
T E S I S P R O F E S I O N A L 

QUE SUSTENTAN PARA OBTENER EL TITULO DE: 

A R Q u I T E e T o 

TEMA: "UNIDAD HABITACIONAL EN LA COLONIA MORELOS" 

S I N O D A L E S : A L U M N O S : 

ARQ. SILVIA DECANINI TERAN 
ARQ. ALFONSO RAMIREZ PONCE 
ARQ. JOSE AVILA MENDEZ 

CASTREJON MEDINA BENJAMIN ALFREDO 

ARQ. RAFAEL MARTINEZ ROSILES 
ING. MARIO HUERTA PARRA 

DUEÑAS HERNANDEZ GABRIELA 

AGOSTO 1986 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



(1) 

INDICE METODOLOGICO 

CAMPO TEORICO: 

l.- INTRODUCCION 

1. l. MOTIVO DE ESTUDIO EN LA COLONIA 

l. 2. ANTECEDENTES GENERALES 

1.3. ANT1':CEDENTES HlSTORICOS 

l. 4. ANTECF.IJEN'rl'S FISICOS 

1.5. ANTl-:CE.llENTES SOCIALES 

1.6. lllttLIOGRAFIA 

2.- lllAGNOSTlCO 

2. 1 . TENENCIA DC: LA T!ERM 

2. 2. USO DE!, SUELO 

2.3. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

2. 4. INFllAC:STRUCTURA 

2.5. EQUIPAMIENTO 

2.6. IMAGEN URBANA 

2. 7. RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

z.a. ASPECTOS SOCIUECONOMICOS 

2.9. CEDUl.AS DE VISITA De CAMPO 



3.-

4.-

5.-

(2) 

2, JO. REPORTE FOTOGRAFICO 

PRONOSTICO 

ESTRATEGIA 

4.1. TENENCIA DE LA TIERRA 

4,2. USO PEL SUELO 

4.3. VIALIDAU Y TRANSPORTE 

4. 4. !NFl!AESTRUCTURA 

4.5. EQUIPAMIENTO 

4,6. IHAGEN URBANA 

4. 7. PLAN DE DESAl!ROLLO URBANO DEL D.D.F. 

ALTERNATIVAS DE 501.UCION: 

. JUSTIFlCACION. PEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

5.1. 

5.2. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.J. 

5.2.4. 

Oíl.mTIVOS GENERALES 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

TERRENO ESPECIFICO 

CRITERIOS DE DISEÑO 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

FACTIBILlDA!l DE REALIZACION 



(3) 

6.- DESARROLLO DE PROYECTO 

6. l. CRITERIO ESTRUCTURAL 



(5) 

B) I N T R o D u e e I o N 

El explosivo proceso de urbanización que se ha desencadenado en México durante las últimas décadas. y que se manifiesta sobre todo en 

la Ciudad de México. 

cias Prehispánicas. 

el resultado de la evolución de una estructura capitalista depedience, en ocasiones influida por reminiscen -

Entre 1920 y 1941 se desarrolló, a consecuencia de la Revolución, un proceso de reconstrucción de la economía mexicana encaminada a -

establecer las condiciones para el desarrollo de la industrialización del país. 

El desarrollo industrial de México se inició decididamente a partir de la década de los años cuarenta, aprovechando la coyuntura eco

nómica provocada por la St!gun<la Gut!rra Mundial t!n los tJaÍ::it!S <lt!pe1u..licntcs, a pace ir Jt: ese entonct!s, la política 1o:coni5111ica seguida -

por el Estado Mexicano, fué de apoyo decidido al forcalecimiencoxposterior consolidación de la industria, aún a costa de la descapit!!, 

lización progresiva del medio rural, as!, el proceso de urbanización se apoya en el desequilibrio económico del campo, en donde la -

falta de empleo y la inseguridad económica, obligan a un por-ccntajc de la población rural a emigrar a las ciudades en busca de medios 

de subsistencia, engrosando de esta manci-a las filas di:= los trabajadores calificados y de los marginados. 

Esta situación se refleja claramt=nte en el incr-emento del área urbana de la Ciudad de México y la concentración de los factores de d.!:_ 

sarrollo en ella; 15 millones de habitantes (17% del total del pa!s) ubicados en un ár-ea de 1,000 KM2 (0.52% de la superficie del --

país). Según el anuario demognífico de la Organización de las Naciones Unidas, en 1977 la Ciudad de México es _la segunda ciudad más -

pOblada del mundo, en ella se concentra la mayor parce Je lus actividades del país, en todos los niveles, y recibe 400.000 inmigran -

tea del interior de la República cada año. 

Todos estos factores de crecimiento y concentración 1 se reflejan a su vez en la multiplicación de los problemas Urbanos y Sociales -

que afectan n los pobladores de la capital. fundamentalmente por la deficiencia en la mayoría de los servicios públicos. 
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Uno de los problemas urbanos más importantes actualmente en la Ciudad de México provocado por este fenómeno es el de la formación de -

zonas que sufren deterioro por carecer de los servicio más indispensables. 

La Colonia Morelos. al Norte del llamado "PRIMER CUADRO" de la Ciudad de México. enclavada en la Delegación Cuauhtémoc. es un ejemplo

del deterioro provocado por la descornunnl urb~ni=~ción cuya5 caraccer!sticas hémos Jcscritu. 

Considerando que el BARIO DE TEPITO en la Colonia Morelos. se delimita claramente tanto desde el punto de vista de su estructura vial

y urbanat como en su desarrollo histórico dentro de una zona poligonal característica del barrio, decidimos tomar esta zona al momento 

de elaborar el programa. 
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A) MOTIVO DE ESTUDIO DE LA COLONIA 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos, todos los ciudadanos tienen el derecho de gozar de una vivie!!. 

da digna Y decorosa, situación que en nuestro país y especialmente en la Ciudad de México no ha podido darse debido a la alca densi

dad de población. problema que se ha agravado por los efectos de los sismos del 19 y 20 de Septiembre de 1985~ 

Esta grave situación se manifiesta con mayor intensidad en las colonias populares, principalmente en el Centro de la Ciudad de México, 

ya que en ella se encuentran las construcciones de mayor antigüedad, esta característica hizo que el valor de la vivienda en esa zona 

fuera disminuyendo hasta el ~rada de contar con lo que hoy conocemos como "RENTA CONGELADA11
, lo que a su vez provocó por parte de los 

propietarios descuido y abandono de los inmuebles. 

Muchos de los conceptos detectados en cuanto a la unión y organización de los habitantes de las colonias populares parecen no tenert" 

vigencia cuando hablamos de vivienda o de la disposición para reparar una vivienda, problema de gran profundidad social que tiene mu

cho que ver con la infraestructura económica nacional. 

En virtud de esta problemática, considerada como prioritaria y urgente, se contempló como una opción de nuestro t.rabajo la atención -

a la Colonia Morelos. 

Esta Colonia en sus vecindades, presenta t~cnicas constructivas que carecen de apoyos est.ructurales y cimentación; carecen de servi -

cios y no cuentan con instalaciones adecuadas por falca de mantenimiento y deterioro por el tiempo. 

Estas variables representan un reto para solucionar, especialmente si consideramos los efectos del terremoto de 1985. 

'Cona~deramos que estas razones aunadas al hecho de que las vecindades estudiadas están a punto de derrumbarse y que en consecuencia -

fueron afectados por el decreto de expropiación con dictámen de demolición del Ejecutivo Federal, nos permite la oportunidad de hacer 

algunos planteamientos y propuestas urbanas para la reconstrucción que podrían beneficiar a la zona y disminuir en cierto grado las -

necesidades de vivienda que se presentan. 
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La zona motivo de este estudio y de la que se analizaran los antecedentes y los subcomponentes de tenencia, vivienda, infraestructura, 

vialidad y transporte, equipamiento urbano, imagen urbana y riesgos y vulnerabilidad. es la Colonia Morelos, definida y delimitada de~ 

tro de la siguiente: 

ZONA DE ESTUDIO COLONIA MORELOS, CIUDAD DE MEXICO 

Se localiza en el Centro de la Ciudad de México, al. norte del "primer cuadro11
, limitada de -

acuerdo a lo siguiente: 

AL NORTE: 

AL SUR: 

AL ORIENTE: 

AL PONIENTE: 

EJE 2 NORTE, CANAL DEL NORTE 

EJE l NORTE, llEROES DE GKANADlTAS 

AV. CONGRESO DE LA UN ION 

AV. PASEO DE LA REFORMA 

Esca zona de estudio se ubica en dos Delegaciones Políticas, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la cual se en -

cuentra enclavado el BARRIO DE TEPITO, el cual a su vez está compuesto por las regiones cuatro y cinco que contie

nen las manzanas sJ.guientes: 

REGION CINCO: 

REGION CUATRO: 

MANZANAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28 y 43 

MANZANAS l, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 29, 30, 45, 46, 47, 48, -

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 

Considerando que el BARRIO DE TEPITO ha sido durante mucho tiempo una d2 las zonas más importantes de la Ciudad de 

México debido n su historia y múlt.iples evoluciones. será un punto de enfoque dentro de la zona de estudio. 
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C) ANTECEDENTES GENERALES (l) 

En 1824, la Constitución Mexicana creó el Distrito Federal como asiento de: los Poderes de la Unión, segregando su territorio del Est!!, 

do de México, este Territorio se establece en un área circular con centro en la Plaza Mayor y un Radio de dos leguas, canto en lo Pol! 

cica como en lo económico, su Gobiern~ queda bajo la jurisdicción del Gobierno Nacional. 

El Distrito Federal desapareció varias veces en el curso del siglo pasado a causa de las luchas entre los Federalistas y Centralistas; 

inclusive, muchas veces se planteó la posibilidad de cambiar la sede de los Poderes Federales. 

La superficie del Distrito Federal incrementó en 1842, al. serle incorporadas las zonas de Guadalupe Hidalgo Mexicalzingo, Iztapala-

pa e Iztacalco, y en 1859 el Dcoicrto de los Lconc3 para el abastecimiento de aguo. 1 

La Constitución de 1857 dispuso que el Distrito Federal contase con un Gobernador nombrado por elección popular, en 1916 se dividió el 

Distrito Federal en una Municipalidad de México y cuatro partidos; Hidalgo, Xochimilco, Tlalpan y Tacubaya, en la Municipalidad de Mé

xico, el. Ayuntamiento estaba compuesto por veinte regidores y los partidos estaban integrados por siete Regidores y un Procurador. De

hecho esta estructura correspondía a la de los diferentes Estados del Pa!s, sin embargo en el caso de los partidos, fué nombrado un -

Prefecto que se transformó en la principal autoridad de los mismos. 

En 1898 se establecen los límites accua~es, incorporando al Distrito Federal Territorio del Estado de México, en 1899 el Distrito Fed~ 

rhl r~gistra una nueva división territorial que alude a una municipalidad y seis prefecturas, el Gobierno Porfirisca hace depender al

Gobernador y a otras autoridades del Distrito Federal de la Secretar!a de Gobernación. 

(1).- SENTIES GOMEZ, OCTAVIO 
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En 1917. como resultado de la corriente promotora del Municipio Libre, se fijan las bases de la organización Política, dividiendo el - . 

Territorio del Distrito Federal en Municipalidades a cargo del Ayuntamiento de elección, sin embargo el Gobernador es nombrado por el

Presidente de la República. 

La creación del Departamento del Distrito Federal durante la Presidencia de Alvaro Obregón, concede al Presidente de la República la -

responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, función que delega en el Jefe del Departamento. este a su vez 

legados Políticos en las municipalidades para ejercer las funciones de Gobierno. 

auxilia de los D~ 

La Ley·Qrgánica en 1941 instituye una nueva división política en la que figuran la Ciudad de México y doce Delegaciones. finalmente. -

la Ley Orgánica de.1971 confiere al Distrito Federal su estructura administrativa actual y transforma a los que fuesen los doce anti -

giles cuarteles de la Ciudad de México. en cuatro nuevas Delegaciones. con lo cual, la totalidad del Distrito Federal queda constituidd 

por dieciseis Delegaciones, esta misma Ley fué adicionada en 1973, señalando las funciones y atribuciones que corresponden a las Dele

gaciones. 

En 1930, nos informa ltaruga (2), con sus 1'049,000 habitantes, el área metropolitana representaba el 6.38% de la población del país y 

ocupaba 86.06 KM 2 • y estaba conformada por los doc~ cuarte~es denominaJos Delegaciones de Juárez, Hidalgo, Carranza Y Cuauhtémoc. 

De 1940 a 1950 se registra el mayor crecimiento de la Ciudad de México, al alcanzarse una tasa sin precedente~ del 5.9% anual con 

cendencia de crecimiento hacia el sur de la Capital, en 1950, la población Nacional confinada al Discrito Federal era de 2 1 672,000 ha

bítan~s, que representaban el 11.2% de la pobluci6n del pa!~ y ocupaba el doble de la superficie que al principio de la d&cada, 

aproximadamente 240.6 KM2. 

Entre 1950 y 1960 los asentamientos humanos rebasaban el límite del Discrico Federal y se establecían en el Estado de México 233,000 -

habitantes de la Ciud~d. En este año, la superficie poblada alcanza los 536;6 KM2. y una muy baja densidad causada principalmente por

el surgimiento de fraccionamientos que comienzan~ poblarse. Es decir.que la superficie poblada es proporcionalmente superior al cree! 

miento demográfico; en esta fecha la población urbana que es de: 4'910,000 habitantes en el Distrito Federal, representa el 144 de la

población del pa!s. 
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Entre 1960 y 1970t el crecimiento urbano alcanzó una tasa de 5.7%. correspondiendo al crecimiento natural un 3.3%. a la migración Un -

2.2% y un 0.2% a la expansión física*, lo que significa un proceso intenso de concentración. 

* La expansión física corresponde a aquella población considerada como rural que se incorpora al área urbana, sin cambiar su ubicación. 

Hoy, los habitantes de la Ciudad de México constituyen el 17.8% de la población del país. Su superficie es de 682.6 KM2 y densidad -

practicamente ha permanecido constante alrededor de 130 habitantes por K.M2, densidad considerada muy baja para un conglomerado humano -

de esta magnitud. 

En 1970, en la zona correspondiente al Estado de México se ubicaban 1'782,686 habitantes lo que correspondía al 22% de la población me

tropolitana .. La tasa de crecimiento en las zonas correspondientes al Estado de México, ·fué en la década, del 17.6% anual, distribui.dosL 

en los municipios metropolitanos de 1960 a 1970 de la forma siguiente: 

M U N I C I P I O S HABITANTES TASA DE CRECIMIENTO 

NETZAllUALCOYOTL 586,436 26.0% 

NAUCALPAN 382, 184 16.5% 

TLALNEPANTLA 366,935 13.6% 

ECATEPEC 216,408 18.4% 

TULTITLAN 52,317 13.2% 

ZARAGOZA 44,322 18.8% 

CUAUTITLAN 41, 156 7.4% 

HUIXQUILUCAN 33,527 7.8% 

LA PAZ 32. 258 15.4% 

CHIMALl!UACAN 19. 946 5. 7% 

COACALCO ~ 13, 197 13.1% 
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FUENTE 

Para 1970. en el Distrito Federal quedaban por poblarse (sin incluir las zonas de veda) 246.46 KM2. que con una densidad de 150 habican

ces por hectárea. permitirían una población adicional de 3'696,900 habitantes. 

Por los últimos censos de población llevados a cabo en los años 1930, 1940. 1960 y 1970, por la Dirección General de Estadística del Go

bierno Federal nos podemos dar cuenca del rápido crecimiento de la población del país, la transformación de la estructura dcmográfi~a de 

rural a urbana y la gran concentración que tiene la zona metropolitana existente en la Cuenca del Valle de México. 

(2).- BERLIN, HEINRICH 



(16) 

D) ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los Aztecas o Mexicas fundaron en 1325 la Ciudad de Tenochtitlán. sobre el islote del entonces enorme Lago de Texcoco. 

Trece años después una fracción distante de este pueblo estableció ~na segunda comunidad, Tlaltelolco, en otra Isla hacia el Norte. Las 

dos ciudades tuvieron un desarrollo paralelo y relativamente independiente hasta 1473, fecha en que Tenochtitlán conquistó a la. Ciudad

veci.na, conformando ur.a sola ciudad. 

Siendo ya una gran ciudad, llegó a tener un siste,ma urbano sumamente especializado en el que las funciones de culto, comercio y vivien

da se llevaban en espacios perfectamente bien diferenciados¡ los grandes centros pirámidales y los recintos ceremoniales de Tenochtit1án 

y Tlaltelolco se destinaban al culto religioso, los palacios a vivienda de sus dirigentes dedicando muy poco espacio a los distr~tos. fe

sidenciales ordinarios. mientras que el comercio se ubicaba principalmente en el mercado de Tlaltelolco donde se intercambiaban coda el~ 

se de productos, como nos relata Bernal Oíaz del Castillo. La dos ciudades, aunque con ligeras diferencias presentaban subdivisiones ad

ministrativas; a las grandes divisiones se les llamaban barrios grandes o parcialidades y a sus subdivisiones se les llamaban barrios p~ 

queños o calpulli. 

