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CAPITULO 1 - MARCO DE REFERENCIA 

1.1 · ºORIGEN DEL TEMA. 

En base a las políticas del ''Plan de Desarrollo Urbano del 
D.F." elaborado durante el .sexenio 1976-1982, referente 
a la zona sur de ta ciudad de México, el estado pretende -
la creación de una nueva estructura vial y de transporte -
con el objeto de mejorar la comunicaclón orlente-ponlerte, 
principalmente, ns\ como norte-sur, en una nueva red de 
transporte colectivo metropolitano. 

Dicha red, cruza los terrenos unlvcrsltarlos y contiene -· 
una terminal del metro al oriente de Ciudad Universitarla, 
afectando asi 19 hectáreas de su terreno concedldad por -
et Ro;;?ctor Guillermo Soberón al D. D.F. 

E~t:J. propu~zt!l de vialidad y transporte impllcn ernves -
probl~mns, como son: 

- La desarticulación de las zonas que conforman Ciudad 
Universitaria. 

- Un mayor grado de contaminación del medio ambiente, 
creando daílos irreverslbles en la zona ecológica de -
Ciudad Universitaria, que es la única en el mundo por 
sus características. 

- Cambios en el uso del suelo interno 'l externo n Ciudad 
Universitaria. 
La agudización de los conflictos viales y de transporte 
interno de Ciudad Universitaria. 

Las arbitrariedades por parte de Rectoría, al no hacer -
part!clpe a ta comunidad universitaria de sus decisiones, 
de igual manera a la Comisión de Obras y Proyectos de -
la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde
su creación de 1968 ha sido la responsable del anárquico 
crecimiento urbano arquitectónico de la misma, qué en -
gran medida se debe a que en las últimas d6cadas la pro
blemática de crecimiento de la ciudad de ~xico, se ha -
caracterizado por un explosivo crecimiento demográflco
y una alta conccnrrnclón de actividades económicas, com 

binándose en un proceso acelerado y desordenado de ocupa
ción de 1 suelo. 

Los resultados de este proceso han sido el encarecimiento 
especulativo del suelo, la falta de infraestructura, la com
plejidad de la estructura vial, ta insuficiencia de transpor
ce, et creciente dccerloro ambiental, y la demanda urgente 
de vivienda. 

1.2 LOCAL!ZAC!ON DEL TEMA. 

Ciudad Universitaria, se localiza al sur del Distrito Fede
ral, dentro de la Delegación Coyoacán, limitada al norte -
por lns colonias Barrio Loreto, Copllco el Bajo, Copllco -
Universidad, al oriente por Pueblo Copilco el Alto, al sur
por Pedregal de San Angel y al poniente por Jardines del -
Pedregal. (Ver plano 1). 
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CAPITULO ll - MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCION. 

D.:?sde sus origenes, la ciudad de Wéxlco no ha tenido un cre
cimiento organizado que de respuestas posltlvas a sus necesi 
dades, por lo que en ln actualidad se han agudizado los pro--= 
blemns hurnn.nos, producto de los desplnznmlentos rurales -
hacia esta ciudad. 

Para abordar el problema de crecimiento de la ciudad de tv1é
xico, partimos del análisis de los siguientes puntos: 

- Antecedentes históricos del crecimiento de la ciudad de -
Jv1éxico. 

Como parte de nuestro estudio, pnrn contribufr en ta pro 
iundizacióu <li=l anúllsls en dctcrmlnadO!J problcmns del~ 
desarrollo urbano, principalmente en lo que se refiere a 
ta ubicación inicial de la población. 

.. Carnccerfstlcas del crecimiento urbano de la ciudad de -
~xico en el siglo XX. 

Como unn forma de ubicar los diferentes factores que in
fluyen para que se den los fenómenos demográficos en ln
cludad de ?v1éxico. 

Políticas del estado. 

Siendo las poHtlcas del estado un instrumento que intenta 
dar alternativas de solución. 

2.2 ANTECEDENTES H!STORICOS DEL CRECIMIENTO
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

PERIODO PREHISPANICO. 

En 1440, cuando Moctezuma Uhuicamlna ostentaba el poder
.de la antigua Tenochtltlnn, la ciudad se encontraba llmitnda 

S.t oriente por lo que hoy es San Lázaro, hacia el sur y sures 
te por lo que hoy es el Eje Central Lázaro Cárdenas, al oes=
te por lo que son las calles de Rosales y Bucarell, y al norte 
estaba la actual calle de Costa Rica, prolongandose hasta -
más allá de Tlatelolco. 

Moctezumn 11, fué quien continuó la obra de su antecesor co
mo urbanista, comunicando la ciudad con tierra firme me:linn 
te tres calzadas que son: Iztapalapn al sur, Tepeync (hoy Til 
cuba) por In cual corría el Acueducto de Chapultepcc que --= 
surten de agua potable a ta población y Tlncoapan, la ciudad
mnntuvo este aspecto hasta antes de la conquista espailoln. 

PERIODO COLONIAL 

En 1521 es dominada y destrufdn Tenochtitlan, y sobre sus -
restos se establece ta capital de ta Nueva Espa11n con un tipo 
de traza retlculnda, que partía de una gran plaza, donde se -
con9truveron las casas de cabildo, además de edificios rell
glosos Y civiles, estableciéndose en los cuatro ángulos de es 
ta traza tos barrlos o Calpullis, que eran habitaciones para= 
los indígenas, 

La ciudad espafiola creció rápidamente, siguiendo ta estruc
tura de cannles con trazos reccangulares y orientaciones eta 
ras, pero todavía en el siglo XVIl, México sigue siendo una'": 
isla comunicada a tierra firme por las calzadas de Izcapala
pn, Tepeyac y Tlacoapan. 

PERIODO REVOLUCIONARIO. 

Al lograrse la Independencia de ?v1exlco, subsistieron en la -
estructura polftlca algunas de lns formas mom1rqulcas, mis
mas que desaparecen n la carda del imperio de lturbide, sur 
giendo de la Constitución de i '124 la República Federativa, y 
con ella el establecimiento del ."1lstrito Federal en 1829. 

El desarrollo más importante de ltt ciudad de rv1éxlco, se da 
en el gobierno de Porfirio Dínz, pues en su gobierno es cuan 
do se dota de agua potable, se instala la energía eléctrica,=
el nlcantnrillndo, la nomenclnturn, el alumbrado püblico, el 
teléfono, se pavimentan las calles y se instala.et transporte 
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etéctrlco, además de que se empieza a desarrollar ta indus
tria. 

PERIODO POST-REVOLUCIONARIO 

Con el General Alvaro Obregón en la Presidencia de la Repú
blica, se inicia el cuarto período del desarrollo urbano en -
N'léxico con un vertiginoso ci'ecimlento, coincidiendo con el -
desarrollo lndustrlat, iniciado ya en ta pnz de la dictadura -
Porflriana. 

Este creclmfento se acelera de manera expansiva durante el 
período de ta Segunda Guerra Mundial, entre 1929-1952, pe
ro aún en los anos 20', gran cantidad de canales cruzaban -
los suburbios de la ciudad, por lo cual la capital encauza s·u
crecimiento a través de avenidas que salvnn estos accidentes 
o por las avenidas en las cuales corren los tranvías, como -
por ejemplo las o.venidas: Guadalupe, Tncuba, Azcapotznlco, 
Mlxcoac, Snn Ane;el, T ,n Plcdnd y Tlalpan. 

La presencia del automóvil en 1924, facllitn In extensión de
la ciudad, cspecinlrrcnte hacia la nueva colonia de las Lomas 
de Chapultcpec y hacia la Avenida de los Insurgentes que fu~
abierta a Cines del ai"io de 1924, entroncando con lo carretera 
de Cucrnavaca para el año de 1930. 

En la década de los 50', el área urbano rebasa los límites -
del Distrito Federal, ttegándore a crear por ejemplo Ciudad 
Satélite junto con un anillo periférico que se unía at sur con
Vinducto Miguel Alemán y al norte con la carretero l\1éxico
Querétaro. 

Aprovechando las ventajas de In infraestructura vial con las
que fué dotada ta Ciudad Universitaria, se comienzan poblar 
la zona sur de la ciudad de Móxico. 

En los últimos 20 anos, cuando to ciudad de ?v1éxicq tiene su 
mayor auge de crecimiento, se construyeron numerosas -
obras viales, como lo Prolongación del Viaducto Río Churu
busco y el Pcrifórlco hasta Cuemanco, se implantan los prl
mc:ros tres líneas del metro, y la mancha urbana adquiere -
proporciones gigantescas. 

En la actualidad el Distrito Federal, alcanzo un área urbana 
contínua de aproxlmndomcnte 535 Km. 2, que equivale al 453 
del total del territorio de la capital mexicana, misma que -
afronta problemas urbanos muy serios, como la irregular! -
dad de la distribución poblnclonal, la escasez de la vivienda, 
del transporte y otros servicios más. 

2,3 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL DISTRITO 
FEOERAL EN EL SIGLO XX. 

El proceso de urbanización que ha experimentado la ciudad -
de ~xico en los últimos 80 afias, se ha manifestado con nu
merosos cambios, princlpnlmcnte a los referentes al volú -
rrcn y distribución de la población a partir de 1940, fecha -
en to que también el país ha dejado de ser predominantemen
te rural para convertirse en predominantemente urbano. 

1900 ~ 1910 

Este período se corocterizn por fomentar la movilización de 
volú1nenes importantes de población rural hacia tns ciudades 
por la seguridad que estas brindarbm o las personas y a la -
tenencia de capitales, particularmente la ciudad de rvtéxlco,
que en esto época aún conservaba uno baja tasa de urbaniza
ción. 

1910 - 1930 

Peirodo de la etapa revolucionarla, donde las enfermedades 
y ta lucha armada influyeron en ta disminución de la pobla-
ción en las ciudades del país. Las comunicaciones, carre
teras y ferrocarriles, convergen hncin ta ciudad de México
proplclondo economías de aglomcrnción, estableciéndose -
las condiciones para su acelerado crecimiento demográfico
y económico. 

1930 - 1940 

Se registra una considerable baja en la migración campo-
ciudad, debido al extenso programa de reforma agraria y -
mayor repartición de tierras a campesinos, asr como gran-
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des obras d~ lrrlgac16n emprendidas en la Polftica Cardenis .. 
ta. 

1940 - 1960 

Este período se caracteriza por haber tenido el mjximo cre
cimiento demográfico que fué del S. 93 nnunl, tamblón el enor 
me desplazamiento poblacional del campo a la capital, puós = 
un 58. 73 neto migratorio campo-ciudad contra un 41. 33 ~r
tencciente al crecimiento natural. 

En los Bílos 50', cuando et crecimiento de ta población urba
na excedió al de la migración, con un 13. 93 más que los mi
grantes campo-ciudad. 

1960 - 1960 

Las tasas de crecimiento fueron superiores a las de los anos 
50', existiendo un 67. 43 para el crec:imiento social, contándo 
se en la actualidad con aproxtmndamente 17 millones de habl 
tantee en toda el área metropolitana. -

2.3.l CAUSAS DE LA MIGRACION DEL CAMPO A LA CIU
DAD. 

En México el proceso demográfico es notable debido al eleva
do crecimiento natural y a la intensa migración campo-ciudad 
de la población. 

Surge n raíz de la diferencia que re observa en el proceso de 
industrialización del país, con diverso nivel de desarrollo -
con respecto a la modalidad adoptada por el proceso de urba
nización de los países subdesarrollados, y será analizado ba
jo los factores de rechazo y de atracción. 

FACTORES DE RECHAZO : 

.A) Presión demográfica. 
B) Procluctlvldad y tecnologrn. 
C) Tenencia de la tierra. 

A) Presión demográfica. 

Dada el área fija de un país, el simple hecho del lncre-
mcnto de la población en ausencia a un cambio tecnológi
co, modificará la relación población-tierra, afectando -
en forma desigual la economía de las diferentes zonas -
más densamente pobladas, In población tenderá a migrar 
en respuesta n ese impacto económico, excepto en el ca
so de que el incrcnicnto natural de la población pueda -
ajustarse a una distribución de la tierra. 

Podemos deducir los elementos característicos de la 
propia presión demogn1ficn : · 

A) La relación población - tierra. 
B) El crecimiento natural de ta población. 
C) El crecimiento.social de las plncipales ciudades del

país, especialmente In ciudad de México. 
D) La densidad de In población. 

B) Productividad y tecnología, 

La migración rural está directamente asociada con las
dlferencias regionales en la productividad del sector -
agrícola, pués In magnitud y ta velocidad de los impac
tos del crecimiento natural o de migración interna, pro 
vocn un incremento de producción y tecnología con ma=-"
yor factibilidad de realización. 

Por el contrario, el rector de subsistema en donde se -
produce el fenómeno de diversificación, la mecanización 
tiene como efecto neto un aurr.ento de la desocupación o 
desocupación, y por consecuencia fuertes presiones a ... 
In migración. 

C) Tenencia de Ja tierra. 

Se dice que la propiedad de la tierra dá al campeslno -
una razón para permanecer en el medio rural, si es o
no productiva influye en forma definitiva a ln decisión ... 
de migrar de los habitantes rurales, 
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FACTORES DE ATRACC!ON : 

Generalmente, se ha considerado como factores de atracción 
aquellas condiciones que inciden en un mayor nivel de bienes 
tnr de ta ciudad. Algunos esNdios incluyen factores de ntrnC 
clón proplarrcnte dichos que ~fletan la posibllidad de acceso 
a la ciudad para el emigrante, de acuerdo al nivel de vida y
presupuestos que son: salud·, consumo de alimentos, nutri-
clón, educación empleo y condiciones de trabajo, vivienda, -
seguridad social, vestido y esparcimienco. 

De lo anterior se desprende, que aquellos ciudades del pars
con mayor concentración de servicios o de núcleos industria 
les, con una tendencia de urbanización, aglutinan grandes ili= 
versiones de cnpltal, dando como resultado un mayor nivel -
de productividad y :rn ma.yor núrrero de emigrantes a estas -
áreas. 

Si lo anterior caracteriza la atracción hacia las ciudades, es 
fácil suponer por qué son las grandes ciudades del país las -
que experimentan un mayor crecimiento social. 

Parece ser, que los fácto'res de rechazo como los de atrac
ción desequilibran el desarrollo urbano del pnrs, descquill-
brlos tan crfticos como los asentamientos humanos incon-
trolados, mismos que atraen consigo problemas de urbaniza 
ción y equipamiento. -

2. 4 USO ACTUAL DEL SUELO 

En el Distrito Federal existe una falta de planificación co-
rrecta, lo que ha dado como resultado un crecimiento sin -
orden y áreas del suelo urbnno con diferentes usos incompa 
tibies entre sr. · -

Nuestra ciudad se transforma en el primer tercio de este -
siglo en una ciudad con una expansión contínua, qtle en las -
últimas décadas se ha desarrollado a un ritmo l nesperado. 
sin precedente, que está generando un cambio acelerado en 
todo orden fCslco, &acial, polrtico y económico, 

La zona del centro de la ciudad de ~xico es la de más alta 
concentraclón·y cspeclnUzaclón de actividades, y por lo tan 
to la de mayor intensidad de tránsito. En esta Zona se en= 
cuentran actividades de administración pública, cotnerclo y 
recreación en una escala bastante importante, asr como·ac
tivldadcs financieras y culturales, y algunos sectores de vi
vienda. 

En la zona lntertncdin predomina ta vivienda de densidad -
media con centros comcrclules, instituciones de ensenanza, 
industria mediana, parques recreativos y grandes centros -
de espectáculo, 

La zona llamnda suburbana está compuesta principalmente -
por sectores de vivienda unifamiliar con baja densidad de -
construcción, con población rrsicamente independiente, por
grnndes industrial, por bosques recreativos y campo de 
cultivo. 

2.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE 

La ciudad de lv1éxlco como muchas otras ciudades del pa.rs, 
data de ta época colonial, de entonces proviene su trazo -
vial caracterizado por una cuadrícula a base de calles es-
trechas. 

