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INTRODUCCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

La Ciudad de México ha sido escenario de 
diferentes modos de vida urbanos; hasta antes 
de los dos 60 la ciudad estaba hecha a 
medida de sus habitantes y los patrones 
culturales que cada individuo tenía podía 
realizarlos libremente, la forma urbana no 
interfería de manera alguna en ello, 

Sin embargo a partir de esta fecha el modo de 
vida cambia para los habitantes de esta 
ciudad, cuando la influencia europea se deja 
sentir en las concepciones formales de los 
arquitectos a la par del cambio drástico de las 
condiciones económicas nacionales, y en el 
país empieza a presentarse el fenómeno de 
urbanización. 

Las características de las ciudades 
respondieran entonces a las concepciones 
planteadas por documentos como la Carta de 
Atenas en particular y más ampliamente a 
todo un paradigma de la civilización 
occidental que parece entender al mundo sólo 
fraccionándolo. 

Desde hace 20 arios en México los 
diseñadores y planificadores urbanos han 
creído que la zonificación es la solución a casi 
cualquier problema urbano.. Y con ello han 
venido rompiendo paulatinamente con los 
comportamientos territoriales y en general 
con los patrones culturales hasta ese entonces  

vigentes. Por ejemplo, " la hora de ir al pan", 
ya no es en la tarde, pues el ritmo de la vida 
actual la ha cambiado. 

Por otro lado el fenómeno de la urbanización 
es ya el fenómeno característico mundial del 
siglo XX, la población emigra a las grandes 
ciudades en busca de mejores oportunidades 
para vivir, y en consecuencia nuestras 
ciudades crecen a un ritmo desconsolado y la 
extensión urbana es cada vez mayor. 

En el ámbito social, el tipo de organización a 
venido adquiriendo rasgos verticales cada vez 
con mayor frecuencia y con contrastes más 
drásticos. Es decir, en el medio rural o de 
menor concentración urbana, las personas se 
consideran más iguales entre sí, porque 
trabajan en el mismo lugar, pueden acceder a 
similares satisffictores, etc., no existen 
grandes contrastes, no hay gran variedad. Sin 
embargo al existir una concentración urbana 
de mayores proporciones como la Ciudad de 
México, existen grandes y variados 
contrastes, fuentes de trabajo muy diversas, 
salarios y satisfactores distintos que acentúan 
las. diferencias entre las personas y sus 
estratos socio económicos. 

Esto !bona parte del deterioro urbano que 
actualmente estamos viviendo. Dentro de 
éste, el fenómeno de la violencia ha venido 
cobrando mayor importancia a medida que se 
agudiza las desigualdades sociales. 
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El fenómeno de la violencia urbana ha 
cobrado mayor importancia porque ha 
trascendido al medio habitacional. Uno de los 
escenarios donde la violencia urbana se 
manifiesta con mayor frecuencia y gravedad 
es en los de promoción oficial para personal 
de bajos recursos, nos referimos a los 
conjuntos habitacionales. 

Estos son concepciones Ibrinales impuestas 
para satisfacer una gran demanda de vivienda, 
bajo un esquema de dotación de las mismas a 
bajo costo, rápida construcción y 
recuperación casi inmediata de la inversión, 
en las que se sacrifica conscientemente una 
complejidad de formas arquitectónicas -los 
estilos arquitectónicos- pero también se 
sacrifica inconscientemente cambios en los 
patrones culturales de los futuros moradores. 

Se sustituyen valores de las formas 
construidas que se manifiestan en hechos 
como: la diversidad de actividades, la 
frecuencia de contactos visuales cotidianos 
entre el espacio público y privado (calle y 
vivienda), la variedad de estímulos visuales, el 
control de los sucesos en los espacios 
públicos, etcétera. 

La sustitución de valores entre diferentes 
trazas urbanas implica una adaptación a las 
mismas por parte de sus habitantes. Ésta se 
logrará dependiendo de los menores o 
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mayores contrastes en los patrones culturales 
que cada forma urbana conlleve. 

Los conjuntos habitacionales construidos en 
la Ciudad de México no guardan elementos 
comunes con las tipologías de vivienda 
anteriores a éstos. Debido a ello, encuentro 
que a pesar de que la violencia urbana en 
estos conjuntos tiene diversas causas 

estructurales, la tipología de vivienda y su 
distribución de espacios y actividades 
conforman los escenarios para que dicha 
violencia se desarrolle, ya que los conceptos 
primarios bajo los que se conceptualizaron 
han venido deteriorándose por cuestiones 
económicas (reducción de la superficie 
mínima de vivienda, nienor dotación de 
servicios, localización en terrenos con riesgos 
físicos, etc.) Estos aspectos son dominio del 

diseño urbano. Creo que si bien, mediante su 
utilización, el fenómeno de la violencia no se 
soluciona, el diseñador urbano, contará con 
instrumentos para responder al sujeto mismo 

receptor de la violencia urbana, ya que el 
ámbito de su aplicación actúa tanto en este 
sentido como en su implementación futura 
para la creación de otros conjuntos 
habitacionales. 

Lo anterior me lleva a afirmar que por medio 
de la modificación de ciertas características 
físicas e implementación de otras actividades 
alternativas, los espacios pueden adquirir 
cualidades defensibies y los habitantes pueden 
tomar el control de sus ambientes 
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habitacionales para contrarrestar los efectos 

estresantes, temor de delito y la proliferación 

de las conductas disociales en el medio 

urbano. 

Las repercusiones de la violencia se medirán 

en consecuencias psicológicas que se 

producen en los habitantes, en consecuencias 

socio - psicológicas y ecológicas. 

Las consecuencias psicológicas abarcan las 

modificaciones de la conducta individual de 

cada persona, medidas en función de los 

ámbitos del transgresor y de los habitantes es 

decir de las conductas disociales y el temor de 

delito, respectivamente. 

Las consecuencias socio - psicológicas se 

medirán en el nivel de agresividad que 

desarrollan las personas con respecto a su 

grupo social o el aislamiento de este mismo, 

la poca participación comunitaria y/o la 

solidaridad vecinal reducida, la disminución 

del 

interés por atraer a miembros de su 

preferencia sexual y en el estado de ánimo. 

Las consecuencias ecológicas se miden por 

los cambios provocados en los 

comportamientos territoriales, producto de 

las cogniciones territoriales (imagen del 

lugar). 

Las soluciones a estas consecuencias se 

desarrollan bajo esta misma estructura. 

Siendo que para las soluciones con incidencia 

psicológica el diseño urbano presenta un 

modo indirecto de solución, ya que este se da 

en medida del mejoramiento del medio físico 

y la aplicación holística de éstas depende de 

implicaciones sociales y económicas de otro 

ámbito. 

Para las soluciones de incidencia socio -

psicológica se plantea la creación de 

actividades alternativas a las existentes y la 

participación comunitaria como la plataforma 

para las soluciones por medio de una fuerte 

concientización a toda la población. 

En las soluciones de incidencia ecológica se 

contempla el mejoramiento de las 

características del diseño para que todos los 

espacios no privados del conjunto adquieran 

cualidades defensibles, así como su uso 

intensivo. 



JUSTIFICACIÓN 

11. JUSTIFICACIÓN 

La Ciudad de México es conformada por una 

distribución urbana y disposiciones de 

viviendas de variada naturaleza, me refiero al 

asentamiento de casas unifamiliares de baja 

densidad habitacional; en hileras con una 

mayor población de tipo residencial o 

popular, o en conjuntos habitan la mayor 

cantidad de individuos en una disposición 

espacial horizontal o vertical y también de 

mezclas ambas; y dan por resultado mayores 

niveles poblacionales en una porción de tierra, 

creados igualmente para diferentes estratos 

socio económicos. 

Las disposiciones de viviendas de manera 

horizontal o vertical para estratos socio 

económicos de 3 o menos salarios mínimos 

(s.m.), llamadas conjuntos habitacionales 

resaltan sobre las demás porque las 

condiciones de vida se han deteriorado, y 

éstas responden cada vez menos a sus 

necesidades. En algunos casos llegan incluso 

a presentar altos índices de violencia urbana. 

Creo que el espacio interior y exterior es muy 

importante, fundamental, en la vida de sus 

moradores, tanto la forma de los espacios 

puede influir en la manifestación de actitudes 

y comportamientos y también como resultado 

de las actitudes territoriales e individuales de 

los habitantes. También es cierto que el 

problema de la violencia urbana no sólo 

responde a elementos fisicos y espaciales,  

asimismo a una infinidad de diferencias 

psicológicas, 	sociales, 	culturales 	y 

económicos que rebasan el espacio de la 

intervención del propio estudio. 

Por todo ello, la investigación averiguará en 

que proporción interviene el diseño de los 

espacios urbanos en el desarrollo de la 

violencia, y la medida en que estos conjuntos 

puede aportar una solución al problema. 

Es del conocimiento general que existe un 

medio fitvorable en los espacios públicos y 

privados de los conjuntos habitacionales, 

propiciadores de los trastornos disociales. 

En las viviendas (espacios privados) el 

espacio es reducido y su disposición está. 

seccionada, con cuartos muy pequeños y 

poco flexibles que no permiten ocupar todo el 

espacio de la vivienda durante las 24 horas, es 

decir durante el día utilizan las áreas con► unes 

(sala, comedor y cocina) y por las noches se 

ocupan las recámaras pero esto no es 

suficiente, pues cada miembro de la familia 

desarrolla diferentes actividades de acuerdo a 

su edad que algunas veces no son compatibles 

con las actividades de los otros miembros. 

La disposición de las áreas comunes (los 

espacios públicos exteriores) no permite el 

desarrollo de actividades recreativas 

comunitarias y por tanto se transforman en 

rincones mal cuidados o los propietarios de 

viviendas en planta baja se las apropian, 

reduciendo aún más la superficie de estas 
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JUSTIFICACIÓN 

áreas y la vida vecinal no cuenta con un 

espacio donde se pueda llevar a cabo. 

Esta reducción de espacio tanto en las 

viviendas como en las áreas comunes no 

satisface las necesidades territoriales de la 

vida social e individual de la población y 

constituyen el marco favorable para la 

aparición de conductas disoeiales entre 

algunos de los habitantes. 

Por ello el estudio se enfoca a una solución en 

la que dichos espacios adquieran 

características lisicas que favorezcan la 

apropiación de los mismos por sus habitantes. 

Es decir, los espacios abiertos podrán adquirir 

rasgos físicos que permitan un mejor control, 

para su vigilancia e intensificación de SU uso, 

mediante el redisefio. 
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CAPITULO 1 	 ANTECEDIINTES 

CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

1. 1. ANTECEDENTES 
Cómo surgen los conjuntos urbanos. 

Desde principios de siglo y hasta la segunda 

guerra mundial Europa juega un papel 

hegemónico en la escena mundial, los flujos 

de capital, búsqueda de nuevos mercados, los 

procesos industriales, la posesión de territorio 

y ambiciones colonialistas eran las principales 

variables a todos los estados europeos. 

En pleno desarrollo industrial, la población 

emigra a las ciudades importantes y la gente 

se concentra alrededor de las fábricas. Para 

estas fechas (siglo XIX, 1750 - 1850) las 

utopias de Robert Owen y Fourier habían 

introducido el concepto de vivienda para los 

trabajadores de las fábricas con un sentido 

filantrópico. 

A principios de siglo esta idea es reorientada 

hacia la ganancia de recursos, entonces se 

concibe a la vivienda como un posible bien 

mercantil de producción en serie. Al ofrecerse 

a los trabajadores, retribuye un gran 

porcentaje de sus salarios a las mismas 

empresas, junto con la falsa reivindicación 

social del trabajador. 

La sociedad de escasos recursos, establece 

relaciones de mercado en donde el fuerte  

poder político absorbe y elimina toda 

organización social autónoma que no ibera la 

familia, y aún ésta llega a verse amenazada, 

de tal suerte que el individuo es aislado y es 

visto como un elemento más de mano de 

obra. La manera como se constituyen las 

masas, es cuando existe una suma de estos 

individuos, sujetos a cambios imprevisibles, 

cuyos motivos no comprenden, y ante los 

cuales carecen de defensa) Simultáneamente 

surge el pequeño grupo de poder tendiente a 

perpetrarse utilizando los recursos técnicos a 

su alcance para la difusión de la "ideología 

justificante", 

En mucho tiene que ver el desarraigo de 

amplios sectores de población ocasionado por 

la migración hacia las zonas urbanas; esto trae 

consigo el rompimiento de la estructura social 

de la comunidad a la que pertenecían 

originalmente los trabajadores y se convierten 

en individuos más vulnerables a influencias 

externas. 

Rada histórica 

La transformación cultural de las primeras 

décadas del siglo XX se especializa en la 

separación de actividades en el medio urbano, 

es decir, se llega al extremo de la 

I ,A1lailistIlispintnill,p. 110. 
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CAPITULO I 	 ANTECEDENTES 

especialización de las funciones con estratos 

culturales, económicos y políticos muy 

diferenciados y estables. 

El periodo de entreguerras (1918 - 1939) se 

distingue por una llierte influencia política en 

la vida cotidiana de la población, es en este 

periodo cuando se consolida la Revolución 

Rusa (comienza en 1917) y junto con la 

Primera Guerra Mundial aceleran el 

surgimiento de la clase obrera, al haber 

reconvertido industrias, el abandono del 

campo por emigrar a trabajar, la guerra se 

libraba en el campo y por el consecuente 

atraso de la productividad del mismo.2  

En la vida urbana reinaba una gran 

incertidumbre, los grupos de poder habían 

cambiado, las fuerzas productivas de los 

países estaban agotadas y las controversias 

por llegar a una paz duradera subsistían. El 

fascismo y el comunismo se hacen presentes y 

las organizaciones democráticas se tienen que 

reorganizar ante el nuevo juego de valores y 

las fuerzas pugantes del proletariado. Se 

reconoce la igualdad de derechos políticos de 

las masas (también el derecho de voto 

femenino). 

Antes de la Primera Guerra Mundial, tanto en 

Alemania como en Inglaterra se desarrollan 

políticas de vivienda con fuertes implicaciones 

económicas, se inserta la posesión de la 

2  KIND1111, lienunini y 1111.(110,1ANN. ático; I liniótico Islundial, De.  
1n revolución Francos n nuestros Manan). 148 - 219 

vivienda al ser propietarios los obreros de 

una Casa habitación, las familias quedan 

eslabonadas a esas casas y esos trabajos, al 

mismo tiempo que se abate el incremento (le 

la oferta laboral. 1  Es nu►y interesante 

observar que la casa en propiedad constituye 

prácticamente un medio de política 

económica y el papel de la casa en renta es 

tratado como instrumento para la 

"translbrmación de los pobres en pequeños 

propietarios (le casas para sustraer al obrero 

(le la usura de los alquileres". 'I  

El Espíritu de los años 20 y 30 

Para estos años, la idea de vivienda para 

trabajadores a evolucionado a tal grado hasta 

convertirse casi en otro concepto; éste tiene 

más que ver con implicaciones políticas, 

problemas (le la industrialización y control 

absoluto de las funciones para proporcionar 

un modelo (le gestión urbana, que con 

proyectos o sugerencias tipomorfológicas que 

respondieran a un orden interactivo de 

relaciones entre los individuos con el medio. 

Bajo este paradigma se sintetizan todas estas 

ideas en el Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (CIAM) de Francfort, 

con el tema central de discusión, el Existenz -

mínimum, éste se refiere a "la célula 

residencial de tipo económico, no como 

producto de un complejo interactuante de 

3  !bid, p. 246. 
4  Ideen 
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relaciones 	sociales, 	de 	componentes 

económicos, iu/or que se determina a partir 

de las funciones y de los procesos que, en 

conjunto, organizan la citidad"5  liste tema es 

quizá la consolidación de previos tratamientos 

sobre el tema y el punto de partida para lo 

que después tratará la Arquitectura Moderna. 

Esta nueva visión del hombre (visión 

maquinista) allunta el tema de la tipología 

habitacional aunado a las intervenciones 

políticas determinantes de la época y dando 

como resultados que los tenias de los 

arquitectos parezcan contrarios a los 

movimientos sociales de la época." 

Los diseñadores de espacios construidos 

ahora tienen que tomar en cuenta una serie de 

rasgos que incluyan diferentes valores a deben 

cumplir en sus proyectos, ya que estos debían 

satisfficer los requerimientos de todos los 

agentes sociales demandantes. 

Se está hablando de la variedad de tres o 

cuatro valores explícitos o implícitos que 

comúnmente se encuentran en las plataformas 

de los asuntos públicos, en cuyos fines se 

mencionarán o no dependiendo de los 

intereses del grupo de poder. Pero que 

igualmente se tienen presentes en estas 

nuevas tipologías de vivienda. Como 

menciona Kevin Lynch en la clasificación de 

5  TA111111, Alantletio y DM. CO, Francesco: /1%14i:finita 
Conlemporanca, p. 26, 
' 1bid. p, 133. 

valores contenidos en los discursos políticos, 

los valores fuertes tienen como finalidad ser 

nal),  claros e importantes para gran parte de 

la población y su realización depende en gran 

parte de la forma urbana y la claridad de su 

exposición; igualmente importantes son los 

valores ocultos, pero a diferencia de los 

anteriores, éstos rara vez se les cita en los 

discursos O documentos oficiales, estos 

valores se dirigen a mantener el control o el 

prestigio de los dirigentes públicos, eliminan 

las actividades no deseadas o aisladas, 

obtener beneficios o cuestiones similares.'' 

En las nuevas formas de los desarrollos de 

vivienda popular de ese entonces este juego 

de valores estaba presente, por un lado la 

dignificación de las condiciones de vida del 

proletariado industrial, y por otro la 

estructuración de nuevos instrumentos 

fmacieros para volver a captar los salarios de 

ese mismo proletariado demandante de 

vivienda. 

La civilización maquinista envuelve a la 

arquitectura y surge El Modernismo, los 

arquitectos proyectan bajo el influjo de ideas 

vigentes en esa época, como son que la forma 

y tecnología se presentan como sinónimas; 

ambas conllevan el concepto de reproducción 

y exigen un empleo programado, los 

volúmenes construidos son herméticamente 

1, \ Nen, }(cm: 1.1112m:tia Coima tro lasindnl, pp. 45.48. 
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autónomos, rompen con el medio natural y se 

siembran sin consideración alguna del sitio.' 

Los modelos formales intentan anular los 

estragos de la división capitalista del trabajo, 

el sentir de lo deberían cumplir los proyectos 

arquitectónicos era: "el equilibrio de las 

formas surgen de la perfecta integración de 

las funciones" para encontrar hospitalidad en 

los diseños de los grandes bloques de 

vivienda.9  

Se construye una forma, se organiza un 

espacio, se resalta la importancia del hombre 

sobre la naturaleza, el límite entre arte y 

arquitectura es confuso, se populariza la 

función de habitar, se pierde la identidad 

personal, se adoptan viviendas uniformadas, 

se aglomera a la población, y se cierra el 

círculo del consumo, se logra una 

"democracia residencial", i° 

Para los 40 la vivienda popular para los 

trabajadores se ha consolidado como uno de 

los grandes temas de la arquitectura moderna, 

anteponiendo la función sobre los rasgos 

lisicos de las construcciones, dando por • 

resultado la simplificación de detalles en las 

fachadas y surgen estilos arquitectónicos 

menos complejos visualmente como respuesta 

a la visión de reprod:eción  mecanizada de las 

viviendas y una división de funciones, trabajo, 

gente, formas, etcétera, etcétera. 

8 l'AFUltl, op. d 1. p. 140. 
9  Ibid, pp. 143 -149. 
19  Ibid, p. 191. 

En 1933 se ha realizado el C1AM en el 

crucero Marsella - Atenas del cual se 

concretan las tendencias de ese entones en un 

documento compilador llamado La Carta de 

Atenas, con postulados que rigieron y rigen 

hasta nuestros (lías varios de los proyectos 

arquitectónicos de nuestras ciudades y del 

mundo entero. El documento plantea una 

metodología para la planificación a escala 

regional y las relaciones entre las nuevas 

intervenciones y lo preexistente." Mientras 

que los valores que subyacen en él van desde 

el control de la población por medio de 

créditos adquiridos a través de su trabajo, así 

como por la misma forma en sí; además de 

crear problemas locales del lugar de 

habitación a la población, que logran 

distraerlos al tener que adaptarse a las nuevas 

viviendas. 

En este mismo sentido los arquitectos parecen 

haberse olvidado que el hombre iba a vivir en 

estos proycctos(a pesar de ser el objetivo 

primordial) y nunca se les consideró como 

individuo, sino únicamente como masas y con 

ello se pierde el punto de vista para atender 

las necesidades individuales y colectivas que 

tiene cada uno de los individuos. 

De esto se concluye que ha existido una clara 

diferenciación entre intereses económicos y 

necesidades sociales desde sus orígenes, 

presentando propiedades y métodos de 

crecimiento dirigidos a fines disimbolos que 

Ibid, p. 246. 
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hasta el momento parecen no haber logrado 

una comunicación. La repercusión directa e 

inmediata ase ha dirigido a los sujetos 

aparentemente beneficiados - la población 

residente- ya que éstos son tratados como 

grupo para efectos económicos y de 

necesidades de diseño. 

Las cualidades de diseño no han permitido las 

satisfacciones sociales que les residentes de 

estos proyectos necesitan, ya que no han sido 

diseñados para dicho fin; pero esta 

repercusión ha ido más allá, en la actualidad 

ha hecho estragos progresivos tanto para la 

población local del proyecto como a nivel 

urbano al sentirse repitiendo los mismo 

valores y objetivos a través de los años y 

aunque la forma a sufrido algunas 

modificaciones, las propiedadescaracterísticas 

principales han subsistido, sobreviviendo con 

ellas su espíritu creador. 

r 
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1.2. LA VIVIENDA POPULAR EN 
MÉXICO 

Desde principios de siglo hasta la 
actualidad.  

En México, el proceso formal de la vivienda, 

está íntimamente vinculado al proceso de 

desarrollo económico y político, así como el 

desarrollo urbano, además del consiguiente 

cambio en la fisonomía de la ciudad por éste 

anterior. 

Las condiciones históricas y socio-políticas de 

la vivienda son indispensables para 

comprender la forma actual, de allí que éstas 

se revisen a grandes rasgos. 

Durante los arios del Porliriato, las 

condiciones de explotación e injusticia social 

eran comunes y, por supuesto, la atención a 

los trabajadores en lo referente a la vivienda 

era algo relegado y esporádicamente tomado 

en cuenta por las autoridades. Sin embargo, 

ya en tiempos de Maximiliano se había 

planteado. El Programa del Partido Liberal 

Mexicano consigna que en determinadas 

circunstancias los patrones darían alojamiento 

higiénico a los trabajadores. 12  

Asimismo, en el Estado de Chihuahua, se 

aprueba la Ley sobre Casas y Empleados 

Públicos en el mismo año, que trata el tema 

del "acceso a la vivienda por los obreros y 

empleados públicos en términos de 

12  DE REMOLINA, up,cit., CATALÁN V., littlitel: Ens nuevas 
poltticns de vivienda,  p, 15. 

excepciones e inmunidades (exención de 

impuesto predial) para aquellos que edificasen 

casas con uso exclusivo para habitación..."►s 

El Pacto de la Empacadora» de Pascual 

Orozco, exige a los propietarios de fábricas 

que alojen a los obreros, en condiciones 

higiénicas que garanticen su salud y 

dignifiquen su condición; la Ley de Obreros 

del Estado de Chiapas15  (1914), impone a los 

patrones la obligación de proporcionar 

habitaciones cómodas a sus trabajadores, sin 

embargo no especifica si podría o no, cobrar 

alguna cantidad a cambio de la vivienda al 

trabajador. El Reglamento relativo a la 

vivienda para trabajadores, en Veracruzl6, 

(1915), para todo México, trata la necesidad 

de elevar moralmente a los trabajadores 

mediante la proporción de habitaciones 

higiénicas y cómodas que garanticen el 

mejoramiento y prolongación de sus vidas. 

Como era de esperarse, durante la fase 

armada de la Revolución y la era 

postrevolucionaria, surgieron documentos 

que reclamarán mayor justicia para los 

trabajadores, cambios en las condiciones 

laborales, y en especial, el derecho a una 

vivienda y la consiguiente obligación patronal 

de proporcionarla. 

En 1915, Venustiano Carranza (entonces 

secretario de gobernación) presenta un 

De 511,CRE I ARIA DEI. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL., 
op. cit., ILid, p, 16, 
1'1  Mem, 
15  1611, p. 17 
16  Mein. 
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proyecto de ley sobre contrato de trabajo, 

donde se incluye en la fracción V del artículo 

I9 lo siguiente: 

V.- El patrono queda obligado 

especialmente a proporcionar habitación 

cómoda e higiénica al obrero si éste, para 

prestar sus servicios, debe residir litera de 

las poblaciones, y a ministrarle 

alimentación y habitación según la posición 

de ambos, cuando el obrero deba vivir con 

el patrón.17  

Este proyecto antecede las ideas de justicia 

social, que se consolidarían en 1917, por el 

Constituyente de Querétaro en la fracción XII 

del Artículo 123, de la Constitución Política 

que establecía: 

XII.- En toda negociación agrícola, 

industrial, minera o cualquiera otra clase 

de trabajo, los patronos estarán obligados 

a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas, por las 

que podrán cobrar rentas que no 

.excederán del medio por ciento mensual 

del valor catastral de las fincas. Igualmente 

deberán establecer escuelas, enfermerías y 

demás servicios necesarios a la comunidad. 

Si las negociaciones estuvieren situadas 

dentro de las poblaciones y ocuparen un 

número de trabajadores mayor de cien, 

tendrán la primera de las obligaciones 

mencionadas." 

17  11)111, p. 18 
18  Nen 

De 1917 a 1950 

Transcurrida la Revolución, en 1921 se había 

dado ya un cambio en la distribución rural-

urbana y la tendencia migratoria se 

concentraba en las ciudades, lo que provocó 

una demanda creciente de suelo urbano para 

vivienda, la cual se satisfizo casi en su 

totalidad por promotores privados, que 

controlaban el mercado inmobiliario, muchos 

de ellos antiguos terratenientes, miembros de 

la aristocracia poi-lit-isla o la nueva burguesía 

revolucionaria deseosos de salvar sus 

capitales que invertían en bienes raíces 

urbanos. 

Las nuevas industrias en la Ciudad de México 

crearon esta mayor demanda de vivienda, 

principalmente pata la clase trabajadora, la 

vivienda en renta surge como la opción de 

vivienda tanto para grupos de mediano 

ingreso como bajo. Estos últimos, utilizaban 

el arrendamiento de cuartos de azotea y 

viviendas en vecindades con mayor 

frecuencia, ya que los mecanismos del 

mercado y gubernamentales no se adecuaron, 

fueron incapaces de satisfacer la demanda, 

pues la expansión estuvo destinada a las 

clases media y alta. 

Debido a esta incapacidad para responder a la 

demanda de vivienda obrera, ya fuera por 

falta de interés comercial o la inexistencia de 

una distribución bancaria y financiera idónea, 

el gobierno creó los primeros organismos del 

Estado relacionados con la vivienda para 

14 
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satisfacer la necesidad y captar los salarios de 

esa gran parte de la población (de escasos 

recursos). 

En 1925 se crea la Dirección de Pensiones 

Civiles, que entre sus atribuciones estaba la 

de otorgar créditos a los trabajadores del 

Estado para la construcción o adquisición de 

viviendas. En 1934, se facultó al 

Departamento del Distrito Federal (DDF) 

para la construcción de viviendas económicas 

destinadas a sus trabajadores.° 

En los anos 40, cuando la especulación 

inmobiliaria ocasiona problemas sociales y 

políticos, se declara el congelamiento de los 

arrendamientos de 1942 y 1948 que buscaba 

aliviar el problema de la vivienda popular de 

alquiler ante presiones inflacionarias y el 

consecuente deterioro salarial, pero como 

respuesta a esta medida, se observó la 

disminución de las inversiones en el 

mantenimiento de los inmuebles existentes y 

en la producción de nueva vivienda en renta, 

es en este momento cuando la opción de 

vivienda en venta empieza a ocupar un lugar 

en las inversiones privadas. Algunos grupos 

de ingresos altos y medios absorben esta 

oferta, pero los de menores ingresos, cuyo 

número seguía incrementándose en la ciudad, 

quedan desprotegidos, esto se debe en parte a 

que la capacidad de pago de estos grupos era 

19  SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS IIUMANON Y OBRAS 
PÚBLICAS, Desatollo DrImno: Prolunina Noclonnl do Viviendo, 
p,I I. 

más dificil de cuantificar y controlar la 

recaptación de su salario. 

