
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTO NOMA 
DE MEXICO 
FACULTAD CE ARGUITECTURA 

que 
para 
obtener 
el 
titulo de 

ARGUITECTO 
presentan 
en 

colaboración: 

MORAN 
RIVERA 

ALFAR O -MUNOZ 
J. L. 

G. l. 

1984 

..-.---~ jurado: 
propietarios: 

Arq. Arturo Ruiz Caballero 

Arq . .Javier Ortlz Perez 

Arq. Miguel Angel Reynoso Gatica 

suplentes: 
Arq. Marcial Escudero Verana 

Arq. Raúl Gomez de León 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CAMPO TEORICO 

I.- I N T R o D u c c I o N, ____________________ _ 

I.1. - JUSTIFICACION DEL TRABAJO.--------------
!. 2. - CONCEPTUALIZACION DEL PROBLEMA·-------------
I. 3. - OBJETIVOS GENERALé;S ·------------------
1. 4. - HIPOTESIS DEL TRABAJO·------------------

II.- CATEGORIAS DB ANAI,ISIS ·-------·-------------

II.1. - DETERMINACION DI~ I,AS CATEGORIAS Y ANALISIS.--------
II.2.- CIUDAD Y CEN'I'RO URBANO.----------------
II. 3. - PLANES Y POLI'l'ICAS G\JBI~RNAME!!'l'AJ,ES ·------·------

II. 3.1. - OBJE'I'IVO.------------------
II. 3. 2. - r~STRUC'l'URA Y CO!l'l'E:lIDO.-------------
II. 3. 3. - P. lJ, D. U·------------------

PAG, 

1 
2 
2 

3 

5 

5 
6 
8 

8 
8 
9 

II.3.3.1.- AllALISIS, _____ . 9 

II.3.3.2.- COl/C!,lJSION.-.. --·-·---------13 

II.3.4.- P. P. D. U. 13 

II.3.4.1 .- ANALISIS. ---------------14 
I I. 3. 4. 2. - CONCWS ION·---- ---------15 

D I A G N O S T I C O. --------------------18. 

III. - NIVELES DE AHALISIS, 1 8 

III.1.- OBJETIVQ, _______________________ 18 

III. 2. - CRITERIOS DE DELIMI'l'ACION. 18 
III. 3. - NIVEL REGIONAL - D!:~LEGACIONES POLITICAS. 19 



III.3.1.- DELIMITACION FISICA-----------------19 
III.3.2.- VALOR DEL SUELO. 19 
III,3.3.- USO DEL SUELO, 20 
III.3.4.- VIALIDAD. 20 

III.4.- NIVEL ZONAL - CENTRO llIS'rüRIC0.----------------21 

III.4.1.- DELIMI'l'ACION FISICA·----------------21 
III.4.2.- VALOR DEL SUELO. 21 
III.4.3.- USO DEL SUELO. 22 
III.4.4.- VIALIDAD. 22 

III.5.- NIVEL WCAL - ZONA DE LA Ml~RCED·---------------22 

III. 5.1. - AN'l'ECEDEN'l'ES llIS'rORICOS ·--------------- 22 
III.5.J.1.- OBJE'l'IVO. 22 
III. 5.1. 2. - DESARROI,LO. 23 

III.5.2.- DESCRIPCION FISICA.--------------- 29 
III. 5, 2.1. - 'l'OPOGRAFIJ\, ________ -------- 30 
III. 5. 2, 2. - 'l'EMPE:RATURA. 30 
III. 5, 2. 3, - PRECIPITACION PL,IVIA!,, 30 
III.5.2.4.- VIENTOS. 31 
III.5.2.5.- ASOL~AMIENTO. 32 
III.5.2.6.- FLORA. 33 
III.5.2.7.- FAUNA. 33 

III.5.3.- SITUACION DEMOLABORA!,, ________________ 33 

III. 5. 3.1, - OBJE'rIVO. 33 . 
III.5.3.2.- ANTECEDENTES, 33 
III.5.3.3.- POBLACION. 34 
III. 5. 3. 4. - DISTRIBUCION DE I,A POBLACION POR 

EDAD Y SEXO. 35 

III. 5, 3. 5, - POBLACION ECONOMICAMENTE AC'rIVA. 36 



III.5,3,5,1,- ANTECEDENTES. 36 
III,5,3,5,2,- DISTRIBUCION DE LA (P.E.A.), 

SEGUN RAMA DE ACTIVIDADES Y 
POSICION EN EL TRABAJO, 36 

III.5,3,5,3,- (P,E.A.), SEGUN RANGOS DE IN 
GRES O. 37 

III.5.4.- DELIMITACION FISICA DE LA ZONA. 37 
III.5.5.- VALOR DEL SUELO Y USO DEL SUELO. 37 
III.5.6.- TENENCIA DE LA TIERRA. 38 
III.5.7.- DENSIDAD.DE POBLACION. 39 
III.5.8.- USOS DEL SUELO ACTUAL. 39 

III.5.8.1 ,- USOS DEL SUELO MIXTO. 39 
III.5.8.2,- USO llABITACIONAL. 40 
III.5.8.3.- USO COMERCIAL- 41 
III.5.8.4.- USO INDUSTRIAL 41 
III.5.8.5.- !~SPACIOS ABIERTOS. 41 
III. 5, 8. 6. - sur:;LO SU!1U'l'ILIZADO o SIN uso. 41 

III.5.9.- VIALIDAD. 42 
III. 5.1 O- INFRAESTRUC'fURA. 43 
III.5.11- EQUIPAMIEN'fO. 43 

III.5.11.1.- EQUIPAMIENTO COMERCif!, 43 
III.5.11.2.- EQUIPAMIENTO ADMI!JTS'fl 1'IVO Y GESTION, 44 
III.5.11.3.- EQUIPAMIENTO EDUCATiv; 44 
III. 5. 11 . 4. - EQUIPAMIENTO DE SAJ,UD. 46 
III.5.11.5.- EQUIPAMIENTO SOCIO-CTTln'líRAL y RECREA'rIVO 47 

III.6.- CONCLUSIONES AL DIAGNOSTICO, 47 

P R O N O S T I C O. 49 



PAG. 

IV.- PLANTEAMIENTO DE LA PROPUES'rA, _________________ 49 
' 

IV.1.- ODJETIVOS .. ---------------------49 
IV.2.- DETERMINACION DE LAS POLITICAS. 49 
IV. 3. - POLITICA DE ORDENACION. 49 

IV. 3.1. - ANALISIS Y DE'rERMINACION DE CONDICIONES POR 
FACTOR,. ___________________ 50 

IV.3.2.- SIN'rESIS DE FAC1'0RES. 51 

IV ,4, - POLITICA DESARROI,LO,, _________________ 52 

IV. 4 .1 . - ANAL IS IS Y DE'rERMI!IACION DE CONDICIONES POR 

FACTOR·-------------------52 

IV.4.1 .1.- USOS RECOMENDABLES DEL SUELO, 52 
IV.4.1.2.- VIALIDAD. 53 

IV.4.2.- SI!1TESIS DE FACTORES, 54 

IV.5.- POLITICA DE EQUIPAMIEN1'0, _______________ 55 

IV.5,1,- ALTERUATIVA DE SOLUCIOH. 55 
IV. 5. 2, - JUSTIFICACION DEL PIWYECTO ARQUITECTONICO, 55 
IV, 5, 3. - DE'rERMIHACIOl/ !>EL PROGRAMA AI~QUITWrONICO. 56 
IV, 5. 4. - PROGRAMA ARQU I1'ECT0l/ICO. 56 
IV.5.5.- TERRE!/O ESPECIFICO. 58 

V.- PROYECTO ARQUITEC'l'OlHC0, ____________________ 60 

V.1.- CRITERIOS DE DISEíl0, _________________ 60 

V,2,- DESC!UPCIOl/ PROYECTO. 60 
V.3.- DESARROLLO DEL PROYECTO. 60 

V. 4. - CRITERIO ESTRUCTURAL.. 6;3 
V. 5. - DESARROLLO DE cos·ros . 64 

B I B L,I O GR A F I A • 67 



CAMPO TEORICO 

I.- INTRODUCCION 

I.1 JUSTIFICACION DE TRABAJO 

A pnrtir del plantenmiento que man~fiestn n ln escuela como una instancia aca<l&mico
política infuersn en el desarrollo socio-político del pnls, 6stn no se puede considerar -
ajena a las decisiones tomadas por el Estado y que de alguno manera afectan a los cstra--

. tros socio-ccon6micos mns bajos. En hose n ln convocatorio emitida por el Departamento -
del Distrito Federal (DDF), pura solicitar In colnbornci6n por porte de las universidades 
del área metropoli tona, en la soluci6n del problema que la zonn denominnda Centro llist6ri 
co, plnnten a nivel urbano, se deter111i116 que este problema .fuern abordado como tema de :
tesis, debido a que su complejidad ofrece especial interés. 

Dentro del enfoque establecido por parte de lns autoridades del DDr, se pudo captnr
que existe unn tendencia n 11tiliznr lu posición polftica e i<leol6gica de las universida-
des, pnra encubrir sus intereses, ya que las "obras socinles" del Estado mexicano van de
jando ¡¡J. descubierto su dimensión real: Instrumentos del desarrollo cnpitnlista del pafs 
y poderosas armas de manipulaci6n polftica de las masas. !.as políticas estatales en este 
sentido han beneficiado hosta ahora al capital monopolítico, financiero e inmobiliario. 

Estas contradicciones generan 111ovimic11tos populares, obreros y campesinos que son -
consecuencia directa de nuestra com1ilcja realidad histórica, (el capitalismo <lepcndlente
y la incongruente estructura de clases), como respuesta a estos surgen instancias acadfimi 
co-políticas como la facultad de Arquitectura Autogobierno, que a trav6s de ln producciGn 
social del espacio urbano' arquitectonico on atención a lns clases populares, pretende lle 
var n cabo los siguientes postulados: -

EDUCACION CIENTIFICA AL SERVICIO DEL PUEBLO 
DEMOCRATIZACION DE LA ENSEfJANZA 
VINCULACION POPULAR 



Ahora bien, a ~artir del Cuarto Congreso (1983) del Autogobierno se determinó que se 
podría trabajar con el Estado a trav6s de convenios suscritos. Esto nos permite dar una
cobertura mas amplia, ofreciendo con esto alternativas coherentes a problemas que el pro
pio Estado no ha podido, ni podrá presentar mientras el actual desarrollo capitalista --
e:x;ista. 

I. 2 CONCEPTUAL! ZAC ION DEL PROBLEMA 

La problemática existente por la creciente urbanización centralizada en la Capital -
del país refleja, entre otras cosas, un desarrollo desordenado en las diferentes zonas com 
ponentes de la ciudad y una tendencia a la apropiación de las zonas centrales, por parte7 
de los sectores económicos mas favorecidos, que de esta manera pretenden crear un centro
de poder comercial y de gesti6~ con un radio de influencia ~ada vez mayor, 

El presente tema de tesis pretende analizar, cuestionar, denunciar y proponer solu-
ciones a los problemas de carácter urbano-arquitectónico que existe en la Merced, y que -
se han generado por el cambio de uso del suelo, situación propiciada por el Estado, con -
la intención de revalorizar la zona con fines netamente rentables, sin considerar su iden 
tidad propia y las repercusiones de índole social. -

Los problemas referentes al uso del suelo, identidad de la zona y apropiación del es 
pacio, son los aspectos que se pretenden atacar; se trnta además de implementar una orga7 
nizaci6n que permita tomar conciencia de los grandes problemas que plantea la ciudad, así 
como las alternativas de cambio en la estructura socio-económica. 

1. 3 OBJETivo's GENERALES 

En virtud de que la Arquitectura y el Urbanismo son prácticas sociales con caracte·
res propios, y en atención a que el problema que nos ocupa es de carácter propositivo, -
planteamos los siguientes objetivos: 

- Manejar un campo teórico que permita la explicación del fenómeno de estudio en sus 
aspectos generales y particulares. 
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Conocer la realidad urbana a'partir de la ubicación de la misma dentro de la es--
tructura económica y social. 

• Analizar dialécticamente las pollticas del Estado y denunciar sus contradicciones. 

Organizar y ordenar las funciones urbanas en la zona, atendiendo a las necesidades 
sociales y económicas de 6sta. 

• Detectar las necesidades de consumo colectivo insatisfechas y presentar alternati· 
vas arquitect6nica para su solución. 

• Contribuir al desarrollo acad6mico-polltico del Autogobierno con nuestra participa 
ci6n y nuestro trabajo, así como con los temas urbano-arquitectónico que de este 7 
estudio se desprendan y que podrfin ser desarrollados por diferentes grupos de la . 
escuela, · 

I.4 HIPOTESIS DEL TRABAJO 

Para establecer la manera adecuada y correcta en que la Arquitectura actGa sobre un
problema especifico emanadó de la realidad, resulta indispensable definir de antemano los 
elementos teóricos que <leterminarfin en un sentido, tanto el planteamiento del problema, · 
como la implementaci6n de las propuestas resultantes del an6lisis de 6ste. Estos concep
tos teóricos constituyen en su totalidad lo que llamamos marco te6rico, el cual se consi· 

·<lera como un lente a trav6s del cual pretendemos visualizar la realidad, es decir, que de 
las caracterlsticas y el enfoque propios de este lente, dependerán la nitidez y objetivi
dad qµe se capten. 

Puesto que consideramos la Arquitectura como algo articulado a los procesos de urba· 
nizaci6n y al aspecto de la realidad y no como objeto aislado y ajeno a una expresividad· 

. ideológica, tendremos que partir de un marco teórico que nos permita llegar a una visi6n
totalizadora de la realidad. 

Esta visión totalizadora nos la brinda el método científico apoyado en ~l materialis 
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': . . 

mo hist6rico, cuya concepci6n parte del princ1p10 de que la producci6n y el intercambio -
constituyen la base de todo el orden social y que las causas dltimas de las modificacio-
nes sociales y las subversiones políticas se encuentran en las transformaciones de los mo 
dos de producci6n e intercambio, que nos permite ademfis descender a niveles particulares7 
de análisis sin desligar esto dltimo del contexto general en que se encuentra inmerso. Pe 
ro hablar del materialismo histórico implica abrir una amplia perspectiva de conceptos .7 
que,si bien, describen lo realidad de una manera apropiada, van mds alld de nuestras pre-
tensiones actuales; tratar de cubrir todos los aspectos que encierra esta metodología 'nos 
llevaría a perdernos en una interminable lista' Je categorías que s6lo seriamos capaces de 
alcanzar si profundizfiromos en lns disciplinas dedicados a ~u estudio especifico y muy di 
ffcilmente lograríamos nuestros objetivos inmediatos <le arquitectos y el enfoque de cste7 
trabajo no sería propiamente el de una Tesis de Arquitectura. 

Por lo tanto, el anfilisis se harfi con los categorías que proporciona el materialismo 
histórico, a saber: modo de producción, infraestructura econ6mica, superestructura jurí
dico-política, medios de producci6n, fue~·za de trabajo, cte., entendiendo que los proce-
sos sociales generan espacios que de alguna manero corresponden n dichos procesos y se ·
dan en ellos mismos. 
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. II .- CATEGORIAS DE /(NAf.IStS 

II .1 DETERMINACION DE LAS CATEGORIAS DE ANALISIS 

Para alcanzar una visi6n totalizadora de la realid~d y establecer los niveles parti
culares de análisis, es necesario conocer los elementos o categor!as de análisis que como 
instrumentos nos brinda el materialismo hist6rico. Estos son: 

1 1'! 

- PRODUCCION. - Consideramos como producci6n, al proce.so de elaboraci6n de los rne--
dios <le subsistencia y de los bienes de consumo, tanto particulares como colecti-
vos, determinados por la sociedad y en torno al cual se organiza 6sta, generando -
diferentes grupos sociales segGn la posici6n que guardan dentro del proce~o pro-
ductivo. 

·.INTERCAMBIO.- El intercambio es un proceso intermedio entre la producci6n y el -
consumo y al interior de la producción y al interior del consumo. El intercambio
es la·articulaci6n de estos procesos en una formaci6n determinada y se expresa por 
medio de transferencias, este proceso comprende a la vez el intercambio de bienes
y servicios. 

- CONSUMO.· Se ·entiende por consumo el acto de usar un objeto para satisfacer una -
necesidad determinada; el consumo puede ser individual, cuando los valores de uso
son consumidos por los individuos de la sociedad y consumo colectivo si los valo-· 
res de uso no son consumidos directamente por los individuos de la sociedad, sino
qus intervienen en nuevos procesos de producci6n como medio de producción. 

·MODO DE PRODUCCION.- Se entiende como modo de producción la matriz particular de
combinaci6n entre las instancias o sistemas fundamentales de la estructura social; 
las combinaciones entre los diferentes sistemas, se producen mediante prficticas so 
ciales, es decir, son el resultado de la acción de los hombres, determinada por su 
particular inserci6n en los diferentes lugares de la estructura así definida. 

- ESTRUCTURA ECONOMICA.- Es el conjunto de relaciones entre la fuerza de trabajo y
los medios de producción, entre los diferentes grupos de una sociedad en torno a · 
su particular modo de producir. 
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ESTRUCTURA JURIDICO-POLITICA.- Es el conjunto de aparatos institucionales y normas o 
leyes, destinadas a reglamentar el funcionamiento do la sociedad en su conjunto. 

ESTRUCTURA IDEOLOGICA.- Es aquello que da cohesión a un grupo de individuos, en sus 
funciones y en sus relaciones y cuyo eficacia debo medirse por sus efectos sobre el 
conjunto de lo estructuro social. 

