  ciudad. lar  

propidades @as de los estratos arc i l losos  varlan mucha 

aitn dentro de los limites de un predio. Sin embargo l a  

segunda pertenece a l a  parte del área urbana que no ha 

experimentada cambios sensibles debido a l a s  cargas actuantcr 

on su superficie.  ya que son moderadas o nulas. 

y on e l l a ,  

Los cortes extratigráficos baja el área urbanizada, 

regbn dos eJes normales con direcciones NS y WE que cruzan el 

manumato de Calh. dan una idea de l a  pasicibn de los 

eotr at- ya d-cr i tos. 

Al oeste. af loran los depósitos c lást ico i  a luv i i l e s  

de l a  formacibn Tarango Cver f i g .  1 3 .  l a s  que con una 

pranunciada pendiente penetran profundamente hacia el centro 

de l a  ciudad y quedan Iutma del alcance de l o s  sondeos 

realizados en el fondo del ‘Lago de Texcaco. Estas  restos de 

los abanicos aluvialue rrth cubiertos por l a  grava y arena 

del p l r i s t a e n o  superior cuyos estratos campresibles 

constituidos por l a s  conizaP va1c;Lnicae sedimantadar en agua 

tranquila. cuyo --or aumenta apreciablemente hacia el 

miente  del Vrlle. Tanto a l  norte como a l  sur del área 

urbana, según muestra l a  f igura Ma. 2 ,  los mantas de a r c i l l a  

blanda y r x t r ao rd ina r i a~nt~w  plIi+tica se rrducen de espaírsor, 

doscubríhdosr rn Ir zona del pedrqJal los dep6sitas arrnosas 

del plrirtocono suprrior y los derrames de lava  basi l t íca 

que arro jo  el Xitlc. 800 años antes d r  l a  era cristiana, 



. 

apr oxi aardrnrntr . 

Para analizar el problema del hundimiento de l a  

ciudad, es interesante conocer l a  distribuclbn de l a s  masas 

ígnoar en el subsuelo del V a l l e  de M A C O ,  se in ic ió  esta 

invastigaci6n con un levantamLento gravimétrico de l a  parte 

plana del v a l l e  hasta l a  cota 50 m sobre el nivel del Lago de 

T-oco. 

b n t r o  de 1 0 s  l ímites de un predio en l a  zona de 

transici6n. pueden presentarse? variaciones en l a  composici6n 

del subsuelo de gran trascendencia para el comportamiento 

ulterior de l a s  estructuras construidas. ya que debido a l a  

variedad en su composíciárr y piedominio de suelos arc i l losos .  

sufren asentamientos diferenciales,  provocando el 

hundimiento de l a s  construcciones o bien cuando menos 

logrando un desequil ibrio en l a  carga de dichas 

construcciones, en este caso nuestro inter& se f i j a  en 

e l  resultado obtenido por el sismo en l a  zona centro y un 

poco a1 sur Cfoja do trannicidin> do lo Ciudad de Mhcíco.La 
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ANEXO No. 2 
DI- DE I ~ R U " T O 6  

cwEsr1oNARI0No. 1 

IMSXRUCCioIJñs: 

Le4 cuidrdoiarrnte y contesta según el caso. 

Primera parte: 

1 . -  &u& es privacía para t i ?  

2 . -  LCuAl - l a  diferencia entre tener privacla y no tenerla? 

3. - ¿Cuándo prefieres tener privacla? ¿Por quh? ¿C6m l a  

1 ogr as? 

4. - Si contaras con un espacio privado. ¿qué uso l e  darías? 

Segunda parte: Situaciones hipothticar. 

harías y c6mo te sentirías en l a s  siguientes 

si turdones? 

1 .  - Si te encontraras em tu c u r t o  platicnndo cosas que r6 lo  

saben tu mejor amigo y t6. y entrara una persona extraña 

y te escuchara. 

2 . -  Sí estuvieras en tu  escuela y alguien te coatentara que se 

ha enterado de algunas situaciones que hasta ese mamento 

s6lo sabían tu mejor adgo y to. 