Esta vlalJdad funcionó adecuadamente hasta principios de -
siglo, pués ln lnnovaclón del automóvil ha hecho obsoleta -
la vialidad existente. 

Los problemas de vialidad y transporte, son en general los 
reflejos de la estructura urbnna,.tales como los patrones -
de generación de viajes, su volúrr.cn y las distribuciones -
entre distintos puntos. 

Los moldes de transporte son de manera importante, fun-
clones de deterioro de la estructura urbana vial del Distri
to Federal. 

En general el sistema vial puede dividirse como sigue: 
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Vlalldad Primaria. 
Vialidad Secundarla. 

La vialidad primada está constltufda por cuatro anlllones,-
una serie de vías radiales y un sistema de corredores o ejes 
viales que forman una cuadrícula. 

Los anlltoncs son: Anillo de Circunvalación que quedó incon
cluso y el Circuito Interior que en parte ha sido transformado 
a vías de accesos controlndo, el Anillo Periférico (inconclu-
so) y la Carretera Transtmtropolitann, (también inconclusa)
que unirá tas poblaciones de Cha leo. Texcoco, Tcpepan, Le
cl1ería, La Venta y Xochimilco. 

Entre las vfns radiales destacan las siguientes: Río San Joa
quín, Parque Vía, (inconclusa), Cien Metros (inconclusa), In
surgentes Norte y Sur, Vía Marcios, F.c. Hidalgo, Penan -
Texcoco (en proyecto), Vía Tapo, Ignacio Zaragoza, Ermlta
Iitapalnpa, lv1éxico Tulyehualco, Calzada de Tlalpan, Refor-!" 
rnn Poniente, Conctlruycntc!l, Etc. -

La vialidad secundaria puede subdividirse en calles colecto-
ras, calles peatonales, calles locales, éstas constituyen el
resto de las veas púbtlcas del D.F. 

En virtud del enorme desarrollo que muestra et nún-.ero de -
viajes/persona diarios, los cuales aumentan aproxlmadamen
te en un millón por aílo, esta demanda de transporte no ha si
do totalmente cubierta pués en la actualldad existen muchas -
zonas carentes de un servicio de transporte adecuado, 

Asimismo, la creación de la red ortogonal de ejes viales, no 
satisface completamente el problema de violldad que existe .. 
en el Distrito Federal, porque éstos desembocan en el Orcul 
to Interior ininterrumpiéndose, sin ayudar el tráfico vehicu-=
lar que se origina fuera de él. 

Dentro de los posibles medios de solución de la estructura -
vial se proponen las siguientes obras viales. 

OBRAS NECESARIAS 
EN LA 

VIALIDAD PRIMARIA 

Arteria Extensión a Extensión Re- -
Dic. 1980 en .Km. querida en Km. 

Clrculto in- 9. 4 34.5 
terior 
Anlllo Fer!- 31. 8 76.0 
férlco. 
Ejes Viales. 230.5 540.0 
VlaductoM.A. ll. 5 15.3 _, ... 
Viaducto -- 12.5 15.0 
Tlnlpan. ~-~ \ Radial Aqul- 3.0 
les Serddn~ 
La Raza ln- 3.8 5.0 
dios Verdes. 
Calzada l. -

·ZaragózEi. · º·-º- · 15;2_._ 

Av. Chnpul- o. 8 2.8 
tepec. 

TOTAL .. 

INGRESOS (Ver plano 15). 

Faltante 
en Km. 

25.l 

44.2 

'109.0 
3. 8 

_3.0 

5.8 

1.2 

15.2 

2.0 

209.3 KM. 

La población de menores ingresos, reside al norte y oriente 
del Distrito Federal, ta población económicamente activa -
que percibe hasta una vez et salarlo mínimo, mayoritaria-
trente se concentra en tas Delegaciones del Norte y Oriente. 

Estas [);!legaciones son: Venustiano Carranza, Iztacalco, - · 
Iztnpalnpa y Gustavo A. :Madero, que acusan un fuerte creci
miento pobtaclonal y concentran aproximadamente el 503 de'
ln población del D. F. 
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La poblnclón económicamente nctlva con ingresos mayores a-
10 veces el salarlo mfolmo se ubica principalmente en las De 
legaciones del Poniente: Miguel Hidalgo, y sur de la ciudad:-= 
Coyoacán, parte de In ~legación Alvaro Obregón, Benito JU:á
rcz, entre otras, Asf, tenemos que al poniente y sur del área 
urbana de Ja ciudad de México, además del centro, se locali
zan las áreas mejor dotadas de equipamiento e infraestructu
ra pese al alto costo por tas características del terreno, 

En estas zonas residen gentes de ingresos altos y n--cdios al -
tos, en contraste con la población periférica de salarios mr-
nlmos. 

2.6 POL!TICAS DEL ESTADO EN DESARROLLO URBANO. 

Las políticas que el estado creó, por un Indo, para permitlr
quc la producción del sector agro~cuario cubriera la deman
da dotrestica, tanto rural como urbana, y por otro lado ex-
portar parte de su producción para que el pafs pueda numen -
tar su capacidad de importación de bienes necf?snrios, para -
procurar su industrialización, y por otro lado, para dismlnu
fr el alto índice de migración del campo a tas grandes ciuda
des. 

La reforma agraria y modernización t.le la agricultura, solo
en sus comienzos retienen a la gente en el campo, ~ro ni no 
lograrse unidades duraderas de producción al implantarse -
ahf las relaciones capitalistas de explotación, ln migrnclón -
de los campesinos empobrecidos continúa, 

Es decir, que las políticas de riego y de generación de ener
gía, no lograron la formación de los subsistemas urbanos es 
pcrados y aunque insidleron en cierto poblamiento, no se hn-= 
detenido el acelerado crecimiento de las grandes ciudades, -
siendo el caso más esp::!ctacular y dramático el de la ciudad
de Jv1éxlco. 

El acelerado impulso de lndustrlnllzaclótt en México a partlr 
de 1940, es en gran medida , producto de ta respuesta del -
sector privado n una diversidad ele incentivos guOOrnamenta
les, en forma de aranceles, subsidios e incentivos fiscales, -

construcclú11 de infraestructura, Etc. 

El gasto público federal, uno de los principales instnirrcntos 
de fomento industrial del pnfs, ha contrlbufdo en grán parte a 
la concentración de actividades económicas en la zona metro 
politnna de la ciudad de rvextco, la cua 1 ha sido favorecida::
por los Programas de Inversiones Públicas Federales. 

Estos estímulos generan poderosas economías, las que no -
obstante tas crecientes deseconomías, explican la dificultad -
de persuadir al empresario y a ta población en general para -
que se establezcan fuera de la zona rnc:tropolinma de ta ciu-
dad de ~xico. 

El desarrollo urbano actual y la transformación de las ciuda
des principales en verdaderas rrctropolis, se explican por el 
proyecto social de las capas dominantes surgidas de la Rev~ 
lución, La lndustrinliznción y tas actividades económicas -
que a carrera se efectúo. a través de inversiones en unos cuan 
tos puntos del para y en alto porcentaje en la ciudad de Méxi:
co. Se ha ido fortTlllndo así una capa de empresas que empren 
den en las cludndes negocios de todos tipos y ven en ellas un=
campo fértll para la acumulación de capital. 

Prollfcran de este modo tas colonias irregulares y tas cluda
des perdidas, sobre todo en las grandes ciudades. La segre 
gación urbana con su enorme disparidad de vivienda, equipa-= 
miento y servicios, favorece a los gran<l!:?s poseedores y ha
ce recaer todo el peso de su explotación en las clases despo 
sefdns. -

Existen diferentes factores que impiden a los objetivos del .:. 
desarrollo urbano instrumcntallzarse: 

A) En el proceso de tomn de decisiones interfieren fuerteg.. 
barreras que hacen difícil el control y la coordinación -
de tos diferentes organismos: el volúmen de la burocra 
cla, la distribución geográfica de la 'población y la pre=-
slón de los gn1pos de lnterós capitalista, 

B) El proceso político mismo que puede ser un factor posi
tivo o negativo pnra cambios institucionales. 
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C) La dificultad para renovar el aparato ndmlnlstratlvo de -
tas organlzaclones, que tratan de perffia.necer en el cuer
po administrativo, e incluso buscarán aumentar su impar 
tanCln sl están en peligro de desaparecer. Resulta utópi
co pensar que en corto plazo sea factible. la unificación y 
coordinación del nparato administrativo en torno a nuevos 
objetivos sociales. 

Hay que seílalnr el papel del estado en lo concentración mono 
póllca, ya que tanto la gran burguesía privada como In buro-= 
crática apoyan mutuamente la explotación de los recursos hu 
manos y técnicos del pars, generándose así In economía de---= 
monopolios n escala nacional y a nadie sorprende ver en altos 
cargos públicos a representantes connotados de la burguesra
flnnnclern. 

7:.7 CONCLUSIONES GENERALES 
2. 7.1 PROBLE!..,L\TICA URIJANA 

La rria.yor parte del área urbana de la ciudad de rvbxtco, es-
tá ocupada por 16 Delegaciones Políticas, la mancha se ·ex-
tiende principalmente hacin el norte de la ciudad, conurbándo 
se hncie el estado de México, con los municipios de Atlzapáñ" 
de Zaragoza, Nnucalpan, Tlnnepantln, Ecatepcc, Neznhuan-
cóyotl, Tultutlan, Cunutith1n, Cuautitlán lzcalll, Chfmnllmn
cán, Coacalco e J-Iismiquilpan. 

A partir de los años SO', los límites del Distrito Federal son 
rebasados por un proceso fuera del esquema de In ptnnención 
urbana propiciando que grandes ·áreas del lirea urbana del -
Distrito Federal quedaran sin una lnfraestruccura suficience. 

La problemdtica urbana del Distrito Federal, es conocida por 
la diversidad y magnitud de sus interrelaciones y por la gran 
extensión del territorio. 

Esta problemática se deriva de un patrón de crecimiento de
la ciudad, que en lns últimas décadas se ha caractcrizodo, -
por un explosivo crecimiento demográfico y uno alta concen
tración de actividad económica, combinándose en un proceso 
rápido y desordenado de ocupación del suelo. 

Los resultados más generalizados y aparentes de este proce
so, han sido el encnreclmlento especulativo del suelo, la ma 
la instalación de infraestructura, el congestlonamfento viat;= 
la lnsuficlencla de transporte y un deterioro ambiental ere-
ciente. 

La crisis de lo vivienda, las malas condiciones de vida, la -
perpetuación de la explotación de la fuerza de trabajo, for -
mnn parte de In condición producto de los inmigrantes, 

Pero las formas de Hncinomfento ·en las grandes ciudades -
han cambia.do y el problema tornándose más crítico, confor
me se ncc1cra el ritmo de ta. concentración urbana, sln en
contrar respuesto equivalente en la construcción de vivienda. 

La crisis de Jn agricultura y del artesanado provincial, el -
éxodo rural, la concentración administrativa y de servicios, 
y ta búsqueda de una oportunidad en la capital, junto e una -
locallzaciún inJustt·ial envuelta en el crecimiento u1·La110 es
tablece la problem.1.cica general de la ciudad de Yéxico. 

IX!ntro de los planteamientos oficiales, se establece en el -
Plan Parcial de JRsarrollo Urbano del Distrito Federal, que
para el nílo 2000, la demanda de actividades comcrcfalP.s y -. 
de servicio, serán cubiertas por 9 centros urbanos, con el -
objeto de propiciar que disminuya la dispcrclón de estas ac
tividades. 

Al sur del Distrito Federal, se pretende que con área de -
Oft1ortigunmiento se pueda separar la mancha urbana de las
arens destinadas a reserva econóglcn, sin embargo, no se -
habla de resolver de unn manera general In migración del -
campo a In ciudad ni de la planificación operativa que dismi
nuya el crecicnce déficit de servicios, vivienda., Etc., por -
lo que de seguir el descontrolado crecimiento urbano no bn~ 
tnrá con reformns técnicas para la solución de los proble-
mas, sino que tendrán que darse en mbios estructura les de -
gobierno. 

Por otro lado, y como problema importante destaca en ln ciu 
dad la vialidad, ya que al serésca yel transporte elemcntoS 
básicos de ta estructura urbana, el problema de la acceslbl-
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lidad no se limita n ln construcción de más vialidad conforme 
autn!nta el tamai'io de la ciudad o el núrrcro de vlajes de vehí 
culos, lo importante es lograr una estructura urbana que mc-
jore las condiciones de accesibilidad y contacto especialmen
te para grupos de población que más reciente el costo de la 
movilidad. 

2, 7 ,2 GESTION URBANA, 

La toma de decisiones en lo.a acciones de gestión y el acoudl
clonamlento de los asentamientos, está estructurado sobre -
tres niveles de la organización social: el estado, la comuni
dad y la fnmllln. La autoridad en la toma de decisiones es -
asignada predominantemente a los agentes que son dependen
cias burocráticas, es en éste nivel donde se deciden Jas estra 
tegias políticas sobre los diferentes tipos de planes, los gru-=
pos a que van dirigidos, los procedimientos de elegibilidad, -
Etc, 

Esta Ímplantnción de las decisiones del estado se npreclnn -
en las políticas de emigración que desembocan en dos vertien 
tes, una la política de crecimiento natural que pretende logrñr 
el descenso de la natalidad y otra que tit!nc como finalidad re 
distribuir geográíicamente a la población para aprovechar dC 
esta mnnera la potencialidad económica de cada reglón, sin -
embargo es evidente que estas políticas l1an tenido un resul -
tndo parcinl, pues en cu:::mto n las inversiones del esrndo y tn 
iniciativa privada, se sigue ubicando principalmente en las -
grandes ciudades, lo que limita o nulfficn, según el caso, en 
mayor parte los resultados positivos que pudieran cs~rar, -
ya que el problema social queda enmarcado, en las ncciones
que se realizan en cuanto a desarrollo urbano, cncamiimdas
únicamente a que el sistema económico puede seguir fundio
nando a pesar de que estas acciones no sean siquiera pnra be 
neflclo general a In sociedad, -

En síntesis, la planificación del estado no tiene que1 clarse en 
términos individuales de apropiación de la riqueza y del po-
der, sino que debe romper el esquemn social de vida, pues -
éste reproduce los fenómenos que padece ta sociedad y que -
dentro del modelo capitalista necesita de éstos para mantener 
OO. -

])]~ 

2, 7,3 INTI1.0DUCCION A LA ZONA DE ESTUDIO. 

En la problemática del Distrito Federal, se locaHza de mane 
rn importante una zona al sur de la ciudad, comprendiendo ~ 
cuatro llilegacioncs: Coyoacán, Alvaro Obregón, Magdalena 
Contreras y Tlalpan, que por contener el área de Oudad Uni 
versltnria se considera muy importante, ya que presenta-
al ternatlvns de estudio, especialmente por aquellos impactos 
provocados en tas nuevas obras de vialidad y transporte, efec 
tos de la expansión de la traza urbana. -

Lo que nos genera realizar un análisis de esta zona de esru -
dio, para tratar de resaltar los problemas principales gene
rados por este crecimiento natural y dar soluciones que pro
picien un mejor crecimiento urbano considerando las carac
terísticas principales de esta zona. 
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CAPITULO lll. - ANALlS!S DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Como se rrcnclonó en el capítulo anterlor, In zona de estudio 
estará formada, por las cuatro D?legaclones Políticas que ro 
dean a Cludnd Universitaria: -

Al norte 
Al nor-oestc 
Al sur-oeste 
Al Sur 

~legación Coyoacán 
~legación Alvaro Obregón 
Delegación Magdalena Contrerns. 
lli legación Tln lpnn. 

Para conocer mejor nuestra zona de estudio, hemos decidido 
limitarla físicamente al área formada por las cuatro Delega
ciones polftlcas que mencionamos antes. 

