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

La cuestión de los asentamientos humanos en México, constituye uno de 

los problemas más inquietantes en nuestra época, tiene su origen 

desde el año de 1325, donde los hombres de rostro desconocido 

comenzaron a convertir el entonces pequeño islote, lugar de grandeza 

en un viejo barrio lleno de tugurios en el centro de la ciudad, una 

zona de aspecto casi rural ahora legalizada, llamándole La Nueva 

España, hogar de los Meccitin y de sus descendientes que, a partir de 

su liberación de Azcapotzalco en 1428 dieron principio al imperio 

mexica, llegando a colocarse en la cima de la grandeza política y 

económica, donde cada uno de los nueve monarcas que tuvo procuraron 

engrandecerla y pretendieron hacer de su ciudad la más bella por lo 

que llega a tener, tiempo después, un equilibrio entre construcciones 

y espacios verdes muy poco común, lo que hubiera constituido la 

realización del ideal de los urbanistas de fines del siglo XIX en los 

proyectos de "La ciudad j ardin" '. 

consumada la conquista de Tenochtitlan, la nueva ciudad se fundó 

sobre la traza y los ya escombros de la ciudad azteca, y su 

conservación requirió ante todo la desecación del suelo ', y el 

alejamiento de las aguas del lago, no paso mucho tiempo sin que la 

inundación apareciera. Esto se debe a que admiraron la belleza y la 

1 Sonia Lol!bardo de Ruíz en su libro "Desarrollo urbano de Héxico-Tenochtitlan" SEP-INAH. 
2 Coco ya sabemos, la ciudad de Tenochtitlan era una ciudad sobre un lago por lo cual para llegar al centro 

de esta era por medio de canoas por las calles gue actualcente son República de Perú, 16 de Septiembre y 
Corregidora. 
Desecación que se llevo al cabo desviando el rio de Tula por medio de un canal las aguas de Zumpango y las 
del rio de cuautitlan. 
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funcionalidad de Tenochtitlan, pero no supieron obtener el mejor 

provecho de las ventajas de conservar la antigua ciudad, creían que 

la ventaja política y religiosa de fundar un nuevo imperio sobre el 

viejo era mucho mejor que las desventajas que presentaba la isla. 

Los primeros cambios que hacen los españoles a la antigua cuidad 

fueron cegar algunos canales, apartándose de la forma en que los 

aztecas aprovechaban el medio ambiente; así, fueron destruyendo el 

sistema de drenaje de la gran Tenochtitlan '· 

Los conquistadores se ocuparon preferentemente de la edificación de 

la ciudad olvidándose durante años, de las brechas del gran dique, de 

Netzahualcoyotl y de las obras hidráulicas de los naturales. La 

inundación en si no la conocían, pero dichas obras no fueron tornadas 

en cuenta. 

Así bien podernos observar que desde la llegada de los españoles el 

crecimiento urbano de la ciudad ha constituido uno de los problemas 

más agravantes para un adecuado desarrollo y planeación de la ciudad. 

Si bien es cierto que el proceso urbano se convirtió en problema a la 

llagada de los españoles, también es cierto que se ha agudizado a lo 

largo de las distintas etapas históricas de la ciudad de México sin 

haber aún encontrado una respuesta acertada y con esta una solución 

adecuada a ese momento histórico. 

3 Richard Everett Boyer "La gran inundación" Edit. Setentas. 
4 Muro construido sobre aguas que los Aztecas fabricaron para desviar el agua del centro de la ciudad. 

Página - 2 



Sin· embargo a pesar de la atención que se le ha prestado a la 

cuestión ecológica esta no solamente se ha deteriorado sino se ha 

multiplicado y se ha convertido en un problema político, social y 

cultural, también aunado a los ya múltiples problemas de la ciudad de 

México tales como los asentamientos humanos. 

Ahora bien hacia 1525 donde la nobleza y poder español marginó a la 

población mexica a vivir en las afueras de la ciudad obligándolas a 

regresar al centro de la misma a realizar sus actividades políticas, 

religiosas, culturales y económicas. 

La concentración de la producción en torno a los centros de 

producción provoca la contradicción campo-ciudad, la cual se traduce 

en un desplazamiento de los pobladores de escasos recursos a la 

periferia y a zonas inadecuadas para habitar. 

En 1940 se produjo un rápido y elevado crecimiento en el aspecto 

económico (inversión de capital extranjero), el cual no está 

desligado del proceso de urbanización aunado al desarrollo de la 

industrialización. se provoca lo que llamarnos crisis urbana, la cual 

se manifiesta en insuficiencia de infraestructura y equipamiento 

necesarios para la vida de la ciudad; más aun la crisis económica, se 

observa en el deterioro de las condiciones de vida de los grupos 

urbanos y rurales. 
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Desde el punto de vista capitalista, se observa que en México existe 

un intenso proceso de urbanización, dándose una gran concentración y 

centralización de capitales. 
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MARCO HISTORICO 



MARCO H:C:STC>R:C:CC> 

DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

( de 1521 a 1554 ) 

EDIFICACION DE LA CIUDAD SOBRE LA TRAZA URBANA DE TENOCHTITLAN 

A 196 años de fundada la ciudad de Tenochtitlan, es decir, el 13 de 

agosto de 1521, los mexicas enfrentan el ataque de los españoles. 

Este hecho dio un resultado funesto, por la destrucción casi total de 

la ciudad, sólo quedaron como muestra de la grandeza azteca las 

enormes moles de Teocallis del centro ceremonial y los edificios 

principales de maciza construcción; meses después los españoles 

tenían la duda de dónde construir la nueva ciudad, si en Coyoacan o 

en Tacubaya o bien, en la ciudad recién conquistada '· Las razones 

del conquistador para fundar la nueva ciudad en la destruida fueron: 

aprovechar la ventajas que proporcionaba la ubicación de la isla en 

medio de la laguna, para la defensa y fácil distribución de todo 

género de comestibles y conservar al hombre de Tenochtitlan por la 

influencia que tenia sobre todo el imperio mexica. 

No paso mucho tiempo sin que las lluvias hicieran crecer el lago y la 

inundación apareciera. Se construyeron diques, pero éstos ni evitan 

por completo los perjuicios causados por las inundaciones, ni fueron 

eficaces cuando las lluvias eran excesivas. 

Para desviar las aguas del río de Tula fue por medio de un canal y un 

5 Jesús Romero Flores - Historia de una gran ciudad, editorial Horelos. 
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soc?vón • las aguas de Zumpango y las del río de Cuautitlán que 

constituían una amenaza para la ciudad. 

Una vez decidido donde se edificaría la nueva ciudad, Cortés ordenó 

que se sujetara a los elementos urbanos que quedaban de la anterior 

ciudad Azteca; tal era el caso del Templo Mayor que se encontraba 

dentro del centro ceremonial, y cuya destrucción era imposible de 

cegar las acequias' de golpe; las calzadas principales que llegaban 

a los muros de dichos centros ceremoniales; el Palacio de Axayactl el 

Palacio nuevo de Moctezuma, el Palacio Cihuacoatl, las casas de los 

nobles y las casas de Cuauhtemoc. Estas obras de los aztecas fueron 

la base para la traza de la naciente ciudad española (ver plano 1) 

formada con las calles en dirección de sur a norte y de oriente a 

poniente, cortándose en ángulos rectos para formar en la mayor parte 

de la ciudad las manzanas rectangulares que caracterizan su traza con 

los lados mayores hacia el norte y al sur. 

Los primeros cambios que hacen los españoles a la antigua ciudad 

fueron cegar algunos canales apartándose de la forma con que los 

aztecas aprovechaban el medio ambiente; así, fueron destruyendo el 

sistema de drenaje de la gran Tenochtitlan •. 

Concluidos estos preliminares entre diciembre de 1521 y enero de 

1522, dio principio la construcción de la nueva ciudad, para lo cual 

fueron llamados y reunidos por miles los indígenas amigos y vecinos 

mexicas, tanto que difícilmente se podía transitar por las calles y 

calzadas. 

6 Socavón galerías, minas ó hundimientos subterraneos para desviar las aguas. 
7 Acequias zanja por donde van las aguas para el riego. 
s Richard Everett Boyer - La gran inundación, editorial setentas. 
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UBICACION DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS Y CALZADAS DEL CENTRO DE 
TENOCHTITLAN EN UN PLANO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

l. EL CENTRO CEREMONIAL DE LOS AZTECAS (SEGUN MARQUINA 1961). 2. 
PALACIO NUEVO DE MOCTEZUMA; J. PALACIO DE AXAYACATL; 4. PALACIO DE 
CJHUACOATL; 5. CASAS DE LOS NOBLES; 6. CASA DE CUAUHTEMOC; 7. CALZADA 
A TEPEYAC; 8. CALZADA A TLACOPAN; 9. AL EMBARCADERO DE TEXCOCO; JO. 
CALZADA A IZTAPALAPA; 1 l. CALZADA A TLAL TELOLCO. 



de 1555 a 1700 

LA CUIDAD 

TRANSFORMACION ECOLOGICA DE LA CUENCA DE MEXICO 

Es importante que antes de 

que el tiempo y el hombre 

proseguir analicemos las modificaciones 

han provocado en la topografía y la 

hidrografía de la cuenca, transformando con ella su propia ecología. 

La cuenca de México (corno se le llamaba comúnmente, Valle de México) 

antes de la conquista era un sitio agradable y hermoso por su 

vegetación extraordinaria y exuberante en sus variados bosques. 

En la construcción de la ciudad de Tenochtitlan en 1325 , los aztecas 

no utilizaron la madera en gran escala, pero si en las obras 

hidráulicas que llevaron a cabo tiempo después, como fueron los 

albarradones para controlar las aguas del lago de Texcoco. En cambio 

para construir la nueva ciudad, los españoles utilizaron a los 

indígenas, no solo para levantar la ciudad, sino para acarrear los 

materiales como cal, arena, piedra, madera y otros materiales que 

eran necesarios; todos ellos en grandes cantidades; tan solo para la 

casa de Cortés se utilizaron siete mil vigas de cedro. 