Este es el primer impacto de tipo económico 

en el aspecto formal de las viviendas, las 

repercusiones se manifiestan en el abandono 

de los propietarios por el mantenimiento de 

dichos inmuebles, ya que los gastos 

producidos por éstos no resultaban 

costeables. 

Hacia los anos 50 se actualizó la legislación 

con las instituciones crediticias y organismos 

relacionados haciendo más efectiva la 

atracción de los ingresos de los trabajadores; 

la satisfacción de las demandas habitacionales 

se centró hacia los trabajadores al servicio del 

Estado y paraestatales, soslayando a la 

población de más bajos recursos (migrantes 

no calificados). Este grupo tiene los 

elementos 	necesarios, 	en 	términos 

económicos, para la adquisisón de vivienda 

pues son capaces de designar un porcentaje 

de su salario al pago de la vivienda y están 

perfectamente dirigidos por su trabajo. 

De 1950 y 1970, México experimenta un 

desarrollo económico sin precedentes, y con 

ello, fuertes desplazamientos poblacionales 

con mejores expectativas de trabajo y 

progreso; as!, se construyen fraccionamientos 

habitacionales de vivienda en renta, que se 

otorgaban a los trabajadores sindicalizados 

como parte de los prestaciones de las 

instituciones de seguridad social. Se 

15 
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realizaron 19 unidades con un total (le casi 

15,000 viviendas, seis construidas por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, 

y las otras 13 por la Dirección de Pensiones 

Civiles,20  hoy Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, 1SSS'I'E. 

El modelo de configuración territorial para 

los programas (le vivienda popular, fue la 

adopción y mezcla de conjuntos horizontales 

y verticales desarrollados con anterioridad 

por países industriales como Alemania, 

Inglaterra, Francia y en general los estados 

europeos; y Norteamérica, como una opción 

de producción masiva de vivienda de alto 

rendimiento y bajos costos. 

Al mismo tiempo se decreta la implantación 

del horario laboral continuo de ocho horas de 

trabajo, ocho horas de esparcimiento y ocho 

horas de descanso (sueño) en la Ciudad de 

México, como resultado la separación de las 

funciones del hombre, no existe la posibilidad 

de combinar estas actividades ya que no 

responden a los rendimientos monetarios de 

la producción. 

En 1963, debido a la casi nula rentabilidad 

que producían los fraccionamientos 

construidos y los subsidios de los que eran 

objeto, se decide no financiar ya más 

proyectos para alquiler por parte del sector 

público. 

20  AZUELA de la Cueva, Antonio LA ciudad; propiedad privada y  el 
derecho,  p.155. 

Mientras tanto, la satisfficción de vivienda 

para los grupos de ingreso más bajos se 

manifiesta 	por 	la 	proliferación 	de 

asentamientos irregulares en la periferia de la 

ciudad, acarreando los consabidos problemas 

de urbanización y las graves consecuencias 

que soportan los habitantes. Son los únicos 

"instrumentos" legales o no de acceder a una 

vivienda, en este último caso. 

Etapa Actual 

Para la década del 70 el sistema mexicano se 

enfrenta a la necesidad urgente de planear el 

país en términos urbanos, siendo uno de los 

problemas prioritarios por atender la demanda 

de vivienda. Al tiempo que comienza la crisis 

económica, que llegaría a su punto culminate 

en 1987, esto determina a partir de entonces 

la forma que adquiren los conjuntos 

habitacionales para satisfacer las demandas de 

vivienda hasta nuestros días. 

La adopción del modelo de vivienda para 

grupos de menores ingresos de los países 

desarrollados fue adoptado, y con ello las 

condiciones sociales, económicas y culturales 

que le dieron forma, sin considerar que no 

respondían a las necesidades exactas de los 

grupos obreros mexicanos; Es decir, este 

diseno de organización del espacio 

habitacional estaba concebido para un grupo 

social diferente al nuestro, con ingreso per 

capital de obreros del primer mundo, cultura 
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diferente a la nuestra, organización social y 

comportamiento personal ajenos a nuest ra  

realidad. 

Sin embargo la adopción de este modelo li►e 

inmediata, ya que solucionaba los problemas 

más urgentes nuestro país, como la 

producción de un gran número de viviendas a 

bajos costos sin considerar los patrones 

culturales del uso del espacio de nuestros 

trabajadores mexicanos. 

Desde ese entonces este modelo de dotación 

de vivienda para trabajadores se ha repetido 

bajo el mismo patrón de asignación, por 

medio de organismos de vivienda.21  

La calidad de vida lograda en los conjuntos 

habitacionales ha sido cada vez más 

dependiente del interés económico, y por lo 

tanto, la forma a dado paso al rendimiento 

económico y el siempre presente 

abaratamiento de costos. 

21  Nota: Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores INFONAVIT, Fondo de Vivienda para los trabajadores 

del Estado FOVISSSTE, Fondo de la Vivienda Militar FOVIMI, 

Fondo do Vivienda de la banca FOVI, etcétera, etcétera. 
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CAPÍTULO 2 

EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA EN LOS 
CONJUNTOS HABITACIONALES. 

La violencia urbana es un hecho que cada 

vez se repite con mayor frecuencia en la 

Ciudad de México, en todas las ciudades del 

país, es común escuchar de alguien que 

sufrió un hecho delictivo. Este hecho puede 

variar entre el asalto a mano armada. 

La Organización de las Nationes Unidas 

ONU reconoce que si bien las ciudades 

pueden considerarse como "núcleos de 

progreso, centros de tecnología y cultura y 

hervideros de ideas",22  también pueden 

convenirse en focos de violencia, el crimen y 

otros problemas sociales similares como la 

prostitución. "La influencia beneficiosa o 

perjudicial de los asentamientos humanos 

depende, en gran manera, de las condiciones 

en que sus residentes vivan, Depende de la 

calidad del barrio".23  

El Dr. Waily N'Dow, Subsecretario General 

Adjunto del Centro de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos CNUAH 

(Hábitat), reconoce que la vivienda "es la 

pieza clave de la estabilidad social", pero 

también la vivienda es considerada la unidad 

22  CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, "NUESTRO BARRIO", 2 pp. 
h3  Idea 

básica de construcción (le ambientes 

habitacionales populares24  -según la 

concepción de la arquitectura moderna-

además de ser la unidad espacial donde se 

alberga la familia, base (le la organización 

social, entonces tenemos que la vivienda y su 

entorno inmediato desempeñan un papel 

importantísimo en el desarrollo de la vida 

cotidiana de los ciudadanos. 

Pero además de la vivienda, el barrio 

representa el mismo para el grupo, es decir, 

es el primer punto de contacto entre las 

diversas personas. Este espacio satisface las 

necesidades sociales de las mismas; así como 

en la vivienda el individuo establece 

relaciones con su espacio inmediato. En el 

barrio se establecen relaciones entre 

individuos y actividades que implican al 

grupo la vida en sociedad. 

Se han analizado las trazas urbanas que 

manifiestan violencia con mayor frecuencia 

en su espacio local, o sea, el contiguo a las 

viviendas. Se encuentra que los conjuntos 

habitacionales presentan un ambiente 

inseguro que no permite el desarrollo de las 

actividades cotidianas conforme al deseo del 

24  TAFURI, op, cit, pp. 143 -149. 
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habitante. En dichos espacios se han 

modificado las conductas sociales y las 

actitudes hacia los espacios públicos 

exteriores; como ejemplo, los pobladores 

reducen los horarios que consideran seguros 

para transitar por el interior del conjunto sin 

sufrir ninguna agresión. 

La trascendencia de la manifestación de la 

violencia urbana en estos espacios se observa 

en el rompimiento de relaciones socio -

espaciales que interrumpen el desarrollo 

deseado del aspecto social del habitante. La 

significación para los residentes de los 

espacios con actividades desarrolladas, usos 

del suelo complementarios y el propio 

desenvolvimiento personal activan dichas 

relaciones socio - espaciales; pero cuando 

éstas no existen la significación de ellos 

disminuye, desaparece o se modifica, y con 

ello la satisfacción que proporcionan los 

mismos espacios para un determinado grupo 

social. 

La violencia urbana, que en la actualidad está 

invadiendo "nuestros" espacios adyacentes a 

"nuestras" viviendas, tiene sus orígenes en 

relaciones que rebasan el ámbito del conjunto 

habitacional; como el problema del 

crecimiento urbano y en el hecho quizás más 

importante del siglo XX, el fenómeno de 

urbanización, -que en la actualidad abarca 

dos terceras partes de la población urbana, 

que viven en ciudades de diversas 

dimensiones, y para el año 2015 todo este  

incremento tendrá lugar en las ciudades de 

los países en desarrollo-25  los cuales 

plantean que la demanda de vivienda será 

cada vez mayor y encarecidamente lo mismo 

que el incremento de las desigualdades 

sociales y las consecuentes manifestaciones 

de violencia que como el Dr. N'Dow 

menciona que las "desigualdades importantes 

conducen a una cultura de violencia".26  

Esta manifestación de violencia tiene 

ingredientes sociales, económicos, culturales 

e 	intrapersonales 	que 	actúan 

simultáneamente 	en 	dichas 	zonas 

habitacionales, convirtiendo este medio en 

inseguro, sin las condiciones mínimas de 

habitabilidad, satisfacción social y personal 

que el espacio debe brindar a sus usuarios. 

La ONU como organismo responsable de la 

calidad de los asentamientos humanos se ha 

preocupado cada vez más por ésta, por ello a 

planteado que todo desarrollo urbano debe 

considerar los criterios de desarrollo 

sostenible local, nacional, regional y mundial 

(en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río 

de Janeiro, Brasil, en 1992). listos criterios 

son: 

"a) La calidad de vida que ofrece a sus habitantes; 
b) La magnitud de la utilización de los recursos no 
renovables (incluido el grado de extracción de 
recursos secundarios u partir de productos 
secundarios de los asentamientos para su 
retstilización); 

25  CNUA11, op.cit, Mean. 
26  Idein. 
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e) La magnitud y naturaleza de la indización de los 
recursos renovables Y sus implicaciones para 
sostener los niveles de producción de ¡censos 
renovable s; 
d) La magnitud y naturaleza de los desechos no 
reutilizables generados por las actividades de 
pioducción y consumo y los medios de su 

incluido el erecto de los desechos 
sobre la salud humana, los sistemas naturales y la 
calidad de vida".27  

Dentro de los criterios dictados por la ONU, 

este estudio se inserta en la intención de 

lograr la calidad de vida de los habitantes de 

los conjuntos habitacionales y su salud en 

ellos. El espacio inmediato a las viviendas 

tiene una significación especial para el ser 

humano al proporcionar un lugar en el que se 

puede convivir en grupo, con la identidad 

entre vecinos, arraigo, posibilidad de 

desarrollar relaciones de amistad, privacidad. 

La calidad de vida tiene dos aspectos 

fundamentales: la salud psicosomática y el 

sentimiento de satisfacción," por lo general 

el nivel de salud alcanzado por una 

comunidad se mide en términos de los 

satisfactores materiales con los que cuenta, 

agua potable, drenaje, energía eléctrica, 

alumbrado público, teléfono ,etcétera, 

etcétera, asuntos que entran en lo que 

institucionalmente se llama la Seguridad 

Social; en tanto la satisfacción tiene que ver 

con los deseos y aspiraciones de los 

individuos, estos aspectos suelen clasificarse 

27  CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS (s/Q. El Pueblo,  Los 
bsegiunienlos El Medio Ambiente v El Desarrollo,  CNUAII 
Wdbiln9, Nairobi, Kenia. p. 5. 
" PUENTE, Sergio: 1..n Calidad inalsLigl de vida en In zona 
metropolitana de In Ciudad de México: hacia un enfoque lolalizaine, 
pp. 19 - 24. 

como subjetivos, son más de la cultura de 

cada individuo y con los modos de vida, con 

indicadores específicos susceptibles de exigir 

y demandar, hasta ahora. 

En los conjuntos habitacionales la 

satisfacción individual respecto al espacio 

habitable, se ve afectado artificialmente, 

porque los habitantes no han contado con la 

libertad para expresar sus necesidades y 

gustos espaciales al momento que los 

diseñadores tampoco han dirigido su 

atención a este tipo de necesidades, 

ocasionando distribuciones impuestas que no 

siempre satisfacen a los ocupantes. 

Los indicadores de la calidad de vida 

incluyen la relación del espacio urbano 

habitable con el desenvolvimiento de la vida 

familiar y social, lisica y mentalmente sana, 

COMO son:29  

"- la ubicación adecuada y segura de la vivienda. 

- accesibilidad a servicios básicos adecuados 

(agua, saneamiento, tratamiento de desechos), 

- posibilidades de intimidad y desarrollo 

adecuado de diversas funciones familiares, 

- preparación higiénica de alimentos, 

- protección y aislamiento" 

Pero además de estos, se deben incluir las 

posibilidades de desarrollar una vida 

comunitaria segura y satisfactoria, ya que el 

individuo no vive sólo como una unidad 

29  COALICIÓN IlÁDITAT MÉXICO. lcumpaagUelallyld 
formulación de nropuesInkpara el Congreso Nacional  de la  Gestión 
Social del  
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aislada del resto, sino que al contrario, tiene 

también una necesidad de síttislbcción social, 

que involucra a un número mayor de 

personas que simplemente la familia. 

Contar con una calidad de vida acorde a cada 

individuo permite desarrollar todo el 

potencial humano -emocional, cultural, 

intelectual, e incluso económico-. No contar 

con ello pone en riesgo la estabilidad social 

local, ciudadana, e incluso la estabilidad del 

sistema político.30  

La calidad de vida en los barrios populares 

de la ciudad y en especial en los conjuntos 

habitacionales no cumple con los requisitos 

necesarios de habitabilidad, se observado la 

degradación lenta y progresivamente de 

estos espacios urbanos que constituyen una 

de las muchas expresiones físicas de las 

desigualdades sociales típicas de las 

ciudades. 

En conclusión: 

'Todos los seres humanos tienen derecho a elevar 

la calidad de vida en sus asentamientos y sus 

viviendas con el fin de asegurar, conservar y/o 

mejorar su salud y su seguridad, y de poder 

disfrutar, de acuerdo con su cultura y sus 

condiciones particulares de intimidad, expresión 

personal y colectiva, y de espacios para cl 

descanso y para la realización de sus actividades 

(individuales o colectivas) económicas, políticas, 

30  CNUAII. Unta de Reducción  de  la 021214)19  creación  do en: deo 
e intetración social; Una Enrategimara la Esperanza.  

religiosas, sociales y recreativas, dentro de un 

ambiente sano".31  

2,1 EL FENÓMENO EN 
ESTADÍSTICAS 

Dentro de la búsqueda en las estadísticas 

encontramos solo una parte de la realidad y 

no la realidad en sí, pues al existir distintos 

criterios para registrar los delitos los datos se 

ven afectados y el supuesto índice delictivo 

puede presentarse reducido, sin embargo al 

comparar dicho índice de la Ciudad de 

México con otras ciudades podemos conocer 

algo acerca de la propia, aunque hay que 

tener en cuenta que estas ciudades son de 

países más desarrollados que el nuestro y las 

causas de su problemática pueden ser de muy 

diferente índole a la nuestra. 

Cuadro 01: Ciudades del mundo, 
CIUDAD 'l'ASA 	POR 

100,000 DAUS. 
México, D.F. 5.92 
Madrid 7.42 
Roma 26.49 
I fandango 45.60 
Nueva York 23.28 
Washington 30.74 
Miami 411.54 
Fuente: PCUDF, I)epto. do Comunicación. 
Social. 

De acuerdo a este cuadro, la Ciudad de 

México presenta el índice delictivo más bajo, 

sin embargo estos datos servirían mucho más 

si estuvieran localizados los hechos violentos 

dentro de cada ciudad y poder observar en 

31  CI154. pelechas Ciudadanos Vinculados al Ilált_n llaman°, 
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que sitios se desarrollan con más frecuencia, 

pero a pesar de esto, podemos considerar 

que la Ciudad de México se encuentra cutre 

las ciudades con altos índices de 

criminalidad. 

eón las oportunidades que el deterioro de los 

espacios públicos puede proporcionar al 

agresor. 

Las delegaciones más conflictivas tomando 

en cuenta varios tipos de delitos fueron la 

Gustavo A. Madero en robo con violencia de 

automóviles, lesiones intencionales y 

Cuadro 02: Delitos cometidos en el Distrito Federal entre enero y mayo de 1993 

PORCFNTIMI, 
104.111ACION 180410014  

1111111Llóta Al• 
VIOLA. 
CION 

01)11(1 VIOl.. 
CASA 11411. 

110110 VIO 
NEGOCIO 

110110 A 
1RAN • 
SE1117111 

00110 
VIOLEN. 
A1/10 

!LIMONES 
INTENCIO 
•NALES 

IIIRARQUIA 
1111 
VIOLENCIA' 

Alvniotkregón 659 4.34 4 69 3.65 4.12 3.71 6.11 7 

Arropa:alca 3.02 .3.21 9.86 7.51 5.38 6.52 4.53 2 

llenito Juárez 5.49 5.09 15.49 14.71 8.33 8.51 4.89 14 

Coyoactin 4.67 16.60 5.16 5.31 6.51 9.08 8.65 II 

Cuajimalpa 1.37 0.38 0 0.75 0.57 0.36 1.06 8 

Cuauhtémoc 8.79 9.06 610 19.70 2607 8.54 14.57 4 

C. A. Madero 17.86 18.49 13.15 13,42 11.84 17.52 17.86 1 

!Mellico 5.50 3.02 1.41 5.69 6.12 4.76 4.74 9 

Itapalapa 20.33 12.64 12.68 7.14 9.70 15.86 11.74 12 

M. Contreras 0.55 0.94 047 0.32 0.85 0.32 1,55 10 

A1 hotel Hidalgo 6.04 8.49 7.04 12.83 7.32 9.813 7.2.1 3 

Milpa Alta 2.75 11.19 (1.47 (1.16 0.10 (1.18 0.25 16 

"Mime 2.47 2.45 2,00 1.86 038 1.14 074 15 

'l'hipan 6.32 108 12.21 2.58 2.02 4.33 3.64 13 

Venustiano Can ama 5.22 11.32 5.63 4.51 9.74 7.50 10.85 5 

Xochimilco 3.02 1,70 1.88 0.86 9.95 1.51 1.59 14 

TOTAL ABSOWTO 364 
2.33 % 

530 
3.39% 

213 
1.36% 

1E63 
11.92% 

5052 
32.3% 

2774 
17.75 % 

4831 
30.91!5 

15.627 
100% 

Delegación 	int; 
tele-vente 

Inapalapa U.A. 
Modera 

13. huhu Cuauh• 
létnoc 

Crda- 
1f eme 

O.A. 
Madero 

D.A. 
Modem 

- 

Nota: Datos ptoporciut tufos por la S thproctiraduria do Asid los Juridicos y Polilica Criminológica de la Procurador-la 
(Jeneral de Justicia del I)istrito Federal PCIJDF. 
'Esta jerarquización SC realizó en base al promedio porcentual de cada delegación del mismo cuadro. 
Fuente: Suárez M., Carlos: La ciudad de México: ¿un hogar seguro?. Nolivox 

2.1.1. necios Delictivos 

En la primera mitad del ano 1993, los delitos 

que se cometieron con mayor frecuencia fue 

el robo en sus tres variantes principales, robo 

a transeúnte con 32.33 % del total de delitos 

denunciados, seguido por las lesiones 

intencionales con un 30.91 %, y el robo 

violento de autos con un 17.75 %. En donde 

el robo a transeúnte y de autos se relacionan  

- violación; la delegación Cuauhtémoc, con 

robo con violencia de negocios y a 

transeúntes; la delegación Benito Juárez con 

robo con violencia de casas habitación. 

De acuerdo al análisis realizado en base al 

coeficiente por delito de cada 10,000 

habitantes, las delegaciones más conflictivas 

en 1990 fueron: 
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Cuadro 03: Dele aciones conflictivas en 1990. 
Orden liclegaelén Porcentaje del uno que 

ocupó ese lugar 
I er. Miguel I I idalgO  75 'tí, 
2do. Cuntiliténtoe 75 'ilri 
Ser. Venustiano (arruma 83 % 
dto. llenito hube/. 67 'tí, 
51o. Coyoncárt 50 'Ir, 
Fuente: Cumbo: 2.10 Aveliguaciones lievina e 	ineidenein delictiva 
según tipo de delito por, delegación pv Rica Compendio estadistico 
tnensual 	99)).1'09 )F, 

Para 1993, durante los primeros cinco meses 

del año, la situación es diferente, pues la 

delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano 

Carranza y Benito Juárez permanecen dentro 

de los cinco primeros sitios desde 1990 hasta 

1993, dentro de las delegaciones más 

conflictivas. 

Cuadro 04: Delegaciones conflictivas en 1993. 
Orden Delegación 
lcr. Cuauhtémoc 
2do. 0.A. Madero 
3cr. liMpalapa 
41o. Venustiano OW1.7111111 

Sto. limbo .111:5JCZ 

Fuente: 	Sutil roctunduría 	de 	Asuntos 	Jurídicos 	y 	Política 
Criminológica de In liall)F. 

Los resultados que arrojan estas estadísticas 

demuestran que el delito tiene una 

distribución irregular en la ciudad. Asimismo 

la teoría de la actividad rutinaria, que 

menciona Jack L. Nasar puede predecir 

patrones de crimen en un nivel macro.32  Es 

decir que de acuerdo a las actividades que se 

realizan en los diferentes barrios de la ciudad 

éstos presentarán propensión del delito de 

acuerdo a factores sociales y fisicos que los 

definen. Éstos últimos incluyen los usos del 

32  NASAlt, Jack 1.. "13anking On Safely: Crime And Ploximalc 
Features Of A Dcsign Competition Building", Bilnkingon DesiBul. 

suelo, las actividades asociadas que se 

desarrollan, los equipamientos regionales o 

federales que se encuentran en ellos, posición 

social y económica a la que pertenece su 

población. y lo que Nasar llama los rasgos 

fisicos próximos del sitio, que son rasgos 

particulares de los espacios locales. 

Las delegaciones antes mencionadas se 

caracterizan por contener una gran cantidad 

de comercios y servicios urbanos en horarios 

diurnos o nocturnos, ya sean equipamientos 

como hospitales (le especialización, 

administraciones de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, institutos de 

vivienda, industrias, centros nocturnos, 

bares, hoteles, etcétera, etcétera que generan 

actividad nocturna en su entorno pero sin las 

condiciones 	ambientales 	urbanas 

proporcionen seguridad a sus usuarios. 

Estas zonas constituyen los principales focos 

(le acción de los delincuentes. Brantingbam 

los refiere como lugares a nivel macro que 

atraen el delito." 

Asimismo observé la relación •que existe 

entre el grado de urbanización y la densidad 

de cada una de las delegaciones, dicha 

relación predominante es que entre mayor 

índice delictivo exista en una delegación 

también tiene más superficie urbanizada y 

3 3 • 13RANTINGIIAM Pl. & Branlingham Pi (1993) "Nodos, paths 
and edges: Considerations un the complexily of crime and Ihe 
physical environments". Joumal  of Environmental  Psychology,13:3-
28, NASAR, op.cit. 
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mayor densidad y entre más superficie rural 

tenga corresponde un menor índice delictivo 

y densidad más baja. 
Cuadro 05: Área rural v área urbana. 
Dr• 
den 

Delegación Arca 
urbana 
"'ó _1/ 

Área 
naral % 

Pa 
del'tum  

ha 

,,,,

'.1.);'"

,,,,, 

IJ 

Dens. 
habs./ 

Ha _31  
1 Alvaro Obregón 99.97% 0..03% 21.10 155.48 

2 Azcatmlzalco 100 0 36.41 191.29 
3. B.Juárez 100 0 70.59 219.79 

4 Coyoacán 100 0 48.97 138.10 
5 Cuajimalpa de M. 93.69% 6.31°'o sinf. 79.88 

6.  Cuauhtémoc 100 0 91.73 261.81 

7.  G.A.Madero 100 0 45.37 191.20 

8 Iztacalas 100 O 29.37 275.90 

9. lztapalapa 100 0 22.53 141.57 

10 M.Contreras 99.95 0.05 s. inf. 68.97 

11 Miguel Hidalgo 100 0 81.23 125.71 

12.  Milpa Alta 89.99 10.01 s. inf. lid. 

13.  Tlálume 99.48 0.52 s. id 100.42 

14 Tlalpan 99.29% 0.71% 17.78 97.94 

15.  V.Carranza 100 0 80.81 222.71 

16.  Xochimilco 98.81 1.19 s. inf. 111.64  
Fuente 	Cuadro 01: Características de la población por municipio, _II 
localidad urbana y AGEB. Distrito Federa . Resultados Definitivos. Datos 
por AGEB tebana, XI Canso gral. de pobl. y viv, IJIEG1. 1990. 
_ZI Datos porporcionados por la Subprocuradurta de asuntos juridicos y 
polltic.s criminológica de la PGJDF. 
_3/ Delgado, Javier...Fi Patrón de Octipiejern TerritodálLiejaLludad de 
hfl,teo_alplo 2000 , Cooni Oscar Terrazas y Eduardo Prcciat, Eg,ructura„, 
Igh1 	la Ciudad de México Colee. ,L4sle Desarrollo Urbano, lid. Pl.azx y 
Valdés, México, D. F. ,1988. 253 páp,s. p. 
Nota: s. inf. : sin información. 

28. 

2.1.2, Transgresores de las normas 
jurídicas 

En lo referecte al asunto social de la 

violencia urbana, las estadísticas de 

delincuentes son de dificil acceso. De 

cualquier manera durante la entrevista 

sostenida con el Lic. Samuel Burguete 

Vivero, encargado de la elaboración y 

distribución de estadísticas de la Dirección 

General de Prevención y Tratamiento para 

Varones de la Secretaría de Gobernación  

SEGOB,31  proporcionó la siguiente 

información: 

- La mayoría de los casos (95% aprox.)de 

los menores infractores son atendidos por 

esta institución, mientras que el 5% 

restante es atendido por el sector privado, 

- El promedio anual de casos atendidos es 

de 1320, 110 casos mensuales, que 

representan el 0.05 % de la población 

menor de 18 años de la Ciudad de México 

(la población enre 5 a 19 años es de 

2'651, 437 habitantes), aproximadamente 

1 caso por cada 2,500 habitantes.35  

- El 81.81 % (90 casos) son del sexo 

masculino, mientras que 18.18 % (20 

casos) son mujeres. 

- De los hombres, el 5.55 % son menores 

de 11 años, y el 94.45% son mayores de 

esta edad. Entre estos últimos el 35.29 % 

ameritan internamiento, es decir, se 

considera que han presentado conductas 

antisociales o trastornos disociales que 

merecen tratamiento más vigilado. 

Mientras que el restante 64.71 % se trata 

por mendio de consulta externa. 

- En el caso de las mujeres, el 25.00 % 

son internadas, y el 75.00 % son tratadas 

en consulta externa. 

11  Institución encargada del manejo juridico de los individuos 
infractores menores de 18 años de ambos sexos. 
35  ls,IEXICO, INEGI. Datos por AGE13 urbana del Distrito Federal. 
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Cuadro 06: Casos de menores infractores. 