En consecuencia, analizar el espacio como una expresión de la estructura social, 
equivale a estudiar su elaboración por los elementos do In estructura económica y de 
la superestructura ideol6gica y jurrdico-polrtica, asr como por sus combinaciones y
las prácticos sociales que derivan de el In, 

11 , 2 C 1 UDAD Y CENTRO URBANO, 

La ciudad no es Gnicamentc un conjunto funcional, sino tombi6n una estructura -
simbólica, un conjunto do signos que foci litan el establecimiento de una interacción 
entre sociedad y espacio, por lo tonto, ·el centro es un espacio que, debido a las -
caracterrsticas do su ocupación, permite una coordinaci6n do las actividades urbanas, 
una identificación sinbólica y no puede ser considerado corno una identificación esp_g 
cial definido de uno vez para siempre, una ciudad implico además fa reunión de funci~ 
nos que desempeílon un papel de intercomunicación funcional y simbólica, entro los di! 
tintos elementos de uno estructuro urbdno y que son: Producción ( industria y ofici
nas ); Consumo ( Vivienda y equipamiento colectivo ); Intercambio ( comercio y circu
lación de productos ); Gestión ( pliblica y privada ); es decir, se presentan interve.u 
ciones de agentes sociales sobre los (ilemontos naturales, expresión del estado de las 
relaciones sociales de la coyuntura en cuestión, 

Cuando se abordo el an61isis de una situación concreta, el eje de su interpreta -
ción derivo en principio de lo conceptualización materialista de lo historio, que 
afirma que las relaciones económico-sociales on el modo de producción capitalista exi! 
tente, se conforman de uno estructura económica y de dos superestructuras, ideoíógica
y jurfdico-polftica que se interrelacionan entre sf, pero ante todo, la determinante -
es la estructura económico, despu~s de su inserción en el proceso polftico, es decir,
de su relación con 
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el poder, con la condición de precisar q~e el poder y la politica no se limitan a una ins 
tanela particular de la estructura social y que la problemfttica del poder condensa y cx=
presa el conjunto de las relaciones sociales. 

En el complejo social de las actividades de producción e intercambio, el espacio se-· 
convierte en elemento mfis bien determinado que determinante, se halla pues, sometido a -
los mecanismos generales de regularización social. Elemento de incercia en el seno de un 
conjunto en mutaci6n el cual, debe ser ·apropiado por las organizaciones y por las activi
dades y, por lo tanto, desaparece en una red de interdependencias, cuyo centro regulador
es el sistema de planificación. 

La planificación urbana puede definirse en general, como la intervención del siste
ma político sobre el sistema econ6mico, a nivel de un conjunto socio-espacial específico, 
intervención encaminada a regular el proceso de reproducción de la explotaci6n de la fuer 
za de trabajo y de los medios de producción, planteadas en el interEs de la formulación 7 
social cuya subsistencia trata de asegurar. 

Toda política urbana, es decir, todo conjunto de decisiones dirigido hacia una regu
lación especifica de los distintos procesos planteados en el seno de una unidad urbana, -
viene a ser un efecto del sistema urbano sobre .si mismo. En lo que respecta a la repro-
ducci6n de la fuerza de trabajo, existe contradicci6n entre la necesidad de concentrar es 
fuerza en metr6polis y la incapacidad q11e manifiestan los ~apitales a la hora de garanti7 
zar ciertos niveles (ni siquiera mfnimos) de vivienda y equipamiento, incapacidad justifi 
cada por la escasa rentabilidad de estas inversio11es, y que es a su vez, provocada por li 
estratificaci6n de las rentas resultantes del sistema. 

Si.aceptamos la conccpci6n Je! sistema politico como regulador del conjunto del sis
tema, en funci6n de las leyes estructurales que lo fundamentan, la planificación urbana -
ser6 la intervención sobre un determinado contexto real con objeto de contrapesar y equi
librar los desajustes que en tal contexto real se producen. Consideramos necesario men-
cionar que en el p~esente estudio no se trata de elaborar una propuesta exhaustiva, ya -
que no existe posibilidad propiamente teórica capaz de resolver las contradicciones que -
se presentan en la práctica, en relación a la estructura urbana; esta superación deberá -
provenir de· la práctica ·social, o de la práctica política, por lo tanto, lo que pretende-
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mes y que consideramos esencial, es mostrar el panteamiento concreto que encadena los con 
ceptos necesarios, para así contar con elementos que permitan evaluar, en funci6n de ell~ 
hasta qué punto es posible plantear el reordenamiento de las funciones urbanas. 

II.3 PLANES Y POLITICAS GUBERNAMENTALES 

II.3.1 OBJETIVO 

La intención <le este an5lisis del Plan Nacional de Desarrollo llrbano (PNDU) así como 
de los planes parciales de las Delegaciones (PPD), se da en dos sentidos: por una parte, 
se trata de conocer, de manera concisa y clara, el contexto en el que se dan todos aque-
llos planteamientos urbanos en el pafs y que son manejados por el Estado; u su·vez, des-
pués de estudiar dicho material, ser~ posible determinar c6mo esos planes influyen direc
tamente sobres los planteamientos regionales y urbanos de nuestra zona de estudio, y así, 
una vez analizados dichos planes con un pensamiento dial6ctico, será posible denunciar -
sus contradicciones o posibles fallas. 

II.3.2 ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

En cuanto a la estru'ctura y contenido, el PNDU y los P.P.D., se dividen en tres par
tes fundamentales; nivel normativo, nivel estrat6gico y nivel instrumental. 

El nivel normativo comprende el diagnóstico y el pron6stico del desarrollo urbano 
del país, presentando objetivos, políticas, metas y normas. 

d1 nivel estratégico se refiere al establecimiento de la organización espacial paro
las diferentes zonis del territorio, a fin de alcanzar los objetivos expresados en el ni
vel normativo. 

En el nivel instrumental se definen las herramientas mds significativas que son apli 
cables para lograr la institucionalizaci6n, organización y seguimiento de los planes. -

En base a la estructuración intrínseca del PNDU y do los PPD, podemos mencionar que-
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para los fines de nuestro estudio, la parte medular se encuentra en el nivel normativo en 
lo que se. refiere a objetivos y políticas, por lo que llevaremos a cabo un análisis deta-
11ado de 1 mismo. 

II.3.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.URBANO 

El plan tiene co~o funci6n prinordial la de apoyar el desarrollo econ6mico del país, 
tendiendo a satisfacer los intereses de la clase dominante, ocultando esta finalidad al -
mencionar, de manera demag6gica, que lo política económica del país basada en la justicia 
social; el punto medular que es el nivel normativo menciona lo siguiente: 

II.3.3.1 ANALSIS 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico demuestra los problemas que presenta tanto la concentraci6n urbana co 
mola dispersi6n de la poblaci6n rural. Un claro ejemplo de esto es el hecho de que trei 
ciudades concentran 17.300,000 habitantes, mientas que en 95,000 localidades su poblaci6n 
es menor ~o 12,000 habitantes, ademas, en la zona del altiplano se ubican el 80\ de las -
actividades comerciales y el 60\ de la poblaci6n total. A pesar de que el Diagnóstico d! 
muestra de manera cuantitativa la problcmdtica existente, no se analizan.las causas que -
la han generado; es evidente que esta omisión se hace paro ocultar que dicha problemática 
es originada por los intereses económicos de la clase dominante. 

PRONOSTICO 

En el Pronóstico se afirma de manera cuantitativa que los 65.8 millones de habitan-
tes que tiene el país para 1982 serdn 77 millones, y que para el afio 2000 serán 130 millo 
nes; por otro lado se asegura que la problem6tica de concentración urbana y dispersión r! 
ral continuará. Consideramos que el pronóstico se rcnliz6 de manera superficial, ya que
en este punto se deberían haber planteado las tcn<lcncios naturales y los tendencias modi
ricadns de dos perspectivas: una, la previsión de un problema actual que se proyecta, y-
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la otra respecto a que una situación que en el presente no es conflictiva, fácilmente po
dría convertirse en fuente de problemas en un futuro no muy remoto. 

OBJETIVOS 

En PNDU, define los siguientes objetivos: 

Racionalizar la distribución en el territorio nacional de las actividades econ6micas,
localizdndolas en las zonas de mayor potencialidad del país. 

Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado en los centros de poblaci6n. 

En·relaci6n a estos puntos, consideramos que los objetivos planteados por el Estado
se enmarcan dentro de una política economicista. 

POLITICAS 

Para realizar los objetivos antes mencionados el PNDU maneja las siguientes políti·· 
cas: 

Políticas de ordenamiento del teiritorio para atender la problemfitica interurbana de · 
carácter·naclonal y regional. 

Política de desarrollo urbano de los centros de poblaci6n aplicables al ámbito.· 

Políticas que se relacionan con los elementos compondntes y acciones del sector asen
tamientos humanos para la satisfacci6n de las demandas de esta materia. 

Creación de zonas y centros de poblaci6n prioritarios. 

De los puntos que menciona el PNDU, la polfticn que rige los planteamientos de 6ste, 
es la de ordenamiento del territorio y los otros tres puntos juegan un papel complementario. 

10 
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Para llegar al ordenamiento del territorio, el plan propone la configuración de un -
sistema urbano nacional compuesto por varios sistemas urbanos con servicios regionales lo 
suficientemente dinfimicos para ofrecer fuentes de empleo, prestación de servicios, activi 
dades industriales, educativas y culturales. Esto es el fin que persiguen los puntos de7 
tallados a continuaci6n: · 

1.- Desalentar el crecimiento de la zona metropolitana de la ciudad de M6xico a través -
de las siguientes acciones: 

Promover que los beneficiarios paguen el costo renl de los SERVICIOS PUBLICOS, -
garantizando el acceso a los mismos. Como podemos observar esta acción resultará 
en. perjuicio de las clases mfis necesitados ya que por cuestiones económicas scrfin 
las gue deberfin abondonar la zonn metropolitana, lo cual traer& como consecuencia 
que esta quede en manos <le In clase dominante. 

Regular el establecimiento <le· nuevas ind11strias en esta zona. En este punto, es
posible afirmar que esta decisi6n se vcr5 modificada en ln medida que se vaya en· 
contra de los intereses de la clase dominante, ya que son éstos los que deciden · 
la forma en que van a invertir su capital. 

Promover el &stablecimiento <le nuevas unidades y de algunas ya existentes de la -
Administración PGblicn Federal, fuera <le la zona metropolitana <le la ciudad de N6 
xico. En esta <lrcisi6n, el Estado tiene toda la capacidad para llevarla a cabo,7 
pero si consideru1uos que la funci6n primordial de la ciudad <le México es la de 
centralizar el poder político y administrativo, pensamos que el desplazamiento de 
algunas unidades administrativas ser5 planteado en una escala que no disminuya su 
capacidad de decisión. 

Fo~entar el establecimiento de nuevas instituciones pOblicas de eduaci6n superior 
y tratar de ampliar las ya existentes, en ciudades que cuenten con servicios re
gionales. En relaci6n con este punto, consideramos que la propuesta estd plante! 
da sin una adecuada sustentaci6n,ya que para hacerlo se requiere de un completo · 
estudio sociol6gico <le las necesidades educativas propias de cada lugar. 

2.- Promover la descentrnlizaci6n de la industria y de los servicios pdblicos y privados 
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a través de las siguientes acciones: 

Diseftar un mecanismo financiero y modificar el sistema de incentivos fiscales. Es 
· evidente que si el Estado se preoct~a por crear este tipo de mecanismos financie

ros es para favorecer dnicamente a In clase dominante. 

Proponer, en coordinaci6n con los organismos responsables, un sistema tarifario -
diferencial que refleje el costo de los servicios;, como podemos observar la ins-
trumentnci6n que da el Estado en el sistema de tarifas, tenderfi al beneficio de 
la clase detentadora de los medios de producción. 

Realizar programas de difusión, información y asesoría para las empresas, sobre -
·las alternativas de localización industrial. En este punto, el Estado no sólo se 
conforma con tomar decisiones en beneficio <le In clase dominante, sino que colabo 
ra abiertamente con ello a trav6s de nsesorlns. 

· 3.- El indicar el crecimiento de las ciu<ln<les con servicios regionales con acciones que
permitan: 

- ·Contar con los planes de desarrollo urbano de la localidad. Obviamente los pla-
nes serdn enfocados en t6rrninos de los intereses de la clase privilegiada. 

Promover en las ciudades seftalndas el otorgamiento de empr6stitos y cr6ditos para 
el desarrollo de actividades productivas. Esto comprueba lo seftalado en ~l punto 
anterior. 

Fomentar en ellas l~ localización de establecimientos industriales de acuerdo a -
su actividad preponderante. Las actividades preponderantes serán aquellas que ob 
viamente re<litden una mayor ganancia para el capital privado y estatal. 

Equiparlas con serv1c1os educativos <le nivel medio y superior, de acuerdo a su 
actividad económica preponderante. Este punto es significativo ya que, como se -
menciona, la educa~ i6n que se pretende dar. servi r(i ún i comente a las c 1 ases dominantes. 
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Orientar todo tipo de rréditos y financiamiento para programas de infraestructura 
y de equipamiento. Es evidente que todas las acciones de este tipo pierden rele
vancia ya que están supeditadas o las primeras acciones. 

I I. 3. 3. 2 CONCLUSION DEI. P. N.O. U. 

Después de haber a11alizado los puntos más·importantes de PNDU diremos que en M6xico
no se resolverá sntisfnctoriaMcnte el desarrollo urbano de ninguna ciudad, ya que la pla- · 
nificaci6n, como asistencia del Estado a nivel de conswno d6 los clases populares, se ha
venido dando en términos de mnnipulnci6n ideológica y movilización social, a través de la 
planificación ente11dida como un conjunto de t6cnicns de elabornci6n de programas que no · 
modifican en esencia las condiciones de la producci611 y de la distribución, y en nlgunos
cusos, como es evidente en el caso concreto <le la Merced, la plnnificaci6n se maneja en -
términos de revnloriznci6n del sucio urhnno, sl11 considerar In problemática que con esto
se genera. 

Es importante mencionar que nunq11e existan ciertos piunes y programas con cnr5cter · 
social, éstos son interrumpidos por los constantes giros administrativos que forman parte 
de las gurant:ías de que gozan los hornhres de la industria, el comercio y el capital finan 
ciero¡ en este constnnte cambio, será lle vital importancia que el país hiciera una evaluñ 
ci6n pdblica y democr5tica sobre los programas emprendidos cada sexenio, s6lo a partir di 
esta evaluación podrán ser reorientados los planteamientos. 

De continuar con el actual sistema de producción capitalistn dependiente, nunca serfi 
posible formular una política cohere11tc de desarrollo, debido a que los medios de produc
ci6n son propicdnd de la clnsc dominante, los cuales determinan la cconomlo 11acional de · 
acuerdo n sus propios intereses. Por otro lodo, nosotros pensamos que para una correcta
formuloci6n de una política coherente de desarrollo, serfi necesario tomar como referencia 
los satisfrictores inmediatos de ln clase oprimida y de uno manera secuencial crear con·-~ 
ciencia de clase y poder unir los intereses en un objetivo comdn que dcber5 ser el cambio 
de modo de producción existente. 

II.3.4 P.N.U.U. VENUS'J'Jt\NO Ct\lll(t\NZA Y CUAUll'l'EMDC 
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Los planes tienen corno funci6n prirnordiul el ubicar y dosificar el uso del suelo, 
equipamiento, infraestructura y elementos del medio nrnbiente para el desarrollo urbano 
adecuado. Esto obvinmente ser5 dado partiendo <le los intereses de la clase dominante. El 
punto medular es el nivel normativo en el que se menciona lo siguiente: 

II.3.4.1 ANALISIS 

En el nivel normativo se aprecia la tendencia a cambiar el uso del suelo, y se enun· 
cian problemas que van desde aspectos vinfes hasta cuestidnes rnfis particulares corno son:· 
remodelaci6n tanto de las calles corno <le fachudas, siendo todo esto de manera integral. 

Un aspecto importante es ln vivienda, en donde el fen6meno <le sustitución del uso ha 
bitacional por los servicios, avanza en las vialidades primarias y zonas de uso mixto. 

Podernos decir .que el Estado planten algunas soluciones, las cuales no son acordes 
con la realidad, ya que al hablar del crecimiento de las zonas habitacionales, no ha im-
plementado ninguna medida en poco mds <le dos anos desde In revisi6n del plan. Por otra -
parte se ha ido haciendo patente la intenci6n del Estado <le no permitir In creaci6n de -
nuevas viviendas en el Centro llist6rico, sino que mfis bien pretende revalorizar la zona -
ccin fines rentables. 

E~ cuanto al marco de congruencia con otros fimbitos de plancaci6n, comenzaremos con
el 5mbito nacional donde la política demogr5fica rceionul del Consejo Nacional de Pobla·
ci6n establece la disminuci6n del crecimiento natural y social <le la población, reducien
do y reorientando el destino de las corrientes migratorias. 

El 5rnbito de la regi6n central planten así mismo, promover el desarrollo y desalen-· 
tar su crecimiento segGn l~ planteado por el PNDU. 

Por dltimo, el dmbito local presento dos aspectos fundamentales a tratar, como son -
los centros y los corredores urbanos. 

Como se observa en general, el marco de congruencia presenta objetivos bastante ·-·-
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irreales, ya que en un país dependiente, como lo es el nuestro, pretender que disminuya • 
el crecimiento demográfico, es un tanto difícil, sino imposible y no solo se pretende es
to Gltimo, sino tnmbi6n deja entrever, al hablar de corredores urbanos y flujos migrato-· 
rios, la intención de cambiar el uso del suelo enfocfindolo hacia sus intereses. 