En 1524 las actas de Cabildo nos indican que en todo este año, se 

concedían más de diez solares en los lados de la calzada de Tacubaya 

y que es más, se señalaban como huertas, no era una, sino en varias 

hileras, unas a espa.J..das de otras. Para entonces, el agua invadía 

desde Chapultepec hasta la Alameda, y ya en 1554, todos estos 

espacios eran ejidos de la ciudad. 
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Bernal Diaz recordaba que en cuarenta años de gobierno español, se 

terminó sin quedar huellas, la flora y la fauna; además se estaba 

cultivando la rivera donde el aluvión desplazo a las aguas. 

En la época de los naturales no había caballos, ni ganado, tampoco se 

araba la tierra y las cuestas, y laderas eran poco cultivadas; con 

los nuevos habitantes, la tierra se labraba por todas partes y el 

pastoreo de los ganados fueron la causa de que la tierra este floja, 

por lo que, en cada época de lluvias, estas arrastraban la tierra 

hacia el lago dejándola en las parte bajas, cuyo nivel fue creciendo 

y subiendo hasta quedar parejo con las demás tierras circundantes. 

Una de las causas que hicieron más vulnerable a la ciudad, en lo que 

se refiere a las inundaciones, fue el uso indiscriminado de los 

recursos naturales que circundaban el lago de Texcoco, en cuyo centro 

se encontraba la ciudad. 
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( 1821 A 1900 ) 

LA CIUDAD DE MEXICO EN LAS PRIMERAS DECADAS 
DE LA EPOCA INDEPENDIENTE 

En 1810 da principio la consumación de tres siglos de colonialismo 

español, al comenzar el ambiente social preñado de conspiraciones, 

· descontentos e inquietos todos los mexicanos, estalla el 16 de 

septiembre de este mismo año con el llamado de Hidalgo en el pueblo 

de Dolores, la lucha por la Independencia. 

Para la ciudad, el movimiento de Independencia resultó muy gravoso, 

pues tan sólo en un año ( de 1810 a 1811 ) llegaron entre 150 y 170 

mil habitantes. 

Consumada la Independencia, en 1821, comienza una nueva vida para 

todos los mexicanos y para la capital; en 1824 se crea el Distrito 

Federal. De aquí a la Reforma {1861) la economía en general, salvo la 

de la Iglesia, fue catastrófica. 

Durante esta época, la ciudad no tuvo cambios, excepto en el estilo 

arquitectónico de algunos edificios. Los mexicanos vivieron sumidos 

en un ambiente demasiado religioso; y esto se reflejaba en los 

numerosos, ricos y espaciosos conventos. Por esta y otras razones de 

origen político, el presidente Benito Juárez dictó en 1859, las Leyes 

de Reforma. Influyendo y marcando en forma notable, el principio de 

la transformación de la capital (ver plano de 1824). 
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( 1901 a 1910 ) 

LA CIUDAD EN LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XX 

En la primera década del siglo XX, el país ya contaba con una red de 

comunicación de vías férreas que unía a trece ciudades, siendo su 

principal concentración la Ciudad de México, que ya tenia cierto 

progreso por las concesiones a los extranjeros y por la paz impuesta 

que se mantuvo por más de 30 años. Al iniciarse la Revolución, y en 

el transcurso de ella se dio un gran cambio social, político y 

económico en todo el país. 

En la Ciudad de México se provoca la inmigración, motivada por las 

diferentes acciones que atacaban poblaciones, provocando la huida de 

habitantes hacia la capital. Esta población da origen a nuevas zonas 

de tugurios y colonias por lo que la cuidad (sin contar con la 

infraestructura y servicios básicos) , adquiere una fuerte expansión 

urbana. 

La ciudad y sus habitantes venían arrastrando desde tiempos atrás, 

una serie de graves problemas urbanos y sociales, a tal extremo que 

preocupaba a la élite porfiriana, que aportaba di versas opiniones y 

soluciones que nunca se realizaron sino que al contrario, los 

problemas se agudizaron durante la revolución armada. 

En 1910 los barrios de la ciudad la gente pobre vive en tan fatales 

condiciones, angustiosos callejones, sin ventilación, sin empedrados, 

Página - 10 



sin desagües para los desechos, sin la más pequeña comodidad para sus 

habitantes, esto ofrece un gran riesgo a la mortalidad. 

El Distrito Federal se divide para su administración en 13 

municipalidades que son: México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, 

Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, cuajimalpa 0 , san Angel, coyoacan, Tlalpan, 

Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. Quedando suprimidas por pequeñas 

las municipalidades de Iztacalco, Santa Fe, Hastahuacan, Tlaltongo, 

Tulyehualco, Mixquic, Tláhuac, Actopan y ostotepac (ver plano de 

1910). 

9 La tendencia del crecimiento urbano en esta primera década fue hacia el poniente donde la mancha urbana creció 
uniformemente. En estos años surge cuajimalpa como municipalidad de la ciudad de México ya gue esta existía 
como el poblado más cercano a la ciudad gue desde la época de la colonia tiene una gran influencia por sus 
grandes bosgues y su dedicación a la carbonería ya que todo se hacia a través del carbón y se empieza la tala 
del árbol para las grandes construcciones coloniales de los españoles. 
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LA C 1 U DAD DE MEXICO EN 1 9 1 o 
SIMBO LOGIA 

1. SUPERFICIE URBANA DEL DISTRITO FEDERAL: 408 Hu 

2. SUPEnrlCIE unel\NA DE LA CD DE Mf.XICO 062 ll:i. 

TOTAL AnF.A unOANA : 1. 370 H.i. 



( 1930 a 1940 ) 

LEGISLACION URBANA PARA LA CIUDAD 

En el transcurso de la revolución iniciada en 1910, 

fracciones luchaban por sus ideales provocando con 

presidentes no cumplieran el tiempo estipulado en 

las diferentes 

ello, que los 

sus 

recayendo en ellos el problema de organizar política, 

gobiernos, 

económica y 

socialmente al país. 

El presidente Plutarco Elias Calles, proclama en su último informe de 

septiembre de 1928 el fin del caudillismo, para dar paso a la era de 

las Instituciones. Sin embargo esta época se inicia realmente en 1934 

con el presidente Lázaro Cárdenas, quien logra conformar a los 

diferentes sectores sociales; el ejercicio de la presidencia seria de 

seis años y se presenta el primer plan sexenal. 

La serie de decretos, leyes y nacionalizaciones que se dictaron en 

esta época de transición de 1921 a 1933, mejoráron la economía y las 

condiciones sociales del país reflejándose en este último año en 

obras como: viviendas de interés social, abastecimiento de agua 

potable a la ciudad, obras de saneamiento. Se cumplieron y se 

abrieron nuevas calles y colonias tendencias de crecimiento de 1940 a 

1950, se crearon nuevos parques y jardines. En legislación se 

dictaron decretos, leyes y reglamentos para el desarrollo urbano de 

la capital, una de las mas importantes es la ley par ordenar los usos 

del suelo de la ciudad llamada Ley de Planificación y Zonificación de 

1933 a 1936. 
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En 1940, al finalizar la administración cardenista, se siguieron 

adquiriendo terrenos sin urbanizar para la creación de colonias cuya 

población era de pocos recursos económicos; esta población, toma 

posesión de terrenos expropiados que el Departamento había comprado 

para a su vez, venderlos a los colonos; y de los predios de propiedad 

particular, en los que el Departamento intervenía cobrando lotes y 

haciendo el pago respectivo a los propietarios; además, se recaudaba 

por concepto de obras de urbanización. 

Uno de los deberes ineludibles de la Revolución era el mejoramiento 

material y moral de las clases pobres por dos razones fundamentales, 

la primera porque esta clase social ha sido injustamente desamparada 

por nuestro sistema de gobierno; la segunda, es que un estado de 

origen popular debe de esforzarce para borrar la injusta división de 

clases sociales tan honda que siempre ha existido en nuestro medio. 

El obrero y el pobre, ya no dentro de un criterio civilizado, sino de 

un simple derecho natural, deberían tener una casa pequeña, pero 

higiénica, cómoda, agradable, en donde disfrute con su familia de un 

ambiente tranquilo y lleno de optimismo. 

Reconocemos que la Revolución no ha cumplido con los mas elementales 

deberes y propósitos; mientras nuestras clases pobres sigan viviendo 

en hacinamiento, de forma casi infrahumana, careciendo de las más 

simples condiciones que el hombre debe tener en todo país civilizado. 
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Debido al crecimiento económico que se dio en esta década se 

acentuaron los procesos de concentración y centralización de capital, 

estimulado, sobre todo, durante la administración cardenista, que 

impulso las obras de infraestructura como la instalación de 

conectores para las aguas negras, el tendido de tuberías para agua 

potable, y la pavimentación de las principales calles y avenida; 

busco atraer con estas obras el ca pi tal industrial, que le brindo 

todo tipo de garantías, principiando un nuevo proceso de 

industrialización que fortaleció de esta forma, la insipiente 

industria mexicana" (ver plano de 1929). 

10 Alejandra Horeno Toscano, Jose Antonio Rojas Loa, Ciudad de México, ensayo de construcción de una historia. 
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( de 1941 a 1950 ) 

MEXICO EMPRENDE UN PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACION A PARTIR DE 1940 

Durante la 

oportunidad 

segunda 

y el 

Guerra Mundial, 

incentivo para 

se le presentó 

emprender un 

a México 

programa 

la 

de 

industrialización acelerada, por ello, a partir de 1940 y durante los 

sexenios, se observo una política de producción a toda la industria 

nueva, cuyas inversiones se vieron aseguradas y protegidas por el 

gobierno al llevar acabo una serie de fuertes inversiones en el 

sector petrolero, el eléctrico y el sistema ferroviario; y la 

inversión canalizada al sector agropecuario, se desvió hacia una 

naciente agricultura capitalista. Esto trae consigo, dejar al agro a 

un lado en pro del "Modelo de Industrialización", por lo que aumenta 

un fenómeno tomado muy poco en cuenta, que es la migración de la mano 

de obra desocupada del campo a la ciudad". 

La expansión y tendencias al crecimiento urbano en 1950 el Distrito 

Federal ocupaba una superficie de 14,650 ha. , es decir se incrementó 

en un 47.5 por ciento en relación a 1941, cubriendo el 9.8 por ciento 

del territorio. 