Lo que hoy es Tepito, se le localizaba en la parcialidad de Tlaltelolco y abarcaba los barrios de Mecanilco. Teoc~1titlan, Apohuacán, -

Atenantitlán, Tecpoticatitliin y parte de Atenjtichen. Estos barrios se localizaban al lado orient.e de la Calzada del Tepeyac, que partía 

del Centro de la Ciudad para llegar al pueblo del Tepeyac, situado en la orilla Norte del Lago; los barrios estaban limitados al Norte -

por la acequ!a que corría por la contención que impedía que el agua salada del Lago de Texcoco se mezclara con el Agua dulce de Chalco y 

Xochimilco. 

Estos barrios zona periférica dedicada principalmente a la habitación de comerciantes y artesanos, y en menor grado al cultivo 

de flores y hortalizas de chinampas. 

(3).- BELTRAN, E. 
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El tipo de estructura residencial que existió en la zona era el de colindantes que compartían una p8red común. cada una con una-

sola puerta. lo que puede considerarse antecedente a las viviendas multifamiliares tipo nvECINDAD". 

Durante la conquista de México en 1521, lo que ahora es el HARRIO DE TEPIT0 1 fué escenario de importantes acontecimientos; la defensa

dc Tlaltcilolco. último baluarte Azteca. ln dirigió Cunuhtémoc 1 desde el Tlnxilacnlli de Yacocoalco 1 situodo n ln or111n del brnz~ del

Lago que entraba a la Ciudad, en lo que actualmente es la plaza de Santa Ana, Cuauhtémoc fué tomado preso por los españoles y llevado

al Ycxilacalli de Amaxac (lugar en el que actualmente se encuentra el templo de la Concepción), hoy en día la esquina de Jesús Carran

za y Constanci~, donde existe una plaza para recordar este hecho histórico conocido como 11Tequipehuaca 11
, que significa "LUGAR DONDE C.Q 

H.ENZO LA ESCLAVITUD". 

' A partir de la conquista de México, se dió en la Ciudad un proceso de reutilización de espacio urbano, donde los españoles se reserva-

ron el área central del antigüo Tenochticlán, conocido como la 11 traza 11 o el 11 primer cuadro", que dedicaron a espacios residenciales, -

oficinas públicas, escuelas, conventos e iglesias, delimitándose la ciudad Española en un cuadrángulo rodeado por acequías que hacían

la función de un foso. 

Fuera de esta área se establecieron los barrios indígenas, los cuales d~spUÚti de haberse dispersado durante la conquista, paulatiname,!!. 

te fueron acentuándose alrededor de la zona central de forma muy disgregada. 

La población indígena disminuyó considerablemente por epidemias y emigraciones y, de hecho, la Ciudad de México, del siglo XVI tenía -

menor. densidad de habitación que la Gran Tenochtitlán. 

Dentro de la 11 traza 11 persistieron las viejas calzadas y fueron rectoras del diseño de las calles nuevas que surgieron alinenúns paral~ 

lamente a ellas; sin embargo, este orden parece perderse fuera de la "traza", como producto de un mecanismo de separación o úi[erenci.!!_ 

ción social y de regularización urbana que dejó a todos los asentamientos de la periferia. fuera de los beneficios de la urbanización, 
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presentando en ellos solamente la erección de templos. su mayoría sobre los antiguos santuarios indígenas. 

Tal es el caso de Tepito, donde erigen tres templos los antiguos santuarios indígenas, el templo de Santa Ana,el templo de San 

Francisco Tepito y el templo de la Concepción Tequipehua • .... 
Es en el Tepito·donde se establecen las clases inferiores de la población, poco a poco se asientan trabajadores manuales y servidumbre

de ascendencia indígena que producían bienes y servicios para la clase dominante. Desde enton·ces Tepito se convierte en un punto de as!· 

milación de los niveles bajos de la población urbana y de los migrantes rurales. 

La Ciudad de México, creció lenta y moderadamente desde el sigto XVI, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. a finales de este siglo -

la Ciudad de México, desbordó los límites de la "traza" de Peralvillo a San Antonio Abad y de San Cosmc a San Lázaro, quedando J..a. pcr't

feria con calleS muy irregulares en este movimiento se incorporan gradualmente Tlaltelolco y Tepito al desarrollo lineal a los lados de 

la calle de República de Brasil primero y después al lado dt! la calle de Argentina-Jesús Carranza. Esto se debió principalmente 

colindancia con las Calzadas de Guadalupe y Misterios c¡ue comunicaban al Centro con la Villa de Guadalupe, importante santuario rellgi.2_ 

sO ubicado en el Tepeyac. 

Estos cambios denotan el proceso de conurbación que se desarrolló 

consecuencia de su crecimiento tanto dt=mográfico como económlco. 

la Ciudad Colonial a partir del siglo XVIII, proceso generado como 

Hasta, el siglo XVIII, el de!:larrollo de la Ciudad permitió la existencia de una estructura urbana que se define en la época colonial ta.r. 

día como un órgano cuyaspartes componentes exigen. por su propla naturaleza, diferencia de función y jerarquías justificables y necesa

r~as. Esto propicia la apariciGn de formas específicas de aprobaci6n del espacio. diferenciindolos perfectamente en sus funciones y es

tratos de población. Esta organización urbana se desarticula a principios del siglo XIX, en que si bien la Ciudad de México, no resis -



(19) 

tía un crecimiento industrial ni remotamente comparable al de las grandes ciudades de la época, si es factor de la ruptura de las formas 

de organización social que oponían persistencia a la producción y desarrollo. 

El crecimiento físico de la Ciudad de México, quedó paralizado con la guerra de independencia y por la transitoTia pérdida de predominio 

Político y ecónomico en el país por cerca de 50 años. 

Durante el período de 1800 y 1857, no existe una expansión física de la Ciudad, ni hay !novación tecnológica radical ni en la producción 

ni en el transporte; en estos primeros 57 años del siglo, la población pasa de 160,000 a 200,000 habitantes. Por el contrario de 1853 a-

1910 la ciudad sufre una transformación absoluta;_ aumenta su población de 200,000 a 471,000 habitantes; su iirea se incrementa de 8.5 a -

40.5 KM2; se multiplican los centros de habitación, trabajo, recreo, gestión y mercados cada uno en las áreas segregadas de la posición

social de sus habitantes. Esta transformación absorbió municipios, haciendas, ranchos y barrios indígenas, este crecimiento aceleradolpr~ 

vacó que el uso de la tierra sufra cambios violentos que sustituyen y desplazan todo un sistema de unidades espaciales que habían perma

necido estáticas. Así, terrenos de explotación agrícola se vieron convertidos en fraccionamientos asociados a estructuras sociales, como 

los de lujo - Juárez, Condesa, Cuauhtémoc, Americano, etc., o como el caso de las clases obreras y desposeídas de la capital que fueron

marginadas: Romero Rubio, Buenavista, San Fernando, Guerrero, Peralvillo, Morelos, etc. 

La expansión poblacional es la principal causa que permite la organización de espacios que se rigen abiertamente por las leyes del mere!!. • 

do de la tierra urbana. La cx'pansión origina un gran movimiento de transmisión y especulación de la propiedad, situación que permite -

que la acción de los empresarios privados siempre se adelante a cualquier intención planificadora, y que esta a su vez proteja (recurrieE 

do a los mecanismos jurídicos de regulación), las decisiones económicas. 

El proceso de expansión provoca la ocupación de grandes extensiones de tierra urbana sin que por ello aumente la oferta del área de vivieE 

da; los fraccionamientos abiertos que se terminaron de poblar 20 o 30 años después, resultaron un excelente negocio. 

La expansión de la ciudad de México, se hizo en forma de fraccionamiento privados. situados en áreas anteriormente pertenecientes a corp~ 

raciones civiles, eclesiásticas, tierras comunales desamortizadas, nucleos conventuales desintegrados, así como en las Haciendas y Potre-
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ros consolidados por la paulatina disecación del lago. 

Esta expansión también encontró apoyo a la introducción de los ferrocarriles cuyos consesionarios eran al mismo tiempo dueños de las -

tierras que se fraccionaron, bajo la. lógica de ocupación, en donde se da valor primero a los puntos más lejanos y posteriormente se 

"va lori 7.n 11 Jos puntos intermedios. 

Dado que el crecimiento errático e irresponsable de los fraccionamientos provocan grandes problemas sociales, las autoridades tienen -

que intervenir para frenar los abusoF.. Esta intervención consiste en la formulación de normas legislativas, que en el mejor rle los ca

sos inciden en los ya realizados. 

En el problema de la expansión urbana dt! la Ciudad de México, c:na intervención del Gobierno reFailta insuficiente y tímido, además de1l.

hecho de que los fraccionadores siempre han encontrado la forma de evadir estos controles rebasando permanentemente la acción guberna -

menea l.. 

Los empresarios de bienes raices siempre han aprovechado los bienes generados para la Ciudad en su conjunto, para hacer cransferencias

de recursos de estos bienes públicos a su interés privado y por medio Je c!;t.is acciones los fraccionador~s dirigen el crecimiento de la 

ciudad y señalan hacia donde deben dirigirs~ los servicios, quedando la renca apropiada del suelo generada por la colectividad apropia

da por este grupo de privilegiados parciculares. 

La fa,lta de planeación provocó un complejo tejido urbano heterogéneo de acuerdo a los niveles socio-económicos de la población y fueron 

caracterizando su distribución, las clases alcas tienden a ocupar la periferia - poniente de lo ciudad - en los terrenos más altos (te

rrenos menos expuestos a inhundaciones - y de vegetación más rica). mientras que las clases bajas se concentran al oriente y norponien

te en tl!rrenos áridos y salitrosos expuestos a inhundaciones. 

La concentración de las clases altas en la periferia de la ciudad, permitió que el centro de la ciudad fuera ocupado poi- :-;cct:ores de -
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bajos recursos. quedando lo que antes era la "traza" para usos más rentables y alrededor de ella la población marginada, que solucionó 

sus necesidades de "habitación" cuartuchos carentes de servicios. 

Tal es el caso de Tepito, lugar el que la característica de fraccionamiento correspondió a viviendas multifamiliares (vecindades) -

en renta, ilUllf.jUt! LamUlt;n se ancuentra.n viviendas unifamili~rc~ en propied.:id o en renta por parte de los propiet11rios, que al ser otra

confecciónsocio-econó1·ica hace que sus intereses siempre se encuentren en conflicto. 

Los fraccionamientos de Tepito fueron creados en su mayoría entre 1858 y 1910. 

Entre 1858 y 1883, se estructura el sector norte de esta área se trazaron calles en lugares en donde anteriormente solo existían deso+ 

denados jacales; en los barrios de Santa Ana, Tlaltelolco y Peralvillo, se sustituyeron las zanjas por atarjeas y en consecuencia se -

pro~uce una expansión hacia el norponiente creándose las colonias de los Arquitectos. Dentro del límite de la ciudad se remodela una -

pequeña extensión periférica del noroeste y se crea la colonia violance, primer fraccionamiento dentro de lo que hoy es Tepico, Al su~ 

poniente de este fraccionamiento compuesto por vecindades en su mayoría, se encuentra la actual calle de Tenochtitlán, hoy famoso par

la venta de mercancía de contrabando. 

Entre 1884 y 1900 la ciudad registra un notable crecimiento hacia el noroeste poniente y sur con la creación de 11 fraccionamientos;

al poniente, las colonias San Rafael, Santa Julia, La Limantour, Indianilla e Hidalgo, y las de mayor crecimiento hasta incidir con -

el mun~cipio de Guadalupe Hidalgo, las Colonias Neza.hualcoyotl, Rastro, Valle Gómez, La Bolsa. y Días de León. 

Estas colonias Díaz de León y la Bolsa se ubican y forman parte del Barrio de Tepito, al sur y suroeste respectivamente; estas colo -

nias en especial, se crearon por la construcción de la estación del Ferrocarril de Cintura. aunque también influyó la estación de San 

Lázaro y de la Aduana de Tlaltelolco, muchas de la Ciudad de Milxico, no cuentan con espacios abiertos por lo que presentan problemas

de falta de servicios e insalubridad. 
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Entre 1900 y 1910, se regist.ra un creci~ienco de la Ciudad hacia el surponiente con colonias para las clases altas previstos de siscemaS 

perfeccionados de servicios; entre ellas destacan las colonias de la Teja. la Roma y la Condesa. Al noroeste, norte y noreste, hay otros

ensanchamientos de menor importancia de las colonias Peral.villa y Vallejo y al este las colonias Scheibe y Romero Rubio para la clase obr~ 

ra. 

En esta época, el Barrio de Tepito sufre ligeros crecimientos y conurbación, principalmente con el asentamiento de población de baja cap!!_ 

cidad económica, de mano de obra no calificada bás~camente del nivel terciario, con poca capacidad de pago de vivienda, lo que produce el 

establecimiento de vecindades hacinadas, con problemas serios de vigilancia, pavimencaci6n y servicios en general constituyendo un "cinc~ 

ron de miseria11
, creando lo que hoy conocemos como· "herraduras de tugurios" .. 

Hasta 1910, las causas de la expansión de la Ciudad de Méxi.co, pueden rt:!1:>u111irse en 5 puntos fundamentales: 

a) La recuperación de la primacia de la Ciudad de México como Centro Político económico y cultural del país. 

b) El cambio de patrón de las vías de comunicación y del sistema de transporte: El ferrocarril representó el 

impacto más considerable en el crecimiento urbano con la creación a partir de 1857 de las vías de tracción 

animal y de vapor, y a partir de 1900 de tranvías eléctricos; todos ellos originaron la creación de gran

des y nuevos fraccionamientos en torno a las estaciones y vías de ferrocarril. 

c) La desamortización de los bienes del clero y algunos civiles, y de las tierras comunales, provocando con

ello la consecuente ruptura de las viejas estructuras de uso del suelo y de la estructura agrar!a, dicca

das en las Leyes de Reforma emitidas por llenito Juárez. 

d) El crecimiento demográfico provocado por la migración de la población rural (debido a la desvinculación de 

la comunidad agraria y la pe~tración de un mercado monetarizado en el campo) .. En el decenio 1900-1910, -

la Ciudad de México, absorve el 25% del crecimiento poblacional del país. 
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e) La creación de un proletariado básicamente petrolero como efecto de la incipiente industrialización del país, así 

como el crecimiento del sector terciario de la producción, y la consecuente concentración de ingresos en un solo 

sector, a partir de 1930. 

Durante la Revolución Mexicana, se semiparalizó el crecimienco dt! la Ciu<lu<l J~ H~xic.o y no fué sino ha::;ta dc::;pué~ de l.:i lucha ert!lD.da,

c~ando la ciudad presenta un nuevo crecimiento. 

De 1930 a 1960, la población de la Ciudad de México, se quintuplica debido fundamentalmente al crecimiento económico, resultado del -

proceso de la industrialización. 

En este período una gran cantidad de población se dirigió a la Ciudad de Mixico, busca de fuentes de trabajo que 1es permitira mej~ 

rar sus niveles de vida y provocó un creciml~nto acelerado de la urbanización de la capital. 

En la década de 1930 a 1940 se acentúan los procesos de concentración y ccnr.ralización económica de1 país en la capital, estimulados -

por la administración Carden1sta, la cual dió fuerte impulso a las obras de infra(!structura y proporcionó todo tipo de facilidades y

garant!as a la inversión de capital. Sin embargo. el c~1riíctcr rl!strictlvo dt! la distribución de productos genero un exagerado Crecimie!!. 

to del sector terciario de la población. 

El desarrollo industrial mostro incapacidad para crear fuentes de trabajo suficientes, provocando el mantenimiento de bajos salarios 

y la progresiva pauperización de las mayorías. 

El desmedido crecimiento urbano reflejo de inmediato la necesidad.de soluciop.ar las problemas de las zonas altamente poblada, sin que

se pudieran hacer planteamientos reales para ello. 

Hacía los años de 1940, la Ciudad de México, alcañzó la definición de sus límites jurídicos y con ello quedaron muy pocas zonas facti

bles de fraccionar¡ se preveía qu~ de esa manera se evitaría la migración masiva de población, más sin embargo se registraron aumentos-
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considerables de población en las Delegaciones Gustavo A. Madero (17.3% anual) y en Atzcapotzalco (11.5%) anual a diferencia del aume~ 

to general de la Ciudad de México (4.4% anual). 

Paralelamente, en la zona Cenero de la Ciudad de México, hubo un decremento poblacional, principalmente debido a que la burguesía eme.!. 

gente,. al mejorar sus condiciones económicas, emigró a la periferia de la CludH<l. Et::tle Jc::c1:l:U1t:nto fu;; temporal debido a que ln._pobla -

c16n de pocos recursos utilizó la vivienda de alqUi1er mediano y bajo que se of rccía en el cenero de la Ciudad. 