Esto nos permitirá contar con buenos elementos de compara
ción para poder establecer juicios de los aspectos más lmpo_E 
tantea de los conceptos por los que debe encaminarse nuestra 
investigación. ' 

Para ello se reallzará un estudio físico de la zona que nos -
permitirá definir· las características especrflcas, asr como
su conscitución, el cipo de clima, Etc, 

Se tomaiá en cuenca el aspecto histórico, con el ffn de obser
var la influencia que pudiera tener en los asentamientos de es 
ta zona. -

Se analizará la tipología de la zona, haciendo una claslficnclón 
de los diferentes estilos. 

Se hará un esrudio de la condición social de los pobladores, -
o.tendiendo edades, P. E.A., ingresos, escolaridad, Etc. 

Las potrticas y objetlvos del estado mexicano en materia de
plnneación, servirán para realizar un análisis y obtener con
clusiones. 

3.1.l LOCAL!ZACION GEOGRAFICA. 

i..a zona de estudio se encuentra a 19G 27' latin.td.norte. Los 

]) J?! 

Vlencos dominantes tienen una dirección de sur a norte y una 
velocidad de l. 9 Mt./Seg. 

3. l.2 CLIMA. 

La cemperacura máxima reglscradn es de 25. OSGC, la tempe 
rotura rrcdia/promedio de 15. 94GC y la. mínima extremo. cte: 
4GC. 

3. l.3 PRECIP!TAC!ON PLUVIAL. 

El período de lluvia abarca de Jullo a Octubre y ta mayor pre 
clpitnclón se registra durante el rrcs de Agosto.con 237.2-= 
Mm. y·1a promedio máxima de un día es de 93.16 Mm., ade 
más de que es una de las zonas de mayor captación de agunS 
pluviales. 

3.1. 4 CONST!TUCION DEL SUELO. 

Según la zoniflcnclón estraclgráflcn de la ciudad, e-sro perce .. 
necea ta zona conocido como "Lomas". Esto zona se carac 00 

terlzn por las condicones favorables para cimentar estructu
ras, Su promedio en capacidad de carga varío. en 60 y 300T. 

En ella exJsten galerias a diferentes profundidades o bién mn · 
ceriol suelco, lo que puede prOvocar un hundimiento en la pa"F 
ce ~el edificio apoyado en estos estratos. -

Dentro de ln zona de estudio, los tipos de suelo que encontr~ 
mos son: 

Terrenos Cbmpactos Areno limosos: los cuales presentan un 
alto contenido de grava, y tienen una capacidad de carga que 
varía en ere 100 y 600 T. 

Terrenos Basálticos: que tienen una capacidad de carga que 
que va ría ene re 200 y 300 T. 

Terrenos de Transición: en donde las condiciones del sub-.-. 
suelo varían mucho de un punto a cero de ta zona, presenta -
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depósitos superficiales arcillosos o llmosos, que cubren es-
tratos de arcilla volcánica muy comprensibles y de espesor -
variables, intercalados en capas de arena limosa compacta o
arena llmpla, tos cuales descansan sobre mantos de arena y -
grava, Su capacidad de carga varra entre 40 y 60 T. 

3,2 ZONAS HlSTORlCAS 

La zona de estudio está comprendida por 4 Delegaciones Potr
tlcas, cuyos nombres significan: Plcdn en el Agua, Cerca de
la Muralla de Piedn, Lugar de Coyotes y Lugar sobre la Tierra. 

En la zona se han encontrado vestigios prehispánicos de rele
vante importancia como: Le Pirámide Culcuilco, ídolos, cerá 
mica y tepalcates. ~ la época aren.len se han encontrado se-: 
pulturas, adoratorios y hasta fósiles de mamut con una anti-
guednd de 20, 000 ai'ios. 

Aqur mismo radicaron los aztecas antes de refugiarse en las
islas Oel lago de Texcoco y de fundar la Gran Tenochtitlan. 

Ya lograda la conquista de México, Hcrnán Cortés construye
en 1524 su Cuartel General, lo que genera un importante asen 
tamicnto español, dejando profunda huello en la arquitectura"':. 
del lugar, principalmente en las casas habitación. En el Vi
rreinato se levantan grandes templos por los dominicos y -
franciscanos. 

El legado histórico que podemos encontrnr en la zona de estu 
dio comprende: Las Pirámides de Cuicullco y de Acoconctta-; 
el Petrogllío de Tláloc, un Cromlech, las sepulturas de Co-
pilco, el Templo de la Mngdatcna de San Jacinto, el Convento 
del Carmen, el Convento de Churubusco, la Iglesia de San -
Juan Bnutisca, Panzacola, San Agustín de las Curvas y los mu 
seos Anahuacalli y Frida Khnlo. En casa habitación se en-'": 
cuentran las de los Delfines, la Casa Blanca; el Ex Palacio de 
Cortós, la Casa de Diego de Ordez, la Casa de Pcdi'o de Atva 
rada, el Ex Palacio de Tlatpan, In Casa de la Prisión de More· 
los y la Casa Chata, · . -
La condición de las construcciones en la zona es aceptable -
prlnclpalmcnte en Coyoacdn, donde se le dló gran impulso a-

])]~ 

la conservación de los mismos, por parte de monumentos co 
lonlales, pero se observa que conforrrc se va uno acercandO 
a ta ~rlfcrin es evidente el abandono y la falta de Interés -
por parte de las autoridades, limitdndore a ta aplicación es
porádica de capas de pintura y rasantes superficiales para -
su con se rvnción. 
Cabe hacer n-cnción de que existe protección jurídica a los -
monumentos históricos y se protege a todos aquellos que ten 
gran valor e lncerds para la comunidad, bajo In tutela de ta-= 
Ley de Conservación de Monutnentos Artísticos e Históricos 
y Bellezas Naturales. 
Esta responsabilidad está a cargo del INAH y del INBA, órga 
•nos descentralizados que dependen de la SEP y In SAI-IOP. --= 
La función q1Je prestan los zonas históricas dentro del con-
texto y In importancia de su conservación se cxpUca por: 
- Ln cnmnrcación del desarrollo y la transformación que se 

genere n través de nuestra historia. 
- Ln generación de atractivos turísticos. 
- El uso recreativo y educativo que prestan a la comunidad-

como material de consumo social. 

CONCLUSIONES 

Son prescindibles tas acciones de remozamiento, nccuallza
ción y difusión de todns las zonas históricas con la finalidad 
de que ta mlsma comunidad cuide de su conservación, se re 
comiendo el impulso a nivel turístico, educativo e histórlcO 
de ellas y [a creación de rucas culturales que evldencían el -
conocimiento directo. 

3,3 TlPOLOGIA 

La Tlpotogfa determina dentro de ta ArQultectura, tas carne 
terfsticas predominantes de uso y estilo en los edlflclos. -

En esta zona se: expresan diversas tipologías, las cuales -
presentan gran diferencia entre sr, tanto física corno social. 

Por ejemplo, tenemos conjuntos residencia les con un estilo, 
que frente a otra tipología nledaíla, sobresale lo precario de 
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esta última. 

Otra tipología serfa aquella que se compara por ser una zona
emlnent'emente unifamillac junto a otro multi!nmlllnr combina 
da con un us~ lntesivo de comercio. -

En general tratando de englo~nr ta heterogeneidad de ta tlpolo 
gfa en la zona, podemos decir que predominan cinco tipos -
principales corno son: 

RESIDENCIAL 

En esta categoría entran prlncipalment~ las casas unifamilia
res con amplios terrenos y excluslvldad, con uso de materia
les en su mayor porcentaje no existente en la zona. 

TIPICA 

Es aquella que no siendo fl.ntlgua, conserva ceracterfstlcas-
trndlclonaleS arquitectónicas tratando de conservar un estilo
y homogeneidad en la zona, por medio de la textura, pintura
y detalles arquitectónicos típicos. 

COLONIAL 

Este tipo de n.rquitectura la encontramos con mayor frecuen
cia en las partes centrales de cada D:?legnción, caracterizán
dose por sus altas bardas de piedra, material propio de la -
zona, los portones de madera, uno o dos niveles máximo, bal 
eones con herrerra ornarn:mtada y pretiles de remate. asen--= 
ruándose aún más sus carncterfsticas por el uso de materia
les tradicionales como la piedra de cantera, adobe, teja y -
madera. 

MULTIFAMILIAR 

Esta se caracteriza por su dise~o geométrico y construcción 
de vnrlos pisos superpuestos con materiales de cec'nologfn re 
ciente como el concreto armado, módulos de vidrio o basti-':" 
dar de aluminio y algunos detalles de madera, conservándose 
por lo general una geometría modular, cnracteríscica de In -
.rentabilidad paro solventes de clase media, donde se busca -

el predominio de In praccicidad en un departamento bien co--
munlcado, -

MARGlNAL 

Todas las zonas dentro de este concepto abarcan tas más va
riadas carncterísclcas en su forma y dimensión, teniendo -
predominio en sus mnccrlales como el tabicón; herrería es
tructura y tubular. 

Sin embargo, conservan una característica muy importante,
como la policromin en el conjunto pletórico de les fac~adas,
que por lo general esconden dentro una carencia de servicios 
y una alta densidad de población, característica ésta de Ja -
promiscuidad en los estratos de más bajos ingresos. 

3, 4 CONDJCION SOCIAL DE LOS POBLADORES 

3, 4.1 PIRA MIDES DE EDADES ( GRAFICA ) 

3,4,2 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (GRAFICA) 

3. 4, 3 INGRESOS 

Para el análisis y la determinación de trabajo se clasificaron 
sólo tres niveles socio-económicos que se clasifican de la -
slgu tente manern: 

Nivel alto, que reciba más de 6 veces el salarlo mfnlmo y -
ocupa el 303 del total del área urbanizada, 

Nivel rredlo, percibe de 2 a 6 veces el salario mfnimo ocu-
pa sólo un 17. 53 del total del área ocupada. 

Nivel bajo, que percibe hasta 2 veces el salarlo mínimo, y-
ocupa et 52. 763 del total de esa misma área. · 

Esta mnncha de asentamientos forma un cinturón casi homcr 
géneo que rodea a Ciudad Universitaria y que en base al plan 
teamiento de los ejes viales y estaciones del metro, la zonií 
de mayor Influencia, se congestlonarfa aún más por su tipo-

20 

~~¡ 
~Al~ 
un~ 
1=1111~ 
f A CU L T A O DE 



de vialidad, iniciándose al poniente en ta Delegación de Mo.g
dalena Contreras, y continúa a Tlalpan por Ejidos de Padler
na, sigue por el centro hasta llegar a la colonia Pueblo Quie
to, al pasar el Periférlco se divide en colonias de nivel alto -
y medio hasta la gran extensión que ocupa Santo Domingo, ca 
lindando con Ciudad Universitaria, -

Estos asentamientos se caracterizan por tener baja densidad 
de población, alca densidad de construcción e lrregularldnd -
en la tenencia de ta tierra, en In zona existen varios tipos de 
propiedad, éstos son: la propiedad federal, la ejidal, In co
munal y la privada, prlnclpnlmente en tas Delegaciones de -
Tlnlpan y Coyoacán, y en lo que corresponde a In Delegación 
Magdalena Co~trerns se tiene In propiedad privada y ejidal, -
siendo esta última la que cubre mayor parte, 

La población de escasos recursos en ta zona no cuenta con po 
slbllidnd alguna de poder autofinanciar los servicios de infrñ 
estructurél. y cquip.imlcnto rr...1.r:: 1ndtopcn~able3 qJc Csta requTe 
re y teniendo como alternativa la propuestnºvíal para comunl 
carsc aJ centro y norte de la ciudad, donde se locallzan lo --= 
mayor parte de las fuentes de trabajo, se le considero como
la de mayor prioridad para atender y satisfacer sus demandas. 

3.5 POL!TlCAS Y OBJETIVOS DEL ESTADO MEXlCANO. 

Las políticas del estado son los lincnmlcntos que deben cum
ptlrse para que el Plan de Desarrollo Urbano esté dirigido a
la realización de los objetivos, 

Las polfticas específicas para la zona de estudio son de tres
tipos fundamentales: 

3. 5.1 OBJETlVOS Y POLlTlCAS DE CREClMIENTO 

POL!TICAS 

Ordenar y regular el crecimiento y el desarrollo urbano pa
ra lograr une distribución equilibrada de las actlvldades so
cia les y económicas de la población. 

OBJETIVOS 

Organizar y programar el proceso evolutivo del desat-rolto
u rbano en un sistema controlable por etapas. 

Promover y facilitar el autofinanciomlento del desarrollo ur
bano, 

Controlar et crecimiento urbano, 

Desalentar la plusvnluaclón acelerada de distritos urbanoe -
donde tengan sus casas población de bajos ingresos, para -
evitar su desplazamiento. 

Una política de regulación y control del tamaño de esta parte 
de la ciudad, tendría que ir nJ fondo de la cuestión, lo que -
llevaría a la ruptura de In dependencia y a profundos cambios 
pués no se logra con medidas superficiales para "desalen-
tnr" ta mlgrnción. Hnhrín rr1e e;enernr amplí~imns zonas de 
inversión autónoma en subsistemas urbanos menores. 

Pero esto sólo puede realizarse con un alto poder de planifi
cación y con un sentido popular y democrático de ésta. 

Fundamentados en lo nmcrior observamos una serie de con
tradicciones como las slgulences: 

- Con le ~onstrucclón del metro amplirindolo hasta Ciudad -
Universitaria y los nuevos ejes viales se efectuará un -
cambio del uso del suelo asr como un Impacto soclo-eco
nómlco que orlg!nnfa el at1rrento de los impuestos y de -
los servicios. darrl como resultado In migración de lapo 
blación de bajos ingresos en busca de nuevos asentamieñ" 
~. -

- El constante aumento de población en esta zona origina -
asentamientos Irregulares en terrenos cjidates y comuna 
les, éstos terrenos en la mayoría de 1os casos no están'::° 
destinados a satisfacer necesidades de habitación por to
que el estado se ve precisado n cambiar sus políticas pcr 
tas presiones sociales, 
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- La constante manlpulaclón de terrenos por inmoblllarlns -
desplaza a la gente original ocasionando la invasión en zo
nas de amortiguamiento. 

Tal es el caso del a~ntamiento del Ajusco, en que tlegó la -
gente a establecerse y no se le permitió, siendo desalojada -
por la fuerza pública argumentando que es una zona de reío-
resteció.1 para el Distrito Federal y que posteriormente el -
gobierno autorice la construcción de un gran fracciona miento 
en este mismo lugar. 

En Diciembre de 1981, se incluye en la Ley de Asentamlen-
tos una estipulación en ta que se autoriza a empresas priva-
das (inmobitiarias y fraccionadoras) construír casas en terre 
nos ejidales en las zonas de crecimiento de las cfudades si':
éstas son de interés social. 

3,5,2 POL!T!CAS Y OBJETIVOS DE CONSERVACION 

POL!TICAS 

Asegurar suelo urbano para los destinos como: derecho de-
vra, el equipamiento urbano, las instalaciones púbtlcas asr-:
como centros de barrios y urbanos. 

Preservar territorio suficiente para garantlzar los usos·y -
destinos prioritarios que equilibrarán en el mediano plazo -
la estructura que actualmente presentan dichos usos y desti
nos. 

OBJETIVOS : 

Preservar y aprovechar los espacios abiertos de uso público. 
Conservar y reforestar las áreas verdes. 
Conservar el patrimonio histórico y cultural. 

3,5,3 POL!TICAS Y OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO 

POL!TICAS 

Propiciar tas condiciones para que la población tenga acceso 

a los beneficios d~l desarrollo. 

Favorecer el arraigo de la población, especialmente ·en° los
barrios donde predominan familias de bajos recursos. 

Propiciar un rrejor funcionamiento y rendimiento de las in-
versiones públicas y privadas. 

OBJETIVOS: 

Precl.Sar la zonlficactón primaria, definir sus corredores de 
uso intensivo, distritos interiores y centros urbanos. 