20 mujeres 

5 internas 

15 extenuts 

110 casos en total 

5 <de I 1 rulos 

90 hombres 30 internos 

55 externos 

- Las causas de los desequilibrios que 

llevan a los menores a la violación de las 

leyes se deben más a desordenes 

familiares (en la familia nuclear) que a 

carencias económicas o desordenes de 

otro tipo. 

Al porcentaje de menores que presentan 

algún tipo de conducta disocial, el Dr. 

Gustavo Castro González, médico adscrito al 

servicio médico de la Unidad de 

Internamiento del Centro de Tratamiento 

para Varones de la Dirección General de 

Prevención y Tratamiento para Varones de la 

SEG013, mencionó: 

- Que el ingreso de menores para su 

internamiento es de 35 al mes en 

promedio, el 35.29% del total de casos 

que atiende el Consejo Tutelar para 

Menores. 

- La delegación Iztapalapa, como una de 

las zonas criminógenas más frecuentes 

dentro del Distrito Federal. 

- Asimismo mencionó la notable 

diferencia que existe entre los internos por 

su origen, pues algunos vienen de 

provincia mientras que otros son naturales 

de la Ciudad de México. Su grado de 

socialización es diferente, ya que los 

primeros presentan un comportamiento 

conforme a lo establecido por la sociedad 

y varios casos de los segundos se 

manifiestan en contra de esto. 

2.1.3. Miedo a la victimización 

De acuerdo a la investigación realizada por 

investigadores del Instituto Mexicano de 

Psiquiatría36  se encontraron los siguientes 

datos: 

• - Los contactos sociales informales 

trascienden con mayor impacto en el 

miedo a la agresión tanto de la persona 

como de la propiedad, porque trasmiten 

una visión más apegada a la realidad que 

la proporcionada por los medios de 

comunicación." 

- Los hechos delictivos ocurridos 

cercanos a la vivienda influyen más en 

este miedo que sula ocurrencia en lugares 

más alejados de la misma." 

36  RAMOS L, LUCIANA, eL al: "El inhalo ala víctimiución y su 
relación con los medios masivos de comunicación", Salud Mental, 
pg. 35.43. 

lbid , p. 36 
38  ídem. 
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- Los grupos con más temerosos son las 	nivel micro es escenario de la falta de la 

mujeres, ancianos y los grupos de 	apropiación del espacio por los vecinos y su 

menores ingresos.39 	 desinterés en el espacio comunitario. 

- Las mujeres de todas las edades sienten 

más miedo de ser agredidas en su persona 

que en su propiedad, sobre todo las 

mujeres menores de 35 años. 

- Los hombres de 14 a 25 años, de nivel 

de ingresos medio-alto presentaron más 

miedo a ser agredidos en su persona, 

mientras que los hombres de todas las 

edades a su propiedad. 

2.2. RASGOS FÍSICOS EN LOS 
QUE SE MANIFIESTA EL 
FENÓMENO 

Los conjuntos habitacionales se identifican 

por poseer características fisicas atractivas 

para el transgresor. Éstas se pueden 

diferenciar a nivel meso en barrio o 

supermanzana y micro en los lugares 

específicos locales al interior del conjunto, 

como son los corredores, rincones, 

estacionamientos, etcétera." 

En los lugares de nivel meso convergen 

atacantes, víctimas disponibles y la ausencia 

de vigilancia formal (policías), es la ausencia 

de cualquier esfuerzo conjunto. Asimismo el 

3,,n9  !dem. 
" NASAR, op. eh, p. 148. 
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CAPITULO 3. MECANISMOS PARA EL CONTROL 
AUTOGESTIVO DEL ESPACIO URBANO 

Para entender el fenómeno de la violencia 

urbana en los conjunto urbanos, es necesario 

entender como se desenvuelven los 

habitantes en su espacio habitacional dentro 

de un rango de equilibrio ecológico. 

En este punto se evalúan cuatro elementos; 

el individual, social, cultural y fisico, los tres 

primeros de ellos enfocados directamente a 

los habitantes, mientras que el cuarto trata de 

la influencia del espacio en los residentes. 

A continuación se manifiestan las 

consecuencias ecológicas, que se refieren a la 

influencia negativa del medio en los 

habitantes; las consecuencias psicológicas, se 

enfocan a las conductas disociales; y las 

consecuencias socio psicológicas, hablan de 

las manifestaciones socio patológicas 

resultantes de las grandes concentraciones de 

población. 

Después se trata el desorden, como una 

consecuencia de la mala planeación y diseño 

de los conjuntos habitacionales y las 

relaciones patológicas que se desarrollan a 

partir de este ambiente institucional (el 

conjunto habitacional). 

Y por último se estudia la manera cómo se 

pueden subsanar ciertas deficiencias de 

diseño de los conjuntos para lograr elevar la 

calidad de vida de sus residentes. 

3.1. EL FUNCIONAMIENTO 
TERRITORIAL 

Para conocer el campo de estudio comenzaré 

por decir que el nivel desarrollado se expresa 

en los espacios inmediatos a las viviendas, y 

los segundos a éstos tales como áreas de 

juegos, plazas o comercios, ya que es donde 

se lleva a cabo la interrelación más intensa y 

directa entre los habitantes y el medio 

habitacional. 

En estos espacios existen elementos tísicos, 

sociales, culturales e individuales que 

influyen para que se forme el carácter de un 

lugar pero al mismo tiempo este espacio 

influye en la manera corno la gente se 

comporta en dicho espacio. 

Por ello se ha recurrido al Funcionamiento 

Territorial Humano (FTH), éste es una 

herramienta que nos proporciona un método 

de ánalisis del fenómeno, para después 

emplear soluciones de diseño urbano que 
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impulsen al mejoramiento de estas zonas 

comunes, al mismo tiempo que disminuyan 

las conductas disociales de sus habitantes. 

El funcionamiento territorial humano, es un 

conjunto de actitudes y comportamientos 

territoriales que los habitantes desarrollan en 

el espacio circundante a su vivienda, en la 

medida de su capacidad perceptiva (visual, 

auditiva y sensitiva) y su capacidad para 

convivir con los vecinos. 

Ralph Taylor lo define como "un sistema 

de actitudes y comportamientos que son 

específicos para un sitio o ubicación 

particular, casi siempre delimitado, que 

en el contexto individual o grupal refleja 

y refuerza algún grado de exclusividad de 

uso, responsabilidad para el lugar y 

control sobre las actividades de estos 

sitios. 

En el PTI•I intervienen una serie de 

transacciones entre la persona y el lugar, de 

las cuales van a depender los sentimientos y 

actitudes que la persona genere por el lugar 

que arrogarán maneras de comportarse de tal 

o cual modo; este proceso se lleva a cabo 

tanto a nivel personal como grupal con 

diferentes implicaciones dependiendo de la 

conjugación de ciertos elementos que se 

explicarán más adelante. 

El modelo causal del funcionamiento 

territorial considera una serie de variables 

que influyen en el espacio para tratar de 

sugerir algunos tipos de impactos. El modelo 

especula sobre algunas hipótesis, pero lo 

importante es que proporciona un diseño de 

organización mediante él. El trabajo de 

campo se puede transformar en variables 

para su manejo y procesamiento. De allí que 

se exponga a continuación: 

El límite de su competencia está entre la 

vivienda individual y la sociedad 

inmediata o comunidad" (ver esquema 
2).41 

Esquema 2 

vivienda 

individual 

41  TAYI.011, Ralph. llaman Territorial Funetioninn, p. 81. 

3.1.1. 	Modelo 	conceptual 	del 
funcionamiento territorial 

En el modelo conceptual elaborado por 

Ralph Taylor y sus colaboradores42  existen 

cuatro tipos de elementos precipitantes: el 

cultural, social, individual o intrapersonal y 

fisico que influyen en la manera en que las 

personas ven y sienten un territorio 

disponible. Es decir, estos elementos forman 

"el significado" o "la imagen" de un sitio 

particular, así como el límite el cual es visto 

42  Ident. 
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como un territorio, y de que tipo de espacio 

se trata.43  

Esta manera de ver y sentir los territorios por 

las personas forma las cogniciones 

territoriales, o sea, corno se perciben las 

localizaciones (el conocimiento adquirido del 

territorio); estas cogniciones determinan los 

comportamientos territoriales, pues a partir 

de 	ellas 	las 	personas 	recogen 

"conocimientos" y marcan la pauta de 

conducta hacia estos sitios. 

De allí que estas consecuencias constituyan 

el medio por el cual los elementos 

precipitantes problemáticos puedan ser 

absorbidos y modificados, y de esta manera 

se recupere la calidad ambiental de los 

habitantes y la manera armónica de 

comportarse social e individualmente dentro 

de su entorno habitacional. 

Los resultados o las consecuencias que 

resultan de los comportamientos territoriales 

se manifiestan tanto a nivel individual como 

grupal, y las clasificaremos en consecuencias 

psicológicas, 	socio-psicológicas 	y 

ecológicas. 

Las consecuencias psicológicas tienen que 

ver con el estado fisico y psicológico 

resultante de los habitantes de interactuar en 

ciertos espacios. Las consecuencias socio 

psicológicas son los resultados de las 

interrelaciones del medio inmediato con los 

pequeños grupos de habitantes; y por último 

el ámbito de la aplicación de las 

consecuencias ecológicas son más los 

espacios públicos que los privados, donde se 

llevan a cabo todo tipo de relaciones sociales 

entre un mismo grupo y entre grupos. 
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Factores 
Elementos precipitantes 	 mediadores 	 Resultados 	 Consecuencias 

(grupos de factores) 

Taylor 	Human Territorial Funeioning, Cambridge University Prt.s, 1988, London, p. 92 

Esquema 3 Funcionamiento territorial 

Modelo general  

Elementos particulares 

Elemento Individual 

Este elemento trabaja como detonador de la 

conducta humana en un espacio dado, es 

decir es la manera de actuar de las personas 

conforme a sus conocimientos de acuerdo a 

los comportamientos aprendidos , desde 

pequeños. 

Desde el punto de vista de las teorías 

sociobiológicas que afirman que gran parte 

de la comprensión del comportamiento 

humano se encuentra en la conducta de 

animales inferiores al hombre, es que las he 

retomado para comprender las relaciones 

espaciales básicas entre iguales. Para ello la 

territorialidad resulta la base para entender la 

incidencia del elemento individual en el 

territorio." 

Para definir la territorialidad se han hecho 

estudios desde el siglo pasado que 

" MORRIS, Desmond: El zoo humano. 
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Para definir la territorialidad se han hecho 

estudios desde el siglo pasado que 

comienzan definiéndola como: "el concepto 

mediante el cual un ser vivo declara 

característicamente sus pretenciones a una 

extensión de espacio que defiende contra los 

miembros de su propia especie,45  y el 

psicólogo C.R. Carpenter observa dos 

funciones de la territorialidad, "la primera 

relativa a la protección y a la evolución de la 

especie, y la segunda asociada con la 

categoría o jerarquía" dentro del grupo.'16  

De acuerdo a los tenias comúnes 

encontrados entre varios investigadores, 

Altman47  propone que se entienda por 

territorialidad a: "un patrón de conducta 

asociado con la posesión u ocupación de un 

lugar o área geográfica por parte de un 

individuo o grupo, que implican la 

personalización y la defensa contra 

invasiones.48  Aunque las respuestas del 

individuo ante una invasión terriorial 

dependerán del significado de tal invasión. 

Por lo tanto, la territorialidad o el uso del 

espacio vital, es característico de toda 

especie, incluyendo al hombre. De allí se 

entiende, que la especie humana se relaciona a 

partir de distancias que guarda con el resto de 

45  HOWARD, H.G. Territorv in bird lile, cit. por HALL, Edward: 
1.-11)imensitin Oculta. 
46 CARPENTER, C.R. Terrotirialitv: a review of conceps and 
problems, Ibid. 

ALTNIAN, Invin. Tbe environtnent and social behavior, cit. por 
I IOLMIAN, Cluistophcr.  Psicoloda Ambiental, un enfinge general. 
48  Idetn. 

sus semejantes; por medio de las cuales se 

relaciona a diferentes niveles sociales. 

1H1. Hediger49  encuentra estas distancias 

uniformes que mantiene un animal con otro, y 

las ha llamado distancia de fisga, distancia 

crítica y distancia personal y social. Esta 

división indica la infracultura y cultura, es 

decir, la carga genética y costumbres de los 

animales. Pero Edward T. Hal150  incluye 

clases de actividades y relaciones asociadas a 

cada distancia, pues asegura que el uso de 

una u otra distancia es el nardo de sentir de 

las personas, una respecto de la otra en un 

momento específico. 

Estas distancias son: 

Distancia íntima 

Fase cercana 	O cm. 

Fase lejana 	15 a 45 cm. 

Distancia personal 

Fase cercana 	45 a 75 cm. 

Fase lejana 	75 a 120 cm. 

Distancia social 

Fase cercana 
	

120 cm. a 2 ni. 

Fase lejana 
	

2 a 3.5 ni. 

Distancia pública 

Fase cercana 	3.5 a 7.5 ni. 

Fase lejana 	7.5 a 9.0 y 

más para personas públicas. 

Ver esquema 4 

49  IIEDIGER, II. Studies of the psvcItolopy and bahavior of 
captivve animals M zoos and circuses. cit. por HALL, op. cit p.17 
5U  Idem, Cfr, capitulo X. 
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Por lo tanto la territorialidad O el uso del 

espacio vital es característico de toda especie 

incluyendo al hombre. De allí se entiende que 

la especie humana se relaciona a partir de 

distancias que guarda con el resto de sus 

semejantes, por medio de las cuales se 

relaciona a dierentes niveles sociales. 

Cabe señalar que en México las 

investigaciones respecto a las clases de 

actividades y relaciones asociadas a cada 

distancia que utilizan los mexicanos para 

desenvolverse íntima y socialmente están 

poco explotadas de allí que recurrimos a 

invertigadores norteamericanos. 

En el caso de la vivienda, las necesidades 

espaciales de los habitantes (nivel de  

privacidad) varían por edad, sexo y 

actividades, utilizan diferentes distancias para. 

comunicarse entre sí, dependiendo del grado 

tanto social como intimo de sus actividades. 

El medio fisco en que se desarrollan las 

actividades influye determinantemente en la 

realización de las mismas, de esta manera si el 

medio lisie() está diseñado considerando las 

necesidades espaciales (le acuerdo a las 

actividades de los habitantes, esta relación 

ecológica se desarrolla en equilibrio, pero 

cucado dicho diseño no considera estas 

necesidades surgen diferentes reacciones 

hacia el medio. 

Cuando las actividades de los individuos se 

interrumpen sin su consentimiento surgen 

situaciones provocadoras de estrés que 

evolucionan en dos sentidos, ya sea (1) que se 

solucione la causa de dicha situación 

provocadora de estrés, ó (2) que esta 

situación evolucione hacia un estado (le estrés 

crónico y provoque diferentes transtornos de 

acuerdo a su duración. 

Estas situaciones provocadores de estrés 

ambiental que en lo subsecuente 

denominaremos estresores, pueden tener dos 

orígenes: ambiental y psicológico. 

Los estresores de origen ambiental pueden ser 

el ruido, la contaminación del aire o 

temperaturas extremas, y en general todo el 
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medio urbano.51  Mientras que los estresores 

de origen psicológico se presentan cuando el 

individuo tiene conflictos internos como los 

problemas 	psicológicos, 	económicos, 

sociales, interpersonales, etc., o en individuos 

especialmente vulnerables al estrés. 

El actual ambiente fisico urbano de la Ciudad 

de México, en lo general, y de los conjuntos 

habitacionales, en lo particular, constituye en 

sí mismo una fuente de estrés.52  Cuando 

cualquier estresor se hace presente el 

individuo trata dé adaptarse a la situación, en 

dicha adaptación intervienen dos procesos 

complementarios: 	asimilación 	y 

acomodación.53  La primera (asimilación) 

tiene lugar cuando se interpretan los rasgos 

de la realidad exterior de acuerdo con la 

propia estructura cognitiva (subjetividad). La 

segunda (acomodación) supone la adaptación 

de la conducta y el conocimiento, a las 

exigencias del entorno (realismo). Como el 

funcionamiento psicológico es una expresión 

de la actuación del cuerpo en el entorno, no 

puede existir uno sin el otro. Cuando 

cualquiera de los procesos no se llega a 

completar es porque existen situaciones que 

afectan a los individuos. 

El estrés es un "síndrome específico, 

consistente en todos los cambios inespecíficos 

51 HOLAIIAN, op. 
52  !dem. 
53  PIAGET, Jean, cit. por Vallejo, op. cit. p,43. 
Nota: Teorías del aprendizaje. Conductismo, teoría cuyo impacto en 
la psiquiatría es muy relevante. 

inducidos dentro de un sistema biológico".54  

Tiene su forma propia, composición 

característica y ninguna causa particular. La 

definición de Seyle implica una respuesta no 

específica del cuerpo a la acción del ambiente. 

El proceso de evaluación del estrés consiste 

en: (1) distinguir si una situación es 

amenazante o no, (2) si la situación es 

amenazante se estimulan recursos para tratar 

de solucionarla, y (3) se hace una 

reevaluación que puede resultar en un cambio 

de opinión por causas eternas o internas. La 

respuesta al estrés puede estar enfocada al 

problema o a las emociones. 

Dentro de los aspectos orgánicos del estrés se 

llega a afecta al sistema biológico; incluso, a 

producir cambios morfológicos (como en el 

caso de la artritis) y metabólicos (como la 

diabetes, gastritis, úlceras, etc.), de 'carácter 

patológico.55  Mientras que en los aspectos 

psicológicos del estrés el individuo evalúa la 

condición ambiental productora de estrés y la 

importancia de la misma (si representa una 

amenaza o rebasa su condición de 

enfrentarla).56  

La respuesta a este estado puede ser enfocada 

al problema o las emociones dependiendo del 

organismo que reacciona a varios niveles de 

54 SEYLE, H. The Plissiology and Pathologr of E'posure  to Stress. 
cit. por De la Fuente, E. Psicología médica. 
55  Nota: Este término es propuesto por primera vez por I lans Seyle, 
en los arios treinta. 
56  1'101,111.1N, op. cit, p.187. 
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intensidad dependiendo de la dieta 

alimenticia, la herencia (biológica), las 

situaciones anteriores de estrés, el equipo 

biológico de cada individuo, la intensidad del 

elemento estresante (el estresor) y el tiempo 

de exposición ante la situación. 

De acuerdo a estos elementos se señalan tres 

fases de la respuesta del organismo al estrés: 

a) Reacción de alarma, cuando se 

presenta el conflicto; 

b) Estado de resistencia, cuando el 

organismo hace frente a las señales 

químicas de alarma, pero aún no se 

presentan manifestaciones más graves; 

c) Estado de agotamiento, cuando se 

produce una respuesta generalizada 

inespecifica, llamada Síndrome General 

de Adaptación , S.G.A. 

El estado generalizado de estrés es medido en 

tres niveles: por sus consecuencias en la 

salud, es decir, el organismo responde 

fisiológicamente al estrés, provoca el 

surgimiento de las enfermedades de 

adaptación;57  por los cambios en la conducta 

(consecuencias de conducta), cuando las 

personas no se comportan como lo hacen 

ordinariamente; y por consecuencias de tipo 

subjetivo, estas pueden ser una evaluación del 

grado de malestar emocional en una sola 

57  Corno las clasifica el Manual diagnóstico y estadístico de los 
transtomos mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, 1)S1 
111 R.(lliagnostic Statistics Manual, 3a. revisión). 

dimensión, o en estimaciones de algunos de 

los estados emocionales asociados. 

El DSIVI 111 R menciona una clasificación que 

relaciona la intensidad del agente estresor y 

las causas que producen distintos trastornos 

mentales. Para determinar las causas, un 

aspecto clave, es la duración de los 

acontecimientos conflictivos; por ello, lo 

divide con un predominio de acontecimientos 

agudos (la duración es inferior a seis meses) y 

con predominio de acontecimiento crónicos 

(la duración es superior a seis meses). 

Cuadro 07: Tras►  stornos en el ser 1 ornan. 
1)e la Salud ne Condue Subietivas 1 

cono plazo 
(agudo) 

largo plazo 
(crónico) 

conductas 
diferentes. 

funciona- 
oriento 
desorgani- 
zzdo. 

DT.chluta.s 
e.r.;-..resivas 

Indices 
subjetivos 
o de auto-
relYale. 

u antnr-nos 
lcinp)- 
rale:, 

enferme- 
dados 

acciones 
tendientes 
a ¡mit • 
ficAr la 
situacia 
de estrés. 

actitudes 
impropias, 
rigidez de 
conducta e 
incapacida 
para reall• 
res el tra- 
bajo. 

1.-titudes 
arto 
morderse 
lol labios, 
parearse de 
1:1 lado a 
aro y 
dzsaso-
sieso. 

depresión, 
ansiedad, 
etc. 

Fuente: 131i1 I III R. 
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Cuadro 08: Intensidad de estrés en adultos 

No Término ESTRES 
AGUDO 	 (menor a seis meses) CRÓNICO 	(mayor a seis meses) 

I ausente No hay estrés aparente No hay estrés aparente 
2 leve Ruptura afectiva con la pareja, inicio o 

graduación en la escuela, marcha del hogar 
Discusiones familiares, insatisfación laboral, vida 
en un barrio donde la delincuencia es frecuente 

3 moderado Matrimonio, separación conyugal, pérdida del 
empleo, jubilación, aborto 

Incompatibilidad conyugal, problemas 
económicos serios, diferencias con superiores, 
estar a cargo de los hijos como progenitor único 

4 grave Divorcio, nacimiento del primer hijo Paro, pobreza 
5 extremo Muerte de la esposa, enfermedad somática grave 

ser víctima de una violación 
Enfermedad crónica grave de uno mismo o de los 
hilos, alteración fisica o abuso sexual 

6 catastrófico Muerte de algún hijo, suicidio del cónyuge, 
catástrofe natural devastadora 

Cautividad como rehén, experiencia en campo de 
concentración 

O sin información 
Fuente: DMS Ill R p. 12 

Cuadro 09: Intensidad de estrés en niños y adolescentes 

No Término ESTRES 
AGUDO 	 (menor seis meses) CRÓNICO 	(mayor a seis meses) 

1 ausente No hay estrés aparente No hay estrés aparente 
2 leve Ruptura con el novio/a, =tibio de colegio Exceso de personas viviendo en el hogar, 

discusiones familiares 
3 moderado Expulsión de la escuela, nacimiento de un 

hermano 
Enfermedad crónica incapacitante en alguno de 
los padres, desavenencia crónica entre los padres 

4 grave Divorcio de los padres, embarazo no deseado, 
detención 

Trato duro o rechazo de los padres, enfermedad 
crónica que amenaza la vida de alguno de los 
progenitores, múltiples estancias fuera del hogar 

5 extremo Abuso sexual o fisico, muerte de alguno de los 
progenitores 

Abuso sexual o fisico recurrente  

6 catastrófico Muerte de ambos progenitores Enfermedad crónica que amenaza la vida 
O sin información 
Fue: te: DMS LE R p. 13 

El DMS III R proporciona una escala de 

intensidad del estrés psicosocial, codifica la 

intensidad de un estímulo o su conjunto que 

provoquen estrés psicosocial, que se hayan 

presentado en el ano anterior a la evaluación 

y que, además puedan haber contribuido a: 

1) el desarrollo de un nuevo trastorno mental,  

2) la recurrencia de un trastorno mental ya 

existente, 

3) la exacerbación de un trastorno mental ya 

existente, (como por ejemplo, un divorcio 

durante un episodio depresivo mayor). 

Cabe señalar que existen situaciones 

provocadoras de estrés que con frecuencia 

juegan un papel precipitante en el trastorno, 
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aunque el estrés también puede ser una 

consecuencia 	de 	la 	psicopatología 

preexistente. 

Las aplicaciones en la planeación ambiental 

para reducir el estrés, menciona Flotaban" 

son la reducción del ruido, zonas de 

amortiguamiento, aislamiento del ruido, 

diseño de transporte más silencioso, aumento 

de control en ambientes institucionales, pero 

también el rediseño de áreas habitacionales 

existentes que reduzcan las situaciones 

espaciales estresantes. 

Ele►rento Social 

De acuerdo con el modelo conceptual el 

elemento social se refiere a la manera como 

el individuo acula con otros individuos, la 

jerarquía que tiene dentro del grupo y al 

espacio o territorio que ocupa dicho 

individuo y la manera como se identifica con 

dicho espacio, de acuerdo a su posición 

social tanto a nivel de su vivienda (interior) 

como hacia el exterior, en las áreas 

adyacentes a la misma. Además de las 

relaciones entre grupos y los espacios de 

cada uno de ellos. En estas áreas es 

necesario 	considerar 	el 	nivel 	de 

funcionamiento comunitario, es decir, el 

nivel de comunicación entre vecinos, la 

capacidad de conocerse entre si y como se 

considera el habitante a si mismo al vivir en 

ese espacio. 

El elemento social tiene por objeto conocer 

el grado de liga entre los individuos que 

comparten el mismo ambiente residencial. 

• Relación del individuo en su grupo y entre 
grupos 

Resulta de vital importancia tener en cuenta 

las causas primigenias del problema para 

atender el estado actual y realizar una 

aplicación adecuada al diseño urbano 

ambiental posterior. 

58  Ibid, p. 222 
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Hemos escuchado cada vez con mayor 

frecuencia que los conjuntos urbanos y en 

general las ciudades están formados por 

grandes cantidades de solitarios, que a pesar 

de ser muchos no se logra identidad entre los 

miembros de un mismo grupo y por lo tanto 

tampoco se logra una identidad con el 

espacio, ya sea por la movilidad de los 

ciudadanos, por las altas rentas, migraciones, 

etc. 

La cuestión es que este ambiente es propicio 

para que el equilibrio ecológico se rompa 

con una increible fragilidad, y más parece 

que en vez de tratar de no reproducir diseños 

urbanos que fomentan estas situación se 

decide por interéses económicos que aunque 

tienen otros fines crean este tipo de 

ambiente. 

Christopher Alexander59  proporciona una 

pauta del por qué a pesar de que en las áreas 

urbanas se logra un aparente enriquecimiento 

no lo es porque en realidad debilita cualquier 

posibilidad de variedad significativa y no da 

cabida 	a 	las 	posibilidades 	de 

diferenciación, 60  porque en general la gente 

está mezclada sin considerar su estilo de vida 

o cultura. 

"Muchas personas que viven en áreas 
metropolitanas tienen un carácter débil, De 
hecho, las áreas metropolitanas parecen casi 
marcadas por el hecho de que la gente que 
las habita tiene un carácter acusadamente 
débil en comparación con el carácter que 

59  ALEXANI)ER, Clvistopher cl. al. Un lenguaje de patrones, p.66 
60 (bid, p. 64 

desarrolla en situaciones más simples y 
rústicas. Esta debilidad de carácter es la 
contrapartida de otro rasgo, mucho más 
visible, de las áreas metropolitanas: la 
hon►ogeneidad y la falta de variedad entre las 
personas que viven allí. Por supuesto, 
debilidad de carácter y falta de variedad son 
simplemente dos caras de la misma moneda: 
una condición en la cual las personas tienen 
yos relativamente indiferenciados. El 
carácter sólo puede darse en un yo 
fuertemente diferenciado y coherente: por 
definición, una sociedad cuyos miembros son 
relativamente homogéneos es una sociedad 
en la que los yos individuales no están 
vigorosamente diferenciados." 

Especificamente en los conjuntos urbanos se 

ha identificado una separación de los 

estímulos psicológicos que reciben los 

residentes de éstos durante todo el día, ya 

que todos los miembros de la familia no 

desarrollan sus actividades cotidianas en la 

vivienda, pues los centros laborales no se 

encuentran cercanos a ésta, y por lo tanto, 

resulta una separación de reacciones ante 

estímulos 	de 	determinado 	tipo 

preconcebidos, es decir, al ir a trabajar el 

individuo tiene tina concepción previa de los 

estímilos posibles a reaccionar ajenos a los 

que recibe en el ámbito de su vivienda, y esto 

provoca que el individuo se haga "un tanto 

perezoso o indiferente" en cuanto a que de 

toda una grama de estímulos que maneja, 

sólo se limita a algunos de ellos en un 

horario específico del día. 