- Los propietarios de casa habitación, al emigrar hacia la periferia de la ciudad, vieron la posibilidad de arrendar las viviendas, y d~ 

bido a la gran demanda de ellas, observaron como ~na prometedora invcrsi6n, subdividir al máximo esas viviendas hasta convertirlas en

vecindades altamente pobladas. 

En algunos estudios oficiales de principio de los años de 1950 se manifiesta al. centro de la Ciudad con una imiígen n·ueva de zona dete

riorada y se le denomina "Herradura de Tugurios", por la forma en qu·e las áreas periféricas rodean al centro de la ciudad. En la actU!!_ 

lidad también se le conoce como zona de desastre, debido a los efectos del sismo del 19 de septiembre de 1985, ya que esca zona fué -

de las más afectadas del cenero, fundamentalmente lo que conocemos como Colonia Morelos. 
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ANTECEDENTES FISICOS 

La Colonia Mo!elos. es de·mnnern inobjetable una zona urbana central que históricamente hn sido identificada como zona de intercambio. 

Se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de México, específicamente al oriente de la Delegación Cunuhtémoc y al occidente de la

IJ~1cgu.ción Venustiano Carranza. 

Esta zona abarca una superficie total de 100 Ha. }• dá alojamiento a 55,000 habitantes. 

Actualmente en esta zona se presentan diversos Problemas en donde destacan la falta parcial de servicios básicos en el aspecto cualit~ 

tivo, como en el caso del agua, la energía eléctrica, drenaje y equipamiento urbano. 

TOPOGRAFIA: 

El plano cr. totalidad. con pequeños hundimientos diferenciales, pues se encuentra en una cuenca con carácter volc! 

nico dentro de la zona de alta comprensibilidad de la Ciudad de México. 

TEMPEJ<ATURA: 

La temperatura máxima oscila entre 23.5~ y los 33.5° C., siendo la ~ás alta en mayo y la más baja en diciembre. 

La cemperatu~a media oscilo entre 12.5° y los 19.2° C.-y la m!nima oscila entre 2.9º y 10.0º C. 
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PRECIPITACION PLUVIAL: 

La precipitación pluvial está tomada en milímetros y van de 3.4 hasta 118 mm., siendo la más baja en el mes de Enero 

3.4 mm •• y la más alta en el mes de agosto 118.9 mm., con un promedio por los meses de 67.14 tnnia 

ENERO 3.4 

FEBRERO 5.5 mm. 

MARZO 4.7 mm. 

ABRIL 39.8 

MAYO 59.6 mm. 

JUNIO 47.7 

JULIO 69.7 mm. 

AGOSTO 118.9 

SEPTIEMBRE 45.2 

OCTUBRE 12.9 

NOVIEMBRE 7.2 

DICIEMBRE 4.3 

VIENTOS: 

Los vientos principales son los dCl. noroeste y se estima una velocidad que oscila entre 1.2 m/seg. Y de 4.2 m/seg. 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

3.4 

2.8 

4.2 

SUROESTE 

NORESTE 

SUROESTE 
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PRECIPITACION PLUVIAL. (UNIDADES EN MM) 

DICIEl!o3Rt:: 0 4.3 

PIOVIEMBRE O 7.2 

OCTUDRE ~ 12.9 
,,...---....~~~~~~~-... 

SEPTIEMBRE 45.2 

AGOSTO 

JULIO 69.7 

JUNIO 47.7 

MAYO 59.6 

ABRIL 39.8 

MARZO Ü '4.7 

FEBRERO 0 !5.!5 

ENERO O 3.'4 

VIENTOS DOMINANTES. 
(UNIDADES EN m/seq l 

ENERO 3.4 

1'1ARZO 4 2 

AftRIL 3 6 

116.S FEBRERO 2.0 
MAYO 2.0 

SEPTIEMBRE 1.3 JUNIO 2.9 

i 
JULIO ... 
OCTUBRE ... 
NOVIEMBRE .. 1.5 

1.2 
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ABRIL 2.8 NOROESTE 

MAYO 2.0 NORESTE 

JUNIO 2.9 NORESTE 

JULIO 1.4 NORESTE 

AGOSTO 1.9 NOROESTE 

SEPTIEMBRE 1.3 NORTE 

OCTUBRE 1.4 NORESTE 

NOVIEMBRE 1.5 NORESTE 

DICIEMBRE l. 2 NORESTE 

ASOLEAMIENTO: 

La latitud del lugar es de 19º 24'; el sol se desplaza el 21 de junio 23° 24 1 latitud norte, por lo que suma 42º 48', 

en el mes de diciembre se traslada al sur 23° 24' quedando 3º 57' de latitud norte, es decir cualquier fachada orien

tada al sur tendría más asoleamiento que sí se oricnt.i al norte. 

El sol se encontrará o pasará por el Cenit del lugar por el mes de mayo. 

DlAS ASOLEADOS: DIAS NUBLADOS: 

ENERO 22 ENERO 

FEJIRERO l6 FEBRERO 4 

MARZO 23 MARZO 6 

Alll!IL 21 ABRIL 

MAYO 18 MAYO 6 

JUNIO 12 ., JUNIO 15 
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AS O L E A M 1 EN TO. 

s 

HOAIZONTAL 

NO 



DICIEMBRE c::)s 
NOVIEMBRE Os 
OCTUBRE e )13 
SEPTIEMBRE ( )17 
AGOSTO ( )1s 
JULIO ( )20 
JUNIO e )15 
MAYO Os 
ABRIL 05 
MARZO Os 
FEBRERO 04 
ENERO 0!5 

lo.D1€®C .. ; 

:::,,é· 
i,: '~-

"-;-;: __ ·~ 
··,; -·· 

NUBOSIDAD. (DIAS Nt: sl.ADOS) 

INSOLACION. (CARDIOIDES) 
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DIAS ASOLEADOS: DIAS NUBLADOS: 

JULIO JULIO 20 

AGOSTO 11 AGOSTO 16 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 17 

OCTUBRE 11 OCTUBRE 13 

NOVIEMBRE 20 NOVrnMBRE 6 

DICIEMBRE 15 DICIEMBRE 

Se calcula en un año, que hay 136 días lluviosos aproximadamente y el mes registra más días lluviosos es el mes de ~ 

agosto con 26 d!as y el que registra menos días lluviosos es el mes de enero con 2 días. 

FLORA: 

La zona de la Colonia Morelos no cuenta con flora representativa, ya que solamente cuenta con zonas aisladas de ar

bustos y árboles pequeños; dentro de los árboles están los truenos y los casuarinas y dentro de los arbustos está -

el buxus arrayán. 

F A U N A : 

La zona cuenta con fauna nociva como pueden ser ratas, arañas, etc. • como consecuencia de la insalubridad existen

te en los locales que ocupaban las bodegas de productos perecederos, así como las naves del mercado. 
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ORGANIZACION SOCIAL DE LA COLONIA MORELOS 

La organización de los pobladores de la Colonia Morelos surge y está en relación directa con la defensa de sus derechos a vivir su barrio, 

de habitar y trabajar en él, de conocerlo y saberse orgullosamente tepiteño; así. hay desde organizaciones de inquilinos y comerciantes,

hasta grupos dedicados al rescate y difusión de la cultura de la colonia. 

Fueron los co~erciantes y trabajadores callejeros de baratijas, los primeros que se agruparon según su gremio, dando lugar a las fratern! 

dades de ayateros y carreros. 

Los cuatro mercados que se construyeron hace 22 años no pudieron dar cabida a la totalidad de comerciantes de la zona y por ello surg~e -

ron los tianguis callejeros, los cuales a solicitud de los locatarios de los mercadoti tuvieron que ser desalojados, inclusive con accio -

nes violentas. Sin embargo los tinguistas se organizaron a manera de que ante el departamento del Distrito Federal se presentaron con tal 

fuerza que hubo que aceptarse su acción comercial hasta que paulatinament~ se apoderaron de las calle.s comerciales del barrio. 

Es la actividad comercial y su organización la que les permitió sobrevivir y es la bandera que actualmente sustentan. 

Esta organización comercial permite la subsistencia, según el IX censo de población en 1970, de 42,349 habitantes, lo que significa un -

decrecimiento poblacional de 5,828 habitantes en relación a 1960 y de 7,882 en relación a 1950, lo que repres. nta una tasa de decrccimie~ 

to de 4.09% característica de la zona centro en esa época. Sin embargo a partir de 1960 y hasta 1970 la tasa de crecimiento se triplicó -

(t~mbién como caraccer!stica general de concentración poblacional de la ciudad de México) puesto que alcanzó 12.09% de crecimiento anual. 

Esto hace de la zona una.de las más pobladas de la Ciudad de México en la actualidad. 

EL BARRIO 

Tepito es uno de los barrios más antiguos y tradi~ionales de la c~udad de México. Se localiza en el centro de la Ciudad al Norte del lla

mado "primer cuadro11 y al oriente de Tlaltelolco ocupando 50 manzanas que conforman su irregular estructura urbana, prcdial y vial .. 
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Esta estructura irregular es producto de la superposición progresiva de varias etapas caracter!sticas del desarrollo urbano de la Ciu -

dad de México. 

Tepito inició su consolidación urbana definitiva de la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad de este siglo. En este perío

do Tepito se conformó con una zona habitacional para artesanos, obreros y prestadores de servicios, casi siempre inmigrantes provenien

tes del interior del país. As! la mayor parte de sus edificios fueron destinados a vivienda de bajo alquiler, generalmente de cuartos -

redondos en agrupamiento de tipo vecindad. 

El nivel educativo del barrio es bajo. puesto que la mayoría de los adultos tienen unicamente la primaria terminada. situación que está 

mejorando con las nuevas generaciones. 

El trato directo con los habitantes del barr~o nos permite decir que es gente noble, que no se mecen con nadie mientras no se les agrega, 

esto contrariamente a la creencia popular de: que son gente muy agresiva. 

Esta disposición hace que exista una unión considerable en todas las actividades sociales. económicas y sobre todo en las políticas. 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

La Colonia Morelos sin duda Alguna es, por sus antecedentes históricos y sociales, una zona de importancia mnyúscula al hablar de la 

problemática sino por el hecho de la profunda necesidad que nuestra ciudad tiene de acelerar las soluciones urbanas de la zona cen -

tro de la Ciudad de México. 

La Colonia Morelos en general y el Barrio de Tepito en particular son posiblemente unas de las zonas más estudiadas de la Ciudad de

México Y en consecuencia hay infinidad de resultados sobre las consecuencias y características causales de. la problemática y de sus

principales efectos. 

Sin embargo, a pesar de los innumerables estudios realizados, muy poca~ veces se ha tratado el problema a fondo. En su mayoría los ~ 
estudios. realizados por el Instituto Nacional de la Vivienda en 1958. el llaneo Nacional Hipotecario en 1960, el Departamento del -

Distrito Federal en 1969, el Instituto Nacional de la Vivienda en 1970, el INOECO en 1971 y 1972, INFONAVIT en 1973 y FIDEURBE en --

1974, manifiestan 1a necesidad de regenerar biisicamcnt~ la zona de Tepito sustituyendo vecindades con la construcción de departamen

tos en condominio, más nunca fué posible dur soluciones que beneficiarán a la publación, primordialmente proque la tenencia de la -

tierra basicamente era propiedad privada. 

Si consideramos el desarrollo l1istórico de la zona y ol>scrvamos que paulatinamente sus moradores dejaron d. utilizar sus viviendas -

para irse a poblar la periferia de la ciudad, dejando a renta sus antiguas moradas, las cuales fueron rentadas por una población de

bajoa recursos; y si aunado a esto podemos ver la intervención directa que sus dueños tuvieron al enterarse del interés del gobierno 

de promover el desarrollo de la zona, claramente podemos percatarnos de que los predios fueron objeto de gran especulación con la f! 
nalidad de lograr. Con ello podemos darnos cuenta de porqui tantos problemas de regeneración urbana no 11an podido realizarse. 

Desafortunadamente en 1985 los sismos hacen que la situación de la tenencia de la tierra se haga crítica y fuercen una dcsición gu -

bernamental drástica por tanto tiempo requerid~. Obviamente esta desición será benéfica para la población, pero nos hemos referido a 

ella ~orno desafortunada ya que no creemos que se deban esperar a un desastre natural para hacer una acción de justicia. 
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Antes de 1985 la tenencia de la tierra correspondía a la propiedad privada 96% de los predios. Actualmente solamente 835 predios son 

privados, 46 de propiedad federal y 346 expropiados. 

El régimen de propiedad legal en la zona es un indicativo del posible desarrollo urbano que tendrá esca. 

En la Colonia Morelos, la propiedad privada es del orden del 54.6%. la propiedad federal es del 22.65% y la propiedad expropiada 

perteneciente al D.D.F. fué de 22.65%. 

Si consideramos que la colonia More1os abarca 75 manzanas con un área de 76.35 KMS. de los cuales 3.14 KMS. son vialidad. la distri-. 

bución cuantitativa de la superficie será la siguiente: 

PROPIEDAD PRIVADA 41. 75 Kl-15. 

PROPIEDAD FEDERAL 17. J Kl15. 

PROPIEDAD EXPROPIADA 17.3 KMS. 
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Actualmente el área total del barrio de Tepito es de: 

calles y avenidas. 
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USO DEL SUELO 

837,745 M2. de los cuales la vivienda ocupa el 73% y el resto, 27% lo ocupan 

La colonia Morelos es una zona habitacional para población de bajo nivel económico y del total de área destinada a la vivienda el 95%

corresponde a las de baja renta. 

Además, la densidad de vivienda es muy alca, sobr~ todo si consideramos que por cada 100 M2. corresponden 2.19 vecindades. 

Como hemos mencionado insistentemente una de las características del barrio de Tepito es sin duda la integración de las funciones de -

vivienda y las funciones comerciales, productiva y de servicios. Estas funciones se desarrollan no solamente en los predios dedicados

ª ellas sino también en las calles, patios de viviendas en una abigarrada mezcla, no siempre armónica pero siempre de intensa vitali -

dad. 

De todas laS calles y viviendas que tiene barrio de Tepito, una cuarta parte es ocupada por el Tianguis, lo que provoca que se impida

el tránsito de automóviles, y si consideramos la presencia de un millón de posibles compradores que asisten diariamente, se puede com

prender la anarquía imperante en el uso del suelo. 

V l V l E N D A 

Ld colonia Morelos es una zona habitacional para población de bajo nivel económico, principalmente compuesta por vecindades (sistema

habitacional colectivo traqicional). 

El uso de espacio de las vecindades normalmente eStán dadas por unQcuarto y una azotehuela; los vecinos conforman un intrincado sist~ 

ma de espacios en donde desarrollan tanto las actividades habitacionales, como las relacionadas directamente con su. economía familiar 
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(comercio, bodega, taller) por lo que incorporan tapancos en el cuarto, introducen sanitarios, adecuan mobiliario de modo que hacen va

ler el dicho popular de que "todo cabe en un jarrita sabíendolo acomodar". 

El uso de espacios de las viviendas en departamentos no es diferente al mencionado anteriormente. Estas viviendas unifamiliares compar

ten algunas pcculiarid~dcc con las de la vivienda de vecindad. particularmente en la zona del tianguis. 

Existen otro tipo de viviendas que consideramos como un caso especial y son aquellas viviendas incorporadas a un lote con uso no habit~ 

cional como las de ~~d vigilantes de talleres o bodegas. 

De 1os tres primeros tipos de vivienda existente, unifamiliar, en departamentos y en vecindad, es esta última la que por mayoría númer! 

ca y por tradición o antiguedad constituye el auténtico sistema habitacional d~l barrio. ' 

Para comprender con mayor exactitud los sistemas constructivos que prevalecen en el barrio consideramos importante hacer un compendio de 

las observaciones realizadas en el barrio y después las confrontaremos con los datos históricos que nos proporciona KATZAMAN. 

Los materiales utilizados en la mayor!a de las viviendas observadas y el sisc~ma de construcción son los siguientes: 

1.- La construcción presenta el llamado sistema de patio, es decir que las habitaciones se 0 1>ican alrededor del patio. 

2.- Techos de Bóvedas Catalanas. 

"Durante el Porfirismo se introduce a México el empleo de hierro y concreto en las estructuras de los Edificios. -

En 1881 se hacen techos con rieles de ferrocarril y bóvedas de ladrillo (catalana)(l) 

3.- Utilización de viguetas de hierro (tipo riel) (1) 

4.- Apoyos verticales (tabique rojo cuatrupeado) 
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5.- No se utilizan trabes, los apoyos horizontales se dan con rieles (1) 

6.- Muro~ mixtos {tepetate, piedra y tabique) 

"En los muros !::it: t:wplt!tt.buu prlnclpalmentl:! los wataria1es colonia.les picdr.::i 1 ladrillo y adobe. el ndobe en las 

construcciones más económicas cae! rústica, sobre todo en casas" 

7.- Cimentación de mampostería. 