El área urbana de la Ciudad de México, ubicada dentro de la 

superficie del Distrito Federal, llega a ser por estos años de 9,000 

ha., incrementándose el 26.00 por ciento en relación a 1914. Durante 

estos nueve años, principia la conurbación con el Estado de México, 

en una superficie aproximada de 500 hectáreas (ver plano de 1950). 

11 Haxiailiano Iglesias.- lletzahualcoyotl, testimonios históricos. 
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LA CIUDAD 
1. SUPERFICIE URBANA DEL DISTRITO FEDERAL: 

2. SUPERFICIE URBANA DE LA CD. DE MEXICO: 

3 SUPERFICIE CONURBADA DE MPIOS. EDO. MEX.; 

TOTAL AREA URBANA: 

5,032 Ha. 

0,018 Hn. 

502 Ha. 

IU,F52 Ha. 
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LA CIUDAD 
1. SUPERFICIE URBANA DEL DISTRITO FEDERAL: 

2. SUPERFICIE UABAl'JA DE LA CD. DE MEXICO: 

3 SUPERFICIE CONUABADA DE MPIOS. EDO. MEX.: 

TOíAL Al!EA URBANA: 

'1Í1' 

t1 ,!i· 
MEXICO 

5,632 Hn. 

9,018 Hn. 

502 Ha. 

\!.l,f52 ltu. 
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( de 1950 a 1980 ) 

LA CIUDAD DE HEXICO 

De acuerdo con el censo de edificios en septiembre 1928, predominaban 

los de una un piso de altura, representando el 68.36 por ciento, y 

los edificios de seis ni veles fueron veinte, de tal manera que el 

perfil de la ciudad era totalmente horizontal. En el segundo tercio 

del presente siglo se inicia el crecimiento vertical de la ciudad con 

la construcción de edificios como el de La Nacional de diez niveles, 

el Palacio de las Bellas Artes. En los años cuarentas, los edificios 

de quince niveles invadían el Paseo de la Reforma , y en la década de 

los cincuentas, se inaugura la torre Latino Americana con cuarenta y 

tres niveles y 138 metros de altura, el edificio aún sigue, como 

punto de referencia por su ubicación, altura y visibilidad a varios 

kilómetros de distancia. No obstante, la ciudad sigue su crecimiento 

horizontal donde las casas antiguas de una planta se convierten en 

edificios de dos o más pisos de altura, mientras que en las nuevas 

colonias de nivel económico alto, medio y bajo, las casa son de uno y 

más pisos, predominando las colonias de bajo nivel y sobre todo, los 

asentamientos irregulares que se fueron dando en los lugares posibles 

de construir, es decir, lo mismo en un baldío plano, que en cualquier 

barranca. 

El problema más grave que tenían los habitantes en los años 

cincuentas, fue la angustiosa demanda de vivienda, así como su propia 

tenencia y la falta de servicios. Todo esto es provocado por la 
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afluencia constante de población que llegaba de la provincia. Para 

resolver la tenencia, se expidieron títulos de propiedad; en 1955 las 

autoridades estimaron que existían 288 colonias proletarias, un año 

después ya eran 300. Se ha tratado de solucionar la carencia de 

vivienda construyendo conjuntos habitacionales, así, tenemos que 

durante 1950 a 1980 se construyeron 193,294 viviendas por parte del 

sector público. 

A implantarse la zona de veda u, se limita el desarrollo urbano hacia 

el sur. También en el mismo año y mes, cambia la división política 

por la nueva Ley Orgánica del Departamento, que divide la capital en 

cuatro delegaciones ( Miguel Hidalgo, cuauhtemoc, Venustiano Carranza 

y Benito Juárez ) con lo que el Distrito Federal o ciudad de México 

queda estructurado en 16 delegaciones. 

12 Veda prohibir los asentamientos irregulares en la ciudad de México. 
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( de 1951 a 1960 ) 

EL CRECIMIENTO URBANO SE ACELERA 

La afluencia constante de población que experimentaba la Ciudad de 

México en estos años, procedente de la provincia, creaba una 

angustiosa demanda de espacio habitable a bajo costo, surgiendo zonas 

de habitación muy diferentes sobre extensiones baldías. Estas zonas 

se originaron en muchos casos por invasiones violentas de los colonos 

(fenómeno comúnmente conocido como paracaidismo) o bien mediante 

arrendamientos y otro tipo de transacciones con los propietarios de 

los predios. 

La administración pública respondió con una legislación relativa a 

estas zonas en los términos del decreto del 30 de diciembre de 1949, 

que declaró de utilidad pública el fenómeno y mejora de las 

habitaciones para las clases pobres, nombradas colonias proletarias, 

con una base jurídica que los diferenciaba del resto de los 

fraccionamientos; en ellos las obligaciones del fraccionador privado 

se transferían a las autoridades. En estas condiciones legales en 

1956 se encontraban 300 colonias proletarias que además pasaban por 

un proceso incesante de crecimiento a consecuencia del incremento 

demográfico de la población obrera de la ciudad. 

La deprimente situación de estas zonas de habitación hacia que su 

estructura urbanística fuera sumamente deficiente. Debido a tales 

circunstancias, las colonias proletarias representaban una fuente de 

graves problemas en casi todos los renglones de la vida urbana (ver 

plano 1959). 
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CONTRCRAS 

LA CIUDAD DE 
1. SUPERFICIE URBANA DEL DISTRITO FEDERAL: 

2. SUPERFICIE URBANA DE LA CD. DE MEXICO : 

3. SUPEílFICIE CONURBADA DE MPIOS. EDO. MEX.: 

TOTAL AREA URBANA: 

MEXICO 
9, 500 Ha. 

11.500 Ha. 

1. 350 Ha. 

22,350 Ha. 
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( de 1961 a 1970 ) 

EXPANSION URBANA 

En 1967 la expansión urbana y el incremento demográfico de la 

capital, aumentaron los prc.blemas de transporte urbano, por la 

demanda excesiva de pasajeros, aunque se contaba con 91 lineas de 

autobuses y transportes eléctricos en la ciudad. Los problemas se 

debieron en parte, por la falta de medios de transporte en las 

grandes zonas urbanas, y por la falta absoluta de organización en las 

rutas ya que 65 lineas coincidían en el centro de la ciudad, 

ocasionando serios problemas de congestionamiento de transito, pero 

no solo eso afectaba, había 74 líneas más de autotransportes foráneos 

·.de pasajeros que llegaban al primer cuadro, esto era también por la 

carencia de terminales adecuáis para este tipo de transporte ya que 

estacionaban las unidades en las calles, especialmente alrededor de 

la zona comercial del mercado de la merced. 

Estos problemas proporcionaron la urgencia y necesidad de la 

construcción del sistema colectivo "Metro", conectando colonias 

densamente pobladas hacia el centro de la ciudad, donde normalmente 

convergía gran parte de la población por encontrarse ubicadas en 

estas zonas, múltiples comercios, oficinas y dependencias 

gubernamentales e instituciones bancarias. 

Con esta estructura de transporte urbano subterráneas, se inicia una 

nueva era de modernización en la capital beneficiando a millones de 

habitantes por el incremento de este sistema de transporte. 
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El 17 de septiembre de 1970, se público en el Diario Oficial de la 

Federación la implantación de una zona de veda en el Distrito Federal 

por lo que a partir de esta fecha quedo limitado el desarrollo del 

área urbana de la Ciudad de México en la parte sur por la curva de 

nivel de 2350 metros sobre el nivel del mar. Se prohibió la creación 

de todo tipo de fraccionamientos, de unidades habi tacionales y de 

colonias populares así como las construcciones industriales de 

cualquier giro y la de más de una casa unifamiliar en un mismo 

predio, quedando sujeta a licencia de construcción de dicha casa 

habitacional a la posibilidad de dotación de servicios urbanos por 

parte de oficinas especializadas del Departamento del Distrito 

Federal. 

Los principales hechos que moti varan la fundación de esta zona de 

veda fueron: la composición y estructura del subsuelo; la de ser zona 

de más precipitación pluvial y por la infiltración era también de más 

alta organizándose con ello los manantiales y contribuyendo en forma 

muy importante a la recarga de acuíferos del valle; ya que esta zona 

es la más boscosa y puede considerarse un gran pulmón para la Ciudad 

y el Valle de México, asi como una zona de explotación racional del 

bosque y de recreo para los habitantes. Por las características 

topográficas, es sumamente costoso proponer servicios públicos a 

fraccionamientos y unidades habitacionales y, además la presencia de 

estos hechos aumentaría indudablemente la contaminación de los 

acuíferos subterráneos, significando también la desforestación de 

áreas equivalentes (ver plano de 1970). 
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LA CIUDAD DE 
1. SUPERFICIE URBANA DEL DISTRITO FEDERAL: 
2, SUPERFICIE URBANA DE LA CD. DE MEXICO : 
3. SUPERFICIE CONURBADA DE MPIOS. EDO. MEX.: 

TOTAL AREA URBANA 

''l \ 

,ii!;1i: 

MEXI ca 
19, 137 Ha 

11.850 Ha. 
7. 450 Ha. 

38,437 Ha. 
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( de 1971 a 1980 ) 

LA EXPLOSION DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

La tendencia de crecimiento urbano (del Distrito Federal y del área 

conurbada del Estado de México) de 1971 a 1980, se extendió en todas 

direcciones, en el Distrito Federal se ocupan grandes vacíos urbanos. 

En el Estado de México 

conurbando los pueblos 

Federal. 

se 

de 

crean grandes fraccionamientos 

los municipios colindantes al 

y se van 

Distrito 

Hacia el poniente del Distrito Federal, formado por la delegación de 

Cuajimalpa, Alvaro Obregón y Miguel Hidalgo, la expansión y tendencia 

de crecimiento urbano es menor al ser limitada. por las barrancas 

ubicadas al pie de la cuesta de la sierra de las Cruces, formado por 

los numerosos causes de ríos. 

La delegación de Cuajirnalpa es cruzada por la carretera México-Toluca 

y aunque aun no se ligaba a la superficie urbana de la ciudad de 

México (o Distrito Federal), el pueblo de Cuajirnalpa en la década de 

los setentas se expande al crearse nuevas colonias corno Jesús del 

Monte, Barrio Molino, Rincón de las Lomas, Barrio el Molini to, La 

Retana, La Navidad, y principia la colonia Lomas de Vista Hermosa. 