Esta separación refuerza la idea de que el 

trabajo es fatiga y sólo la vida familiar es 

"vida", los hombres se ven obligados a 

37 



CAPITULO 3 	 MECANISMOS PARA EL CONTROL AUTOGESTIVO DE L ESPACIO URBANO  

aceptar el hecho de que gastan la mayor 

parte de su vida despierta "en el trabajo", 

lejos de sus familias esto crea serios 

problemas sociales y emocionales en todos 

los miembros de la familia.61  

El encarecimiento de la vida diaria y la 

fragilidad en la posesión del trabajo del 

cabeza de familia, por lo general el hombre, 

orillan a la mujer ha incorporarse cada vez 

más al mercado laboral. Por consecuencia, 

los hijos quedan sin protección y vigilancia 

materna temporal durante el periodo laboral, 

asimismo, los niños crecen en áreas donde no 

hay hombres salvo los fines de semana, 

produciendo situaciones anormales.62  

La falta de oportunidades de educación y por 

lo tanto de ocupación laboral ocasiona que 

algunos adolescentes y varios jóvenes se 

hallen desocupados y sin ninguna expectativa 

de vida futura segura. Esto repercute en los 

conjuntos, pues durante los periodos de 

trabajo del resto de la población estos 

jóvenes se encuentran desocupados en los 

conjuntos habitacionales, ocasionando un 

ambiente favorable para la propensión del 

delito. 

La población es estigmatizada, pues sus 

habitantes son inmediatamente identificados 

como "los del conjunto", y aunque se 

proclame que la población es participe y 

61  Cfr, ALEXANDER, op, cit, p. 72. 
62  ldem 

deseosa de estos módulos sociales de 

vivienda, como se les ha llegado a nombrar 

oficialmente, en realidad se trata de la 

necesidad de tener un lugar donde vivir. 

o Estableciendo los Límites del Territorio 

Para entender cómo es determinado el 

territorio utilizado por el individuo o grupos 

sociales es necesario establecer que aunque 

el hombre comparte elementos de la 

conducta territorial, también es una función 

aprendida de una compleja organización 

social y diversas influencias culturales, 

debido a sus tranformaciones evolutivas del 

sistema nervioso centra1.63  

Es más la territorialidad trasciende las teorias 

socioculturales, en el sentido de que es una 

forma de ejercer control sobre el ambiente 

social," incluso superando el concepto de 

co¿nrol al de la territorialidad, pues una 

persona al poseer un territorio obtiene el 

control en tres aspectos según Edney: 65  1) 

prioridad en el acceso a un área espacial; 2) 

elección de los tipos de actividad que se 

darán en dicha área; 3) capacidad de resistir 

el control de otras personas en esa área. 

Esta idea de que la terriorialidad proporciona 

control, que coincide con Altman,66  

63  1101,AllAN, op. cit. p. 301. 
64  !bid, p. 303. 
65  EDNEY, 13. "Property, possession and permanence: A field 
study in 1:tintinan territoriality". Joumal or Applicd Social 
PsYclioloev cit. por 1101..AIIAN, !bid, p. 304. 
" Idea 

38 



ri 	.1r 

1:11 aU11r.11ln 

si' 	\,t• 	5.o` 
7 .A6  

r'• ') 4 7' IsN 

)1  
y - 	A 	"11".I. 

IN 0001 0/10 

f' 

ASo Al Lo 

n, In  1,4 01•In 11.111 enll 	1,1 rN 11 (I 
.I , 1 1. 1 1 o It.0.1A 1.1, ln.. 114.n 

7,,s1 Ny>, 

A 4 
r„/".Ñ.  k 

Y'.  

1'1,,1,{,11  

nit,  Immo. 

CAPITULO 3 	NIECANISMOS PARA EL CONTROL. AUTOGESTIVO  DE L ESPACIO  URBANO 

Proshansky, Ittelson y Itivlin'7  quienes 

sostienen "que el control que proporciona 

un territorio sirve en última instancia para 

que el individuo logre el nivel deseado de 

privacidad", son la base del Ilincionamiento 

territorial. Este nivel deseado de privacidad 

es un concepto dialéctico, que en un sentido 

proporciona soledad y aislamiento y en el 

otro sentido proporciona la interacción 

controlada de contactos iniormales con 

vecinos y amigos (ver esquema 5). 

Esquema 5 

Molaban" menciona la importancia de la 

territorialidad por su funcionameinto 

psicológico: 1) ayuda a los individuos y 

grupos sociales a organizar y manejar sus 

actividades diarias, 2) permite a las personas 

predecir los tipos de conducta que se pueden 

esperar en lugares particulares, 3) organiza e 

integra las conductas cotidianes en cadenas, 

ayuda a desarrollar y conservar la 

organización social, y 5) sirve de base para el 

desarrollo de un sentido de identidad 

personal y de grupo, que a su vez 

proporciona mayores vínculos sociales. 

Cabe señalar que este nivel de privacidad es 

establecido a partir de las costumbres y usos 

de cada grupo sociocultural. 

iPROSIIANSKY, II. M., ITI'ELSON, W.11., y RIVIAN, 

9'lle Innocuo of the Physicnl environtnein on bobarior; Some basic 

assumptions". (PROMIANSKY, ITTELSON, y RIVLIN), 
1Invironmcntal nsvcbolopy: Man and bis Physical scuings cit. por 

Mein. 

Dentro de los grandes grupos socioculturales 

se distinguen grupos más pequeños (''orinados 

por afinidades, costumbres, edad, nivel 

socioeconómico, 	conceptos 	morales 

similares, etc. que se denominan subculturas. 

Las necesidades espaciales y sociales de estas 

subculturas deben ser tener al diseñar un 

conjunto habitacional ya que de lo contrario 

se crea un ambiente conliiso y sin identidad, 

o Densidad y Aglomeración 

La explosión demográfica de las últimas 

décadas en México en general, y las 

importantes migraciones hacia la Ciudad de 

México en lo particular, han venido 

provocando la construcción de una gran 

cantidad de conjuntos habitacionales de 

producción institucional de variadas 

dimensiones, densidades y ubicación. 

68 • Ibid, p. 309. 
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La densidad de estos ambientes 

institucionales es por lo general alta,69  y se 

estudia si esta densidad tiene consecuencias 

graves para cada uno de los habitantes, pero 

contrario a lo que pudiera pensarse no 

constituye un elemento que por sí solo 

provoque estrés, así como una baja densidad 

tampoco asegura un ambiente saludable, esto 

se aclarará más adelante, primero es 

necesario que el término "densidad" se 

restringe a los aspectos espaciales o fisicos 

de una situación (el número de personas por 

área espacial); y el término "aglomeración" 

se aplique a la percepción subjetiva del 

individuo acerca de las situaciones que 

implican densidad de la restricción espacial 

(los elementos psicológicos o subjetivos de 

una situación).7° Freedman71  señala que la 

aglomeración se enfoca a reacciones sociales 

y psicológicas negativas, mientras que la 

densidad implica reacciones humanas 

positivas como negativas. 

Amos Rapoport establece que la densidad es 

la percepción directa del espacio disponible, 

mientras que la aglomeración es una 

evaluación subjetiva de que el tamaño del 

espacio percibido es insuficiente. 72  Pero 

estos conceptos de densidad no son 

suficientemente claros para definir los 

problemas a los que se enfrenta en un 

69  Nota: No se proporcionan datos específicos porque las fuentes 
oficiales manejan diversos tipos de agrupaciones viviendas y no 
marcan densidades específicas. 
70  Cfr, IIOLAHAN Ibid, Capitulo 9. 
71  FREEDMAN, cit. por MOLARAN, lbid, p. 231. 
72  RAPOPORT, A.: Toward a redefinition of densitv. Environments 
and Behavior cit. por Idem. 

conjunto habitacional, porque la alta 

densidad depende de dos elementos: 1) por 

un alto número de personas, y 2) por el 

reducido espacio disponible, por ello se habla 

de densidad social en función del número de 

personas en un área determinada, y la 

densidad espacia/ disponible en una 

situación particular . 73  

Dentro de la densidad social existen otras 

dos distinciones, la densidad interior y 

exierior, que es el mismo conpeto general de 

densidad social, un número de personas en 

un área determinada, pero esta área puede 

ser la vivienda, dentro del ámbito privado 

(densidad interior habs/viv. ó habs/m2) ó el 

vecindario, comunidad, el proyecto, en un 

ámbito público (densidad exterior habs/Ha.). 

La razón de esta diferenciación es porque 

producen reacciones psicológicas y sociales 

distintas, no es lo mismo sentir el malestar 

por la presencia de demasiadas personas 

(densidad social) que sentirse encerrado, 

inseguro o apretado en cierto lugar público o 

privado (densidad espacial). 

Cabe señalar la importancia de estos tipos de 

densidades e identificar en cual se encuentra 

el conjunto urbano. Para ello se recurre al 

modelo bidimensional de Steven Zlutnick e 

trwin Alunan74  que muestra cuatro 

73 Ibid, p. 
Tf Ibid. p 233. 



Esquema 6: Aglomeración 

Situación 
estresante 

Los esfuerzos repetidos por sobreponerse a 

las situaciénes estresantes acaban por fatigar 

al individuo. Algunos autores como Daniel 

75  De D. S. ZLUTNICK e I. ALTNIAN, "Crouding and ► 'untan 
Behavior", en ROLABAN, Idem. 

Incremento de la 
densidad 
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prototipos de ambiente habitacional que se 

identifican con ciertas densidades. 

Cuadro 10: Densidad exterior e nterior.75  

Densidad 
'interna" 
(viviendas) 

Baja Alta 

Densidad 
'externa' 

Baja I. 
Suburbios 

II. 
Área rural 

(vecindad y 
comunidad) 

Alta III. 
Zon urbana de 

lujo 

IV. 
Zona urbana 

popular 
Fuente. 1101.AHAN. Ú Ca p 233 

La posibilidad de que el individuo perciba en 

algún grado aglomeración depende en parte 

de la densidad interior y exterior del lugar 

donde viva y aunque la respuesta a esta 

densidad no siempre es negativa, para que la 

algomeración sea una situación estresante si 

depende del número de estimulos resultantes 

de la invasión frecuente del espacio prsonal 

derivada de la alta densidad (ver esquema 6). 

Stokols76  considera a la aglomeración como 

un t'actor de estrés en el sentido de que el 

individuo percibe una falta de disponibilidad 

espacial para sus necesidades territoriales. 

Cabe señalar que no sólo una alta densidad o 

la percepción de aglomeración puede►  causar 

estrés, también los bajos niveles de 

aglomeración social y espacial. 

La manera curio el individuo se enfrenta a la 

aglomeración depende de la posibilidad de 

alterar los elementos espaciales, o se cambia 

de lugar, pero cuando no es posible alterar 

las restricciones ambientales, entonces afirma 

Stokols que el individuo manifiesta 

conductas sintomáticas de estrés general, 

como aflicción o agresión. 

Elemento Cultural 

El elemento cultural interviene en la 

organización del espacio hecho por el 

hombre, tanto individual como grupal. 

El nivel microcultural, es donde se observa el 

modo cómo el hombre emplea el espacio, 

corno una elaboración especializada de la 

cultura;" es en éste donde el diseño urbano 

puede modificar ciertas conductas que se 

estén generando como producto del choque 

entre los patrones culturales de las personas 

76 lbid, p. 234. 
77  Cfr, HALL, capitulo IX. 
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y los diseños que no toman en cuenta estos 

patrones. 

La manera cultural corno el hombre organiza 

los espacios es de tres formas: los espacios 

de caractéres fijos, de caracteres semifijos y 

los espacios informales. 

Los espacios de caractéres fijos son los que 

organizan las actividades de los individuos y 

los grupos, como pueden ser por donde 

caminar, o hasta donde se puede tener una 

panorámica, me refiero al acomodo de las 

construcciones (cuando son las mismas 

personas las que organizan y viven en el 

espacio), esta organización entraña ciertas 

normas ocultas, interiorizadas que rigen el 

comportamiento cuando el hombre se mueve 

en la tierra. La disposición de estas 

construcciones no es casual están 

organizadas en base a normas y diseños 

culturalmente determinados. 

actividades de los residentes, ya que por lo 

general es un tipo cíe espacio que no se 

puede cambiar. 

Los espacios de caractéres semifijos se 

definen porque en ellos existen elementos 

que se pueden mover o cambiar para facilitar 

o restringir la comunicación entre las 

personas. 

Hall" menciona que existen dos tipos de 

espacios de caractéres semitljos: los espacios 

sociófugos, que tienden a mantener 

apartadas a las personas; y los espacios 

sociópetos, que tienden a reunir a la gente; 

ninguno de los dos es universalmente bueno 

o malo, "lo deseable es la flexibilidad y la 

congruencia entre diseño y función para que 

haya variedad de espacios y la gente se 

relacione o no, segón la ocasión o el 

humor" .79  

Es muy importante señalar que más allá que 

el aspecto visual d¿ las estructuras (valor 

estético), se debe tomar en cuenta que las 

personas 	traen 	consigo 	otras 

interiorizaciones del espacio de caracteres 

fijos aprendidos al principio de su vida, y que 

esto no puede ser cambiado de un día a otro, 

además que debe ser tomados en cuenta los 

aspectos anatómicos y comportamentales de 

cada grupo cultural. 

Este tipo de espacio juega un papel 

primordial en las forma de desarrrollar las  

La manera como se pueden utilizar estos 

tipos de espacios depende de las normas 

microculturales de cada grupo. 

Los espacios informales, éstos ya han sido 

tratados, me refiero a las diferentes 

distancias que manejan las personas para 

tratarse, unos con otros, de acuerdo a su 

jerarquía social y relación intaerpersonal; en 

realidad estas distancias no son otra cosa que 

78  ¡bid, p. 134. 
79  lid, p. 137. 
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la conciencia de que existen otros espacios 

exteriores ajenos al propio. 

Se les llama informales porque no dependen 

de construcción alguna, son los espacios que 

la propia gente marca en base a las normas 

culturales de cada sociedad. 

El juego de estos tres tipos de espacios en 

los conjuntos habitacionales está presente, ya 

que las construcciones determinan el tipo de 

actividades que los residentes pueden realizar 

en el interior del proyecto. Los espacios de 

caracteres semifijos están limitados por 

bardas, setos, cambios de pavimentos, 

etcétera, etcétera, como veremos más 

adelante y los espacios informales son los 

que utilizan las personas para relacionarse o 

para evitarse. 

Elemento Físico 

El elemento fisico es la materia prima con la 

que trabajamos los diseñadores, pero más 

que la acumulación de material sensorial 

perceptible, se trata de manejar el espacio 

para la satisfacción de las personas que lo 

frecuentarán encaminados a elevar su calidad 

de vida. Mediante elementos de la naturaleza 

o construidos por el hombre organizados con 

cierta intención, en el caso de los espacios 

que el hombre emplea para vivir, deben estar 

dirigidos a lograr la habitabilidad de la mejor 

manera. 

Las formas de los espacios exteriores 

públicos de los conjuntos habitacionales 

(objeto de este estudio) están determinadas 

por los paramentos de las viviendas, estos 

espacios pueden parecer meras "sobras 

espaciales" o ser tratadas como verdaderas 

formas espaciales donde se fomente la 

comunicación 	intervecinal. 	Chritopher 

Alexander nos menciona que "hay dos tipos 

fundamentales de espacio exterior: el 

negativo y el positivo. Un espacio exterior 

negativo es aquel que carece de forma, 

cuando es el residuo que ha quedado tras 

ubicar los edificios en el terreno. Un espacio 

exterior positivo es aquel que tiene una 

forma definida y clara, tan definida • e 

importante como la de los edificios que lo 

rodean (ver esquema 7). 

Esquema 7 

Espacio positivo 

tit 
Espacio negativo 

■ 

o 

43 



CAPITULO 3 	MECANISMOS PARA EL CONTROL AUTOGESTIVO DE L ESPACIO URBANO  

O dicho de otra manera, se puede identificar 

cuando un espacio positivo es concexo, o 

sea, de acuerdo a la forma, si se traza una 

línea recta entre dos puntos y si ésta queda 

dentro de la forma, es positivo; pero cuando 

al menos un punto queda fuera de la figura es 

negativo. 

La importancia de considerar la forma del 

espacio es porque en los espacios exteriores 

urbanos el estrechamiento crea una sensación 

de seguridad,s0  la gente se siente más 

cómoda con un equilibrio entre el grado de 

estrechamiento del espacio. Mientras la gente 

se sienta cómoda en ciertos espacios seguirá 

recurriendo a ellos, en el momento en el que 

no sea así, caerán el desuso. 

Alexander8' menciona que por lo general las 

plazas pequeñas son más éxitosas que las de 

grandes dimensiones, argumenta que por 

efecto de la densidad peatonal82  una plaza es 

solitaria cuando tiene más de 30 m2/Itab, una 

plaza con un diámetro de 30 m. aparecerá 

desierta si en ella hay menos de 33 personas. 

En las plazas de los conjuntos habitacionales 

es dificil que constantemente estén el número 

de personas para las que están diseñadas, 

mientras que si son plazas más pequeñas, con 

pocas gentes bastará para que apreciar 

80 ALEXANDER, op. cit. p. 469. 
81  Ibid, p. 290. 
82  'bid, p. 530. 

Nota: La densidad peatonal es la relación entre el número de 
personas de un área peatonal. 

actividad. y el confort de éstas últimas séra 

mayor. 

La segunda base posible se retoma de la 

capacidad de visibilidad del ojo humano, 

Alexander asegura que "el rostro de una 

persona es perfectamente identificable a unos 

20 metros; o en las condiciones típicas del 

ruido urbano, una voz alta apenas si puede 

oírse a esa distancia; o sea que una perosna 

se sentirá mejor (semiconcientemente) en 

plazas menores de 20 metros de diámetro, 

donde distingue nítidameante los rostros y 

escuche las conversaciones a lo lejos de los 

demás" (ver esquema 8).13  

Esquema 8 

u 11 a 21m.da albura 

Otra cualidad fisica que considero en los 

espacios 	públicos 
	

abiertos 	es 	la 

permeabilidad, ésta es la capacidad que 

puede llegar tener un espacio para ser 

accesible visual y fisicamente, esta capacidad 

debe estar en función del grado de privacidad 

deseado por los habitantes de cada una de las 

viviendas adyacentes a estos espacios (ver 

esquema 9). 

83  !bid, p. 291. 
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La permeabilidad depende del número de 

manzanas o bloques que está divido el medio 

urbano habitacional, ya que entre más chicos 

sean los bloques existirá una mayor 

permeabilidad fisica y visual, pues al tener 

más rutas de acceso un sitio se 

proporcionarán más puntos de vista y 

caminos a la vez (ver esquema 10). 

Esquema 10 

aaLtil Qin 

  

  

vz..2 
¿atto 	 

"1-1—  r T7- 

 

mencres 
mayor visibilidad 

1 

Asimismo se habla de que la gradación de 

vialidades (primaria, secundaria y local) 

disminuye la permeabilidad, pues al mismo 

tiempo que se reduce el ancho de las 

vialidades se reduce el número de éstas para 

llegar a todos los sitios, especialmente los 

cul-de-sac disminuyen la posibilidad de 

permeabilidad visual y fisica, sobre todo si al 

mismo tiempo sirven como estacionamientos 

(ver esquema 11). 
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Esquema 12 

tlY1 ,510 0.111i  Y10 3ee te jj aI7 l»e alele For 
n,t»ea A,19.1“,,a.a,a,t-Ii4.„ A 

Al segregarse espacialmente los usuarios por 

su manera de transportarse, resulta que por 

un camino transitan los peatones y por otro 

los vehículos; esto reduce aún más la 

capacidad de comunicaicón visual o fisica. 

Los contactos que se realizan en zonas 

lotificadas por manzanas, cuentan .con un 

mismo camino para peatones y vehículos, 

proporcionando un mayor número de 

accesos a las viviendas por medio de las 

entradas a cada una de ellas, por un lado y 

por otro existen más calles que proporcionan 

rutas y puntos de observación; mientras que 

en un conjuntos habitacionales con un diseño 

de supermanzana el número de contactos 

personales disminuyen al segregarse los 

tránsitos y el acceso a las viviendas es por 

pequeños andadores (ver esquema 12) . 

La indefinición de propiedad en los espacios 

acentúa el desinterés que pueden llegar a 

sentir los residentes que tienen acceso visual 

o físico a los mismos; llegando incluso a 

convertirse en tierra de nadie. 

En los conjuntos habitacionales no existe un 

adecuado tratamiento para el grado de 

privacidad dado que por lo general no 

existen elementos lisicos organizados con el 

objeto de articular los espacios de transición 

entre los espacios privados (viviendas) y los 

espacios abiertos públicos (andadores y áreas 

verdes). 

La cualidad de legibilidad" proporciona 

significación funcional, social y estética a 

cada uno de los espacios, es decir, que el 

1.31;:\., 	, d. al. Re•Jnnsive Environmets. 
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usuario entenderá el uso de cada espacio por 

los eletutentos físicos reunidos (forma del 

espacio) y por las actividades que se 

desarrollan en él. 

Retomo la clasificación de Kevin Lynch para 

clasificar cinco tipos de espacios, (1) 

aquellos que fomentan la reunión, son 

espacios sociopetos (nodos), (2) aquellos 

que por las características fisicas similares 

entre sí se agrupan en áreas más grandes que 

las manzanas (distritos), (3) aquellos que no 

propician la estadia, por el contrario, el 

estrechamiento de los paramentos provocan 

la rápida transición, son espacios sociófugos, 

utilizados generalmente para comunicar 

Esquema 13  

otros espacios propicios para la reunión, (4) 

otros constituyen verdaderas barreras tisicas, 

por su diseño dificultan la comunicación 

entre dos o más espacios, y (5) aquellos que 

por lo general son elementos arquitectónicos 

que sirven de puntos de referencia para 

propios y extraños dentro del continuo 

urbano (ver esquema 13).'5  

La identificación de los espacios públicos 

exteriores por medio de este esquema 

proporciona una imagen funcional de la zona 

en cuestión, aclarando que la razón de su 

fUncionamiento (por la actividad o por la 

forma, ver esquema 14). 

Iclentificac idtt de los espacios riblicos 

Vialidad 
primaria 
(bordo) 

85  'dem 
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La personalización es otra cualidad fisica por 

la que será percibido como propio o no un 

lugar, es la respuesta de los habitantes al 

medio fisico construido. Es la adopción de 

elementos físicos organizados en el nivel 

microcultural (de los residentes) para que los 

espacios respondan a las interiorizaciones 

espaciales aprendidas previamente a lo largo 

de su vida. 

La personalización de los espacios se realiza 

como una afirmación de sus propios gustos y 

valores o para remediar una imagen 

inapropiada de acuerdo a los residentes." 

Las limitantes a la personalización es la 

tenencia del espacio, la permanencia en el 

mismo y la factibilidad para realizarla. Los 

residentes pondrán rasgos personales más 

frecuentemente en los espacios si son 

propietarios que inquilinos, dependiendo de 

la frecuencia con que los utilizen y la 

facilidad para realizar dichos cambios (ver 

esquema 15). 

El primer nivel de personalización se realiza 

al interior de la vivienda, el siguiente es a 

través de los elementos de vinculación entre 

el espacio privado y público, los vanos, 

después, se realiza a nivel de fachada y 

cuando las circunstancias necesarias se 

conjugan se puede extender al espacio 

semiprivado o público, pues la gente sólo  

Esquema 15 

r<rJo.nalsoás 

ti_guarfo t t 	 rizurn  
e. iLn rso 

transforma con rasgos personales lo que 

puede controlar, o sea que un conjunto 

urbano personalizado, será aquel que este 

dominado por sus habitantes. (ver esquema 

16).87  

Esquema 16 

La última cualidad fisica que considero 

interviene en los espacios públicos exteriores 

es el gran número de experiencias que debe 

proporcionar un espacio, de manera que se 

puedan realizar varias actividades dentro de 

86  Ibid, p. 99. 87  'bid, p. 101. 
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un rango urbano local, para todos los tipos 

de usuario cuyas actividades aseguren una 

densidad peatonal que proporcione seguridad 

y un horario amplio de movilidad en los 

lugares (ver esquema 17). 

Esquema 17 

La variedad de actividades proporciona 

diferentes y ricas maneras de percibir el 

medio, ya que existe una mezcla de olores, 

sonidos, imágenes o de temperaturas que 

hacen mucho más interesante la integración 

de giros comerciales como panaderias, 

carnicerias, 	restaurantes, 	peluquerias, 

tapicerias, misceláneas, farmacias, papelerias, 

parque, videojuegos, etcétera, etcétera, para 

proporcionar una infinita variedad de 

estímulos al pasar por allí," 

88  C&, DENTLEY, op. cit. 

En conclusión, los espacios inmediatos a la 

vivienda, son las áreas sobre las cuales el 

habitante puede tener algún grado de control 

sobre las actividades que se realizan. Pero 

este control, es diverso de acuerdo a la 

extensión que el habitante puede dominar. 

Esta extensión es dependiente de los 

elementos anteriores, esta determinado por la 

medida, en la que las personas establecen 

este límite, dependiendo del sentido de 

seguridad, la calidad de vida en la vivienda, 

nivel de privacidad y contacto adecuado con 

los otros. 
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3.1.2. Consecuencias Psicológicas, 
Socio - Psicológicas y Ecológicas 

Consecuencias Psicológicas 

Las consecuencias psicológicas del estrés se 

presentan corno efectos fisiológicos, en la 

salud, en la conducta, y subjetivos. Los 

efectos fisiológicos en un primer nivel de 

reacción del organismo se miden en la 

secreción de adrenalina y presión arterial 

como ya hemos mencionado, posteriormente 

el organismo responde a lo que se denomina 

el Síndrome Generalizado de Estrés (SGA). 

Los efectos en la salud se observan en la 

aparición de enfermedades fisicas como la 

pérdida de la audición, artritis, diabetes, 

gastritis, etcétera, etcétera, o enfermedades 

mentales. Los efectos en la conducta en 

grados menores se manifiestan en una menor 

atención a las señales sociales, conducta de 

solidaridad, menor socialización, aparente 

calma o angustia, agresividad. En un grado 

mayor se estudian las conductas disociales 

como el principal factor de menoscabo de la 

calidad de vida en los conjuntos 

habitacionales, ya sea que un individuo sea el 

trasgresor o la víctima, en todos los casos, 

son individuos que padecen los efectos del 

estrés en la conducta. 

Y por último, los efectos subjetivos se 

evalúan a problemas particulares corno el 

ruido de los automóviles o aviones, y en 

general del medio urbano, y el grado de  

molestia o enojo que experimentan los 

individuos; o la falta de unidades de 

comercio, transporte público. 

Las conductas &sociales 

Dentro del pensamiento occidental el bien 

supremo es la conservación de la vida, 

cualquier juicio de valor se rige bajo este 

principio. El código social que rige nuestra 

sociedad esta fundamentado en éste. De allí, 

que cualquiera que atente contra la 

tranquilidad social y en extremo, contra la 

vida, será sancionado de acuerdo a la falta. 

Es importante aclarar esto, para enmarcar la 

conducta disocial como una manifestación en 

contra del código social establecido." 

El trastorno de conducta lo define el DMS III 

R como un patrón persistente y repetitivo de 

conducta en el que se violan los derechos 

básicos de los demás y las normas sociales 

apropiadas a la edad. Este patrón de conducta 

se da en casa, escuela, con los compañeros o 

en la comunidad.90  Mientras la Décima 

Revisión de la Clasificación Internacional de 

las Enfermedades (CIE 10) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

dice que los trastornos disociales se 

caracterizan por una forma persistente y 

reiterada de comportamiento disocial, 

agresivo o retador. En sus grados más 

89  Nota: Este co'dilo ifitablixido por la 	se explica más 
adelante, en el ámbito &I transgriiwr. 

99  !bid, p. 65. 
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extremos pueden llegar a violaciones de las 

normas, mayores de las que serían aceptables 

para el carácter y la edad del individuo 

afectado y las características de la sociedad en 

la que vive. 