"En la Arqu1teccura colonial emplearon cimientos de mampostería en construcciolles livianas ••• procedimiento que;-

se siguió utilizando en el siglo XIX" 

"Hacia 1905, se generaliz6 la combinación de piedra y ladrillo tan común en la Arquitectura Francesa de los siglos-

XVI-XVII" ) 

8.- En la sala de la casa se utiliza yeso en relieve {flores) 

9.- Las puertas tienen chapas metálicas y mi.inijas del picaporte de porcelana. 

10.- Ventanas obscuras. 

"En la primera mitad del siglo XIX se usó el vidrio en las Iglesias pero raras veces en las ventanas de la Arquite~ 

tura civil,_ lo más común era el empleo de hojas de madera que se abrian durante el d{a. En el Porfiriato se genera

lizó el uso del vidrio no solo en las ventanas, sino en los alenos soportados por ménsulas de fierro. (1) 

11.- Las puertas no son de encino o madera primavera y tienen resortes de aproximadamente 15 centímetros de largo. 
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12.- Los muros son de 4 metros de altura y 40 cent!meros de ancho. 

"Hacia 1900 era común el empleo de muros mixtos con hilados alternados de cantería y tabique en la fachada y tepe

tate con tabique en los :l.nteriores11 (l) 

"Hacia 1903 con el objeto de reforzar las paredes de adobe o cepetate, se dejaban empotrados en los muros vigas -

horizontales y verticales formando un entramadoº (1) 

13.- Pisos de madera. 

14.- Sótanos. 

15.- Pisos de cemento en el recibidor. 

"La utilización del cemento en recubrimientos es utilizado antes que el concreto armado" (1) 

"A fines del sigla se utilizaba el cemento principalmente en aplanados y fab'!'icación de mosaico" 

C~mo se puede observar, gran cantidad de las técnicas constructivas así como los materiales usados corresponden a aquellos de finales

del siglo XIX y principios del siglo XX, razón por la cual podemos tener una clara idea de la antigüedad de estas construcciones. 

Además ea importante mencionar que el mantenimiento proporcionado durante mucho tiempo fué nulo y por ello el deterioro es más notorio. 

Vale la pena mencionar que con el uso del cemento renacen las bóvedas catalanas de ladrillo apoyadas en viguetas de acero y son utiliza 

das por vez primera en México por el Ing. RobercO Gayol en el Hospital General y en el Hospicio de Niños de la Calzada de Tlalpan hac!a 

1905 (!). 



(59) 

En el barrio de Tepito el 92% de los predios son ocupados para vivienda, aunque en ese mismo lugar se realicen actividades comerciales. 

El 81% de las viviendas lo forman 2603 departamentos, 643 casas unifamiliares y 18 predios baldíos, el porcentaje restante los ocupan-

1,812 accesorias comerciales 4 hoteles y 8 monumentos históricor.. 

Del total de predios afectados por el sismo 63% era para uso de vivienda especialmente de personas de bajos recursos. 

Ya que habíamos mencionado antes que la vivienda en muchos casos era el mismo lugar en donde se realizan actividades comerciales o de 

trabajos de servicio, las actividade~ comerciales·también sufrieron un gran daño con el siniestro. 

' En virtud de que los predios afeccados en su mayoría eran de parciculares y que por lo tanto. para poder solucionar el problema de do-

tación de vivienda a las familias que quedaron desamparadas. el Gobierno Federal recurrió a la expropiación de 349 predios en la Colo

nia Morelos. y todos ellos se sometieron a tres clases diferentes de programas: Daños menores. Rehabilitación y Mejoramiento, Demoli -

ción y Reconstrucción. 

Los mecanisos utilizados para expropiar los predios y establecer los procedimlentos operativos del programa se contemplan en los decr~ 

tos del 11 y 21 de Octubre de 1985 y cuyos puntos más importantes mencionamos a continuación. 

A) Los decretos fueron emitidos por el Ejec~tivo Federal en base a las facultndeá que le confiere la Constitución -

Política de los Estados Unidos Mexicanos en los Artículos JO, Jl. 32. 37. 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Admini~ 

tración Pública Federal; los Artículos 90, 26 y 29 de la Ley General de Planeación; los Artículos 30, 90. 12. 23 Y 

33 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Artículos 1°, 2º• 3° y 4º de la Ley de Desarrollo Urbano del -

Distrito Federal. 

B) Además se considero que: 
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Los sismos ocurridos en e1 Distrito Federal. provocaron la pérdida de vidas humanas y daños materiales y generaron 

una situaci6n de emergencia, afrontados mediante la movilización conjunta y solidaria del Gobierno y 1a Población. 

Era necesario fortalecer las bases institucionales para encauzar las tareas de reconstrucción con apoyo en erice -

rios de desarrollo social y económico ~n b1:rn~ílclu u~ lcis clases populares de c:::ca.:::o:; recursos económicos y que no

estuvieran protegidas por los diferentes organismos públicos de la vivienda. 

E1 programa Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 determina las estrateg!as en materia de vivienda y en especial las 

de construcción, rehabilitaCión y reforzamiento de la vivienda con el decidido y ordenado concurso de la adminis

tración Pública Federal y de todas las instituciones. 

Que para log~ar los propósitos de Renovación Habitacional del sector popular de escasos recursos en el Distrito -

Federal resultaba necesario preveer la regeración y reordenación urbana y la regularización de la tenencia de la

tierra así como evitar la especulación con la propiedad inmuebles, la peligrosidad de las construcciones y el ac~ 

paramiento de los insumos para la construcción. 

* Que era de interés público realizar programas de vivienda popular en las zonas dañadas por los sismos. que permi~ 

tieran la adquisición en propiedad por los vecinos de las unidades habitacionnles y qu~ la administración y mant~ 

nimiento de los edificios quedarán a cargo de sus propios habitantes. 

* Que para alcanzar los objetivos del plan era necesario un programa que fijara las acciones de Renovación Habita

cional de los grupos sociales dañadcs y que era necesario la creación de Organismo Público encargado de la -

ejecución de dicho programa sin perjuicio de las actividades y programas de los organismos Públicos Financieros

de vivienda, como el INFONAVlT, EL FOVISSSTE EL FOVI Y EL FONHAPO. 

Así el decreto crea RENOVACION HABITACIONAL POPULAR como un Organismo Público Descentralizado. con personalidad Jurídica Y Patrimo --
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nios propios para ejecutar el programa emergente con la finalidad de: 

1) Reconstruir y reorganizar las zonas marginadas que fueron afectadas por los sismos en.el Distrito Federal. con base 

en los principios de reordenamiento urbano y desarrollo social. 

2) Establecer una Política de desarrollo social que considere la vecindad, el arraigo y tienda a garantizar la propie

dad y el disfrute de una vivienda digna y decorosa; ordenar el uso anárquico del suelo, dotar los servicios de equ_! 

pamiento urbano complementario, tales como la salud, la educación, la recreación, el agua potable y otros consider.!. 

dos como básicos. 

3) Combatir la especulación d~l su~lo urbano y promover el adecuado uso y destino del suelo. 

4) Dar congruencia a las acciones financieras e inversiones para que el cumplimiento de las metas prioritarias del pr~ 

grama realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y las de estas con los sectores e~ 

cial y privado que participen en el cumplimiento de los propósitos señalados en el decreto. 

A grandes razgos estos son los elementos principales de los decretos de expropiación y cr~ación de RENOVAClON HABITACIONAL, que dentro

de este trabajo son considerados como fundamentales para realizar el estudio. 
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USO DEL SUELO COMERCIAL: 

Las actividades comerciales.- Característica típica_de la zona. es la especialización comercial por calles. El

comercio especializado se ubica preferentemente al suroriente del barrio, mientras que las tiendas de productos 

básicos y el comercio de servicio se distribuyen en toda la zona. 

Queremos remarcar que este porcentaje tan bajo del uso del suelo comercial en comparación con el porcentaje 

existente en el denominado Centro Histórico (73.62) se convierte en la contradicción principal que el capital -

financiero ·y estatal considera poco rentable y por lo cual promueve el cambio del uso del suelo. 

USO DEL SUELO INDUSTRIAL: ·, 

Las actividades productivas de la zona registran índices bajos adecuados en cuanto a la superficie de suelo que 

ocupan y el número de edificaciones destinadas a ese uso. El porcentaje que ocupa corresponde a un 7.46% de la

superficie de la zona. Su incremento ha sido paulatino especialmente en el caso de la industria téxtil. 

ESPACIOS ABIERTOS: 

Los espacios públicos existentes en la zona son del orden del l.5% del total de la superficie, lo cual es insu

ficiente si consideramos el tipo de relaciones que se establecen, por lo que cobra importancia la apropiación -

de los espacios públicos. 

SUELO SUBUTILIZADO O SIN USO: 

El espacio disponible en la zona de la Morelos se integra por lotes baldías, edificaciones parcial o totalmente 

desocupadas y por predios ocupados por construcciones ruinosas que carecen de valor histórico. 
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VIALIDAD Y TRANSPORTE 

La colonia Morelos está rodeada por ejes viales que la comunican con el resto de la Ciudad. Cuenta con dos v!as de penetración princi -

pal (Peralvillo de Norte a Sur y Jesús Carranza de Sur a Norte) 1 aunque hay otras v!as secundarias como la Av. del Trabajo y Av. Circu~ 

valac1ón .. 

La mayoría de ~as calles interiores del barrio tienen acceso a vehículos automotores que en su generalidad son externos, ya que la gran 

masa de 1os habitantes carece de automóvil propio. 

Un alto porcentaje de las calles que conforman la Colonia son muy angostas y las aceras tienen una amplitud insuficiente, particularme~ 

ce el corazón comercial del barrio, ya que las aceras se encuentran ocupuJas por vendedores ambulantes y tianguistas o con mercancia de 

1os pequeños comercios y provocan que la circulación peatonal se realice por el centro de la calle. Ciertas calles tienen un aforo muy

~educido de personas, mientras que otras tienen una circulación congestionada, particularmente los sábados y los domingos, d!as de mayor 

afluencia en el tianguis. 

El transporte con el que cuenca la Colonia Morelos es suficiente, muy por arriba de otras zonas de la ciuda de México, el transporte pú 

blico cubre él 100% del área; completamente el servicio de autobuses, taxis colectivos y autobuses suburbanos de la zona. 

Evidentemente la vialidad podría mejorarse pero debe hacerse tomando en consideración los aspectos comerciales y culturales de la zona • 

. . 
Resumiendo los problemas.fundamentales de la vialidad y transporte en la zona son: Congestionamiento vial en la calle República de Bra

sil; obstrucción de la v!a pública para circulación peaton~l, congestionamiento vial en las calles de Toltecas, Ortega Y Caridad; cruce 

peligroso en las calles de Caridad y el Eje Alcocer; cruce peligroso en las calles de Matamoros y Reforma; falta de paraderos oficia -

les de camiones; y congeetionamiento vial en Bnrcolomé de las Casas, Jesús Carranza y Granndicas. 
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I N F R A E S T R U C T U R A 

La Colonia Morelos·cuenta. como todos los barrios céntricos de la Ciudad de México, con todos los elementos de la infraestructura urba

na; agua, drenaje, pavimentación, energía eléctrica, teléfono, etc. Esca característica, no común a todos los barrios explica. si fuera 

necesario, la conciencia que tienen los habitantes de seguir viviendo en Tcpito. 

COBERTURA ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE 

DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

ENERGIA ELECTRICA 

ALUMBRADO PUBLICO 

PAVIMENTACION Y 

TRANSPORTE 

% DE COBERTURA 

100 

100 

100 

100 

100 

COLONIAS CON -
DEFICIT 

o 

o 
o 
o 

o 

Antes del sismo se puede considerar que el barrio de Tepi~o contaba con una aceptable infraestructura, gracias a que esta zona fué sede 

d~ innumerables experimientos de desarrollo urbano y constantemente ha habido una preocupación por mejorar el estilo de vida de sus ha

bitantes. 

El barrio es una muy importante maquiladora de productos. especialmente ·de zapatos. razón por la cual su vialidad es muy importante; e~ 

t~ no sufrio daños de consideración (vialidad principal) .las vías secundarias se encuentran en relativamente buen estado y solamente -

las terciarias se encuentran con ruptura del sistema telefónico. ruptura de la red de agua. escombros de inmuebles caídos, ruptura de -
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banquetas y guarniciones, finalmente se concentran en estas calles asentamientos humanos en la vía pública. 

Considerando estos factores y otros de índole económica para hacer planteamientos de remodelación urbana del barrio en la que se cuv~e

ra como efecto el desplazamiento de la población residente a la periferia, representaría un gran costo en la creación de infraestrucru

ra a nuevas áreas habitacionales y se desperdiciarían una gran cantidad de recursos ya disponibles. 

Por otra parte el problema de migración a otros lugares sería factor de creación de problemas de carácter Socio-Político. 
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E Q U I P A M I E N T O 

Todas las actividades humanas, en especial aquellas que tienden a promover el desarrollo de la comunidad, requieren para cumplir con sus 

objecivos de un adecuado y eficaz equipamiento. 

La Colonia Morelos cuenta con los diferentes servicios de educación, administración, salud, cultura, comunicación y abastecimiento. En -

comparación con otras zonas de la ciudad la Colonia Morelos cuenta con un equipamiento adecuado más no el requerido. 

I.- E D u c A c I o N : 

II.- ADMINISTRACION, SALUD 

Y CULTURA: 

III.- COMUNICACIONES: 

IV.- ABASTECIMIENTO: 

3. GUARDERIAS CON 14 AULAS; 2 JARDINES DE NIÑOS CON 17 AULAS, 6 ESCUELAS PRIMARIAS COI! 85-

AULAS, 4 ESCUELAS SECUNDARIAS CON 42 AULAS Y UNA ESCUELA TECNICA CON 12 AULAS. 

6 CENTROS DE SALUD CON 75 CAMAS Y 46 CONSULTORIOS; 18 CONSULTORIOS MEDICOS; 2 TEMPLOS REL!_ 

Grosos; 1 CENTRO CULTURAL DEL INBA; 2 SALAS DE CINE; 2 PLAZAS PUBLICAS CON 600 M2; 1 CAN -

CHA DE FUTBOL CON 4,564 M2.; UN CENTRO DEPORTIVO. 

1 OFICINA DE CORREOS Y TELEGRAFOS. 

40 BODEGAS, 4 HOTELES, J GASOLINERIAS Y 12 ESTACIONAMIENTOS. 

Actu8lmente se encuentra en operación programa en la zona denominado "mejoramiento" cuyos objetivos son el dotar de servicios existe,!!. 

tes a los habitantes, minimizando los coseos de producción y apoyando las necesidades de equipamiento. 

Una parte importante de este programa es el área de conservación y rehabilitación, ampliación e incorporación de nuevos servicios. orie!l 

tados a alargar la vida de los inmuebles, haciéndolo más eficientes y adaptándolos a servicios o actividades necesarias. 
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Las deficiencias de equipamiento son muy variadas en cuanto a canti.dad y calidad. sin embargo podríamos sumarizar que en esta zona exi.,!!_ 

te déficit educativo para 500 niños de guardería, 200 niños de preescolar y un centro Socio-Cultural y recreativo para la comunidad. 

ACOTACIONES DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN LA COLONIA MORELOS MAPA ANEXO ) 

EDUCACION SALUD RECREACION 

A) ESCUELA TECNICA A) HOSPITAL A) PARQUE 

D) ESCUELA SECUNDARIA B) CENTRO DE SALUD B) CENTRO DE SALUD 

C) ACADEMIA C) CLINICA PARTICULAR C) DEPORTIVO 

D) ESCUELA PRIMARIA D) MEDICO PARTICULAR D) JUEGOS INFANTILES 

E) JARDIN DE NI~OS E) MASAJISTA E) CINE 

F) GUARDE RIA F) CONSULTORIO MEDICO F) BILLAR 

G) BAR (¿?) 

H) CABARET ( ¿ ? ) 

SOCIAL PUBLICO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO 

A) CENTRO SOCIAL A) VIGILANCIA A) TELEGRAFO 

B) AUDITORIO B) MANTENIMIENTO B) OFICINA PUBLICA 

C) TEMPLO C) GASOLINERIA C) OFICINA PRIVADA 

·n.> CENTRO ANTIALCOHOLICO D) CENTRAL TELEFONICA D) SINDICATOS 

E) ASILO DE ANCIANOS E) SUBESTACION ELECTRICA E) PARTIDOS POLITICOS 

F) CENTRAL CAMIONETA 

COMERCIO: A) FARMACIA B) PELUQUERIA C) SALA DE BELLEZA D) B~OS PUBLICOS E) SANITARIOS PUBLICOS F) TINTORERIA 

H) VINATERIA I) ORQUESTA Y MARIMBA J) ALQUILER DE MESAS Y SILLAS K) ALQUILER DE BICICLETAS L) FUNERARIA 

N) BODEGA 

1 

G) HOTEL 

M) DEPOSITO 

DE FIERRC 
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IMAGEN URBANA 

El paisaje Arquitectónico del barrio de Tepito es muy homogéneo; la mayoría de los e<lificios conservan su forma original. lo que da a -

la zona una imágen tradicional de viejo barrio popular calles estrechas. construcciones de baja altura alinead~s a la banqueta. Algunoa 

nuevou edificios y la reciente colocación de anuncios publicitarios que no respetan el contexto existente, empiezan a cambiar esa imá-- · 

gen, sobre todo a las orillas del barrio, en las avenidas y ejes viales, donde se localizan las construcciones de tres o más niveles. 