Lograr congruenc~a en la programación de las obras públl-
cas y e_J equipamiento urbano. 

Densificar las zonas que han de ester bien servidas por infra 
estructures y equipamle,nto urbano. · -

3.6 ANAL!SIS Y CONCLUSIONES DEL ESTADO ACTUAL 

3~ 6, l CRECIMIENTO URBANO Y USO DEL SUELO 

El desarrollo industrial del país e partir de 1940, provoca -
ta desconcentraclón lle comercios y servicios, del centro de 
periferia de la ciudad, registrándose el incremento más al
to del pro~eso del e.lesa rrollo acuta l. 

El desequilibrado desarrollo urbano y rural, ha generado pro 
blema~ como el desempleo, la marginación, Tn contamlna-
ción y una gran reserva de nn no de obra no calificada. Ur
banística rrcnte, ·propicia un gran déficit de vivienda así como 
de servicios de prin1"!r orden. 

En general la falta de reglamentacló:i del uso y destino condu 
ce a la utilización Incontrolada del suelo, generando un cre=
clmlcnto acelerado, un desarrollo urbanO desordenado y los 
cambios en el uso del terreno, que han provocado un dese-
quillbrlo. 

í)cntro e.le la zona de estlldio en In Delegación de Coyoacdn -
se tiene el 57, ·16% de uso hnbitnciónal, ésto provoca una --
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enorme especulación del terreno con el uso comercial y de -
servlclos.M Los ar.ientnmicntos de la población de bajos ingre
sos se locallzn en las zonas de los pedregales, donde pgrsls
te el problema de ta tenencia de ta tierra, destacándose la -
constante sustltuclón de vivienda popular por unlfnmllinr, fe
nómeno que obedece al valor del suelo urbano en donde los -
pobladores de bajos recursos se ven obligados a emigrar. 

Flnalmcnt.e, de la Delegación en la zona suroriente se dn un
ncelerado proceso de expansión, afectando ta zona de uso -
agrícola y forestal quedando esta zona ea peligro de extinción. 
Lo anterior es motivado por las inversiones del estado y de -
ta lnicintivn privada, que provoca el desalojo de ta población 
de escasos recursos y que ta sustituye por otra de mayores
lngrcsos. 

Por lo anterior, es necesario reglamentar el uso del suelo. 

3.6.2 VlALIDAD V TRANSPORTE 

Como antecedentes históricos respecto a Ja vialidad podemos 
mencionar que desde tiempos de la Colonia, la traza vial era 
cuadricular a base de calles estrechas, así funcioiló hasta -
principios de siglo, tornándose crítica con ta aparición del -
automóvil, surgiendo nuevns vías como Insurgentes, Revolu
ción, Churubusco, Etc, 

Conforme se daban los asentamientos se crcnron nuevas vías 
que comunicaban a la poblaclóil con la mancha urbana, sln -
planear una comunicación integral. 

El estado acrual de In vialidad y transporte es crítico debldo
al desarrollo de ta ciudad, provocado por un explosivo creci
miento demogrilflco y una atta concentración de actividades, -
de carCcter educacional, correrclal y de salud,· creamJo con
gestlonamlento vial, insuficiencia de transporte, y un deterlo 
ro del medio ambiente. -

La problemática vfat en la zona de estudio es In falta de vfas 
de comunicación oriente/poniente en las Celegaciones Coyro
cdn y Tlalpan, 

])]~ 

En la Delegación Contreras y Alvaro Obregón tes vlalldades
se ven interrumpidas por el periférico en dirección al área -
metropolltana, y encontramos en estas Delegaciones el pro-
blerna de In traza colonial con vías estrechas y poca comuni
cación norte-sur. 

3.6.3 DENSlDAD DE COt>STRUCClON 

El estado actual en Ja zona de estudio, se puede clasificar en: 

Den slded e Ita. 
Densidad media. 
[)::?nsidad baja. 

Dentro de lo heterogéneo(ver planol2)'de la densidad de cons
tnrcción existe un predominio de densidad media, ésta junto
con In baja densidad de construcción ~lende a ser absorvlda-
rápidamente por la alta densidad que se desarrolla sin ningún 
ptnntenrniento orgnnizndo, teniendo como efecto el dctcttoro 
acelerado del medio ffslco y natural. 

Las únicns zonas rescatables son las de baja o nula densidad 
pués soto en ellas se puede aplicar un reglamento que regule 
y aplique normas que tiendan a regenerar y proceger los rre
dlos naturales y físicos. 

Zonas re~catables: 

- Lotes de m.:1s de 10,000 M2. 
- Zona de amortiguamiento, 
- Zonas históricas y culturales, 
- Ciudad Un iversltarla. 

ANALISlS 

A causa de una Ineficaz aplicación de los programas que -
tas autoridades han propuesto, se ha originado un desequill .. 
brlo en la densidad de construcción, debido al otorgamfento
de licencias y permisos para erectuar obras urbanas o arqui 
tectónicas en lugares donde no íueron planeadas, un ejemplO 
de esto son los corredores urbanos que solo han acelerado -
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la prollfernclón de diferentes tipos de servicios, desplazando
ª ln vivlen_da unifamiliar y establec!endo multlfamillares. 

Otro motivo que causa desorbanlznción en In densldad de cons
trucción es In falta de un esrudlo socio-económico en zonas 
donde In plusvatra ha. provocado ta miSrnclón de habitantes, -
produciendo nuevos asentamientos humanos. 

Todo lo anterior han sido las causas de un derequillbrlo social 
económico y urbano, y político, así como lo más grave que ha
sldo un deterioro gradual del medio ambiente, por lo qtJe nues
tra atención deberá estar dirigida especialmente a la protección 
regeneración y mejoramiento de todos los elementos que con-
forman este medio. 

3. 6. 4 DENSIDAD DE POilLAC!ON 

La zona de estudio se clnslflcn en tres rangos de densidad que 
so:i: 

A) Baja de O 200 Hab./Hn. 
B) Media dé 200 a 450 Hab./Ha. 
C) Alta de 450 a Más Hab./1-la. 

A) La densidad baja que ocupa· el 203 de la zona de estudio es 
tá dividida en dos aspectos pi"lnclpales. -

Primero, - Formado por zonns con déficit de lnfraestruc-
tura, equipamleoto, servicios y construcción. 
Segundo. - So:i zonas que cuentan con todos los servicios y 
In construcción es de primera calidad. 

B) La densidad rredia formada por el 65% de la zona de estu-
dio y cuenta con todos los servicios de equipamiento e ln-
fraestructura, 

C) Densidad alta representada por el 153 en la zona•de estu-
dio y localizada a lo largo de las vías principales, cuento.
con todos los servicios de infraestructura y equlpamlenro. 

Esta distribución y concentración de la población se relnclona
en forma directa n su capacidad económica, 

Como respuesta se planten intensificar la población medlante
la construcción de vivienda vertical para aprovechar al máxi
mo las zonas que tienen equipamiento, esto con el trn de evl-
tar que ta mancha urbana se extienda sobre las zonas de amor 
riguamiento y los terrenos agrícolas. -

Asf como formular los rn:?canlsmos necesarios para evitar la 
especulación del suelo en zonas no aptas para el desarrollo ur 
bano, -

3.6.5 EQUIPAMIENTO URBANO 

Es et coojunto de instalaciones que Integran los servicios de la 
población. 

Actualmente el equipamiento urbano ha SJfrido un derequlU-
brio, debido al acelerado crecimiento de In población y a la -
falta de ptaneaclón, La aplicación del equipamiento urbano -
se da en zonas que reditúAn to Inversión hecha ocn sionando un 
déflclt en las zonas de mayor carencia que son tas de menos -
recursos. -

3.6.6 AREAS VERDES 

Es cualquier espacio ocupado por vegetación, desde una cubler 
ta herbácea hasta una cubierta boscosa. 

En el área urbana constituyen una necesidad vital para el bien
estar social y el equllibrio ecológico, enriquecen la atmósfera 
estimulan la recreación, preservan el paisaje y embellecen la 
ciudad, 

En la zona de estudio re observa un crecimiento urbano irre
gular y especulación del uso del suelo, por lo que, al crecer
la mancha urbana, extingue las áreas verdes. 

I....ns normas urbanas Indican que deben se; 12. 5 M2/habitante 
mientras que en la zona de estudio en las Delegaciones Coyoa 
cán y Alvaro Obregón se tiene et 5% de área verde de su su--= 
pcrflcie total, f\.1agdalena Contreras y Tlalpan constituyen el
pulm6n pinclpnl de ta ciudad. 
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El Plan Parcial del D.F. contempla las siguientes propuestas: 

- En el área de amortiguamiento el 903 es susceptible de -
conservar con usos turísticos, agrícolas y pecuarios, 

- Establecer y mantener un área de amortiguamiento entre
el área susceptible de desarrollo urbano y lns áreas no urba
nas. 

- Conservar territorios suficientes para garantizar los usos 
y destinos priorltarlos que equllibran la estructura que re-
presentan dichos usos y destinos. 

- Controlar el crecimiento urbano, especialmente al sur de
la ciudad y especrClca.~nte en la Delegacló;i Coyoacán, 

- Ellminar focos de contaminnclón ambiental. 

- Pr~servnr las zonnR rle recarga acurrera. 

- P~eservar y aprovechar las áreas verdee y agropecuarias. 

- Reforestar las áreas verdes. 

El mantenimiento o la crenció11 de esp.3cios Ubres son una ne 
cesldad y constituyen un problema de salud pública. Los par 
q1Jes están pensados para satisfacer tal necesidad, por lo tañ 
to se propone crear una zona verde a menos de 15 minutos ñ 
pié -nproxltnndamente 1000 metros - de cada casa y cada
lugnr de trabajo, esto significa que las áreas verdes han de
estar lo más uniformemente repartidas por toda la zona de -
estudio asr como preservar y ITX?jorar las ya existentes. 

3.6. 7 TENENCIA DE LA TIERRA 

El artículo 27 Constitucional, indica que el territorio nacio
nal, aguas, tierras, pcrtenecen a ta nación y ésta 'ciene el de 
recho de transmitir el dominio de ellas n los particulares, -=
dando origen a todas las modalidades de tenencia, para este
estudlo se han considerado tas siguientes: 

A) Privada. 
B) Ejldnl. 
C} Corrurna l. 

A) PRIVADA~ Es .ta que posee los documentos requeridos, -
que permite al propietario darte el uso que eren más conve
niente asr como usofructuar con el mismo. 

B) EJIDAL ... Está responsabiliza legatrrente a una pcrsona
para el usufructo de la tierra, sin conferirle la capacidad de 
ceder los derechos ni ta posesión a un tercero, éstos sólo -
se transmiten por herencia y el est~do se reserva el derecho 
de retirar esta concesió:i, sl et ejidntario no te da el uso -
adecuado. 

C) COMUNAL. - Derecho l~gal de posesión concedida a un -
grupo de personas de una tocatldnd. 

D) FEDERAL. -Tierras que In naclpn no confiere a ningún
parttcular. 

La tenencia o posesión de In tierra es el derecho real más -
amplio para usar y disponer de ésta. 

El Plan Nacional de Ja Tierra es el derecho real más amplio 
para usar y disponer de ésta. 

El Plan N"clonat de Desarrollo Urbano (P.N.D.U.) intentó
ordenar el crecimiento de la ciudad, sin embargo no se ee
tudló con la debida profundidad las necesidades de ta ciudad, 
prOvocando de esta manera los brotes anárquicos de grupos 
sociales que resuelven sus problemas al na rgen del P. N. -
o.u. 
Los asentamientos irregulares se presentan en todo tipo de
propiedadcs, sin embargo, la zona más propicia para lnva-
slón es la ~rlíeria de la ciudad, ln mn.yorra de los terrenos 
ejldates al modificar el uso del suelo se"modtrlca el tipo de
tenencia es declr, los terrenos siguen siendo ejidales, pero 
al estar urba:itzado9 se convierten en zonas irregulares ur
banizadas. 
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Porcentajes en la zona de estudlo: 

- Propiedad prlvadñ. - 56.153 
- Propiedad ej Ida! - 15.50% 
- Propl edad comunal - 18.07% 
- Prop l edad federa 1 - 10.28% 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

El prl nclpnl problema que se presenta en la zona de cst u
dl o en cuanto a la tenencia de la tferra, es la de los asen 
tnml entos 1 rregulnres, la magnitud de estos ti pos de asen-= 
tomfentos en la zona (prl ncipnlmente Contreras y Tlnlpan) 
obligan a desarrollar un ~rograma de Regulación de la -
Tcnenct a de la Tt erra, pues de otra manera el pretender -
desalojar a este grupo de 1 a pobl ncl 6n, cuyos 1 ngresos en
la mayoría de los casos son menores al snlarl o mrnltno, 
provocaría movl miemos socl nl es de consl derabl e lmpor-
tancl a, por otro lado, la Incapacidad del si stcma paro ab 
son•cr el d'5f 1 et t de vlvl enckts, provocn 1 mplementnr un ::. 
programa de autoconstrucci ón, para dorar n estos nsenta
mlentos de la Infraestructura, equipamiento y vivienda --
que se requl ere. · 

Sin embargo, el estado se mantiene al margen por los in
tereses propt os que representa, no teniendo otrn forma de 
inducir las propuestas de plnnenctón más que en el térmi
no de rccomendncl ones suscept lbles de madi f lcar según -
los l ntcreses pnrtlculnres en la especul.nclón del suelo, -
principalmente en aquellas zonas dotadas de infraestruc-
tura necesarl a para obtener mayor rent abf 11 dad de 1 a f n- -
versl ón y dentro de ese proceso están 1ns zonas que han -
crecl do por autoconst rucclón. 

Concl usl oncs de ln lnvest l gacl ón partl cul nr de 1 n zona de 
estudio locnllzadn nl sur de la ciudad de México y que -
comprende lns Delegaciones: Alvaro Obregón, Magdalena 
Contreras, Coyoacán y Tlalpan. 

La zona de estudio presenta grandes contrastes en cuanto
ª su nivel soclo-econ6mlco, expresnndose ésto en la ca-
rencl a y/o déf l el t de servl el os nsr como de equl paml ento. 

Como ejemplo de lo nnterlor, tenemos el Centro. Hlst6-
rl co de Coyoacán con una densl dn.d de poblacl 6n baja y -
que mnnt lene un superhabl t de servl eles en cent rnste con 
Ex-ejldos de Padlera ubicado este sitio en la Delegación 
Magdalena Cont rerns, que teniendo mayor densl dad de po 
blacl ón, sufre grrtn déf lcl t de servt eles, evl denclándo--: 
se con esto, que las zonas de l ngresos medf os y aJtos
son provistos de todos los servicios, por la fdcll recu
peracl 6n de la tnversl 6n en contraste con 1 ns zonas pau 
pérrt mns que pocas veces son consideradas sujetas de~-= 
crédl to. 

El crecimiento Irregular que experimenta la zona de -
est udl o hn provocado un descqut 1 lbrl o entre sus compo-
nentes urbanos, ya que los asentamientos irregulares se
lnstalan por lo general en función de Jas vras de comu
nl caci ón, caree! cndo de una planlf fcaclón. produciendo -
impactos en los componentes urbanos. 

Tamhf én, Re cnrncterl znn lo~ nRenrnmlenro_q Irregulares
por local 1 zarse en la peri feria de las el udades, creando 
las conurbacl enes con poblados scm lrurales de modo que
van transformando paulatinamente sus nctlvldadcs, pasan 
do de prl mnrl a n tercl ar! ns y si gulendo con el cambl ó= 
en el uso del suelo, del ejldal al habltaclonnl recfclnn 
do con cst o un mayor grado de margi nacl 6n y desempl eO 
asr como el d6f f cit de vivienda, servi el os y equlpa--
mlento. 

Dentro del marco oficial, el panorama e:xpone la lucha 
entre la política del estado y las orgnnlz..1.cfones popu
lares, ésto como lo más sobresaliente en el grltn re--
1 leve pol ít l co de In et udnd de Méxl co .. 