Los trastornos disociales suelen estar 

relacionados con un ambiente psicosocial 

desfavorable, entre ellos relaciones familiares 

no satisfactorias y fracaso escolar. Se 

presentan con más frecuencia en chicos. 

Surgen cuando el individuo no completa el 

proceso de adaptación a su medio ambiente y 

por lo tanto, empieza a manifestar 

inconformidades hacia el medio exterior. 

Estas incorfomidades se dividen en dos, 

debido a la etapa de desarrollo cuando el 

individuo enfrentó condiciones adversas. Es 

decir, los seres humanos aprendemos a 

comportarnos de cierta manera, de acuerdo a 

la concepción del bien y del mal que nuestros 

padres nos trasmiten. La atención que prestan 

los padres hacia este aprendizaje es 

básicamente la diferencia en la conducta 

disocial del sujeto.91  Así, se diferencian en 

psicopatías y seudopsicopatías, en las 

primeras (psicopatías) algunos autores incluso 

llegan a decir que son congénitas, innatas, 

pero la concordancia está en que desde 

pequeños estos psicópatas siempre han sido 

así; mientras que las seudopsicopatías, si bien 

son indiferenciables de las primeras a simple 

DE LA FLEN 1E, op. cit, p. 355. 

vista, han sido adquiridas en el curso de la 

vida.92  

lie aquí la importancia de su diferenciación, si 

los psicópatas que se caracterizan por ser 

portadores de un trastorno disocial de la 

personalidad93  son, hasta cierto punto, 

independientes del medio ambiente donde 

habiten, los seudopsicópatas no lo son y están 

más vulnerables a las influencias del medio. 

Cabe señalar que los primeros se agudizan si 

el medio ambiente es propicio, pero de 

cualquier manera ellos son así, pues se 

pueden encontrar tanto en clases sociales de 

altos o bajos ingresos. Por ejemplo, dentro de 

una pandilla maligna (banda) se encuentran 

los dos tipos de individuos disociales; el "jefe 

de la banda", por lo general, es un psicópata 

con trastorno de la personalidad (Ver anexo o, 

mientras que los demás miembros 

(seudopsicópatas) sólo manifiestan conductas 

disociales durante alguna etapa de su 

desarrollo. 

Aún en la "sociedad ideal" estos psicópatas 

se presentarían, pero con el buen manejo de 

las condiciones físico - ambientales las 

conductas disociales disminuirían. 

Entre los elementos encontrados en relación 

causal al problema, se señala un alto 

porcentaje de jóvenes procedentes de hogares 

92  lbid, p. 323. 
93  DSMR 111 E, p, 65 y ClE p. 325 
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desorganizados y que viven en zonas urbanas 

donde las condiciones para estimular al niño y 

al adolescente hacia actividades constructivas, 

así como para satisfacer sus necesidades 

recreativas, son inadecuadas.94  

Existe una situación enajenante que resulta en 

un círculo vicioso, nos referimos a la 

psicodinamia individual del adolescente, es 

decir, la frustración y angustia resultantes de 

sentirse 	insuficientemente 	querido 	o 

abiertamente rechazado, por diversas causas, 

los conduce a un egocentrismo extremo y una 

hostilidad 	proporcional 	al 	creciente 

sentimiento de derrota y menosprecio. 

Los adolescentes, durante la crisis, se sienten 

confusos acerca de su posición en la sociedad 

y de su capacidad para satifficer las 

exigencias de la sociedad, en formas 

aceptables para los demás, respecto a su 

desarrollo personal. 

La angustia por esta devaluación prepara el 

terreno para la conducta delictiva, la cual se 

facilita por el ingreso a una "banda" con la 

cual adquiere identidad, se siente querido y 

aceptado, lo que le permite diluir su 

culpabilidad compartiéndola con el grupo y 

transforma su sentimiento de autoestima; sin 

embargo esto no es suficiente para eliminar su 

angustia, por ello, la conducta delictiva tiende 

a repetirse compulsivamente.95  

94  DE LA FUENTE,op. cit. p. 271. 
95 Ibid, p. 272 

La tendencia a la actuación antilegal de los 

individuos con conductas disociales es 

múltiple y diversa. Algunos delitos se 

presentan como característicos de estas 

personalidades: hurtos, daños ("vandalismo"), 

lesiones debido a su irritabilidad Y 

agresividad, abandono de familia, o 

imprudencias temerarias en la conducción de 

vehículos, violación o abuso sexual, En 

realidad, pueden realizar casi toda clase (le 

actos delictivo s.96  (V Mexo 1 Conductas Disociales). 

Consecuencias Socio Psicológicas 

Las consecuencias socio patológicas que se 

presentan en zonas altamente densificadas se 

obseravan en las actividades de sus 

residentes, tanto en el desarrollo de una 

relación con otros miembros del grupo como 

a nivel intrapersonal. Las investigaciones 

contraladas de laboratorio y en campo 

realizadas por psicológos ambientales han 

arrojado resultados en la forma en la que la 

aglomeración y la alta densidad influyen en la 

aparición de patología social, incluso a 

llegado a encontrarse relaciones entre los 

índices más altos de criminalidad en áreas 

centrales de la ciudad que en el resto de 

ella;97  o las diferentes maneras como los 

individuos manejan densidad según el 

género. 

96  MARCO 1, d al.: j',4miatria lbrrn c, p.385. 
97  Ibid. p. 242. 
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Las formas en las que se manifiesta esta 

patología social es en: la agresion, 

aislameinto, 	solidaridad 	reducida, 

rendimiento en el desempeño de tareas y 

estado de ánimo, principalmente. 

• Agresión 

Cualquier individuo experimenta la agresión 

en situaciones cotidianas de la vida, en 

concreto, los residentes de conjuntos 

habitacionales altamente densificados. Esta 

agresión se ve influenciada por las 

diferencias individuales y por los elementos 

de una situación, que en este caso son (la alta 

densidad social, espacial, interior y exterior), 

la falta de espacio tanto en la vivienda como 

en el exterior para realizar las actividades 

diarias y el sentirse aglomerado, pero 

también es cierto que existen algunas 

personas más vulnerables que otras a estas 

condiciones 	ambientales 	por 	sus 

antecedentes culturales o sociales. 

Es de suma importancia señalar las diferentes 

maneras de sentir la aglomeración y los 

niveles de agresión hacia los demás que se 

observan. 

La alta densidad propicia que los hombres se 

comporten más agresivos y competitivos, en 

general tienen sentimientos más negativos 

entre sí, mientras que las mujeres responden 

a formas más positivas y amables." estos 

comportamientos se asocian con las 

98 De I. EPSTEIN y R. KARLIN, 1975; en 110LAIIAN, op. eit. p. 
243, 

diferencias de los patrones de conducta 

correspondientes al rol sexual cada uno 

desempeña en de la sociedad, pues según las 

normas sociales a los hombres se les prohibe 

expresar y compartir su estrés y a las mujeres 

se les permite compatir sus sentimientos de 

aflicción. Las consecuencias de esta alta 

densidad provoca que los hombres 

respondan a otros como rivales, en cambio 

en las mujeres a responder amigablemente." 

Entre los niños, aquellos que presentan 

problemas de conducta como daño cerebral, 

ansiedad, impulsividad muestran más 

agresión que los niños normales (ver 

esquema 18).10  

Esquema 18 

• Aislamiento 

Otras de las consecuencias socio patológicas 

es el anonimato social, éste se presenta 

cuando la densidad aumenta y el individuo 

tiende a aislarse de los demás, hay menos 

comunicación, socialización y menor 

inclinación por formas grupos. Incluso la 

sola espectativa de estar expuesto a una alta 

99  De FREEDIsIAN, 1975, !dem 
100  De [(UY!' y VALZEY, 1966; Loo, 1978, Ideen. 
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densidad social hace que el individuo 

manifieste un aislamiento social 

De la misma manera, el contacto visual que 

se da entre las personas disminuye a medida 

que aumenta la densidad. Este factor influye 

negativamente en la capacidad de identificar 

persona a persona a otros individuos 

(vecindad identificada), pues se ha 

demostrado en estudios ecológicos (con 

animales) que: "los miembros de la misma 

especie desarrollan rasgos propios cuando se 

separan de otros miembros de la especie 

mediante fronteras fisicas" 1°1  facilitando el 

flujo de elementos en la diversidad cultural -

valores, estilo, información-, que de otra 

manera es imposible que se puedan 

establecer. 

Atracción 

Otra de las consecuencias socio psicológicas 

es la relación de la densidad y la atracción 

entre personas, a medida que disminuye la 

densidad espacial, los hombres perciben en 

forma más amivable a otros miembros de un 

grupo temporal y viceversa.104  

En las investigaciones de campo y 

laboratorio encontraron una relación 

negativa entre hombres; en las mujeres 

conducía un mayor agrado, siempre y cuando 

pudieran interactuar, pero especulando sobre 

la facilidad de las mujeres por compartir su 

malestar se controló la interacción entre ellas 

y entonces encontraron que disminuían los 

sentimientos de atracción entre los miembros 

del grupo. 1°5  

Solidaridad reducida 

El aumento en la densidad social propician 

que el individuo se sienta cada vez menos 

dispuesto a intervenir personalmente para 

ayudar en una emergencia socia1.1°2  Incluso 

en ámbitos urbanos esta diferencia es más 

marcada; esto se debe a que "la conducta de 

ayuda está más influida por el miedo 

provocado por una situación amenazante 

contra la seguridad personal que por una 

norma particular de no repsonder, de los 

residentes citadinos".103  

101 ALEXANDER, op, cit, p. 94. 
102 ROLARAN, op. cit, p. 245. 
103 De HOLAIIAN, 1977. 110USE y WOF, 1978, Idem. 

Estado de ánimo 

En situaciones controladas de laboratorio se 

ha logrado demostrar que los sentimientos 

negativos como la depresión o la ansiedad se 

asocian tanto a la densidad espacial,'" como 

a la densidad socia1.1°7  Es efecto es más 

característico en hombres que en mujeres; 

esto coincide con el ya mencionado 

impedimento social de los hombres por 

exteriorizar sus sentimientos.'" 

106 De SMITH y LAWRENCE, 1978; STOKOLS, BALL, 
PINNER y SCIIOLER, 1973; Ibid, p. 248. 
107 EVANS, 1975; suNDsTRosi, 1975;  Idem. 
108 De I• • • 12.1•I• 	• DMAN, LEVY, BCC11ANAN y PRICE, 1972: Ross, 
LAYTON. ERICKSON y SCHOPLE12. 1973; Idem. 

:0

0'5/  De 	,1,0,12C, 11E,L y C. ,TEDDLIE, 1976; en 110141E64  op. 
u. 246. 

1)c 111%11,,IN y KAILIN, 1975; Idem. 
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La aversión por la alta densidad varía con el 

medio urbano que se trate, donde se 

encontró que resulta más desagradable 

cuando se de compras y en los ámbitos 

laborales.109  

En conclusión, las consecuencias socio 

psicológicas deben tender a la cohesión del 

grupo y el reforzamiento de las normas 

grupales (íntimamente relacionados). La 

primera, se refiere al compromiso y al nivel 

para involucrarse de las personas con 

respecto al grupo o sociedad inmediata. Y el 

segundo, se refiere a comportamientos 

territoriales como una expresión de 

embellecimiento y conservación del espacio, 

este reforzamiento depende de la cohesión 

del grupo, pues sólo si existe ésta se 

establecen normas para fines positivos. Pero 

no es posible en un ambiente en el que se 

concentran una gran cantidad de gente con 

una infinidad de variedad cultural que no 

permite una diferenciación y por lo tanto 

identidad con el meido que los rodea. 

Al tiempo que se mantienen estos elementos 

durante un tiempo sostenido, redundará en el 

seguimiento de las normas, integración 

comunal y complacencia social. 

Consecuencias ecológicas 

El funcionamiento territorial es utilizado para 

conservar a la gente unida, es decir, a partir 

de ciertos límites, equipamientos y diseños 

urbanos adecuados, se pueden lograr 

ambientes ecológicos armónicos con las 

necesidades de la gente. 

Las consecuencias ecológicas producto de la 

dinámica cultural han demostrado que el 

hombre no puede despojarse de su propia 

cultura, pues ésta determina el modo que él 

tiene para percibir el' mundo."° Edward T. 

Hall menciona que la mayor parte de los 

comportamientos culturales están ocultos. 

Las actividades que la gente realiza tienen 

sus causas en patrones culturales aprendidos 

desde que se nace y por lo mismo la mayoría, 

son formas de comportamiento inconciente, 

o fuera del dominio voluntario. 

Por ello cuando aquí se han implantado 

diseños 	urbanos 	y 	arquitectónicos 

"importados", dirigidos a otros grupos 

étnicos surgen incompatibilidades en el 

campo de lo inconciente y se comienza a 

generar una patología social dificil de 

erradicar ya que la detección de sus causas es 

compleja e implica altos costos sociales y 

fisicos. 

    

109  De L. McCLELLAN y N. AUSLANDER, 1978; Idem. 110 	I IALL, °p. cii, p. 231. 
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Cuando la comunicación visual y física entre 

los espacios no está lograda para facilitar la 

permeabilidad o el acceso entre los espacios 

públicos abiertos y los espacios privados 

cerrados se reduce la interacción de personas 

en ambos y se limita a una mera 

permeabilidad visual, que incide en una 

menor densidad peatonal, elevándose la 

propensión al crimen en estos espacios. 

Pero cuando el efecto es contrario, es decir, 

no existen elementos fisicos reguladores de 

la permeabilidad visual se transgrede el grado 

de privacidad deseado por los moradores de 

las viviendas. Los árboles, arbustos, cercas, 

rejas, pretiles y en general elementos fisicos 

que sean transparentes permiten el dominio 

visual definiendo los grados de privacidad y 

publicidad deseados para obtener el 

equilibrio que permita una mejor 

inten-relaciópn entre los residentes. 

Otra de las consecuencas ecológicas cuando 

no existe legibilidad en el medio urbano es 

que no refleja las actividades que se realizan 

en cada uno de los espacios, además de que 

caen en una uniformidad visual por el empleo 

similar 	de 	materiales 	y 	estilos 

arquitectónicos. 

En los conjuntos habitacionales se ha 

degradado la imagen de las viviendas y en 

general la imagen urbana del conjunto, 

ofrece pocos estímulos visuales al residente,  

lo que provoca que éste perciba confusión y 

monotonía visual. En si se considera que la 

consecución de imágenes es la manera más 

rápida en que se procesa la información 

mediante el sentido de la vista. La 

trascendencia de esto radica en que la 

información recogida por la vista es aceptada 

más fácilmente por los procesos racionales 

del hombre que la información proveniente 

de los otros sentidos. O sea, la primera es 

visceral, se vive no se piensa, mientras que si 

oímos, olemos o percibimos algo, primero se 

piensa qué sucedió y luego reaccionamos 

ante el estímulo. Así, el residente se ve 

afectado subconcientemente más rápido por 

una imagen urbana degenerada que cualquier 

otra degradación ambiental. 

Por 	otra parte la • importancia (le la 

personalización radica en que sólo la gente 

desarrolla relaciones de participación en 

lugares que le son agradables. Ya que de lo 

contrario el esfuerzo de los residentes es 

orientado a establecer la adecuación al medio 

y se ve muy disminuida la capacidad de 

socialización. 

Las consecuencias ecológicas de un distrito 

en que sólo existe habitación y unos 

pequeños focos comerciales que representan 

a la vez riesgos en la seguridad, neutraliza 

por completo toda la rica experiencia que un 

medio urbano diseñado responsablemente 

puede ofrecer. Con esto se habla de que el 
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espacio público exterior es el marco de 

experiencias sensoriales que cada residente 

por separado o en grupo, puede 

experimentar al transitar por él y que 

proporcionará la satisfacción de vivir en un 

barrio donde se cuenta con una variedad de 

estímulos dirigidos al desarrollo de la vida 

comunitaria. Ya que de lo contrario sólo se 

contará con individuos aislados con escasos 

contactos vecinales y una capacidad de 

socialización muy disminuida. 

3.2. EL DESORDEN 

La violencia urbana gira alrededor de un 

código que la misma sociedad a impuesto al 

transcurso de muchos años, este código varia 

de acuerdo al comportamiento individual y 

gnipal, de acuerdo al bien común, influido 

por los elementos intrapersonales, sociales, 

culturales y físicos de cada sociedad. 

Cuando este código no es seguido por algún 

grupo o persona; U sociedad responde con 

diferentes grados de rechazo hacia este 

comportamiento de acuerdo a la intensidad 

de la agresión, como ya se ha mencionado. 

El grado del rompimiento de este código se 

subdivide en dos sanciones, los controles 

formales, que corresponden al derecho penal 

y los controles informales que responden a la 

comunidad, dentro de cada uno se 

encuentran dos normas principales, éstas son 

las leyes consuetudinarias y las leyes 

establecidas; y los usos y las costumbres, nos 

referirnos al sistema normativo que utilizan 

comúnmente los psicólogos para su 

identificación." 

La ley consuetudinaria es la exigida por la 

comunidad como un todo. La determinación 

de la culpa del acusado y el castigo dejan de 

estar sujetos al capricho individual. 

111 SYLES,G. NI.  El crimen y la sociedad. 
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La ley establecida conlleva la acción 

comunitaria, se distingue de las otras por el 

hecho de que está formalmente instituida. En 

esta clasificación, intervienen los criminales 

formales. 

Los usos, son aquellas reglas sociales cuyo 

cumplimiento es exigido por la comunidad. 

El imperativo moral de estos usos se limita al 

"debería", pues su sentido de obligación es 

relativamente débil. 

Y por último, las costumbres, son muy 

semejantes a los usos ya que se distinguen 

por el hecho de que involucran una mayor 

insistencia en la obligación. Su violación 

puede producir cierta desaprobación u 

originar una fuerte indignación moral. 

Me enfocaré hacia las dos últimas, pues para 

su control y decremento la comunidad tiene 

un papel primordial, tanto para su 

desaparición como para evitar el surgimiento 

y su proliferación en el nivel fisico local, pues 

los controles informales de los que se valen 

son tales como, la murmuración, el ridículo, 

o el ostracismo. 

El ambiente socio-económico-cultural 

El ambiente socio-económico-cultural al que 

me refiero es aquel que envuelve al individuo 

o grupo que protagoniza la violencia urbana, 

pero también al resto de la sociedad, pues 

este ambiente constituye un círculo vicioso  

en el que los agresores y agredidos se 

desarrollan. 

Dentro de este círculo existen elementos que 

precipitan el suceso de los delitos pero por sí 

solos no. Entre los principales destacamos la 

edad, dentro de las edades del hombre las 

etapas principales son la infancia, la 

adolescencia, la juventud, la adultez y la 

ancianidad; a cada una de ellas le 

corresponden diferentes procesos biológicos 

y mentales, en donde las expectativas de vida 

y los problemas que. les atañen son muy 

distintos, así se 'pueden diferenciar dos 

grupos principales, los niños y ancianos, y 

adolescentes, jóvenes y adultos, aunque 

dentro de este grupo existe mayor 

permeabilidad hacia el otro, pero esto variará 

de acuerdo al sexo, cultura y educación, 

entre otros. 

Estos dos grupos se diferencian por la 

conjunción de particularidades físicas, 

económicas, sociales y culturales que los 

separan. Es muy conocido que los niños y 

ancianos no tienen la misma fuerza que los 

jóvenes y adultos para desempeñarse como 

quisieran; o la dependencia económica varía, 

por diversas causas; no se ejercen la misma 

movilidad entre los diferentes grupos. Por 

ello, la edad de un individuo es un rasgo 

sociológico importante que lleva en sí 

valores, actitudes y objetivos particulares. 

Pod►iamos esperar que a diferentes tipps de 

crímenes estén relacionados en forma distinta 

con el factor edad. 
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El estatus socio económico, dentro del cual 

se agrupan el nivel de ingresos, el nivel de 

educación y la ocupación. El nivel de 

ingresos corno factor que determina la 

adquisición de bienes inmuebles, muebles y 

servicios es muy importante, pues dentro del 

sistema capitalista en el que se desarrolla la 

ciudad esto tiene una alta correlación, es 

decir que a mayores ingresos se tendrán 

mayores posibilidades de adquirir suelo y 

vivienda en los lugares deseados, dentro de 

las ubicaciones privilegiadas de la ciudad. 

Con ello, la propiedad privada de suelo y 

vivienda posibilita que determinadas clases 

ejerzan el dominio monopólico y la posesión 

de ciertas zonas urbanas. 112  Por lo tanto, las 

clases de menores ingresos tendrán que 

acomodarse donde la oferta inmobiliaria del 

suelo sea menor y sea posible su adquisición 

para prorratear los costos por el sistema 

financiero de vivienda popular. 

En cuanto al nivel de educación o instrucción 

técnica y la ocupación en el trabajo, están 

íntimamente relacionadas, pues ambas son 

primordiales para lograr una mejor posición 

laboral. 

De allí que, si la posición en el trabajo es más 

baja mayor será la posibilidad de desempleo, 

pues la mano de obra no calificada es la que 

más se oferta en el mercado laboral. Bajo 

esta circunstancia la desocupación del  

principal provedor de ingresos es factible - y 

en varias ocasiones puede llegar a ser 

frecuente, la necesidad de aumentar los 

ingresos familiares lleva a que la mujer entre 

en el mercado de trabajo. 

A partir de lo anterior, es interesante 

considerar la existencia de un grupo 

potencial para la propensión de los delitos, 

ya sea por sus constitución fisica, 

pretensiones futuras, cambios sociales o 

mentales que pueden propiciar una conducta 

delictiva. En este grupo se puede considerar 

que sea más probable hombre que mujer, que 

pertenezca a un grupo de bajos ingresos, la 

edad es algo menor que el de la población 

media, otra tendencia sería tal vez su estado 

civil de soltería, así como su pertenencia a 

hogares desorganizados y una mayor 

movilidad geográfica. "3  

Estos agentes precipitantes pueden coduncir, 

como ya hemos mencionado a la propensión 

de delitos, pero en sí mismos no son 

causales. 

En un ambiente residencial se desarrollan una 

serie de relaciones entre persona - espacio 

que tienen como fin lograr una buena calidad 

de vida, pero cuando éstas relaciones medio 

- hombre no se encaminan a este propósito 

existen relaciones inapropiadas que 

ocasionan un caos, un desorden. Es decir, se 

112  FIDEL, C.: Elementos de la renta urbana p. 77. 113  SYKES, idern. 
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rompen las reglas organizadas por la propia 

sociedad. 

Al comienzo se rompen las normas que se 

sancionan por los controles informales, pero 

si las situaciones de desorden continúan, se 

cae en el ámbito de los controles formales, 

donde se involucra el derecho civil y penal. 

El grado de violencia en los ambientes 

residenciales de producción institucional se 

medirá en función de tres conceptos 

principales, el delito, el temor del delito y 

vandalismo.'" El primero de estos 

conceptos está en el ámbito de los controles 

formales y representa justamente la frontera 

en la que las modificaciones al medio fisico 

construido tendrán muy poca influencia, pues 

cae en otros escenarios en los que los 

cambios fisicos no tienen intervención 

alguna. El segundo concepto y el tercero son 

de la incumbencia de los controles 

informales; el vandalismo es el puente entre 

unos y otros, al depender del grado de daño 

alcanzado por las actitudes vandálicas. 

Los diferentes tipos de delitos no 

representan quebrantamientos igualmente 

serios de las normas. Es necesario distinguir 

los delitos en base al daño que ocasionan o 

de la indignación que generan es de vital 

importancia. 

Hay actos moralmente sancionados en sí 

mismos y otros porque están prohibidos. Así, 

los individuos que cometen las violaciones 

no son igualmente culpables, pues depende 

de las reacciones que levanta en su grupo 

social. 

El segundo concepto es el temor del delito, 

es la percepción que se tiene del delito, ya 

sea el enterarse de otros delitos o ver rasgos 

fisicos y sociales de deterioro alrededor de 

donde ellos viven o cambios de conductas en 

ellos mismos o en los halitantes del rededor. 

Los vecinos se sentirán más vulnerables y 

temerosos. Los rasgos fisicos de deterioro 

incluyen casas abandonadas y autos, graffiti, 

baldíos con basura, montículos crecidos de 

hierba, reducción en el horario de actividades 

de los residentes, y en general cualquier 

signo de desorden que antes no se observara. 

Delito + Percepción del delito = Temor de delito 

Los costos sociales y económicos son altos 

tanto para el individuo como para el grupo, 

pues se llegan a emplear sofisticados 

sistemas de seguridad, los vecinos como 

resultado de este miedo, restringen sus 

actividades, horarios y lugares. Además de 

contribuir a un sentimiento de recelo, 

desconfianza o inseguridad comunal que 

llega a debilitar la fuerza del vecindario. "5  

114 TAYLOR, Cfr. op. cit, Capítulo 11 Desordco. 115  ltkru. 

60 



CAPITULO 3 	MECANISMOS PARA EL CONTROL AUTOGESTIVO DEL ESPACIO URBANO 

El último concepto es el vandalismo, se 

manifiesta por el deterioro de los elementos 

fisicos y sociales, estos pueden incluir vidrios 

rotos, graffiti,"b y/o reunión de pandillas 

cometiendo actos ilícitos como la 

drogadicción. Es la destrucción voluntaria o 

maliciosa, injuria o desfiguración de 

cualquier propiedad pública o privada. Este 

es un problema social que se ha ido 

incrementando, manifiestándose en todas .las 

clases sociales.H7  

La percepción del delito y el vandalismo son 

muy bien percibidos por la población, pues 

es el receptor directo de dichas conductas, 

sin embargo, esto es sólo perceptible de una 

manera subjetiva, al no existir ningún método 

científico para medirlos y controlarlos. 

Tan es así, que en fechas recientes, se ha 

venido hablando de la inseguridad pública y 

la violencia urbana cada vez con mayor 

frecuencia, al observar la impunidad de los 

individuos hacia una infinidad de violaciones 

que cometen, debido a su minoría de edad 

(en gran parte), dejando a los ciudadanos sin 

armas para controlarlo. Por ello, es 

necesario, crear un sistema integral que 

abarque un programa de diseño urbano que 

fomente la autovigilancia, la organización 

vecinal como un instrumento de control y un 

programa de equipamiento urbano para 

absorber dichas conductas. 

Cabe mencionar que en la actualidad, los 

grupos delictivos en la Ciudad de México 

son cada vez más jóvenes, éstos varían entre 

16 y 18 años, además de que dos de los 

asesinatos más graves son cometidos por 

menores de edad.'" 

Como ya he mencionado, el desorden en los 

conjuntos habitacionales se considera en tres 

conceptos, estas tres manifestaciones de 

•
• 

violencia intervienen de diferente manera con 

los elementos precipitadores, es decir, el 

intrapersonal, social, cultural y.  fisico no 

actúan al 100% en las tres manifestaciones 

pues dependen de su causalidad. 

Cuadro 11: Grado de intervención entre elementos y 
manifestaciones de desorden en los conjuntos 
habitacionales. 
Factor 
Desordenes 

Intraper- 
sana! 

Social Cultural Físico 

Delito 100% 75% 100% 50% 
Temor de 
delito 

50% 100% 75% 75% 

Vandalismo 75% 100% 50%75% 

Nota: Estos porcentajes son sólo para dar una idea del grado en el 
que actúan los elementos p ecipintantes como causas del desorden. 