Para hacer mfis clara la situación, los objetivos y políticas se desglosan de la si-· 
guiente manera. Cada objetivo comprende tres tipos de políticas: de conservación, de me
joramiento y de crecimiento. 

Entre dichos objetivos destacnn los destinados u cuidar la imagen del Centro Históri 
co así como a mantener y mejorar el patrimonio cultural del mismo. Otros objetivos impo~ 
tantes son: el mejoramiento del servicio de transporte, co11 lo que se configuran los co-7 
rredores urbanos y se acelera el proceso de <lensificación del uso del suelo en los mismos; 
tambi6n se incluye la completa utilización de lotes baldíos. 

Como es fácil deducir, dichos objetivos van encaminados a sus ya reiterados intere·
ses de revalorización con fines rentables. 

II.3.4,2 CONCLUSIONES DEL P.P.D. 

Los procesos históricos de hegemonla y dominación nos inducen a considerar que lo ur 
bano no tiene otros límites, que los determinados por el espacio sometido al poder econ67 
mico, político e ideológico en turno. Esto nos conduce o plantear que el centro del espa 
cio urbano es el centro del poder. Históricamente la ciudad ha presentado una problemátI 
ca constante que se ha agravado con el paso del tiempo. Lo que se ha dado por llamar la7 
crisis de lo centralidad, nació y se desarrolló en la ciudad misma, y no es mfis que la ex 
presión económica, política y espacial de las contradicciones generadas por un proceso d~ 
urba~ización caracterizado por dos patrones nrticulndos entre si; n nivel del territorio
nacional, obedece este nl patrón concentración-dispersión, a nivel del fircn urbana metro
politana, el patr6n se estructura a portir de la polarización segregada centro-periffirica. 

Los problemos mas relevantes de lo zona central de lo ~iudad <le N&xico y en particu· 
lar de las dos develaciones políticas antes mencionados, son las siguientes: 
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1) Cambio del uso del suelo y terciarizaci6n de las actividades econ6micns de las áreas
centrnles. 

Este fen6meno se deriva de la divisi6n social del trabajo impuesta sobre el territo-
rio (nacional y urbano) por el 'capitalismo depenclienfc, el cual pretende hegemonizar
cl espacio central convirti6nclolo en el espacio ele su d~minaci6n. Los nuevos usos -
del suelo (banca, oficinas, comercio especializado, empresas turísticas articuladas -
al capital internacional, etc.), su especinlizaci6n y alta rcntahilidad, conducen al
encarecimiento del suelo, con repercusiones negativas para los usos menos rentables
del pequeño comercio, del artesanado y de la vivienda ·popular . 

. 2) Despoblamiento acelerado. 

La nueva renta del suelo impuesta por el capital a las dreas centrales, se traduce -
por un proceso de cxpulsi6n de los usos habitncionalcs menos rentables. 

Este proceso se enfrenta sin embargo a la congelaci6n de la renta inmobiliaria desde
el año de 1942, de una parte importante del suelo de la zona centro. Los decretos de 
congelaci6n de las rentas que, en su momento, constituyeron una medida de apoyo al de 
sarrollo de la industria, al pennitir el control en el aumento de los salarios, apare 
cen ahora como contraproducentes para las necesidades funcionales de la nueva organi7 
zaci6n espacial del capitalismo clcpcnllit•nte. Los barrios de renta con,r,elacla no son -
ya masivamente los barrios obreros <le la d6cada de los 40's que aparecen ohoro como -
el cftncer urbano denunciado por los voceros del capital dependiente, comercial, fina! 
clero e inmobiliario. 

Sin embargo, y apesar de este elemento de resistencia, la poblaci6n residente no pue
de afrontar por mucho tiempo los emhates econ6micos de la demanda del suelo paro usos 
más rentables. Desde 1950, las drcas centrales tienen tasas de crecimiento inferio·
res al promedio del D. F., siendo negativo en la Delegaci6n Cuauht6moc. M5s de ---·-
150,000 habitantes fueron expulsados de esta llelegaci6n durante los Oltimos 30 anos. 

3) Degradaci6n física 

El desplazenrlento de los usos no rentables ele Jos drcos centrales obtiene su justifi 
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4) 

caci6n por el estado de deterioro en el cual se encuentran las edificaciones. Si ·-· 
bien es cierto que parte de dichu dcgrndaci6n fisica tiene su origen en lo antiguedad 
de las construcciones, la mayor[a de los estudios realizados en las oreas deteriora·· 
das seflnlan otros factores, tan o mfis importantes que la degradación natural que su-
fre una construcción en el transcurso del tiempo. 

Por supuesto que lo congelaci6n de rentos constituye para algunos el factor Onico del 
deterioro, por la falta de lncc11tivos y recursos que esta medida representó par~ el · 
capital inmobiliario (tanto en el mantenimiento como en la construcción nuevo), sin -
embargo y sin negar lo anterior, huy q11e sefialnr que la congelación de rentas presen· 
tó un excelente pretexto pura justificar In espcculaci6n inmobiliaria generalizada y
ucentunr eJ·deterioro de los inmuebles. En C'$tc 5rnticlo la dcgraduci61¡nsica de las 
úreas centrales nparecc como Ja condición nccc~uria impuesta por el capital ínrnobilin 
rio para poder justificar las elevadas rentas del sucio generadas por los nuevos usos 
que demanda el capital financiero en la zona central. Los aumentos en el precio del
suelo a veces presentados como una'causu del dctcrloro, que impide la renovoci6n de · 
la viviendo popular deteriorada, constituyeron en realidad una consecuencia de los -· 
cambios de uso del suelo y de la csp!.!culaci6n lmnohil iaria que se articula en estos -
cambios. 

Congestionamicnto, Contaminación y Degradación de los Espacios Abiertos 

Los problemas de congestionnmiento <le trfifica (personas y mercanc(as) y consecuente·· 
contaminación ambiental, que conoce el centro <le In capital, se derivan del factor de 
atracci6n que 6sta ejerce sobre el conjunto del territorio. Ahí se concentra el po-
der de información y de gestión politica, administrativa, así como del capital finan
ciero. El espacio central como espacio del poder genero su propio congestionamiento-

. y sus propias <leseconorníns, Al1í se expresan con toda claridad los limites de la 16g! 
ca de concentrnci6n del cnpitnl y del poder que rige la organizaci6n social y espa--
cial ·de la sociedad. 
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DIAGNOSTICO 

111.- NIVELES DB ANALISIS 

III. 1 OBJETIVO 

La determinación de los niveles que forman el medio urbano, tiene la finalidad de co 
nocer c6mo ~e alguna forma l1an tipificado o lo rcgi6n, y de este nnUlisis se plantearln 7 
alternativas propios de este comportnmien~o. 

111.2 CRITERIOS DE DELIMlTAClON 

La concepción materialista de ln historio parte del principio que la producci6n, jun 
to con el intercambio de sus productos constituyen ln base de todo el orden social. En -
toda sociedad que se presenta en ln historia, ln distribución de los productos, junto con 
la articulación social en clases o estamentos, se orientan de acuerdo n lo que se produce 
y c6mo se produce, así como por el modo en el que se intercambia lo prod11cido; segdn ésto, 
las causas dltimas de todas los transformaciones 5ocinles v esnncinles deben buscarse en
lns modificaciones que se presentan en los sistemas de pro~lucc

0

ilin y de intercambio. Con
el establecimiento de los niveles de anfilisis, se pretende <lctcnninar el comportamiento -
de la zona de estudio en cuanto n los procesos económicos, sociales y urbanos que la sus
tenta, 'es decir, se trata de sei1:tlar cuales son las relaciones)' tic qué manera la zona -
responde con el actual modo de producción e intercambio y c6mo se expresa en la conforma
ción espacial para poder plantear a través de las necesidades, los recursos que dctcrmi-
nan el posible desarrollo <le la zona. 

Entendemos la estructura social como el conju11to de las relaciones que existen entre 
los diferentes grupos que la conforman espacialmente, es por esto que nuestro estudio ob
serva, como primer nivel <lri acercamiento, el contexto jurídico-político inmediato de la -
zona de la Merced, es decir, ln delimitación ndmi11istrativn formada por lns dclcgaciones
Venustiuno Carranza y Cuauhtémoc, )'D q11c éstos contienen la amplitud necesaria en que se
observan las relaciones que ahí se establecen e influyan ele alguna mnncra en nuestra zona
de trabajo específico. ne la misma forma en q11e al establecer el primer nivel de acerca
miento definimos que las relaciones sociales determinan la evolución de los espacies urba 
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no-~rquitect6nicos, tambi6n entendemos que lo~ decisiones políticas tomodas por el estado 
vienen a ser un elemento modificador de los proce~os urbanos y es por esto que la delimi
tación denominoda Centro llist6rico, formo parte <le nuestro anfilisis con respecto a la zo
na de la Merced. Los dos niveles anteriores, al igual que el tercer nivel que es la zona 
específica de trabajo, serán descritos de acuerdo a sus re ladones, mismas que se estable 
ccn en base a los siguientes aspectos: llsos del suelo, valor del sucio, estratos socio-:" 

·económicos, vialidad, tenencia del suelo y equipamiento. 

II l. 3 NIVEL REGIONAL: DELEGACIONES POLI TI CAS; VENUSTIJ\NO CARRANZA Y CUAUllTEMOC 

III.3.1 DELIMITACION FISICA 

El objetivo de esto delimitación consiste en determinar grfificamente la relaci6n fí
sico-urbana de lo regi6n con lo zona y la respuesto de 6sta para su contexto. 

Al norte colinda con las Delegaciones Azcopotzolco y Gustavo A. Madero. Su limite -
es la Avenida Ria Consulado, Al sur colinda con las Delegaciones Benito Jufircz e Iztacal 
co. Su límite es el Viaducto il.iguel Alem!in. Al oriente limita con la 1Jelegaci6n IztncaT 
co. Su límite l~s la ,\venida Río Churuhusco. Al ponil'nte colinllD con la Dcle!:aci6n Mi---=
gucl Hidalgo y su limite es el Circuito Interior y la Avenida Denjarnin Franklin. 

III.3.2 VALOR DE SUELO 

Sabemos que el suelo urbano no es un producto generado por el hombre, no por eso ha
dejado de convertirse en una mercnncia importante para el estado y el sector capitalista, 
del que obtiene grandes beneficios, con la extracción de la plusvalía generada sobre 6sta 
con la explotaci6n de lo fuerza de trabajo. En una sociedad capitalista dependiente, cl
valor del· suelo estfi en función de los aspectos comerciales, ya que de esta manera el be
neficio que reditdan serfi o favor del capital financiero y estatal. Como podemos obicr-
vor en la grfifica Rl, los zonas de mayor valor en las Delegaciones son aquellas que se en 
cuentran adyacentes a Avenidas principales y cuyo uso del suelo es totalmente comercial,:
y a medida que el uso del suelo deja de ser comercial, el valor desciende sensiblemente; 
otra determinante en el valor del suelo viene a ser el estado de ln edificación, pero 6s-
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te únicamente ejerce influencia cuando el uso del suelo es habitacional. 

111.3.3 USO DEL SUELO 

Debido a que el suelo es elemento fundamental en el desarrollo urbano dado que ahi • 
es donde se manifientan las relaciones sociales, es necesario conocer sus componentes pa
ra dar alternativas <lo solución a la problcmdtica que so presenta. El suelo urbano se -
identifica con las funciones que ahi se realizan y en las Delegaciones Vcnustinno Carran
za y Cuauht6moc (como se puede ver en la gr5fica RZ), se dosifica <le la siguiente manera: 
vivienda 34.81, mixto (servicios y gestión) 59.7\, industria 3.9\, espacios abiertos 1 .6\ 

De acuerdo a la dosificación existente en las Delegaciones, se puede observar clara
mente que el uso habitncional tiende a desplazarse a la periferia <le 6stas, mientras que
en el centro de lns Delegaciones el uso del suelo estfin en un proceso de cambio en el --
cual los usos mixtos, predominantemente comerciales, absorben estas zonas. 

111.3.4 VIALIDAD 

La vialidad y el transporte son elementos in<lfspensables al proceso de distribuci6n
Y estfin determinados por las relaciones que hay entre la prod11cci6n y el consumo. La es
tructura vial <le la zona presenta marcada incompatibilidad entre sus caracteristicas fisi 
cns y funcionales en algunos puntos de la infraestructura instalada. A pesar de esto se= 
considera que estos dos Delegaciones son las que cuentan con mejores servicios en el as-
pecto vial, ya que la cruzan 12 ejes viales <le norte n sur y de oriente a poniente; aveni 
das principales de alto flujo y cuatro líneas del metro. -

El aspecto vial no solamente satisface las necesidades de intercomunicación, sino · 
que ademfis es el elemento determinante tanto para el incremento del valor del suelo como
para su transformación en uso comercial. 
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III.4 NIVEL ZONAL.· CENTRO HISTORICO 

II I. 4, 1 . DELIMITACION FISICA 

Como dijimos anteriormente, el objetivo ~e esta delimitación consiste en determinar
grftficamente la relación físico-urbana, de la regi6n con lg zona y la respuesta de este · 
para su contexto. Al norte con las colonias Guerrero y Morelos y el limite es ~l Eje 1 -
Norte y la calle <le Guerrero con algunas <lcsviacioncs. ,\1 sur las colonias Roma, Docto-
res, Vis ta Alegre, sus .1 ími tes son las cal lcs Dr. Li cea.r.a, Lucas Alm:1dn, San ,\ntonio Abad 
y Oriente 30. Al este con las cn1onias Ampliaci611 20 de ~oviembre, Moctez~na, Balbuena,· 
sus límites son las calles <lL· Sastería, Francisco Morazrin y Anfora con algunas desviacio
nes. Al oeste con las colonias Ju1rezr San Rafael y Santa María, sus limites son las ca
lles de Abraham Gonzálcz co11 algunas desviaciones. 

III.4.2 VALOR DEL SUELO 

En el valor del suelo de la zona denominada Centro llist6rico, observamos que se con
servan las mismas constantes que dan incremento a 6ste, ya que son las vialidades y el ~
uso del suelo comercial, lo~ factores que determinan un mayor costo a las zonas (Ver gr5-
fica L1). Queremos mencionar que consideramos la denominnci6n del Centro Hist6rico care! 
te de elementos vdlidos que lo afirmen como tol,ya que no se cuenta con un criterio dcfi· 
nido para clasificar las edificaciones que deben considerarse monrnnentos históricos; en · 
la actualidad existen dos inventorios (1962 y 1976) con nerimetros distintos e inventaria 
dos discordantes. Es evidente que estos delimitnc3ones iicnen un car5cter econ6mico-polI 
tico mas que hist6rico, debido u que el elemento principal de tal delimitación os el .in-· 
cremento que hn experimentado el valor del suelo y en aquellas zonas las cuales por algb· 
na raz6n no se dló 6ste, el capital financiero y estatal re~lizan una inversi6n para pro
vocar la renovación. Un ejemplo de esto es la construcción del Banco de ~6xico al norte· 
de la Alameda, las obras del Templo Nayor al nororientc de lu Plaza de la Constituci6n, · 
el Plan Tepito y en últimn instancia, el desalojo de los bodegas de productos perecederos 
en la zona de la Merced. 



111.4.3 USOS DEL SUELO 

Los usos del suelo del denominado Centro Histórico vienen a ser propiamente los usos 
que se dan en el centro urbano de las ciudades hiperurbanizadas. Este centro urbano ha -
seguido una evolución histórica en la cual ha pasado de ser un centro urbano simbólico e
integrador a ser un centro urbano de intercambio, lo cual se observa claramente en los -
porcentajes de uso del suelo que se dan, ya que los usos mixtos (servicios y comercios) -
absorben el 73.621 del suelo urbano, la vivienda el 18.46\, la industria el 5.2\ y los es 
pacios abiertos el 2.3\ (Ver gráfica L2). -

La configuraci6n del centro urbano de intercambio es un reflejo del modo de produc-
ción existente y de los intereses de la clase dominante, que de esta manera obtiene el -
control de los aspectos económicos y se apropia de la misma manera de la herencia hist6ri 
ca, cultural de la zona y la maneja de acuerdo a sus intereses comerciales. 

III.4.4 VIALIDAD 

Considerando el Centro llist6rico como un centro urbano de intercambio propiamente di 
cho, juega un papel primordial la vialidad que ahl debe existir. Esta, a pesar de que -= 
presenta zonas problemáticas en determinadas horas pico, se puede considerar satisfacto-
ria ya que cuenta con vlas rápidas y ejes viales que dan servicio al transporte colectivo 
a trav6s de 32 estaciones, La vialidad al igual que en el nivel delega
cional, juega un papel importante en el valor del suelo como su uso comercial. 

111.5 NIVEL LOCAL.- ZONA LA MERCED 

III.5.1 ANTECEDENTES llISTORICOS 

111.5.1.1 OBJETIVO 

Consideramos importante realizar una anfilisis histórico para ubicar el problema en -
el tiempo, tratando de entender que los procesos sociales generan espacios que de alguna
manera corresponden a esos procesos en los cuales se dan. 