3.- Sí tu  papi descubriera <:&as que tu  no quieres que sepa. 

4 . -  Y si ir qua se enterara fuera tu mamá. 



Twrcora parte: Dibujos. 

Este cuestionario fue piloteado con tres niKos y 

una niña cuyas edades fluctuaron entre lor nueve y los trece 

as&. 

RESJLTIWS PRX- 

Pregunta No. i Tres niños contestaron "No se" y un niño 
contest6 "tener a lgo  para ti". 

Pregunta No. 2 Los cuatro contestaron "Pues que a 
tionwm Coo qua dicws y a vecw no". 

Pregunta No. 3 La niña de nueve pñgs contert6: Cuando estoy 
triste. porque p u d o  l l o ra r  sola.  
WO encierro en l a  rec&mara y no dejo entrar a 
mi P her Dunas. 
DOI ni ños contestaron: "Par a estudi ar y 
hacer mi tarea. saco a mis hermanos del 
cuarto". 
Un niño contmstb: Cuando me hacen enojar. 
porque a51 no m e  hacen burla. 
Los t res  contestaron que se encierran en su 
recámara. 

Pregunta No. 4 Los cuatro contestaron: Eso nos permitirla 
guardar solo nuestras C Q S ~ S  y no dejar que 
entren los demás sin permiso. 

Si t uac i ones : 

No. i Lor cuatro niños contestaron que se sentfrlan mal, 
tres le pedirían a l  intruso que no contara nada y uno 
se enojarla. 

No. 2 Lcls cuatro se sentirlan mal y hablarían con su amigo. 
No. 3 Lor cuatro se sontirian nul y hablarlan con su 

papá, uno proneterla no volverlo a hacer y pedirla 
per d6n. 

No. 4 Los cuatro se  mentirían muy mal. uno pediría no ser 
golpeado, uno se escaparía. otro explicarla porque l o  
hizo y otro d i j o  que no se r l a  tanto el susto. 

Los dibujos correspondientes a l a  tercera parte del 

cuestionario no se anexaran ya que fueron 

realizados con lápiz y no se pueden copiar 

Los rosultados no arrojaron l a  infor-ci&n quw se 
preteridla. ya que lor niños desconocon el t&rmino p r i v a d a .  
por l o  que q u d 6  práctícaarnt.r invalidado. 



Rogunta No, 1 - ¿Curitas c:cm un lugar para ti solo? 
Pregunta No. 2. -  ¿Crees qurr es importante tener un lugar para 

Pregunta No. 3. - LCuAnck, p re f i e ra tener  ese lugar y por quC" 
Rogunta No. 4. - ~Camo l o  logr-9 
Pregunta No. 8.  - &u& uso l e  das a l  lugar con el que cuentas- 
Pregunta No. SiBis. - Si contaras con un lugar para ti solo, 

ti solo o no y por quC3 

&Que uso I e dar1 as? 

Nota: La pregunta %is se aplicó dependiendo de l a  respuesta 
de l a  pregunta No. I 

Segunda parte: Situaciones hipotéticas. 

RESJL.TIOOS SGUNDA ENTREVIS'A 

Pregunta No. I Cinco niñoia contestaron "no" y l a  niña "si". 
Pregunta No. 2 Los cinco niños que no ti-n un espacio 

contestaron que si lor: guetarla tenerlo y l a  
nina contost6 que l e  gustaria compartirlo 
todo. 
Los niños plantean l a  importancia de tener 
SUS cosas !personales como a ellos les 
guste sin l a  intervencidn de otras 
per sonas. 

Pregunta No. 3 Tres niños contestaron que les es necesario 
w l  repacio para hacer l a  tarea, porque no los 
intorrumpen. b s  dicrn que cuando emtan 

~ contentos porque nadie l o s  molesta y 
una niña dice que solo los sAbados 
y domingos porque l a  visitan sus primos. 