Ahora bien. la aplicación del funcionamiento 

territorial en el desorden es relevante, pues 

se expone la manera de los habitantes para 

manejar el espacio público adyacente a sus 

hogares, y como éstos ejercen su dominio, o 

dejan de hacerlo, para dar la pauta a que 

	

116  Idem. 	 118  URRUTIA, A. "Grave aumento de la delincuencia juvenil en el 
117 

 

	

ídem 	 D.F.", Lt Jornada sábado 18 de junio de 1994. 

ti I 



Cultura) 
Social 	 
Fideo 	 
Otros aspectos 
contertuales 

1 

4„..j  Nheles de: 

) - delito callejero Cogniciones 

renitoriales 

Comportamientos 

Territoriales - delito 

- temor de delito 

- vandalismo/v-4M 

Contesto Transgresores 

Percepciones de 

"oportunidades" 

y "riesgos" en 

sitios particulares 

Decido': de 
comporta- 

[ miento 

Personalidad 

Ambiente externo en el conjunto; dominio del residente 

Ambiente subjetivo dentro del transgresor potencial; dominio de transgresor 

1 I  

CAPITULO 3 
	

MECANISMOS PARA EL CONTROL AUTOGESTIVO DEL ESPACIO URBANO 

otros se apoderen de estas áreas y realicen 

las actividades que prefieren. 

conectadas con las consecuencias y entender 

el círculo en el que se desenvuelven el 

residente y el transgresor. 

El modelo está dividido en dos partes, la 

primera, explica la manera como el residente 

actúa ante el desorden y la segunda, es la 

manera como actúa el transgresor para 

ejercer la violencia. 

Los agentes social, cultural, físico influyen en 

la manera como se percibe un espacio (el 

conocimiento que se forma de un espacio), 

esto provoca que los residentes se 

comporten de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos al "ver" el espacio (ver esquema 

19). 

Esquema 19 
MODELO DEL FUNCIONAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESORDEN* 

Indica relaciones empirleas aun no verificadas 

Taylor,lL: liman Territorial Funcioning,Candiridge University Press,1988, bimba'. p.259 
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3.2.1. 	Modelo 	aplicado 	del 
funcionamiento territorial 

Cuando se aplica el modelo general al 

desorden, es necesario incluir la figura del 

transgresor, ya que se manejan dos partes, el 

espacio usado por el residente y por el 

transgresor. 

El funcionamiento territorial puede estar 

relacionado al desorden de maneras muy 

diferentes. Se trata de conjuntar causas 
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Estos comportamientos territoriales van a 

favorecer o desalentar las manifestaciones de 

violencia, de acuerdo a como el individuo o 

la comunidad sean responsables y usuarios 

de las áreas comunes. 

Por otra parte, el ambiente dominado por el 

transgresor se define por un medio productor 

de conductas disociales; y por otra parte 

forma los comportamientos territoriales 

tendientes al aislamiento por parte de los 

residentes. En este escenario se observan 

ciertos sitios vulnerables, donde el agresor-

percibe las "oportunidades y riesgos" para 

intervenir. La actuación está también 

apoyada por la decisión del comportamiento 

que va a derivar en riñas callejeras, crimen, 

temor de delito y vandalismo. Estas 

"oportunidades o riesgos" que detecta el 

trasgresor son las manifestaciones físicas, 

observables en el medio residencial, éstas 

pueden ser deterioro en las áreas comunes, 

poco tránsito de peatones por ciertos lugares 

y horarios, condiciones inapropiadas de 

iluminación, 	poca 	visibilidad, 	poca 

permeabilidad hacia el lugar, escasos accesos 

al mismo, etcétera, etcétera, todas las 

propiedades deficientes que puede tener un 

lugar que hemos mencionado con 

anterioridad. 

Pero también existen relaciones empíricas, 

que en este estudio se refuerzan (ya que aún 

no se realizan investigaciones científicas que 

aclaren dichas relaciones), respecto a que el  

ambiente social, cultural y fisico influye tanto 

como el comportamiento territorial en la 

formación de los transgresores o 

delincuentes y en las percepciones que éstos 

tienen para cometer las violaciones. 

Estas relaciones se ven reforzadas, de 

acuerdo a lo mencionadocon anterioridad, 

cuando se exponen las consecuencias 

psicológicas, socio - psicológicas y 

ecológicas en los habitantes, que resultan en 

la aparición de conductas disociales en 

algunos grupos de la comunidad. 

De tal forma que la influencia que pueden 

tener las relaciones empíricas en la 

disminución del delito se consideran 

positivas. Taylor ha encontrado que los 

delitos violentos son menores donde existe 

un fuerte sentido de responsabilidad por 

actividades cerca de sus viviendas.►► 9  

Las relaciones entre el temor de delito y el 

funcionamiento territorial se han observado a 

nivel individual, grupa!, residencial y 

comercial. A nivel individual, las conexiones 

se orientan a lograr el control para 

diferenciar claramente los espacios y 

apoderarse de los mismos logrando niveles 

más bajos de miedo de crimen. Los 

individuos que pueden organizar a propios y 

extraños en los frentes y traseros de sus 

viviendas para lograr el grado de privacidad 

119  TAY1,011.(1984), en TiVil,01Z, op. cit. p. 261 
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deseado o cuando existen buenas relaciones 

con los vecinos se siente mayor 

responsabilidad por lo sucedido en los 

espacios adyacentes a sus viviendas. A nivel 

grupal, así como el residencial, las ligas se 

dirigen a la cohesividad lograda entre 

vecinos, maxime si se considera que el 

vecino es la principal fluente de información 

de nuestras actividades. En el ambiente 

comercial, respecto a los residentes que 

viven cerca de zonas comerciales, sienten 

menos responsabilidad por lo que pasa en la 

zona comercial, y por lo tanto, ejercen 

menos control sobre la misma. Así mismo, en 

los propietarios de comercios, la relación se 

presenta con menor responsabilidad hacia lo 

que, pasa afuera de su establecimiento, y por 

lo tanto, es mayor el temor de delito de los 

comerciantes.12° 

Las relaciones entre el vandalismo y el 

funcionamiento territorial, se refieren a un 

análisis ecológico para encontrar aquellos 

sitios poco frecuentados y/o pintados, 

viviendas deshabitadas, o autos abandonados 

por mencional algunos, que merman la 

legibilidad como segura del vecindario, 

además de proporcionar marcas o señales 

que significan un mínimo control territorial y 

un peligro potencial, son zonas donde existen 

bajos niveles de vigilancia natural y 

organizada y baja frecuencia de 

transeúntes.121  

Los determinantes del funcionamiento 
territorial  

Los determinantes estudiados en forma 

general anteriormente, son considerados 

como componentes hipotéticos para 

sustentar el Funcionamiento Territorial y 

disminuir el desorden. Algunos inciden en 

forma directa, mientras en otros, su 

influencia es condicionada por el transgresor. 

Determinantes Físicos 

Los soportes fisicos para el funcionamiento 

territorial reciben una considerable atención, 

pues se ha establecido una relación directa 

entre éstos y los rangos de violencia urbana. 

Estos soportes se manejan en eventos a una 

escala pequeña, el lugar o el conjunto 

habitacional, ya que son les escenarios 

cotidianos donde los residentes de estos 

ambientes desarrollan sus activiades diarias. 

Los primeros conceptos son expuestos por 

Jane Jacobs, concluyendo en lineamientos y 

recomendaciones de diseño efectivas para 

reducir el delito de áreas residenciales 

urbanas.122  

Posteriormente, Oscar Newman y sus 

colegas retoman y añaden ciertos conceptos 

sobre la teoría del espacio defensible en el 

120  !bid, p. 262. 
121 Ibid, p. 263. 122  1ACOBS, lant. N1(11.rtey vida de 	cindade:;. 
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sentido social, añaden algunos principios, 

además de diseños adicionales. 

Así, en una variedad de zonas habitacionales, 

los rasgos de espacio defensible están ligados 

al funcionamiento territorial, y sólo a través 

de éste último, se asocia a niveles más bajos 

de desorden. 

Determinantes Sociales 

Es evidente que los elementos sociales 

pueden mejorar el funcionamiento territorial, 

pero por las situaciones sociales ya 

expuestas, existen causas que rebasan la 

competencia de los diseños de las áreas 

habitacionales, sin embargo existen 

parámetros relevantes de conexiones sociales 

locales en las que sí es posible intervenir. 

Estos parámetros se engloban hacia la 

consideración de un contexto social 

consonante o disonante'23 . Un contexto 

social consonante es aquel en el cual las 

percepciones individuales son similares con 

los otros en ciertas dimensiones 

fundamentales (valores, clase, cultura, etc.); 

y en un contexto social disonante el 

individuo percibe que otros son disímiles en 

dimensiones claves. 

En teoría, los rassgos sociales pueden tener 

impactos directos e indirectos en el desorden 

mediante el funcionamiento territorial, pero 

123 TAYL011, op cit. p. 269 

también ((mirar el equilibrio entre las fuerzas 

económicas y las necesidades humanas, por 

medio del diseño lograr una alta densidad sin 

sentir una alta aglomeración. 

Determinantes Intrapersonales 

Las variables individuales difieren en la 

medida de cada habitante, pero se ha 

encontrado una relación predominante entre 

la ancianidad y el miedo de crimen. Las 

personas mayores ejercen mayor control 

territorial, con bajos niveles de temor. Pero 

si el temor de crimen persiste, aún éstos 

sentirán un menor dominio del ambiente''-'' . 

Asimismo es importante lograr contrarestar 

el efecto de las frustaciones personales 

manifiestas por medio del vandalismo y 

reportar ajustes entre las personas que 

utilizan éste como medio de compensación 

intrapersonal - social.125  

o Contexto 

En la comparación del conjunto habitacional 

y su contexto inmediato urbano tiene que ser 

considerada la manera de ligar ambos y 

lograr una estabilidad para no impactar las 

colonias adyacentes actuales o futuras. 

Se deben considerar también elementos 
subculturales entre los diversos grupos que 
ocupen los conjuntos y buscar la mejor 

124  'bid. p. 270. 
125  ídem. 
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opción de diseño para que coexistan y se 
fomente la convivencia. 

3.3 EL ESPACIO DEFENSII3LE 

Dentro de los determinantes para sustentar el 

funcionamiento territorial de los habitantes 

de los conjuntos habitacionales se encuentra 

los determinantes lisicos, éstos son 

lineamientos de diseño organizados para 

hacer una estrategia de territorialización. 

Esta estrategia tiene por objeto elevar la 

calidad de vida de los habitantes por medio 

de cambios fisicos para lograr al mismo 

tiempo un cambio de análisis y aplicación de 

conceptos alternativos diseño para los 

medios residenciales, de producción 

subsidiada como lo son los conjuntos 

urbanos; y como fin último alcanzar 

trascender hacia la resolución de problemas 

sociales a través del medio construido. 

La estrategia de territorialización contempla 

tres aspectos fundamentales:126  

- seguridad pública 

- vigilancia informal 

- protección contra siniestros 

La primera, es un servicio cuya función es 

proteger a las personas y sus bienes, 

mediante la prevención de actos delictivos o 

la corrección de los ya cometidos. Pero en 

126  AVII.A. op. cit. p.41 

gran medida, las autoridades responsables de 

la prestación de este servicio, no cuentan con 

el personal suficiente para realizarlo; además 

de que la situación es casi inmanejable, pues 

los recursos humanos siempre serán 

insufientes sino existe un cambio de actitud 

de los habitantes de la ciudad respecto a la 

responsabilidad de la seguridad del medio. 

El segundo aspecto, la vigilancia informal o 

autovigilancia, es la ejercida por la propia 

comunidad, mediante su organización y el 

cuidado de las propiedades cdmunes y los 

miembros de la comunidad. 

Y por último, la protección contra siniestros 

es la acción tendiente a proteger a los 

moradores del inmueble o conjunto de 

habitantes y a los inmuebles mismos del 

peligro, movimientos telúricos, etc. La 

protección ha de ser, tanto preventiva como 

de ayuda de emergencia del siniestro. 127  

Para lograr la seguridad en los conjuntos 

habitacionales, es necesario apoyarse en la 

vigilancia informal, pues es en ésta donde 

interviene el interés de los principales 

afectados para lograr esta seguridad, con la 

realización conjunta de cambios fisicos en las 

actuales configuraciones. 

El espacio defensible es un modelo para 

ambientes habitacionales de promoción 

institucional o subsidiada que proporciona 

127  Melo. 
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una expresión fisica gestionada por la 

población que se defiende por si misma, 128  

especialmente para vivienda popular, porque 

los proyectos para grupos de ingresos 

medios y altos pueden garantizar mejores 

espacios debido al poder adquisitivo de estos 

grupos, además de asegurarse otros lugares 

de recreación fuera del espacio cotidiano de 

vivienda. 

El espacio defensible es un término que actúa 

en el grado de privacidad deseado, capacidad 

de visibilidad de los habitantes, capacidad 

para desarrollar actividades que suceden en 

los alrededores de la vivienda y la adecuada 

planeación de actividades que proporcionen 

un ambiente bajo el control de los residentes, 

mejoramiento de la calidad de sus vidas, y 

seguridad para sus familias, vecinos y 

amigos. 129  

El espacio defensible devuelve el uso 

intensivo de las áreas públicas a los 

residentes, más allá de sus viviendas para 

permitirles 	asumir 	comportamientos 

necesarios para la protección de sus derechos 

y propiedades. 

Los ingredientes de diseño con los que debe 

contar el espacio defensible son cuatro:13° 

128  NEWMAN. op. cit., p.3 
129, Idcm. 
110 ibid4.267.  

I. La definición de la territorialidad del 

espacio, refleja las áreas de influencia de los 

habitantes. Esto incrementa en los inquilinos 

la adopción de actitudes territoriales. 

2. Las oportunidades de vigilancia natural 

deben ser provistas; tanto en espacios 

interiores como exteriores. 

3. La optimización de la disposición 

espacial y la imagen urbana, que logren su 

integración al medio urbano circundante, 

evitando la estigmatización de peculiaridad 

que permiten a otros percibir la 

vulnerabilidad y el aislamiento de los 

habitantes. 

4. La mezcla de actividades para apoyar el 

mejoramiento de la seguridad, localizando 

usos residenciales en la proximidad de áreas 

seguras o no amenazantes, lejos de áreas 

inseguras (como zonas industriales, parques 

mal iluminados, zonas comerciales 

solitarias), pues esto acarrea la disminución 

de actitudes territoriales e incrementa el 

sentido de vulnerabilidad de los residentes. 

131 

Cabe señalar que el espacio defensible puede 

articularse en base a la jerarquización del 

espacio privado al público, para crear áreas 

seguras dominadas por un número 

determinado de vecinos y armar una 

131  NEWN1AN, op. cit. p. 9 
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estructura de pequeñas zonas adjudicadas en 

su totalidad a la comunidad en su conjunto. 

1. La definición de la territorialidad 
del espacio 

Tiene como objeto ejercer un control en un 

espacio determinado, por ocupantes de las 

viviendas contiguas a éstos, con el fin de 

extender los limites del dominio privado. 

Para lograrlo, al igual que en la vivienda se 

proveen de límites fisicos para crear espacios 

para diferentes actividades, en los espacios 

públicos adyacentes a ésta, se instalan ciertas 

barreras simbólicas o reales para crear un 

"acceso controlado" en dichos espacios. 

Estas barreras tienen como finalidad la 

demarcación del territorio para la privacidad 

deseada. 

Pero esta delimitación no sólo esta sostenida 

por barreras simbólicas o reales, sino que 

además existe una identidad propia, 

fomentada en parte por la arquitectura, los 

residentes y por el diseño exterior (urbano). 

En los conjuntos habitacionales, esta 

delimitación se ve empobrecida porque, en 

primer lugar, la arquitectura es igual para 

todo el conjunto, más altos o más bajos los 

edificios, no presentan mucha variedad; en 

segundo lugar, el espacio asignado a cada 

vivienda es específico y con pocas entradas, 

pues debido al poco espacio social, cada 

propietario defiende ftiertemente "su 

espacio" sin lograr, la unión del espacio  

social que resultaría mucho más agradable 

para varios; además de que la 

personalización del exterior de la vivienda no 

logra completarse debido a los actos 

vandálicos que se ejercen contra las 

propiedades, como el rompimiento de 

luminarias, macetas, figuras, arbustos, etc. 

Los mecanismos para lograr la definición de 

la territorialidad, van en dos direcciones: 

1) dirigida hacia la creación de zonas 

definidas para cada edificio, grupo de ellos y 

la organización espacial completa del 

conjunto (ver esquema 17) y; 2) se encamina 

hacia una gradación del espacio social, 

creando, mediante barreras simbólicas y 

reales, secuencias o zonas de transición entre 

la vivienda y la calle (ver esquema 20). 132  

Esquema 20 

132  ¡bid, p. 51-77. 
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• La subdivisión de estas zonas de 

influencia de edificios particulares son: 

Diseño de sitio Crear zonas más pequeñas para 

cada edificio en particular  

Diseño de calle Restringir el acceso vehicular 

por pequeñas zonas  

La compo- 	Fomentar la mezcla de formas 

sición vs. el 
	

arquitectónicas y hacer 

aprovechamien autónoma cada zona por sus 

to orgánico 
	

funciones y actividades 

• Creación de límites que definen una 

jerarquía de aumento de zonas privadas 

(desde la calle pública hasta el 

departamento privado) 

Barreras 	Utilizar el lenguaje de símbolos 

reales contra para definir limites o marcar 

simbólicas 	territorialidad 

Crear interrupciones en la 

secuencia de movimiento a lo 

largo de accesos, caminos y que 

sirve para crear zonas percibidas 

de transición desde el espacio 

público hasta el privado  

Las barreras simbólicas son identificables por 

los residentes, como límites de áreas 

definidas de comparable seguridad. Proveen 

más 	efectividad, 	para 	restringir 

comportamientos territoriales dentro de un 

espacio definido por lo habitantes como 

propio (ver esquema 21). 

El grado de efectividad de las barreras 

simbólicas Newirman lo considera en: 

1. La capacidad del intruso para leer los 

símbolos del significado intencionado ; 	' 

2. La capacidad evidente de los habitantes 

para mantener en control y ejercer 

comportamientos territoriales en un espacio 

definido; 

3. La capacidad de requerir que el intruso 

haga obvias sus intenciones en un área 

específica; 

4. La capacidad de los habitantes para 

cambiar el curso de un acto delictivo. 

2. Las oportunidades de vigilancia 
natural 

La capacidad del diseño físico para 
proveer oportunidades de vigilancia 
para residentes  

La habilidad para observar las áreas públicas 

y sentirse observado continuamente tiene un 
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gran efecto en la seguridad, además de que la 

vigilancia informal tiene un efecto 

demostrable en reducir los miedos y 

ansiedades de los habitantes. 

Sin embargo, la decisión para intervenir en 

un acto delictivo depende de la presencia de 

ciertas condiciones: 

1. El grado en el cual el observador a 

desarrollado su sentido de derechos 

personales 	y 	de 	propiedad 

(comportamientos territoriales) para 

actuar. 

2. El grado en el cual la actividad observada 

esta ocurriendo en un área dentro de la 

esfera de influencia del observador. 

3. La identificación del comportamiento 

observado, como anormal en el área en la 

que esto ocurre, y por lo tanto, tener una 

respuesta garantizada. 

4. La identificación del observador con la 

víctima o la propiedad que es 

vandalizada o robada. 

5. El grado en el cual el observador siente 

que efectivamente puede alterar el curso 

de los eventos observados (respuesta 

personal o colectiva). 

Los mecanismo para lograr una vigilancia 

natural por parte de los vecinos se enfoca en 

dos direcciones; de las áreas externas hacia 

las áreas internas, y viceversa, es decir, fijar 

la tensión en el diseño de la zona de 

transición entre estas áreas. 

• Vidriar, iluminar y ubicación de áreas no 

privadas y accesos a caminos, en 

edilicios, y fuera de ellos, para facilitar su 

vigilancia por residentes y autoridades 

formales 

Áreas externas 

Las calles externas se vuelven inseguras al 

diseñar todas los accesos de las viviendas 

hacia el interior, pues no se mantiene una 

vigilancia continua al no existir un acceso 

directo a la calle (ver esquema 22). 

Esquema 22 

La visibilidad es limitada en los conjuntos 

habitacionales y es necesario mucha 

movilidad para observar toda la zona. 

Es importante la cercanía o lejanía de la 

vivienda en cuanto a la ubicación del 

estacionamiento, pues de ello depende la 
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capacidad auditiva del habitante para oír lo 

que sucede en el exterior, por ello, Newman 

133  ha dividido en: 

Categoría 1. Aquellos con frentes de edificios 

dentro de 15 m. de la calle, 

Categoría Ia. Aquellos con frentes de 

edificios dentro de 15 m. de la calle y con 

una buena visibilidad del acceso 

(subcategoría I), 

Categoría II. Aquellos con menos de 30 °A 

de frentes de edificios y dentro de 15 m. de 

la calle. 

La orientación del edificio hacia la calle y el 

diseño abierto del acceso tiene efectos 

directos en la atracción que esto posee para 

elementos delictivos. Los accesos hacia el 

interior, y cerrados a la calle, con entradas 

observadas solo por los peatones del 

proyecto, son decididamente elementos que 

propician el crimen. 

Respecto a la efectividad de la visibilidad en 

los rangos de delito, los edificios se dividen 

en dos; aquellos que tienen poca o nula 

definición de la entrada, fueron etiquetados 

como "pobres" y aquellos con apreciable 

definición de la entrada, fueron etiquetados 

como "buenos". En el primer caso, la 

permeabilidad es escasa porque no existen 

confluencia de elementos de vinculación 

133  !bid, p. 85. 

(ventanas o puertas) hacia el acceso y 

disminuye el número de contactos visuales 

que se pueden dar; mientras que en el 

segundo caso, la disposición espacial de los 

edilicios permite que haya más elementos de 

vinculación (ventanas y puertas) dirigidas 

hacia el espacio de acceso que permitirá un 

mayor número de miradas casuales hacia este 

punto (ver esquema 23). 

Esquema 23 
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De acuerdo a la calidad de la visibilidad de la 

entrada, desde el exterior (ver esquema 24): 

Esquema 24 
MUY EFECTIVO 

efectivo 	 significativo 

Categoria I 
	

Categoria Ila 

POCO EFECTIVO 
int poco 	 nulo 

Categoria lib 	Categoria III 

Categoría"' Visibilidad 	Definición de 

la entrada 

1 	buena 	buena 

II a 	poca 	buena 

IIb 	buena 	poca 

III 	poca 	poca 

La vigilancia de áreas públicas desde los 

departamentos puede ser tan efectiva como 

desde afuera hacia adentro. Sobre todo si se 

busca que las áreas más activas de la 

vivienda durante todo el día (como puede ser 

la cocina) se localizan junto a las áreas de 

juego y estancia externas (ver esquema 25). 

134  [bid, p.84 

• La reducción de la ambigüedad de áreas 

públicas y privadas, y caminos en los 

proyectos, tanto como proveer focos de 

atracción y significado a la vigilancia 

natural 

La falta de legibilidad135  del proyecto 

dificulta 	la 	identificación 	de 	las 

construcciones; constituyen verdaderos 

laberintos sin pies ni cabeza que provocan 

que la vigilancia sea menos efectiva, al no 

existir una clara definición por zonas, 

barrios, distritos o grupos de vivienda y no 

lograr una variada significación para los 

residentes que logre una diversidad de 

estímulos visuales, olfativos, sensitivos y 

auditivos. 

El conjunto habitacional se presenta como un 

continuo urbano que no distingue ningún 

135  BENTLEY, op. oil, p.41. 
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CAPITULO 3 	 MECANISMOS PARA EL CONTROL AUTOGESTIVO DEL ESPACIO URBANO  

edificio de otro. Por ello, es necesario, 

reforzar los caminos con elementos de diseño 

para lograr una buena permeabilidad y 

legibilidad.136  Reforzando a la vez los nodos 

de actividad, la distinción entre distritos, 

secuencias visuales, etc.. 

La subdivisión de áreas permite el 

reconocimiento y la identificación vecinal 

(definición territorial). Esto involucra a la 

población entre sí, pero en pequeños grupos  

con los que se reduce el anonimato y la 

disociación social que persiste en estos 

conjuntos y fomenta la cohesividad de grupo 

y la proliferación de relaciones igualitarias 

entre vecinos (ver esquema 26). 

Esquema 26 

136  Ibid, p.12 
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3. La optimización de la disposición 
espacial y la imagen urbana 

La capacidad del diseño para influir 
en la percepción de un provecto único. 
aislado v estigmatizado  

La morfología del lugar encaminada a la 

aceptación de la vivienda tanto por parte del 

habitante como de la población circundante, 

es importante, ya que trasciende 

directamente en diversos ámbitos como el 

psicológico, social o económico, logrando 

que la integración con el medio próximo se 

obtenga de una manera más rápida y sencilla, 

en vez de lograr un proyecto sobresaliente en 

el contexto que tal vez no cumpla las 

espectativas del grupo social que lo habitara. 

Los instrumentos para realizar la 

optimización del .espacio y los materiales 

empleados para la construcción de los 

conjuntos van dirigidos en tres direcciones, 

(1) hacia lograr una continuación de la 

estructura urbana de las colonias adyacentes, 

(2) lograr un equilibrio entre las fuerzas del 

mercado del suelo y la vivienda para obtener 

el mayor número de ellas y las necesidades 

de espacio de sus habitantes y una diversidad 

de usos y, (3) abatir esa imagen 

institucionalizada de las viviendas populares 

mediante la variedad y un mejor diseño de las 

viviendas con los mismos materiales. 

La distinción resultante de interrupciones 

de los patrones urbanos de circulación 

El ingrediente principal para esta distinción 

es evidentemente, el rompimiento del patrón 

de circulación del resto de la ciudad. La traza 

tradicional a base de manzanas más o menos 

regulares, provee un nivel de seguridad; en lo 

particular, por la movilidad y unión de 

tránsito peatonal y vehicular, además de la 

visibilidaad a los accesos de las viviendas. 

El diseño de supermanzana que en un 

principio se observaba como una nueva 

herramienta de diseño para la configuración 

urbana, proporcionaba espacios adicionales y 

se consideraba como un elemento de 

vigilancia per se, no ha sido exactamente así, 

pues la accesibilidad se reduce al existir 

menos rutas de penetración hacia las 

viviendas, se segregan los flujos peatonales y 

vehiuclares, existe una permeabilidad visual y 

física reducida, ya que la capacidad de 

observación desde la calle externa es mínima, 

al igual que la legibilidad pues los andadores 

no tienen la capacidad necesaria de diseño 

para dar a entender hacia donde se dirige uno 

(ver esquema 27). 
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Esquema 27 
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Los elementos de vinculación (puertas y 

ventanas) y los elementos limitantes entre el 

espacio público y semiprivado o privado son 

reducidos, es decir se utilizan una o dos 

formas de ventanas y puertas para todas las 

viviendas, lo mismo sucede con el tipo de 

elemento Militante, barda totalmente sólida 

que no permite la visibilidad en ningún caso. 

Respecto al manejo de ritmos horizontales y 

verticales, éstos son muy limitados, ya que 

no se distinguen más de un ritmo horizontal 

y vertical para cada tipo de vivienda, a 

diferencia de la buen urbana tradicional 

que se manejan mayor variedad en los ritmos 

de puertas, ventanas y vanos (ver esquema 

28). 

Esquema 28 
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• La distinción de la altura del edificio, 

tamaño, materiales y riqueza de diseño 

Los conjuntos son claramente identificables 

donde quiera que se encuentren, por el 

contraste que provocan con el resto del 

contexto. Son característicos de una imagen 

urbana aglutinada (para abatir los costos del 

suelo) donde la densidad de construcción es 

alta, lo mismo que el porcentaje de 

ocupación del suelo; elementos que en 

desarrollos de clase media y alta no sucede. 

Los materiales empleados están uniformados, 

por el abaratamiento de los costos 

económicos, formando una imaten 

institucionalizada, 
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La variedad de elementos limitantes entre las 

viviendas y los espacios exteriores no es 

amplia ya que sólo se encuentra barda por lo 

general y los elementos de vinculación no 

ofrecen numerosas opciones de utilización. 