22 



• E 

1 

SIMBOLOG!A · 

O~ S 1000 A S 5000/ 

IIIIlilil DE S 3000 A S 8000/ 

s DE 86000 A 812000/ 

D DE 812000 AS 24000/ 



D 

SIMBOLOG!A 

O A s 3000/m o!'. s 100 2 

2 S 11000/ m DE93000A 

2 DE 116000 A 1112000/m 

2 A 11 24000/m DE 9 12000 



SIMBOLOGIA 

MIXTO- PREDOM!NAHTE• 
COMERCIAL 

DOMtNANTEMI MIXTO· PRE 

VIVIEMDA 

- PARQ~ES y JARDINES 



SIM BOLOGIA 

-

VIVIENDA 

COMERCIO y SERVICIOS 

ANTEMENT!' MIXTO- PREDOMtN 

VIVIENDA 

PARQUES y JARDINES 



III.5.1,2 DESARROLLO 

En el siglo XII se inici6 la migraci6n de los aztecas hacia el sur. Estos, original 
mente vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos, pero el adoptar una vida se 
dentaria en la meseta central, entraron en contacto con los grupos locales, como canse··:: 
cuencia se modificó su forma de vida y se introdujeron algunas actividades como fueron la 
cerámica y una agricultura un tanto primitiva, 

Los aztecas se instalaron en forma d~finitiva sobre Jos islotes de la laguna, los .. 
cuales no les proporcionaban suficientes tierras apta~; para la agricultura, por ello adoE. 
taren una vida propia de los hnhitnntcs de las regiones fluviales y lacustres y su alimen 
taci6n consistía b(isicamentc en pcsc:1do, moluscos, crust(iceos y algunas aves acúaticas y:: 
se complcmentaba·con productos <le la enza. Este fuG el ambiente <le la fundaci6n de la·· 
gran Tcnochtitldn. 

Una vez asentados lo~ nztecus, surgieron nuevas necesidades y empezaron las friccio· 
nes con los vecinos hasta que, por conveniencia <le todos, se firmó la Triple Alianza, in· 
tegrada por Texcoco, Tlacopan y Tcnochtitldn, así surgió un imperio donde predominaron ·· 
dos fuertes elementos: el cndc.:tcr mi litnr de los aztecas y la aportaci6n de Texcoco en
mutcria de arte y derecho. 

C~iando el imperio alcanzó su apogeo, lo forma de vida había experimentado un cambio· 
radical. Por una parte, gracias a lus conq11istns, ya se contaba con extensiones de tic·· 
rra en el valle y en las provincias, de donde se obtenían productos agrícolas, si bien se 
siguieron tonsumiendo productos de la ca:a y de ln pesca. Al mismo tiempo, la evolución · 
del imperio produjo una <livisi6n del trabajo, de esta manera los aztecas se dedicaban a · 
las siguientes ocupaciones: Servicio militar, Sacerdocio, Administración, Comerc]o, Arte 
sanía, ademds de las tradicionales actividades de caza, pesca y agricultura. Un factor:: 
más que vino n modificar lQs h6bitos de Jos aztecas fue la lntroducci6n de nuevos artfcu-
los a traves de los impuestos en especie exigidos a las provincias y mediante el comerci~ 

En la Matricula de tributos del CGdice Mendozino podemos d~rnos una idea de la rica
variedad de articulas obtenidos en calidad de tributos. La aportación <le cada provincia
era en función de su capacidad de producción y de sus posibilidades en relación con su ·· 
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clima, su flora y su fauna. Casi todas las provincias debían proporcionar artículos de • 
ixtle, cereales y oleaginosas. Las regiones tropicales enviaban cncao y algodón, así co
mo plumas de guacamaya y de quetzal. De la Nixteca se obtenía oro en difcrnctes formas.· 
Entre los objetos ya elaborados que se obtenían, podemos mencionar articulos de cerdmica, 
joyas, incienso, miel y textiles, entre otros. 

El tributo jugaba un papel de vital importancia en el aspecto econ6mico del Imperio, 
pero al mismo nivel se encontrabon otros <los µlementos: los comerciantes y los mercade-· 
res. Los comerciantes <lesempefloban una ocupaci6n muy respptodo, a la que los historiado
res no han prestado atenci611. Lns personas que se dedicaban ni comercio viajaban prdcti· 
cemente por todo el An6huac en verdaderas c:1rnvnnas que transportaban una inmensa y varia 
da cantidad <le ricas mercancías y esclavos, y al mismo tiempo contaban con medios de <lc-7 
fensa para protegerse. 

El gobierno nonnalmcntc estobn <le parte <le ellos y en muchas ocasiones el asalto a -
una caravana sirvió como pretexto para 'sojuzgar a un pueblo y así ampliar la extensión de 
su territorio. 

. Al llegar a una provincia, los comerciantes entregaban nl gobernante un presente de-
parte de su reino, mismo que sería recompensado con otros obsequios y a su vez obtenian -
el permiso de negocinr con sus mencuncías. Pero los comerciantes no se dedicaban dnica-
mente a la compraventa, sino qu!.! también hacían labores de espionaje por su fdcil acceso
ª los altos niveles sociales. 

Entre los aztecas, el comercio se llevaba a cabo a diferentes niveles. El comercio · 
en pequefto estaba en manos de los mfis macchualtzin y el comercio exterior de lujo perten! 
cía al monopolio <le los pochteca, éstos representaban el lujo y la riqueza, frente a la · 
austeridad de la clase dirigente y alc:1nzaron gran poder, ya que el propio rey pedla su · 
asesoría, los llamaba ''Tíos" y les perm.i tía usar joyas de oro. En Tcxcoco llegaron a in te· 
grur lo que los espaí1oles denominaron "Consejo de Finanzas". 

Los articulo~ se ponían n la venta en grandes mercu<losr u cada tipo de producto se · 
le asignaba un lugar y las operaciones se rculiznbnn ordenadamente bajo la supervisión de 
magistrados, que debían cumplir con esa funci6n. 
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Los principales mercado5 se encontraban en Tenochtitl5n, Azcapozalco, Texcoco y Tla· 
telolco~ que era el m5s importante. A Tlatclolco cado <l!a concurrían de 20,000 a 25,000· 
personas a adquirir los variados mcrcancins que aquí se encontraban, entre los cuales po
demos mencionar: telas, diversos tipos <le ropa, plumas y ,joyos, alimentos, pieles, produc 
tos de lo enza y <le lo pesen, objetos <le cerdmicn, varias clases de artículos de cobre, ~ 
piedra y modera, entre otros objetos, 

Francisco Javier Clavijero (llistoria Antiguo <le M~xico, Libro VII) de manera elocuen 
te describe cómo sur~i6 el comercio y cómo se llevaba o cabo. Este cronista nos scfial6:~ 
''La pesen, lo cazo, la agricultura y las artes proporclon~bnn a los mexicanos algunas ra
mas del comercio. Este fue emprendido por ellos en el pa[s de An5huac, luego que se esta 
blecieron en las isletas <le Ja laguna <le Texcoco. El pescado q11e coginn y las esteros .7 
que tejían del junco de la misJllo 1 aguna, lo pcrmutnban por 1:iaíz, o lgodón, piedras, cal y
madcras de que nccesitob¡1n poro su sustento, vestido y edificios. La proporción del po
der que iban nsquirien<lo con sus armas, se aumentaba)' se ampliaba su comercio; y así es
tando al principio limitado o los contornos de la ciudad, se extendi6 después a las m5s -
remotas provincias. Eran infinitos los comcrcinntes mejicanos que andaban incesantemente 
llevando de uno c iutlad a otrn al¡,1111a mercancía par;1 permutarla con utilidad". 

Posteriormente, el mismo autor no~ 1111rra espcc[ficamcnte cómo funcionaban los merca
dos: ·"En todos los lugares del Imperio mejicano y del vasto país de Anáhuac, había merca
do todos los dios pero cado cinco habla uno más grande y general. Los lugares poco <lis-
tantos entre si tenian este gran merc;1do en diversos días paro no perjudicarse los unos a 
los otros;( ... )" 

Clavijero también nos hoce referencia al nacimiento del mercado de Tlatelolco. "Para 
dur, pues, alguna idea de estos mercados o más bien ferias ton celebradas por los histo-
riadores de Méjico, bastar5 decir lo que era el <le In capital. Este hasta el tiempo del
Rey Axayacatl, se hahia hecho en una pinza que estaba delante del palacio real; pero de! 
puEs de la conquista de Tlntelolco se trasladó n aquel barrio. La plaza de Tlatelolco -
era, segdn lo que dice el conquistador Cortés, dos veces mds grande que la de Salamnnca,
una de las mRs célebres en Espofin; cuadrada y por todos portes rodeada de portales para -
comodidad de los comerciantes". 

Resulto interesante hacer notar la manera en que el comercio tuvo una fuerte reperc~ 
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si6n en la planificación de la ciudad, pues como continGa relatando Clavijero ''Para como
didad de los comerciantes y de otros viajeros había caminos pOblicos, los cuales se tenía 
cuidado de reparar cada afio pasada la estación de aguas. Tenían tambi6n en los montes y
en los lugares desiertos, casas fabricadas <le intento para posada de los mismos viandan·
tes, y en los ríos tenían puentes, canoas }' otras máquirws para pasarlos. ( ... )". 

En la antigua Tenochtitlfin los canales, acequias}' puertos tenían especial importan
cia en el comercio para el transporte}' <listrihuciGn <le las mercancías y en 1519 existia
una verdadera red de comunicaciones por \'Ía a'cu[it ica que un.ía a ln ciudad con puntos bas
tante lejanos como Texcoco, A:c1potzalco, Chapultcpec y Xo'chimilco, entre otros. 

Entre las principales vias de comt1r1icaci6n se encontrahn In llamada Acequia Real, ·
que enlazaba el centro <le la ciudad con el sur. Por otra parte, el Canal de la Viga, que 
unía el lago de Texcoco con el <le Cl1alco, confluía con Ja Acequia Real en la zona que se
conoce como la Merced y era un punto <le reunión <le comerciantes principalmente de verdu-
ras y frutas. Conviene hacer notar qu0, <lehi<lo a su ubicación, esta zona ya empezaba a -
tener importancia desde la fundación <le Tcnocht itlfin en 1325, si bien el comercio empez6-
a desarrollarse en el la al¡:(1n t icm!io dcspu0s, 

Una vez instalados los esp;1H0Jcs en M6xico, el comercio quedó en manos <le ellos y de 
los criollos, quienes empezaron a contrat;1r a las indi~enas para realizar las labores mas 
pesadas, con el tiem¡io,cl trato pn~;onal entre lo:; indígenas y los cspa1iolcs o criollos -
fue adquiriendo mayor fuer::a, lo cua 1 propic ilj el 1aest i zaj e por una parte y por la otra -
ayud6 a que el comercio tuviera una 1!ia:·or difusiC1n, 

Para exponer sus mercancías, la Plaza Mayor, al igual que otras plazas similares fue 
ron invadidas hasta transformarse en mercados. El act~al Z6calo se convirtió en el merci 
do más grande y los corncrcinntes 1 legaron a invadir los patios del Palacio, hasta que sc:
les expulsó a principio del Siglo XVII. A raiz <le esto se contruy6 el mercado del Vola·
en el lugar actualmente ocupado por Ja Suprema Corte, y allí fueron alojados los comer-·
ciantes que anteriorme11tc se encontraban en la Plaza Mayor. El nuevo mercado fue in~ugu
rado el 20 de enero <le 1792 y pasaría despuGs a ser parte integrante de lo que más tarde
seria el mercado <le la Merced. 

Un elemento que, sin propon6rselo pasó a tener especial importancia en re~aci6n con-
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este mercado fue la llegada de los Nercedarios a la Nueva Espafia. Esta agrupación reli-
giosa, fundada en los inicios del Siglo XIII por Pedro de Nolasco y Raymun<lo <le Pefiafort
en honor a la Virgen de la Nercc<l (de mcrccs-rcscatc) fue reconocida oficialmente por el
Rey Jaime de Arag6n mediante un decreto del 10 Jo A~osto, en el cual se le <lió el titulo
de Orden Real, Mi 1i tar y Rcl igiosa Je :\uestrn Scf1ora de la ~!creed y s..:: concedió a sus - - -
miembros el privilegio <le llevar sobre su pecho el real escudo. El objetivo de esta or-
·den era el de liberar a los cautivos cristianos que estuvieron en manos <le los sarrac~nos. 

Cuando Cortés pisG tierra 111exica:ia para llc\•ar a cabo la conquista, venía acompañado 
del religioso mercedario Fray Hartolom0 Je Olmedo. Posteriormente, al regresar Cortés a
Espafta pidi6 que le permitieran traer mfis rcli!~iosos <le esa orden, ast lo acompañaron do
ce mercedarios, pero uno de ellos murió en el trayecto y los restantes se fueron de inme
diato a Guatemala, don,lc fut:<laron un convento en 153.'I. 

Como los mercedarios no contaban con un colc!;io en Guatemala, en 1574 enviaron estu
diantes a M6xico, quienes vivieron de limosnas y lograron adquirir en 1589 un terreno en
e! barrio e.le San Lázaro en 1589, donde constn1yt•ro11 un primer connnto que fue concluí<lo
en 1593. 

El 28 de enero <le 1594 tiene lugar la llc~ada de ocho religiosos con una C6dula Real 
para establecerse en M6xico }' fucro11 adnitidos por el Virrey mediante un decreto del 3 <le 
diciembre de ese mismo afio, aunque por diversas contrariedades, su instalación en el País 
fue debidamente legalizada hasta el 11 de diciembre de 1596. Para estas fechas ya esta-
ban instaladas )' reconocidas en :.Jéxicu cuatro órdenes religiosas: franciscanos, <lomini--
cos, agustinos y carmelitas. 

Una vez que los mercedarios contaron con el penniso de establecerse, el lugar que se 
escogió para erigir un co11vento fue el terreno que ocupaban algunas casas que adquirieron 
los mercedarios y que se encontraban en la orilla de la Acequia Real; para consagrarlo r! 
cibieron de Espafia una imagen con la Virgen de la Merced. En dicho lugar residieron los
merce<larios hasta 1860, ano en que se vieron obligados a desalojarlo, debido a lo estipu
lado en las Leyes de Reforma. Posteriormente en 1862 empcz6. a derribarse para construir
un mercado en su lugar. 

Res u Ita interesan te mene iona r que, si bien, de 1 a orden de los merce<la r ios <leri v6 la 
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dcnominaci6n del mercado, este~ religiosos, durante la ~poca colonial no se dedicaron a -
las actividades mercantiles, pues como se sefialn en M6xico a Través <le los Siglos (M&xico 
a Través de los Siglos, Tomo ir, C:111ítulo XXXV): "Prohibiese a los clérigos ser mercadc-
rcs y usureros, dcclarfindosc que, bajo penas de multa y destierro, ni directa ni indirec
tamente podrían cornercia r ( ... ) ''. · 

En el terreno que original:nente ocupaba el convento, se improdsó primero un mercado 
.con barracas y puestos de petate y su aspecto era bastante poco atractivo, pero todo cam
bi6 en 1890, en pleno rl-giJ111~n dl' !'orCir.io !Jiaz, al inaugurarse un mercado funcional, clise 
fiado para satisfacer las ncc:es idadl'S de comcrci antes y compradores. 1:1 >lcrcat!o medía S37 
metros de largo por 15 de ancho y Pivcra Campo~ ¡;1encio11a que "el edificio quedó hermoso
y elegante, sus port;1da~; son ~l'1:ci ! la~, pero csbd tas r tkl 1:1cjor i:usto''. Este mercado • 
fue el quinto, de un prograll!a que ~;e inici(i t'n lllS8, dur;111tt' el pertodo Je gestión <le i1or 
firjo Díaz, con el fin tic poner al a lcancc de los hahi t ;111tt•s de la ca pi tal, cuyo númcro7 
ern cada vez mayor, aqudlo:; bienes que nt'ccsitnan para satisfacer sus necesidades. Los 
mercados porfiristas ~urgieron en u~;tc ortlL'll: en l~l88 !"ue inau¡~urado el 1;icrcaJo de San ·
Cosmc; en 1889 los de San Lucas, l.oreto )"San .Juan ci lturhidc; rn 18'.JO, como se mencionó 
fue inaugurado el !ilcrcado J,~ la ~lnced; en l~~lS aparece el 1:1crcallo ~lartíne: de la Torre. 
Adcm{ls de estos mercados, n;ituralmentt· l'Xi!;tían otros m(is anti1;uos. 

Para el ano 1900,la ~creed no sola~cntc funcio11aba como mercado minorista, sino quc
sc había convertido en el ¡nincipal pro1".'e1!t'r ele lt's otrl's mcrc;1dos que surtían de vívc-
res a la ciudad. 

En 1903 y 1904 se reconstruyó la fachada oriental de la Merced, debido a que la ante 
rior se derrumb6. En 1903 se crcG tambi6n el Servicio de Inspección Sanitaria de los McF 
cadas. 

El mercado de la ~creed tuvo especial importancia no solamente por el ser el mejor • 
surtido, sino por que atrajo a una eran cantidad de instalaciones comerciales que se ins
talaron cerco de 61. Esto propici6 ciertas modificaciones en la urbanización ademds que
de varias <le estas instltucio11es comerciales -muchas de las cuales aGn existen- se aloja
ron en la zona, en edificios que son rcprescntntivos de diferentes estilos arquitect6ni·· 
c;os, de acuerdo a la fecha en que ~:e con~;truycron. Entre dichos edificios tenemos: Libr~ 
ría y Edicioncs ·Murguln, en Isabel la Cat6! ica ~·Cinco de ~1:1ro (18,!6); El !'alacio de llie 

28 



rro (1865); El Puerto de Varacruz (186i); Dulccr!.a Celaya (1874); El Centro Mercantil
(1898); Seguros la Provincial (1936); entre otras instituciones. 