Unidas estas últimas pero en el municipio de Huixquilucan, en el 

Estado de México, se inician las colonias San Fernando, Olivo, Lomas 

del Sol y los Olivos. 

En el transcurso de los años 1941 a 1951, se publicaron en el Diario 

de la Federación, cuatro leyes en lo que se estimulaba el desarrollo 

industrial, sin tomar en cuenta la ubicación de estos 
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establecimientos, por lo tanto los industriales buscaron zonas donde 

existiera la infraestructura y el mercado potencial más amplio por 

tal motivo se favoreció a la ciudad de México. 

En la década de los cincuentas iniciaron una serie de restricciones 

al establecimiento de industrias en el Distrito Federal; estas 

limitaciones, pudieron ser en un principio de desconcentración 

industrial, pero las facilidades que se dieron simultáneamente en los 

municipios colindantes a la ciudad de México, lo desvirtuaron, dando 

principio al desordenado desarrollo urbano del área conurbada del 

Estado de México que circunda a la capital del país. 

En los años comprendidos de 1975 a 1980 a las autoridades les 

preocupaba el desarrollo urbano que existía y que iban adquiriendo 

los municipios aledaños a la ciudad de México o Distrito Federal. 

La situación que presentaba en lo que respecta a la vivienda era la 

de asentamientos irregulares con un al to grado de hacinamiento y 

carecía de servicios, localizados sin ninguna norma técnica de 

urbanización y construcción así como de ordenamiento legal. El 

crecimiento demográfico (en lo que su población se distribuía en 

forma desigual) las actividades económicas más productivas, y la 

dotación de equipamiento e infraestructura, seguían una tendencia 

ajena a todo orden de planeación (ver plano de 1980). 
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LA C 1 U DAD DE 
1. SUPERFICIE URBANA DEL DISTRITO FEDERAL: 

2 SUPERFICIE CONURBADA, DE MPIOS EDO. MEX.: 

TOTAL AREA URBANA: 
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MEXICO 
56,655 Ha. 

18,367 Ha. 

7 5, O 2 2 Ha. 
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( 1980 - 1990 ) 

LA VIVIENDA EN EL DISTRITO FEDERAL 

La problemática de la vivienda siendo como es, consustancial al nivel 

de desarrollo alcanzado por cada país, presenta características más 

agudas y determinantes al interior de las grandes áreas urbanas, en 

donde la vivienda, no sólo representa la solución al problema de 

abrigo sino que se convierte en el uso del suelo más importante por 

su extensión y en el más directamente 

general de la población. Existe 

relacionado con el bienestar 

también un alto grado de 

interrelación _entre la vivienda como uso del suelo y los demás usos 

del suelo, básicamente los representados por los servicios de 

administración y comercio y en menor grado la salud, la educación y 

la recreación. Ante presiones de crecimiento, se generan procesos de 

cambio y reestructuración interna del área urbana donde la vivienda 

al ser un uso compara ti va mente menos rentable se ve sus ti tu ida por 

otros usos, aumentando el ya de por sí importante déficit generado 

por el deterioro normal y el crecimiento poblacional. La oferta de 

vivienda formal más barata, es decir, la que cumple con las 

regulaciones y puede obtenerse mediante crédito, sólo puede ser 

adquirida por un porcentaje pequeño de la población, lo que a 

obligado a que la mayorías se asientan en zonas irregulares, con 

carencias básicas y autoconstruyan sus viviendas a lo largo de 

períodos considerables, incurriendo en altos costos. 

Página - 23 



La vivienda, sobre todo en áreas urbanas " grandes resulta un factor 

determinante del bienestar general del individuo y su familia. La 

seguridad y adecuación de la familia destinado a su consecución y 

mantenimiento, su valor de uso, su valor de cambio, y su valor como 

inversión, son todos elementos que reflejan y condicionan la posición 

de un individuo o familia en relación al resto de la sociedad. 

13 sistema de normas de planific~ción urbana para el Distrito Federal. vol.4 
Departamento del Distrito Federal, Dirección General de Planificación, Dirección del programa de Desarrollo 
Urbano, Unidad Departamental de Hormas. 
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MARCO 'I'EC>R.ICC> 

LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION DENTRO DEL PROCESO URBANO 

La principal preocupación de este trabajo es la vivienda de bajos 

recursos" , pero trataré de ubicar este análisis dentro de un amplio 

parámetro social, ya que la vivienda no es solo un asunto de 

arquitectos y planificadores, ha sido un tema interactivo de la 

literatura reciente. 

Las discusiones en torno a la vivienda, la posesión del suelo y los 

servicios son parte de un escenario económico, político, más amplio. 

Por esta razón dedicamos mayor espacio al problema de la vivienda al 

contexto·económico, político y social intentando hacer incapié en el 

hecho que la vivienda de los pobres es producto de las políticas 

implícitas y explícitas, y que deben de ser comprendidas, la forma y 

el papel de éste si dichas políticas deben de explicarse de manera 

correcta. ¿ A quién busca beneficiar el Estado con sus políticas ? 

¿ cuales son sus prioridades ? y ¿ Cómo responden a los pobres en 

cuanto a clase social ?, son factores vitales para una comprensión de 

la vivienda. El Estado había sido visto con frecuencia como una 

identidad liberal interesado en desarrollar una forma de sociedad de 

bienestar involucrándose en la planificación nacional y repartiendo 

los beneficios de crecimiento económico entre la mayoría de los 

grupos sociales. 

Dichos conceptos subyacen en muchos de los trabajos sobre vivienda, 

planificación urbana y desarrollo económico, el Estado es visto como 

14 Al hablar de vivienda de bajos recursos me refiero a los asentamientos en las diferentes áreas urbanas de la 
Ciudad de México carentes de servicios de infraestructura y equipamiento. 
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actor en beneficio de los intereses de la sociedad. 

Trabajos recientes han establecido una posición diferente, el papel 

en la naturaleza del Estado son producto de la estructura de clases 

de la sociedad y del papel que la sociedad juega con la división 

internacional del trabajo. 

El suelo, la vivienda y los servicios son solo elementos de una 

relacion total entre el Estado y los pobres. 

Sin una comprensión de las tendencias recientes en los cambios 

económicos y sociales, y la participación del estado en los procesos. 

Es obvio que en cualquier sociedad el proceso de asignación de las 

tierras es muy competitivo entre los diferentes grupos. 

Tiene que existir un mecanismo por medio del cual, un grupo en 

particular, gane prioridad sobre ciertas áreas con respecto a otras 

en la mayoría de las sociedades capitalistas, es esencialmente el 

mercado, el que asigna las tierras a aquellos que pueden pagar más o 

de acuerdo a la teoría económica son menos indiferentes en cuanto a 

la ubicación. 

Adquieren las áreas mas deseables de acuerdo a una perspectiva 

ideológica el sistema es eficiente y equi ta ti vo, ó ineficiente e 

inequitativo o se encuentra en algún punto intermedio. 

Como en todas las sociedades capitalistas es el proceso el que 

origina la segregación especial, los ricos tienden a vivir en una 

parte de la ciudad y los pobres en otra, claramente mientras mayor es 

la desigualdad de bienes o ingresos, mayores son las segregaciones 

residenciales y la exclusión de las personas pobres del acceso de las 

mejores tierras o a veces a ningún tipo de suelo. 

Página - 26 



Además es claro que los grupos más privilegiados de la sociedad 

obtienen ciertos beneficios de los desarrollos de viviendas de bajos 

ingresos, los grupos de élites residenciales aprovechan en el 

sentido de que los asentamientos de bajos ingresos a menudo mantienen 

en forma indirecta el valor del concepto de propiedad privada. 

Si las invasiones pueden ser confinadas a terrenos públicos y 

subdivisiones ilegales, una cierta claridad en la demarcación de las 

áreas es mantenida y así las zonas residenciales de altos ingresos no 

son directamente amenazadas. 

De hecho ofreciéndoles a los pobres una parte del sistema de 

propiedad, los pobladores de bajos ingresos apoyan el concepto a 

través de la ciudad y mantienen la inequidad de las tenencias del 

suelo. 

Los procesos 

beneficiado el 

ilegales de 

crecimiento 

adquisición 

económico a 

del suelo también han 

condición que los pobres 

ocupen solo las tierras de bajo valor. La autoconstrucción de bajo 

costo reduce las presiones sobre el resto de la vivienda, disminuye 

los conflictos sociales y el costo de la mano de obra en el sector 

formal. 

Tanto las invasiones como los fraccionamientos ilegales están 

canalizados en direcciones que no amenazan directamente las zonas 

residenciales de los grupos de élites y aportan indirectamente los 

beneficios considerables a estos últimos, especialmente bajo la forma 

de mano de obra barata y servicios. 

La teoría marxista instrumentalista propone que el Estado interviene 

directamente o indirectamente como agente de clase capitalista 
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dominante, éste actúa en esta forma porque existen lazos estrechos 

entre las funciones de gobierno y los grupos privados dominantes. 

ciertamente nuestros estudios de ciudades revelaron un cierto grado 

de traslape y circunstancias de que la intervención directa 

beneficiaba los intereses específicos de aquellos que gobernaban. 

'El Instrumentalismo no puede explicar fácilmente los cambios en las 

políticas nacionales ni sus contrastes en las municipalidades 

adyacentes que absorvemos el Estado, también inició muchos programas 

antagónicos a los intereses de los grupos dominantes que hacen que el 

Instrumentalismo no sea del todo conveniente. 

El enfoque estructuralista argumenta que el Estado interviene a nivel 

económico organizando el proceso de trabajo a nivel ideológico para 

eliminar el conflicto de clase a nivel político para desorganizar las 

clases dominadas. Aquí la clase capitalista y el Estado son 

separables, éste último goza de una relativa autonomía de clase 

capitalista y actúa independientemente. 

Las explicaciones estructuralistas son más coherentes con nuestras 

evidencias, las debilidades de la teoría estructuralista sin embargo 

consisten en que las evidencias de compatividad son pruebas 

insuficientes de su validez como teoría. 

El Estructuralismo es capaz de explicar la opresión obrera por los 

gobiernos autoritarios como el mejoramiento de las condiciones de la 

vida de los pobres, dado que nada esta excluido nada es explicado. 