La política del estado, fuera de limitar el crectmlen 
to de los asentamientos Irregulares contribuye a éstos-; 
ya que los planes de desarrollo urbano hechos en el se-
xenlo 76-82 no se aplican sobresa.llendo como una de --
1 as prl ncl pal es j ust l f l caclones, 1 a aguda crl sl s que -
vi ve el pnrs. 

Sl se llegaran n aplt car las pol rt leas del estado, sólo 
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es en la ma.yorín de los casos, en parces donde la lnver 
sl6n es fácllmence recuperable y/o aucofl nanclable por:
las clases afectadas. 

Sl n embargo, esta colalx>racl6n de las clases afectadas -
adolece de la partlclpact6n en términos de gestión popu-
lar, en cuanto n lncldlr dlrectamente en las soluclones
de los problemas urbanos, yn que en el campo de los he 
chas nt siquiera se llegan n reall zar las metas proyec=
tadns por el estado, menos y más dlfícl !mente se per-
mite la pnrticipacl6n popular. Sln emb3rgo, esta parcl 
el pncl 60 con un mejor enfoque admlnl st rar lvo alentarra-=
nuevas formas de solución a los problemas urbanos en -
conjunto y aumentaría a su vez produce ivl dad en el traba 
Jo necesarl o. pnrn el mej oraml ene o del hüblt ne urh.-ino, :" 
yn que se coordinarían mejor 1 ns acciones de l nvcrsl 6n
con la part l cpncl 6n y vfgl lanci n de 1 os propios afecta-
dos, sl rvl endo también como base para lu coma de con-
el ~nci a en 1 a. gcst l 6n urb::mn.. 

CONSIDERACIONES A LAS POLITICAS Y OBJETIVOS -
DEL ESTADO. 

Lns pol re feas y objet lvos del estado pueden resumirse en 
aquellas que determinan el curso de las soluctones en -
los problemas de la estructura urbana 1 siendo los rnás
sobresnltentes, aquellas consideraciones que toman en -
cuenca toe.los los componentes urh."lnos prl nclpnlente: en -
el transporte, la vivienda., la recreación y el medlo-
ambl ente· como prioridades más urgentes. 

El estado actual de ln vialidad y el crnnspone es crítl 
ca en ln mayor parte de la zona de estudio, ésta pro-=
blemátlca se dcrlva de un pntrón de crecimiento de la
ciudad, que últimamente se ha cnrnccerlzado por la ex
plost6n demográftcn y una alta concencrncl6n de nctivt-
dades, que cambiándose en un proceso rápido de ocupa-
et ón del suelo, orlgl na un desequt 11 brl o sl endo sus l m 
pactos más gencrnllzndos: el congestlonamlento vlal ;-
la Insuficiencia de transporte y un deterioro creciente 
del medl o ambl ente. 

PROPUESTAS CONCLUYENTES EN BASE A LA INVESTl
GACION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

- Propiciar áreas de clrculaclón vehlculnr y peatonal -
conjuntamente de acuerdo a las zonas, considerando la 
topografía, servicios, lnfrnestructurn, equlpamlento y
rescrvas de suelo urbano. 

- Formular los mecanismos neccsarl os para evl tnr la 
especulnct 6n del suelo urbano y que propl cien un rcorde 
nnmlentodel mismo. -

En el ttrea urbana 1 as zonas verdes constl t uyen una ne-
cesl dad vi cal para lograr el equll i brl o ecológico ya que
regenernr el medio ambiente y regular el mlcrocllmn,
en ese e concepc o proponemos lo si gul ente: 

- Ell minar focos de contam l nacl 6n ambiental. 

- Preservar 1 ns zonas de recarga acure era. 

- Preservar y aprovechar las áreas verdes y ngrope---
cuarlns. 

- Reforestar las áreas verdes nl sur de la el uclad ya 
que 1 os parques están pensados para satl sf acer 1 as nece 
sl da.des de área l l bres asr como de recreacl 6n. -
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POBLACION TOTAL 
CONDICION SOCIAL DE LOS POBLADORES 

1 100 000 

ALVARO 
OBREGON 

POBLACION 

743 615 

TOTAL 
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2' 337, 934 HA BS. 
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-HABITANTES 
CONDICION SOCIAL DE LOS 

s.oo 

ALVARO 
OBREGON 

POR VIVIENDA 
POBLADORES 

8. 95 

PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA 

9.00 

7. 14 
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GRADO DE DEPENDENCIA 
CONDICION SOCIAL DE LOS POBLADORES 

3.25 % 

ALVARO 
OBREGON 

3.33 %. 

PROMEDIO DE DEPENDENCIA 

::3.22:% . 

3.08 % 
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PI RAM \DE DE ED-ADES 
. CONDICION. SOCIAL DE Los· POBLADORES 

HOMBRES MUJERES . 

.JI 

83 801 104 473 ~ 
., ' 

91 466 96 954 
.._ 
i-4 

135 314 ::.;¡ .. 126 638 

153 330 197 447 tn 
280 075 

~ 
~ 

283 652 

I' 092, 372 TOTAL 

344 206 

I' 158, 469 
~ 

"' 
353 485 
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POBLACION ECONOMICAMENTE A. 
CONDICION SOCIAL DE LOS POBLADORES ~'1i 

% 
338 800 

ALVARO 
OBREGON 

POBLACION 

% 
223 085 

. ~ :A~ 
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ALFABETAS ANALFABETAS 

234 191 

236 246 

263 080 

154 220 

259 685 

196 973 

I' 344,995 TOTAL 

])]~ 

142 534 

25 706 

86 703 

116 369 

35 207 

807, 239 
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POR SECTOR O RAMA DE ACT. 
CONDICION SOCIAL DE LOS POBLADORES . 

DELEGACION COYOACAN TLALPAN 

HAB. 

ACTIVIDAD PRIMARIA 

AGRICULTURA-GANADERIA 6 
SILVICULTURA. 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 
INDUSTRIA DE LA 

131 
TRANSFORMACION 

ACTIVIDAD TERCIARIA 

SERVICIOS - COMERCIOS 

ACTIVIDAD NO ESPECIFICA 
972 

ACTIVIDAD NO ESPECIFICA 

0/o EN ZONA ... 

DE ESTUDIO 
45 .. 54 6.56 

555 

34 175 

744 040 
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POBLACION URBANA, RURAL 
. CONDICION SOCIAL DE LOS· POBLADORES 

1079, 100 98 % 

20,900. 2% 

ALVARO 
OBREGON 

732,610 98 % 
308,310 91% 

POBLACION TOTAL URBANA 
POBLACION TOTAL RURAL 

121,660 77% 

11 241,680 
98,254 
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CAPITULO IV. - ESTUDIO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

4.1 ETAPAS DE CRECIMIENTO. 

El proyecto deflnltlvo de Cludad Unlversltarla se con
cl uy6 en 1954, después de _haber trabajado en él un gran
equl pode Arquitectos escudlantes de la Escuela Naclonnl -
de Arqul tect ura. 

Este proyecto se construyó (aunque nunca en su total! -
dad) al sur de 1 a el udad en la zona conocl da como B Pe 
dregal de San Angel en un terreno de aproxl madamente '": 
733 hectóreas y tuvo como Coordl nadares Generales a loa 
Arquitectos Mario Panl y Enrique del Moral. 

Siendo Rector de la U.N.A.M. el Doctor Nabor Carrillo 
(1954 - 1961) se muestra uno de los l ntentos hechos en -
nuesc ro país por la pJantf l cacl ón l ne egral y af ronca en -
todo.su alcance la lmportancta artística y científica -
que debía manifestar su arqulteccurn. 

En esta fase el proyecto manlflestn : 

A) L;a reconqul sea del espacl o por el peatón, 
B) La centrnllzaclón de la ense11anza. 
C) La creación de grandes espacios abiertos, llmltados 

por nlvelea y ctrcunscrltos por los edlflclos escu
dl nnt l les. 

D) La lntegracl6n del material producido en la zona con 
la const ruccl 6n carnet err st 1 ca de los edl f l clos. 

E) La concxl 611 entre faculta.des por med! o de andadores-
pear onal es. 

F) Empleo de la escultura y la pintura. 

La universidad se planlflcó parn unn población máxima 
de 25,000 alumnos y en tan sólo tresni\os se rpglstra
ron 30, 000 es entonces cuando se hacen las primeras am 
pl l ncl ones al proyecto orl gl nal y se van concluyendo =-
obras. 

Se crean las nuevas E.N.E.P.S., Ja Guardería Unlversl 
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carla, el Centro de Salud, la Llbrerra Unlversltarla,
el Teatro de e.u., anexo a la Escuela de Arqultectu-
ra, los pasos a cubierto y Rndlo Unlversldad se trasla
dn a Ciudad Universitaria. 

Para 1961 el mnyor problema que afronta la unlversldad 
es Ja sobrepoblacl6n escolar, que llega a 41,000 estu-
diantes, siendo las Facultades de Medlclna., Ingenlerra -
y Derecho 1 as que cont l enen el 53% de 1 a pobl acl 6n e o
cal de est udl antes. 

En 1 a época en que el I ng. J avf er Barros Sl erra es Rec
tor de In U.N.A.M. (1966 - 1970). se caracteriza por
tas reformas que Implican las nuevas construcciones; -
se construye más por una demanda urgente por sobrepo
blncl 6n que por necesl dades ncadéml cas o el ene íf l cas. 

En este período se atienden algunas de JasFacultndes -
mds pobladas como son: Ingeniería, J\rqultectura y Ad
mlnl st racl 611. 

Se crea laNuevn Facultad de Contndurra y Admlnlstra-
cl6n y el Anexo de Ingent erra, ocupando los terrenos -
dest l nadas a vivienda en el proyecto orlgl nal • 

Se hace una ?mpllaclón en el edificio de cuatro nlveles 
de 1 a Escuela Nacl onn1 de Arqul t ect ura. 

En la zona sur del Estadio de Exhl blcl ones se hace un
ca1,npo de calentamiento para atletismo. 

En 1968 se eren la Comisión del Plan Regulador de Clu 
dad Unlvcrst tarta, encargada de dar curso a todas estñs 
necesidades y para estudiar el Plan General de Cons-
crucclón de Obras que preveen el desarrollo urbano - ar 
qui tectónico de Ja Universidad. -

En el período 1970 - 1973, es Rector de la U.N.A.M.,-· 
el Dr. Pablo González Casanova y opta por Impulsar la 
l nvest l gact 6n apoyando la creacl ón de 11 La Ciudad de la 
Investignclón", la cual tendrti como objetivo formar -
un núcleo de investigadores, no sólo de la capital sino 

37 

I N '11 J~ (; ll L.\. (~ I () ~ 

~Jl 
un~ 
t=ll11~ 
FACULTAD DE 



de dlferentes estados, con Ja partlclpaclón de estudian 
tes de post -grado y-de un nOmero consl derabl e de lnvcS 
t l gad~res. -

Continúan las ampllaclones en las Facultades de Cien
cias, Economía, Ingeniería y se crea la Escuela Nacio
nal de Trabajo Social y lE;l primera etapa de ln Facultad 
de Psi col ogín. 

La poblncl6n estudlnntll en los últimos tres años se. fn
crementa un 5CJ3, de 61,000 alumnos pasa a 90,500. 

Sl endo Rector el Dr.· Gul 11 ermo Sober6n en el período
de 1973 - 1981, se apoya la pol ítlcn de descentra! l za --
cf 6n dela enseñanza y de Ja lnvestlgacl6n, se pretende -
impulsar las nctlvldndes culturales con la creaclón del 
Centro de Cultura Universitaria (e.e.U.), además de
un mejoramiento en algunas facultades. 

Con In descentra! l zacl i:ln de Ja enseñanza se observa un
descenso paul nt lvo en la poblncl 6n uni vcrsf tarta, de ---
90, 500 pasa a 88,200 manteniéndose en 1982 con 88,000 
alumnos. 

En Agosto de 1980, el Dr. Gul 11 ermo Soberón f l rmó un 
contrato cOn el Departamento del Distrito Federal, -
medl ante el cual cedl 6 al gobl erno capl tal ino 19 hect ti 
reas de superficie untversitnrln para la construcción dc 
Ja estación de C.U. del metro y de la nueva estructura 
vlnl y de transporte planteada por el Departamento -
del Dlstrl to Federal • 

4.2 ZONA.ACADEMICA 

Es conveniente como primer término establecer Ja rela 
el 6n con 1 os conccpt os pl ant endes en el proyecto· orl gC
nal para entender su éstado actual, el cual se• plnnte6-
como sigue: 

-El Campus Unlversltarlo como elemento central y do-
mlnante que servía de enlace entre los edificios escola
res y como pnt lo gl gontesco que constituye un 1 ugnr de 

'1, .t\. J .. J .. ]~ ll l~ s ])]~ 

reunión e lnterrelaclón de la comunldad unlversttarla. 

Pero debl do al tamni1o de muchas de las escuelas y de
la forma de funclonamfento aislado que tuvieron duran 
te muchosnfios, no permitió que se lograran tales con': 
ccptos, asimismo el Incremento de la población estu--
dlnntll (ver gr<lflcn), generó fallas en los progrnmas
pués 1 as l nst al nct ones resultaran lnsuf l el entes e i nade 
cundas, al mismo tiempo por la falta de f nstl tutes el eñ 
t ífl cosque nsuml eran el avance en esta materln, lo --= 
que originó que varias escuelas salieran del campus, -
lo que provocó una mayor dcsvl nculaclón entre la pobla-
cl ón universl tarl a. 

Actualmente el deterioro de los edificios ha incremen
tado 1 a di strlbucl ón cspnci al y el namero de poblacl ón 
( 94, 499 alumnos) han hecho que su défl clt se a.cent lle, -
y paradój l camcnt e haya edl f 1 el os que por su mala ubl -
caci6n o solución no sean habltables, creando la nece
sldad de construrr otros que sntl sfagan esas demandas, 
lo que ha trardo como consecuencia la invasión de las 
llrens verdes y In cada vez más marcada falta de equl -
paml ento y cspacl os de reunl 6n l nterdl sel pl 1 nnrl a. 

4.3 ZONA DEPORTIVA 

Cludad Universitaria cuenca con una zona deportiva la
cunl seéonserva cnsl en su totalidad con respectoal
proyecto orl gl nnl, 1 os cnmbl os que ha tenido, no obe-
decen a necesl dades deport fvas si no por 1 a ublcacl 6n de 
otro tlpo de actividades. 

El l ncremento de la pobl acl 6r1 est udl ant 11 ha generado
que las i nstnl acl ones deport l vas sean l nsufl cientes --
(ver tabla) se encuentran en constante deterioro por-
la saturacld'n, la falta de mantenimiento y el uso Ina
decuado que se hace de 1 os campos enº algunas oca.si ones. 

En cuanto n la organl zncl 6n y nl nivel de preparacl 6n -
que se les brinda a 1 os deport 1 stas para poder part 1 el -
par en cornpctcncl ns 1 ntcrnacl anales como "Lns Unl ve::_ 
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sladns" tienen serlos problemas, los primeros por la
falta de dedlcacl6n y el apoyo suflclcnte por medio de
becas, allmentacl6n, transporte y equlpo, ndemás que
ln mayoría de estas .l nstalaclones no estdn equl padas P!!, 
rn que se dé en el lns las compet encl as a otros nivel es. 

Haciendo refereñcla a la grán mayoría de unlversldn-
des del mundo se enmaren que 1 a UNAM carece de la In 
tegraclón del deporte dentro de los planes de estudio ere 
cada una de las Facultades, ya que las primeras toman 
el ej ercf el o f ísl co como parre l ntegral del dcsarrol lo 
del hombre, lo que asumen y tienen como una materia.
más de sus programas. 