Tambi6n en esta zona se instalaron varios comercios dedicados a poner al alcance del 
pdblico una gran diversidad <le productos, pero esta zona comercial creci6 en una forma -
completamente desor<lcn:1<la y sin los servicios $anitarios que el caso requcría,hasta que -
en 1957, en el período presidencial <le don Adolfo Ruiz Cortines, se ordenó la construc--
ci6n de un nuevo mcrcatlo, moderno y funcional. llicha cdificaci6n tuvo lugar hacia el 
oriente, eri el l:ido opu(•sto de Avenida de Ci rct1n1·a 1:1c itia. 

A dltimas fechas, con motivo Je lJs obras de reconstrucci6n del Centro Hist6rico ha· 
tenido lugar una verdadera :nigración d·.' comerdo:; que en su mayor p:?rte se ha transladado 
a la Central de Abastos. 

EI mercado de Ju )!creed se encuentra incluido en el proyecto Je remo<lelnci6n del Ce~ 
tro Histórico de la Ciudad de ~lfaico \' se pretende tlevolverle hasta donde sea posible, -
sus característica~ originales. 

III.5.2 DESCRIPCION FISICA 

La zona de la Merced, es de manera inobjetnble una zona urbana central que históri
camente ha sido. identificada como zena de interc;1111hio. Se c·ncuentra ubicada en el cen-
tro de la ciudad de l·léxico, dentre del perímetro "ll" del Centro llist6rico, cspecíficamen 
te al oriente de la Delegación Cuaul1t6moc y al occidente de la Delegaci6n Venustiano Ca7 
rranza. 

Esta zona abrrca una superficie no mayor al 20~ del Centro l!ist6rico, In zona ocupa 
una superficie total de 136 has. y da ~lojnmiento a 33,007 habitantes, lo cual represen
ta el 1.8\ de la población ~e las dosDeleRaclones, Vcnustlano Carranza y Cuauht6moc. 

Actualmente en esta zona se presentan divcr~os problemas eri donde destacan la falta 
parcial de servicios b6sicos, principalmente en el aspecto cualitativo, como es el caso
del agua, la energía cl6ctrica, drenaje y cq11ipnmlcnto urbano. 
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. Es notable el mal estado de la construcci6n de los viviendas y la subutilizaci6n del 
suelo urbano. Los problemas seciolcs mas evi¿cntes son el alcoholismo, la prostituci6n y 
el vandalismo. 

111.5,2.1 TOPOGRAFIA 

Es plana en su totalidad, con pcqucnos hundimientos diferenciales, pues se cncu~ntra 
en una cuenca con cardctcr voJc5nico dentro de ln zona de ~Ita compresibilidad de la ciu
dad de México. 

III.5.2.2. TEMPERATURA 

La temperatura m~xima oscila entre 23.5° y los 33.5° C., siendo la mfis alta en mayo-
y la mfis baja en diciembre. ' 

La temperatura media oscila entre 12.Sº y los 19.2~ c. y la mínima oscilo entre 2.9° 
y. 10.0° c. 

III.S.2.3. PRECIPITACION PLUVIAL 

La precipitac'i6n est:.í tomada en millmetros y van de 3.4 hasta 118 mm., siendo la más 
baja en el mes de Enero 3.4 mm., y ia mds alta en el mes de agosto 118.9 mm., con un pro

. medio por los meses de 67 .111 mm. 

ENERO 3. 4 mm. 
FEBRERO 5.5 mm. 
MARZO 4' 7 mm. 
ABRIL 39.8 mm. 
MAYO 59.6 mm. 
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JUNIO 4 7. 7 mm. 
JULIO 69. 7 mm. 
AGOSTO 118. 9 mm. 
. SEJ>T I EMBRE ·15. 2 mm • 
OCTUBRE 12.9 mm. 
NOVIEMBRE 7. 2 mm. 
DICIEM!3RE 4.3 mm. 

III.S.2.4 VIENTOS 

Los vientos principnlcs son los del noroeste y se estima una velocidad que oscila en 
tre 1.2 m/scg. y de 4.2 m/scg. 

ENERO 3.4 SUROESTE 
FEBRERO 2.8 NORESTE 
MARZO 4. 2 SUROESTE 
ABRIL 2. s NOROESTE 
MAYO 2.0 NORESTE 
JUNIO 2. 9 NORESTE 
JULIO 1. 11 !\O RESTE 
AGOSTO 1. 9 NOROESTE 
SEPTIEMBRE 1. 3 NORTE 
OCTUBRE 1. 4 :\ORES TE 
NOVIEMBRE 1. 5 !\01\ESTE 
DICIE~IBRE 1. 2 NORESTE 
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111.5.2.5 ASOLEAMIENTO 

La latitud del lugar es de 19~ 24'; el sol se desplaza el 21 de junio 23° 24' lati-
tud norte, por lo que suma 42° 43' ,. en el mes <le diciembre se traslada al sur 23° 24' que 
dando 3° 57' de latitud norte, es decir cualquier fachada· orientada al sur tendria m5s .7 
asoleamiento que sí se orienta al norte. 

El sol se encontrard o pasard por el Cenit del lugar por el mes de mayo. 

DIAS ASOLEADOS DIAS NUBLADOS' 

ENERO 22 E~ERO 5 

FEBRERO 18 FEBREIW 4 

~li\IUO 23 MAHZO 6 

AllRI L 21 All!tII. 5 

MAYO 18 MAYO 6 

JUNIO 12 JUNIO 15 

JULIO ., J!ILIO 20 I 

AGOSTO 11 AGOSTO 16 

SEPTIEMBRE 9 SEPTIEMBRE 17 
OCTUBRE 11 OCTUBRE 13 
NOV IE~IBRE 20 líOV!DlllRE 6 

DICIE~IBRE 15 IJ!CIEMBRE 9 

Se calcula en un afto, que hay 136 días lluviosos aproximadamente y el mes que regis
tra mis dias lluviosos es el mes agosto con 26 dias y el que registra menos dias lluvia-
sos es el mes de enero con 2 días. 
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III.5.2.6 FLORA 

La zona de ln Nerccd no cuenta con flora representativa, ya que solamente cuenta con 
zonas aisladas de arbustos y 5rbolcs pequenos; dentro de los drboles estftn los truenos y
los casuarinas y dentro de Jos orbustos csttl el boxsarrnllnn. 

III.5.2.7 FAUNA 

La zona cuenta con fauna nociva como pueden ser ratas~ aranas, cte., como consecuen-
cia de la insalubridad existente en los locales que ocupaban los bodegas de pro~uctos pe
recederos, así como en las nave!; del 1~crca<lo. 

II I. S. 3 SITUACION DEMOLABORAL 

III.S.3.1 OBJETIVO 

Adquirir de manera general, el conoci~iento de la situoci6n socio-ccon6mica de los -
habitantes <le la zona metropolitana y en el caso particular de la Merced, un nivel de co
nocimiento mucho mfis profundo, con el fin de establecer las características de los pobla
dores y sus posibilidades de pcrma~enciu en el ftrea, como consecuencia del cambio de uso
del suelo existente en la zona. 

III.S.3.2. ANTECEDENTES 

La ciudad es el resultado de lo concentraci6n de las actividades econ6micas en cier 
tos puntos del territorio. 

Su proceso de crecimiento se relaciona con el desarrollo general de la economía y -
su urbanizaci6n interno es el resultado de los contradicciones entre los intereses part! 
~ulares y las neccsi<l3<lcs sociales. 
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Así, en la ciudad van difcrcncirtndose zonas con cierto nivel de espccializaci6n que
son la expresi6n territorial de la economia y de ln distribución de la riqueza entre las
distintas clases sociales. 

Estas zonas mcdian:1mente cspccinlizndas son productos históricos, resultantes de una 
serie de procesos socinles cuyo desarrollo hn implicado un tiempo largo. 

El comercio, j11nto con In producción artesanal, son dos uctividades econ6micas que -
intorvinleron en la formación de las ciudad; ambas tendieron a localizarse en las zonas
centrales. La ciudad de ~léxico e incluso. Tenochtitlán, np fueron las excepciones; asr -
van formándose zonas de comercio y mercados, que pueden clasif.icarse por el tipo de pro-
dueto, su calidad y precio~, en rel~ci6n con los ámbitos de consumo de las clases socia-
les que ahl se abastecen. 

Hasta fecha reciente, las funciones urbanas de la <'.Ona de la l·lerced refleja han una -
compleja estructura en donde se concentraban actividades comerciales de tan grado de im-
portancia que su influencia rebasaba la escala 11rbana local alcanzando niveles nacionales. 

Desde principios de siglo, funcionaba como el principal centro de abasto del pars, -
consoliddndose en éste, el nonopollo de la distribución y comercializaci6n de productos -
perecederos. 

III.5.3.3 POBLAC~ON 

La población habitante en la zona metropolitana en la ciudad de N6xico, muestra un -
indice de crecimiento elevado en las dltimas decadas (3.Zi anual). 

La poblnci6n del drea metropolitana en la ciudad de México, prácticamente se duplic6 
en los dltimos 30 anos pasQndo de m5s de 3 millones de !1abitantes a cerca de 7 millones -
entre 1950 y 1970. Para el ano de 1980 la población total de Distrito Federal era de 12-
millones. 

La conservaci6n del incremento absoluto de la poblaci6n tiene mayor importancia des
de el punto de vista de la velocidad del crecimiento. Durante la etapa de 1950 a 1960 la 
tasa de creci111ie11to fue de 5.13\ anual, reduciéndose considerablemente en el periodo de· 
1960 a 1970 a 3.72~. 
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En las Delegaciones Cuauht6moc (925,725 habitantes) y Venustiano Carranza (760,259 -
habitantes) para el afio de 1970 la pobluci6n era de 1'685,984 habitantes que representaba 
el 21 i del total de la pobl::iciún do la ciudad de México. · 

Pura 1980 la población en la Dclcgaci~n Cuauht6moc e~n de 800,000 habitantes y en ln 
Delegaci6n Venustinno Carran::a 830,000 habitantes, lo que suma un total de 1'630,000 habi 
tnntes en ambas Delegaciones y rl'prc:;cnt.a un 13.S~ tic la población de la ciudad de México. 

Para 1982 el total <le la pohlaci6n de la ::ona de la Merced era de 33,007 habitantes. 
Es interesante señalar que los Estados d~ \'cracru:, Pucbl<f y ~Hchoacán junto con el Esta
do de M6xico, aportan la mayor c:1ntillat! dl' inmigrantes atraídos por la posiblidad de con
seguir empleo; su número es de :1•111, que vii.·11c a ser el U.78'¡ de la población, de los -
cuales el 59.~;. son mujeres. 

III. 5. 3.4 DISTRIBUCION DE LA POBLACIO~ POR Elli\D Y SEXO 

La influencia conjunt:1 de los cJmbios ocurridos en los patrones de fecundidad, mort! 
lidnd, inmigraci6n en el Distrito J=et!eral, pero particularmente en la zona de la Merced,
hnn traído como consecuencia, modificaciones de las estructuras por edad y sexo. 

Una <le las caractcristicas mas si~nificativas est5 relacionada por el aumento de la
poblaci6a menor <le 24 :tilos. Se ob~crva que ti icha población asciende al SS. 3i del total -
de los habitantes ele la ::ona, y la~; ¡;0rsonas l'1<1yores de ·13 ailos son únicamente el 24\. 

El incremento constante observado en la poblaci6n joven resulta relevante, ya que la 
proporci6n de la poblaci6n menor de 2~ aílos es representativa de las necesidades de la zo 
na que en materia de recursos dcl1cn destinarse a prever la integración social y la capac! 
taci6n técnica. 

La estructura de la poblnci6n por grupos de edades y sexo revela que existe un mayor 
Indice femenino, representado por el 59~, mientras que el 41\ restante se refiere a los -
hombres. (Ver grfifica ). 

En la acturilidad debe considerarse que existen en la Merced alrededor de 3,056 fami-
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lias, con una composici6n promedio de 5.41 miembros por familia, similar al ndmero de ele 
merites que constituyen la estructura familiar del Distrito Federal que es de 5.1 miembroi. 

III.5.3.S POBLACION ECONONICAMENTE ACTI~\ (PEA) 

III.5.3.5.1 ANTECEDENTES 

La importancia de la PEA así ¿orno la poblnci6n que p~rticipa en las actividades pro
ductivas pueden evaluarse a trav6s de las tasns brutas de participaci6n, tambi6n llamadas 
tasas brutas de actividades. 

Las tasas brutas de participnciGn do la poblaci6n en actividades económicas observa
das en el ano de 1970, sefialan que la PEA de Distrito Federal representa 32.si de la po--
blaci6n total. · 

Puede decirse en general, que los valores de la~ tasas brutas de participación mues
.trnn una clara corre~pon<lencia con ~us niveles de desarrollo socio-econ6mico, De este mo 
do, los segmentos de poblaciGn que tienen mayores niveles educativos, tienden o mostrar 7 
los más altos niveles de participaci6n. 

En el caso especifico <le la zona Je la flcrced, la PEA equivale al 29\ de la pobla--
ci6n total que en ndmero significa 9,572 habitantes; si co11sidrramos que las personas en
edad de producir son del rnn~o 23,782 concluiremos que la PEI equivale a 14,210 habitan-
tes. 

III.5.3.5.2 DISTRIBUCION DE LA PEA SEGIJN .IWIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SEGUN SU POSICION EN EL TRA 

BAJO 

En la zona se observa que la principal actividad econ6mica es la de empleado, donde
encontramos 2,410 que corrcpon<len al 25.171 y el segundo lugar lo ocupa el comerciante es 
~able, en este caso el ndmero asciende a 2,156 y representa el 23.56\. 
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La rama de actividad menos frecuente en la zona es la de artesano, éstos son alrede 
dor de 40 personas que corresponden al 0.44\ del total. 

Segdn su posición en el trabajo se observa que del total, que suman 9,572; 1960 co
rresponden al 20.471 y son eventuales y 7,6l2 corresponden al 79.52 y son trabajos fijos. 

III.S.3.5.3 PEA SEGUN RANGOS DE INGRESOS 

Los ingresos percibidos por la participación econ6mic~ se muestran en la gráfica ---
) . 

En e~tc cuadro se observa que el ingreso al salario mínimo lo percibe el 9.6\, de -
1 al 1.6 veces el salio mínimo el 26,83~, ele 1.7 a 2.6 veces el 29.94 y de 2.7 a 5.7 ve-
ces el 33.395 de la población residente. 

'III.S.4 DELIMITACION FISICA DE LA ZONA 

La evolución histórica de la zona de la Merced como centro de intercambio, es lo que 
espacialmente nos viene a dar la delimitación física ele ln zona de estudio ya que, como -
mencionamos anteriormente el <lesplnz~miento de las bodegas de productos perecederos que -
ocupaban 111 manzanas en la zona, es 1~1 causa dc ln problrm:ítica ahí existente. Lo ante
rior llevó a determinnr los limites de la siguiente manera: al norte la calle de Corregi 
dora, partiendo de Pino Sufirez, quiebre en uvenlda Circunvalación y continuación en Emi-
liano Zapata hasta Francisco ~ora:íln. Al sur, 111 calle de Fray Servando iniciando en --
Francisco Morazfin y terminando en Pino Sufirez. Al este la Calle de Francisco Moraz5n, c2 
menzando en Emilinno Zaputu, para terminar en Fray Servando. Al oeste, la calle de Pino
Su5rez, donde se tom6 el espacio comprendido de~de la calle de Corregidora hasta Fray Ser 
vando. 

III.S.S VALOR Y USO DEL SUELO 

La problcm5iicn existente en la zona de la Merced tiene su origen y finalidad en el
vnlor del suelo, ya que corno. parte inte~rante del denominado Centro llist6rico mismo que,-
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como ya mencionamos, es realmente un centro urbano de intercambio, la rentabilidad produ
cida los usos ahí existentes, no redituaba al capital financiero, privado y estatal. La
decisi6n que toma el Estado al cambiar las bodegas de productos petecc<leros provoca una -
subutiliznci6n y un no uso del 22.Ji del total del suelo.urhano que ocupa lu zona, el --
cual, por tendencias naturales dC' dC's;irrollo, podría convcrtir'.;e en uso comercial. En la 
actualidad, el uso mixto (servicios y comC'rcio) ocupa el 3~.~~~. la industria ocupa el --
7.iti y los espacios abiertos el 1·~; sin embargo, la rnntradicci6n como centro urbano de -

··intercambio, es el hecho de que el 3~.4\ del suelo urbano es ocupado actualmente por vi-
viendn, por lo cual, Ja zona se di fer encía en cuanto a rC'.ntabi 1 idad }'ª que ésta es más ba 
ja por el uso habitacional, para detectar el valor del suelo primeramente fue necesario 7 
conocer el valor catastral )' se¡:íin los ll:it.os mas r!.'cicnt<'S (1~1 7C>), éste fluctuaba de los
$2000 a $6000 pero como ésto no rdlcjaha 1a rcali<l:1d, se procedió a investigar el valor
comercial mas rccie11te (ver grafica :1¡ y de acuerdo a lo observado, se dctect6 que el au 
mento en el volar del suelo se basa princi¡1almente en la ubicación comercial referente a7 
los dos siguientes puntos: 

1.- La próximidad n la zona rectora de gesti6n, ubicada alrededor de la Plaza de la Cons 
tituci6n. 

2.- La ubicnci6n en calles y avenidas propuestas como corredores comerciales con flujo -
peatonal intenso. 