Existen en el barrio de Tepito dos puntos plenamente identificados al norte el templo de la Concepción Tequipehuaca, mejor conocida co

mo la Conchita y al sur el Templo de San Francisco Tepito, ambos monumentos coloniales. Alrededor de este último templo se concentr~n -

tres mercados, un campo deportivo y delimita el inicio de la zona del tianguis. 

Otro punto importante, adyacente a la zona de estudio es el templo Colonial de Santa Ana, sobre la calle de Peralvillo. 

Estos templos son los principales puntos de referencia urbana, histórica y cultural de la Colonia Morelos, además por supuesto del tia~ 

guis. el cual por los productos que ahí se expenden y por la peculiar, alegre y muy atractiva forma de vender de los comerciantes que -

·denota la manera de vivir de los Tepiteños es todo un acontecimiento. 

Las calles del Barrio tienen un razgo de 11 intimidad social" que antecede a la intimidad vecinal producto del patio de vecindad y que -

refleja la intimidad familiar de la vivienda • 

. . 
Esta 11 intimidad 11 sucesiva que produce el habitar colectivo y la imágen tradicional del barrio son algunos de los valores del entorno -

que deben ser conservados. 

Esta imágen urbana se ve opacada por la falta de árboles, zonas verdes, alta concentración de polución ambiental por ruido y sustancias 

incluyendo basU':"A, degradan gravemente a la zona. 
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RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Un terremoto es un fenómero sobrecogedor por razones muy objativas; su energía descomunal, su inevitabilidad, la rápidez de sus efectos 

y el hecho de que, una vez desencadenado, sus consecuencias fatalmente depedenden de lo hecho antes, durante muchos años, mas de lo que 

se haga en el momento. 

Entonces, no deben exLrañar las repercusiones emocionales que un sismo intenso produce en la mayoría de los seres humanos. Así ha sido

siempre, desde que las causas de este tipo de fenómenos eran icomprensibles para el hombre, hasta nuestros días en los que se sabe bas

tante de los mecanismos de generación, propagaci~n y destructividad de los sismos. 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicas más activas del mundo. El estudio de los sismos en México es re1StJ:. 

vamente reciente, sin embargo, su observación tiene antecedentes remotos. Se sabe que los primeros pobladores de México se percataron. -

de la actividad sísmica y volcánica en estas regiones y posiblemente hasta existieron personas dedicadas a estudiar estos fenómenos. 

~n la época de la Colonia, la descripción de los temblores la hicieron principalmente los monjes y se encuentran anotadas en a1gunas 

obras de Clavijero y Sahagún. Con el uso generalizado de la imprenta, se difundían datos sismológicos en los periódicos de la época, 

con descripciones algunas veces pintorescas y exageradas. Posteriormente, los temblores eran observados por naturalistas, publicistas y 

por el público en general, puesto que en todos los folletos antiguos se encuentran notas sobre temblores cuyas áreas se empezaban a de

limitar a medida que las comunicaciones se establecían entre los pueblos. 

Cua~do se instaló la red telegráfica de México, los telegrafistas suministraban datos referentes a los temblores y se publicaban mensua! 

mente boletines al respecto. 

La medición de los temblores por medio de instrumentos se inició a fines del siglo pasado, en la época de Mariano Barcena, y se instaló.

en el observatorio central un sismógrafo del padre SECHI. Por este tiempo Juan Orozco y Guerra se dedicó a observar estos fenómenos a a 

formar estad{sticas, reuniendo importantes datos de temblores desde los tiempos precolombinos, coleccionando con cuidado los aconteci -
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mientes y publicando los resultados en el boletín de la sociedad científica Antonio Arzate. Sin embargo, no fué sino hasta el cinco de 

septiembre de 1910 cuando por decreto Presidencial se creó e inaguró el servicio.Sismológico Nacional. 

La red inicial estuvo constituida por el observatorio central de Tacubaya y otras instalaciones ubicadas en Oaxaca, Mérida, Zacatecas, 

~..'.l.zntlñn, Guedalajara Y Monterrey. Se eligieron como sensores los sismógrafos Wiechrter de período corto, estos ~nstrumentos coñ algu- · 

nas modificaciones y mejoras, continuan operando. 

El servicio sismológico tome nuevos bríos en 1965-1967, cuando se instalaron estaciones de mayor sensibilidad en Tehuantepec, Toluca,-

Presa Malpaso y Ciudad Universitaria entre otras. También 

observar la actividad sísmica del Golfo de Californja. 

instaló en 1970 una red de estaciones en el noroe_ste, con la finalidad de 

En el último decenio han progresado los estudios de sismología en México y se han formado distintos grupos que afrontan diferentes pr.2_ · 

blemas de esta materia. 

En este siglo se han identificado 34 sismos mayores de 7.0· grados en la escala de RICHTER, todos ellos afectando la zona geográfica en 

la que se localiza la Ciudad de México (se anexa cuadro). 

La ciudad de México ha resentido gran cantidad de movimientos telúricos siendo los más importantes en la época moderna, los de 1957 y

los de 1985. En todos estos casos las áreas más afectadas de la ciudad se localizan en el Centro. 

La Colonia Morelos es un claro ejemplo de esta repercusión; de acuerdo a las revisiones que se realizaron en campo y de acuerdo a los

datos registrados en las Delegaciones correspondientes, esta colonia puede clasificarse como una de las más afectadas, tanto por la i!!,_ 

tensidad del movimiento así como el descuido y la falta de mantenimiento de las viviendas, siendo de estas las más afectadas aquellas

viviendas de más de cuatro niveles y aquellas sobrecargadas de mobiliario y adecuaciones o "parches 11
• 
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El sismo reciente afectó también una gran parte de los sistemas hidráulicos y de drenaje· de las viviendas, así como la pavimentación -

el sigcema de alcantarillado. 

Por otra parte y en relación a los antecedentes históricos de la formación de la colonia. esta siempre ha padecido problemas muy dete~ 

minantes en cuanto a los servicios de higiene y salud. sobre todo por las condiciones de vida que propicia la forma habitación de ve -

cindad. 

En la Colonia Morelos el 40% de las vecind~des cuentan con servicios sanitarios comunes y en malas condiciones. otro 20% de las ~ecin

dades cuenta con servicios integrados a la vivi~nda pero en lugares inadecuados (en la cocina, en la sala o en las azotehuelas) otro -

20% lo constituyen cuartos redondos que carecen tot~lmente de los servicios sanitarios y tienen que rentarlos en baños públicos, el -

otro 20% son viviendas de reciente construcción que cuentan con todos los servicios. 

La Colonia Morelos, al igual que la Ciudad de México sufre de los efectos de la contaminación ambiental producida por los desperdicios 

industriales, no precisamente porque dentro de la Colonia existan industrias sino debido principalmente por su localización en el cen

tro de la Ciudad de México. 

El problema de la contaminación afecta a la Colonia en especial porque grandes ejes de comunicación 1a rodean y el tráfico circundante 

produce el principal problema contaminante de la Colonia: EL RUIDO. 

Existen la Colonia otro tipo de riesgos de carácter humano, siendo los principales la falta de educación y la explosión demográfica. -

De ~~tos problemas se desprenden los altos índices delictivos (robo, asesinatos, sexuales) y aquellos de carácter vial (atropellamien -

tos); todos ellos en consecuencia al tipo de actividad única básica (comercio) y la invasión de los puestos del tianguis que han tendido en 

la vialidad. 

Todoe estoe problemas se han incrementado a raíz del sismo de sepciembre pasado y la negligente actitud de las autoridades ha creado -

riesgos adicionales a loe pobladores. Específicamente. los creados por el hecho de que las viviendas provisionales fueron colocadas en 
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muchos casos sobre la vialidad y adecuada con servicios de gas, agua y drenaje insuficientes y sin las medidas de seguridad mínimas 

requeridas. 
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ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

A pesar de que la estructuración de urbanización de la Colonia Morelos puede ser considerada con servicios adecuados y algunas defi 

ciencias. los aspectos socioeconó111lcos dcj.'.:l.n mucho que <leBear. 

Los antecedentes históricos de la zona. si bien es cierto que son de una importancia vital para entender nuestra mexicanidad también -

es cierto que corresponden a una historia de vencidos, en el sentido en que lo menciona León Portilla. 

No se trata de demeritar el sentido organizativo; que por cierto está altamente desarrollado en la Colonia, pero son preocupantes los

siguientes aspectos; 

A) La densidad de población es producto de migraciones provinciales, casi siempre can niveles educativos de primaria in

compleca y que consecuentemente venden su fuerza de trabajo en empleos de nivel terciario. 

B) La preocupación económica muchas veces hace que desempeñen empleos para los cuales no están capacitados y su remuner~ 

ción en consecuencia es mala; el nivel de desempl~o es mayor al promedio del país y por lo tanto los problemas de dr~ 

gadicción, violencia y delicuencia son de niveles alarmantes. 

C) El tipo de habitación que existe, vecindad en su mayoría, si bien es cierto que se crea ciertos lazos de unidad, tam

bién permite con cierta facilidad el roce psicológico natural en todos los asentamientos humanos hacinados. Esta pro

blemática es de mayor profundidad que la que nos puede reflejar la escadística. 

Se realizaron innumerables visitas de campo y podemos decir que gracias a ellas fué factible conocer a los habitantes de la zona, en -

su realidad en su medio. 

Este conocimiento no sustituye al que proporciona el análisis estadístico pero dado que las condiciones de desorden administrativo en-
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que las agencias Gubernamentales se encuentran esta experiencia que se reflejan en cédulas anexas. 

D) La red vial y el sistema de transporte con el que cuenta la Colonia Morelos es adecuado y suficiente. espe~ialmente -

si consideramos que en su mayoría el uso del suelo es habitacional. Sin embargo, debido a la duplicidad come~cial y -

de ee~vicios que tienen las vivien<lab, as! come la zona comerciAl concentrada en la franja central de la Colonta, pr~ · 

vacan grandes desajustes al sistema vialidad de la zona. La proyección futura d7 mejoramiento del sistema requerirá -

de ~.a inteligente selección de espacios y horarios restringidos de carga y descarga de mercancía a los diferedtes es

tablecimientos, la designación de espacios de estacionamientos establecidos en forma sistemática y ordenáda y sobre -

todo la estricta observancia de la normatividad que para el efecto se establezca. Predomina sin embargo un problema -

de difícil solución; el control de vehículos de los compradores potenciales, para lo cual será necesario tomar una d~ 

cisión política administrativa para la construcción de un estacionamiento magno (probablemente en alguna zona de Ti~! 
telolco) que permita el comedo acceso de visitantes-especialmente ahora que Tepito es considerado un Centro Turístico 

para Nacionales y Extranjeros. 

E) La Colonia Morelos cuenta con un equipamiento suficiente no ideal pero suficiente, especialmente en los renglo~es de

convivencia. espectáculos, abastecimientos y alg~nos religiosos y de salud. Sin embargo la insuficiencia de áreas pa

ra la recreación, la educación y algunos servicios administrativos, se comienza a sentir y por lo tanto es inmincnte

la aplicación de soluciones que afecten directamente a la población infantil y juvenil. Podría considerarse la adecu~ 

ción de cuatro calles lejos de la franjn central de comercio concentrado para que una vez cerrado el acceso vehicular 

se construyan módulos deportivos (preferentemente en las calles de las escuelas) en los que se atendería a la pobla -

ción. 

F) Las características básicas de las construcciones de la Colonia Morelos fundamentalmente pertenecen a las de Albañil~ 

ría de tres acabados fundamentales; con altura de tres a cinco metros máximo y recubren construcciones antigüas, aun

que hay algunas recientes. 
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En este aspecto. posiblemente, nunca hubiera sido de conocimiento generalizado la mala situación de los inmuebles pro

ducto del descuido en el mantenimiento, si no se suscitan los terribles acontecimientos de septiembre de 1985. En es

te renglón es muy probable donde las aplicaciones técnicas constructivas sean inmediatas. Sin embargo el problema con

sistirá en armonizar el medio ambiente y no perder el sentido de barrio que actualmente se tiene y esto podría parecer 

sencillo pero requiere fundamentalmente de la correcta aplicación de las decisiones técnicas y el r~8p~to abs01Uto de

los ~ictámenes obtenidos. Dicho de otra manera, las viviendas que deban ser derribadas deberán tirarse sin adecuacio -

nes o contemplaciones de ningún tipo. 

G) El valor del suelo de la Colonia Morelos es bajo en relación a su ubicación; actualmente escá rasado en poco más de 

3,000 pesos M2. y al parecer se encuentra en relación directa al tipo de nivel económico que habita, ya que básicamen-
1 

te el nivel de ingreso promedio de la Colonia es el mínimo y abajo del mínimo. Esta situación podría parecer contradi~ 

toria y en contraposición a la franja comercial central. Sin embargo hay que entender que el comercio esta controlado

por grandes mayoristas (cuando menos en que lo que se refiere a los productos básicos), todos los demás son comercian

tes cuyos ingresos apenas son suficientes para mantener su actividad y esperar las diferentes etapas festivas de la c~ 

pital, en el que hacen su 11agosto11 en 11diciembre" o al menos en el 10 de mayo. 

H) La infraestructura con la que cuenta, la Colonia Morelos es adecuada y cumple con los requerimientos actuales de la po 

blación, sin embargo, la proyección futura y en especial por la falta de zonas disponibles. será necesario poner un e~ 

pecial interés en su conservación. 

1) Actualmente el renglón de estructuración urbana que mayor significado pudiera tener para la Colonia Morelos es el rie~ 

go y vÜlnerabilidad. 

Los niveles de delincuencia, drogadicción y todos aquellos sociales a nivel familiar producto de ellos son el princi -

pal problema de los habitantes. Por supuesto hay que considerar que la esencia de la problemática es educativa y de p~ 

lítica administrativa y no puramente ·técnico arquitectónica. Con codo optimismo debemos decir que las condiciones para 
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aportar de una vez por todas soluciones permanentes a la Colonia, se están dando en este momento ya qye hay que apr2 

vechar la coyuntura de la necesidad de reordenamiento de la habitación para que en forma integral se apoyen acciones 

educativas fundamentales que promuevan el desarrollo de la comunidad. 

Es muy importante en este momento, realizar acciones concretas, sin demágogias nl pcouit!iSas incumplid.'.l::;, la ciedibil.f 

dad de los habitantes de la zona en las acciones gubernamentales es muy frágil y es necesario recuperarla para que -

e~ programa en un conjunto tenga éxito. En esta ocasión no podemos hacer bien las cosas, debemoS hacerlas bien,~ el, 

tradicional barrio de Tepito se convertirá en un polo de conflicto social de la capital. 
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EMPLEO DE LA POBLACION RESIDENTE. 
ACTIVIDAD 

OORERO Ül.44'11. 138 

MACHETERO Ü 0.00 '11. &3 

TRAB. INOEP. 

~RTESANO 

CHOl'"ER 

ALBAÑIL. 

CAIRETU.ERO 

EMPLEADO 

DF. PUIL.ICO 

EMP. PRIVADO 

COMERC. AMB. 

CO l&ER C. EST. 

PtlOF!:SIOHAL 

::----------~ ll.119"J1, 1110 o 0.33'11. 32 

c:)2.11'll. 202 

Oo.1111'11. 113 

~2.ll"JI, 202 

6.07 "JI, 1129 

) B.29'11. 793 

10.!19"" 104Z 

01.81)"JI, 1•1 

o ICXJ() 

2:4.09'11. ~ 

2•.IJ9'11. 

2CXJO = 

27711 

LUGAR DE TRABAJO POBLACION RESIDENTE . 

EN LA ZONA ( 41.25"Y.) 394S 

( 58.75 'Yo) FUERA DE 
LA ZONA 5824 

o 5090 6000 

1. 
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IMAGEN URBANA DE LA COLONIA HORELOS 
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IMAGEN URBANA DE LA COLONIA MORELOS 

·. 
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COLONIA MORELOS IMAGEN URBANA DE LA 
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IMAGEN URBANA DE LA COLONIA MOREf!os 
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IMAGEN URBANA DE LA COLONIA MORELOS 
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IMAGEN URBANA DE LA COLONIA MORELOS 
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P R O N O S T 1 C O 

En relación a las consideraciones manifestadas en el cuerpo del capitulado anterior podemos determinar lo siguiente: 

-. 

A) La Colonia Morelos es unu zona conccntr~dora de poblAción ya consolidada y su proyección futura no tiene indicios de 

sufrir modificaciones. 