4.4 ZONA CULTURAL 

En Ctudad Unlversltnrla, se cuenta con una serte de -
l nstalacl ones dest l nadas a la dlf usl ón cultura!. di strl 
b'.lrdo.:::; en codn .uno. de las facultades y escuelas que l n-: 
tcgran el conjunto acad6mlco. Así como un CentroCul
tural Universitario (e.e.U.) formado por unconjunto
de Instalaciones culturales y recreativas, ublcado al
sur de C.U., fué creado supuestamente para el avnnce
de la culturallzaclón de In comunidad universitaria, -
en un área que concentra, la Sala de Conciertos Nezn-
hual c6yoc 1, el Espacio EscuJ tórlco, el Cent ro Unl vers!_ 
tarlo de Teatro, la Sala de Audición y de Danza Carlos 
Cht'ivcz y MI guel Covarrublns, los el ncs Ju11 o Dracho y
jo§e Revueltas, los teatros juan Rufz de AJnrcón y Sor 
J ua.na Inés de la Cruz, y el edl f 1 el o que al beq,ra a 1 n-= 
Biblioteca Nnctonnl, In Hemeroteca y el Instituto de -
Invcsttgnclones Illbltográflcas. El e.e.u. nació duran 
te l n gcst l ón del Rece or Out 11 ermo Soberón, al margeñ 
de una Idea de conjunto, no exfst lendo una concepcl 6n gl!?_ 
bal de toe.lo el complejo, estando muy separado de la -
vida de la cludnd y de la cotidianidad del estudiante, -
caree! endo de servl el os complementarlos como

1
cafeterfa

y restaurant además de accesos peatonales apoyados por 
un t rnnsport e col ecc 1 vo ef !caz, desnrtl cul ando su vi ncu 
laclón acndémlcn. -
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Con respecto a la zona académico., existe una deflclen
cln en la programación de sus acrlvldades, aunado a-1-
poco mantenlmlento que agrava el deterioro de su esta 
do f fsf ca, excluyendo el museo y el teatro anexo a la:
Fncul tad de Arqulcecturn, que se les dá un uso contínuo 
y constante mantenimiento, evtcandoasf su deterioro. 

4 .5 A REAS VERDES 

Los terrenos de e.U. se encuentran dlstrlbuídos de ln
sl gul ente manera: 

733 !-!ns. 
270 Has. 
463 !-las. 

Superf l ele rotal • 
Superf l ele construí da. 
Superf l ele 11 bre. 

Es el drea 1 l bre la que se va a consl derar para este 
anállsls,. que se compone de varios conceptos para su
mej ar. comprensl 6n, basados en un estudio ecol 6glco. · 

A la gruesa capa de la.va, producto de la erupción del .. 
Vol ci'tn XI tl e hace 2, 500 ni'ios, se, le conoce como El -
Pedregal de San Angel • 

Estn corriente de lava tfene una grltn co.ntldad de accl 
denc es topográf l cos como cuevas, hondonadas y promo:
t orlos rocosos, como producto de los movimientos del 
magma en su proceso e.le cnfrl umienco, en el que además 
hubo formacl 6n de burbuj ns, chl meneas, Ere., dentro-· 
de ella. 

Esta t opograf ra can heterogénea está const 1 t uf da por -
macro y ml cronmbl entes dl ferencl ah.tes, lo que ha pro 
vocado el cstableclml enea de una gran cant ldad de espe 
el es vegetales y anl males, que conforman una flora =-
muy variada. Esto también se debe a la situación blo 
geofrl'iflca del Valle de México, que .se considera com0 
una de las reglones mds ricas en el mundo, en la que
se puede observar el desarrol I o y evol ucl ón de estas -
comuntdadcs sobre una corrlcnte de lava. 
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Esta comunldad ocupaba orlgl nalmente una superCl ele apro 
xlmnda de 40.45 KM2, o sen el 5c.Yfo del total del derrame 
de lava. 

En ln nctunlldnd, debido nl lncesnnte avance del urbanls 
mo quedarori aproximadamente 2.9 KM2, lo que represen=-
tn una dl sml nuclón del más del 903, y ésta queda local iza
da en terrenos unl versl tnrlos presentando un cree! ente de 
terl oro en usado por el abandono, la contnml nacl ón prodl!:
cl da por los vehículos automotores y los tlradcros de-
basura (aproximadamente 4 Has.) que en ella se encuen
tran, por lo que su estado actual es como slguc: 

- Jardín bot t'inl coque el ene una ext ensl ón nproxl mnda -
de 17.83 Has., su vegetnclón no es orlglnal y es la -
Ont ca a 1 a que se 1 e da mant enl ml ent o, pués ese 6. for 
mnda por vf veros, invernaderos y .j ardl nes. -

- Reserva ccol6¡;lca que se compone de árc:is que con-
servan su vegetación orfginal de alca divcrsldad y po 
co perturbada veget ne! 6n orl gl nal con baja diversl _-:, 
dad regularmente perturhlda. Todas aquellas con un 
ttrea de 180 Has. aproxl madnment e. 

- Area muy deteriorada, que se l ntegra con 1 os t 1 rade
ros 4 Has. aproxl madament e y la franja que tenía ve 
tacl6n original con baja diversidad y ocupa un áreñ 
de 65 Has. aproxl madamcnt e. 

La zona mi nada, es otro aspecto que se debe consl derar 
ya que tl ene 50 Has. de superf l el e por 60 Mt s. aproxl -
mndos de profundidad y que está concesionnda paro la -
explotaclón de piedra nl Departamento del Distrito Fe
deral. 

La extenslón restante es ln que se encuentra comprendi
da en la zona ncndémlca y tiene 150 Has. con problemas 
por falta de mantenlmlento. 

El total del c.1rea verde es de 38. 75 M2 por hnbl tnnte, so 
brnndo espacio para futuras ampllaclonea pués segan=
reglamento se necesi t nn 22 M2 por hnbl tant e en una Un!_ 
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versldad. pero también se debe constdernr que C.U. es 
e á considerada como pare e del pul m6n de 1 a el µdñd de -:- . 
México ml sma que sólo cuenca con 0.56 M2 por habl -
tante. 

A esta zona del Pedregal se 1 e debe conservar por ser
l mport nnte captadora de agua pluvial, lo que ayuda a -
mantener el nl vel de aguas f red.ti cas. 

4.6 SERVICIOS GENERALES 

Los servicios admlnl scrat lvos encargados de hacer. fun
cionar la vida universitaria y de atender las demandas 
de la misma comunl dad. tienen un funcl onaml ento poco 
eflclentc, pués el constante aumento de actividades cul
turales, académicas y deport l vas que se desarrollan en 
la Universidad provoca algunas deflclenclas en estos -
scrvl el os y obl tg:an a un crccl m! cnto constante de cdf -
flcaclones destinados a este tipo de servicios, lo que
provocn un descontrol ni usuart o, pués muchas veces al -
requerir l nformacl6n no sabe a que dependencia sol fcl-
tnrlo ni dónde está locallzada ésta. 

Hacl endo ref erencl a a 1 os servl el os uni versi carios co-
mo los comercios, las llbrerr.as y los comedores, que 
tlenen una relnclón muy estrecha con el estudiantado, 
resulta suc verdaderamente estos scrvlctos son nulos o 
se encuentran con bastantes cnrenclas (ver gráfica). -
La nulidad de estos servlclos afecta la economía de -
ln comunidad universitaria, pués al no encontrar efl
cl encl a en el los 1 e obll ga a salir fuera de su recl nto ... 
para adquirir con altos costos sus implementos dldác
t l cos y matcrl alcs necesarios para el desarrollo de su 
actividad. A lo que se le suma un alto índice de enfer_. 
medades gastrol ntest 1 nales nl consuml r al 1 mentas de
l os numerosos puesr os de fritangas 1 ocallzados en casl 
toda 1 n Unl versldnd, aparte de provoCnr focas de l n --
f ecci ón y contam! nncl6n. 

Dentro de los servicios complementarlos de la Universi
dad como son el de vlgl lnncta y el de mantenlmlento-
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prl nclpalmente, se observa tambl én una grán dcfl clen-
cla de éstos. Por ejemplo, con los constantes asaltos 
las violaciones que tlenen un promedlo de 8 mensunles
y los ·cada vez más numerables robos.parciales o toca-
les de autom6vl les, por el constante deterioro de los~
muebles unl versi tari os, asr mismo se en rece de un ef l 
caz si stemn de recol ecci 6n de basura 1 o que provoca acü 
mulamiento en todas las escuelas, y lo más grave, quC 
se deposl ta en extensas áreas de terreno unl verst t arlo -
(4 Has. aproximadamente), provocando el deterioro y -
la contnmtnacl6n ccol6glca de la zona. 

4.7 VIALIDAD Y TRANSPORTE EN e.u. 
En el slsr·emn vía! proyectado en Ciudad Unt versltarln
se pensó que no hubiera Interferencia entre el peatón y-
1 os vehículos, t re.bajando en un sistema peri f érf co que
cont uvl ern unn grt'tn zonn en In ctml el pent6n pudlern
clrcular y adueílarsc de los espacios sin tener proble
mas con los vehículos. 

Para este fín se adoptó un si stcma 1 nglés, en el que se 
trata un clrcul to cerrado en un sólo sent l do, conectado 
notros clrcultos de lns mfsmns cnrncterístlcns por -
medio de ·ganchos" que permiten Ja lncorporacl6n de --
1 os vehículos. 

Esto di 6 como resul tacto que un el rcul to cont uvlera a -
grandes zonas en las cuales los vehículos recorrían ma 
yores distnnclns n camblo de la ellmlnacl6n total de-"": 
los cruzamientos, lo que generaba un ambiente propicio 
para el desarrollo de la actividad unl versl tnrl a, las dl -
ferentes zonas de Ciudad Unl versi tnrln están deli mltn
dnR por 1 os et rcui tos cerrados de el rcul ación de vehícu-
1 os. Todo esto genera que 1 os est udlnntes se puedan -
trasladar libremente entre zona y zona por medio de -
pasos a desnivel estrntéglcnmente localizados. 

A grandes rasgos, Cludad Universitaria cuenta con un -
circuito secundarlo en los que están la zona académica, 
ln zona deportiva y· la zona nor-este de la mlsmn. dlv!. 
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dldns por la Av~nlda Insurgentes. 

A lo largo de estos clrcultos se encuentran ubicados-
una serla. de estaclonnmlentos tanto en la zona académi 
ca, como en las otras zonas que sumados dan una capél
cf dad de 12, 500 cajones aproximadamente para dar servl 
clo a la poblact6n unlversltaria pero debido al acelera
do crecimiento de la poblnclón, ha generado que, tantO 
estacl onaml ente como ci rcul tos sean 1 nsuf !et emes pa
ra la demanda nct ual, ocasionando confl l ctos viales -
ya que al saturarse los cscacionnmlentos se comienza a-
1 nvadtr circuito ylal y en algunas zonas hascn clrcula
cl ones peatonal es y tocio esto ocasf ona una def l el encla 
en la clrculacl6n que se ve reducida en su sección. 

Con respecto al transporte en Ct udad Uni vcrsl tnrl a no
se ·cuenca con ninguna ruta que dé servlcf o n toda ln -
poblacf 6n que concurre a Cf udad Unl versl tarl n. 

Los cnml ones que· siendo urbanos recorren antes de lle 
gar a 1 n t erml nnJ , los el rcul tos unl versf cerios para ':' 
trasladar a lns diferentes zonas a toda la gente que se 
transportan e.u. su servicio no es suficiente para -
las demandas l mernas de transporte y contnml na todas 
las zonas por las que circulan, afectando tnnto corno -
zonas académ leas como zonas verdes. 

Ln pobltJcl ón un lversftnrl a pnrn poder trnslndnrse en-
tre las di fcrences zonas, clrculnb..'1 sin tener que cru
zarse con vchícul os y se comunicaba n todas las zonas, 
y ahora debido al creciml ento tan anltrqulco que ha te 
nido el desarrollo urbano-arquitectónico de e.u. se hañ 
perdido todos estos valores, además de que se ha gene 
rada una desnrtlculncl6n entre las diferentes zonas tmPi 
di endo al universl cario una fácl l comunl caci 6n dentro"": 
de la misma unlvcrsl dad. 

Con respecto a Ja terml nnl de aut abases urbanos, ubica 
do dentro del circul to vi al 1 nterno, al sur de Recto--= 
ría resulta muy conf l l ctl va debl do a sus dimensiones, 
ademlts que por su ubicnci ón concamlna ln zona ncadéml 
en y entorpece la clrculación vehiculnr que se entroncñ 
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a Unlversldnd. 

La estación de trolebuses del D.D.F. se encuentra al -
nor-oeste de C.U. al norte del estadlo de exhlblcfones
y estll formada por un pequeno retorno 1 mplementado con 
un paradero. ésta terml na! funciona blén sin concaml nar 
y sl n crear confl f etas de~tro del terreno unl ver si tnrf o. 

Las deflclcnclas de este transporte con las proptns de 
su sistema, en estn terml nnl (retorno-paradero) tam-
blén se encuentra una de peseros, algunos de los cuales 
atraviesan los clrculros unlvcrsltarfos, sumándose a-
los muchos vehículos que circulan dentro de C.U., oca
sionando conflictos de tránsito que es lo que contamina 
en mayor esenia a Cludnd Universitaria. 

5.8 AFECTAC!ON EN e.u. A CAUSA DE LAS DISPOSI
CIONES DEL D.D.F. (EJES VIALES Y METRO). 

A) En una estructura urbana, In vialidad y el trnnspor 
te son de vi mi 1 mportnncl a, para su desnrrol lo deOO 
rá estar bien planeada, logrando una mejor flufdeZ 
en la clrculaclón, 

El D.F. sufre de una mala planención vlnl como de 
trniisporte, provocando nsí perturbaciones en los as
pectos socf alee, econ6ml cos y del medio ambiente. 

Slendo nuestra zona de estudio e.u. donde el estndo
planten unos ejes viales y metro, los cuales son -
elementos 1 mpuestos por el estado para dar mejor -
f 1 uldez ni usuarl o sobre todo en la comunl cncl ón -
orl ente -ponlente, sin tomar en cuenta los graves
problemas que acarrean dichos plantenml entos. 

Of l el al mente el Dr. Gut 11 ermo Sober6n f lrmú un -
contrato con el D.D.F., mediante el cual ,cedió nl
estado 19 Has. de superficie para la nueva estructu 
rn vial y transporte, compuesta por ln prolongación 
de In Irnea 3 del metro, escando su terminal ubica
da nl noroeste de e.u., colindando con Santo Do--

]) J!: 

mingo, ocaslonando graves problemas como el i ncremen 
to al valor y un cambio del uso del suelo, asr como --= 
una el evaci 6n en el costo de 1 os servl el os, convfrtlén
dose en un gran corredor comercial con un catastr6flco
agl ut l na mlcnto .. 

B) El eje 4 pon! ente y 1 n con e 1 mm.el 6n de 1 a 1 ínen 7 -
del metro 11 egan a C. U. bordeando el Estadio 01 rm 
plco por el lado poniente, cruzando el Jardrn Botá": 
ni co nlccrnnndo parte de esta zona verde, dcscmlx>
cando en Peri sur, el eje vi al 11 sur, que pri'Ct lea-
menee divide en dos las Instalaciones, se locallza
entre la parte sur de la zona acad6ml en y los edl
f 1 clos del C .C. U., causando darlos l rreversl bles 
principalmente en In zona ecológica, siendo ésta -
bastante Importante. 

C) Otro eje vial se ubica en el borde sur de los lími
tes unlversi tnrl os, nledaílos a las 1 nstalncl one~ -
hospltalarlas del D.l.F. cruzando entre la zona -
cultura! y el conj une o de oflcl nas adml nl st rae 1 vas 
de la UNAM, por 01 timo el eje sur 10 de oriente a 
poniente, tocando los terrenos de e.u. a In nltura
de San Jerónimo. 

De esta manera C. U. quedará fraccf onada en 4 cam 
pos, circundado por ejes viales y líneas del me-=
tro, no 1 ogrnndo en su objet lvo la comunicacl 6n del
ej e 11 de oriente - ponl ence, puesto que desemboca -
donde empl eza la carretera del Ajusco, al sur de -
la ciudad, porlotnnco no cumple su prop6sltode
di cha comuni cnci ón. 

