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introducción 



OBJETIVOS GENERALES 

La inexistencia de una adecuada y coherente planificaci6n del país, que abarque los 

diferentes grupos de actividades (tanto urbanas como rurales), hace más evidente el con

traste entre el campo y la ciudad, mientras que en el ámbito rural no se cuenta suficien 

temente con los mínimos servicios de uso colectivo, en la ciudad existe tal concentración 

de la industria, infraestructura y equipamiento que genera un anárquico crecimiento tanto 

de población como del espacio, q11e rcs11Jta no menos dificil tener un adecuado índice de 

condiciones sociales de vida para la mayoría de sus moradores. Los grandes centros de po

blaci6n presentan tma problem5tica tal que se caracteriza por un desequilibrio entre la 

oferta y la demanda de servicios, teniendo mucho mayor peso el de la demanda y así los dfi 

ficits se hacen más graves para la mayor parte de la poblaci6n. Esta situaci6n se presen

ta porque la planificación del Estado se orienta más por intereses de carácter político que 

por reales soluciones urbanas, obedeciendo más a los intereses del capital (mayor produc

ci6n-consumo para obtener la mayor ganancia posible) que a los intereses de las clases po

pulares, en gran medida porque éstas no representan positivimente una instancia con un al

to grado de rentabilidad, y porque parte de los ingresos públicos destinados para la impl! 

mentaci6n de la infraestructura y el equipamiento, no son suficientes para la atenci6n de 



la creciente demanda de estos servicios. 

Es así como se va configurando la estructura espacial, definida por el nivel de in

greso de la población y la concentración de la industria que hace que a lo interno de las 

ciudades -las grandes ciudades- se formen grandes extensiones en donde se carece de los 

servicios que comentamos, mientras que en otras (las menos en cuanto a namero y extensión 

se refiere), se tenga tle sobra de 1 o que en las otras se carece o se presenta como insufi 

ciente. Ahora, no es casual que en las zonas deficitarias se ubiquen los que no tiene 

otro recurso m5s que su fuerza de trabajo, su fuerza de trabajo como mercancía que tienen 

que poner a disposición de los propietarios de los otros factores de la producción, y que 

éstos -los dueños del factor productivo m5s importante: el capital-, se encuentren en las 

zonas más favorecidas. Decimos que no es casual, porque esta situación corresponde a un 

modo de producción capitalista y que se agudiza más en un sistema sudesarrollado y depen

diente como el nuestro. 

Dentro de este contexto, valga nuestro intento por plantear una laternativa distinta, 

es decir, con un enfoque que nace de la necesidad de contemplar los sitemas de producción, 

distribución, intercambio, consumo y gestión, desde y para los usuarios, donde se mensuren 

las reales necesidades de los pobladores, tratando de dar respuesta a lo que interesa por 

una parte a éstos, y por la otra a nosotros mismos como miembros de una Institución cuyos 



objetivos m5s adelante se plantear5n. 

Este intento de alternativa, se define a partir de un an5lisis general de la Ciudad 

de MExico, de la delegación de Tlalpan para descender en lo que hemos denominado como el 

''Corredor <le colonias populares de Tlalpan'' (la zona de estudio) y más adelante, dentro de 

Este, la Colonia Miguel lli<lalgo y su ampliación (la zona de trabajo). 

Es a este nivel donde se plantea validar n11cstro intento, para tratar de solucionar 

(o al menos plantear 11na alternativa) algunos de los problemas -que son muchos- de esta 

comunidad. 



OBJETIVOS DEL AUTOGOBIERNO 

En páginas anteriores decimos que se plantea un intento distinto, desde y para los 

usuarios, esto es porque retomamos los planteamientos que dieron cuerpo y forma a lo que 

hoy es el Autogobierne de la Fac11ltad de Arquitectura, donde se plasma la idea acadSmico

política de atender las demandas de los sectores menos favorecidos, las clases populares 

carentes de recursos econ6micos. Es con esta idea como se define nuestra posici6n políti

ca a la luz de la 1 ucha Je clases. i' en lo académico, con la clara intención de dar un gi

ro al esquema tr:idicional de la ensef¡;rn:a-aprendi:aje de la arquitectura y el urbanismo 

que permita cambiar al estudiante tradicional idealista, en un ser conciente, politizado 

y transformador de la realidad <le explotación en que se encuentra la clase popular. Para 