La mayoría de los pobres aspiran a poseer una casa autoconstruida más 

que a vivir en una vivienda compartida o rentada, desafortunadamente 

hay muchas barreras en contra de la ocupación en propiedad. 
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MO~IMIENT~ URBANO POPULAR 

Los movimientos urbanos contribuyen a la organización de algunos 

sectores sociales, o bien de nuevas fuentes de conflictividad social, 

obligando a un replanteamiento de los mecanismos de control y de 

apropiación del producto social. 

En la medida que la población es marginal económica y 

urbanísticamente y su ritmo de desarrollo bajo, incapaz de integrar a 

esta población y las necesidades aumentan , la movilización urbana se 

traduce en explosiones o rebeliones puntuales, en repuesta a una 

intervención exterior (como una expropiación) que puede empeorar la 

situación. 

Los movimientos reindicativos que plantean la satisfacción de 

necesidades sociales y que organizan amplios sectores de la 

población, se oponen a la lógica de desarrollo urbano capitalista. 

Ante 1a crisis de los movimientos urbanos cumplen una función de 

agregación social, casi una función normativa e instrumental, 

organizando a un conjunto de sectores sociales que pueden llegar a 

ser la mayoría de la población, convirtiéndo las múltiples 

necesidades y aspiraciones en objetivos de lucha frente a otros 

grupos sociales, y la lógica actuante de las instituciones públicas 

(obligando modificar, negociar hacer colecciones asumir la 

problemática), asegurando la participación y el control de las 

instituciones locales en busca de un cambio legal y reforma del 

estado. 
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El movimiento urbano está conformado por las organizaciones de 

colonos, posesionarios, obreros, inquilinos, campesinos, estudiantes, 

solicitantes de tierra urbana, etc.; todas las organizaciones 

caracterizadas por la lucha independiente agrupadas y pertenecientes 

en la CONAMUP (Coordinación Nacional del Movimiento Urbano Popular).15 

'En México el Movimiento Urbano Popular se refiere a la lucha actual 

por parte de las clases explotadas urbanas, en busca de acceso a la 

tierra urbana, mejoramiento de sus viviendas, servicios públicos y 

equipamiento urbano ( escuelas, centros de salud, de recreo, abasto, 

etc.). 

15 La formación de la CONAHUP es de mayo de 1980, posteriormente en 1981 se toma el acuerdo de que este 
movimiento deje el carácter provisional de Coordinadora y se convierta en una organización permanente 
denominándose Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. 
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MO~IMIENTO ECOLOGISTA 

La diversidad cultural, étnica y social del país determina una gama 

de actividades frente a la naturaleza, lo que hace que el reto 

preventivo y correctivo de protección a los recursos naturales sobre 

dimensiones complejas. Para afrontar la cuestión ambiental, es 

imprescindible tener en cuenta que el avance material de la economía 

conlleva, frecuentemente, graves riesgos ecológicos, que no deben ser 

soslayados en el diseño y ejecución de otras políticas para el 

desarrollo. 

En México como en el resto de los paises, se han empezado a buscar 

las fórmulas para medir el impacto económico que tiene el deterioro 

ambiental. 

El desarrollo industrial y tecnológico ha traído a veces 

circustancias sustanciales en todos los ordenes, sin embargo, si las 

cifras reflejaron el daño en que el proceso ha sufrido el medio 

ambiente, seguramente los resultados no parecían tan satisfactorios. 

En las grandes ciudades, el aire, el agua y el suelo están sujetos a 

una grave contaminación y la basura constituye un problema de muy 

difícil solución para su tratamiento y disposición, tal es el caso de 

el Centro de Cuajimalpa y las ocho manzanas aledañas. 

En el caso de México, el desequilibrio ecológico que ha resultado del 

desarrollo genera una seria preocupación ciudadana y una alta 

prioridad en las acciones del gobierno. La amenaza la patrimonio 

natural y a la vida misma, ha determinado el surgimiento y la 

prioridad de que hoy tiene las políticas ecológicas para restituir el 

necesario.equilibrio de la naturaleza. 
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Si bien es cierto que México ha logrado enormes transformaciones, no 

lo es menos que este proceso ha derivado en diversos problemas 

ecológicos, ocasionados principalmente por el cambio acelerado de una 

sociedad agrícola y una sociedad industrial, por la excesiva 

centralización de la decisiones, y la ausencia de una planificación 

adecuada. El proceso económico se asumió y evalúo, frecuentemente, 

con simples criterios de rentabilidad a corto plazo, sin considerar 

la variable ambiental. 

Otros factores han complicado el problema ecológico: el acelerado 

ritmo de crecimiento demográfico, caracterizado por una desigual 

distribución de la población en el territorio nacional; la 

descapitalización del campo; la carencia de instrumentos legales para 

frenar la degradación ambiental y, en muchos casos, la falta de 

conciencia y educación ecológica. 

El crecimiento demográfico y productivo han incluido de manera 

directa en la transformación del medio ambiente, motivando en muchos 

casos, un uso inadecuado del suelo, y el deterioro y pérdida de los 

recursos naturales. En el país se han desarrollado proyectos de 

ordenamiento ecológico que cubren aproximadamente el 60% del 

territorio nacional y comprenden diversas zonas consideradas 

ambientalmente criticas. 

El desarrollo de proyectos y otras actividades de desarrollo en el 

territorio nacional constituye un factor que promueve el 

fortalecimiento de la economía. El instrumento para contrarrestar sus 

posibles efectos negativos es la evaluación del impacto ambiental 

previa a la ejecucion de proyectos de obra. 
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Dada la naturaleza y diversidad de obras que pueden impactar 

adversamente al ambiente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

protección al ambiente establece la concurrencia de federación, 

estados y municipios para normar la obra". 

El medio ambiente de la Delegación de cuajimalpa y en particular el 

Centro y las ocho manzanas aledañas, se enfrenta a problemas de 

contaminación originados básicamente por basura acumulada en los 

lotes baldíos, los barrancos, asi como la quema de la misma. El 

elemento contaminante principal es el ozono". 

La estabilidad de la biosfera se ve amenazada por tres causas: el 

aumento descontrolado de la población humana; 

ambiental y el abuso de los recursos naturales. 

la contaminación 

La explotación de los recursos naturales, generalmente en manos de 

empresas transnacionales, dejan de ras de si el atraso, la miseria y 

el agotamiento de recursos que, renovables o no, se hacen 

irrecuperables". 

16 Plan Nacional de Desarrollo, 1989 - 1994. Poder Ejecutivo Federal. 
17 La tierra está cubierta de una capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta y que está amenazada, 

debido al uso excesivo de determinados gases. 
18 santiago R. oliver. Ecología y Subdesarrollo en América Latina. 
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PC>LI'I'ICA. E :S 'I' A 'I' AL EN 

CUA.JIMALPA. CEN'I'RC> 

Envueltas en un marco ideal y hasta a veces utópico, la política 

general del estado desde hace ya un par de sexenios propone mediante 

sus programas de ordenamiento urbanos el desarrollo planificado de la 

ciudad, si bien es cierto que se ha llegado a tener un patrón de 

planificación urbana esto es permitir el desarrollo ó ubicación de 

espacios específ ices en ciertas zonas del Distrito Federal, también 

es cierto que se han servido de estos para afianzar y ubicar en zonas 

de excelencia los intereses que más le convienen a el Estado, esto 

nos conlleva a un desarrollo desequilibrado que claramente 

desfavorece a las clase populares, quiénes axidentalmente se 

concentran en zonas periféricas creando así lo que anteriormente 

describí como asentamientos humanos convirtiendose en una pugna 

política que agudizo en su totalidad las condiciones de vida de los 

pobladores asentados en estos cinturones urbanos. 

Toda política o plan de desarrollo urbano que dirigido a nuestro 

Distrito Federal o a cualquier parte del país quede a un lado las 

verdaderas necesidades de la población y el porque de las migraciones 

particularmente en el Distrito Federal, problema que considera 

fundamental de tenerse en cuenta y con esto tener propuestas urbanas 

más congruentes, socialmente equilibradas y objetivas, siendo estas 

las carencias más importantes de estos programas estatales este 

trabajo tratará de ser lo más objetivo y socialmente coherente al 

problema proponiendo fundamentalmente los siguientes objetivos. 
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HIPOTESIS 



H r p o T E s r s 

A partir de la problemática actual reflejada en el déficit de 

vivienda, elevadas rentas, carencia de servicios y problemas 

ambientales, que obliga a las clases populares a establecerse en las 

afueras de la ciudad de México con la finalidad de hacerse de un 

· patrimonio y ubicarse lo más cerca posible a los centros de 

producción. 

Por lo tanto se responderá a la necesidad de ajustar, planificar u 

ordenar el desarrollo urbano hasta ahora anárquico de los 

asentamientos humanos del centro de cuajimalpa y las ocho manzanas 

conllevando a un mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 

en busca de una integración más amplia y equitativa al proceso social 

en México, mediante su inserción en las siguientes categorías: 

CONSUMO. 

creación de servicios de salud, comercio, 

recreación y mejoramiento de viviendas. 

PROCESO PRODUCTIVO. 

abasto, educación, 

Capacitación de actividades, en términos de beneficio y de 

productividad (bienes y servicios). 

CULTURAL. 

Creación de espacios para la difusión de la cultura. 
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EDUCACION. 

Orientación y creación de soportes que permitan el acceso a la 

educación y al patrimonio científico y tecnológico, literario y 

artístico. 

POLITICO. 

Crear conciencia de participación en la expresión de la voluntad 

popular y la toma de decisiones políticas. 
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OBJETIVOS 



C>BJETI-VC>S GENERA.LES 

La finalidad de este trabajo es poner en practica nuestro quehacer de 

arquitectos, mediante el conocimiento de una problemática real, hacer 

una propuesta para la mejor distribución de la población con el 

aprovechamiento eficiente de los recursos, moderando la migración a 

las ciudades, y apoyar la participación conciente de la familia corno 

principal núcleo social. 