III.S.6 TENENCIA DE LA TIERRA 

El r6gimen de propicdnd legal predominante en ln zona es un indicativo del posible • 
desarrollo urbano que tcndrfi 6stn. · En la zona de la Merced, la propiedad privada es del
orden del 67.4\, la propiedad federal es del 16.ZS y la propiedad del DDF és del 16.4\. -
Si considernmos que la zona de la ~!creed abarcaba 111 manzanas con un firea del 116Has. de 
las cuales zgi (33.14 IJas.) son vialidad, la distribución cuantitativa de lu superficie · 
ser& la siguiente: 

PROPIEDAD PRIVADA 
PROPIEDAD FEllEl(AL 
1'.IWP I EDAD DllF 

55.34 !las. 

13. 4 2 !las. 

13.SS llas. 
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Queremos recolcnr ln situación equivalente del t6rmino propiedad privndn, ya que se
gGri el Decreto del 29 de enero <le 1976, el urticulo 27 ccnstitucional fue reformado, rcco 
naciendo o la nac i6n e 1 dercc ho pn ra imponer a 1 a propiedad priva da las moda 1 idades que:
dicte el inter6s pdblico, así como el Je regular en beneficio social el aprovechamiento -
de los elementos naturales susceptihles de apropiación, lo cual significó que no existe -
realmente la propiedad privada dentro Je la :ona denominada Centro llistórico, en la cual
est5 incluida la zona <le la Merced. 

II I. 5. 7 DENSIDAD DE POBLACION 

La investigación <l6muestra el volumen de habitantes por hectrtrea (ver plano ), el 
cual nos permitir§ <list~ibuir adccua<lamc11te lns funciones <le la población en la zona, uti 
lizondo las mas aptas y que pueden absorber en un futuro y Je acuerdo a la infraestructu:' 
ra depositada, un mrtximo l1asta <le 500 habitantes por hcctrtrea, siendo en la actualidad de 
aproximadamente 254 habitantes por hccifirca, objetivn~cntc podemos afinnar que la alta ·· 
densidad de poblaci6 se debe a las ~ondicioncs de hacinamiento que se observan en -
la zona ya que, como se mencionó, la estructura Lmili:ir es de S.·IS miembros por fu:nilia
y la superficie por \'iviend;1 es t!c .10 metros, lo que confirma dich:1 condición de hacina-
miento. 

·111.S.8 USOS DEL SUELO ACTUAL 

Aquí se representan grdficamente, en la zona de estudio, los usos del suelo actual,
cada uno de los cuales est5 determinado por las caracteristicas flsicas de la zona, por -
el grado de infraestructura con que cuentan y, de manera directa, por la renta del suelo. 

Los usos del suelo localizados en ln zona de estudio son: 

III.S.8.1 USO MIXTO DEL SUELO 

Ln mds rica combinación de usos del suelo puede ser ejemplificada con el caso de la
Merced, donde la vivienda, el comercio, los servicios y ln industria se mezclan de manera 
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muy variada, es usual encontrar edificaciones en las que coinciden todos estos usos, mul
tiplicándose la variedad de actividades al encontrarse diversas tipologías de uso en un -
mismo edificio. 

Es posible detectar 19 diferentes combinaciones <le uso <le las 674 edificaciones con
uso mixto, localizadas en la zona y que representan el SR.7i del total de las edificacio
nes. 

El uso mixto mas coman es el de vivicndn-comcrcial, que se registra en un total de -
136 edificaciones. 

Ill,S.8.2 USO DE SUELO HABITACIONAL 

Originalmente la zona de la Merced era preferentemente habitacionnl. En el transcur 
so del tiempo, el d~ea central ha definido su vocación urbana hacia el uso pdblico. Ac-
tualmente el. suelo urbano utilizado por viviendas contituye el 34.34i de la superficie t~ 
tal ocupada que son 34. 40 !las. Pcriv:1do de un an(il i si~ tipo16?,ico de la vivienda se des
prende que las viviendas en bue11 estado representan el 34.4\ del total de las que se en-
cuentrnn en la zona a su vez, el ~4.4~ es susceptible Je mejorarse y en su mayoría corres 
ponde al 22.zi del total y la ::1itad aproximadamente, se locali:a en vecindades. 

El 'total de la vivienda se puede cuantificar de la si~uicnte manero: 

Vivienda Unifamiliar 156 Unidades 
Vivienda en Depto. 4,104 Unidades 
Vivienda. en Vecindades 876 Unidades 
Vivienda' en Conjunto Hab. 905 Unidades 

6,401 llnidocles 
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III. s. 8. 3. uso DEL SUELO cm!ERCIJ\L 

Las actividades comerciales se· desarrollan en una superficie dó 34.56 Has. Caracte
rística tipica de la zona, es la especialización comercial por calles. El comercio espe
cializado se ubica preferentemente ;1! nororiente del barrio, mientras que las tiendas de
productos basicos y el comercio de servicios se distribuyen en todo la zona. 

Queremos remarcar que este porcentaje tnn bajo del uso del suelo comercial en compa
ración con el porcentaje existente en el denominado Centro llist6rico (73.62) se convierte 
en la contradicción principal que el capital financiero y bstatal considera poco rentable 
y por lo cual promueve el cambio del uso del suelo. 

III.S.8.4 USO DEL SUELO INDUSTRIAL 

Las actividades productivas de la zona reHistrnn índices bajó~ adecuados en cuanto u 
la superfic}e de suelo que ocupnn y el· ndmero de edificaciones destinadas o ese uso. El
porcentaje que ocupa corresponde a un 7.~6~ de la superficie de Ja zona. Su incremento -
ha sido paulatino especialmente en el caso de la industria textil. 

III.S.8,5 ESPACIOS ABIERTOS 

Los espacios pdblicos existentes en la zon~ son dei orden del 1 .SI del total de la -
superficie, lo cual es insuficiente si consideramos el tipo de relaciones que se estable
cen, por lo que cobrn importancia la apropiación de los espacios pdblicos. 

III.S.8.6 SUELO SUBUTILIZADO O SIN USO 

El espacio disponible en ln zonn de la Merced se integra por lotes baldíos, edifica
ciones parcial o totnlmente desocupadas y por predios ocupados por construcciones ruino-
sas que carecen de valor hist6rico. 

La superficie baldía ocupn un total de 3.46 !las. y la mayor parte se localiza al ··-
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nororiente de la zona de estudio; las edificaciones en desuso en uno y en todos los nive-
les ascienden a 169 y 130 respectivamente. Ln superficie ocupndn por edificios totalmen
te abandonados, es de 6.47 Has., en tanto que la superficie con predios con construccio-
nes subutilizadas es de 8,74 !las.; la superficie ocupada por e<lificnciones ruinosas y sin 
valor histórico es de 7. 11 !las. 

Queremos hacer hincapi6 en la importancia <le que el 26.68\ del total del suelo urba
no de la zona de la Merced se encuentra en desuso, lo cual fue propiciado por una deci--
si6n del Gobierno, la cual no ofreció nltcrnativns n ln problematicn que se generaba en -
el ámbito urbano-arquitect6nico y los pl'oblemas sociales. 

De la anterior consideración se desprende que cualquier acción emprendida hacia la -
zona debe estudiarse cui<la<losnrnente puesto que los efectos de lu misma no se limitan a -
una zona determinada de In ciudad sino que puellcn tener una mayor repercusión en el tiempo 
y en el espacio. 

III.5.9 VIALIDAD 

La vialidad es producto de la transformación funcional de la zona operada a trav&s -
del tiempo; y de su importante ubicaci611 en el primer cundro de la ciudad. 

La infraestructura real instalada, represcntnda en la troza urbana de la zona, es in 
afectable considerando el valor histórico, cultural y esc6nico de las edificaciones que -
la delimitan. 

El sistema vial vchicular estfi constitu[do por uno red que cruza la zona en sentido
norte, sur, poniente, oriente y funcionan como principales accesos a la misma, las siguie! 
tes avenidas: Francisco Mol';1zfü1, Circunvalación, Pino Sufirez, San Pablo y Fray Servando
Tcresa de Mier, sobre las cuales se registran los flujos vehiculares mas intensos. Inte! 
namente la estructura vial vehiculnr se integra por calles secundarias que permiten la i! 
tercomunicnci6n de la zona con fircas alc<lnfias. La superficie comprendida por las calles
peatonales es de 1.09 Has., y considerando In afluencia de peatones que diariamente tran
sitan por la zona, 6sta se considera i11suficiente, como se pue<lr observar, debido a que -
determinadas calles han sido apropiadas con fine~ <le establecer relaciones de intercambio 
comercial. 
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III.5.10 INFRAESTRUCTURA 

La problemática en cuanto a los serv1c1os pdblicos e infraestrutturn es prficticamen
te cualitativa. Los servicios se s-uministrnn en toda la zona, variando la eficiencia de 
los mismos de acuerdo a su ·ubicaci6n. Ln calidad de las instalaciones ha sido menguada -
a trav6s de los tiempos presentando deficiencias tales como rupturas de las lineas de --
agua potable y flujos obstruidos en la red de drenaje. El deficiente servicio de agua po 
table ha sido uno <le los prohlemns mas e11fatlzn<los por la poblnci6n residente, a<lemds de7 
los relativos enchnrcamicntos en 6pocns <le ll11vins, con mnlns condiciones de pavimento y-· 
un deficiente mnntcnimlento Lle nlumbrado p(1blico. 

Una vez resueltos estos problemas <le cnr6cter cunlitntivo la infraestructurn instala 
da.cuenta con ln cnpacl<ln<l suficiente para cubrir las necesidades actuales y soportar un
incremento en su densidad de poblnci6n hasta un limite de 500 habitantes por hectárea. 

III.5.11 EQUIPAMIENTO' 

A nivel urbano existe un marcndo super5vit en el equipamiento urbano en cantidad y -
calidad del servicio para atender a la población <le la zona. 

III. S, 11. 1 EQUIPAMIENTO COHERCIAL 

Actualmente las actividades comerciales de la zonn se desarrollan en 931 locales que 
se distribuyen en 632 construcciones. La climinaci6n de las actividades de abasto y de -
productos perecederos no anula la amplio demanda hacia su equipamiento comercial. Amino
ra naturalmente, su radio de influencia, ya que ln cobertura del comercio existente no r~ 
basa los limites de la metr6poli, como antiguamente lo hacia; tal es el caso del mercado 
de abastos <le productos perecederos. Sin cnilinrgo, el papel comercial de la zona forma -
parte de su patrimonio histórico yse fundamento en su cnr6cter urbano central. 

La clasificaci6n del comercio existente se detalla a continunci6n: 

- Comcrc.i o de llarrio 

- Comercio cspeciall zado de productos no alimenticios 

- Comercio especializado de productos alimenticios 
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III.5.11.2 EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 

Colindando con los lfmites estnblecidos se encuentra el centro político-ndministrati 
vo más importante del país. El Pnlncio Nacional, el Departamento del Distrito Federal, 7 
In Suprema Corte de Justicia, se localizan en el norponiente del drea de estudio en el P! 
rímetro de la Plaza de la Constituci6n. 

El radió <le influencia <le toles instituciones es por demfis conocido por lo que nbun-. 
dar a mayor <letnlle nl respecto resulta innrcesnrio. 

III.5.11.3 EQUIPAaílENTO EDUCATIVO 

En Cuanto a lns instalaciones de ensenanza la zona cuenta con 1 escuela secun<laria,-
7 primarias, 2 guarderfas y 3 jardines de ninos; existen además otras escuelas como la de 
Medicina y una de mahejo, 

Las capacidades de estas instalaciones son: 

JARDIN DE NI~OS: 

PRIMARIAS: 

- "ALBORADA" Calle Cahnna # 52, 
3 aulas, 90 aiumnos en turno. 

- "JUAN JACOBO ROUSSEAU" 
Callejón del Hormiguero # 5, 
7 aula~, 2 anexos, 270 alumnos 
en dos turnos 

- "SAN LUCAS" Callej6n de San Lucns # 7, 
7 nulas, 2 anexos, 270 alumnos en 1 turno 

- "INSTITUTO DEC:ROI.Y" (Preprimuria y Primaria) 
Top:tcio ff 4 S, 

TOTAL 
ALUMNOS 

90 

540 

270 

5 aulas, 4 anexos, 150 alumnos en turno 150 

,-', 
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SECUNDARIAS: 

SUPERIOR: 

.;· 

· "ESPMlA" San Jerónimo 112 Bis, 
24 aulas, 20 ptilizadas, 960 alumnos 
en dos turnos 

- "JOAQUIN GARCIA IZCABALCETA" 
Zo. Cnllej6n de Mesones ff 1, 
17 aulas, 680 alumnos en dos turnos 

· "REPUBI.ICA DE LIBANO" 
Za. Cerrada <le Mesones 26 
17 nulas, 680 alumnos en dos turnos 

TOTAL 
ALUMNOS 

1'920 

1 ,360 

1,360 

"ESC. SECUNDARIA No. 1" Reg inn # 111, 
20 aulas, 11 laboratorios, 17 anexos 
960 alumnos en dos turnos 1, 920 

- "ESCUELA DE TAPIZ" Claustro de la Merced 15 

• "ESCUELA DE TECNICA Y MECANICA DENTAL" 
Jesds Morfa H 61 15 

· "INSTITUTO ESPARTA" (Escuela Comercial" 
CircunvnlaciG y San Pablo 
4 aulas, SO alumnos por aula 200 

"INSTITUTO DE ENSE~ANZA MEDICA" 
llospitul Juárcz Calle Ese, Médico Militar 
# 24' 
10 aulas grandes y 2 chicas en 2 turnos 680 

'' ,,- ... · ..... . : . ......... . ::. 
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III. 5. 11. 4 EQUIPAMIENTO DE SALUD 

Un inventario de los servicios médicos existentes en la zona, nos muestra que cxis-
ten los siguientes centros: un hospital, diez consultorios médicos, dos consultorios den
tales, una clínica del !.M.S.S., un dispensario médico. 

En todos los casos las instalaciones se encuentra en buen estado, ademds de estar 
distribuidos·en todo ln zona, por lo que se puede considerar servida. 

CLINICAS: 

- "DENTA!." entrt' San Pablo y C0rregidora 

"DENTAL" Iza zaga U 14 O 

"DENTAL" San Pablo )' Circunvnlaci6n 

- "llOMEOPATICA" Entre Corregidora y Manzanares 

- "OCULISTA" 

"OTORRINOLAR lNGOLOG !A'! 

-· "DISPENSARIO MEDICO" Mesones # 135 

- "CLINICA DE MEDICfNA INTEHNA" 
Circunvalación y Manzanares 

- "CLINICA No. 6 DEL IMSS" 
Circunvalación y Corregidora 

- "HOSPITAL JUAREZ" con todas las especialidades 

TOTAL 
5 

3 

1. 

400 Camas 
adultos. 

8 Terapia 
Intensiva 
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III.5.11.5 EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL Y RECREATIVO 

A pesar de ser una zona con elevado valor hist6rico, rico en elementos y edificacio
nes que le otorgan este carácter, la Merced tiene un considerable deterioro en centros so 
cio-culturalcs y los dnicos que existen son: 

Una edificación usada como musco y 15 edificios religiosos. Las edificaciones con -
valor histórico presentan un importante poten~ial para la dotación de equipamiento de este 
tipo. Las edificaciones para servicios de entretenimiento.son escasas, dada la situación 
de la zona actual, las instalaciones de billares, cantinas y pulquerías, originan y fornen 
tan la problemática social, 

III.6 CONCLUSIONES AL DIAGNOSTICO DE LA MERCED 

En el diagn6stico se hizo la identificnci6n de los caracterrsticas actuales y pasa-- .. 
das del desarrollo urbano de la zona de la Merced y su contexto inmediato. Es decir, se
hizo una caracterización <le In realidad y de c6mo se interrelacionan los componentes para 
determinar las tendencias urbanas y sus causas, asf como su potencial y recursos. 

Los tr~s niveles de acercamiento nos permiten ahora tener un panorama de la situa-·
ci6n y centrar nuestra atención en las condiciones de deterioro que,como se ha visto a lo 
largo de toda la investigaci6n, presenta la zona de la Merced. En sintesis el diagn6sti
co resultante, puede resumirse en los siguientes puntos: 

a) 

b) 

La Merced, al igual que la zona centro se localiza dentro del antiguo casco de la ciu 
dad y, por lo tanto, sus caracteristicas de trazo y estructura física responden a lai 
condicionantes urbanas de otras 6pocas; la nntiguednd de las interrelaciones funcion! 
les y el marco físico en que se dan, han generado una tradici6n cultural que no puede 
olvidarse en el momento de plantear proposiciones y alternativas para la zona urbana
de ln Merced. 