llevar a cabo lo anterior, se definen los puntos siguientes: 



~~~ ~~ 
------~ CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD NACIONAL 

Se plantea tomar conciencia <le la realidad, pero no de manera super-

ficial, sino profunda a trav6s de la pr5ctica social que permita una 

visión general que desemboque en planteamientos de soluci6n que con-

temple la observancia de las diferentes variables que definan esa rea 

li<la<l" 

PRAXIS 

Donde se manifiesta la opción de llevar a la prfictica los conocimientos 

teórico-prácticos adquiridos en la escuela, atendiendo las leyes de la 

realidad objetiva. En el que el proceso de ensefianza-aprendizaje no se 

quede en planteamiento"s meramente te6ricos" 



TOTALlZACION DE CONOCIMIENTOS 

Para obtener verdaderos resultados en la práctica social cotidiana, es 

menester contar con suficientes conocimientos te6rico-prácticos para 

dar soluciones eficaces. El conocimiento no debe parcializarse, sino 

contemplar profunJa y totalizadoramcnte los aspectos sociales y polí

ticos, culturales e históricos ... " 

DIALOGO CRITICO 

Mediante esta pr5ctica, es posible superar los obstficulos que se prese! 

ten, mediante la constante critica a nuestra prfictica acad~mico-políti

ca, la opción dialogal entre los integrantes de una organización" 



, . . ' .. 
,.-,.--.-...---..--..... 

CRITICA Y AUTOCRITICA 

En el proceso de enscftanza-aprendizaje debemos reflexioriar y analizar 

sobre lo que estamos proponiendo o rebatiendo; para asegurar así el 

ascenso personal y fundamentalmente colectivo de la conciencia" 

AUTOGESTION 

Poder ser partídpe de nuestro destino' social> .se{ capaces de proponer 
.· ". '. ·;,,. ;:. <·:;:·: ' 

soluciones a los problemas que se no~ presenten éot.idümaniente •.• " ( 1 

La cabal realización de lo enunciado arriba, implica el mutuo compromiso de colabora

tión entre las comunidades y los miembros del Autogobierne, ya que para ser éongruentes, en 

la realidad misma se cstar5 comprobando o disprobando nuestros planteamientos. 



ALCANCES Y CONTENIDOS 

Para cumplimentnr la intención ya planteada, se riropone el desarrollo de un plan de 

acción técnico, que abarque tanto el nivel urbano como su traducción en el nivel arquite!:_ 

tónico. En priemra instancia, conociendo la situación actual de la localidad a través de 

la realización de un inventario de las actividades ! levadas a cabo por los pobladores y 

sus correspondientes espacios en donde se realizan. Llevar a cabo una etapa de an5lisis 

que nos permita explicarnos el porqué de tal situación, para desembocar en nuestra hipó

tesis de predicción que da cuerpo y forma al Oesarrollo Urbano-Arquitectónico de la Col~ 

nia Miguel Hidalgo. En este se plantean los tiempos específicos en que se deben atender 

las carencias y requerimientos <le la localidad. 

Como es prácticamente inopc:rante plantear alternativas de solución para el momento 

actual -cuando se lleven a cabo tales alternativas, la realidad ya rebaz6 lo propuesto-, 

se definen los diferentes plazos en que deben cubrirse, asi, llegamos a la determinación 

del corto, mediano y largo pl:1zos, Jwciendo coincidir el mediano y largo plazos con la 

terminación de las d6cadas de los 80' y los 90' -yn que en estos t6rminos se dan los re

gistros censales-, para poder tener elementos para validar o invalidar nuestra hipótesis. 



Así, nuestra propuesta se ubica en la dimnsión temporal del corto plazo (1985). 

Se plantea el desarrollo Je un elemento arquitectónico que se fundamenta en el aná

lisis urbano y que d6 opciones de sol11ci6n a alg11nas de las necesidades no satisfechas y 

que se prevcen como las m5s importantes despu6s del problema de la viviend~. 

Dado que existen importantes <l6ficits en equipamiento, y contemplando las carficteris 

ticas de los pobladores en rel;1ci6n a composición familiar, pir5midc de edades, dinfimica 

poblacional, población económicamente activa ocupada y desocupada, niveles de ingreso, p~ 

sición en el trabajo, 11ivclcs de educación y cultur:1, cte., se considera la pertinencia de 

brindar una mayor capacitación, 'de tal manera que se permita incorporar a la p. e.a a los 

procesos productivos y asi tener un mayor ingreso familiar, a la vez el acceso a los cen

tros de alfabetización, cultura y recreación y que abra la alternativa a un mayor grado de 

organización de la comunidad, para tratar de elevar las condiciones sociales de vida que 

comentamos anteriormente. 

Es así como se define el tema de nuestro trabajo: Centro Recreativo-Cultural y de Ca

pacitación TEcnica, en la colonia Miguel llidalgo, en la Delegación de Tlalpan, Ciudad de 

~Exico. 



FORMA Y PLAN DE TRABAJO 

Al momento de definir nuestros objetivos, se hizo menester plantear una forma de tra 

bajo para de tal manera, cubrir los diferentes niveles del problema a resolver. Para ate~ 

der el nivel del marco <le referencia, la Ciudad de M6xico y la Delegaci6n de Tlalpan, en 

la primera parte, las fuentes de información fueron fundamentalmente de car5cter biblio

grftfico, en la segunda, tanto bibliogr5fica como de campo, al realizar el inventario de 

toda la mancl1a urbana y los pobladores de la Delegaci6n. Mediante este proceso, se tuvo 

la informaci6n necesaria para con los indicadores, ver con toda claridad las dos grandes 

zonas perfectamente caracterizadas en Tlalpan: la que no tiene problemas importantes ta~ 

to en equipamiento como infraestructura, vivienda, transporte, etc.; localizada al orie~ 

te de la Av. de los Insurgentes (sur), abarcando desde el centro de Tlalpan hasta Coapa. 

La otra, que presenta serios problemas en los renglones ya senalados y que se localiza al 

poniente de la avenida ya citada, en donde se ubica lo que se ha denominado como ''El co

rredor de colonias populares de Tlalpan'', compuesto por 18 colonias, contando esta zona 

con dos fraccionamientos del tipo residencial. En esta zona es donde se define la necesi 

dad de trabajar y la denominamos como la zona de estudio. 

Es en este sector donde se ubica lo que denominamos como la zona de trabajo, la co

lonia Miguel llidalgo, como parte integrante del corredor ·de colonias populares. 



En la zona de trabajo tambi6n se realizó el correspondiente inventario de las activi 

dades desarrolladas por los pobladores y su traducción espacial. 

Para la determinación de las carencias de la población se requirieron de varios indi 

cadores. Para la regeneración y dotación de servicios se consideraron los siguientes fac

tores: Equipamiento (educación, salud, recreación, intercambio ... ); Infraestructura (agua 

potable, drenaje, elecuificación ... J; Vialidad (secciones, banquetas y guarniciones ... ); 

Vivienda y la calificución de todo esto. Para el futuro crecimiento de la población: den

sidad de población, densidad de construcción, baldíos urbanos (tipo de propiedad de &seos), 

proyecciones de población, tenencia de la tierra, valor comercial, topografía, etc. Para 

conocer al usuario: ocupación, niveles de educación y cultura, piramide de edades, compo

sición familiar, niveles de ingreso, etc. 

A partir del an5lisis de todo lo sefialado arriba, definir el. problema arquitectónico 

a resolver para describir &ste y finalmente la determinación del problema y su correspon

diente listado de necesidades y/o requerimientos para desembocar: en la determinación del 

programa arquitectónico. 

Para cumplir con esta etapa, se anali:aron las manifestaciones fisicas de algunos ele 

mentas arquitectónicos del g~nero en uso (actividades desarrolladas) en sus diferentes va

riables, paralelamente el estudio de los usuarios: tipo, cantidad, sexo, edad ... 



-:::-, planteamiento metodologico 



El. ESQUEr~A GENERAL r HIPOTESIS INICIAL: GE11ERt,L Y EMPIRICAf-Contacto y observación 
. de un hecho o 

un fenómeno 
1. Determinación de los objetivos del trabajo 

l 
De la realidad concreta en la que se pretende trabajar: 

La descripciól Estableciendo cual es su situación actual 

La exp~~ca~~ón Intentando conoc~r.el ~orqu6 de tal situación 
La prea1cc1on__ formulando una )11 potes1 s de su desarrollo 

2. Determinaci6n de los problemas arquitect6nicos o urbanos a resolver (La Demanda) 

Bases conceptuales c-structura y organización de la realidad 
Visión del fenómeno ciudad-campo 

Visión crítica dé! las necesidades :i.umanas 

2.2. Marco teórico general (la realidad concreta a conocer) 

2. 3. 

3. 

Implementación de 2.2. (proceso de investigación general) 

efinición del problema arquitectónico o urbano a resolver IANALISIS ! 
3 .1. Bases conceptuales J:Yisión del fenómeno arq. o urbano y de su proceso de desarrollo 

3. 2. Milrco t:eórico arqu_i tectónico o urbanístico (el problema a resolver) 

3.3. Implementación de 3.2. (proceso de investip;ación sobre el problema) 

3.4. Enfoque inicial (diseñador) 

3.5. Planteamiento inicial del problema a resolver (organización.ide la demanda) 

Destino l de los espacios ,1rq. o urbanos a diseña:] lo.necesario (requisitos) 

Ubicaci~ J 
L{mites económicos para intentar su solución . lo posible (condicion~ntes) 



4. Hip_ótesis Arquitectónica o Urbanística inicial (la. imagen)'-------

4 .1. 

lf. 2. 

4. 2 .1. 

4. 2. 2. 

4. ~. 3. 

5. 

5 .1. 

5. 2. 

5. 2 .1. 

5. 2. 2. 

Propuesta de solución 

Modelo de prueba 

Enfoque definitivo del problema (disefiador-usuario) 

Planteamiento definitivo del problema a resolver 
!------

comprobación o 

disprobación 

Desarrollo de la propuesta de solución (anteproyecto)----4 

Hipótesis Arquitectónica o Urbanística final 

Propuesta final de solución (proyecto) 

Modelo de prueba 

Construcción del objeto arquitectónico o urbano 

1 s INTES IS K 1 
l comprobación o 

)

1 disprobación 

*'.,._ ____ __._ TESIS 
::l ANTITES IS Puesta en uso del objeto arquitectónico o urbano ____ __. 

Retroalimentación del proceso 

1 ' 



LA FOFJlACION SOCIAL 

El modo de producción dominante 

Estructura [económica 
jurídico-política 

ideológica 
.l--~~~~~- -~~~~· ·~~~~--+ 

1 

·,¡/ 
LAS MANIFESTACIONES FIS ICAS 

- Actividades desarrolladas 

- Espacios urbanos y rurales 

- Servicios urbanos y rurales 

UBICACION 

- Geográfica 
- Histórica 

EL ESQUEMA INICIAL 



"Ahora bien, considerando el propósito de conoce1' una determinada realidad, se advierte 

que es preciso partir del conocimiento de aquellos aspectos de la realidad que poseen una 

existencia más concreta, más tangible: las manifestaciones físicas del modo de producci6n 

y las car'actel'.'Ísticas propias de su ul.,icación, las geográficas sobretoco; para llegar a 

trav§s de ellas al conocimiento de los aspectos mSs abstractos de la realidad: el modo 

de producción propiamente dicho, utilizando sobretodo, en esta fase, aquellas manifesta-

c1ones del mismo que son más fácilmente mensurables, tales como la producción de materias 

primas y artículos elaborados, la fuerza de trabajo y la población económicamente activa, 

las cuestiones demogr'áficas, la escolaridad, etc., siguiendo la idea de pasar de lo con-

creto a lo abstracto. Asi pues, en la práctica el esquema inicial se ve alterado, cambian 

" 
do el orden de sus componentes y resultando un nuevo esquema: 

EL ESQUEMA OPERATIVO" ( 2 ) 



BL ESQUEMA OPERATIVO 

(descripción de una realidad concreta como totalidad) 

LAS MANIFESTACIONES FISICAS DI LA Rif,LIDf,D 

Espacios urbanos y rurales (soportes materiales) 

- Usos del suelo Trabajo (sis terna 

" 
11 

productivo 

distributivo 

de intercambio l de gestión 

de consumo en sentido(amplio (serv.) 
Habitación (vivienda)~~~~~~~~~ restringido 

Arcas verdes 

" 

sin uso 

Circulación infraest1•uctura urbana y rural 

SERVICIOS URBANOS Y RURALES 
Grupos de actividades urbanas y rurales 

- Sistema productivo 
11 distributivo 

" de intercambio 

de gestión 
11 de consumo en sentido (amplio (servicios) 

restringido (vivienda) 



UBICACION DE LA REALIDAD 

Geográfica 

- La región en el contexto nacional (límites físicos 
relaciones 

características 

- El sitio (clima 
suelo 

subsuelo 

Histórica (antecedentes inmediatos) 
- Proceso de conformación de la re¡_;ión, 

dentro del contexto nacional 

- Situación actual 

[

económica 

social 

jurídico-política 

ideológica 

- Relación con la situación nacional 

- Desarrollo probable (hipótesis) 

LA REALIDAD: EL MODO DE PRODUCCIO!! DOMINANTE 

- Las relaciones de producción (técnicas 
sociales 

- Los aparatos ideológicos 

·¡' 



1 
1 
1 

- Los aparatos jurídico-políticos 

An&lisis de la realidad descrita 

(

C A R E 

RI:CURSO 

N C I .S•\S~ 
~ PROBLE~!.A.TICA 

* Se hace la correspondiente consideración que aunque en el modelo se plantean cuestiones 

a nivel nacional, éste solo se aplicó en el ámbito local, en la colonia Miguel Hidalgo. 



SITUACION ACTUAL 
Descripción de la localidad 

ANALISIS DE LA LOCALIDAD 

ESPACIOS URBANOS Y /0 RURALES ( SOPOHTES :·!ATERIALES) 

Usos del suelo Tr•abajo 

Habitación 

Industria extractiva ~\gricultura 
Ganadería 
Silvicultura 

~!inería 

1 Petroleo 
L9tra 

Industria de la transformación 

Artesanía 

Transporte 

Comercio 

Administración pública 

Servicios Educación 

Salud 

Cultura 

Deporte 

Diversión, etc. 

}Calidad 

LJensidad fde 

L!e 
población 

construcción 



Circulación 

Servicios urbanos ügua potable 
Drenaje 

Energía Eléctrica 

Pavimentos rarroyos· 

l__eanquetas 

Sin uso G~mproductiva 
Ho exnlotada 

Reserva territorial fP:iv~da 
uubl1ca 

GRUPOS DE ACTIVIDADES URBANAS Y/O RURALES 

Sistema productivo 

T_ipo de productos fñiaterias primas 

uroductos elaborados fTndustria1 

krtesanal 

Producción fVolumen 

~alidad: valor 

Sistemas de explotación y trabajoE·écnicas. 
1nstalac1ones 

rendimientos 

Infraes-

tructura 



ruerza de trabajo empleada 

rr
or ramas de actividad 

or posici6n en el trabajo (capacitaci6n) 

nr,resos per capita [oncepto Tialari~ 
ganancias 

intereses 
istribuci6n 

Propiedadf(ié la tierra 

~ las instalaciones 

Valor dE:l suelo 

Sistema Distributivo (industria del transporte) 

Local 

Foráne 

volumen de fPasaje 

~arga 
unidades ITantidad 

capacidad 

estado de conservación 

rutas 

Fuerza de trabajo empleada 

E
r ramas de actividad 

en el trabajo (capacitación) or posición 

ngresos per capit~ r:oncepto~alario, ganancia, 
· distribución 

interés 

.,f 



1 
1 
1 
1 

Propiedad ne las concesiones 
de las instalaciones 

de las unidades 
Valor del suelo 

Sistema de Intercambio 

Establecimientos comerciales 