A pesar de las razones económicas no 

existen justificaciones válidas para no lograr 

una riqueza en el diseño urbano de estos 

conjuntos, pues aún con los mismos 

elementos de vinculación y limitantes y 

materiales se pueden diseñar diferentes 

ritmos que provocan movimiento y variedad, 

en una idea, un incremento de estímulos 

visuales que lograrían erradicar la percepción 

del medio como estigmatizante (ver esquema 

29). 

• Diseño y simbolización del estilo de vida 

Las manifestaciones espaciales del estilo de 

vida pueden variar desde 'emplear pequeños 

elementos arquitectónicos como cornisas, 

rejas, o elementos decorativos útiles para 

personalizar las viviendas como el color, la 

vegetación o similares hasta disponer de un 

mayor terreno. Pero en los conjuntos 

habitacionales el tipo de vivienda representa 

al estilo de vida de sus residentes, ya que no 

existen más de cuatro o cinco variaciones de 

vivienda para todos los grupos de ingreso del 

conjunto. Esto limita y no permite la 

representación de ningún estilo de vida en 

particular. Más bien éste manifiesta por el 

número de autos adquiridos u otro tipo de 

actividades que realizan los habitantes con el 

fin de lograr una distinción que satisfaga las  

necesidades de identidad con el lugar de cada 

residente (ver esquema 30). 

4. La mezcla de actividades para 
apoyar el mejoramiento en la 
seguridad 

La mezcla de actividades asegura la 

utilización del espacio social durante el día 

por variados grupos de población, mientras 

que de lo contrario, se llegan a establecer 

horarios y grupos de población determinados 

a ciertos espacios, que puede desembocar en 

un dominio de los espacios durante todo el 

día. 

El diseño del espacio social debe contemplar 

la mezcla de grupos de habitantes, 

actividades, usos y horarios para garantizar 

una vigilancia constante (ver esquema 
31).137 

137  NEWNIAN, op, cit. p. 109. 
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• Yuxtaposición de áreas residenciales con 

otros espacios "seguros" 

Algunas áreas comerciales y de servicios son 

vistas como seguras durante los periodos que 

prestan sus servicios, por el flujo peatonal 

que provocan y la riqueza de la variedad de 

usos que proporcionan, pero cuando cierran, 

se presenta una imagen totalmente opuesta. 

De igual manera, las unidades habitacionales 

constituyen 	verdaderas 	ciudades 

dormitorio.138  Por ello, la mezcla de áreas 

habitacionales con zonas comerciales y de 

servicios resulta una conjunción de usos 

recomendable debido a la movilidad peatonal 

y vehicular que aseguran durante todo el día. 

Sin embargo, las áreas comerciales, de 

servicios o de recreación tienen que tener 

buenas soluciones de diseño, ya que de lo 

contrario, se pueden convertir en verdaderos 

focos de actividad delictiva. 

• Yuxtaposición con calles seguras 

Newman asegura que los edificioso viviendas 

ubicados hacia el interior del conjunto se 

reportan como zonas más inseguras que las 

que se encuentran en calles donde los 

peatones y vehiculos circulan por el mismo 

camino, pues al segregar este flujo se reduce 

significativamente la movilidad en el espacio, 

es decir, el núineor de contactos ocasionales 

138  MAGAÑA, M. "Errónea politica de desarrollo urbano desde 
hace 25 ailos",. Excelsior Sección A, lunes 6 de julio de 1994. 

y una densidad peatonal es mucho más dificil 

de mantenenr en los caminos del esquema de 

su permanzana. 

Es recomendable la creación de pequeños 

módulos de vivienda para mantener la 

continuidad de calles públicas secundarias o 

primarias, bajo un esquema de distribución 

de nodos de actividad conectados por 

caminos donde a su vez se puedan 

desarrollar algunas actividades en áreas que 

satisfagan las necesidades de recreación, 

comercio, convivencia, etc. de los habitantes 

(ver esquema 31). 

• Las dimensiones de áreas yuxtapuestas 

El éxito o fracaso de la mezcla de áreas 

dependerá del diseño y la localización de 

ambas. 

En el caso de áreas de recreación semi 

públicas (parques) es recomendable que el 

tamaño no sea muy grande, el suficiente para 

ser observado de un lado a otro y que sus 

proporciones sean rectangulares, para lograr 

una mejor visibilidad. Ya que de lo contrario 

algunas zonas pueden caer en desuso porque 

los usuarios no pueden extender su dominio 

cuando están dominadas por otros grupos o 

bien llegan a ser "tierras de nadie" (ver 

esquema 32). 
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CAPITULO 4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
ESPACIOS DEFENSIBLES 

Para comprobar si los postulados anteriores 

pueden ser aplicados o no en escenarios 

reales es necesario el estudio de casos. Se 

plantean dos específicos, con el fin de 

establecer un estudio comparativo entre un 

conjunto urbano que se presupone que tiene 

una seguridad pública acorde a las 

necesidades de sus habitantes, y un conjunto 

urbano que no cuenta con un mínimo de 

seguridad pública que asegure una buena 

calidad de vida de sus habitantes. 

A continuación se describen los criterios de 

evaluación de los espacios defensibles 

empleados para realizar el análisis y la 

evaluación de los estudios de caso con el fin 

de llevar a cabo acciones encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida en el 

ambiente deficiente de ésta, en base a las 

particularidades rescatables del otro conjunto 

habitacional. Estas metodologías son la de 

ejecución y la de evaluación que a 

continuación se explican: 

4.1 PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN 

El procedimiento de ejecución para este 

estudio está determinada por dos fases.  

• Fase diagnóstica 

• Fase integradora 

Fase Diagnóstica. En esta fase se persigue 

el conocimiento de la realidad de los casos 

de estudio. Además de definir en que 

consisten las variables dependientes e 

independientes de evaluación para el estudio 

y determinar el grado de funcionamiento. 

Se contempla el estudio de la población así 

como el estudio de la forma tisica que 

comprende, su distribución por edad, sexo, 

posición laboral, principal ocupación, 

actividad delictiva, la ubicación en la ciudad, 

año de terminación, tipología de vivienda, 

medio circundante, usos del suelo, imagen 

urbana y actividad inmobiliaria intra y extra 

muros, en ambos proyectos seleccionados. 

Posteriormente se identifican los límites 

espaciales definidos en base al dominio 

perceptual local que los habitantes pueden 

ejercer. 

Fase Integradora. Esta fase se conforma de 

la evaluación actual de los espacios de 

acuerdo al grado defensivo que proporcionan 

sus condiciones fisicas y su relación 

funcional interespacial. La propuesta de 

diseño para mejorar o adquirir rasgos 
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defensibles que hagan de los espacios, más 

seguros y utilizados por la generalidad de la 

población. Y por último, la evaluación de la 

efectividad de la realidad propuesta con el fin 

de proporcionar un criterio de selección para 

aplicar las propuestas. 

4.2 	APLICACIÓN 	DEL 
PROCEDIMIENTO 

Para desarrollar un método para evaluar los 

espacios de los conjuntos se incluyen las 

actividades e instrumentos utilizados para la 

ejecución. 

Dentro de las actividades realizadas están, la 

investigación documental, la investigación en 

campo, vía levantamiento y encuesta, además 

de apoyo fotográfico y de video. 

Levantamiento de campo para 
obtener información  

Dentro de las actividades para la aplicación 

del procedimiento de ejecución se realizó un 

cuestionario dirigido hacia la óptica de cada 

residente respecto al problema de su entorno 

habitacional. 

Para realizarla, se aplicó un cuestionario 

piloto previo para medir el nivel de 

aceptación de la gente hacia las preguntas y 

replantear algunas, si fiera el caso. 

Su finalidad era conocer la opinión de los 

habitantes sobre los problemas que más los 

afectan, su percepción del espacio común, y 

sobre todo, obtener los diferentes puntos de 

vista de los habitantes por tipo de vivienda 

que 	ocupan, grupo de edad al • que 

pertenecen, principales ocupaciones, y grado 

de aceptación de su vivienda para satisfacer a 

sus necesidades de acuerdo a la realidad. 

Es importante mencionar las limitaciones de 

esta encuesta, ya que no constituye una 

muestra representativa rigurosa del total de 

la población, pues por la ilaturaleza de este 

estudio, solo se realizó el 0.5 % de la 

población total, en ambos casOs.139  

4.2.1. La Encuesta 

La encuesta se estructuró en dos partes 

principales, la primera dirigida al elemento 

social, es decir, la identificación de los 

principales problemas y grupo protagonista 

que presenta conductas disociales así como 

el grupo agredido (reactivos 1 y 10); el 

estado actual de la participación vecinal y la 

opinión sobre una mayor cohesión entre 

vecinos (reactivos 2, 3, 8 y 9); y las 

necesidades sentidas respecto de servicios 

demandados (reactivos 4, 5, 6, y 7). 

139  Nota: En el conjunto Alianza Popular Revolucionaria se 
realizaron 68 encuiztas y en la Unidad Independencia fueron 43 

encuestas. 
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Además de identificar sexo, edad, situación 

laboral, tipo de vivienda, número de 

habitantes en la vivienda y número de 

proveedores de ingreso (reactives 11, 13 y 

14); y por último, dos reactivos (12 y 15), el 

primero, enfocado al grado de aceptación de 

los habitantes por su vivienda, y el segundo, 

a la influencia de los servicios dentro de la 

unidad y del espacio en el que realizan sus 

actividades cotidianas. 

En la segunda parte, se busca conocer la 

frecuencia de uso de los espacios públicos 

del conjunto y por cuales espacios realizan la 

movilidad sus pobladores. Para llevar a cabo 

esto se incluyeron cuatro croquis del 

conjunto donde se indicaban centros de 

actividad importante para que el encuestado 

señalara señalar los caminos utilizados con 

mayor frecuencia por él. 

Y finalmente, se expusieron seis fotos con 

espacios públicos como los accesos a 

escuelas, corredores, fachadas, espaldas de 

edificios, parques, juegos infantiles, 

escaleras, pequeñas plazas, lugares abiertos, 

para conocer la opinión de los vecinos 

respecto a la seguridad que proporcionan 

dichos espacios. 

En los instrumentos utilizados para la 

evaluación dentro de la escala estimativa, se 

aplicó específicamente la escala de actitudes, 

por medio de la cual se describen los 

comportamientos cuya manifestación se 

observa en determinada situación y el grado 

o frecuencia con que se presentan."° 

Para la elaboración de la escala estimativa, se 

llevó a cabo: 

I. La selección de los cuatro rasgos 

fundamentales representativos para 

evaluar si un espacio tiene características 

defensibles (variables dependientes), 

2. La selección de cada uno de los rasgos o 

variables que forman estos rasgos 

fundamentales, para formar un todo 

• coherente (variables independientes), 

3. La definición de cada una de las 

diferentes variables independientes, que 

hacen referencia a una sola característica 

de las que se pretenden lograr en el 

espacio defensible, 

4. La asignación de tres grados de calidad a 

cada variable independiente, 

Se incluye el cuestionario piloto previo y las 

encuestas utilizadas en el anexo 

140  ALVAREZ, R. Sistemas de evaluación, p.16. 
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de efectividad de cada una de las propuestas, 

para ponderar y ofrecer diferentes opciones 

para comenzar la regeneración de estos 

espacios. 

4.2.2. Escala estimativa de actitudes 

Esta escala estimativa es un método de 

evaluación, donde las características 

defensibles de un espacio, y los elementos de 

diseño del mismo se confrontan para conocer 

la efectividad de cada uno de los últimos, 

dentro de los cuatro diferentes rasgos 

defensibles. 

Una vez definida la intervención de dichos 

rasgos, se identificarán los diferentes 

espacios del conjunto en base a la percepción 

de los mismos, mediante los receptores de 

distancia (ojo, oído, nariz, y piel) y los 

receptores de inmediación (tacto y piel) del 

ser humano y elementos de diseño, de 

acuerdo a la capacidad de los espacios para 

ser defendidos por los habitantes. 

La fase propositiva se desarrolla bajo los 

mismos rasgos de diseño, para lograr la 

regeneración del espacio social, de acuerdo 

al objetivo planteado. 

Por último, se realiza una evaluación de la 

realidad propuesta, es decir, medir el grado  

Las cuatro variables (dependientes) 

fundamentales para que un espacio sea 

defensible son: 

• Que sea territorialmente apropiado 

• Que sea fácilmente vigilado, tanto el 

espacio social interior como exterior. 

• Que sea visual y espacialmente 

distinguido e identificado. 

• Y, que el espacio sea utilizado. 

Las variables independientes que se han 

considerado en la formación del espacio 

social son doce que inciden con más 

frecuencia en el espacio y en la organización 

social. Estas son: definición de áreas, 

permeabilidad, legibilidad, personalización, 

flexibilidad, factores de confort, forma del 

espacio, versatilidad del espacio o 

actividades asociadas, tipo de organización 

espacial, vecindad identificada, mezcla 

familiar y experimentación de la 

aglomeración por los usuarios. 

La definición y los grados de evaluación, se 

exponen a continuación: 
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1 Definición de áreas.- Tiene como objeto 

establecer límites para la apropiación de los 

espacios, ya sea a nivel de toda la unidad o 

local (vivienda) y reforzar el nivel de 

privacidad de los residentes. Esta cualidad 

esta muy ligada a la siguiente, pues a partir 

de estos límites se va a lograr el grado de 

permeabilidad deseado, sin embargo, debido 

a su importancia, se han separado. 

Una buena definición es la que logre el 

máximo dominio adyacente a la vivienda, 

mientras una regular, será aquella donde se 

logre sobre algunos elementos y, una mala, 

será la que prácticamente no se logre 

fomentar la apropiación del espacio por parte 

de los residentes. 

2 Permeabilidad.- Es el número de ligas 

alternas a través de un ambiente, éstas deben 

ser accesibles fisica y/o visualmente, es decir, 

que los espacios deben contar con la 

capacidad visual y fisica para comunicarse 

entre sí, de acuerdo al grado de privacidad 

deseado en cada uno. De tal manera que se 

logre la interacción fisica y/o visual deseadaa 

en los espacios a nivel local. 

De aquí que se entienda por una buena 

permeabilidad, aquella que reúna al número 

de usuarios deseados de acuerdo al grado de 

privacidad requerida en la ruta escogida, de 

lo contrario, se considerará mala. 

3 Legibilidad. Es la reunión de rasgos 

fisicos y sociales que definen un espacio  

funcional y formalmente, es decir, que tiene 

implicaciones en dos ámbitos: (1) respecto 

de la forma fisica, y (2) respecto de los 

patrones de actividad; de tal forma que dan a 

entender al usuario el destino del espacio, 

por las actividades que se realizan, y la forma 

física que adquiere. El grado de elección 

ofrecido por un lugar depende 

particularmente en como es entendido. 

Una buena legibilidad dará a entender a 

propios y extraños el sentido que tiene el 

espacio para su comunidad, mientras que una 

mala, no logrará transmitir este mensaje. 

4 Personalización.- Es la necesidad de los 

residentes por adecuar los sitios donde 

interactúan conforme a la cultura de cada 

uno de éstos para percibir los espacios como 

propios, asimismo sirve para hacer saber a 

los demás hasta donde llega el límite de la 

privacidad de cada dueño de vivienda y del 

dominio espacial que ejerce éste mismo; e 

imprime una característica propia e 

irrepetible que combate la uniformidad y 

monotonía. 

Los grados de evaluación son: muy 

personalizado, regular y poco personalizado. 

5 Flexibilidad.- Ésta depende de la 

funcionalidad de los espacios por la forma en 

la que están distribuidos los accesos; de 

manera que en un espacio largo se 

segregarán ciertas actividades, por su 

ubicación dentro de éste (espacio 

centriiitgo). 

xa 



CAPITULO 4 
	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS DEFENSIBLES 

Mientras que los espacios con accesos entre 

las esquinas, logrará una mejor utilización del 

mismo. Estos espacios fomentan la reunión, 

son centrípetos, y la utilización de cada uno 

dependerá de las cualidades defensibles que 

se logren por otras cualidades del diseño y el 

tipo de conjunto que se trate (según el nivel 

de ingresos, nivel de vulnerabilidad, etc.) 

Su evaluación es entre muy flexible, regular y 

poco flexible. 

6 Agentes de confort.- Los agentes como la 

iluminación, ventilación, o el clima dependen 

de la luz, aire, o nivel de asoleamiento del 

lugar, éstos últimos dependen del diseño de 

los elementos naturales como los árboles, 

plantas, o disposición espacial de los 

edificios, etc. 

Un sentido confortable de estos agentes, será 

cuando logren un rnicroclima agradable 

(buena 	iluminación, 	aireación 	o 

asoleamiento, etc.) y en sentido 

inconfortable, cuando no lo logren.  

7 Forma del espacio.- Cuando la forma del 

espacio es aproximada a una figura 

geométrica cerrada, esta será una forma 

positiva, en caso contrario, cuando ésta es 

abierta y amorfa, será una forma negativa. 

La importancia de su forma radica en el éxito 

de uso o desuso, pues si la población se 

siente cómoda en estos espacios su uso será 

frecuente, mientras que si es incómoda, los 

espacios tenderán a la inutilización por parte 

de los habitantes (no transgresores), y así 

propiciar su uso para fines delictivos. 

Su grado de efectividad se calificará como 

positivo, cuando su forma conjunte 

cualidades que fomenten la reunión, de lo 

contrario, serán negativos, cuando no 

propicien su uso. 

8 Versatilidad del espacio o actividades 

asociadas.- El uso de un espacio social debe 

atraer a todos los grupos de la población 

para recurrir a él con frecuencia, asegurar un 

horario amplio para realizar una movilidad 

peatonal durante todo el día, estar 

organizado para que además de proveer 

actividad, sea más fácil su vigilancia. Se debe 

tener en cuenta la localización, horario de 

servicio, la satisfacción proporcionada y 

diversidad de actividades diurnas y nocturnas 

para desarrollar y mantener bajo control su 

dinámica. 

Las repercusiones son evaluadas tanto en el 

plano económico, respecto al valor de las 
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construcciones, como el impacto en el rango 

de delincuencia. 

Se clasifica en amplia, media y escasa. 

9. Apropiación espacial.- Se refiere al nivel 

de apropiación de las áreas comunes del 

conjunto, facilitado por el tipo de tenencia de 

la vivienda y la agrupación de las mismas. En 

la unifamiliar está muy definido el propietario 

y el posible usuario, mientras que en la 

vivienda multifamiliar si bien están 

identificados los propietarios, la ocupación 

del espacio no toene sujetos tan bien 

definidos como en el caso anterior. Además 

de que en la vivienda unifamiliar el hecho se 

reduce al área misma de cada lote, y en la 

multifamiliar predomina la indefinición 

espacial de los indivisos. 

Este punto es relevante, por el hecho de que 

en los multifamiliares, la organización vecinal 

es importante para el mantenimiento de las 

áreas comunes y de la red social, que da 

seguridad al espacio. 

La evaluación de este punto se da en 

términos de escasa, media y elevada.  

limitantes fisicas que definen un espacio, 

como son las vialidades primarias, 

secundarias y locales. Ya que a más tráfico, 

el territorio es considerado como menos 

conocido. 

Si esta vecindad sobrepasa los límites 

sociales o físicos, caería en una vecindad no 

identificable. 

Un parámetro aceptable es: alrededor de 400 

a 500 personas, un radio no mayor de 300 

metros y manteniendo las vías principales de 

tráfico pesado alejadas. "2  

11 Mezcla familiar.- La habitación casi 

exclusiva por un solo tipo de mezcla familiar 

(familias jóvenes) empobrece y aísla a.  éstas 

del resto de las mezclas y con ello, de la 

riqueza y la conciencia social que esto 

produce, una segregación social al no 

permitir el contacto entre diversos grupos de 

edad. 

El grado de efectividad depende de los tipos 

heterogéneos de hogares ( de una persona, 

parejas, familias con hijos y hogares 

colectivos), muy heterogéneo, heterogéneo y 

poco heterogéneo, lo definen. 

10 Vecindad identificad:04i.- Se establece 

por el conocimiento limitado del número de 

personas que un solo individuo puede 

obtener; el diámetro fisico del que el 

individuo tiene conocimiento, como su 

entorno inmediato, y por tipo de las 

141  ALEXAN' 	op cit. p. 94. 

12 Concentración de usuarios.- Esta 

variable se dirige a la concentración de 

habitantes que puede llegar a alcanzar cierto 

espacio en una zona pequeña. Esto redunda 

en la experimentación de la aglomeración de 

los habitantes, el efecto que puede llegar a 

142 id,„„ 
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producir ésta, llegando incluso a fomentar el 

surgimiento de conductas disociales. 

La medición se determina mediante la 

existencia y frecuencia de deterioro 

ambiental y la escasa o inexistente presencia 

de rasgos fisicos que provocan que el 

residente se sienta aglomerado. 
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Metodología de evaluación 

Rasgos o 

ELEMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
(variables 
Independientes) 

Grados de 

evaluación 
(tres 
categorías) 

CUA1,11):11/ES DEL. ESPAC1()I/EFENSIIII.E. 	(variables dependientes) 
clave 2- payitiva 	I- regular Il- He 'anea 
1) Territorial- 
mente 

apropiada 

2) Fácilmente 
(capacidad 	de 
vinculo) 

vigilada 

3) 	Disposición 	Imagen 
espacial e 	urbana 

distinguida 	e 	identifirada 

4) espacio 

indizado 

Resultado 
de 
C1111101(08 
de diseño 

1. 	Definición 	de 
áreas 

buena 
regular 
mala 

3 2 2 — 1 3 12 

2. Permeabilidad buena 
regular 
mala 

1 2 3 3 1 10 

3. Legibilidad buena 
regular 
mala 

3 2 2 - 3 1 11 

4. Personalización numerosa 
regular 
Poca 

3 1 2 — / — 1 9 

5. Flexibilidad muy flexible 

poco flexible 
flexible  

1 3 2 1 1 8 

6. 	Factores 	de 
confort 

muy confortable 
confortable 
inconfortable 

1 2 1 ? 3 9 

7. 	Forma 	del 
espacio 

positivo 
regular 
negativo 

1 1  2 9 — 9 _ 9 

8. 	Versatilidad del 
espacio 	o 	actvs. 
asociadas 

amplia 
media 
,-..msa 

9 .... 2 2 2 3 10 

9. 	Apropiación 
espacial 

elevada 
media 
r.,isa 

3 2 9 2 • 1 10 

10 	Vecindad 
identificada 

muy identif. 
identificable 
no idcntif. 

g 3 ? - 1 1 9 

11. 	Mezcla 
familiar 

muy beterog. 
heterogéneo 
poco heterog. 

g 2 1 1 3 9 

12. Concentración 
de usuarios 

muy concentr. 
concentrado 
no concentrado 

3 2 1 1 1 8 

Resultado 	de 	las 
cualidades 	del 
espacio defensible 

25 25 	'99 -- 21 	21 114 
114 
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B. el efecto directo de cada 

elementos en cada una de 

cualidades y, 

uno de los 

las cuatro 

     

     

C. el nivel de efectividad de cada cualidad en 

el espacio defensible. 

La interpretación se dirige al conocimiento 

específico sobre el nivel de acción de cada 

elemento de diseño para contribuir a hacer 

defensible el espacio. 
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Los resultados obtenidos de la metodología 

de evaluación, están dados en dos sentidos, 

de los rasgos de diseño (variables 

independientes) y de las cualidades del 

espacio defensible (variables dependientes). 

De manera que podemos observar: 

A. el rango de efectividad (entre 10 y O) de 

cada elemento para actuar en el espacio 

defensible (en general), 

1 

efecto depende de una interrelación mayor 

con otros elementos. 

La evaluación de los elementos de diseño se 

clasifica en : 

Rango Actitud 

10-9 directa 

8 - 7 regular 

6 - 0 menos directa 

La capacidad de funcionamiento de las 

cuatro cualidades del espacio actúan de 

manera diferente para la defendibilidad del 

mismo por parte de los habitantes del 

ambiente residencial. De ahí tenemos que: 

La cualidad defensible que se valoró más es 

la disposición espacial distinguido e 

identificado (26 puntos), seguido de la 

natural vigilancia fácil y la capacidad de 

extender la territorialidad (25 puntos) y, 

finalmente, la imagen urbana distinguida e 

identificada 	y el espacio utilizado (21 

puntos). Sin embargo, esto no quiere decir 

que sean más o menos efectivas, 

simplemente se trata de explicar cual es el 

campo de acción de cada cualidad. 

De ahí que se considere una actitud positiva 

cuando su efecto sobre las cualidades del 

espacio sea directo, y regular cuando su 
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4.3. TIPOLOGÍA DE ESPACIOS 

La opinión de los vecinos respecto de sus 

espacios comunes y el trabajo de campo, 

reflejan claramente que la relación 

apropiación del espacio-grado defensivo del 

mismo o sentido de seguridad, es 

directamente proporcional; es decir, el grado 

de publicidad determina en gran medida la 

capacidad de dominio de los habitantes sobre 

el espacio, la territorialidad; y de esto 

depende, a su vez, el grado de defensibilidad 

del espacio. Por ello se han determinado 

diversos grados de capacidad de 

defensibilidad natural de los espacios, en 

base al diseño urbano logrado en ellos. 

En los casos de estudio se han identificado 

cuatro grados defensivos del espacio, aunque 

estos podrían variar según el caso de estudio. 

Los espacios no son iguales entre sí; por el 

contrario, dentro de cada clasificación 

encontramos diferentes tipos de espacios 

agrupados, tanto por sus características 

flsicas como sociales. 

De esta manera encontramos que: 

• en un grado muy defensible están 

- calle peatonal y/o vehicular 

- frente triplex, dúplex o géminis 

- plazuelas 

• defensible 

- frentes y traseros de edificios 

- laterales dúplex, géminis o 

unifamiliares 

- plazuelas 

• poco defensible 

- estacionamientos 

- frente a estacionamiento 

- frente a calle vehicular 

• y en un grado casi nulo 

- traseros y laterales de edificio, 

comercio o escuela 

- traseros o laterales de torres 

- plaza 

- acceso peatonal 

- laterales dúplex, géminis o 

unifamiliares 

- áreas verdes 	. 

- espacios abiertos 

Los grado defensivo de los espacios son: 

1. MUY DEFENSIBLE. Es int espacio 

privado territorialmente apropiado por los 

vecinos, con una población limitada y 

conocida de personas, que permite tener una 

vigilancia natural constante de este espacio y 

detectar a los extraños en caso de invasión, 

además de que las únicas dos o hasta seis 

plantas de las viviendas permiten tener un 

contacto visual y auditivo constante y 

frecuente con los sucesos en planta baja. 

La imagen urbana de la zona es rica en 

estímulos perceptuales como los sonidos y 

olores de la vegetación, el juego de los niños 

o el ir y venir de sus habitantes. La presencia 

de basura es escasa, y los estacionamientos 
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están contiguos a las viviendas, en varios 

casos. La vegetación es recortada de manera 

que permite la visibilidad a través de ella, 

sirviendo a la vez de delimitante de la 

privacidad deseada. 

2. DEFENSIBLE. Es un espacio 

semiprivado, de acceso a edificios, el número 

de población residente de estos edificios es 

mayor que en las casas, por ello, se dificulta 

el control de las personas y la vigilancia 

natural disminuye, en parte por esto último, 

pero también porque el contacto visual y 

auditivo con la planta baja disminuye 

conforme se aleja uno del piso, de ahí que la 

territorialidad ejercida disminuya en planta 

baja y se limite a la planta donde se habita, 

así aparecen, espacios en planta baja sin una 

apropiación en particular por alguien. 

La apropiación de estos espacios es regular, 

ya que no cuenta con los elementos de 

diseño apropiados para crear la división del 

espacio, para juego, estadía y paso, con 

presencia de basura y plantas, pasto y árboles 

crecidos en exceso que impiden una 

vigilancia natural, además de que el diseño 

de espacios interiores públicos, como las 

escaleras o corredores, no la facilita pues no 

permiten una observación directa, por estar 

construidos a base de macizos sin ventanas.  