Qncierran tan e1 baño. 

tarro,  jugar. para noter LU ropa, wtc. 

cuadernos, 1 i br os, juguetes , etc. 

Pregunta No. 4 Cuatro se encierran en SU cuarto y dos se 

Pregunta No. 5Bie Cinco niños l o  ut i l i zar lan  para hacer su 

Pregunta No. 8 . -  Como es; mi recAmara tengo m i  ropa, mis 

Situaciones: 

No. i Les sals niños se swntirlan -1, a un niño le  darla 
vmrgCknzr. trro le +rían a l  &raño qum no l o  
volvimr a hacer. uno lo  negarla todo y otro l e  
pedirla a l  rxtralio que no l o  contara. 

No. 2 Los s w i m  ea sent i r i rn  -1. cinco niños 1 9  rwclraurlan 
a su a m i g o  y uno sat oaldrla dw l a  wscurla. 
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No. 3 Dos niños se sentirían mal, uno se escondía hasta que 
se l e  bajara o1 coraje a su papa. tras pedlan p r d ó n  y 
p r d e r l a n  no v o l w 1 0  ha hacer. 

No. 4 T& se sentirían -1. uno le -ria que no 1- 
di je ra  nada a su papá. para dos de los niños no h a b l a  
diferencia. tras pedirlan perdón. 

Antes de llevar a cabo el pilot-, este 

cuestionario sa sometió a consideración de nuastra Directora 

¿e tesis. quien sugirió:  

-Agregar algunas preguntas. 
-Cambiar o1 orden de# l a s  preguntar. 
-Uodificar l a  redacción do algunas preguntas. 
haci+ndol as abi er Las. 

Para as1 poder 1lev.ar a cabo el primer pi lote0 en 

l a  comunidad en cuesti6n Ccaba aclarar que lor piloteos 

anteriores fueron llevados a cabo en zonas no pertenecientes 

a1 centro de l a  Ciudad). 

Dicho p i loteo  se aplicó a ocho nillos. cuyos 

resultados l o s  analizamos conjuntamente con l a  Directora de 

tesis. con quien acordamos rea l izar  algunos cambios. siendo 

estos de m o r  importancia que- los anteriores. ta les  como: 

-Incorporar como primer pregunta: 

I. - ¿Vives en l a  misma casa que antes del temblor o tienes 
cama nuwva'? 

Ya que esto nos parmitiria tener una c l u i f i c i c i h  

m&s rápida para l a  conformaci6n de nuestros tres grupos a 

anal i za r .  

-Pisar l a  pregunta No. B &l pilota0 a No. 2 ,  ya 

q u w  ktr se relaciona con la anterior 



-Considerams necesario averiguar l a  polaridad en 

cuanto a gusto respecto a su  nueva casa y l a  anterior. por l o  

que surgen l a s  p u n t a s  No. 5 y No. 6. 

5.  - .&& tc. gusta -nor de tu  nuova casa? 

6. - ¿Que te gustaba -nos de l a  casa donde v iv ías  antes del 
t enbl or 9 

-Se redujo l a  escala de las preguntas No. 7 y No. 8 

de once a siete opciories. 

-Visualizamos clue no s6 lo  es importante la 

percepci6n del espacio interior.  sino tambih los espacios 

exteriores con los que cued.a en niño ta les  como el patio, 

formulándose l a s  preguntas No. 8 y No. I O .  

9.- ¿Cain0 es el patio de tu  casa actual? 

10.- ~C6rr era el patio de tu  casa anterior? 
- S  -2 

pqurño 1 - d  or& 

-Retomando el segundo piloteo aplicado fuera de l a  

comunidad rescatamos l a  que pas6 a ser l a  prqunta No. 14. ya 

que una vaz obtenidos l a m  rnu l t rdo f  c i d  ólt ina  pilote0 nos 

dimos cuenta de que ninguna pregunta ccmtenla esta 

i nf or nici dn. 

14.-  ¿Hay veces en l a s  que quieres estar solo? 

Si. LCulindo. qu+ haces? 
NO. 