~~~::dad 
G;po fiñayoreo 

Gen ué.:;o lJ:.lmacén, mercado, tienda 
Fuerza de trabajo empleada 

Gr ramas de actividad 

or posición en el trabajo (capacitación) 

ngresos per capita [onceptoGalari~ 
ganancias 

Propiedad de las instalaciones 

Valor del suelo 

intereses 

distribución 



Sistema de Gestión 

Gobierno ff unci~nes 
Grganismos 

Administración pública 

Jlacienda 

Control funcionamiento, establee. ~· ndust~iales 
comerciales 

de servicios 

de la construcción 

de la población (registro civil) 

Impartícíón de justicia 

Desarrollo de finrr~e~ tructura TI_omunicaciones, serv. públicos 

Uerv1c1os 

Fuerza de trabajo empleada 

Er ramas de actividad 

or posición en el trabajo (capacitación) 

ngresos pcr capí ta U,oncepto ualari~ 
ganancias 

intereses 

Propiedad de las instalaciones Eederal 
estatal 

municipal 



Sistema de Consumo: Amplio (Servicios) 

Educación fLengua 

Salud 

Cultura 

Deporte 

~
.lfabetismo 

AisTencia a 

[scolaridad 
InsTituciones de enseñanza 

Atención médica~ipo . 
lf recuencia 

Otros servicios fbaños públicos 

11.avaderos públicos 

Defunciones fCausas 

Lldades 

Asistencia a Llnibliotecas 
museos 

conferencias 

librerías 

Organizado[origen de los jugadores 
actividades-¡-tipo 

Urecuencia 

afiliación 

No organizado 



Diversión LEspectáculos Ltipo . 
frecuencia 

Fie::tas [tipo 

Religión Iglesias 

o Credos 

Otros 

fecha 

_importancia 
_asistencia 

n
ntegrantes 
ipo de acción 

nfluencia 

Fuerza de trabajo empleada 

Por posición en el trabajo (capacitación) E
or rama o actividad 

ngresos per capita [onceptorsalari~ 
ganancias 

intereses 

distribución 

Propieda~ de TJ.-a tierra 
.lJ_as instalaciones 

Valor del suelo 
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LA CIUDAD DE MEXICO 

La zona que se define en el gráfico como "~!etropolitana de la Ciudad de ~léxico, es 

la extensi6n que contiene tanto a la ciudad central como a las unidades po1itico-a<lmini! 

trativas inmediatas a ésta -sobretodo al norte-, que presentan carácteristicas urbanas y 

que en alguna medida mantie11en relaciones socio-económicas con el area urbana. Abarca to 

do el Distrito Federal (salvo la delegación de Milpa Alta) y algunos municipios del Est! 

do de México (Nezahualcorotl, Ecatepcc, Coacalco, Tultitlán, Chimalhuacán, Tlanepantla, 

Naucalpan, La Pa::, Zarago::a r lluixquilucan). 

El crecimiento del arca urbana -propiamente la Ciudad de México-, hasta principios 

de siglo, presenta un crecimiento moderado, y hasta 1930 se conserva dentro de los limi

tes administrativos de la ciudad, pero de 1930 a 1950, se sale de éstos pero dentro de 

los del D.F., ya de 1950 a 1970, éstos son rebazados e invade algunos municipios del Es

tado de México. (3 

Entre algunos factores que ocasionan este fen6meno, podemos enunciar: el incremento 

de la poblaci6n, ya que la tasa de mortalidad decrece con~iderablemente -en atenci6n a 

mejores condiciones higiénicas y prestación de los servicios de salud, y a que la tasa 

de fecundidad presenta poca variación-. Paralelamente; la inmigración del campo a la ciu 



dad se acentua de 1940 en adelante -aunque en las últimas décadas este factor se ha frena

do un poco-, siendo éste uno de los más importantes en el incremento de la poblaci6n. ( 4) 

Este factor a su vez, se presenta por lo que ya sefialamos al principio (ver introducci6n), 

por la inexistencia de una adecuada planificación del país, que abarque todas y cada una 

de las actividades de los pobladores Je este país, en donde se desatiende de manera impar 

tante el sector agricola. 

De 1950 a 1960, se incrementa fuertemente el sector productivo (el secundario), est~ 

bleciéndose los primeros fraccionamientos industriales al norte del area metropolitana, 

provocando una mayor concentración de la industria en la Cd. de México y con ésta, la ma

yor afluencia de inmigrantes <le las provincias de la república, mayormente de los esata

dos de México, Puebla, Marcios, lli<lalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, la 

oferta de trabajo que por esta instancia se presenta no es suficiente y muy debilmente 

capta a una parte minoritaria de la gran demanda de empleo tanto de propios como de estra 

nos. Asi, la parte de la población desocupada o subocupada y/o empleada pero con niveles 

salariales muy bajos, se ubican en las zonas menos rentable~, careciendo de vivivenda y 

servicios urbanos indispensables, con lo que se da el fen6meno de los asentamientos espo~ 

táneos no controlados que m5s adelante caracterizaremos. 



la delegación de tlalpan 
usos del suelo actual 

simbología 

uso 

f hob1toc:o~c' 
¡ comeri:•i:' 

urbono l 'ºº"'.'"c: 
serv 'CI('~ 

uso ogr1colo 

~ 
~ uso forestal 



LA DELEGACI'ÓN DE TLALPAN 

Uno de los efectos del crecimiento demográfico de la Ciudad de México, que repercute 

en la Delegación de Tlalpan con el incremento en la demanda de vivienda, propiciando el ma 

yor poblamiento <le las zonas urbano-ejidales y el fraccionamiento de las haciendas y ran

chos agrícolas. De esta manera se van conformando las colonias populares (de acuerdo como 

lo seftalamos en el capitulo correspondiente) en la década de los sos en esta delegación 

extendiéndose en las de los 60 5 y 70s. Con la formación de nuevas colonias, fraccionamien 

tos y algunas unidades habitacionales crecen las demandas de equipamiento e infraestructu

ra y vivienda, mientras que la oferta no se incrementa considerablemente. 

La delegación de Tlalpan (dentro Je las alcdafias a la cd. de M€xico), tuvo una de las 

tasas mayores de crecimiento. En la década <le 19~0 a 1950, en un 5.3 \ y de 1960 a 1970, 

con una tasa del 8.2 ~.mayor que el promedio del resto del D.F. 

Asi como la cd. <le México, que crece del centro hacia la perifeiia, ocurre lo mismo 

con la delegación de Tlalpan (analizando los censos por localidad se percata de esto), en 

1940, el centro delegacional concentra un S~.22 \ del total de la población y en 1970, so 

lo el 16.93 i, y en las colonias (en torno y/o en la periferia) el 53.21 \ de la población 

total. (5) 



Podemos decir que este fenómeno se presenta por el mayor carficter com~rcial y turís-

tico, las inversiones del capital en comercio y servicios, la mayor urbanización que pro-

duce un incremento en el valor comercial del suelo, segregando de su uso a los pobladores 

de menores ingresos, ya sea por desalojo paulatino, ya sea por la renta y/o traspaso de 

sus propiedades, obligando a 6stos a buscar zonas más accesibles. 

Es asi como se puede observar en esta delegación los dos grandes grupos de zonas que 

hemos caracterizado como ''zonas homog6neas'', cada uno con sus propias caracteristicas que 

nos llevan a la determinación de nuestra zona de estudios: ''El corredor de Colonias Popu-

lares de la Delegación de Tlalpan'' (ver planos correspondientes). 

1 - ~ 
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GENESIS DE LAS COLONIAS POPULARES 

En la década de los 40 5
, la expansión industrial y el deterioro de las condicones de 

vida del campo, motiva el exo<lo <le pobladores de 6sta a la ciudad, en una ~agnitud super! 

or a la oferta de empleos generados por la nueva industria. De este modo, se presenta una 

gran masa de desempleados en la ciudad que por su propia consideraci6n de desocupados, su~ 

empleados y en el mejor de los casos ocupados pero con niveles de ingereso muy raquíticos, 

se tienen que ubicar en las zonas m5s accesibles a sus posibilidades, en zonas no urbaniza 

das o no contempl:idas para tal fin por el Estado, así, se da el fenómeno de los "ascnta-

mientas espontfineos'', cuyos integrantes en tanto que no se incorporan a los procesos pro-

ductivos capitalistas, estructuralmente juegan el papel de reserva laboral que se contra-

pone al proletariado para mantener el minimo nivel del salario y el de evitar los movimicn 

tos reivindicativos bajo la amenaza de despido o la sustitución inmediata. A su vez que se 

incorporan al esquema consumista con lo que se procede el progresivo endeudamiento y la su 

peditaci6n a los valores del sistema. 

Asi, la inexistencia de una estructura social y económica que articule espacialmente 

la producción de los sectores primario y secundario, motiva el crecimiento anfirquico de 

los centros de población y asi se constituye en uno de los rasgos representativos de la ur 

( 
; / 



,, 
banizaci6n capitalista, traducida en una desarticulación de la red urbana. 

De esta manera se generan grandes concentraciones de población a partir de la inmigr~ 

ción del campo, sin el des;1rrollo equivalente del aparato productivo y éstas quedan en una 

situación "marginal" dentro de las ciudades, en donde finalmente se llega a una red urbana 

completamente desequilibrada, c11ando el proceso de urbanización beneficia solo a una parte 

minoritaria de la poblaci6n r su contraparte, la emersión de las colonias populares cuyos 

integrantes se ven imposibilitados para cubrir sus necesidades tanto inmediatas como media 

tas. 