La franja central de la Colonia Horelos presenta uso de suelo predominantemente de comercio concentrado, pero el re~ 

to de la Colonia es de uso habitacional en malas condiciones y con una alta densidad de población de 530 a 750 habita~ 

tes por hectárea. Aunque existe.una ligera tendencia a utilizar el suelo exclusivamente para uso comercial, _lns nuev8s 

generaciones qut': no tendrán cabida en este nivel seguirán teniendo su asentamiento hnbitacional en la Colonia y por U.o 

tanto las soluciones de planificación habitacional deberán considerar los mismos niveles de densidad con una ligera -

tendencia a la alta. 

B) La Colonia Morelos prl:!senta actualmente, en furición a su densidad de población, uso de suelo para fines educat:ivos muy 

deficientes, misma situación en la que se encuentran los servicios de salud y las zonas para la recreación y loa aerv! 

cios administrativos. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, es en el aspecto habitacional en donde la sicuación

se t:orna alarmante ya que se caracteriza por una alca concentración de familias por cada vivienda y además por la va -

riedad comercial y de servicios que se proporcionan dentro de la misma vivienda. En este re.1glón es en el que probabl.!. 

mente se encuentre el mayor reto para el planificador urbano, ya que no ex1sten áreas pa·ra la proyección de zonas ver

deé y áreas libr~s para la recreación y sobre todo no existe espacio para promover el rcordenamiento urbano, las solu

ciones deberán ser creativas y se deberán aplicar conjuntamente a una estricta disciplina de conscientización de la po 

blación. 
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E S T R A T E G I A 

Muchas veces cometemos errores de conceptualización al momento de analizar un problema de igual manera, muy probablemente durante años 

al conceptualizar el desarrollo de la Ciudad de México la primera idea que nos sobreviene es la de crecimiento. Sin embargo en ciertos 

momentos no podemos olvidar que desarrollo no ea exclusivamente crecimiento sino mejoramiento del sistema dentro de sus propios lími -

e.es .de crecimiento. 

La Ciudad de México al ser la segunda Ciudad más poblada del mundo debería haber asimilado que en estos momentos los límites del cree.!. 

miento se han agotado especialmente en los barrios céntricos. 

No ~s posible partir de la premisa de que es necesario siempre analizar la infraestructura con la que se cuenta. los elementos de via

lidad y transporte, la cantidad de viviendas disponibles y el equipamiento que se requiere para dar servicio a la población. 
l 

Hay momento como el actual en el que hay que partir del análisis de que la población por mucho ha rebasado los límites posibles de cr~ 

cimiento. de prestación de servicios y sobre codo, los límites de estructuración arquitectónica ya han sido agotados. 

No podemos cegarnos ante la idea de que en otros países con menos territorio (Japón) las condiciones de vida pueden mejorarse para ateE 

der las necesidades de la población. Esto no lo podemos hacer sin alterar e~ equilibrio ecológico de nuestro medio ambiente. 

En el barrio de Tepito, en la Ciudad de México hay momentos como el actual en el que hay que definir como opción al desarrollo el de

'jar .. de seguir crecienqo. 

Actualmente el Barrio de Tepito presenta deficits en el equipamiento urbano, y en su infraestructura de servicios, sin embargo cual -

quier propuesta para modificar esta situación crearía los elementos para que se permitierá que una mayor cantidad de personas se aseu

tuará en la zona y en consecuencia estará iniciando los problemas del futuro producto de la sobrepoblación. 
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Es nuestra conciencia social y profesional de que es necesario como propuesta urbana. realizar exclusivamente las modificaciones que -

permitan que la población que actualmente vive en la zona. mejore sus condiciones de vida. más sobre todo un elemento esencial de la -

propuesta es evitar que la zona siga poblándose a través de migraciones o crecimiento de la población. 
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TENENCIA DE LA TIERRA: 

Propiedad Federal 

Propiedad Privada 

Propiedad Expropiada 

PRONOSTICO: 

(109) 

LA PROPIEDAD FEDERAL: Es m{nima en cuanto a áreas destinadas a jardines, esparciamiento, recreación y. depor

te. Se requiere mayor área para los usos antes mencionados; para que de esta manera se pueda aminorar los d! 

versos problemas socialés con que cuenta la zona. 

ESTRATEGIA: 

Se destinarán los espacios que no tienen utilidad o que se encuentran como construcciones en rual estado o -

abandonadas, para que de esta forma se puedan crear: jardínes, áreas de esparciamiento, recreación y deporte 

u otro tipo de equipamiento, que sea necesario. 

PRONOSTICO: 

La propiedad privada ocupa un 854 aproximadamente más, sin embargo esto no es suficiente, si enfocamos el -

problema de vivienda. 

En cuanto a las áreas destinadas a comercio, intercambio. gestión, culto, etc •• se puede decir que es sufi -

ciente. 
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ESTRATEGIA: 

Para poder proporcionar espacios habitables. a un 60% de la población, se procedió a expropiar, restituir la

vivienda a las familias que las perdieron con los sismos de 1985. 

PRONOSTICO: 

La propiedad expropiada, dejará de usar este nombre a partir de la fecha en que el beneficiario liquide el -

costo total de la vivienda, entonces se considerará como parte de la propieda~ privada. 

ESTRATEGIA: 

Propiedad expropiada.-

Se tratará de que los beneficiarios de la expropiación mantengan el uso habitacional adecuado, ya que la vi -

vienda se encontrará bajo el regimen de condominio; y de esta manera poder conservar el objetivo principal. 
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USOS DEL SUELO: 
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ESTRATEGIA.-

La vivienda esta beneficiada por el decreto expropiatorio; ya que solamente de esta forma se pudieron solucionar 

parte de los problemas habicacionales 1 que traemos años atrás. Pero el decreto ~xprupiatorio no quiere decir ed~ 

cación; ya que nadie nos asegura el uso que vayan a recibir la vivienda y el traca que se le de a la misma. 

Para solucionar gran parte de estos problemas. es de suma importancia que el Organismo encargado de este progra

ma fije perfectamente bien sus metas, objetivos y controles de su ocupación y uso; para que de esta forma se P~.!:. 

da evitar o por lo menas limitar el uso comercial que le esta dando al suelo de la Colonia Morclos. 

La industria es la Colonia Morelos debe desaparecer; ya que es una zona altamente contaminada. por enconcrarse -

en el corazón de la Ciudad. por la falta de flóra, y por la falta de precauciones que se deben tomar en una Ciu

dad con alta densidad de población, como México. Con esto no quiero decier que desaparezca la Industria. sino al 

contrario, que se busque la reubicación de las mismas, en la Perifería de la Ciudad en donde pueda contar con -

instalaciones adecuadas; ya que en la mayoría de los lugares en donde se encontraban, fueron improvisados, sin

Comar la menor precaución. 

Con esto se puede beneficiar a la ciudad y también a la Industria. 

El número de áreas verdes aumentará, tomando loS predios que se encuentren abandonados o sin uso cuando su esta

do encuentre malas condiciones, también se puede utilizar los predios de las induscrias que se reubicarin

en la periferia de la Ciudad. De esta manera los predios privados pasarán a formar parte de la propiedad federal. 

El comercio ambulante como el comercio fijo tendrá que frenarse y someterse a las res~ricciones que se cengan --
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que diccar, con el fin de que la expansión del mismo se detenga completamente y de esta forma poder tener un -

me.jor y mayor control. 

Para un mejor·reordenamiento urbano, se propondrá la desaparición de el comercio ambulante, o en su defecto el 

proporcionarlas un lug~r en donde poderlo~ reubicar. Pero como esto es imposible realizar, ya que sería como -

desaparecer la Colonia Morelos, únicamente se ordenará lo ya existente y típico del barrio. 
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ESTRATEGIA.-

La vialidad juega un püp~l iwportantc en el desarrollo de la zona, debido a la multiplicidad de sus funciones, -

por lo que se propone que en base a éstas, la vialidad se estructure con los siguientes criterios: 

- ConservaciOny creación de calles peatonales en aquellas zona que así lo requieran, como consecuencia de su -

evolución de uso, y en las zonas habitacionales para fomentar la integración de la comunidad. 

Conservación y transformación de v!as de intercomunicación que carecen las zonas y faciliten la circulación1 -

de vehículos y de personas que a la vez se articulen con el contexto vial. 

Conservación de vías rápidas que de alguna manera se articulen a las principales vías de la zona Mecropolica

na de la Ciudad de México. 
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1 N F R A E S T R U C T U R A 

La problemácica en cuanto a servicios públicos e infraestructura es practicamente cualitativa. Los servicios se suministraron en toda -

la zona, variando la eficiencia de los mismos de acuerdo a su ubicación. La calidad de las instalaciones ha sido menguada a.teorías de

los tiempos presentando deficiencias tales como rupturas J~ la~ l!u~<l~ <lé a~ua potable y flujos ob~truido~ en ln ~cd de drenaje. El de

ficiente servicio de Agua Potable ha sido uno de los problemas más enfatizados por la población residente, además de los relativos en -

charcamientos en épocas de lluv!as, con malas condiciones de pavimento y un deficiente mantenimiento de alumbrado público. 

Una vez resueltos estos problemas de caráccer cualitativo a la infraestructura instalada cuenta con la capacidad suficiente para cubrir 

las necesidades actuales y soportar un increment~ en su d~nsidad de población hasta un límite de 500 ~abitantes por hectárea. 
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EQUIPAMIENTO: 
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ESTRATEGIA.-

El reordenamicnto funcional de una zona urbana presupone necesariamente una revisión de su equipamiento~ Su fin 

debe ser el detector del deterioro en cuanto a cobertura e ineficiencia de las instalaciones, así como l.a cuan

tificación de nuevas demandas y el análisis de la incidencia del equipamiento existente sobre el funcionamiento 

de la zona en su conjunto. 

El sistema de equipamiento de que disponga la zona, se identifica por medio de su localización, niveles de ser~ 

vicio, número de unidade~ y p0Ulaciór1 atendida. El equipamiento esca'"considerado como un factor de principal i!!! 

portancia para el bienestar de la población y de apoyo al <lesarrollo económico, social y cultural de la zona. 

Lu docación de equipamiento urb.'.i.no duUcdi relacionarse con el cargo y número de habicances de la zona. Para su

determinación se aplicar5n normas de planificación vigentes. 

La pol>lación de la zona actualmente t!S de 55,000 habitantes. Se puede.preveer que en cinco años (1900) será de-

57,447, pura dc1\tro <le d{cz afi~s (1995) será de ~9.895 l1abitantes y para el año 2000 ser& de 62,342 habitantes, 

tomando en cuenca una tasa de crecimiento de .89% anual. 

Para determinar la dosificación dt! necesidades de consumo insatisfechas, se hará una confrontnción del equipa -

miento de la zona centro, las necesidades de la población proyectada a largo plazo (año 2000). 

Para este análisis se considernn los siguientes generas de equipamiento: 

GESTION 
COMERCIO 
SALUD 

EDUCACION 
RECREACION Y CULTURA 
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En la Colonia Morelos los elementos de administración pública requeridos son nulos, ya que los radios de influencia de estos elemen -

tos, tanto espacial como numericamente rebasa las necesidades de la zona y por lo canco estos deberán complementarse en un contexto -

más amplio. Solamente encontramos dentro de la Colonia una oficina de correos y tclegrafos. Sin embargo se observa un marcado superh~ 

bit en este equipamiento, ya que la zona se encuentra dentro del radio de influencia de las siguientes entidades d~ Administraci~n PQ 

blica: 

PALACIO NACIONAL 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

PROCURADURIA GENERAL 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

En otro.sentido, la gestión se refiere también a la organización que se debe dar a niveles internos de los diferentes estracos que -

conforman una sociedad y qu~ de esta manera presenta alternucivas a las decisiones de carácter jurídico-político que el escodo coma

y que de alguna manera los afecta. 

Por 1o cual es evidente el deficic refercnce a espacios arquitect6nicos en los·cuales se puedan generar estas actividades. ya que no 

todas se desarrollan en la 

·. 
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EQUIPAMIENTO DE COMERCIO: 

La necesidad del intercambio (comercio) nace de la división del trabajo cuando el hombre produce todos los objetivos 

que requiere para vivtr. Por lo tanto, intercambia los artículos que le sobran por productos que le son necesarios.-

El intercambio un proceso intermedio ene.re la producción y el conoumu, y St: pu~J.;: ~ntender con l.:i articul..:ición de 

estos procesos en una formación determinada, que se expresa por medio de transferencias. 

La colonia Morelos que ha sido identificada como zona de intercambio, observa un superhabit en el equipamiento de ·e~ 

mercio, ya que a pesar de haber sido desplazadas muchas bodegas a causa de la expropiación. 

Cuenta con lo siguiente: 

Mercados fijos 

Corredor comercial 

40 llodegas 

399 Tiendas de productos básicos 

Esto nos lleva a concluir un mercado superhabit en el equipamiento comercial • 

. EQUifAftIENTO DE SALUD. 

El equipamiento para la salud es un factor del ordenamiento de la sociedad. ya que presenta la búsqueda progresiva -

de igualdad entre las clases sociales. como reflejo de una más justa distribución de la acumulación del capital gen~ 

rada por la mano de obra. Su finalidad es proteger al hombre contra todos los riesgos considerados y cooperar al m~ 

joramiento de sus niveles de vida. 
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Actualmente la zona cuenta con 6 centros de salud con 75 camas y 46 consultorios, 18 consultorios médicos y un dis-

pensario médico, por lo tanto este aspecto, la Colonia Morelos esta servida y tiene superhabit. 

Además los tepiteños cuentan con la gran ventaja de encontrarse en la zona centro, cerca de clínicas y hospitales. 

La educación representa no tan sólo un servicio que contribuye a la preparación y específicación de las fuerzas de 

trabajo, sino que además es u.n factor :tdeológico importante, ya que a través de ella, el Estado capacita a la po 7 
blación a sus' servicios de manera cal, que trabaje para el desarrollo del sistema actual, aceptándolas contradic-

cienes y condiciones que este genera. 
1 

a) Nivel elemental Pre-escolar.- Se considera demandante de la educación preescolar a la población de 4 a 5 años 

En la zona de estudio se considera un total ~proximado de 870 niños que constituyen este grupo demandante o -

sea el 2.31% de la población total al año 2000. 

En lo que respecta a la capacidad instalada en la zona a este nivel, existe un total de 31 aulas, mismas que

conforman a las normas establecidas por la S.E.P. para satisfacer la demanda al añ~ 2000. Rcsprcsentan un su

perh5bit de cinco aulas toda la zona. 

b) Primaria.- Se considera demandante a este nivel básico educativo a la población entre 6 y 14 años. Para el --

año 2000 este grupo demandante en la 

año. 

será de 5239 niños, o sea el 13.9X de la población total para 

La capacidad instalada es de 85 aulas, con un deficic de 35 aulas en la zona para el año 2000. 
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e) Secundarias.- Se considera demandante de la educación secundaria a 1a población de 13 a 15 años. En la zona 

de estudio se contará con un total de 2827 niños que constituyen este grupo demandante, ósea el 7.5% de la -

población total al año. 

EbLt: 11l-v1::l 1::Jucativo, la capaciJaJ instalada .::s J..: 82 aul.:is e.en un dcf!cit de 15 .::i.ulns en ln z:ona. 

UNIDAD DE INTEGRACION SOCIAL Y RECREATIVA: 

·. 

La recreación representa un pap.el importnnce en la conservación física y mental de la población, pcrmitiéndo con -. 

esto mejores condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin embargo al igual que otros servicios, -

la recreación esta orientada hacia los intereses del actual desarrollo capitalista, lo que produce una seccaríza ~ 
ción de estos servicios para aquellas clases sociales que guardan una mejor posición dentro del proceso productivo. 

Lo anterior se refleja en nuestra zona de estudio. en la medida que el escado no ha ejecutado acción alguna en la

que respecta a este servicio. a pesar de que en la ~011a existen recursos potencialmente aprovechables. 

El equipamiento existente en la zona. comparado con el equipamiento requerido a las normas vigentes y considerando 

la poblaci6n estimada para el a5o 2000 es el siguiente: 

c o N c E p T o UNIDAD REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA l'OBLACION 
EXISTENTE, 

UNIDAD EXISTENTE 

AUDITORIOS --------------------------- ----------------------------- o 
CINE --------------------------- -----------------------------

CENTROS CULTURALES ------------------- -----------------------------

PLAZA PUBLICA ------------------------ -----------------------------

CANCHAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE ----- 5 -----------------------------

CENTRO DEPORTIVO --------------------- l -----------------------------
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UNIDAD DE CAPACITACION TECNICA PARA LA PRODUCCION: 

De acuerdo a lo observado anteriormente es notoria la ausencia que en relación a un centro de capacitación técnica 

existe, ya que como observamos en el estudio demolaboral, demuestra que 33,007 personas que habitan en la zona ---

14,210 (43.05%) se consideran econ6m1camente inRCtivns y en edad de prodt1cir. 