Pretender la transformación del patrón de los asentamientos humanos 

en concordancia política de descentralización y de desarrollo 

económico, así como también el mejoramiento de servicios urbanos, 

atendiendo a la población de bajos recursos, y fortalecer la 

capacidad municipal para proporcionar el desarrollo de las ciudades 

mediante su ordenamiento y regulación, es decir, se pretende 

consolidar sistemas urbanos regionales, reduciendo y sustituyendo los 

flujos migratorios a las áreas metropolitanas por migraciones a 

escala regional, esto, mediante el mejoramiento de las condiciones de 

vida en el medio rural; la integración urbano-rural para los centros 

de población que pueden contribuir el acceso a la población rural a 

los servicios, paralelamente la modernización en el medio rural, esto 

implica crear oportunidades de empleo permanente y remunerado, y 

mayor acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, agua 

potable, alcantarillado, electrificación y asistencia social. 

Se intensificara la regularización del uso de suelo, articulándolo 

con servicios básicos a través de programas de mejoramiento urbano 
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013.::J"E'I'IVC>S PARTICULARES 

Proponer un programa de suelo para la vivienda y desarrollo urbano 

que incluya: la regularización de la tenencia de la tierra y dotación 

de servicios básicos, mejorar el uso de suelo y de infraestructura 

urbana. 

En cuanto a la vivienda capacitación de las 

autoconstrucción y de producción de materiales, 

ecotécnias 

técnicas de 

el empleo de 

Normatizar el desarrollo de las zonas especiales de desarrollo 

controlado ZEDEC ) , zonas que por su problemática, deberán 

ajustarse a una zonificación especifica de desarrollo controlado. 
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MARCO FISICO NATURAL 



MARCO FISICO NATURAL 

DELIMITACION FISICA DE LA REGION 

NATURALES 

Se hace una delimitación de la zona de estudio, tomando en cuenta 

zonas de reserva ecológica, rural y con características de vivienda y 

nivel socio-económico similares. 

La región se localiza al suroeste de la delegación de cuajimalpa 

(ver plano D.F.-1) y está constituida por la siguientes colonias: La 

Cabecera del centro de Cuajimalpa las ocho manzanas que conforman 

los asentamientos irregulares de la zona centro de Cuajimalpa (ver 

plano D.F.-2). 

Se trata de una región accidentada, se localizan en su periferia, 

cañadas, además de estar rodeada de zonas de gran vegetación. 

su clima es frío-húmedo, la temperatura media es menor 2'C, la media 

anual varia de 19•C en la parte baja y 8°C en la parte alta. La 

precipitación anual se ha medido desde 1,200 mm., en la parte baja, 

hasta más de l, 500 mm. En la parte al ta. sus grandes bosques hacen 

que las intensas lluvias sean altas, de 80 mm. a 140 mm. 
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ARTIFICIALES 

La región es articulada por tres vías de 

carretera México-Toluca, la carretera 

reciente, la autopista México-Toluca que 

colonia las Maromas. 

comunicación, la antigua 

Champa-La Venta, y más 

corta la región en la 

Las delimitaciones de nuestra región son las siguientes: 

Al Norte: Colinda con Chimalpa. 

Al Sur: Colinda la con la Delegación Magdalena Contreras y una 

fracción de San Mateo Tlaltenango. 

Al Oriente: Colinda con el D.F. (Desierto de los Leones). 

Al Poniente: Colinda con el ejido de San Jerónimo Acazulco. 

La superficie de la región es de 1825 hectáreas las cuales 1770 son 

tierra comunal, incluyendo la reserva ecológica y 55 son propiedad 

privada, localizadas en la cabecera centro de cuajimalpa. 
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ANTECEDENTES MONOGRAFICOS DE 

LA REGION 

Nuestra región de estudio, Cabecera Centro de Cuajimalpa, esta 

conformada por dos tipos de propiedad que son: 1) Pequeña propiedad ó 

Propiedad Privada y 2) Zona Comunal que se rige por la ley federal de 

la reforma agraria. 

La mayoría de los habitantes económicamente activos sólo alcanzan a 

percibir el salario mínimo; 16% de los habitantes trabajan fuera del 

poblado, en empresas gubernamentales, paraestatales, privadas, para 

el estado, etc.; el 2% son profesionistas con despacho o consultorio; 

18% son obreros; el 1% comerciante o agente de ventas; el 18% 

trabajan por cuenta propia en 

albañiles, pintores, etc.; el 1% 

los que encontramos herreros, 

de la población se dedica a la 

agricultura, siembra maíz, cebada, avena, incluyendo además los que 

se dedican a la cría de vacas, borregos, cerdos y gallinas; y, el 44% 

restante se considera población inactiva por no percibir un salario, 

entre ellos están los estudiantes y arnas de casa (ver plano AM-1). 

La vivienda generalmente es de tipo unifamiliar, en su mayoría es 

precaria, algunas en vías de consolidación y una minoría ya 

consolidadas. 

La problemática habitacional se acentúa por el déficit de servicios, 

corno son: drenaje y recolección de basura, además deficiencias en el 

servicio de agua potable domiciliaria que vienen a deteriorar el 

medio ambiente natural. 
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El déficit en el equipamiento afecta principalmente en la población 

de escasos recursos, ya que se ve obligada a realizar grandes 

traslados hacia otras colonias o al centro de la delegación o bien, a 

otras delegaciones para poder satisfacer sus necesidades. 

La vialidad principal es la autopista México-Toluca; entre las 

secundarias la carretera México-Toluca y México-La Venta. 

El índice de composición familiar es de 6 miembros por familia y la 

población se considera joven; el numero de habitantes de la Cabecera 

Centro de Cuajimalpa es de 47, 320 según censo comunal y muestreo 

realizado por el equipo de tesis de 1992 (ver plano AM-2). 

En cuanto al porcentaje de escolaridad tenemos los siguientes datos: 

5% Jardín de Niños del cual el centro de Cuajimalpa cubre un 2%. 

25% Primaria del cual se cubre un 10%. 

10% Secundaria del cual se cubre un 2%. 

9% Preparatoria o equivalente que no existe ninguna institución de 

este tipo en la región. 

3% Profesional. 

El 48% restante es gente que no estudia y en algunos casos ( 10% 

aprox.) desertores que se conforman con aprender a leer y a escribir 

nivel de primaria (ver plano AM-3). 
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Jurídicamente existe una autoridad civil, se gobierna a través de un 

representante comunal, residentes de colonias y fiscales encargados 

del ciudadano y mantenimiento de las iglesias. 
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MARCO FISICO ARTIFICIAL 



MARCO FISICO ARTIFICIAL 

INVENTARIO URB~NO DE LA REGION 

SUELO: 

El Plan Parcial para la región de Cuajimalpa Centro autoriza los 

siguientes usos de suelo. 

ZEDEC Zona Especial de Desarrollo Controlado. 

H2S 

H1 

H4IS 

H2B 

Habitacional hasta 200 hab/ha. servicios. 

Habitacional hasta 100 hab./ha. (lote tipo 500 m2). 

Habitacional hasta 400 hab./ha. Industria mezclada, servicios. 

Habitacional hasta 200 hab./ha. (lote tipo 250 m2) servicios 

básicos. 

Espacios abiertos en los polígonos delimitados en esta forma, 

se encuentran condicionados a que el Departamento del Distrito 

Federal puede dotarlos de infraestructura. 

EM Equipamiento mortuorio. 

Sin embargo, esta subdivisión, así como el limite de la zona de ZEDEC 

afecta a un gran numero de viviendas, ya que se encuentran afectadas 

por los usos de suelo restringidos o el numero de estas sobrepasa el 

permitido en la zona. 

A los asentamientos con estas características son las denominadas 

irregulares, en estas condiciones los pobladores se ven obligados a 

desalojar sus lotes, a que se les clausure su construcción de su 

vivienda, a no poder cumplir, no poder subdividir sus lotes y a 

carecer de servicios (ver plano IU-1). 
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Ante esta problemática los pobladores plantearon corno demanda al 

taller siete de la Facultad de Arquitectura la realización de una 

propuesta de cambio de uso del suelo, permitiendo de esta manera que 

los asentamientos sean regulares y estén comprendidos dentro de la 

poligonal. 

VIALIDAD: 

Existen en la región 2 vialidades principales, una es la autopista 

México-Toluca y la otra es la Carretera Federal México-Toluca que 

permite el acceso a la región. La vialidad secundaria es la Carretera 

Federal Champa-La Venta que permite la articulación entre otras 

colonias como Contadero, La Manzanita, cacalote, El Puente, 

Candelaria y Jesús del Monte y se caracterizan por estar pavimentadas 

ó adoquinadas. Dentro de la vialidad terciaria considero las calles 

que dividen a las manzanas las veredas, calles de terracerfas, 

cerradas o de uso peatonal (ver plano IU-2). 

INFRAESTRUCTURA: 

La topografía de la región dificulta la dotación de servicios como lo 

es: el drenaje, alcantarillado y agua potable. El drenaje pasa 

principalmente en el centro de Cuajirnalpa y las principales avenidas 

donde no existe tal, los desechos se vierten hacia las calles ó 

barrancas (ver plano IU-3). 

La red hidráulica cubre aproximadamente un 60% de la región, quiénes 

no cuentan con este servicio se abastecen en tomas o llaves publicas. 
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La red de alumbrado atiende a su mayor porcentaje a la colonia. Es 

importante mencionar que no esta indicando el servicio porque se 

cuelgan de los cables; se trata de los nuevos asentamientos y de 

personas de escasos recursos económicos (ver plano IU-4). 

El servicio de recolección de basura es insuficiente, el servicio 

solo se presta en el centro de cuajimalpa observando que las manzanas 

aledañas tienen tiraderos en las barrancas (ver plano IU-5). 

VIVIENDA: 

En el plano se observa en que forma están distribuidos los 

asentamientos en la región, 

el centro de cuajimalpa 

la mayor concentración la encontramos en 

así como a lo largo de las avenidas 

principales que comunican entre si a las diferentes colonias existen 

pequeños asentamientos localizados fuer de la mancha urbana (ver 

plano IU-6). 

Lo anterior se considera de suma importancia ya que nos indica hacia 

donde se está dando el crecimientos, factor importante a considerar 

en la elaboración de planos de desarrollo (ver plano IU-7). 