Es asi como los asentamientos espontáneos no controlados se expresan por medio de las 

colonias populares en un nivel mfis formalizado de los primeros, y de éstas enunciamos -en 

lo general- algunas caracteristicas: La población no corresponde a un mismo origen etnico

cultural, se compone de inmigrantes de diferentes partes de la repGblica: existen obreros, 

campesinos, pequeftos comerciantes, desempleados o subempleados: los niveles de ingreso 

son raquíticos; el habitat es completamente deficiente, con viviendas en su mayoría provl 

sionales y en menor medida permanentes, pero en ambos casos, cofr espacios insuficientes 

que provocan altos indices de hacinamiento; con problemas en la regularización de la te-

nencia de la tierra; con servicios inadecuados de agua, drenaje, electriDicación, etc. 
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DETERMI NAC ION DE ZONAS HOMOGENEAS 

Como ya se ha apuntado en el capitulo anterior, en la Delegaci6n de Tlalpan se perci-

be con toda claridad dos grandes grupos de zonas homog€neas, las cuales vamos a ubicar a 

partir de la Av. Insurgentes que urbanísticamente se le denomina como "borde urbano". 

Por un lado, hacia el oriente de la av. citada, incluyendo desde el antiguo pueblo de 

Tlalpan (hoy el centro de la delegación) y sobre el tambi€n borde del anillo perif€rico 

hasta Coapa, donde se ubican Ja mayor parte de los fraccionamientos del tipo residencial, 

con una poblaci6n con ingresos medios y altos, que en este sentido pueden pagar el costo 

de la urbanizaci6n que a grandes rasgos se puede calificar como adecuada y aceptable, con 

problemas de poca monta, excepto los comunes a la gran ciudad. 

Por el otro lado, es decir, al poniente de Insurgentes y hacia el sur del perif§rico, 

abarcando las colonias de este sector, incluyendo algunos de los puebles de la delegaci6n 

(aunque los restantes como Topilejo y el Guarda Parres, tambiEn tienen idéntica caracteri-

zaci6n que describiremos en esta zona) y que constituye la zona homogEnea que abordaremos. 

Esti formada por varias colonias (ver plano del corredor de colonias populares) que por su 

propia formación, representan areas sin la mínima consideración de car5cter urbano con lo 

que se puede presumir que la mayoria carezca (en la realidad asi es) de las condiciones ur 



1 
1 banas mínimas de vida. Tiene una extensión de poco menos de 1300 has. (donde la colonia 

Miguel Hidalgo representa poco m5s del 23 \) y alberga la mayor parte de la población to

tal de la delegación, prsentando densidades de pobalci6n hasta de 500 hab/ha. 

En general, los asentamientos que se han venido dando son de car5cter irregular, P! 

ro dadas las condiciones físico-ambientales privilegiadas con que cuenta, adquieren un 

papel importante -por su r5pida plusvalia- en el juego de la especulación con la tierra 

lo que provoca un alza en el valor que implica a su vez la opci6n solo para las clases so 

ciales pudientes. 

A diferencia de la zona oriental, esta prsenta importantes problemas tanto en equip~ 

miento como infraestructura, transporte, vivienda, etc. En el renglón de infraestructura, 

el agua potable en muchos casos es llevada por pipas a cisternas pGblicas, ya que no se 

cuenta con las instalaciones para tal efecto; la luz se obtiene a partir de conexiones 

aereas de los postes; el drenaje se substituye por fosas sépticas o la misma vía pGblica; 

los arroyos adecuadamente pavimentados poco existen (ver el caso de la col. Miguel Hidal

go en el plano de vialidad), no hay banquetas ni guarniciones y dado el caso, es por la 

propia fuerza de trabajo aplicada por los pobladores mediante tareas o faenas. A nivel 

del equipamiento, a todas luces es insuficiente pues comparativamente, la mayor parte se 

,¡ 



localiza en la otra zona, atendiendo a una poblaci6n mucho menor (ver planos de la mancha 

urbana de la delegación). Lo mismo ocurre con la vivienda, muchas provisionales y con po-

co esoacio, provocando el hacinamiento, ya que el indice de composici6n familiar esta por 

arriba de las cinco personas. Las densidades de población y de construcci6n son muy <lisp~ 

res, mientras que en zonas están por abajo del promedio, en otras llega a duplicarse. 

De esta manera, se define lo que hemos denominado como el Corredor de Colonias Popu-

lares de la Delegación de Tlalpan y que se constituye como nuestra zona de estudio. 
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la zona de trabajo 





ANTECEDENTES HISTORICOS 

El dato más remoto lo registramos allá por el año de 1672, en donde el Alcalde del pue

blo de San Agustín de las Cuevas (hoy Tlalpan), hace la donación del rancho "TOCHIHUITL" 

a la parroquia del lugar, ratificado más tarde por el propio Virrey de la Nueva España. 

Durante la reforma (1855), con lil desamortización de los bienes de la iglesia, estos 

terrenos pasan a manos de latifundistas: La Sociedad ~endoza y Sobrinos, propietarios de 

la empresa textil "Lf1 fAMf1 '.-!ONT1\fiE:Z!1". Pero los vecinos de Tlalpan anteponen juicio legal 

para reclamar estas tierras, argumentando que desde tiempos precoloniales las habi&n est~ 

do trabajando y presentan algunas pt'tiebas, tales como: la poseción dada por el Ayuntamie~ 

to en 1834 y posteriormente, la escritura a favor de Pedro Lecuona en 1861. Después de un 

largo proceso, hasta 1918, la Comisión Agraria falla en favor de los particulares. 

Posterior a la Revolución Mexicana de principios de siglo, con el enfoque populista 

que caracterizó a ésta, y con la aprobación de la Constitución de 1917, que en su artícu

lo 27 señalaba que en caso de no proceder la restitución de tierras comunales a sus pobl~ 

dores, debía asignarseles tierras suficientes para satisfacer sus necesidades, de acuerdo 

al número de pobladores. Pot' aquel entonces, Tlalpan contaba con aproximaC.amente 2020 habi. 

tantes, agrupados en 543 familias, por lo que les correspondía unas 800 has. 



Así, había que conformar el ejido, tomando parte de los latifundios de las haciendas 

de "Peña Pobre", de San Juan de ~· !JlOS y el rancho Tochihui tl C casi 500 has.) y los anexos 

del Pedregal (otras t1300 has.), eesto en 1922, pero los campesinos t:oman posesión hasta 

1930, despu~s del amparo interpuesto por los p~opietarios. 

En el periodo de Lázaro Cárdenas, se dá mayor impulso al reparto agrario, se afectan 

otros latifundios, entre ellos, el de la Sra. Teresa Gleason de ~argain y el de su hijo 

Hugo B. Margain a los que se les deja solo la superficie a que tienen derecho como peque-

ños propietarios. 

De esta manera, el ejido de Tlalpan está bien constituido en 1936, con una dotación 

de 1q10 has. 

Con Manuel Avila Camacho, la pol.ítica emanada de la Revolución da marcha atrás, y esto 

se refleja en el ejido, se tiende a que la tierra regrese a los particulares. Inicialmente 

se trata de expropiaciones por cau~a de utilidad pGblica, así, en 1944, se corta al eji¿o 

con una franja de tierra para la carretera México-Acapulco; en 1946, se e;..:propian 364 has. 

para la construcción de la C.iudad Universitaria. Poco tiempo después, "tienen" que permu-

tar 50 has. con la fábrica de !'.'eii,:;. Pobre. 

En 1959, aparece en el Lliario Oficial (9 de mayo) otra permuta: 



Un Ingeniero de apellido Pacheco (prestanombres de Miguel Alemán, Pedro Ram!rez V. y 

Mario R. Beteta, al decir• de los pobladores) , solicitó permutar las tierras del ejido por 

una hacienda en Guanajuato 0-:unicipio de Apaseo el Grande), para convencerlos de :al ope

ración, se les dice que aqu~ son terrenos pedregosos y de poca productividad y que los de 

Guanajuato son mucho mejores; se les conceden terrenos (5000 m2) para los ejidatarios ori-

ginales y otro para los hijos de 6stos. Ante esto, se acepta la permuta. Como exist!a una 

diferencia a favor de los cjidatarios en Tlalpan, que para ese entonces solo con~aban con 

794.12 has., se les paga la cantidad de$ 8,521,964.00 que van a parar al FONAFE, segGn 

para construir sus casas en los terrenos concedidos y ubica¿os al sureste de la actual co-

lonia. 

Así, poco tiempo después, en los terrenos del ex-ejido se construye el por demás lu~~ 

so fraccionamiento del Pedreg:al de San !1ngel y en 1957 la Villa Olimpica. 

Con la desaparición de:!. ejido, había quedado el acuerdo de la conformaci6n c!e la zo!1a 

urbano-ejidal y Miguel Alémfin resuelve formar la zona urbana con una superficie de 

169-81-93 has. para 236 solares para 1os ejidatarios ~ue se quedaban aqu! y para otras 

personas que los solicitasen. 

Es así, a grandes rasgos como se forma y se descompone el ejido de Tlalpan. 



Mediante este proceso es como nace lo que actualmente conocemos como la colonia 

Miguel Jlidalgo, y los colonos de aquel entonces con su propio trabajo y esfuerzo van 

transformando el terreno donde se asentarían, ya que se puede decir que presentaba un 

paisaje inh6spito; segGn cuentan los colonos, por las tardes tenían que llegar en grupos 

para defenderse de los coyotes, que por la presencia de ~stos, le llama~an "La Coyotera''. 

Como se puede pensar, no existían los mínimos servicios ur'.:>anos y se las arret;la'.:>an 

como podían: para el abastecimiento del agua, acudían a las fuentes brotantes. 

Actualmente (1982), la colonia presenta a nivel general dos grandes zonas: la ubica-

da jnmediatamem:c a orillas ele l.:is /,v. Insurg•::ntcs Sur con más de 25 años de asen téu:iien-..:o 

y que cuenta con todos los servicios y por ende la 
, 

mas densamente poblada, la otra, la Ce 

nomindad "Ampliación", ubicada más arriba, en dirección a la carretera del Ajusco, qt:e no 

cuenta en su mayoría con los ser·vicio~; más indispensabl,;;s, excepto en energS.a eléc-:rica, 

que en su punto trataremos. 