Uso y Valor Jel Suelo .. A partir del cambio de las bodegas de productos perecederos, 
r,1·nn cnnticl:1cl ele lornl<.'!' c·n111erc·i:1tr~ han q11Pd:idn v:ii:ío~, to q11t• h:i prnv11c:ido un l':llll·· 

lllo uu el uso del suelo. E~tus locales actualmente se hall¡¡n ocupados como lugar de-
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trabajo de las prostitutas, o guaridas de pandilleros y delincuentes. Por otro lado, 
el valor del suelo tambi~n hn sufrido el impocto del cnmbio. El precio del suelo se
ha incrementado enormemente cquipar:índose a las zonas pertenecientes al Centro llist6-
rico. Por lo que respecta a las rentas, 6stas tnmbi~n han aumentado inclusive en 
aquellos edificios dond~ existen rentas congeladas. 

e) El uso del suelo prcllominantc es el coml'l'cio, la ¡:csti6n }' la producci6n <le ropa, 
siendo el comercio el que ocasiona mayores ¡1rohlcmas, no sólo por el amplio territo- 7 
rio que controla sino por su estructur:.i organizativa d~ car:íctcr monopolítico, 

La función hahitacional representa un grupo numeroso, pero débil· por carecer de orga
nización; por lo tanto se ha sometido a las decisiones de los grupos monopolíticos -
del comercio, con el consiguiente deterioro de las condiciones de habitabilidad tanto 
en la vivienda como en los espacios ptíbl icos. 

d) La vialidad existente en la zona de la Merced actúa como determinante del desarrollo
urbnno en dos sentidos: por una parte, en su papel funcional de intercomunicaci6n, -
tanto de personas como de productos, establece cuatro vlas de comunicación como son:
ejes viales, vías primarias, vias secundarias y peatonales, cuya característica prin
cipal es la apropinción del espacio tanto de los comerciantes como de los usuarios, -
con la consecuente problem:ítica en determinadas zonas. 

A su vez, la vialidad, aunada al uso del suelo comercial, es el elemento determinan
te pum. la rcvaloriwci6n del suelo urbano. 

e) Los problemas sociales se han agudizado, debido a la especialización funcional de la
Merced por una parte, y al deterioro que genera por otro, pues estas son con<liciones
fnvorables para propiciar la existencia <le una población de escasos recursos. Esto -
en el aspecto social ha~afectado severamente a la población residente en la zona de -
la Merced. El pandillcrismo y la delincuencia se ha incrementado debido a la gran -
cantidad de locales vacío~, los cuales son usados como guarida, de este modo existen
gran<lcs problemas de robos, violaciones, cte. 

La prostitución se ha recrudecido tambi6n como consecuencia del cambio de las bodegas. 
Ante la ausencia de la gra11 cantidad de personas que trabajan en la ~creed esta acti
vidad se realiza ahora en forma mas abierta, aumentado el nC11nero de mujeres que sed! 
di can a ella, 

48 





= :z e e _, 
a:a ..1 l&I 
a:: Q 

= 
=o a: .... o z u .J 

"" - e - ... > 
::5 C/I 
ce o 
Mol 
1-Z 
Zlll 
ce e 

Z1 



-····~·---··-· .. ··---·-···"-··--·-·----... ·~--- ...... ·- ........ -. ....... _.__ .. ,.. __________ ,,~·~·-···-- .......... -- .. __ . 

+ 
1 

SIMBOLOGIA 

COMERCIO Y SfRVICIC 

MIXTO PREDOMINANTE 

MENTE COMERCIAL. 

MIXiO PREDOMINANTE! 

MENTE VIVIENDA. 

lONAS suaUTILllADAi 

Y SIN USO. 



·----~ .. --......... ___ .......... , ............ _ .... __________ ,. ............ .-~ ........... _. _.,. __ _ 

l_ 

i 
•--··· 
,--

i -~~:~ ; . ~ 

--¡ 

n Uo~U-r-i""U•••U " 

I ~-

C1 O 

~"' 
ac: IJ ..... 
:5 [(o 

ce "' ~ _, :::1 

:i!: :11 al 
1.1.1 

= ...1 
:z e "' ce e = .J SIMBOLOGIA a: 
:::> (/¡ 

e 
c::::i lf> 
.... o :i 
zv COMERCIO y SERVICIOS,. 1.1.1 -

- 1-
:!: 111 

MIXTO PREDOMINANTE - ce O 
...... 

MENTE COMERCIAL· lo- Z , 

z~ 1 
ce -e 1 

MIXTO PREDOMINANTE- ~ ~ ¡ 
MENTE VIVIENDA • ral 
ZONA$ SUBUflLIZAOAS 

1 

y SIN USO. 

ZP. 



---··~•4•• .. -·-- ........... ______ ~-----------·--· . ..---···,···--·--· ... -, ~----·--.. .. --·-···-··-·---

SIMBOLOGIA ' 



>------,----·---···---·-·--------·---- -- ·-·-·--·---
___ , ____ _ 

+ 
1 

Z3 



r 

.. Sl~BOLOGIA ~ 
IOHllll•o•tt~ r:--J PROPEIAD QQf: Y PR 

~ OEl6000aSl2000 

~ CON VALOR DEL SUE 
~ t 3000 a 16000 EF~ 

~ CON VALOR DEL sll 
.~¡ 16'000 a llZOOO Ef.C¡ 

t:~)· PARQUES Y JAflOIN~ 

[

. rana 111l•ta hlvlen4ol 

.r-;-'J Pffl)PIEDAD PRIVADA D 
~ 16000all2000 EF,C.R. 

f8"/ PROPIEDAD Fl:DERAL 
~ *60000 Sl2000 EF.C. 

~ PllOPIEDAD !EL QQF. • 
.. L.!...4 •eDOo a llZOOO'Ef.C Rf 

~ rana co1111rclal · , 
y-¡-\j PROPIEDAD PRIVADA J 
~ HOOO a 1!2000 EiF.C.~ 

1 

~ PR<H:DAD FEDEl'IAL 1 

~ M>OO a 112000 E'.C.R' 

-~ PIQllEDAD DIL D.D.f. 
~ 19000 a 12000 U.Ci 

zona •l1t1 (oollljlrc 
Yj¡""'i PllOPIEDAD PIUVADA 
e~ llOOOo912000 ~ ... 

y-;-;\!' ""°"'EDAD 'l:DEW. 
./.,..!.!:..4 llOOO o llDl> Mc.19:1 

7"j3'f ,.,...DAD DIL O.DJt 
1 

~ llOOO • llZOCO UC.Rll 

~ l'llQllllDAD llWIYa 1 
.\..!..:!...4 llDUITRIA TIXTR. 

·can'tdor11 -..11111 " 
~ Pll!>PIEIMD """'°"Y I 
-~ DE HOOChlZ40DD~ 

--- - ""ª'' <-•ltl 
16 ~=~~ 

1.m ~E~~ª~ iR&~ 
. ~ PROPIEDAD FEDERAL D 

· ~ 93000 a 96000 EliC.REI 



""'""---------------------· .. ----------... ......__.._._ ...... __ _ 

lílíl 

~+ 
' Sl~BOLOGIA 

ZOlll llft ll90 O •flllza•1 I 
Y-:--J PROPIEDAD QQF. Y PRIVADA 
L.!..). DE 16000aSl2000 EFC0 BUEOO 

~ CON VALOR DEL SUELO DE 
~. t 3000 o 16000 EF,C MALO 

~- CON VALOR DEL SUELO DE 
,~ 96000a112000 E.f.CMALO 

·m PARQUES Y JA!IDINES 

[ 

rona "'la la (vivienda) 
~ PROPIEDAD PRIVADA DE 
~ 16000 allZOOO EF,C,REw.AR 

'f7"'\ PROPIEDAD FEDERAL DE 
~ a&OOOo Staioa EF.C. lllEt«l 

~ PROPIEDAD DEL_ Qllf, DE 
_)._!_/¡ •ecoo a llZOOO EF.C RECMAR 

rona co"'uclal · 
~PROPIEDAD PRIVADA DE 
¡.,__:_;, 16000 a 1!2000 Ef.C. RECl.UR 

~ Pfta>EDAD FEDERAL DE 
~ 116000a1121XX> EF.C.REOULNI 

-f":':'"\I Pfta>IEDAD DEL o.o~ DE 
~ .. 16000 a •2000 Ef.CftElltUll 

rona 111lata (co1111rclal 
~ Pf!OPIEDAD PftlVADA DE C'Ul_...¡ •&000 a SIZOOO U.CREGLUR 
y-¡-;-\'" PROPIEDAD l'EDEllAL DE 
-~ Moooa 1121lOO MC.llt:llLUR 

1'""j3"f PIQllEDAD DEL D.~ O! 
~ MOOO a ll2000 EFll.lllllUll 

Y;-;"'\· !'llOl'IEDAD PlllVADA COI . 
~ INDUll'J'lllA TEXTll 

co!Tedol'll -10111 
~ PR9PIEDAD PllVADo\ Yf'!DEM. 
~ DIEHOODalZ«XX>~.Rfll· 

·• - n111t1 (-olo) 
PllOfll!DAD PlllVADA DE 

16 , noooa 1tooo EP.C.REO· 

¡--.:.@} ~E~~6°c& ~R['.R~ 
1 ·r.7'1 PROPIEDAD FEDERAL DE 

:1~1 
r=a 
~111 
ce u ..... 
::¡ lll 

::z !I 

c::i 
::z ~ 
ce 
ca .J 
ce = 

· Al!./¡ S3000 aS6000 E.liC.REGULNI . Z 4 



.·· 

PRONOSTICO 

IV. - PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

IV.1 OBJETIVOS 

Debe aclararse que la estrategia a seguir en la zona de la Merced, tiene que ser.con 
secuente con un pion de desarrollo interdisciplinnrio que contemple medidas económicas y7 
sociales que tiendan a resolver el problema causado por el desequilibrio en la distribu-
ci6n del ingreso, desempleo y subempleo fundamentalmente, y el vivir en condiciones por -
c!ebajo del nivel mínimo ele habitabilidad. Por lo t<into, en lo que se refiere a los aspeE_ 
tos urbano-arquitectónicos que corresponden abordar en la alternativa <le solución, se PªI 
tirá ele 1a conceptualización de las medidas de acción como un proceso que se inicia con -
el reforzamiento de lu comunidad, es decir, de aquella organización que d6 cohesión y coª 
sistcncin de grupo a los habitantes, sobre la base de la participación concientc en la t!?_ 
ma de decisiones en la planeaci6n )' en 1a realización física que les afecte. Si la Mer-
ced, además de reorganizarse como espacio hahitacional se contempla como una región en la 
cual internctdan funciones econó111icame11te productivas y simbólicas, congruentes con la -
fitnción habitacional y capaces de absorber en ¡~ran medida a la pohlaci6n económicamente -
inactiva en la Merced, se hahr6 cumplido con el objetivo <le recuperación y reestructura-
ci6n ele una zona de la ciudad. 

IV. 2 DETERMINACION DE LAS POLITICAS 

Ante todo vamos o considerar que la polf ticn de una sociedad se define como el con-
junto de procesos que relacionan a lo producción paro el control social de la misma. De
terminaremos ahora esta políticas por medio del anfilisis elemental y primario de algunas
particularidades significativas, aclarando que una investigación como 6sta necesitaría un 
volumen de· documentación mucho mayor que el que hemos recabado y, sobre todo, que nuestr~ 
trabajo ganarla en eficacia si pudieru bnsnrse en la actualización constante del proceso
social de urbanización y ele sus contradicciones. 

En este sentido, <letectnJas lns contradicciones pura realizar posteriormente la pro
puc5ta, se scguirlin tres polític:1~; urh:111:1:;: 
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Politice de Ordenoci6n.- Centrado en la organización funcional de las condiciones ge
nerales de las actividades. 

Política <le Equipamiento.- Que glrarfin en torno a la subvención de las necesidades de 
consumo insatisfechas. 

Política de Desarrollo.- Persigue una reestructuración de las relaciones entre los di 
ferentes elementos <lel sistema urbano. 

Estas Polfticns estar5n encaminadas hacia uno mejor racionalización de los elementos 
que constituyen el sistema urbano, ya que estamos en condiciones de percibir la inmediata 
proximidod'existente entre politica de equipamiento y acentuación de la importancia del -
control social, entre politica de ordcnnmie11to y prod11cci6n, considerada como factor pre
dominante; entre política de desarrollo y reconocimiento creativo de ln tensión entre los 
dos polos. 

IV,3 POLITICA DE ORDENACION 

La Merced es un lugar multifuncional cuyas actividades ~on, en comparación con las -
de otros lugares, mucho mfis nmplius. Las actividades fundamentales reunidas son por un -
lado las hahitncionnlcs, por otra parte, el desplazamiento de un determinado sector de la 
función comercial dej6 un vocio e~pncial difícil de ser llenado por una sola de otras fu! 
clones. 

IV.3.1 ANALISIS Y DETERMINACION DE CONDICIONES POR FACTOR 

A) Asistiremos n uno paulatina p6r<lida del papel propiamente comercial del centro urbano 
a medida que lo ciudad se extiende, que aumenta el movimiento de la población y que -
se desarrollan formas de compra que no exiflcn el co11tacto directo. La función comer
cial del centro urbano se reduce :1si a algunos ~ran<les almacenes (generalmente desti
nados al pdblico popular) y, nl extremo opuesto de la escala de estratificación, a la 
localización ~e la venta de nro<luctos csncciali:ndos. 
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B) Si el ftrea <le ln P!erced se dedica o lo funci6n hobitocional exclusivamente, los actua 
les pobladores no podrán continuar viviendo en la zona o causa del desempleo provoca7 
do por el desploznmientc de sus fuentes de trnhojo o nor la erradicaci6n de las condi 
cienes favorables n s11 forma estnblccldn de sub~istencia. Esto si~nifíca que la po-7 
blación mayoritaria de la nucv:1 zona tlc hahitaci•:ín ~cría también nue\•a, de un estrato 
socio-económico acorde a los 11lantcamientos .de revalorización del suelo. 

C) Considerando que In función comercial del centro urbano tiende pnulatinnmc11te a dis-· 
persarse espacialmente y que la función residencial tiende n desaparecer orftcticamen· 
te de ese sector, el nombre tic "C(•ntro·dc :>e•'.Ocios" pa1·ccc 1;iás adecuado para desig,nar 
lo, a condición de Com;HcndC'J' ":\e;~ocios'' en Un sentido lo SUficientc:nentc amplio COJ1l0 
para que incluya la ~estlón política y n<lministratiYil, El centro se convierte en dm
bito de decisión. 

El ~entro urbano de decisión no es la exprcsi6n espacial de la hurocrntizaci6n, sino
mas bien la con?ecuencin lli.dca, al nivrl de clesarrollo urbano, del riroceso de tecno
cratizoci6n de la sociedad, es decir, que lo que cuenta no es Ju distancia entre mi-
nisterios y u<lministrndos, si110 la proximidad de los núcleos inter<lependientes. 

IV.3.2 SINTESIS DE FACTORES 

·, .. 

Se'trata pues de definir la zona como un elemento transformador de las relaciones so 
ciales en lo que concierne al espacio urbano, asf como un factor tendiente a producir unii 
nueva estructura urbana y no solamente como mero elemento funcional. Desde este punto de 
vista, el ordenamiento funcional de la zona asume un papel a In vez de inovador cultural, 
y de transmisor de valores e infor~~cionc~. suscitando la transformación de los procesos
quc mantienen y conforman la ;ict:j\·ida<l urbana. 

Una vez obtenidas las condiciones por factor en la zona, se elaboró un nlano en don
de se sintetiza cada unG de estas condiciones. De esta manera, las medidas ~lanteadas P! 
ra la resolución de las contradicciones detectadas son las siguientes: 

A) Delimitar el crecimiento de las funciones monopol[ticas y d~ gestión, en base a las ·· 
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condiciones por factor, con el fin de evitar la total apropiación del suelo por parte 
del capital financiero y estatnl. 

B) Mantener y fomentnr en pcquena escala la función comercial destinada principalmente a 
aquellos estratos socio-económicos que se identifican con la identidad hist6rica de -
zona y que de al~11nn manera participen en la creación de fuentes de empleo para los 
habitantes de la zona. 

C) Promover el aprovechamiento de 1:1 infraestructura existente, para lograr asl la opti
mización ele los recursos·con que cuenta, lo cual traerá como consecuencia una mayor -
función ele consumo (vivienda, equipamiento colectivo, social y cultural). 

D) Regulnr los procesos de producción-con~;u1:10, mediante la regeneración de elementos de
circulaci6n (de fuerza lle trabajo y Je pro,lucción), planteado ésto como un todo en la 
zona. 

E) Regular las relaciones entre producción, consumo, intercambio y gesti6n, como altern!_ 
tiva general a los planteamientos del Estado. 

IV.4 POLITICA DE DESARROLLO 

IV.4.1 ANALISIS Y DETERMINACIONES POR FACTOR 

IV.4.1.1 USOS RECOMENDABLES DEL SUELO 

EJ factor m~s importante para el desarrollo de la zona ha sido el uso del suelo. E! 
te se caracteriz6 por una comhinaci6n de uso hahitacional y comercial de abasto, lo que -
provocaba un valor del suelo relativ~mcnte bajo en compración con el contexto del centro
histórico en el que se encuentra. 

L:i saturación funcional ele la zona, aunada al intento de la revalorización, provoc6-
la desocupación parcial o tot'al de un gran número de edificaciones, con el consecuente 
freno del desarrollo. 

52 



Por consecuencia, la propuesta de desarrollo del uso del suelo serd enfocada en pri
mera instancia a las zonas en desuso yen segunda, a toda la zona, basdndose en la politi
ce de ordenación de funciones, esto se concretizarfi a trov6s de las siguientes acciones: 

Establecimiento de zonas <le uso mixt0 pero con predominancia de uso especifico basado
en la conservaci6n de los usos uctunles, el crecimiento de los usos afinos y la erradi 
cación de los usos inadecuados. 

Provocar que lns zonas circundantes a la riaza de Ja Constitución, adquieran funciones 
de gestión, producción (oficinas) e intercnmbio (cor1ercio), debido a la influencia --
ejercida por los conjuntos administrativos ahr ubicados. Estas acciones propuestas no 
observan el total desplazamiento de la función consumo (equipamiento colectivo y vl--
vienda), que se da en la zona en menor escala. 