-Can 01 f i n  do ccmocor 01 nivol socío-cultural do 

l a  familia a l a  que ptaircir el nilb. considrramm 

nocosario añadir l a  pregunta No. 10. 

-En l a  progunta No. 21 se modificaron las  opciones. 

qumdrndo olirdnada 11 pr-unta No. 10 dol pilot-. 

21. - LMnde has tenido avyor oportunidad de opinar y decidir? 
I > En tu casa. 
b 3 En tu -curla. 
c > lin ambas. 

-Se slimin6 l a  pregunta No. 20 del pi loteo.  debido 

a que es imposible tonar fotogra f l rs  & l a s  recimaras de todos 

los niños ancu-tad-. 

-La prrgunta No. 2S surgib para detectar l a  

preferencia o rechazo del lugai- de juego compartido con PUS 

amigos y así saber que tan amplio o reducido es su 

torr i ta io .  

25. -  LMnde prefieres jugar cor1 tus amigos? Enumera del 1 a l  
3 según tu preferencia y ¿por qui? 

Llwando así I l a  conformrci6n da n w t r o  

cuesti mar i o final : 

EDAD 

SIIXO 
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, .. -. 

b 3 Casa de parientes o arigos 

c 3 Cama o departurnto rentado 

d 3 No estuviste en vivienda provisional 

3.- LOU+ te gusta m&s de tu  v i v i e d a  actual? 

4.- &u& te gustaba más de l a  casa donde vivlar antes del 

temblor? 

8.- ¿Que te gusta -nos dr tau nucva casa? 

6.- &Qué te gustaba -nos de l a  cara donde vivlar antes del 

temblor? 

7.- ~Crsa es tu casa actual', 

8.- ~Cor, era t u  casa d e s  del temblor? 

O.- es el patio de tu casa actual? -. 
-,-o- 

10.- ~cór, ma rl patio de tu casa anterior? 



a 1 E b  l a  vivionda do antes del t o d l o r  

b > En l a  vivienda provisional 

c 3 En l a  nueva casa 

12.- ¿Cuántas personas duernan en l a  misma recámara gire tú? 

¿W&neS ran? 

13.- ¿Cuántas personas dormían en l a  donip recárprr que tu  en 

l a  casa que tenías antes del t e d l o r ?  

~Qut&ner: eran? 

14.- ¿Hay veces en las  que quieres estar solo? 

SI No- ¿Qué haces? 

15.- ¿A veces te reunes can tus amigos para platicar sobre tus 

secretos? NO ),Por qué? 

si ,.Wnde? 

16.- ¿Puedes hacer tu  tarea s in  ser interrumpida? 

SI. Lüónde l a  hces?-  

NO. ¿Por qu&? 

17.- ¿Te dejan decidir robi-r CO-, cuándo y d 6 d e  hacer tus 

casas? SI NO ¿Por qu&? 

18.- T e  dejan opinar y decidir sobre: 

a > La ropa qtia usas S I C  1 N o c  1 

b 3 Sobre corn d ivert i r te  S I C  > w o c  > 

c > La elecci6n de tus amigos Si C 1 N o c  1 

1Q.- .&hbes en quC trabaja  tu  prpá y tu  nd? 



20.- ¿Con quién te i icvas a j ~ r ?  

¿Qd es tuyo? 

=.- ¿Dónde has tenido ntayor oportunidad de opinar y decidir? 

¿Por q d ?  

22.- Si un adulto te hiciera proposiciones que tu 

consideraras malas:. LA q u i h  acudirías? 

23.- C d o  tienes dudas; sobre e l  sexo femenino o aasculino, 

LA quién l e  preguntas? 

24.- ¿En c d l  casa has Jugado mAs a gusto? 

a 3 En l a  que teníaas antes del teablar 

b > En l a  vivienda provisional 

c 3 En l a  vivienda actual 

¿Por qué? 

25.- ¿Dónde prefieres jugar con tt+ amigos? Enunera del I a l  

3 sogiin tu  preferencia y di por qd?  