GENESIS Y DESARROLLO 

DE LA COL. MIGUEL 11 IDALGO 

SegGn la Reforma Agraria, los ejidos tienen derecho a una extensión para la constitu 

ción de la zona urbana, lugar donde se agrupen los campesinos para facilitar la implemen

tación de los servicios en general. Para esto se deben establecer los mecanismos que per

mitan la adjudicaci6b gratuita de solares urbanos a los ejidatarios reconocidos y los lo-

tes excedentes, puedan venderse a las personas que deseen avecindarse ''para cooperar con 

su esfuerzo al desarrollo de las zonas. ( 6) 

En el ejido de Tlalpan se forma esta zona por mediación de la resolución presidencial 

dixtada por ~iguel Alemfin en 1951, compuesta por 236 solares para los ejidatarios y perso

nas que solicitaran uno de éstos. Esta zona se localizaría entre los terrenos donde se 

construiria la Ciudad Universitaria y los de la ffibrica de Pefia Pobre, sin embargo, en 

1959 con la pennuta de tierras ejidales (ver antecedentes históricos), se ordena inscri

bir la localización de la zona urbana en los terrenos del Tochihuitl, donde las tierras 

cjidales ya habian sido tr;1nsformadas en su uso por la ocupución de avecindados. 

Uno de los factores que orillaron al poblamiento y densifícación ,\e la z.ona urbano-ejl:_ 

dal fué la transformación de los usos del suelo, de ser ti:rrcnos dedicados a la explotación 



agrícola, ganadera-.,- explotación de tepetate y hornos de tabique, a uso habitacional (auto

construcción biís icamente). 

Los terrenos mejor localizados (sobre Ja av. Insurgentes y los primeros tramos de la 

av. Corregidora) adquieren un uso m5s comercial. En la d6cada de los 60s, se fracciona la 

zona urbano-cjidal y se define la Colonia Miguel Hidalgo. 

Antes, se producen pequenas invaciones en los límites de los terrenos propiedad actual 

del ISSSTE (al sur de la coloniaf, resultando los asentamientos irregulares que no serían 

reconocidos por CORETT (actualmente parte de la colonia, la correspondiente al ejido de 

Tlalpan est5 en proceso de regularización). 

Para 1954, la posibilidad de adquisición de solares urbanos por no ejidatarios había 

ya originado una serie de irregularidades, dfindose numerosos casos de especulación y renti! 

mo en solares contando con la complicidad del comisariado ejidal. Existían algunas zo11as 

que se habían constituido sin tener en cuenta las reales necesidades de los campesinos, 

habíendose expedido en algunos casos títulos a personas no ~jidatarios sin cumplir con lo 

dispuesto por la ley, a trav&s de la simple celebración y en ocasiones simul~ción de asam

bleas generales o con la simple intervención del comisariado ejidal. 

Como se puede ver, los problemas en que se ven inmiscuidos los pobladores tanto ejld~ 



,, 
tarios como avecindados eran dificiles de rebazar por la propia consideración de conciliar 

intereses fuera de la legalidad. Asimismo, por esta sircunstancia, era muy difícii el do-

tar adecuadamente de los servicios correspondientes. Sin embargo, la zona más favorecida 

en este sentido sería la inmediata a !a Av. de los Insurgentes, contando con el mejoramie~ 

to de las vi-as de comunicación de la propia fnsurgentes y la av. Corregidora, que por otro 

lado no es casual esta consideración, ya que en esa zona es donde est5n establecidos los 

comercios m5s importantes y las u11i<lades productoras m5s grandes. Obviamente es la zona 

que actualmente tiene los menores problemas en todos los sentidos. 

Tambi6n la construcción de la carretera Picaho-Ajusco (1972), que atravieza la parte 

mis alta de la colonia, propicia la especulación en esta zona, ya que favorece el acceso 

vehicular, y asi, podemos apreciar dentro de la propia colonia distintos valores comercia 

les del suelo. 

Otro factor que influyó en la transformación del uso del suelo fuE la cercania de 

fuentes de trabajo que presentaban las f5bricas de Pefia Pobre, la Fama Montafieza y otras. 

Asi, es' un factor que impulsa la ocupación de los terresno por parte de trabajadores nece-

sitados de vivienda o de terrenos a bajo precio donde autoconstruirian sus viviendas. Sin 

embargo, analizando el cuadro de niveles de ingreso y ocupación por sectores productivos 

¡ 



(se ubica más adela1.1te), vemos que esta situación ha cambiado, ya que la mayor parte de la 

población económicamente tl ttiva ocupada está en el sector de servicios, lo que nos hace su 

poner que mediante el proceso que ya se ha esbozado (la urbanización genera el alza en los 

valores del suelo), los antiguos ocupantes de estos predios ya ha emigrado, estableciéndo

se en su lugar familias de la clase media. Empero, todavia existen (en su mayoría) familias 

de bajos recursos y en general la zona presenta mGltiples problemas. 



UB ICAC ION GEOGRAF I CA 

La colonia ~liguel Hidalgo se localiza al oriente del centro de la Delegación de Tlal 

pan, a UDOS dieciocho l:ilómetros al suroeste del zócalo de la Ciudad de México, casi a 

las faldas del cerro del Ajusco, sobretotlo, l:i llamada "prolongación" (al poniente tle la 

carretera Picacho-Ajusco). 

Está delimitada: al norte, con el bosque del Pedregal (con una barrera física por 

demás agresiva: un alto muro de piedra) y el fraccionamiento residencial Fuentes del Pedr~ 

gal: al oriente, con el centro de Tlalpan, la av. Insurgentes de por medio; al sur, con 

terrenos propiedad del ISSSTE y la via del ferrocarril a Cuernavaca; hacia el poniente, 

con terrenos de la Delegaci6n Magdalena Contreras y la via del ferrocarril a Cuernavaca. 

Presenta en general una topografia muy accidentada, con pendientes que van del 3.~ \ 

al 100 t ü,clusi\•e, con abunJ:rnte presenci¡1 de materiales petreos, con una vegetación de 

arbustos y árboles con copas medianamente frondosas. En días despejados, presenta una ex

celente panorámica de la Cd. de México, en general, con aspectos físico-ambientales muy 

agradables. 
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condiciones climáticas 

f ' e n o m e n o s 
precipitación pluvial promedia 690 mm 

meses de lluvias junio a septiembre 

meses mas secos enero a marzo 

mes primero helado octubre 

mes ultimo helada enero 

pre sion atmostér1ca bajo 

tempera tura media 14• e 

temperatura m1n1ma extrema - 3º e 

temperatura maxima extrema 21° e 
vientos dominantes noreste 

clima segun clasiflcación koeppen: templado con lluvias en verano 



USOS DEL SUELO 

Dentro de lo que hemos denominado como el corredor de colonias populares de la Uele-

gaci6n de Tlalpan, en donde el uso del suelo se caracteriza como habitacional-mixto, la 

Colonia Miguel Hidalgo entra dentro de esta consideración (ya hemos visto al considerar a 

la vivienda, muchas de &stas presentan ademfis la opción del pequeño comercio), ya que de 

la superficie total, la mayor parte está destinada a casa-habitación. Mayoria definida a 

partir de que representa el SS.98 ~ ; para circulaci6n, el 33.54 t y para servicios, el 

7.47 \ del total. 

Además del uso habitacional del suelo, tenemos el uso indus.trial aunque en escasa 

proporción, sin embargo, más adelante veremos la importancia que és'ta tiene,en la colonia 

por sus repercusiones de car5cter econ6mico. 
1' 1, , , , 

Asimismo, tenemos el uso comercial en varias de sus escalas, p;ero ·preponderantemente 
,. ·,. . 

al pequeño comercio. 
' :. ' 

Contario a lo que se suponía, la distribución porcentual de. ;hl ;superficie, corresponde 

mis o menos a un fraccionamiento del tipo popular, en donde se manejan el 60 1 , 30 \ y 

10 \ , para vivienda, circulación y donación respectivamente. 

<~ 
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INDUSTRIA 

Dentro de la colonia, solo existen cuatro unidades productoras a nivel industrial 

(pequefia industria) en función y una m5s que operar5 proximamente. Tres de éstas se ubi

can en la calle principal (Av. Corregidora), la otra se localiza en las inmediaciones de 

propia colonia y la fama (a! finalizar, al sur de la calle Sor Juana Inés de la Cruz), t~ 

das se caracterizan, de ílcuerdo a su actividad en el sector secundario: industria de la 

transformación y sus rubros o giros en c11anto a los productos elaborados son: metal-acab~ 

do, básicamente de aluminio, p!istico y productos de celuloide para cinematografia respe~ 

tivamente. 

De las tres unidades de Av. Corregidora, dos se localizan en el tramo (y sector) más 

favorecido de la colonia, donde las calles están pavimentadas, con guarniciones y banque

tas, energia eléctrica, alwnbrado, agua potable entubada. drenaje y teléfono; la tercera 

(a la finalizacjón de la mencionada avenida), se establece mfts recientemente y se dedica 

a la producción de articulas para la cinematografía, en donde la calle se pavimenta (muy 

presumiblemente) atendiendo m5s a los intereses de la empresa que a los de la comunidad, 

aunque con esto, algunos de los colonos de esta zona resulten favorecidos, sin embargo, 

. i 



• 
solo al nivel de la pavimentaci6n queda este beneficio, no se plantean banquetas ni guar-

niciones ni otra cosa, solo para mejorar la circulación, para hacer posible el tránsito 

vehicular para acceder o salir con sus productos. 

La cuarta y Gltima unidad productora se ubica en la calle Sor Juana In§s de la Cruz 

que se dedica a producir comerciales televisivos, que también provoca cambios en la urba-

nizaci6n dentro del mismo esquema 3ntcrior. 

Fuera de la colonia, pero contiguas a ésta, existen otras industrias como la empresa 

papelera de "Peña Pobre" y la textil "La Fama ~!ontañeza" que anotamos porque tendrán cier 

ta significaci6n para los pobladores Je la colonia. 