Conservar la identidad de la zona propiciando que las edificaciones con mayor desuso,
ubicadas al centro de la zona, sean ~abitados con funciones <le consumo (equlpa~iento -
colectivo y vivienda) e intercabio (comercio destinado a los estratos socio-económicos ·· 
que se identifican con la zona). 

Conservación y crecimiento <le industria textil en las zonas mixtas con funci6n de in-
tercambio, en la zona periferia de la zona y colindancia con vías de comunicación rápj._ 
da, con la finalid3J de crear nuevos fuentes de empleo. 

Conservar y reforzar el uso del suelo habitacional en aquellas zonas mixtas con tenden 
cia a cambiar el uso del suelo de vivienda :1 comercial y a la vez, crear cquipamiento7 
colcctivo que apoye a la comunidad. 

IV.4.1.2 VIALIDAD 

"' '. 

La vialidad juega un papel importante en el desarrollo de la zona debido a la multi~ 
plicldad de sus funciones, por lo que se propone que en base·a 6stas, la vialidad se es-
tructurc con los si¡~uientcs criterios: 

C:on~crv:ició11 y rn•:irií111 dt• r:ilJ1·~ ¡H'atn11:1l<~~ l'll :iq11t•ll;1s zorn1s q11c así lo rcquh•ran, -
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como consecuencia de su evoluci6n de uso, y en las zonas habitacionales para fomen
tar la integraéi6n de la comunidad. 

- Conservaci6n y transformaci6n de vias do intorcomunicaci6n que crucen la zona y -
faciliten la circulaci6n de vehfculos y de personas y que a la vez se articulen con 
el contexto vial. 

- Conserva~i6n de vias r6pidas que de alguna manera se articulen a las principales 
vías de la zona metropolitana de la ciudad do M6xico, 

SINifESIS DE LOS FACTOl~ES. 

La si ntcs is do 1 os factores de 1 a zona de ostudi o se hace a partir de 1 a confro.u 
taci6n de 6stos, lo que nos 1 leva a una propuesta espacial estructurada en base a 
las siguientes condicionantes; 

- La conservaci6n do los usos del sucio existentes. 

- Las zonas que por su uso del sucio potencial tiendan a cambiar, deberán orien
tarse de acuerdo a los criterios mencionados en las políticas de ordenaci6n. 
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J.V, 5. 

IV. 5.1. 

• IV.5.2. 

POLITICA DE EQUIPAMIENTO 

ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Ya que la Arquitectura no puede modificar por si sola toda la realidad circundante,
sí deberá contribuir a modificarla a través de la producción social del espacio, de mane
ra que propicie el cambio en los procesos productivos, económicos y políticos. Para esto 
toda alternativa de solución al problema arquitectónico, parte de un conocimiento objeti
vo d~ la realidad, ya que toda propuesta, para ser aceptada por un grupo social, tiene -· 
que responder a sus necesidades objetivas y a su capacidad de ponerlas en práctica. 

En este sentido nuestra alternativa de solución est5 sustentado en una serie de fac
tores económicos, sociales y pollticos y es claro que en la práctica social llevará consi 
go un sello de clase destinado a favorecer a los sectores más desprotegidos, primeramenti 
en su lucha coyuntural contra las clases dominantes que intentan apropiarse de la zona, y 
así tambien para elevar el nivel de capacitación y de vida de los habitantes del area. 

JUSTI FICAC ION DEL PROYECTO ARQU ITECTON I CO 

La Arquitectura como producción social del espacio debe, de alguna manera, dar res-· 
puesta a diversas contradicciones sociales existentes. En este sentido, la investigación 
de campo y el planteamiento teórico nnalizn<lo nos muestrnn las contradicciones socio-eco
nómicas vigentes que fueron tomadas como temn, ya que resumiendo, podemos mencionar que -
en la zona de estudio existente una población total de 33 007 habitantes, de los cuales -
14 210 se consideran en edad de producir, pero act11almente se encuentran económicamente · 
inactivos, por lo tanto requieren de una mayor capacitación paro integrarse a los proce-
sos productivos. También se observa en la zona un deterioro en el equipamiento recreati
vo y de gestión politica, lo que provoca su falta de integración como comunidad organiza
da. 

Una vez analizado detalladamente lo anterior, se lleg6 a la conclusión de que para -
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, es necesario un cambio radi
cal en cuanto a la estructura de nuestro sistema actual, comenzando por las medidas plan
teadas por la organización de la zona y la defensa de su identidad, para lo cual propone
mos específicamente como alternativas de solución de reforzamiento de la comunidad. 

55 



IV, 5. 2. 

IV. 5,4, 

DETERMINACION DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Para determinar el programa arquitectónico fue necesario tomar en cuenta varios as-
pectas de la composición de la población, principalmente los referentes al estudio demola 
boral, sociecon6mico y demogrfifico, y de alguna maneru estructurarlo a las necesidades di 
reforzamiento de la comunidad, concientizaci6n politica y cambio en las relaciones socia
les y de producción que requieren los habitantes y usuarios de la zona. 

De esta forma el centro de reforzamiento de la comunidad estfi ~ntegrndo por una uni
dad de capacitaci6n t6cnica y una unidad de integración y recreación. 

La unidad de capacitaci6n t6cnica, de acuerdo al estudio dcmolaboral y socioecon6mi
co est6 enfocado a un sector de la población que oscila entre los 16 y 36 afies, incluyen
do hombres y mujeres, y en base a !ns actividades prcfcrc11cialcs y factibles, acordes a -
las relaciones sociales de producción, que se pretende modificar, se establecieron los -· 
componentes del programa arquitectónico. 

Lo unidad de integración y recreación cstarfi enfocada a la totalidad de la población 
y los componentes del programa fueron establecidos principalmente con la intención de fo
mentar el reforzamiento de comunidad, basando 6sto tamhi6n en el deterioro del eq11ipamien 
to de recreación que existe en la zona y que provoca su falta de integración. -

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION 

A. 1 UNIDAD DE INTEGRACION Y RECREACION 

A.1.1 Administración (ComGn a las dos unidades). 

Oficina Administrativa 
Zona Secretarias 
Sala de T_r¡1bajo 
Recepci6n y Espera 
Psicólogo 



Trabajo Social 
Enfermería 
Local Exhibici6n 
Intendencia 

y Venta 

Sanitarios 

A.1. 2 Aulas 

Aula Pintura 
Aula Danza 
Aula Masica 
Aula Artesanías 

A. 1.3 Auditorio 

A.1.4 Gimnasio 

A.1. 5 Biblioteca 

A. l. 6 Cafetería 

A.1.7 Sala Usos MGltiples 

A.1.8 Servicios Generales 

Sanitarios 
Bodega Gral. Coman a las dos Unidades 
Cuarto de Mdquinas. Coman u las dos Unidades 

A. 2 UNIDAD DE CAPACITACION TECNICA 

A.2.1 Administración. ComRn a las dos Unidades 

·A.2.2 Talleres de Trabajo Ligero 

Taller de Dibujo 
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IV.5.5, 

Taller de Taquimecanografia 
Taller de Cocina 
Taller de Cultura de Belleza 
Taller de Corte y Confección 
Aula de Alfabetización 

A.2.3. Talleres de Trabajo Pesado 

Taller de Mecánica General 
Taller de Carpintería 
Taller de Electricidad 
Taller de Construcción 

A. 2. 4, Aula Audiovismü 

A.2,5, Biblioteca Técnica 

A. 2. 6. Servicios Generales 

Sanitarios 
Bodega General. Común a las dos Unidades 
Cuarto de Máquinas. Común a las dos Unidades, 

TERRENO ESPECIFICO 

La elección del terreno se dió en base a que éste presenta las siguientes caracteris 
ticas ideales para el proyecto. -

- Su ubicación dentro del eje ideológico-político que forman espacialmente el Palacio Na
cional y el Palacio Legislativo y que de alguna manera pretende repetir el esquema es -
pacio-.Puncional que generó el eje Palacio Nacional - Monumento de la Revolución, que -
originó la revalorización de la zona, lo cual atrajo como consecuencia que una gran par 
parte del área, fuera adquirida por los sectores más favorecidos de la población. -
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En relaci6n al punto anterior, al ubicar ahí el centro de reforzamiento de la comuni-
dad, se pretende de alguna manera contribuír al desarrollo político-ideol6gico de los
habitantes. 

En relaci6n al uso del suelo existente en la zona en que cst6 ubicado el terreno y a -
los usuarios a los que est6 programado el centro, el terreno se convierte en un punto
focal donde su rodio de acci6n se considera inmejorable, 

Las condiciones do infraestructura y vialidad con las que cuenta el terreno son lo su
ficientemente adecuadas poro ~o ubicoci6n del centro do reforzamiento de la comunidad. 
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V. ~ROYECTO ARQUITE¡;;TONICO 

V.1. CRITERIOS DE DISE~O 

Considerando el significado politico-ideológico de la propuesta, se manejará la inte-
graci6n de la comunidad a troves de espacios abiertos y plazas íntegramente diseftadas
a los componentes del programa arquitectónico. 

Se propone que la solución espacial del Centro responda con claridad funcional, de 
acuerdo a las relaciones sociales y de producción que en 61 se establezcan. 

Se propone aprovechar y controlar el medio natural en base a un <lisefio ambiental para
así lograr las mejores condiciones de confort en cada uno de los locales. 

Se propone utilizar elementos prefabricados y materiales <le construcción qu~ respondan 
a la creación de los espacios arquitectónicos requeridos, aprovechando las caracteris
ticas tipol6gicas que se consideren importantes. 

Para lograr identidad formal del objeto arquitectónico y su integración a la zona, se
propone el manejo de volGmcnes importantes en cuanto a su percepción visual y conser--

. var las caracteristicas tipológicas de los materiales empicados en la zona. 

V. 2. ,,.---DESCRI PC ION DEL PROYECTO 

El centro <le reforzamiento de la comunidad estd intc~rndo por una unidad de capacit! 
ción t6cnica y una unidad de integración y recreación. Para acceder al centro se tiene -
como elemento de atracción una plaza de sociabilizaci6n en la que se manejan tanto rema--
tes visuales como secuencias espaciales. · 

El elemento de transición del exterior al interior del centro, es a través de un ves 
tibulo en el cual se maneja como elemento atractivo, una pérgola que comunica a la plaza7 
de acceso con In zona de admiriistraci6n, teniendo como rcmnte visual el foro donde se plan 
tea la sociabilizaci6n y la politizaci6n de la comunidad. -

El bloqueo de administración se maneja jerfirquicamente como un servicio de apoyo pa
ra la organización del Centro y como slmbolo para limitar los espacios exteriores e inte-
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rieres. Lo ubicnci6n de los locales se hizo <le ncuer<lo n su función, quedando agrupado -
de la siguiente forma: 

Uno zona de integración a ln derecha del ncceso, agrupnndo al Psicólogo, la Enfermería 
y Trnbajadora Social, asl como lu Intendencia. 

Una zona de administración a la izquierda del acceso, agrupando a la Recepción, Secre
tarias y Archivo, Administración General y Servicios Sanitarios. 

Todos los locales cuentan con iluminación natural y en el caso de aquellos que limi
tan hacia el poniente y que para efecto de penetración solar, se consideran en condicio-
nes desfavorables, se les di6 un tratamiento a base de elementos <le protección integrales 
a la fachada y disefio aniliiental utilizando zonas arhola<lns. 

A continuación se encuentra la plaza de distribución y socinbilizaci6n y el foro que 
es el elemento articulndor de la unidad de capacitación y ln unidad de integración y re-
creación, ya que virtualmente divide las funciones del centro. 

UNIDAD DE INTEGRAC ION Y RECREAC ION 

La zona de integración y recreación se encuentra a la derecha del acceso y estd agru 
pada alrededor de una plaza a la que se le dió un tratamiento a base de vegetación, firbo7, 
les y bancas, para propiciar que las actividades <le los elementos que lo rodean se inte-
gren a la plaza; as[ tenemos, que el Gimnasio, el Auditorio, la Cafeterln, la S.U. MOlti
ples y la Biblioteca tienen como espacio comGn la pla:a antes mencionada a excepción del
Auditorio que por condicionantes particulares, requiere <le iluminación y ventilación arti 
ficial, los demás elementos cuentan con iluminaci6n )' ventilación natural, así como ilumI 
naci6n artificial de apoyo, y Jos elementos que colindan al sur o al poniente se les di67 
tratamiento a base de elementos de protección integrales a la fachada. 

El bloque de aulas se encuentra, en virtud de sus actividades, agrupada alrededor de 
otra pequena plaza arbolada con la que se intenta crear ambientes propicios para sus fun
ciones. Todos los locales cuentan con iluminación y ventilación natural teniendo ilumina 
ci6n artificial como apoyo. 
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UNIDAD DE CAPACITACION TECNICA 

La zona de talleres de trabajo ligero se encuentra a la izquierda del acceso y se -
agrupan alrededor de una plaza arbolada con la finalidad de que en ese espacio se propi-
cie la integraci6n, los locales que dan a la calle se trabajaron con elementos de vegeta
ción que funcionar5n como barreras contra la contaminaci6n visual y auditiva. Todos los~ 
locales cuentan con iluminaci6n natural y artificial y ventilación cruzada y aquellos que 
colindan oeste-poniente, se les di6 tratamiento a base <le elmentos <le protección integra
les a las fachadas. 

La zona de talleres de trabajo pesado se encuentra en la parte posterior izquierda -
del conjunto; estdn ubicados aisladamente para evitar ~ contuminaci6n auditiva existente 
debido al tipo <le trabajo que ahl se desarrolla. Par1~contrarrestar esta contaminaci6n -
auditiva se utilizaron zonas <le vegetación que sirvieron como barreras protectoras a la -
vez que propiciaron un asoleamiento menos riguroso, la ve11tilaci6n e iluminación son natu 
rales, siendo esta (1ltirna a través <le una techumbre de diente de s.ierra que colinda haciñ 
el norte; iluminación artificial de apoyo. 

Los talleres cuentan con zonas de trabajo al aire libre y colindando por requerirlo
asl, con el acceso de servicio, asl como también el cuarto de m5quinas y la bodega gene-
ral. 
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V.4. 'CRITERIO ESTRUCTURAL. 

La solución del proyecto arquitectónico dió como resultado una diversidad de espacios a 
cubrir, en los cuales se observaban dos grupos caracteristicos; por una parte las aulas -
teóricas, Talleres de Trabajo Ligero y la Administración requerián de cubrir claros que va 
riaban de 6 a 12 mts. con alturas constantes de? 3. 50 mts. , y por otra, los Talleres de Tra 
bajo pesado, el Gimnasio y el Auditorio requeri<m cubrir c1aros de 12 a 24 mts. , y alturas 
hasta de 8 mts., por lo que se optó por darle una solución lo mas adecuadamente posible a
cada uno de los grupos de locales, considerando pura esto como condicionantes primordiales: 

- La baja resistencia del terreno, debido a su ubicación en la zona ele alta compresibiJ.i -
dad, nos obliga a elegir estructuras y cubiertas lo míls ligeríls posible. 

- Debido al carácter social de la propuesta y a la alta disposición de los futuros usuarios 
a colaborar proporcionando mano de obra, se decidió utilizar un sistema estructural mixto 
( prefabricado y tradicional ), para por otra parte, aprovechar la colaboración ofrecida, y
por otra emplear los avances tecnológicos que en materia de construcción existen. 

- De la misma manera, el carácter social de la propuesta requeria un sistema estructural lo 
más económico posible. 

Para solucionar los locales de administración, aulas teóricas y talleres de trabajo ligero -
se propone losa prefabricada SPANCRE:TE, SERIES 2000 Y '1000, apoyadas en trabes prefabricadas 
SPANCRE:TE Y COLUMNAS de concreto armado hecltc1s en obra; los muros divisorios serán de tabique 
hueco vidriado, la cimentación a base de zapatas nisladas de concreto armado. 

Para los talleres de trabajo pesado, el gimnasio y el aúditorio, se propone cubiertas a base
de laminas de asbesto y Romsa, estructuras metálicas ( trabes ) y colunmas de concreto hechas 
en obra; los muros divisorios de block hueco aparente, y la cimentación a base d~ zapatas 
aislantes de concreto armado. 
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V, 6. DESARROLLO DE COS'l'OS 

CENTRO DE REF'ORZAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

A.- CIMENTACION. 

B.- ESTRUCTURA. 

C. - CUBIERTAS. 

D. - ALBAÑIWRIA. 

B. - IUSTALAC IONES. 

F.- YESERIA. 

G.- CANCELERIA. 

H. - VIDRIERIA. 

I.- CARPINTERIA. 

J. - CERI~AJERIA, 

K.- PINTURA. 

L.- ACABADOS, PISOS Y MUIWS. 

M. - MOBILIARIO. 

N.- LIMPIEZA FJIIAL. 

O.- OBRAS EXTERIORES. 

COSTO TO'l'AL 

AREA CO!ISTRU IDA 

COSTO POR M2 

$ 7,927,542.20 

17,0B7,482.00 

20,094.389.00 

24, 0'/1 • 864. 00 

'1 2 1 07 4 1 094 . 00 

1'19,018.36 

2,668,331.10 

2,C)OB,574.90 

542,792.00 

1 92. 77'.l. 82 

1 1 1 81 1 984. 80 

6. 997. 561 . 00 

1 '1 31 1 343. 00 

120, 302. 88 

9,704,308.00 

$ 106,747,396.80 

5 128. 75 M2 

20,813.53 
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