Esta gráfica de escolaridad demuestra que hay muy poca población con capacitación a nivel técnico que es lo que r~ 

quiere la zona, ya que la mayoría de empleos de los pobladores son de comerciantes u obreros no calificadoS, por -

lo que la capacitación adquiere carácer relevante para su integración a la productividad. 

CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION SOCIAL: 

.. 

La gestión pol(cica como elemento gestor y centro t>imhólico ideológico, articulará el sistema de organizilción urb!!_ 

nil de los l1abitantc~ de la Colonia Morelos y regular& las relaciones entre el conjunto de los espacios de la zona

y sus habitantes, por lo tanto, el centro debe iniciar el reforzamiento de la comunidad, es decir, una organiza -

ción que di cohesi6n y consistencia·de grupo a los 11abitantes, sobre la base de la participación consciente en la

toma de decisiones en la planeaci611 y e11 la realización f[sica de todas aquellas medidas que le afecten _tomando en 

cuenta la prfictica política, co11 esto se reforzar5 la comunicación, integración y organ~~ación de los colonos. 

Otro d&f icit que fu~ el de los servicios culturales y recreativos, lo cual da orige~ y propicia la existencia de -

algunos de los problemas sociales característicos de la zona (drogadicción, vandalismo, prostitución. etc.), ya -

que la población no tiene lugares suficientes de esparcimiento y cultura. 

Un centro cultural y recreativo solucionará en gran parte los problemas sociales comando en cuenta la importancia

cualtural de la zona. 
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IMAGEN URBANA: 

ESTRUCTURA URBANA: 

(131) 

ESTRATEGIA. -

I .- CREAClON DE UN CORREDOR COMERCIAL, que purmita el reordenamiento de los St~rvicios comcrcinles. con su canse -

cuente influencia en la infraestructura y equipamiento. Este corredor se lograría cerro.rndo la calle de Tenoc.h 

titlán desde el eje 1 Norte hasta el Eje 2 Norte. En esta misma opción se con~iderar!n la cre~ción de dos ce!!. 

tras de barrio; en las manzanas de Peñón, Rivera, Tenochtitlán y Aztecas, y el otro en las manzanas de GonZá

lez Bocanegra y casi esquina con Reforma. 

Además se incluye la creación de estacionamientos sobre el eje Rayón, sobre el eje 2 Norte y en una zona de~i.B. 
nada en Tlaltclolco. 

11.- DELIMITAR LA ZONA COMERCIA, c¡ue pcrmi~a la concentración de los servicios. Esta delimitación sería del Eje 1-

Norce hasta la calle de Matamoros y de Tenochcicl.iín a Azcec.as. En esta opción se considera la creación de un

Cl!OCro de barrio en las calles de Matamoros y dos estacionamientos, uno en la calle de Matamoros y el otro en 

el Eje 1 Norte. Complementa el proyecto un área verde al este de la zona comercial delimitada. 

ESTRATEGIA.-

En la estrategia urbana, se establecerán los usos del suelo, los cuales serán destinados a los predios de las vi -

viendas como serán en las zonas que estan dañadas y en las que no se encuentran afectadas para así poder encontrar 

una compartibilidad entre las mismas, se tratará de crear una estructura vial para así resolver los innumerables -

confliccos que presenta esta colonia tratando de reafirmar los corredores comerciales existentes tanto en la crea-
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ción de calles peatonal.es .al igual que el centro de barrio existente, podemos decir que lbs criterios generales 

los cuales fundamentan dicha estrategia son el restringimiento del crecimiento urbano poblacional para así evitar

una mayor cantidad de habitantes dentro de la zona por lo cual se derivarían la existencia de más servicios la· cual 

afectaría en gran magnitud esta zona se considera la modificación de las distintas vías peatonales existentes pero 

tuwUlt;'n se tomaría en cuanta 1.'.l~ vialid:idcs primnrins. s€'r.11ndAri11s existentes solo haciendo unos ligeros cambios-

los cuales podrían ser en el sentido de las circulaciones solo caso necesario. 

De la misma manera se organizarán las distintas actividades que se desarrollan dentro de la zona caracterizándolas 

una de otras dándole mayor importancia al funcionamiento de todo este sisc.ema cratnndo así de que los usos del su.!;. 

lo no sean incompartibles. 

El punto central de este barrio se verá fortalecido con la consolidación, con la actividad de esta colonia la cual 

es primordialmente la del comercio. 

Por lo mismo se tratará que se le dé el mismo uso a las áreas habitables al igual que otro tipo de uso cuales qui.!:_ 

ra que garantice el auténtico desarrollo de los individuos de la Colonia. 

POLITICAS DESARROLLO URBANO: 

ESTRATEGIA.-

Se pretende mejorar las condiciones .de los individuos que en la Colonia Morelos habita como podemos mencionar el -

aspecto de corrupción así como también de la venta de mercancia llamada fayuca. 

·Por ocro lado vemos el aspecto comercial l!l cual predomina en esta zona pero también motiva a la unión entre la --
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gente del barrio que es una forma de unión de los hnbitances como también de las mismas viviendas con el comercio -

las cuales están íntimamente ligadas entre sí. 

El mejoramiento de las condiciones de vida dentro de la zona por lo que sabemos existen distintos estractos socia -

les que son clase media, baja y la mayoría clase baja, l.a primera vive en condicion~s de vida muy pn~caC"ias, lo --

cual se debe fundamentalmente a la carencia de viviendas en buen estado. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

El Plan de desarrollo Urbano para el Distrito Federal, estima que para el año 2000 la Delegación Cuauhtémoc tendrá una población estim~ 

da de 976,000 habitantes, de los cuales 63,000 vivirán en la Colonia Morelos. 

El plan Parcial de la Delegación plantea: 

Una mezcla de usos denominados habitacional mixto con usos permitidos predominantemente habicacionales, comerciales y de servicios. 

PROULEMAS Y NECESIDADES PRIORITARIAS. 

La Colonia Morelos actualmente se encuentra seccionada por un eje vial en sentido Oriente-Poniente 1 aislando parte de la Colonia. 

Existen muchos cruceros peligrosos y congestionamiento vial, y falta de escacionamíento 1 no h,ay seguridad para el peatón, el estaciona

miento es un problema. Falta equipamiento educativo. Lo!> vecinos se quejan y con rnzón, de la faltn de recolección de basura, lo que -

provoca focos de contaminación muy frecuente~ dentro de la colonia. Algunas zonas presentan problemas de regularización de la tierra. -

También existe un grave problema en lo que a azolves del drenaje se refiere, falta de teléfonos públicos, felta de vigilancia y el sum! 

nistro de agua potable es escado. Asímismo, por las actividades comerciales la vía pública es constantemente invadida. 

PROGÍ<AMAS VIGENTES. 

Se cuenta con un número reducido de programa para la Delegación Cuauhtémoc. De ellos, los que particularmente inciden en la solución de 

los problemas planteados en la Colonia Morelos, se refie:rcn a la recolección de basura, con la instalación de contenedores. También se

preve la creación de un programa tendiente a volver peatonales algunas calles importantes en la estructura urbana del barrio. 
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JUSTIFICACIDN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

La arquitectura como producción social del espacio debe. de alguna manera. dar respuesta a diversas contradicciones sociales existen -

tes. En este sentido la investigación de campo y el planteamiento teórico analizado nos muestran las contradicciones socio-económicas

vigences que fueron cornadas en cuencu. ya que re!::ium1.e11Ju 0 vuúchlu!:> uicu..::lu11c.tL quo;: ~n l.:i. zona de c:::;tudio CXÍ!:CC un.:i población total de --

55,000 habitantes, de los cuales un 60% de estos quedaron con las viviendas dañadas y algunas inhabitables, debido al descuido y falta 

de mantenimiento correctivo y preventivo; aunado esto a los sismos del 19 y 20 d~ septiembre de 1985. Por cal motivo creemos que prop~ 

ner vivienda en este momento. l,.avorecería a la clase desprotegida; ya que son viviendas pequeñas pero que cuentan con todos los servi

cios, higiene, confortabilidad y además que puedC ser un incentivo para un cambio social. 

DETERMINACION DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Para det:erminar el programa arquitectónico fué necesario tomar en cuenta varios aspectos de la composición de la población. principal

mente al estudio socioeconómico, demográfico y dictaminación de daños estructurales en construcciones. 

De esta forma se pudo observar que las familias están formadas por mús de 5 integrantes, que se percibe hasta 3 o 4 veces el salario -

mínimo, que en la mayoría de los casos es habitación-comercio, y que principlllmente en la zona un 60% de los predios se le dictamina -

ría ·demolición. 

La vi'1ienda en este momento con soluciones funcionah{s y reale_s_ es Un· fac-cor-primordial en la Coloni.a Morelos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS DE VIVIENDA 

A) Proporcionar casa habitación segura y salubre, de acuerdo a las caraccer!scicas del nucleo familiar considerada como 

popular. 

li) Evicar el hacinamiento caraccer!scico en las vecindades proporcionandoles viviendas que cumplan con lns necesidades 

m!nimas de habitación popular •. complementada con las áreas necesarias para el desempeño de su giro cornl.!rcial. 

C) Utilización de nuevos materiales que abaraten en cosco de la vivienda. y que cubran los requerimientos mínimos de - 1 

seguridad en la vivienda. 

OBJETIVOS DE INFRAESTRUCTURA 

D) Adecuar la armónica integración de la infraestrúccura de ,la vivienda con la infraestrUccura público. 

OBJETIVOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 

>.~::_: ':.;·:_-,-,_~:~-. 
E) Hacer propuestas para optimizar los recursos ·~-~!1~~-~ _c::~n· ·ios '!º?. cuenca la Colonia. delimitando un corredor comer --

=--.--,-,.,-z·c·• 
cial que permita el reordennmiento de los eervi6i~s. 

F) Hacer propuestas para la creación de zonas Vérdes, recreacivaS y de espar1.::imiento para el desarrollo de programas -

comunitarios. 
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OBJETIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

G) Proponer el reordenamiento del equipamiento actual en un programa integrado con la participación de la comunidad. 

OBETIVOS DE IMAGEN URBANA 

H) Consolidar el proyecto urbano de codas las construcciones por realizar u la imág~n de barrio y aprovechar el momento 

para iniciar una campaña para limitar los anuncios comerciales y las pintas en las bardas comunes. 

1) Procurar e~tablecer una orientación para lograr el incremento de la vegetación a nivel habitacional y comercial. 

OBJETIVO DE RIESGOS Y VULNERAUILIDAD 

J) 

K) 

.. 

Lograr que las opciones de des.urrollo urbano cumplan con los elementos Técnico-Constructivos que garanticep la mayor 

proporción de seguridad contra movimientos sísmicos. 

Motivar a la población para que al dC!sarrollar el proyecto urbano. se logr~ la autogestión de programas rccreativo's

dir.igidos a la poblac~ón infantil y juvenil • 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CONDOMINIO VECINAL: 

A.l. AREAS COMUNES 

A. l. l. ESPARCIAMIENTO Y RECREACION 

CANCHA DE USOS MULTIPLES 

PLAZA DE CONVIVENCIA 

A. l.2. TALLERES E INTERCAMBIO 

COMERCIOS DE USOS MULTIPLES 

A.2. V I V I E N D A 

A.2.l. AREA PUBLICA 

RECIBIDOR 

SALA 

COMEDOR 

i' A.2.2. AREA PRIVAUA ( VIVIENDA 1 DORMITORIO ) 

DORMITORIO 

ZONA DE GUARDADO 

A.2.2. AREA PRIVADA ( VIVIENDA 2 DORMITORIOS ) 

DORMITORIO 



A .. 2 .. 2. 

A.2.3. 

ZONA DE GUARDADO 

RECAMARA 

ZONA DE GUARDADO 

AREA PRIVADA (VIVIENDA 

RECAMARA 

ZONA DE GUARDADO 

RECAMARA 

ZONA DE GUARDADO 

RECAMARA 

ZONA DE GUARDADO 

AREA DE SERVICIOS 

ZONA DE PREPARACIDN 

ZONA DE GUARDADO 
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J RECAMARAS) 

ZONA DE LAVADO Y TENDIDO 

ZONA DE ASEO Y USOS MULTIPLES 
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TERRENO ESPECIFICO 

La elección del terreno se dió en base a que este presenta las siguientes características lineales para el proyecto. 

Su ubicación dentro de los predios expropiados que 

No se encuentran elementos de follaje. 

dictaminaron para demolición. 

La composición del terreno es de arcilla dura, lo que hace ideal para cualquier tipo de construcción. 

El terreno tiene dos ·calindancias de salida. 

Las condiciones de infraestructura y vialidad son las adecuadas para cualquier cipo de construcción, ya sea

condominio o vivienda, para el reforzamiento de la comunidad. 

En la zona que s~ encuentra ubicado el terreno es inmejorable, ya que cuenta con las.cercanias de trabajo y -

comercio que son parce importante del desarrollo de dicha comunidad. 

CRITERIOS DE DISEAO 

Con base en el significado ideol6slco-político de la propuesta, pretendemos el uso de elementos que remarquen 

el concepto de confartab~lidad. _liberta, y anee todo seguridad, a través de espacias abiertos, iluminados, -

ventilados y firmes, genera~os por el uso de secuencia y escala. 

Para propiciar la integra~-i-6~ de la comunidad, así como su reforzamiento social e ideológico se propone el m!!_ 

nejo de plazas cuya estructura esté claramente definida su finalidad. 

Se propone el manejo de los componentes del programa arquitectónico de manera acorde a los espacios abiertos

º plazas para que en forma secuencial e integral se desarrolle el esquema. 
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INTEGRACION Y UNION DE LA COMUNIDAD 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 

POLITIZACION DE LA COMUNIDAD 

Para lograr la idencidad formal del objeto arquitectónico y su distribución con respecto a otros. se propone

el manejo de las imágenes visuales a través de: PUNTOS FOCALES. SECUENCIAS VISUALES Y ESPACIOS CLARAMENTE DE

FINIDOS. 

La integración al conc~xto se hará mediante el manejo de las experiencias anteriores que el usuario ya posee y 

que se refiere a: Composición Módular a través de trazos ortogonales. manejo de planos y volúmenes que se iri

tegrcn n la zona y que sean legibles al usuario; manejo del cor.ccpto de vanos. característica: de la zona. 1 

El aprovechamiento y control del medio ambiente se llevarán a cabo en base a un diseño ambiental par.:i así lo

grar las mejores condicion~s <le confort en cada una de las viviendas. 

Se propone el manejo de las áreas verdes y que L1 vegetación a utilizar sea abundante, debido a su cscases en 

la zona. 

Es recomendable utilizar elementos prefabricados y materiales de construcción que respondan a la creación de 

espacios requeridas, aprovechando las características tipológicas que se consideren importantes. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El condominio vecinal se proyecto como elemento primordial, la articulación de los componentes arquitectónicos, a -

través de espacios abiertos o plazas que provocarán la integración y socialización de la comunidad. Es por esto que 

el espacio por el que se tiene acceso al condominio vecinal es precisamente una secuencia de plazas en las cuales -
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se enfatiza su función de atractivos para con los habitantes, mediante el manejo de elementos compositivos, como -

son 1os ái-'boles, arriates, bancas, cambios de nivel y rcmntes visuales, con los que se intenta crear un espacio 

ilgradable, propicio para la comunicación y para ser un punto de partida en la integración de la comunidad. 

A los lados de la plaza principai de acceso, encontramos las viviendas, y por un pasillo cranvcrsal encontramos la 

segunda plaza que ·también es de acceso, ya que tenemos en el predio dos frentes, a esta ·plaza de igual forma pode

mos darle uso rie cancha de usos múltiples y también en su laterales encontramos bloques de vivienda. Su importancia 

radica en que ahí es donde se propone llevar a cabo aquellas acciones de grupo que se realizan al aire libre y que 

tienden a fomentar la organiZación de la comunidad. 

Encontramos viviendas de una, dos y tres recámaras, que no varían en el área de la Planta baja. en donde encentra-

mos el acceso cachado por un volado, ya sea el baño recámara, según el cipo de vivienda. el acceso nos cond~ 

ce al vestíbulo encontrado inmediatamente con la l.!stancia las escaleras y la cocina. La cocina esca integrada y C.2_ 

municada por una barra pasaplatos con el comedor. misma que se utiliza como zona de guardado, así como también un

espacio libre que dejan la escalera, en donde puede ser utilizado para acomodo del refriger_ador; la cocina también 

esca comunicada con el patio de servicio, siendo este la parte posterior de la vivienda, mismo que permite la per

fecta ventilaci6n e iluminaci6n de las partes posteriores de la vivienda. 

Siguiendo los escalones un pequeño vestíbulo nos lle•1a a las recámaras con sus respectivas zonas de guardado, y a

la zona en donde se encuentra el lavabo que esta muy independientemente del cuarto de baño y del W.C.; ya que estos 

dos se encuentran en un cuarto cerrado. 