Como se anota anteriormente, el establecimiento de las indµstrias provoca o genera 

la urbanizaci6n, la introducción Je los servicios de infraestructura, pero obedeciendo a 

los intereses del capital, que trae aparejados contrastes muy marcados entre los sectores 

de la misma colonia, en algunos se concentran los servicios, mientras que en otros se ca-

rece de los más indispensables. Asimismo y por este considerando, se presenta un mosaico 

de diferentes valores del suelo acentuando aGn más las diferencias entre grupos sociales 

ya que a mayores y mejores servicios, mayores impuestos y valor del suelo, empujando a los 

menos pudientes (econ6micamente hablando) a establecerse en lugares mfis asequibles a su 



'' 

ingreso. Reforzando el considerando de que la distribución de la poblaci6~·en el espacio 

es m5s por sus niveles de ingreso que por cualquier otra consideraci6n. 

Por lo que respecta a la asimilación de fuerza de trabajo por estas empresas, se an~ 

ta como de cierta importancia, pero exigua ,\e acuerdo a las posiciones en el trabajo de 

los pobladores, ya que no existe en la zona mano de obra calificada, adem5s, de que al~u

nas de estas empresas llegaron ya establecidas (como la que ¡1roduce comerciales de T.V., 

y la que produce artículos para la cinematografía), es decir, con su propio personal y no 

representan así la opción para que los colonos se incorporen a sus procesos productivos. 

Las empresas que mayor f11crza de trabajo de la colonia ocupan son las de Pefia Pobre 

y la Fama Montafieza, explicable en un momento, porque son muy grandes y tienen gran nGme

ro de obreros que no requieren mfis que su fuerza de trabajo sin alta calificación. Sin e~ 

bargo, esto apenas representa 11n escaso porcentaje de la población economicamente actica 

ocupada de la colonia. En el caso de Pena Pobre, que cuenta con su propia zona habitacio

nal, provee de vivienda a parte de sus trabajadores, y entre &stos, a algunos de la colo

nia, asi, éstos generan un flujo de migración interna haci~ tal y cuando se.desemplean, 

y (si) regresan, ya no se sienten tan identificados con sus campaneros colonos como para 

organizarse y luchar por causas comunes. 
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VIALIDAD Y TRANSPORTE 

Como se puede ver en el grfifico, la gran mayoría de las calles de la colonia no es

tán pavimentadas, ni tienen ha ,uetas ni guarniciones, y las que cuentan con el adecuado 

pavimento que permitan el trfinsito vehicular no est5n en buenas condiciones (excepto la 

trama inmediata a la Av. Insurgentes). 

Se puede ver también que solo existen dos accesos a la zona, uno por el entronque eª 

tre la Av. Insurgentes y Corregidora y el otro por el entronque con la carretera al Ajusco. 

Los recorridos por Ja vía pavimentada y que atravieza a la colonia en el sentido longitu

dinal se hacen por medio de : 

TIPO DE SERV.ICIO 

"Delfín" 

"Metrobus" 

Taxis de sitio 

Taxis colectivos 

Autos particulares 

PRECIO DEL PASAJE 

$ 3.00 

$ 3.00 

Variable 

Variable 

HORAS DE SERVICIO 

de 6:00 a 22:00 hrs. 

de 6:00 a 22:00 hrs. 

Indefinido 

Variable 

Sin embargo, estos medios de transporte (el público) dan un servicio apenas regular, 

tendiendo a insuficiente, por el estado del equipo, por los intervalos de espera obligados. 
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COMERCIO 

De los comercios detectados, los hemos clasificado como de primera necesidad, de se

gunda y de tercera necesidad, en ese sentido, nos estamos refiriendo a lo~ giros: 

1A. NECESIDAD: Tortillerias,expendios de pan, tiendas de abarrotes, verdulerias, estanqul 

llos, tendajones, carnicerías, expendios de leche, tiendas de calzado y 

vestido ... 

ZA. NECESIDAD: Expendio de alimentos preparados, calzado (talleres de reparación), lavan-

derías, mercerías, boneterías, farmacias ... 

3A. NECESIDAD: Talleres varios (herrería, carpintería, mecánica .•. ), materiales para la 

construcción, vinaterías, mueblerías, tiendas de artícUlos deportivos ... 

Del número total de establecimientos comerciales, el 67 .85 \ corresponde a los <le 

primera necesidad, el 11 .61 a los de segunda necesidad y 20.53 a los de tercera necesidad. 

Entre los de primera necesidad se destacan los estanquillos, los tendajones que se 

localizan en alguna parte <le la vivienda, con la con11otación que se hace al uso del suelo 

mixto. 
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AGUA POTABLE 

El servicio de agua potable como se percibe en el grfifico, es deficiente (excepto 

en la zona extrema oriente, la inmediata a la a\'. Insurgentes) en el sentido de que cuan 

I do existe la red hasta las viviendas, el suministro no es regular, presentfindose de mane 

ra alternada los días de la semana y solo unas cuantas horas. Donde no existe esta red, 

cuando el servicio se da a tr:1vés de hidrantes, implica en muchas ocasiones largos reco-

rridos y grandes "col:is" para el :1b:1stecimicnto. El caso extremo se presenta donde el su-

ministro se da a través de "pipas" que ! legan -con esc:1sa periodicidad- a depositar el li 

quido en tambos, en ocasiones gratuitamente, c11 otras a travfis de la compra, representa! 

do un lucrativo negocio con esta necesidad vital. 

,..- / -.. 
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DRENAJE 

En este caso, el grfifico habla por si mismo, la mayoria de la colonia no cuenta con 

este servicio. Se recurren letrinas, fosas s6pticas (los de mayores posibilidades) y en 

ocasiones a la intemperie para atender las necesidades fisio16gicas. Las aguas jabonosas 

y pluviales, se ven muy a men11<lo escurriendo por las calles. Asi, este factor influye en 

la proliferación Je focos de infección para la población. 

Esta situación en parte se explica por la naturaleza del terreno que es pedregoso, 

de alta consistencia y con marcadas pendientes, sin embargo, se anota que casi con el mis 

mo panorama, en fraccionamientos residenciales -ejemplos sobran-, este servicio se subsa

na satisfactoriamente. 

, ( 
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EDUCACION 

En la actualidad, la colonia cuenta con varias instalaciones educativas que van des

de guardería hasta secundaria y capacitación t6cnica y que a continuación comentamos: 

En el renglón de estancia infantil y/o guardería, solo cuenta con dos aulas que a to 

das luces es insuficiente, ya que atiende solo a un promedio de 80 infantes. Insuficiente, 

analizando el nGm~ro Je mujeres que trabajan y que tienen hijos menores de cuatro afias 

(que estadísticamente corresponde a un índice de 1 .2), se llega a la determinación de que 

se tiene que atender a aproxim¡1damcnte 1242 niftos; aunque considerando que estas madres 

trabajadoras tengan el servicio ~e guardcria (IMSS, ISSSTE u otra institución), se consi

dera que un buen nGmcro de nifios se quedan sin atención. 

De las instalaciones destinadas a kinder y preprimaria, apenas se cuenta con 23 aulas 

para tal fin, que trabajando óptimamente, apenas cubre las necesidades de 920 niftos, y r~ 

visando la población en edades de cuatro a seis aftas, tenemos una cantidad aproximada de 

5452, lo que demuestra tnmbi~n un importante déficit en este rubro del equipamiento. 

En el caso de las primarias, el panorama no se encuentra m5s alentador, aunque no tan 

drástico como en el caso anterior. Existen 79 aulas que dan servicio (en dos turnos) a so 



lo 7548 de los 10676 que resultan del análisis de la piramide de edades (de 7 a 13 afias). 

En secundarias, se cuenta con 30 aµlas que funcionando en dos turnos y con una pobl~ 

ción de 50 alumnos/aula, se :1tiende a 3000 de los 6507 personas con edades de 13 a 16 

afias, aunque aa.uí habría que sefialar que no todas las personas que están dentro de este 

intervalo acceden a la cnscfianz11 media, porque o bien no terminan la educación primaria, 

o bien termin5ndob, unos y otros que están en "edad productiva", se tienen que incorporar 

a actividades que impliquen una remuneraci6n econ6mica para contribuir al gasto familiar. 

En relación a las instalaciones p;1ra la capacitación técnica, exiten cuatro talleres 

para tal caso: taquigrafia, tapiceria, corte y confección y pirograbado, ubicadas dentro 

de las instalaciones del DIF y controladas por 6ste. Funcionan de manera poco eficiente 

(en la medida de que no son totalmente aprovechadas, tanto en su capacidad como en la apl! 

caci6n de tiempo), resultando que se atiende a muy poca población (155 personas). Esto en 

tendible porque no representa cabalmente las expectativas de capacitación técnica que es

pera la poblaci6n. 

Ahora bien, planteando que no existe entre la poblaci6n un adecuado nivel de califi

caci6n que les permita incorporarse a los procesos productivos ( dentro de la colonia con 

las instalaciones que existen o fuera de ella), y que la poblaci6n económicamente activa 



desocupada y sumando aquellos de la p.e.a. ocupada que aspirarían a una mejor posición 

en los procesos de trabajo, se tendria un buen nGmero de aspirantes potenciales, y mane

jando algunas normjs al respecto (ver final del presente c:1pitulo), y considerando ade

más que existen otras institucLones para tal fin tales como los CECATIS, CONALEPS, l:·!SS 

(aunque no dentro de la colonia), se propone en este caso el de complementar las insta

laciones con los talleres que correspondan a las expectativas planteadas por la población. 

Nota: Si se comparan los d6ficits y requerimientos planteados al final del capitulo, 

se encontrar5 una importante diferencia con lo que aqui se plantea, esto es 

porque para el cálculo de aquellos, simplemente se tradujeron las correspon

dientes normas, y aquí, tratando de acercarnos más a la realidad, se partió 

del análisis de la piramide de edades actual de la colonia y de otros facto

res que se consideran como importantes tales como las actividades económicas 

de la población. 



1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Zi 

30 

simbología 

11 
o 
o 

escuelas primarias 

hectáreas con servicio 

hectáreas sin servicio 

15 

escuelas primarias 



1 

1 
1 
1 

simbología escuelas secundarias 

escuelas secundarios 

O hectóreos con servicio 

" 
O hectóreos sin servicio 

IZ 

--. --!·----+-----1 

' ¡ ! ---¡-,-·-----
-+--t--;-i-+-. 