Cara - 
- Patio 

Calle - 



ANEXO No. 3 

cuIDIK)Na. 3 

PERFiL DE "VA POBLACION WUESTRA 

Ni- ENTRE 7 Y 11 ANO6 

TRABAJO NIROS NIUAS TOTALES 
M A M A  FREC. X FREC. X FREC. X 

PROFESIONISTA 3 7 4 6  
EMPLEAW Q 21 13 18 
COMERCIANTE o a1 16 23 
OF1 CI o 2 6  I 1 
AMA DE CASA IQ 45 37 52 

7 6  
22 1Q 
2 . 5 2 2  
3 3  

56 50 

T O T A L E S  42 100 71 100 113 100 

CUILDRO No. 3 

PERFiL DE WUEsTlU WBLACION MUESXRA 

NiNOS ENTRE 12 Y 16 ANOS 

TRABAJO MIUOS MIRAS 
M A M A  FREC. % FREC. X 

PROFESIONISTA I 2 
EMPLEAD3 3 7  6 15 
CdFERCIANTE 5 12 5 13 
OFICIO 2 s  4 10 
AMA DE CASA 32 74 24 62 

- - 

T O T A L E S  43 100 38 100 

TOTALES 
FELEC. % 

1 O 
o 11 

1 0  I 2  
6 8 

5 6 6 9  

82 100 



~ 

TIPO DE N I W S  MIRAS 
nnENIM FREC. x FREC. x 

~~~ ~~ 

CIUpAMQrm 10 2s 2 5 3 8  
EN CASA PARIEN- 
TESO I W G C S  16 40 15 21 
CASa o m. 
RENTADO 6 15 17 24 
NO PERMANECIO 
EN VIVIENDA 
PRCMSXONAL 8 2 0  13 I S  

T O T A L E S  40 100 70 100 

TOTALES 
FREC. x 

3 5 3 2  

3 1 2 8  

2 3 2 l  

21 1Q 

I10 100 

WUESTRA POBLACION INVESTZGADA VIVIO 

DEspucs DEL SI- EN VIVIENDI .  

NI- ENTRE 12 Y 16 Año€ 

~~ 

T O T A L E S  40 100 31 loo 

30 42 

ll 1 5  

3 2  17 

18 26 

71 100 



No. DE WINOS WIUAS 
PERSONAS FREC. x FREX. Sr 

D E l A 3  2 1 5 5  22 40 
5 1 3  11 20 CON 4 

CON s 8 21 4 7  
C O N 6 d M A S  4 11 18 33 

T O T A L E S  38 1 0 0  55 loo 

CUAüiRO No. 7 

PERSXMAS (WE DoRIiUAN EN LA MISMA RECAMARA 

NiUOS ENITRE 12 Y 16 AFlO!S 

TOTALES 
FREC. x 

43 46 
I S  1 7  
1 2  1 3  
22 24 

83 100 

D E I  A 3  
CON 4 
c m  5 
C O N 6 ó M A S  5 1 4  Es 21 1 0  1 6  

~~ 

T O T A L E S  3’7 1 0 0  24 1 0 0  61 1 0 0  



CUAORO No. 8 

PERstmAs QUE MIELUIEH EN LA MI- RECAUARA 

NI- ENTRE; 7 Y I 1  AROS 

i 
No. DE NIROS NIRAS TOTALES 
PERSo)(S FREC. % FREC. z FREC. % 

DE1 A 3  35 76 43 58 78 86 
CON 4 5 1 0  16 22 2i 18 
CON 5 3 7  2 3  5 3 
C O N B O n A s  3 7  I 2  16 I S  1 3  

T O T A L E S  46 100 73 100 llQ 100 

. 

. 

CUADRO No. 8 

PERSONAS QUE DUEXMEIN EN LA M I S M A  RECAMARA 

NiAOS ENTRE 12 Y 16 ANOS! 

T O T A L E S  47 100 53 100 loo Ido 
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