FACTIBILIDAD DE REALIZACION 

Las condiciones para la construcción de vivienda están fundamentadas en dos instancias: En principio la comunidad -

esta dispuesta a aporcar mano de obra y materiales de acuerdo a sus particulares condiciones; se puede contar con-
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el financiamiento del Estado, mediante la demanda de la comunidad. Para esto se debe tomar en cuenta la exiscencia

de planteamientos por parte del D.D.F., que permitan que esto sea posible. Cabe mencionar que para que esta propue~ 

ta adquiera carácter de viabilidad deberá contar con la participación activa y organizada de la comunidad. 
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PATIO DE SERVICIO: 

El patio de servicio es un lugar de suma importancia para las 1abores 

doméscicas; .:isí como c:ambién en ocat>iont!S para li..t. vcntilac.lón t! ilum.! 

nación de alguna habitaci6n colindante. 

Una de las principales actividades que se desarrollan en este lugar.

es el lavado y tendido de ropa, también puede ser utilizado en la co

locación del calentador y de los tanques de gas, en caso de que estos 

exist:.ieran, y cambi11n en el guardado de los utensilios de limpieza. 

En la ubic•1ció11 de el patio de servicio, debe contemplarse la posibi

lidad de que este pueda quedar unido a la cocina, ya que las accivid~ 

des de cocinado y lavado se relacionan; y esto podría dar un mejor -

f une ionamicn tu'. 
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B A Ñ O 

En un clempo se aceptaba como normal el hecho de que una vivienda tu-

viese un solo cuarto de baño, aun cuando este debiera servir a los --

ocupantes de cuatro o cinco d(irmitorios. 

Hoy la tendencia se orienta hacia el ideal de un cuarto de baño para-

cada dormitorio, pero como desgraciadamente su instalación es excesiv!!, 

menee costosa, no puede convertirse en realidad en una mayaría de las- 1 

viviendas. 

Se trata de pr-0ye~tar un cuarto de baño para cada dos dormitorios, ---

cuando son tres, es ·.deseable agregar un toilette o de lo contrario, d.!, 

vidir el cuarto ·de 'hafio, para que pueda ser utilizado simult.:ineamence-

En el comparcimienco de.l lavabo• puede colocarse puerta o no, porque -

para el uso de este mueble no es indispensable cec-rnr. Y el Toilette -

puede cambién escnr independientemence nl cuarto de bailo; para poder -

usarse simulcáneamente los eres muebles. 
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El· uso principal de la cocina es el preparado de comida. 

De 7: 00 a 11: 00 horas el uso de la .cocina es continuo• porque se pr!:_ 

para el desayuno y 'el almuerzo. junco con la limpieza de la misma. 

La cocina cambiéri puede tener uso de comedor• ya sen porque existe -

antecomedor 1 o porque hay una barra p_nsaplanos. 

+----<-----1·-·--
0.60 0.9U 0.:)0 De 12: 00 a 17: 00 horas el uso de la cocina completo y continuo en 

la preparación, el servicio de la comida y la limpieza de la cocina. 

de 20:00 a 23:00 horas el uso de la cocina también es el preparado -

de la cena y la limpieza. 

1.20 
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VESTIBULO: 

Las funciones princip4:1les de un vestíbulo; son las de recepción y en-

lace encre·las diversas zonas de la casa. 

El vescíbulo •. -·e_s ~~~·~Írt~iéll.t~- eminentcme:nte diniÍmico. Las funciones que 

el se desarrol~~;~;~_~Íi~ 'c~;accerizndas por la movilidad. 

,.;,/;:Y<::·.~·~" ~:· ;'' .. 
En realid~d·, Ji .'~¡{~-~~Íb~i;;,··: ~·s -n~cesario., puesto que involucra una fron-

- -".: ., 

tera entre ;as .per"s_o_1~::is excra~as y la intimidad del hogar. 

En este lugar la orientación Oriente-Poniente es impoC"tante poC" la il,!!_ 

minación. 

i---< 
o.eo 
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DESAYUNO.- DE LA~ 7:00 A LAS lO:UU de la mañana sin ocupar completo 

COHIOA.-

CENA.-

r 1 .•medur. ocupado por cada uno de los integrantes en -

dlferentes' momentOs. según las horas de sal ida (5 días -

de la serilnna) 

Ocupado para la comida regularmente de 15:00 a 17:00 hrs. 

casi por todos los integrantes de la familias. 

Ocupado para planchas o arreglar la ropa l,,vada 1 usado r.!:. 

gularmente un rato antes de comer y una hora o 2 después

de la comida (5 días a la semana). 

Ocupado para t rnbajos manuales o tareas de l 7: 00 a 21 :00-

horas (6 días a la semana). 

Ocupado re.~ularrn1•nte de 21 :00 a 23:00 horas, completo, por 

todos los integro111tes de la f.umilin. 

OHSERVACIONl::S.- Sábado y dominHo el comedor thme un uso completo, ya

sea por convivencia famllLar o por prepnr.-tción de conde.Ja -

pnra la venta ambulante, 
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TALl.ER'. DE TRABAJO: 

( ZAPATOS ) 

l.ug.,r de i:·ra'hnjo e'n ~!onde se reparan y se fabrica calzado; su uso es 

diario y ·durnnt.e ff, hoi-as. 

ACCESOH.lA: 

1 
l.ug•1r dé v.wt;1 y rL" .... ·épcfó;. do.ti calzndo .fahricndo y r<=par,aJu. Uso d!!!_ 

lo rio .H huras aproxim..icJ¡lmente. 

íJ 

DO 
DO 

1 
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DORMITORIOS: 

En· 1a supe~~ic.ie de· l.os dor-mitorios debe tenerse en cuenta que estos 

·ambientes.~ ade~ás·.:·d~ ~n_s- funciones de reposo nocturn·a, vestuario y -

almac-f:!na~:1-e~~-t-~ ;_.~~~!-~f~~ <--~~-··-~ci_li~an como cuarto de crabnjo, estudio, 

leccura y hi~-~~~-~~{~~~~---~/·¡_v_~:~~, de sus ocupantes. La pequeiicz de lns v! 

vicndus y ~Í ¡~;10~~Ll~n~o del espacio obliga a esta multiplicidad 
···,-.~-~~::.:' -.-::'.;.", ,,_ ~ ¡ -"'. 

mo ocurr~·; éu~·~JB}~Ü~;~~e~,b~ci-:·de l¿ familia lee o estudia y los rcs~att 
.. --~.'._}~~,; 2::\' ~:/-'·': ~ 

tes cha~i'~~ ~·o~.m~~~:~-~~-~-~;,.t-ei~~isión. -

La perfecta or'ienÚ~c-ión de ésta habitación de suma importancin, ya 

que este lugar debe contar con ln temperatura más alta íllll! cu.talquil!r.--

otra habitación de la casa. Y también con la iluminación adecuada. 



AREA IJI·: JUEGO: 

Otra de las zonas di.! mayor importancia. es la zona de juf.!gos; dedicada 

y pt!n~ada en una población infantil mayor de 20 niños de diversas cda

dl!S. 

Este cipo de zonas se puede diseñar de diferentes formas. según las -

condiciones del espacio destinado para dichas zonas. 

En P.ll. puede pensarse en una zona arbolada con juego~ de Llcrro, o 

juegos fabricados a hase de madera, mecate y llant.:is de automóvil. 

En e 1 ca ti o de que la zona destinada puedan ser te rruzas, zun.:1s cubic r

tas o azoteas. las co11diciones son: Paseos Sint~ticos, Juegou de fibra 

de vidrio, etc. 



MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

CASA HABITACION UUlCADA EN CALLE PANADEROS S/N, COL. MUR~LOS 

MEXICO, DISTRITO FEDERA!., LA CASA CONSTA DE 3 RECAMARAS, l -

BANO COMPLETO, 1 SALA, l COMEDOR, 1 COCINA. 

MATERIALES EMPLEADOS 

SE UTILIZARAN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 26 CMS. 

ACABADOS APARENTES EN INTERIORES Y EXTERIORES CON UN F'Ca210 --

KG/CM2. EN CONCRETO. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO A SEGUIR 

SERA MEDIANTE MUROS DE CARGA, TRABES Y LOSAS DE CERAMICA, ASl -

COMO CIMENTACION A BASE DE CONCRETO ARMADO. 

LOSAS PREFABRICADAS DE MONTAJE CON CUERPOS DE CERAMICA.-

TRABES SE ANALIZARAN TOMANDO EN CUENTA LA CONDICION DE APOYO Y SE DISE

NARAN POR ESFUERZOS DE TRABAJO SEGUN LAS NúRMAS DEL REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL (RCDF). 

CIMENTACION SE SEGUIRA EL CRITERIO DE ZAPATAS CORRIDAS CONSIDERANDO UNA RE -

SISTENCIA DE TERRENO DE 3 TONS./M2. 

I· 



LOSA llE AZOTEA: 

CAPA UE cm1P1rnsrot1: 

11 11 11 11 

LOSA UE EN'l'HEPISO: 

CAPA DE COMPRESION: 

CONCRETO EN NERVADURA: 

TABIQUE 6-R-26 

LOSA !JI¡ TINACO: 

CONCH.f-:1'0 AH.."fADO: 

TABIQUE: 

CONCRETO AIU!AUO: 

PESO UEL AGUA: 

2400 X .05 X 1.00 

.OJ 

1800 X l.00 X .6 

CM 

cv 

2400 X 0.5 X 1.00 

,oJ 
1800 X 1.00 X .6 

CM 

cv 

120 KG/M2 

120.03 

~ 
228.03 KG/M2 

100.00 

328.03 

120 KG/M2 

120.03 

~ 
228. 03 

~ 
378.03 

2110 K/N3 

100 

240 

-ª-Q!L 
1168 



CASTILLOS: 

D o 

4 ¡l 3/8" LOS ESTRIBOS SERAN DE 1/4 20 CM~ 

CONSTANTES: F 1 C ra 210 K/1"12 

Fy i.uoo · K/K2 

I 0.87 

K • 15.3 

Vnñm 6.3 K/M2 

.. 



ENTRI-:PJ~iO 

967.78 

1328 226 .18 967. 75 

1875 

. 
1Ql¡7 

967.75 

SUPEHFICIE CONSTRUIDA 

BAJ,\ 

ALTA 

1128 

475 

33.0 M2 

~M2 

68.47 M2 

1968 18 

916 

1655 

916 

PESO DI:: MllRU ML 

1800 X 0.12 X 2.45 X l.ll0m529 K 

TRABE PllU~UESTA 

2400 X .JU X .30 216 K 

AZOTM 

U39 

!1J9 

1679 

H X h 
-2-

l lUO 

H + b X h 
2 

839 



ENTRJo:PISO 

1)28 

o 
1047 1047 

967.75 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

BAJA 

ALTA 

475 

33.0 M2 

~M2 

68.47 M2 

916 

1655 

PESO UE r--amu ML 

1800 X 0.12 X 2.45 X l.Oll-529 K 

TH.ABE PROPUESTA 

2400 X .JO X .JO ª 216 K 

UJ9 

1679 

l lUO 

8J9 

li X h 
-2-

li + b X h 
2 



CUIENTACION: 

ZAPA DE LINDERO 0 - 2 

BAJA DE CARGA 2682 TUN lNC!.UlDO EL l5l: DE PE~O l'RDl'lO llt: CIMlEN'l'O 

REUUCCIDN DE CARGA 2682 X .83 2226 TON. 

ANCllD DE C1MENTACIDN 2226 
JODO - • 74 80 cm. Dr: HASE SE TOMA 'A 

OISE~iO DE PJ::llALTE d~ j 82 l 00 
15.J (100) 

7.32 

MOMENTO 

82 100 
4000 X .87 X 7.32 

(3000) (.74) 2 

2 

3.22 cm2. 

821 

~(!)112 16 

ACERO POR TEMPEllA'l'llRA @ 25 cm. 

·"'"' 

POR ESPECI FICAC10N EL Pl·:HAL1'E 

MINIMO SERA DE 15 cm. 



1 
) 

J.,,_.@ 

DISE.ÑO DE CON1'RAPUEN'fE: 

CARCA UTIL RT X b 3000 X O. 20 

MOMF.NTO wl 2 t tO 

PERALTE d -.\: 73500 
"'c~1~5~. ~3,~c~2~0~, 15.39 

73500 
4200 X .87 X 15.49 l. 29 

ClMENTAClUN PANA UARL>AS Q-1 

BAJADA DE CARGA POR METHO 529 Kll.OS 

A CIMEN1'ACION 529 
3UoO A .17 cm. 

2 
cm 

600 .K/m 

735 K/m 

2~ l/211 

SE TOMARA h .. JU cm~ 

1.A t~SPEFICICACION UE CONTllAPUlmTE SEM 
TIPO EN LOS CUtlENTOS O ZAPATAS TIPO Q-2, Q-3 

POR ESPECIFICACION SE TOMARAN UNA ALTUH.A

TO'fAL DE CIMENTACION D1. 60 cm. Y UN ANCUO 

DE 60 cm. 

l\.RMADA CON t/J l/2_ 11 @ 30 cm. 

TODO EL ACERO POR TEMPERATURA SERA lJE 1 /'1.. 11 

@ 30 cm. 



TIL\UE 1 1':JE e - 5 - 7, 25 

W•l. 591' COllTANTt-: . Pb + 2c 7. 7 (3: 6 + 2 (1.97}) 
7. 9 HA L 7 .2 

6.0BT 

17 3.6 1. 9 
Pb + 2a -- 6.08 (3.6 + (l. 7 J 5. U7 Ru L ·7 .2 

1•7. 25 
MOMENTO. M\ - p~- (b :+ :ic) 7.7(1.7) (3.6 + 2 11. 9] J 13.45 -·:L·- 7 .2 

7 .9 

'M2 Pe (b + 2n1 - 6.0R (l. 9) (3.6 + p .7p - 11. 23 L 7. 2 

5. 87 PERAL'rt~ • d ~ ~. H/Kb 1 -¡ 1345 000 

\ 
.54 cm. 60 

A 
• _M __ • 1 ]/15 000 

666. 32 cm2. 
s fyj d 4000 (.89) (.54) 



Pl~SO DI:: MURO ml 

lUOO X 0.12. X 2..!i5 Y. l.00 - 529 

495 495 453 453 420 420 J85 J85 

TRABE JlROPUC:STA 

2400 X JU X JO X l.OU . 1216 k 

45J 4;J 385 J85 
SUPERFICH: CONTllAlJ J l>A 

P.B. 43.00 Ul 
2 

., 
l'.A. 43.00 \A 

)/,:· us 11 294 2.Y4 9 R J85 JBS 2 453 45) T Bb m 

@ 
Kg/m 

., 
w AZOTEA . 280 k/m 2 w lm'l'llEl'lSO ))0 



ilAJAUA UE CARGAS PARA CIMC:NTAClON DE DOS LINDEROS llAJAVA w - 2833 K CONSIDERANDO EL 15% DC: PESO PROPIO 

REUUGClON DE w 

MOMI::NTO wl 
2 

/ 2 

wT • 2833 (.83) 

3000 X (.80)
2 

2 

2351.88 K. 

960 Km 

PERALTE d ~ I ~~~O~ lOO) "' 7. 92 POR ESPECIFICACION SE 'fOMARA UNA h • 15 

"s 86000 96000 
4000 (.U7) (7.92) " ~" J.48 cm

2 1/2" @. 33 

CALCULO DE CUN'l'HA'l'RAUE w- l 

CLARO 7. 25 

3000 X • 30 l q11 900 K/m 

E. •)4 '' 
NOHEN'l'O 

47)0 Km 

PERAL'L'~ • d .. 473000 32.10 SE TOMARA A .40 cm. 
15.3 X 30 

id 

"s 473000 
4.03 cm

2 4 r/J 1/211 Y ESTIUBOS l/4 11 POR ESPACIO 4000 X .li) X 32.1 

ClMk.N'l'ACl.ON 1'li'U ,¡, - ·) 

.80 

:zc1>'\2!' 

o 
14.¡, •lz." -1--4 

30 

.55 

I 40 



8600 
--z:i4 

15.3 

LOSA DE CERAMICA 

AZOTEA 

.28 .2u .28 

l. LO 

330 KH 

SE CALCULA COMO LOSA APOYAUA 

"'
12 

.. 134 KM 

11111111111111111111 ......... .,111111111111111111 
l.53 X LOO 

2.95 

L·/u • 1.10 / 1.10 

- V M -
K+b 

L/B rwoo= 
15. 3 x· i.oo l. 98 

POR ESPECI1'~ICACLON e min. .., 6 cms. 

6000 1.20 4200 (.60) (1.98) -

l. 21 DE LA TABLA DE COEFICIENTES SEGUN 

CRITERIO ·EUROPEO. 

L.21 K1 • 0.245 

Ka - 0.430 

Hl -
Ma -

CALCULO llE MOM~UTOS 

wl 
2 

/ LO X K ' 

1168 X (l. L0) 2 X U. 245 
10 

1168 X (l. 10) 2 X 0.430 
10 

74.25 

34 KM 

- 60 KM 
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