Con respecto a las características de la vivienda se observa que son 

de buena calidad las del centro de cuajimalpa y las de la siete 

manzanas se encuentran en vías de consolidación los materiales usados 

y la calidad de la vivienda se pueden observar en las siguientes 

gráficas (ver plano de gráficas IU-8, IU-9, IU-10, IU-11). 
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EQUIPAMIENTOS: 

Respecto a este punto lo podemos ver en el plano donde se observan 

los diferentes servicios con que cuenta la región (ver plano IU-12). 

EDUCACION: 

La región cuenta en este aspecto con los siguientes elementos: 

2 Jardín de niños dando servicio uno de ellos en dos turnos: matutino 

y vespertino. 

3 Primarias de las cuales una de ellas elabora en turno matutino y 

vespertino. 

1 Secundaria Técnica que da servicio únicamente turno matutino. 

SALUD: 

2 Consultorios médicos particulares. 

1 Consultorio medico de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

COMERCIO: 

cuenta con 16 tiendas de abarrotes, 3 expendios de comida preparada, 

una pescadería, 3 pollerías, 3 carnicerías, 2 puestos de frutas, 

verduras y legumbres, 2 expendios de pan, 1 tienda de semillas, 4 

tortillerias, i molino, 2 tiendas de regalos, 2 papelerías,· 2 

mercerías, 1 estética, 1 foto estudio, 2 veterinarias, 4 talleres 

mecánicos, 1 tienda Liconsa Conasupo, 1 mercado con so puestos. 
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RECREACION: 

Siendo este un aspecto que tiene mayor jerarquía sobre todo por la 

población mayormente joven cuenta con los siguientes servicios: 

1 cine, 1 Biblioteca, 1 Casa de la Cultura, 1 Cancha de Basquet-ball. 

RELIGION: 

2 Iglesias. 

COMUNICACION Y TRANSPORTE: 

En lo referente a la comunicación está región cuenta con 15 teléfonos 

públicos ademas de lineas telefónicas particulares un 75% de las 

viviendas cuentan con televisión en la cual se les transmiten los 

siguientes canales 2, 4, 5, 7, 9, y 13. 

Casi todas las familias cuentan con radio de frecuencia AM y FM 

recibiendo la señal del D. F. 

En cuanto a transporte se refiere existen: 

Ruta 100 Metro Observatorio- La Navidad. 

Microbuses Metro Observatorio- cuajimalpa centro. 

Microbuses Metro Observatorio- La Navidad. 
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c o N e L u s I o N E s 

Ante la problemática expuesta, presento la necesidad de una 

propuesta de modificación de uso del suelo, para que los habitantes 

del Centro de cuajimalpa puedan mejorar y construir su vivienda en 

·mejores condiciones, estos son producto de los asentamientos humanos 

a las zonas periféricas de la ciudad de México, con la carencia de 

servicios de infraestructura y equipamiento que requiere la 

población, para un mejor modo de vida y desarrollo social, cultural 

y económico. (ver plano P-1). 

Desglosando la problemática existente se cuenta con las siguientes 

propuestas: 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FISICO NATURAL 

* Reforestación de zonas erosionadas y taladas, en 1985 

Cuajimalpa en su mayoría eran grandes bosques de pinos, que debido a 

los asentamientos humanos que se ha dado en la zona, han desaparecido 

en su totalidad, por lo que se sugiere que los habitantes de la zona 

planten· árboles en las áreas verdes y en los predios de los 

pobladores de Cuajimalpa. 
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VIVIENDA 

En un sistema económico los recursos técnicos básicos con los que 

contamos, y un gobierno preocupado para que el pobre sea cada vez más 

pobre y el rico sea cada vez más rico, la vivienda cada vez más 

inalcanzable, la paz social cada vez más frágil, el salario minimo 

más mínimo, las soluciones tradicionales a la construcción de 

vivienda resultan inoperantes para resolver el problema del 

asalariado con un salario mínimo y del subempleo, así como el 

problema de una cuidad en crecimiento de población sin control. 

Por lo tanto la vivienda ecológica de autoconstrucción sin pretender 

ser la solución definitiva a estos problemas, se convierte en un 

apoyo importante en cuanto a la ejecución de obras para resolver en 

forma parcial el problema de vivienda a un menor costo, que pueda ser 

accesible a las clases más desamparadas que habitan esta cuidad. Este 

problema es el reflejo de la falta de integración urbana que vive la 

ciudad. 

Dentro de 

pobladores 

las condiciones precarias 

de las ocho manzanas del 

en que viven un 50% 

centro de Cuajimalpa, 

de 

es 

los 

muy 

característica que vivan en cuartos redondos siendo por lo menos seis 

miembros de familia y en·condiciones de hacinamiento. 
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INFRAESTRUCTURA: 

* Dotar de agua potable a la población, que debido a los accidentes 

topográficos de la región no tienen el servicio, proponiendolo en las 

casas que localizadas en las manzanas SN/A, en las calles de 5a cda. 

de av. México, Ja cda. de av. México, la cda. de av. México, la 

manzana 90 en la calle de 2a cda. de Almeya, en la manzana 69 en las 

calles de Ahuetenco y acampo ya que son las más afectadas por la 

topografía y no existe red de agua potable. (ver plano P-J). 

* construir fosas sépticas en las calles de las manzanas SN/A, en las 

calles de 5a cda. de av. México, Ja cda. de av. México, la cda. de 

av. México, la manzana 90 en la calle de 2a cda. de Almeya, en la 

manzana 69 en las calles de Ahuetenco y acampo; que por la topografía 

no se pueden conectar al drenaje público evitando el desalojo de las 

aguas negras a través de las cuencas naturales, por lo cual causa la 

contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente. (ver 

plano P-2). 

* El servicio de energía eléctrica cubre prácticamente el centro de 

cuajimalpa y parte de la cabecera, quedando algunas viviendas 

aisladas sin servicio tanto en la viviendas, como en las vías 

públicas en las calles de 5a cda. de av. México, Ahuetenco, la cda. 

de av. México, camino a México, la calle de acampo y 22 de marzo son 

las más afectadas. (ver plano P-4). 
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* El mejoramiento y ampliación del servicio telefónico público de 

la región se considera necesaria la instalación de nuevas líneas de 

teléfonos públicos en las calles periféricas, porque este servicio se 

encuentra centralizado. 

* Planificación de rutas de limpia, ya que es muy escasa la 

recolección de basura, la tiran en las barrancas localizadas en las 

manzanas SN/A, 85, 85-B y la 96, ademas de ubicar contenedores en la 

vía pública. 

* La topografía también a determinado el carácter de la traza vial, 

que es conflictiva en las manzanas 85, 85-B, 96, SN/A, por las que se 

puede accesar caminando pero sin paso vehícular. (ver plano P-5). 

Por su parte las vialidades secundarias y las calles locales causan 

entre otros problemas la falta de continuidad de pavimentación. 

EQUIPAMIENTO 

* Reubicación del paradero de los autobuses y colectivos que llegan 

al centro de cuajimalpa, la avenida es angosta y tiene problemas 

de tránsito. 

* Proyecto de una escuela secundaria técnica, para evitar el 

desplazamiento de escolares hacia el área central urbana. 

* Propuesta de construcción de un centro de servicios médicos. 

*Creación de un centro de comercios. (ver plano P-6). 
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EL OBJETO ARQUITECTONICO 



JUSTIFICACION DE TEM.A 

Toda acción que no está encaminada a la satisfacción de objetos 

sociales precisos, carece de valor. La creación y modificación de 

espacios urbanos, y en el caso del Centro y Cabecera de cuajimalpa, 

el aprovechamiento de las zonas topográficamente accidentadas para 

realizar el proyecto de Vivienda Ecológica de autoconstrucción, 

constituye la integración de los recursos naturales y urbanos para 

lograr incrementar el nivel de vida social de los pobladores, y 

generar un mayor tipo de servicios de orden social, recreativo, 

económico y cultural. 

La realización de este proyecto no es aventurado, antes por el 

contrario, pienso que es una obra realmente necesaria que debe servir 

a la población, y más aún tiene posibilidad de convertirse en el 

proyecto de Vivienda Ecológica que pueda realizarse con la 

autoconstrucción, disminuyendo el costo de habitación para los 

pobladores. 

Haciendo un balance general sobre el estudio realizado en la 

población, el cual aparece en los capítulos precedentes, podemos 

destacar los argumentos de más importancia que respaldan la idea. 

DEL DISTRITO FEDERAL 
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Esta entidad federativa es la de máxima importancia para el país aún. 

Y basa su economía en cuatro aspectos principales: 

* El Comercio (incluye turismo). 

* La Industria. 

* Los servicios 

* Lo político 

El comercio. - Esta actividad comercial cubre aspectos naturales de 

desarrollo, íntimamente ligados a los modos de producción. 

El aspecto servicios.- puede considerarse excesivo, y en mejoramiento 

por programas en desarrollo. 

Debido a la integración de la zona metropolitana es necesario 

desarrollar industria mediante la planificación de los asentamientos 

que incluirá el uso de zonas no urbanizadas hasta ahora. 
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CONCEPTUALIZACION DE VIVIENDA 

La problemática urbana del Distrito Federal es conocida por la 

diversidad y magnitud de sus aspectos, la complejidad de sus 

interrelaciones y por la gran extensión del territorio y población 

afectados. Está problemática se deriva de un crecimiento demográfico 

y una alta concentración de actividades económicas, combinadas en un 

proceso rápido y desordenado de ocupación del suelo. 

Los resultados más generalizados y aparentes de este proceso han sido 

el encarecimiento especulativo del suelo, la mala utilización de la 

infraestructura instalada, el alto costo y los considerables rezagos 

en la dotación de servicios, el congestinamiento vial, la 

insuficiencia del transporte y un deterioro ambiental creciente. 

La vivienda se ha definido como el albergue del hombre, como el techo 

que lo cubre del medio ambiente y sus manifestaciones. Esta 

definición explica a la vivienda como elemento físico en situaciones 

sociales simples y en medios básicamente rurales. Sin embargo' la 

complejidad de las sociedades actuales, sobre todo las congregadas en 

áreas urbanas grandes, ha convertido a la vivienda en uno de los 

satisfactores básicos sujeto a la influencia y reglas de 

interrelación social, económica, política y cultural. 
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Así, la vivienda ya no puede concebirse únicamente como la estructura 

física que protege al hombre de las inclemencias del ambiente, sino 

que adicionalmente es producto y condicionante de la relación del 

individuo y la familia con este medio físico, social, económico y 

político, afectando la satisfacción de las otras necesidades básicas 

como la alimentación, la salud, la educación y la recreación. Por 

otra parte la producción de vivienda ocupa un papel relevante dentro 

de la actividad económica en general y constituye un indicador del 

nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado por un país. 