--:--+-+ 
- ~ ----~--; -

11 
i 

.,. !----l-~- -·:·--1-:-~---:--¡-j--. 
- r --~-----t---~---~ . ---· _ '. ~-~::¡-~i:J~~F=.~___¡= .... ""'r-..;_..;__ ..... 40 41 

;·-¡·· . i 1 

1 ' 1 1 

--~----~ 

11 

Z2 ----:-----·--~-,----. -r----
.-~---1 --T-·--:-·--·-! -n--· 

·--·· ---t----~--·---~-·~--~,_ __ .._____. 
; 

- PTj = -..... 
~-.= 

IZ 15 I~ IB 1e 17 19 ,. 

--~,.,,.,, 

~~"" 
desarrol~o urbano a:rquitectóníco ~~:;,. 
e q u 1 p a m 1 e n · t o 11':'° 



SALUD 

En este renglón, es muy poco lo que se puede comentar, es evidente la insuficiencia 

del servicio. Aunque se presenta la gran contradicción de q11e en la delega~i6n de Tlalpan 

se concentra gran p;1rtc de las instituciones de salud, incluso a nivel nacional unas de 

las m5s importantes, en 1:1 colonia no se satifaga plenamente este servicio. 

Son muy contados !os consultorios (toJos privados) y los dispensarios no funcionan 

adecuadamente, ya sea por falta de m6Jicos, ya sea por falta de enfermeras o por la ausen 

cia de medicamentos, o por la falta de espacios para albergar esta actividad. 

Sin embargo, estfi en construcción un centro de salud dependiente de la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia, en los primeros meses de 1983 se prevee la puesta en operación. 
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RECREACION 

De las :onns recreativas existentes, podemos seftalar -en la del tipo activa- que en 

general las actividades no cst5n organizadas (excepto el caso muy especial del llamado 

campo Xochitl que comentaremos m5s adelante) y en el caso del lienzo charro, está comple

tamente vedado para la mayoria de la población. Las cuestiones son obvias. 

El caso del campo Xoc!1itl, decimos que es de especial consideración, porque a pesar 

de ser simplemente una extensión de terreno q11e no c11enta con ninguna implementación al 

respecto (la cancha contenida en 6ste no llega a ser considerada como reglamentaria, con 

superficie de tierra que en 6poca de lluvias, presenta tin panorama lodoso), constituye 

uno de los espacios de reunión m5s importantes para la población, en donde se realizan 

las mfis regulares actividades recreativas -aunque solo sean cada semana- con mayor canti

dad de personas. 

En la recreación del tipo pasiva, existe un solo espacio -muy reducido y con escasa 

o nula importancia- ya que se encuentra en la vialidad vahicular m5s importante y esto r~ 

presenta ciertos riesgos. Se considera que se hizo m5s para la realización de eventos cí

vicos que para -propiamente- para la recreación de la población. 



simbolog(a tipo de recreación 

[!] plazos y/o jardines (pasivo) 

• ¡:;j 
conchos de f ut bol 

lienzo chorro 

-
TQl-
l..::.J bosquetbol, volibol, 

tenis, danzo Y 
música. 

ll 

50 

(activo) 

(oct1va) 

(ambas) 
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VIVIENDA 

Del total de viviendas de la colonia, se comenta que existe un 37.71 de viviendas pr~ 

visionales, y un 69.71 \ de permananetes, en uno o dos niveles y 397 baldios. De las per

manentes, los materiales utilizados mayoritariamente corresponden a muros de tabique, ta

bicón, block y piedra, con cubiertas Je losa <le concreto armado y de los pisos poco se p~ 

do observar. De las provisionales, presentan muros de tabique, madera y laffiina, con cubier 

tas de 15mina de cartón, lJrnina de asbesto y en algunos casos de madera y pisos en su may~ 

ria (presumiblemente) de tierra. 

Estadísticamente existen 1 .67 familias por lote, lo que nos puede decir que se prese~ 

ta un primer d&ficit de vivienda, que se acentua con las viviendas provisionales y se acre 

centar5 por las requeridas por el incremento de población. Se puede decir asimismo, que 

las del tipo permanente el espacio es m5s o menos suficiente, no asi en las del tipo prov! 

sional, ya que en ocasiones !1abitan hasta m5s de doce personas en dos o tres cuartos habi

tables, con lo que se define un alto indice de hacinamiento si consideramos que mtls de dos 

personas en una misma habitación ya nos da una connotación en tal sentido. 

Pero quizas el considerando m5s importante es el relacionado con la autoconstrucción 



ya que la inmensa mayoría tanto de permanentes como provisionales son edificadas mediante 

este procedimiento, porque se van construyendo de acuerdo a las posibilidades y necesida

des de los pobladores, donde se construye primero un cuarto, luego otro, sin atenci6n a 

una estructura espacial adecuada. 

TambiEn se puede observar que en buena parte de las viviendas, el uso del suelo es 

mixto, es decie, que en tanto cumplen el papel de casa-habitaci6n, son habilitadas en una 

de sus partes para establecimientos comerciales, b~sicamente en estanquillos y/o tendajo

nes. Esto nos da una idea de que los propietarios (sobretodo los de bajos recursos), tie

nen que buscar una fuente adicional (en ocasiones la Gnica) de ingreso, ya sea por el 

arrendamiento, ya sea por el propio establecimiento de estos comercios al menudeo. (ver 

gráfico de comercio) 

Otra consideraci6n que cabe destacar, es el marcado contraste contraste entre las vi 

viendas provisionales y las permanentes, sobretodo cuando físicamente son contiguas, mie~ 

tras que en una el panorama se presenta hasta desastroso (en ocasiones en la propia via 

p6blica, como es el caso de la ubicada entre el muro que divide a la colonia del bosque 

del pedregal y &sta), en la otra se da la ostentación, dando incluso la imagen de agresi

vidad. 
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simbolog1a densidad de construcción rango rango 

1 @] 1 - 15 VIV/ho. lii 61- 75 viv/ha. I 
1 ~ 16-30 viv/ha. • + do 75 "V/hL_ ~ 
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31-45 viv/ha. sin construcciones '-...._ 

JA 46-60 viv/ha. 



simbologi'a 

19-J de 10 a 50 hab./ ha. 

~ de 51 a 100 hab./ha. 

W de 101 a 200 hab/ha. 
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densidad de población 
de 201 a 300 hab./ ha. 
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-~-mas de 300 hab./ha. 
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corto medía no laq¡o plazo 

1982 1985 1990 2000 año 

equipamiento actual 51 610 60 676 75 7 86 106 006 hobilantes 

sector elemento no. a u 1 os 1 dé f 1 e 1 t l ll población ll población ll población 

e guardería ¡ 2 ! 20 i 25 31 4 3 1 
'O 

1 

1 

! ¡ ·- k1nder 25 ¡ 40 
1 

75 94 132 
ü 1 

1 

1 1 

1 
o pr1mar1a 79 1 45 

1 
145 181 253 

! 

i (.) i 

1 

secundaría 
1 

30 2 i 37 1 46 64 1 1 
:J ! ¡ u bachillerato - 1 12 14 17 23 

Q) técnica 4 
i 

4 
1 

9 11 15 cap. 
1 

NORMAS: 

guardería: 1.65 % de 1 a población ( 20 o 1 umnos/oulo, 2 turnos) 

ki nder: 2 5 a 5 % de 10 población 

primaria: 23 % de la población (48 alumnos/aula, 2 turnas) 

secundario. 2 5 a 6 % de la población (49 alumnos/aula, 2 turnos) 

bachillerato: 2 % de lo población (45 alumnos/aula, 2 turnos) 

cap. técnica: 0.4 o O. 9 'Yo de lo población (30 alumnos/aula; 2 turnos) 



corto mediano larc;¡o plazo 

1982 1985 1990 2000 año 

equipamiento actual 31 610 60 6 76 75 786 106 006 habitantes 

sector elemento unid a d dé f 1 c 1 t l A población A población ti pobla ciÓn 
1 

1-o 1 
(') ! :::::J 1 consu!tor1 o 7 172 i 202 253 353 o ¡-1 
3' ~: 1 

dispensario 
1 

16 (.\) ~i 2 10 ' 12 21 
' r. 1 : C¡Q¡ mercado (?ocal) 91 16 2 
1 394 515 757 ¡ 

i ' 

NORMAS: 

consu11or10: 300 hab./unidod 

dispensario: 5000 hab./unldad 

local mercado: 1 local/ 125 hab. 
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¡sector 
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1982 

pamiento actual 51 610 

elemento m
2
/hob1tonte dé f 1 c i t 

jordin público 1º 20 644 

¡ordin d1stritol 20 644 

porque escolar 20 644 
~ 

canchas depvas. 4º 6!9 

cine 7 225 

biblioteca 335 

NORMAS: 

jardín publico: 2.5 m2;hob. 

jardín distrito!: 2. 5 n~/hob. 

porque escolar'. 2.5 m2;hob. 

corto 

1985 

60 6 76 

í.l población 

i 24 2 70 

24 270 

! 24 270 

728 

8 494 

392 

conchos depvos: 1.5 m
2
/hob.; 1/50 000 hob./600 m2 

cine: 

biblioteca: 

1.4 m
2
thnb.; 1/50 000hob./7000m2 

1.3 J1hob. ; 1/50 000 hob./325 m2 

mediano 

19 90 

75 786 

í.l pobloc1ón 

30 314 

30 314 

30 314 

909 

10 610 

492 

indeterminado 

largo plazo 

2000 año 

106 006 habitantes 

í.l población 

42 402 

42 402 

42 402 

272 

14 840 

689 

2 
en m 



~1 LOS PLAZOS 

Al momento de nuestra hipótesis, producto del contacto inicial con la zona, en el mo 

mento que se plantea el tratar de dar solución a algunos problemas de equipamiento, se te 

nia que establecer un plan que determinara como se iban a atender los déficits en el tiem 

po, asi llegamos a la definición de estos !pasos: el corto, el ~ediano y el largo plazos. 