Es muy di scut 1 do el proceso que ha 11 evado el crecl -
miento urbano-arqut t ect6ni co de C .U. desde su fundacl6n 
(1954) y para entenderlo hay que conslderar la lnfluen
cla que ha tenido la sftunc!6n polrtfca, econ6mlca y so 
clal por la que ha atrnvez.ado el país·desde esa época. -

Las necesidades y probl cmns que surgen con el auge de 
In industria, necestdadcs de tipo técnico, especial Ida 
des dentro de ta l ngcni errn apoyada con especl al l stas eñ 
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Economía, Contadurra y Admi nl strncl 6n para encausar -
el- desarrollo econ6mi ca del par s. y los problemas que -
se presenten por 1 a poca prepara.el ón de la pobl a.el ón - -
t rabaj ·adora, provoca 1 n expl ot ncl 6n del obrero y con es 
to In creación de organlzncl ones sindicales. -

Los movl ml entes obreros .Y estudiantil es van tomando -
más fuerza, hasta culminar con el movimlento del 68. 

La l nf 1 ucncl ~ de éstos aspectos en el desarrollo de e.u. 
es tnl que se va cnmbl ando el proyecto L nl el al, se re
lega la creación de In vivienda y de los espacios de ca
rácter socl nl como: casl no, el ubs, y centro cívl co y -
se da paso a la crencl6n y nmpl laclón de facultades pnrn 
apoyar e impulsar la técnica en el país. 

En conclusl6n n lo antes vlsto, ln Cludad Unlversltn-
rln Cué creada bajo un plan rector que debía encausar -
el desarrollo expansivo de ln misma, este plan se htzo 
obsofeto a corto plazo por la falta de un análisis que
prevlern la influencia que ejerce la política del país 
sobre el creclmfento unlveisltnrlo, el acelerado creci
miento de la población estudiantil y el desarrollo de -
las clenclns, como consecllencln el cambio de uso de lns 
escucl ns y 1 n nccesl dad de m6.s elementos arqul e ectónl
cos para satisfacer los requerimientos acac.lGmlcos. 

En 1968 se crea 1 a Coml si 6n del Plan Regulador para -
Ct udad Unlversl tnrl u. encnrgadn de atender 1 as ncccsl da 
des que se presentaran ndenu"is de plnnlflcar el crecl---:. 
miento urh.1.no-arqultectónlco y al mismo tlempo con-
cluír el equipamiento prevl sto Inicialmente para satls 
f ncer las neceslduc.lcs cst udt ant l les. -

Esta comisión nunca fué suflclentemente operativa, lo 
que gen"eró que se di era un crecl miento anárqul co en -
las l nstnl a.el oncs, se t ncrement urn el t ránsl to 1vehl cu-
lar contnml nando gravemente la zona escolar, se agudi
zara la falta de servicios como transportes, estnclona
mfentos, comedores, ocasionando la dcsvl nculnclón del
est udf ante con los cspncl os unl versl t uri os. 

])]~ 

Asimismo el constante deterloro de lne zQnns verdes,
ocaslonnndo graves perturbaciones en la zona ecológica 
del Pedregal de San Angel • 

La slgulentc tnbla nos aclaro la escala a la que se ha--
1 ncrementado la superficie construrda en Ciudad Unt- ... 
versltarla en sus diferentes etapas: 

Aren en M2. % 
1954 306,240 
1973 662, 592 .116 
1978 l' 185, 498 79 
1982 2' 700, ººº . 128 

En estos Oltfmos cuatro anos, se acenttla el creclmlen 
to del drea construída, ngudlzando los problemas en !Os 
nl veles espncl al, académl co, adml ni strat l vo y de ser
vlcl os. 

Dentro de 1 os servl clos se cuenta nct ual mente con el -
proyecto de ejes viales y metro que plantea 'el Estado
y que por su traza resulta cuest lonabl e ya que no l agra 
el supuesto beneflclo de comunicar las zonas de orlen 
te-poniente y que por el centrarlo provoca el desequllT 
brl o de 1 a zona ecológl ca, que se ha det erml nado comO 
única en el mundo y que de igual manera en forma pa
radój lcn•benef lcln a ungrnn número de poblactón escu 
dlant l l. -

Por In creciente y desordenada urbanización de e.u. y 
l n l mpl amación <le 1 n nueva est ruct urn vlnl, es oecesa
rl o rescatar, conservar y mejorar C.U. para evitar -
que se generen cambios que ocasionen deterioros lrre
versl bles que afecten el patrl monl o y la autonomra unl -
versl tarta. 
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CAPITULO V.- PROPUEsrA DE ORDENAMIENTO DEL -
USO DEL SUELO EN CIUDAD UNIVER
SITARIA. 

Pretende establecer j erarqul zando cumpl lr con las nece
sidades de equlpamlento, que satlsfngnn las nctlvldndes
dadne, nsl ml sma sanear las lnstnlaclones exl stentes, -
los confllctos viales, de transporte y determinar el des 
tino de su suelo, por lo que es preciso consldernr las po-
1 rt l cas de In UNAM y su canal di recto, obras y proyec=-
cos, parn asr poder dar una solución conjunta. 

Lo ql.te es primordial reconocer de 1 a UNAM, e enl endo co 
mo necesidad de que todo nquel que la hablen tenga con.=
clencl a de la desl ntegracl ón formal urOOno-arqut tectc.fnl
ca y por lo canto aco.démlca que tiene actualemente es
tQ. universidad por lo que es necesarto rescatarla, conser 
var1 a y mejorar! a. -

Se dei: ermtnan unos obj et L vos, 1 os que se podrán desarro 
llar en base a la complcj Ldad de cada uno de ellos y -=
nuestro comprom i so de sol ucl 6n se dnr.1 en algunos casos 
en forma somera por lo anees dicho. 

S.l OBJETIVOS 

- Dar una alternat L va más a vl al Ldad propuesta por el -
D.D.F. 

- Salvar la zona del Pedregal Universltarlo, determi
nando la zona de reserva ecológlcn. 

- Dar un uso total al suelo unlversitarlo, atendiendo -
las necesidades de las diferentes zonas ·que la-forman. 

- Soluclonar los conflictos vlales y de transporte' ln
t ernos de C. U. 1 agrando una l nt errel acl 6n entre sus -
diferentes zonas. 

- Fomentar la vtnculacl6n en el contexto universitario. 

])]~ 

- Dar alternatlva.s arqultect6nlcas que apoyen y com-
plementen a las actl vidades depare l vas, adml nl stratl 
vas y de servicios generales. -

5.2 PROPUEsrA DE SOLUCION 

5.2.l DAR UNA ALTERNATIVA MAS A LA VIALIDAD -
PROPUEsrA POR EL D.D.F. 

La ale crnat l va de ejes vl al es y 1 rnea del metro, procu 
ra fundamentalmente nodlvldlr a C.U., logrando la_-:, 
mfnlma afeccaclón tanto a los terrenos unlversltarlos
como a 1 as zonas aledañas por 1 as que pasan1 su trazo. 

Tomandó en cuenca que la principal lntencl6n es lograr
la comunl cacl 6n vehl cular y de crarsporte orlente-ponlen 
te, slnque el beneficio se dé sólo en algiln sector de
la poblacl 6n en eRpecl nl, se propone que ln t·rnyeccorfa 
sea por la perl férla n e.u. 
Respecto al eje que acravleza e.u. de norte· a sur, se 
propone l mpl ement arlo por Paseo del Pedregal para co
munl co.rl o con la carretera Plcacho-Ajusco proplciando
su mcj or oproveclmmlento. 

Las sall das para vehículos que el rculen por los ejes -
viales qllc van dentro de e.u. serán mínimas y restrln 
gldas, sólo para circular por los circuitos, evitando= 
así que se convierta en cranslclón. 

La 1 mea 3 del metro, en la cual el Estado propone ln
terml nal dentro de los terrenos unlversltarlos, hace-
mas canal deracl ón de 1 a ser! e de afectaciones que esto -
provocará a corto plazo, y para evl tnrlo se propone que 
sea est ncl 6n de paso (el evf t ar di cha t erml nal es por
rnzones de dest n1cci 6n ecol óglca y desequl l lbrlo en la vi 
da unl versl tarl a que ya hemos mencl onado) , de ese mo-= 
do se continuará hacia el sur y lograr captarafluencla
de usuarios en lns Delegaciones Tlalpan y Xochlmllco, -
del mismo modo se propone la terml nal de autobuses --
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urbanos fuera de Cl udad Untversltarla. 

Lo que respecta a la 1 rnea 7 del metro que va en for-
ma sUbterránea al eje 4, segulrli eseinlsmo crlterlo,
sól o que por Paseos del Pedregal , tornando en cuenta - -
las estaciones que sean necesarlas en ese recorrido, con 
esto se evita la afectación al Jardín Botánico, dando me 
jor servicio al usuario por concentrarse las estncloneS 
sobre una a ven l da • 

5.2.2 SALVAR LA ZONA DEL PEDREGAL UNIVERSITA
RIO, DETERMINANDO LA ZONA DE RESERVA -
ECOLOGICA. 

Es necesarl o por todos los medio a pal rt 1 cos, econ6ml -
cos, admlnlstratlvos y jurrdtcos se le reconozca como 
''zona de reservn ecológica'' ya que se le coósldera como 
única ~n el mundo al área que se ha detectado de nlg:u
na manera en f arma radl al. por el tl po de desarrollo -
de las especl es que ahr se encuentran, culdando de las
pert urbo.cl ones irreversl bles que dañan esos ecosl st e-
mas, al mismo t lempo que sea conocida por la población 
en general , para 1 o cual se 1 e dotará de una serla de an 
dadores rest ri ngl dos·. -

. Por lo anterior, esa zona debe Se!" respetada, conserva
da. preservada y consl derada no sólo como pntrl monL o --
unt versitarl o sl no t ambl6n como patrl monl o nacl anal. 

5.2.3 DAR UN USO TOTAL AL SUELO UNIVERSITARIO 
ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LAS DIFE-
RENTES ZONAS QUE LA FORMAN. 

Con el fín de terminar con el nm.1.rqulco creclmlento -
urbano nrqultectónlco de Ciudad Untversltnrla, ,se da una. 
zonlflcaclón, en ln que se deflne el área que se destina 
para cada una de las zonas, i mplcmentándolns para que
scnn mejoradas sln tener que crecer nfectando otras zo 
nas provocando su desnrtl culo.el 6n. -

'l,l~. J .. J .. ]~ ll ]~ s ])J~ 

Para 1 as zonas que se han det erm l nado se les l mpl emen 
ta una especlffcaclón para su mejoramiento de acueróo 
a. sus neccsl dades quedando de 1 a sl gul ente manera: 

- Zona Acndémi ca 
- Zona Cultura. 
- Zona Deport l va 
- Zona Adminl st rat l va 
- Servlcl os General es 
- Zonas Verdes 

- ZONA ACADEMICA 

Se requiere de una l mpl ement acl 6n de programas pa
ra "Reestructuracl6n Espacial" de cada una de lns
escuelas y facultades, logrando un máximo de aprove 
chnmlento y perml t 1 endo concentrar todos los servt=-
clos· que f!e requieren pura el mejor funclonamlento 
y aprovechamiento aca.démtco. 

Las escuél as o facultades que requieren de más espa 
el os que s61 o sirvan de apoyo para sus act l vl dades -::' 
académicas (como laboratorios, talleres, salas de 
lectura, Etc.) se resolverán Intensificando el uso
del suelo o de acuerdo a los programas de "Reestruc 
turaclón Espacial", todo esto con el frn de no pro-::' 
pi ciar el lncremenco de la población estudiantil. 

Con lo que respecta a la cludadclentrflca se proce
de con el ml smo cri ter lo anterl or, ya que sl bl én -
es clerto que las ctenclas siguen en creclente desa
rrollo, noesposlble contener la creación de nuevos 
institutos dentro de esta Ciudad Universitaria. 

- ZONA CULTURAL 

Se atenderá en base a dos aspectos, el prl mero que
corresponde n todas 1 os espacl os determ tondos a esta 
actividad que se encuentran en la zona ncadémlca y
el segundo todo lo que concierne al e.e.u. 
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Los audltorlos, el Teatro de Arqutcecturu y el Museo 
de Clenclas y Arte son los elementos en los que se
da ln dlfusl6n cultural dentro de lo zona ncndémlca
donde se encuentra lo mayor conc.entracl6n estudlan
t l l y en l n que el abandono en estn materia está ml'is 
ocentu..'l.do. El desarrollo cultural entre untversltn
rlos debe ser tratado con ln mismo lmportnncla -
que los Mntemlitlcos, ln Física, la Química, la Me
dlclnn, Etc., y hacer de ln cultura como parce de la
cotldlanldad unlversltarla. Estos elementos con -
que actualmente se cuenta, requieren, en algunos co
sos de nmpllacl6n y en otros de restauración, por la
que es neccsnrla su f nmedlata atenclón. 

La creación del e.e.u. que no cumple con el compro 
miso que tiene la Universidad en cuanto a la produC 
el 6n cul turnl, prl mero para sus unl verst tarl os y se 
gundo para la pobl acl 6n en general , se da en f arma -::
al slodn de su á.mblto. Por lo que resulta urgente -
su recuperoct 6n para hacer de ese cent ro uñ lugar ne 
t l ve de expresl 6n de comunt cnct 6n y de difusión cur 
cural en todas sus formas de manl festarse, comple=
ment nodo con elementos que apoyen a estos f l nea y -
proptcinr la vinculación con los demds zonas que -
conforman Cl udnd Unl versl t orla. Su crccl mi en to -
quedará restringido territorialmente al circuito da 
do, por razones de funcl onaml cnt o, ecol 6gl cas y sñ
t uracl 6n. 

ZONA DEPORTIVA 

Se requl ere de una mejor· organl zacl 6n para fomentar 
las prd:ctlcns deportivos en los unlversltnrlos y ha-. 
cer de esta necesl dad y f ermar un buen nivel de condl 
clonamlento para competencias n nivel lnternaclonñl 
se deben otorgar a.poyos y estímulos paro su logro,
asl mismo de meJ orar y restaurar lns lnstolnct ones
exi stentes y complementar los servicios que satls-
f agan a sus act l vi da des. 

Sería muy lmportnnte considerar este tipo de actlvl
dnd dentro de. los planes de estudio de las diferentes 

faculto des para 1 r conf armando el completo de sarro 
llo de los estudiantes unLversltarlos. -

ZONA ADMINISTRATIVA 

Se refiere al cumpllmlento de l:ts: nuevas necesida
des y que quedará l l ml cada por el clrculto dado, lo 
grande unificar escoa servlclos en una zona para mé
jorar atención n la polaclón unlversltarlo. 

Lo que respecta al funclonamlento de la Torre de -
Rectoría, se creará un programa para su restauración 
ya que resulta caótico su estado actual con respecta
n su desarrollo de actl vidades. 

SERVICIOS GENERALES 

Comprende los siguientes elementos: comedores, -
comercf os, t l enda UNAM, gnsol lnera, basura, Etc. 

Comedores, como sat l sf actor 1 mport ante dentro de -
la vlda unlvcrsltar!a, con los que se cuenta, tienen 
muchas deficiencias, las que se deben atender prl n-
clpnlmente con programas de nutricl ón, asr como la
creacl ón de más comedores dentro de los zonas donde 
se da la mayor concentración poblnct onal, cubrlendo
radl os de accl ón, de ese modo, hacer campanas para 
desaparecer los "puestos ambulantes" que son fuente
de coiuominacl ón. 