En la medida en que la vivienda ha ido adquiriendo un gran 

significado social y económico, tanto individuos como familias no 

están preparados para pagar un alto porcentaje de sus ingresos para 

asegurarla. Tomando en cuenta que la calidad de la vivienda afecta la 

capacidad de la familia para su mejor desarrollo social para 

trabajar, y también para la salud. 

Como es bien sabido, la mayoría de la población no alcanza a pagar 

vivienda terminada construida. La mejor política consiste en ofrecer 

a cada familia o sector de la población la ayuda que puedan 

efectivamente usar. El mejor apoyo en cuanto a materiales y 

procedimientos constructivos de autoconstrucción que puedan utilizar 

y algo muy importante en cuanto su medio ambiente se refiera la 

utilización de diferentes ecotécnias para su bienestar de los 

pobladores. 
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DESCR.IPCIC>N DEL PR.C>YEC:TC> 

El núcleo de viviendas que se propone dentro de las ocho manzanas 

(ver plano P-7), tiene por objeto que los individuos eleven su nivel 

de vida, disminuyendo el hacinamiento, con un tipo de vivienda en 

mejores condiciones para todas las familias, en el que cada lote se 

vuelve autosuficiente energéticamente hablando casi en su totalidad. 

En particular, se trata de un proyecto de casa-habitación, 

desarrollado en dos niveles, con un área de desplante de 50 m2, y un 

área total construida de 79 m2. Se considera un espacio para 1 cajón 

de estacionamiento, cubriendo la demanda del Reglamento de 

construcción de Departamento del Distrito Federal, a pesar de que los 

estudios realizados arrojaron que un mínimo de la población cuenta 

con automóvil. 

Adicionalmente, cuenta con un área de jardín para realizar 

actividades de recreación y esparcimiento; anexo a éste, se encuentra 

una zona de hortalizas para el cultivo de productos para su propio 

consumo; siendo de gran economía, ya que el abono que se utiliza se 

extrae del pozo de absorción con el que cuenta la instalación 

sanitaria. 
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l?R.C>YECTC> .AR.QU:CTEC"I'ONICO 

A) SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La cimentación (subestructura), está diseñada de zapatas corridas de 

concreto ciclópeo (construido de piedra y mortero); calculada para un 

terreno de compresibilidad media, aproximadamente 5 ton/m2. Así como 

la estructura es con muros de carga de adobe reforzados con ángulos 

en cada vértice y en los centros de muro, mismos que se soldan con la 

losa de ferrocemento (plana en entrepiso, y a dos aguas en azotea). 

B) ACABADOS 

Pisos.-

Muros.-

Firmes de concreto con color integrado. 

Azulejo en piso de baño. 

Aplanados de cemento-arena aparente con pintura vinilica. 

Lambrin de azulejo en baño y cocina. 

Plafones.- Aplanado de yeso con tirol rústico. 

Viguería de madera corno ornamento. 

Techo.- Teja de barro. 
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C) INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS 

La casa cuenta con un abastecimiento de agua fria para diferentes 

usos por tres medios: 

1) Toma municipal 

2) sistema de reciclaje de agua pluvial 

3) Tratamiento de aguas grises 

Cuenta con dos depósitos de almacenamiento, una cisterna de 6m3 de 

capacidad, y un tinaco de 1,100 lit. de capacidad alimentado con una 

bomba de 1/4 hp. 

Los ramales de distribución son de tuberia de cobre (Cu) de 13 mm y 

19 mm. 

El diámetro de la toma municipal es de 13 mm. y surte a la cisterna. 

El sistema de captación pluvial es posible gracias a la inclinación 

de la losa de azotea, recolectada en canalones de lámina y llevada a 

un sistema de 3 filtros por medio de un tubo de P.V.C. de 4 11 ; éstos 

filtros son de grava-arena, arena y tezontle-carbón vegetal 

respectivamente para purificar el agua naturalmente y ser captada en 

la cisterna. 
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También se implementó un servicio mixto de abasto del W. e. , con la 

opción de llenado por tubería del tinaco ó la reutilización del agua 

jabonosa del lavabo (por gravedad). 

La salida de muebles sanitarios (regadera, lavabo y fregadero), 

cuentan con ahorradores económicos de agua a base de alta presión. 

El abasto de agua caliente es por medio de un calentador solar que 

esta hecho de un tanque de gasolina pintado de negro mate forrado con 

poliestireno y grava sellado en una caja de lamina con cristal con 

una capacidad de 60 lts., el cual mantiene el agua a una temperatura 

de 70 grado e, y necesita un mantenimiento periódico; y los ramales 

son de tubería de cobre de 13 mm. 

Corno apoyo en época de invierno ya que es una zona de clima frio 

tendrá un calentador de gas de 40 lts. 

El riego del jardín y de las hortalizas, esta suministrado por tres 

medios: 

l.) La resultante del tratamiento de aguas negras concentrada en el 

pozo de absorción utilizando una bomba. 

2) Las aguas grises filtradas y procesadas por filtros con algas que 

intervienen en el proceso bio-enzimático y una trampa de grasas 

llegando a las hortalizas por escurrimiento. 
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3) Directamente utilizando el agua calculada para este uso especifico 

de la cisterna. 

Las tuberías de aguas negras y grises son de P.V.C. 

D) INSTALACION DE GAS 

La instalación de aprovechamiento de gas es utilizada para dar 

servicio a la estufa y al calentador, y como deposito se tiene un 

tanque movible de 20 lts. 

E) INSTALACIONES ESPECIALES 

Para climatizar los locales habitables de la casa esta localizado en 

el techo de la escalera un sistema de evaporación por convección que 

utiliza la energía solar y la buena conducción del agua y del metal 

para proporcionar calor (mejoramiento del ambiente). 
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PROGRAMA ~QUITECTONICO 

PLANTA BAJA 

VESTIBULO 2.00 M2 

ESTANCIA 12.00 M2 

COMEDOR 12.00 M2 
1-

RECAMARA ALCOBA lO;OO M2 

COCINA 6.00 M2 

BAÑO 3.00 M2 

PATIO DE SERVICIO 5.00 M2 

PLANTA ALTA 

RECAMARA 1 10.00 M2 

RECAMARA 2 10.00 M2 

PATIO-TERRAZA 9.00 M2 
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DIAGRA:MA DE FUNCIONAMIENTO 
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MEMORIA. DESCRIPTIVA. DE 

INSTA.LA.C:IC>N ELEC:TRICA. 

* Todos los materiales con que se ejecute la instalación serán nuevos 

y de buena calidad. 

* Todas las tuberías y duetos para canalizaciones, deberán ser 

completamente lisas en su interior, con extremos libres de rebabas. 

* Se efectuarán pruebas de resistencia de los aislamientos, al tener 

terminada el alumbrado y conexiones. 

* Se utilizará únicamente el 40% del área interior del tubo conduit 

con conductores eléctricos, para evitar sobrecalentamiento. 

* Se emplearan conductores de cobre suave o recocido, que por su 

suavidad tienen baja resistencia mecánica, alta elongación y su 

conductividad eléctrica es de 100%. Los conductores irán 

recubiertos de aislante tipo THW, que es un aislamiento 

termoplástico a prueba de humedad, teniendo las siguientes 

características: tensión nominal 600 volts, temperatura máxima 

60°C. 

* Se utilizarán protecciones termomagnéticas en todos los tableros de 

control para cada circuito, ya que aprovechan el efecto producido 

por el calentamiento para impedir el paso de corrientes peligrosas 

al circuito que protegen. 

* Se consideran contactos con carga para aplicaciones pequeñas 1500 W 
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MEMORIA. DE.SC:R.IP'I'I"VA. DE 

INS'I'A.LA.C:IC>N HIDR.C>-SA.NI'I'A.R.IA. 

INSTALACION HIDRAULICA. 

*Demanda diaria de agua. Art. 82 RCDF. ). 

Demanda diaria total= 7 x 150 lit x hab./dia 1050 lits/dia. 

* Capacidad de almacenamiento total. 

Dos veces la demanda diaria (según art. 150 del RCDF.) 

= 2100 lits. 

* Capacidad de cisterna 

2/3 x 2100 = 1400 lits. + Riego 1000 lits. + A. Pluvial 500 lits 

= 2900 litros. 

su ubicación deberá estar a 1 m. de la colindancia; esta fabricada 

con material sanitario y hermético. 

Dimensión de la cisterna 

Ancho 

Largo 

Tirante 

Borde libre 

1.50 mts. 

1.50 mts. 

1.30 mts. 

0.30 mts. 

Altura total= 1.60 mts. 

* Almacenamiento en tinaco. 

l· x 2100 = 700 litros. 
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* Riego con una superficie de 200 m2 

* Agua Pluvial. 

Diseño simplificado 

Precipitación anual = 1500 mm/cm2. 

Precipitación dia = 4 .16 mm/cm2 .. 

Superficie = 60 m2 = 60,000 cm2. 

P. dia 4.16 mm x 60,000 

P. dia 250,000 mm = 250 lits. 

P. dia x 2 = 500 lits. 

5lits/m2/dia 1000 litros. 

* se instalarán válvulas de paso en cada mueble sanitario, lavabo y 

fregadero. 

* Los sanitarios contarán con válvulas de cierre automático y 

descarga de 6 lts. en cada servicio. 

* El lavabo y fregadero contara con aditamentos economizadores de 

agua. 

* La regadera tendrá válvula con descarga máxima de 10 lts./minuto. 
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INSTALACION SANITARIA 

* Las tuberías de desagüe serán de cloruro de polivinilo con un 

diámetro mínimo de 32 mm., y pendiente mínima del 2%. 

* El desalojo pluvial en azotea se canalizará por un canalón de 

lámina conectado con tubo de PVC, llegando a los filtros y después 

a la cisterna. 

* La tubería de albañal será de 150mm. de diámetro y pendiente del 

1.5%, conectada a la fosa séptica. 
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