Enseguida, los criterios para la determinación de 6stos, asi se presentaban dos caminos, 

uno, a travfis de la unidad de medida de los sexenios (porque se contempla que con cada p~ 

riodo presidencial, la situaci6n general del país sufre una transformación), y el otro, a 

través de los quinquenios. En el primer caso, era muy dificil que los plazos coincidieran 

con la terminación de las dficadas (y si consideramos que en estos tiempos se producen los 

registros censales mis importantes), optamos por el camino de los quinquenios que si pre

sentan esta bondad. Por este medio establecimos: como lo actual, 1982; el corto, 1985; el 

mediano, 1990 y el largo plazo, el ano 2000. 

Definimos abordar la solución de algunos problemas en el corto plazo, porque se tiene 

un lapso suficiente como para llevar a cabo lo propuesto, y ·porque para 1990 .tendr!mos los 

elementos necesarios para validar o invalidar nuestra hipótesis de predicción. 



el proyecto arquitectónico 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 
ARQUITECTONICO A RESOLVER 

A partir del anfilisis de toda la información recopilada, desde el nivel delegacional 

hasta el local, la colonia ~liguel llidalgo presentaba la necesidad de atender muchos pro-

blemas y paralelamente con los resultados de la investigación bibliografica que nos mostra 

baque ya otros compañeros de otros talleres clel mismo Autogobierne habían trabajado en 

esta colonia, en el desarrollo Je un elemento arq\litect6nico relacionaJo con el rubro de 

la salud; quedaban así tres opciones como las m5s importantes para atender: el problema de 

la vivienda, la infraestructura y el otro, los restantes rubros del equipamiento. En aten-

ci6n a nuestros propios i11tereses acad6micos y de la misma comunidad, optamos por orientar 

nos por el equipamiento, pero tratando de atender posteriormente la vivienda, con lo que 

.se define el taller de albañilería dentro de la capacitación t6cnica y el Taller Je Arqui

tectura Popular de Extensión Universitaria, atendido por estudiantes del Autogobicrno. 

Asi pues, se pretende dar opción para desarrollar las alternativas de solución a las 

actividades de tipo social, recreación, cultural y la capacitación t6cnica como el re~ul-

tado de la determinación de carencias y su respectiva clasificación. 

¡ 1 



DESCRIPCION Y ANALISIS 

De esta manera es como desembocamos en la determinación del problema arquitectónico 

a resolver. Por un lado, implementar un espacio para la realización de actividades Je ti

po social (reuniones, fiestas, exposiciones ... ), que impliquen la opci6n a la interacción 

social de los pobladores por una parte, y por la otra, el tratar de crear y reforzar un 

nivel de organizaci611 Je los colonos. Por otro lado, la alternativa para reforzar y form~ 

lizar el fenómeno presentado en el campo Xochitl, mediante la implemcntaci6n adecuada Je 

un espacio para albergar una cancha Je futbol y sus instalaciones complementarias, aJemfis 

de las relacionadas con el basquctbol, volibol y frontón a mano, que corresponden a los 

deportes que m5s frecuentemente practica la comunidad. Asimismo, se requería de un espacio 

que albergara la capacitaci611 t6cnica, de acuerdo con las instalaciones existentes y con

cordando con lo planteado por la com11njdad, la determinación del tipo de talleres. También 

atender la necesidad de realizar actividades de tipo cultural -que actualmente no tiene- y 

el correspondiente espacio para el control administrativo de todo el conjunto. Asimismo, 

el espacio para la implementación de una cooperativa de consumo, caracterizada no como una 

tienda, sino simplemente el arca requerida para cantidades de cierta magnitud de víveres 



adquiridos de manera colectiva y después ditribuirlos entre los cooperativistas, a la par 

de que se considera que adem5s de tener beneficios en cuanto a ahorro se refiere, la op

ción de lograr cierta organización entre las amas de casa de la colonia. 

De manera conjugada, con lo que se menciona arriba y con el an51isis de algunos ele

mentos arquitectónicos afines en uso, donde se critica y califica las características de 

uso de los espacios, la estructura organizativa de los conuntos, las actividades desarro

lladas y las dificultades para su desarrollo, en general, los aspectos funcionales, ambie!!_ 

tales, constructivos, estruct11rales y expresivos (o pl5'sticos o formales), en fin las ca

racterísticas tipol6gicas presentadas, y atendiendo a las características del lugar, tanto 

el entorno inmediato como mediato y las condicionantes y las culaidades del terreno, nos 

llevó a considerar el siguiente: 

LISTADO DE REQUERIMEINTOS: 

En donde contemplamos en lo general los espacios siguientes: 

Talleres de Capacitación TEcnica: C~rpinteria, herrería, albaftilería, radio: decoración y 

Belleza. 



Coordinación de la capacitación técnica 

Biblioteca 

Sala de usos múltiples 

Cine-teatro-auditorio 

Canchas deportivas 

Bafios y vestidores 

Taller de Arquitectura Popular de Extensión Universitaria (T.A.P.E.U.) 

Cooperativa de consumo 

Coordinación general 

Espacios complementarios: estacionamientos, plazas, andadores •.. 

Que desglozando cada uno de ellos y analizando los elementos complementarios (equipo 

y mobiliario), llegamos a definir el programa arquitectónico siguien~e: · 

! 



+ CAPACITACION TECNICA: 

....... ,_,,. 

- Taller tipo 

ºzona cnsefi:rnza 

ºcubiculo profesor 

ºBodega (solo herrería, 

carpinteria y albaftilcria) 

ºcarga y descarga 

- Aulas educación para adultos 

-Coordinación talleres 

ºvestibulo y espera 

ºzona secretaria! 

ºcubiculo coordinador 

ºsanitario 

Sanitarios generales (H y M) 

172 

s 

180 

50 

140 

60 

12 

18 

8 

4 

35 

2 m 

2 
m 

2 
m X 6 

2 
X 3 m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

2 m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

1080 
? 

m-

150 2 
m 

140 2 
m 

PROGRAMA ARQU ITECTONI CO 

1370 m2 

42 m2 

35 m2 1567 m2 



+ BIBLIOTECA 

- Vestíbulo 

- Guardado útiles 

Sanitarios ( 11 y M) 

Acervo 

Catalogo 

- Sal as de lectura 

+ USOS MULTlPLES 

..... 1 

·'•. 

-

-

-

-

-

Vestíbulo y espera 

Guarda ropa 

Cuarto de aseo 

Sanitarios ( 11 y M) 

Bodega 

Tisonería 

Zona de eventos 

56 2 m. 

20 2 m 

1 5 2 m 

32 z m 

4 2 m 

104 2 
231 2 m m 

48 mz 

12 2 
m 

3 
2 

m 

41 m2 

50 2 m 

10 
? m-

34.¡ 2 
m2 rn 508 



1 
.I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+ CINE-TEATRO-AUDITORIO 

Vestíbulo 

T:iquilla 

Caseta <le proyecciones 

- Cuarto de aseo 

Sanitarios ( lJ y ~!) público 

- Zona de butac:is 

- Foro 

Bo<leg:i 

- Vestíbulo actores 

Vestidor 

- Sanitarios actores 

120 2 
m 

5 2 
m 

7 2 m 

.¡ 2 m 

31 2 m 

220 2 
m 

80 2 
m 

1 s 2 m 

6 
2 

m 

1 2 2 
m 

4 2 
m 



1 
1 + VESTIDORES (arca recreativa) 

1 llombres 

ºvest.íbulo 5 
2 m 

1 ºcanastillas 31 
2 m 

ºzona vesti<lo 25 2 m 

1 ºregaderas 30 
2 m 

ºsanitarios 10 
2 1o1 2 

1 
m m 

Mujeres 

1 ºvestíbulo 5 m 2 

ºcanastillas 19 z m 

1 ºzona ves ti do 20 2 m 

ºrega<leras 21 
2 

1 m 

ºsanitarios 7 2 72 z 173 z 
m m m 

1 
1 



+ TAPEU--GOBIERNO 

Vestíbulo 13 
2 y espera m 

Zona sccrctarial 1 o 2 m 

Cubículo coord. gral. 9 2 - m 

Cubículo coord. Tapcu 9 2 
m 

~ 

Ta 11 cr de dibujo 45 .:. m 

Sanitarios ( l l M) s 2 - y m 

Zona ligas dcpvas. 42 2 136 
2 - m m 

+ COOPERATIVA DE co;-.:su~IO 

Vestíbulo 1 1 2 - y espera m 

Bodega víveres 65 2 - para m 

Cubículo coord. 6 
2 - m 

Sanitario 4 2 - m 

Zona de descarga 6 
2 - m 

Anden de descarg¡¡ 1 54 2 246 mz - m 



1 

+ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Estacionamientos (67 cajones) 2346 m2 

- Cuarto de m5quinas 

+ RECREACION ACTIVA 

Futbol 

- Basquetbol (3) 

- Volibol (3) 

Front6n 

12 m2 

? 
530 m-

1092 m2 

5·10 m2 

? 
220 m------

2358 m2 

2382 m2 
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CONCLUSIONES 

La intención de escribir las siguientes lineas, es la de reivindicar la vigencia de 

los planteamientos que dieron cuerpo y forma al Autogobierno: 

Inicialmente porque se conside:ra que los intereses académicos han sido satisfechos, 

en tanto que dan la opción de ser vertidos en el presente trabajo y que culminan con la 

presentación del mismo, en los niveles que marca nuestro Plan de Estudios (aprobado por 

el Consejo Universitario en 197u), por otro lado, se manifiesta que puede presumirse del 

cabal cumplimiento en tanto se lleve a la reali:ación, sin embargo, esto depender5 de la 

capacidad de negociación que tenga la comunidad frente al Estado, en función de su nivel 

de organización y conciencia de sus necesidades y requerimientos. 

Decimos que se !1an cubierto los objetivos iniciales, en tanto que el producto de es

te trabajo es concluido tomando en cuenta a las clases populares y carentes de recursos, 

es decir, con y para éstas. 

Valga pues este intento para dotar a la comunidad del instnunento de análisis técni

co necesario para dar pie a la negociación. 
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