Comcrclos, que l ne! uyen papel erras, 11 brerras, co
piado, Etc., que se encuentran en la mayoría de las 
escuel ns y f acule adcs, de nl guna manera l mprovlsa-
dos, siendo que son tnn i mportnntes para cumpl lr con 
el material para el desarrollo dldáctlcoy práct[co -
del unl versl e arlo. Estos locales requieren de espa-
ci os decerml nadas, que en su mayoría deben de con-
templarse en los "Programas de Reestructuración de
la Zona Académica", nstml smo la formación de coope 
ratlvas o algún otro medio paro obtener precios oo--= 
j os ya que 1 as nccesl dndcs económicas del estudiante 
así lo requieren. 
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Con respecto a la Tlenda UNAM, primeramente se-
hace la observacl6n de que no sólo. debe tener acce-
so para satlsfa.cer las necesld...'ldes de los empleados 
de la unl versl dad, sl no entender que es nccesnrl a pa 
ra toda la poblncl6n untvcrsltartn. Esta tienda tte= 
ne mültiplcs deflclenctas, por lo que se requiere -
de ampltarln y reubicarla, y nsr que la creacl6n-
de unn nueva tlenda deba tener lns siguientes carne 
t eríst lcns: -

- Servir n toda la población unlversltnrla. 
- Tener cnpaci dad suf l el ente para contener el ma--

yor número de artículos necesarl os. 
- Su local lzacl 6n debe contar con adecuadas vras -

de comunl cacl ón peatonal y vehl cular. 
- Evitar que sea causa de conflictos viales y ser

rnedto de contamlnaclón. 
- Debe contar con ampl los estacionamientos. 

Por lo que su ubl ca.el 6n más conveniente se da al 
sureste de Cl udad Unt versi tarta. 

Gasollnern, requiere de mayor funcionalidad que se 
logrará ampliándola y contando con personal respon 
sable para dar mejor servicio. No es post ble la--= 
crc..i.cl6n de otrn unldnd de este tipo, ya que serra
centro de contamlnncl6n. 

BD.surn. es necesarlo contar con un servlclo de llm
plezn frecuente y eflclentc, nsr como de un desttno
para su proceso, ya que estos desechos, han l nvadl-
do grandes extensl ones de terreno unl versl tarl o 
( 4 Has. nprox. ). El deterioro y contamínacl6n en 
las facultades ha ido aumentando por esta causa. -
Los medl os que se requl eren para su procesaml ento
deben quedar fuera de e. u. 
AREAS VERDES 

La escazes de áreas verdes dentro del D.F. debldo
nl cree[ ml coto de la mancha urb..'lnn, nos lleva a -
darle un valor l ncnlculnble a lns áreas verdes que -

])]~ 

se encuentran dentro de e.u. que además tienen ca 
rncteríst t cas especrf l cas i rriportantes para el bene-:. 
fleto del D.F. por la gran capacidad de captaclón
de aguas pluviales, la oxlgcnaclón y la zona de r~
servn ecológica para la cual es necesario destinar-
le la mayor áren para su conscvación. 
Ln zon..'l del jardrn botánico exterior estará sujeta -
a unn l ntenslflcación en el uso del suelb, la lmple
ment ncl ón de 1 nvernaderos que sean aprovechados para 
la lnvestlgacfón y por la comuntdnd universitaria en 
forma recreativa. de igual manera los viveros exte 
rl ores deben ser aprovechados si se l nt enslf l can y -: 
se les da el mismo cardcter recreat t vo. 

Dentro de la zona acndéml ca se pretende que el cuidndo
de las áreas verdes sen mayor, logrando una l ntegracl 6n
con 1 os el cment os nrqul t ect 6nl cos, proporcl onando 1 o que 
es una nrquitect ura del pal saje. 

A lo largo <le LW.it:i las vlalldo.dc::: donde sea. posible se
colocardn cort t nas de árboles que slrvan de colcl16n acús· 
ttco para evitar mayores deterioros, sobre todo n ln:: 
zona de reserva ecológica, ocasl onados por 1 os \'ehrcul os 
automotores. 

Otro de los elementos contenidos dentro del Pedregal 
Unl versi tarlo son las zonas ml no.das ( concecl ón al D. -
D.F. para Ja obtencl6n de piedra y arena, lo que ha gen~ 
rada un acelerado det crl oro de csm zonn), que por sus -
caract eríst teas topográf t cas requl eren de un uso de t lpo
recreat l vo que perml ta el rescate de las minas. 

5,2.4 SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS VIALES Y DE 
TRANSPORTE INTERNOS DE e.u. LOGRANDO 
UNA !NTERRELACION ENTRE SUS D!FERENTES
ZONAS, 

Los conflictos viales que hay en los circuitos de e.u. -
se deben a la falta de transporte público interno, lo -
que ha propl el acto el uso del automóvil y por lo tanto un
déf lcl t de estnclonnmle!ntos. 
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El caos vlal ha provocado serlos problemas, el retrazo
de act l vldades, la contnml nnclón amblental y un desequl
ll brlo ecológlco. 

Por 1 o que se propone ·un 'Programa de Regeneracl ón en
la Estructura. Vínl de Transporte Interno de C.U." que 
contlene los slgulentes elementos: 

Crear S estaclonamlentos pcrlf6rlcos a C.V., con
capacl dad de 1500 cnj enes cada uno, así se cubrl ría. .. 
el déf l el t nct ual y se despej n.n 1 os el rcultos. 

Se proporcl onan 4 rut ns de "autobuses" que cumplen 
con los siguientes aspectos: 
- Conectar la Estación C.U. del metro y parndero

de autobuses urbanos y foráneos. 
- Se canecen con los estacionamientos perlférlcos. 
- Lograr la lntercomunlcaclón entre las diferentes 

zonas que i ntegnw Ciudad Unl vcrsl tarta. 
- Dar servlclo al C.C.H. Sur. 
- Se utlllzan los mismos clrcultos existentes. 
- Los tramos nuevos y las modlflcaclones son mr-

ntmas. 

Los autobuses no deben ser medlos de contamlnaclón 
por lo que su motor debe ser de ncclonar eléctrico,
lo que generaría un vehículo sllencloso. Se contará 
con un número su( l clente en cada ruta para sat l sf a-
cer la demanda. Se hace la observación de que no de 
be haber cableado a la vista, ya que el criterio qüe 
se ha ut l l izado, es un si st emn oculto mnneJ ado en -
forma subterránea. 

Contando con los nuevos estacionamientos y las rutas 
de autobuses se dará el control de acceso para los -
automóviles a Ciudad Unlvcrsltnrla como sigue: 
- Se cent ará con un cent rolador el ect róni ca compu

tarlzndo que regl stre unas tarjetas dac.lds. 
- El número de automóviles Qlle entre será acumula 

tl va y al snt urar 1 a capacl dad de 1 os est nclona.:: 
mientas l nternos exl stentes se cerrará el paso. 
Lns tarjetas de estnclonnmlento se darán a toda -

'l, .i\. J .. l.]~ ll ]~ s ])]~ 

la población unlversltarla que lo requiera. 

- Reubl car ln terml nal de autobuses urbanos; la 
cual se propone a un lado del Estadl o 01 rmpl ca, -
ahí ml smo se encontrarán los autobuses foráneos- . 
colectivos y de cualquier tipo de transporte pabll 
ca. -

La necesidad de otra terminal de este tlpo de trnns 
porte Cerca de la Estación C.U. del metro, se~ 
dará fuera de 1 os terrenos unl versl t ar! os, por ser 
un fuerte medl o de contaml nacl 60, prl ncl palmen-.
t e para 1 a zona de reserva ecol 6gl ca que ahr se 1 o 
cal Iza. -

- Ln estación para. los autobuses l nternos al servl-
cl o unl versl tarta deberá contar con el equlpaml en 
to necesnri o para atender a los conductores y -=
dar servicio a los autobuses. 

- Se crearán paraderos en cada una de las escuelas
y facultades, at.lemás de cualquier lugar que re---· 
qutern de este tlpo de servlclo, pero contando coh 
los si gulentes requl sl tos: 
- Debe ser cubl ert o. 
- Cont nr con unn banca. 
- Debe tener teléfono. 
- .Tener un plano de las rutas en e.u. 
- Tener depósl to de basura. 
- Al umbra do pro pi o. 

.;. EH ml nnr 1 os estacl onaml ene os actuales para recu
perar esa área y darle uso en su mayorra como -
área verde, 1 o que se harra por proceso, ya que se 
desalentaría el uso del automóvil sustl tuyéndolo -
por un servl el o i nt orno de transporte ef l el ente, -
aunado n las condl el enes económicas del país, por 
1 o que se requl ere de programa"s que marquen su -
proceso. 
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CAPITULO VI - PROYECTO ARQUITECTON!CO 

6.1 TALLERES DE INTEGRACION PLAST!CA 

Las característlcna de su composlclón han sido determt -
nadas por 1 os servl el os a real l zar en su l nterlor y ex-
t ertor. 

Tomando en cuenca que los talleres atenderán al estu-
dlanmdo unLversltario, las necesidades a cubrir son 
m6ltlples, teniendo como satlsfacror el siguiente: 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

A.) Servicios Educatlvos. 
- Taller de escultura. 
- Taller de cerámica. 
- Taller de pl nt ura mural. 
- Taller de dibujo y dtse110. 
- Taller de sert grafía. 

B.) Servtclos Culturales. 
- Acervo bt bl l ográf leo. 
- Sala de lectura. 
- Sala de proyeccl ón audt ovl sual. 

C.) Servicios Admlnl stratlvos. 

D.) 

Coordl nación. 
Admlnl stracl ón. 
Tráml tes académl cos. 
Archl va. 
Sala de juntas. 
Secretarlas. 
Vestíbulo. 

Servl el os Auxl l tares. 
- Control de personal • 

Intendencla. 
- Almacén. 
- Mantenlmlento. 
- Cuarto de máqulnas 
- Cuarto de aseo. 

'l, .t\.. :r .. J .. ]~ ll l~ s ])]~ 

E.) 

F.) 

- Vestíbulo. 
- Andén de carga y descarga. 

Servl et os Sanl tnrl os. 
- Sanl t arl os Coordl nacl 6n. 

Sanltarlos Servlclos Admlnlstracl6n. 
5.:.'lnltarlos Servicios Auxiliares. 

- Sanl tartas hombres y mujeres. (generales). 

CI rcul aclones. 
Internas y ext ernns a los tnll eres. 

- Plaza central, área expo. y estar. 
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PARA METROS ESTADISTICOS 

PARA METROS SUPERFICIE M2. 

l.-

2.-

3.-

4.- SERVICIOS AUXILÍARES 

5.- SERVICIOS SANITARIOS 

6.- CIRCULACIONES. 

TOTALES 3,500.00 M2; 

NUMERO DE ALUMNOS •• , ••••• 250 

])]~ 

OEPENDENCIAS UN A M 

·PORCENTAJE 3 SUP/ALUMNO M2. 

4.60 

2.04 

1,26 

1.62 

0.40 

4.08 

100 •. 00 3 14.00 M2/ALUMNO 
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6,1.1 UBICACION DEL PROYECTO 

En cumpl l ml ent o de la [uncl 61 educat l va l ntegral y de 
dlfuslón de la cultura, mlsló"l lneludlble de la Unlver
st dad, se ubl ca el proyecto arqul t ect ónl co en terrenos 
de Ciudad Unlversltarla. 

Esta área está l ntegroda por un conjunto de l nstalnclo
nes que perml ten el desarrollo de las act l vi darles artl s 
tlco-culturales. en un ambiente adecuado y proplcto. -

Dentro de ese e ámbito, se ha proyectado los Tulleres
de Incegraclón Plástica, que asume una parce comple-
mentarla en la deflnlct61 del Cenero Cultural Univer 
sicario, como espacio revlcallzador en actividades--=
accesibles al pQbllco. 

El proyecto co'ltempla vialidad vehlcular y peatonal, -
dentro de un concepto recrear l va de la zona, co•ttando -
con a1dadores y plazas que concluyen en diferentes ac
tlvldades culturales, entre ellas los talleres. logran 
do una mejor escala en el espard ml ento general, co':' 
mo equlllbrtoal mo'1umentallsmo circundante. 

6,1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto cuenco con cuatro elementos doml nantes. 

A) Servicios Educativos. 
B) Servid os Culc ural es. 
C) Servtcl os Adm t ni st rat i vos. 
O) Servid os Auxl llares. 

A) SERVICIOS EDUCATIVOS. 

El ambiente exter,o nos presenta un panorama na-
cural, lo cual es slgnlflcatlvo en el contexto, con 
jugando con la forma arqultectónlca de los tallereS. 

])]~ 

Por su relación espacl al, éstos en determl nado mo-
ment o f ormnn un espacl o de exposl el 6n por medl o -
de muros corredl sos, dando accesl bl l l dad nl est u
dl nntado y pClbllco en general. 

El ambl ente t nt erno de 1 os talleres se carnet erl za 
por su acercamiento a la naturaleza, n través de 
una vi drl era transparente en toda su f achnda. 

B) SERVICIOS CULTURALES. 

Cuenta con dos áreas especrr l cas, acervo bi bl l ogr~ 
flco con sala de lectura y snla de exposición au-
dlovlsunl, ésta óltlma teniendo una dlsposlclón ge 
nernl bastante amplia y a la vez una tsóptlca acOS 
e i ca que permlt l rá mejor visl ón y sonido de 1 a par-: 
t l cipact 61 del e8tlldlantado. 

C) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Esta área se encarga de los recursos que demandan
los requerimientos de coda taller en cuanto ama
teriales, personal docente y alumnado, con efecto -
de llevar un registro y control en el avance educa
tivo. 

Estos servicios se localizan concentrados en un mó 
dulo de di seílo, debidamente vert tOulado, vent l lado-: 
e t luml nado, cerca del acceso principal. con el f rn 
de agilizar el trámite interno como el de lnformaclón. 

D) SERVICIOS AUXILIARES 

Está dotado del funcionamiento debido, en el alma
cenamiento y dlstrlbuclón de los. materiales, tanto
de personal como de mnntenlml.ento. 

Esta nctlvtdad se localiza junto a los servicios ad 
mi nl stratl vos, para un mej ar control del suml nl sti'"o. 
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CRITERIO CONSTRUCTIVO. 

Se tomaron en cuenta los materlales de la zona, asr -
como 1 os más o.decundos y econ6ml cos en su costo, si o 
por ésto restar calidad a su aspecto estétlco. 

El crlterlo se basa en la poca vnrlednd de los materia 
les construct l vos, versat l l l dad en la estructura y modÜ 
lnclón de los espnctos arquitectónicos. -

La. ctmentact6n consta de piedra volcánica, lntegrllndo 
se al t lpo de suelo, t rnbes de l lga a base de concreto-:' 
y acero armado, éstas servl rán al desplante de muros 
de block hueco, armados con castillos de concreto. 

La estructura es de acero, marcos rígldps de alma ce 
rrnda, perfl 1 "I", sobre éstos, armaduras de alma --= 
abierta en forma piramidal, cubriendo el claro con ll 
bcrtnd de modular espacialmente. -

Ln cubl ert a de 1 ám l na zl nt ro 6 pi nt ro (según especlf l 
cacl ones técnl cas) montadas en las armaduras, con --= 
pendientes hacia un canalón recolector de aguas pluvla 
les. Hnbrán espacios en que se instalará falso plnf6ñ 
de tnblo.rroca por necesidades proplo.s del lugar en fun
ción. 

Los acabados en pl sos, drea de talleres loseta de ba-
rro antlderrapante: l1reas cult~:-!!.l. ndmlnlstratlvny -
de servlclos con loseta cerlimlca: en los eX1¡erlores,
plazns y andadores de adoquín prefnbrl cado. 

])]~ 

La cancelería hecha de al umlnl o y crl atal en su mayoría, 
permlte mayor llumlnnclOn, ventllacl6n e lntegraclón
en el di seno del con] unto nrqul tectónico del Centro Cul 
cural Unlversltnrlo. -
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8~~v~~;t;:~d Autónoma de México,>' 

12.-
·:::> '·' ·' '.·,· 

Revl sea P.roceso nameros. 2·47 '~ 3Ü~. 
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