3a. POCO DEFENSIBLE. Es un lugar 

semipúblico, donde los habitantes de varios 

edificios confluyen a él, la población de 

usuarios aumenta y la vigilancia que se puede 

ejercer en estos espacios es menor, pues 

además de que el tiempo de estadía es corto, 

no permite ejercer un control constante sobre 

el sitio, ni fomenta las relaciones 

intervecinales. 

El ejercicio de la territorialidad en estos 

espacios está confinado al ser un lugar de 

estacionamiento, lo que provoca inseguridad 

y segregación del resto del conjunto, en 

especial por estar separados del uso 

habitacional, están fisicamente separados de 

las viviendas, fomentan la actividad delictiva. 

La permeabilidad visual y fisica a estos 

lugares es dificil ya que se han instalado una 

gran cantidad de jaulas metálicas para 

asegurar los autos de cualquier 

vandalización, además de presentar señales 

de falta de mantenimiento; acciones que 

repercuten en el deterioro de la imagen 

urbana, vigilancia natural y fácil acceso a los 

mismos. 

3b. POCO DEFENSIBLE. Es un lugar 

público, se trata de la fachada, es decir, es el 

primer espacio que sirve de vinculo entre el 

espacio 	exterior 	(calle 	exterior, 

estacionamiento común, etc.) y el interior del 

conjunto; se caracteriza por ser la frontera 

del espacio donde transita el vehículo y 
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donde empieza el área peatonal 

exclusivamente, usado por toda la población, 

se domina de una sola mirada, y no rebasa 

los 6 metros de ancho por lo general, aunque 

se extiende si algún acceso a edificio o casa 

está orientado hacia éste. 

Este tipo de espacio se encuentra contiguo a 

los accesos peatonales y estacionamientos, 

en general cualquier acceso al conjunto 

urbano. 

4. CASI NULO DEFENSIBLE. Es un 

lugar público, la territorialidad que se puede 

ejercer en ellos no es exclusiva de un grupo 

de personas, pertenece a todos los 

habitantes, por lo tanto es una territorialidad 

positiva. Pero en algunas ocasiones esto no 

sucede así, y se ejerce una territorialidad 

negativa, crea un sentimiento de anonimato; 

se caracterizan por estar limitados por 

traseros de edificios o laterales de casas, son 

corredores o lugares de reunión, y por lo 

general, se localizan al interior del conjunto. 

Cabe señalar que mientras en los primeros 

cuatro tipos, los espacios son homogéneos, 

en el último tipo son heterogéneos; esto se 

debe principalmente, a que el destino de 

estos espacios y su función no son 

concordantes. Es decir, se trata de espacios 

públicos o semipúblicos para una gran parte 

de los habitantes o todos, destinados al 

juego, recreación, estadía o paso, pero su 

diseño es diferente, según el lugar que se  

quiera lograr. Sin embargo, en algunos 

casos, estos espacios solo son utilizados por 

un grupo específico de población, en su 

mayoría jóvenes, que limitan su uso y los 

horarios de éste último para el resto de la 

población. 
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Escogí dos conjuntos habitacionales 

contrastantes, es decir, uno en el que la 

calidad de vida de sus habitantes fuera alta y 

de acuerdo a las necesidades de los mismos 

residentes, y otro conjunto, donde la calidad 

de vida de su medio habitacional estuviera 

muy deteriorada. 

A partir de esta reflexión es como los 

identifique, ya que no existen investigaciones 

que corroboren la hipótesis de una 

CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

CAPITULO 5 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

Para obtener un conocimiento aplicable para 

el caso mexicano es necesario el análisis de 

dos casos de estudio, en los cuales se puedan 

comparar los mismos comportamientos en 

espacios locales similares para obtener 

pautas para modificar el ambiente en favor 

del mejoramiento de la calidad de vida de los 

residentes. 

Para el estudio he escogido los conjuntos 

habitacionales por ser zonas urbanas más 

conflictivas que otras respecto a la actividad 

delictiva dentro de la Ciudad de México. 

Además de que resulta interesante conocer la 

incidencia del diseño urbano en las 

repercusiones sociales de crear un medio 

habitacional en el que no intervienen los 

futuros residentes en el proceso de diseño y 

construcción del mismo. 

identificación de trazas urbanas que 

Favorezcan o disminuyen la aparición de 

conductas disociales con mayor frecuencia. 

Es decir, una distribución ecológica de las 

enfermedades mentales, en especial de las 

anteriores, en la Ciudad de México. Así 

como, una identificación de zonas de 

aculturación, dentro de la misma ciudad, que 

se caracterizan por la muela de poblaciones 

de diferentes orígenes o diversas clases,» y 

determinar los factores que intervienen en la 

presencia frecuente de estas conductas, en 

este tipo de áreas urbanas. 

Debido a lo anterior, las estadísticas de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (PGJDF) son el punto de partida 

para la determinación de los casos; es 

importante señalar, que aún estos indicadores 

no son directos ya que se ven influenciados 

por el número de casos denunciados, la 

distribución de usos del suelo, el giro 

comercial de los negocios o equipamientos 

regionales o federales, además del tipo de 

población de las delegaciones políticas, que 

determinan el tipo de delito susceptible de 

cometerse en cada una de ellas. 

143  I3ASTIDE, Roger. Sociolonia de las enfermedades mentar, pp. 
153 y 154. 
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5.1. FASE DIAGNÓSTICA 

Para la determinación de los casos de estudio 

separe nueve unidades dentro de la Ciudad 

de México, tanto de delegaciones con altos y 

medios índices de delincuencia, como bajos. 

Estos casos se distinguen en la conciencia de 

la opinión pública, como conjuntos 

habitacionales peligrosos y grandes, y uno 

solo de éstos, por su seguridad y buena 

aceptación de sus habitantes. 

Éstos, son los siguientes: 

Cuadro 12: Conjuntos habitacioales seleccionados. 

Delegación 
, 
Conjunto 

Cuauhtémoc - Nonoalco - Tlatelolco 
Azcapotzalc 
o 

- El Rosario 

V. Carranza - Jardín Balbuena 
Coyoacán - Alianza Popular 

Revolucionaria 
- Culhuacán 

Iztapalapa - Ejército de Oriente 
M. 
Contreras 

- Independencia 

A. Obregón - Plateros 
Iztacalco - Iztacalco 
Ver 	cuadro 	Ol: Caracteristicas 	generales de 	los 	proyectos 

seleccionados. 

Criterios de Selección  

Los criterios de selección son necesarios 

para determinar los proyecto que tuvieran 

una rica mezcla en configuraciones 

espaciales para compararlas entre si, además 

de escoger un proyecto donde la violencia 

urbana estuviera presente en un alto grado, y 

otro donde ésta fuera de menor importancia. 

Estos criterios contemplan tanto aspectos 

físicos como sociales para garantizar la 

aplicación del modelo adaptado. 

A. Criterios de aspecto fisico 

1. La densidad bruta debe ser similar. 

2. La tipología de sus construcciones debe 

ser mixta, es decir, contar con torres de 

10 o más pisos, edificios entre 3 y 6 pisos 

y casas dúplex o unifamiliares. 

3. El diseño físico de configuración debe ser 

de supermanzana. 

4. La ubicación debe ser similar, con 

respecto al centro de la ciudad. 

5. La densidad de construcción, sería la 

media del total, en un caso, y el otro, sería 

la densidad más baja dentro de un área 

urbana consolidada. 

6. La forma de utilización de la superficie, el 

sembrado de los edificios sería como un 

continuo espacio, para moverse 

libremente en cualquier dirección. 

7. La construcción debería ser por parte de 

una institución pública dirigida a vivienda 

popular. 
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B. Criterios de aspecto social 

8. La 	distribución 	de 	población 

económicamente activa (PEA) e inactiva 

(PEI) deberían ser similares, en ambos 

casos. 

9. La seguridad o inseguridad en la que 

encontrarán los proyectos debería surgir 

desde adentro, y no depender de ninguna 

otra situación lateral, es decir, la violencia 

o seguridad en los conjuntos debería 

emanar desde el propio proyecto. 

10 La identificación de manifestaciones 

físicas y sociales en el entorno local, en un 

caso; y en el otro, manifestaciones de 

organización vecinal y cuidado y 

mantenimiento de los espacios públicos. 

Evaluación 	de 	los 	proyectos 
seleccionados 

Tlatelolco - Nonoalco. 

El principal punto negativo fue la mezcla 

limitada en la tipología de la vivienda, si bien 

existen altas torres de más de 10 pisos, y 

edificios de tres o cuatro pisos, no existen 

zonas con vivienda unifamiliar o dúplex. 

El Rosario. 

El criterio de selección por el que este 

proyecto no fue tomado en cuenta es la falta 

de agrupaciones de vivienda de alta densidad 

y varios pisos de altura (de más de seis 

plantas). 

Jardín Balbuena. 

En este proyecto no existía una gran mezcla 

de construcciones, además de que la 

violencia generada en este proyecto era 

producida por vecinos aledaños al conjunto. 

Obrero Cril Culhuacán, Ejército 
de Oriente e Iztacalco. 

También fueron eliminados porque no se 

encontraron torres de departamentos. 

Lomas de Plateros. 

No existe variedad de tipología de viviendas, 

sólo edificios de seis niveles. 

Por lo tanto, Ids dos casos de estudio que 

resultáron fueron: el módulo social 

FOVIS S STE 	Alianza 	Popular 

Revolucionaria (APR) y la Unidad 

Independencia IMSS (UD. 

El conjunto Alianza Popular Revolucionaria 

(APR), reúne los elementos para establecer 

un estudio comparativo con la Unidad 

Independencia (UI). 

El primer caso, la Alianza Popular 
Revolucionaria se perfila como un conjunto 
habitacional donde el vandalismo y la 
delincuencia son comunes, donde la calidad 
de vida de sus residentes se ve afectada; 
mientras en la Unidad Independencia se 
distingue, por ser una zona segura y tranquila 
donde los habitantes se autoproveen de un 
ambiente sano. (Ver Cuadro 01: Caracteristicas Generales de 
los Conjuntos Ilabitacimales seleccionados). 

A continuación: se enlista cada conjunto 

habitacional en cada columna para lograr una 

comparación simultánea. 
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1111 0.6 años 

6.12 años 

16 12.15 años 

E 	15.18 años 

1111118.35 años 

0 35.65 años 

g 65 o + años 

4% 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

ALIANZA POPULAR 
REVOLUCIONARIA 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS 
SOCIAL, CULTURAL Y 
ECONÓMICO DE LOS 
RESIDENTES 1)E LA APR 

La población total es de 13,582 

habitantes,144  el 39.66 % es económicamente 

activa (PEA), , aunque el 2.52 % esta 

desocupada, el resto de la población 

(60.34%) 	conforman 	la 	población 

económicamente inactiva (PED (Pina más 

información ver cuadro 13). El grupo de edad 

dominante es el de adultos, pues constituye la 

tercera parte de la población total, mientras 

el grupo menos representativo son los 

ancianos, seguido de los niños pequeños, que 

representan apenas el 11.72 % -1/11 de la 

población total- (Ver cuadro 14 Grupos de edad). Cabe 

destacar la proporción del grupo de  

adolescentes (2) y jóvenes(3) dentro de la 

población total que suman una sexta parte. 

A continuación se exponen los datos 

obtenidos mediante la encesta para conocer 

los aspectos específicos de la población 

residente y detectar las necesidades 

espaciales 	para 	lourar 	satisfacerlas 

adecuadamente. 

Cuadro 14: Grupos de edad 
Gnip 
o 

Nombre Edad 
;dios 

Abso- 
lutos 

l'orcen 
tajes 

% 

Propor 
don 
aprox. 

I niño pequeño 0 - 6 991 7.30 1/14 
2 niño 6 - 12 1.400 18.28 116 
3 adolescente 12 - 15 1,082 7.97 1/13 
4 joven 15 -18 1.131 8.33 1/12 
5 adulto joven 18 -35 3.786 27.88 1/4 
6 adulto 35 -65 4,592 33.81 li3 
7 anciano 65 -+ 600 7.42 1/22 

Fuente: Cuadro 01: Caracteristicas de la población por municipio, 
localidad urbana y AGEI3. Parte A. Datos par AGED urbana. XI 
Censo de Población y Vivienda. 1990. 

Con estas cifras podemos afirmar que la 
mayor parte del grupo 6 (adultos) forman la 
PEA. Mientras que dentro del grupo de los 

GRUPOS DE EDAD 

144 Cuadro 01:Características de la población por inuniciph, 
localidad urbana y AGEB. Parte A. Batos por AGEI3 urbana. XI 
Censo de Población y Vivienda, 1990. 
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ancianos son pocos los que ninguno trabajan. 
El 39.77 % de la PEI son estudiantes, 
mientras el 20.40 % se dedica a quehaceres 
del hogar (ver cuadro 15: Pirámide de edades). 

Cuadro 15: Pirámide de edades 
EDADES Habiuntes Relativos % 

0.6 años 991 7.30% 

6.12 años 1.400 10.31% 
12-15 años 1,082 7.97% 
15.18 años 1.131 8.33% 
18.35 años 3,786 27.88% 
35.65 años 4.592 33.81% 
65 o + años 600 4.42% 
TOTAL 13,582 100.00% 

Cuadro 16: Ocupación habitacional y 

roveedores de in resos 
'Upo de 
vivienda 

Depio 
3.6 p. 

Peplo 
16p. 

Frip. DO. 	Unir 	'Foral 
gal. 

Ocupación iabsiviv. 	- 	No. de casi s 
I 0 0 1) 0 1 1 
2 0 0 0 (1 2 2 
3 4 1 2 1 2 10 
4 4 2 5 4 4 19 
5 13 1 O 4 3 21 
6 2 3 2 0 2 9 
7 0 1 0 0 0 1 
8 1 0 0 1 O 1 
Proveedores de inoreso trabiviv, 
0 4 O 0 0 	0 4 
1 5 1 5 1 3 15 
2 1() 3 2 8 6 29 
3 6 4 2 0 	[ 	2 14 
4 2 0 0 1 	1 	3 6 
Fuente: Encuesta aplicada par, el coni. AER 

La ocupación de la vivienda por número de 

ocupantes más frecuente es de 5 

habs./vivienda (30.88%), seguido de 4 

habs./viv.(27.94%). Se observa que la mayor 

parte de los casos se registran en los edificios 

de 3 a 6 plantas (ver cuadro 16. Ocupación habitacional y 

proveedores de ingisos). 

El nivel de escolaridad medio-básico de la 

población alcanza el 67.11% (9,115 habs.) es 

decir, 4,467 habitantes no completa la 

primaria, la educación media-básica la 

alcanza el 52.36 % (7,112 habs.), o sea, que 

2,003 habitantes más a los anteriores no 

completan la secundaria. Esto quiere decir 

que un 47.66 %, 6,470 entre niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos quedan sin 

O 

98 



CAPITULO  5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

una opción de educación que les asegure una 

mejor remuneración en el finuro (Para mis 

información ver cuadro 01: Nivel de escolaridad, 1990. Anexo III). 

El nivel de ingresos predominante esta entre 

más de 2 y hasta 5 veces salarios mínimos 

(v.s.m.), seguido del rango entre 1 y 2 v.s.m. 

(37.42 %); además de que la mayoría 

(42.65%) de las viviendas son mantenidas 

por 2 proveedores de ingresos (Ver cuadro 04: 

Ocupación habitacional y proveedores de ingresos, y para más 

información el cuadro 02: Ingresos, 1990. Anexo un. Es decir 

que se trata de estratos socioeconómicos 

bajos y medios de la población. 

La ocupación principal de la mayoría de la 

población es empleado o trabajador en el 

sector terciario (4,638 habs., 86.10 'Yo de la 

PEA). El 46.91 % trabaja hasta 40 horas por 

semanat45  (Ver cuadro 16: Ocupación habitacional, y para más 

información el cuadro 03: Tiempo laboral, 1990. Anexo III), Es 

decir, se invierten de 8 a 10 horas en el 

trabajo -cuando menos-, que por lo general 

se localiza lejos del conjunto habitacional. 

El 54.41% de la población se abastece fuera 

del conjunto, lo que quiere decir que el 

equipamiento comercial no satisface la 

demanda de los habitantes, ya que por 

diversas causas no acuden a él (ibera de la 

unidad se consiguen los productos a precios 

más bajos), además de que acudir a las zonas 

comerciales de la unidad implica riesgos para 

las personas, lo que desemboca en un 

145  Cuadro 01:Caracteristicas de la población por municipio, 
localidad urbana y AGEB. Parle F y G. Ident. 

espacio común poco diverso y frecuentado 

(Ver cuadro 17: Aluaecinliento dentro del ~luto). 

Cuadro 17: Abastecimiento dentro del conjunto 
A bastecimiento 	Si 	Percntajc 	l 	Na 	1 	1,crcentalc 	'retal 

Bu> de vivienda 
Depto. cal edificio de 
3 a 6 plantas 

12 44.44% 15 55.5u% 27 

Depto. en edilicio de 
16 plantas 

1 12.50? ó 7 87.50% 8 

Casa triples 5 55.56% 4 44.44% 9 
Casa dúplex 	I/ 4 40.00% 6 60.00'!;, 10 
Casa unifantiliar 8 57.149i, 6 42.16% 14 
Total encuestas 30 44.12% 38 55.11% 68 
(.1-tipo de edad 
10 - 18 años 6 30.00% 14 .70.00% 20 
18 - 30 años 8 40.00% 14 70,00% 20 
30 - 60 años 12 63.16% 7 36.84% 19 
60 o mas 13 216.67% 3 50.00°.6 6 
Total encuestas 39 57.35% 38 55.11% 65 
Sexo 
femenino 18 52.94% 16 47.06% 34 
masculino 1236.36% 21 63.64% 33 
Total encuestas 	r---30 44.12% 37 54.41% 68 

Nota: 1/ El tipo de casa dúplex y neminis se presentan sumadas. 
lmente: Encuesta aplicada para el conjunto APR 

Al respecto de conocer el grado de 

aceptación de la vivienda por los habitantes 

encontramos que los que viven en 

departamentos en torres de 16 plantas, entre 

los 18 y 30 años, lberon los menos 

conformes con su vivienda, debido a sus 

reducidas dimensiones, el hacinamiento, lo 

alejado de los centros de trabajo, la mala. 

imagen urbana general de la unidad, y sobre 

todo, el conflicto social por la interacción 

entre los diferentes grupos sociales (Ver cuadro 

18: Aceptación de la vivienda). 
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Cuadro 18: Ace tación de la vivienda 
Conformidad 	Si 	Porcentam I 	No 	I 	Pon:enlaje 	Total 

Tipo de vivienda 
Depto. en edilicio de 
3 a 6 plantas 

24 8189% 3 11.11% 27 

Depto. en edilicio de 
I6 plantas 	- 

5 62.50% 3 37.50% 8 

Casa triplex 8 88.89% 1 I 1.11% 9 
Casa dúplex 	1/ 9 90.00% 1 10.00% 10 
Casa unilannliar 13 92.86% 1 7.14% 14 
Total encuestas 59 86.76% 9 13.24:16 68 
Grupo de edad 
10 -18 arios 18 90.00% 2 10.00% 20 
18.30 arios 17 85.00% 3 15.00% 20 
30 - 60 años 17 89.47% 2 10.53% 19 
60 o mis 6 100.00% 0 0.00% 6 
Total encuestas 58 85.29% 7 10.29% 68 
Sexo 
femenino 31 91.18% 3 8.82% 34 
masculino 28 - 84.85% 5 15.15% 33 
Total encuestas 59 86.76% 3 11.76% 68 
Nota: II El tipo de casa dúplex y géminis se presentan sumadas. 
Fuente: Encuesta aplicada para el conjunto APR 

Respecto a la participación vecinal, la 

opinión general, en toda la unidad, salvo en 

las casas dúplex y géminis, es que no existe. 

Debido al subarriendo de viviendas y 

recámaras, diferencias culturales, falta de 

cultura de vecindario, entre otras, que 

fomentan la anomia que prevalece en el 

conjunto, además de conflictos sociales (Ver 

cuadro 19: Participación vecinal). 

Al preguntar la opinión sobre si sería factible 

un cambio positivo sobre la participación 

vecinal en un futuro para la solución de 

problemas comunes, el resultado fue en 

sentido afirmativo para la mitad de los 

encuestados en el sentido de poder 

organizarse, mientras que el otro 50% no lo 

pensó así (Ver cuadro 20: Actitud hacia un cambio en la 

participación vecinal). 

Cuadro 10: Participación vecinal 
Partici - 
poción 
vecinal 

I constante y 
ILelectiva 

,,,,, 

variable 

4i, 

irregular 

411 

no existe 

,i,, 

To 
tal 

Tipo de vivienda 
Depto 3-0, I 3.70 	3 11.11 10 37.03 12 44.44 27 
Depto. I 6p. 1 12.50 	0 0.00 3 37.50 4 50.00 8 
C. triplex 1 11.11 	I) 0.00 3 33.33 5 55.56 9 
C. dúplex I/ 3 30.00 	2 20.0 3 30.00 2 20.00 10 
C. uniflun. I 7.14 	0 0.00 4 28.57 9 64.29 14 
Total 7 10.29 	5 7.35 23 33.82 32 47.06 68 
Grupo de edad 
11) - 18 1 5.00 3 15.0 8 40.00 8 40.00 20 
18 - 30 3 15.00 0 0.00 9 45.0(1 8 10.00 20 
30 - 60 2 10.53 2 10.5 3 15.79 11 57.89 19 
60 o mas I 16.67 O 0.00 3 50.00 3 50.00 6 
Total 7 10.29 5 7.35 23 33.82 30 14.12 68 

Sexo 
femenino 5 14.71 2 5.88 10 29.41 17 50,00 	34 
masculino 2 6.06 3 9.09 13 39.39 15 45.41 	33 
Total 7 10.29 5 7.35 23 33.82 32 47.06 f 	68 
Nota: I t El tino de coa d.j.-21ex y eéminis se presentan sumadas. 
Fuente: Encuesta aplicada asa el Comento APR 

Cuadro 20: Actitud hacia un cambio en la 
artici mojón vecinal 

Actitud 	 post 
trid 

Porcentaje meya 
tica 

Porcentaje Total 

Tipo de vivienda 
Depto. en edilicio de 
3 a 6 plantas 

14 51.85% 13 48.15% 27 

Depto. en edilicio de 
191antas 

4 50.00% 4 50.00% 8 

Caca triplex 5 55.56% 4 44.44% 9 
Casa dúplex 	1/ 6 60.00% 4 40.00% 10 
Casa unifarrtiliar 6 42.86% 8 57.14% 14 
Total encuestas 35 51.47% 33 48.53% 68 
Grupo de edad 
10 - 18 altos 12 60.00% 8 40.00% 20 
18 - 30 años 12 60.00% 8 40.00% 20 
30 - 60 años 9 47.37% 10 52.63% 19 
60 o más -. - 2 - 3333% - 	- 4 66.67% 6 
Total 1.11CU estas 35 51.47% 30 44.12% 68 
Sexo 
femenino . . 17 . 	- 50.00% 17 50.00% 34 
masculino 17 51.52% 16 48.48% 33 
Total encuestas 34 50.00% 33 48.53% 68 
Nota: I/ El tipo de casa 1.11.mlex y béminis se presentan sumadas, 
Fuente: Encuesta aplicada nata el conjunto APR 
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Actividad delictiva 

Los registros proporcionados por la PGJDF, 

representan una parte de la realidad, más no 

la realidad misma, por las condiciones bajo 

las que trabaja dicha institución. 

Los hechos presentan 17 modalidades, el 
robo de automóvil es casi la mitad del total 
de las denuncias (49.45 %), las modalidades 
que siguen en importancia es robo a 
transeúnte (10.99 %), robo varios (7.69 %), 
robo a asa nbitación (6.59 %), y daño en 
propiedad ajena (5.49 %). Apenas en 5 
delitos se acumula el 80.21 % de los hechos 
delictivos (Ver cuadro 21: Delitos registrados 1993. Colonia 

Alianza Popular Revolucionaria. Dirección de Sistema de 

Información e informática. PGJDF). 

Cuadro 21: Delitos registrados. Colonia APR, 1990. 
Delitos Absolutos Porcentajes 

Delitos contra la salud 1 1.10% 
Violación I 1.10% 
Amenazas 2 2.20% 
Allanamiento de morada 1 1.10% 
Lesiones por golpes 3 3.30% 
Homicidio por accidente 1 1.10% 
Robo (varios) 7 7.63% 
Robo de automóvil 45 49.45% 
Abuso de confianza 1 1.10% 
Daño en propiedad ajena 5 5.49% 
Daño en 	prop. 	ajena 	por 
tránsito de vehiculo 

1 1.10% 

Robo a transeúnte I 1.10% 
Robo a repartidor 10 10.99% 
Robo 	a casa 	- 	habitación 
simple 

6 6.59% 

Robo a lugar cerrado 3 3.30% 
Denuncia de hechos 2 2.20% 
Ataque 	a 	las 	vías 	de 
comunicación 

1 1.10% 

Total 91 99.95% 
Fuente: 	PGJDF, 	Dir. 	de 	sistema 	de 	información 	e 
informática. 

El 70.59 % de la población se manifestó por 

algún tipo de problema, ya fuera la 

delincuencia, falta de áreas verdes, basura,  

problemas con la dotación del servicio de 

agua potable. Respecto al problema que con 

mayor frecuencia se mencionó durante las 

entrevistas con los habitantes fue la 

delincuencia e inseguridad, seguido de la 

falta de mantenimiento, en especial a la falta 

de agua potable. El grupo de la población 

que más se quejó de ello, fueron los 

habitantes que tienen sus viviendas en 

edificio de 16 plantas, entre los 30 y 60 años, 

del sexo masculino y que pertenecen a la 

población económicamente activa. ocupada 

(ver cuadro 22: Problema más frecuente). 

Los grupos más afectados por la 

manifestación de conductas nocivas dentro 

de la unidad (42.83 %) fueron los hombres 

de 10 a 18 años y de 18 a 30 años, los 

trabajadores, y los que viven en 

departamentos en edificios de 16 plantas (ver 

cuadro 23: Población ali:cMcia por conductas disociales). 

El grupo que se mencionó como más 

conflictivo fue el de los jóvenes (entre 18 -

30 años) en un 25 %, seguido del grupo de 

delincuentes en general (18.33%). 
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Cuadro 22: Problema más frecuente 
Clasificación Frecuencia 

del problema 
Total de 

la muestra 
Porcentaje 
resp. total 

1. Tipo de vivienda 
Departamento en edificio 
de 3 a 6 plantas 

19 27 70.37% 

Departamento en edificio 
de 16 plantas 

7 8 87.50% 

Casa triples 5 9 55.56% 
Casa dúplex 	I/ 8 10 80.00% 
Casa unifamiliar 10 14 71.43% 

Total encuestas 49 68 72.06% 

2. Grupo de edad 
10. 18 años 15 20 75.00% 

18 . 30 años 14 20 70.0095 

30 • 60 rulos 15 19 78.95% 

60 o más 4 6 66.67% 
No especificó 5 0.00% 

Total encuestas 48 68 70.59% 

3. Sexo 
femenino 22 34 64.71% 

masculino 26 33 78.79% 
No especificó I 0.00% 
Total encuestas 48 68 70.59% 
4. Condición laboral 
Traljia'a : 15 .20 75.00% 
No trabaja 32 46 69.57% 
No especificó 2 0.00% 
Total encuestas 47 68 69.12% 
I/ El tipo de casa dúplex y geminis se presentan sumadas. 
Fuente: Encuesta aplicada para el conjunto APR 

Cuadro 23: Pobl. afectada por conductas disociales 
Clasificación Población 

afectada 
Tot. 

muestra 
Porcentaje 
resp. total 

Tipo de vivienda 
Departamento 	en 
edificio de 3 a 6 plantas 

12 27 44.44% 

Departamento   en 
edilicio de 16 plantas 

7 8 87.50% 

Casa triplex 3 9 33.33% 
Casa dúplex 	1/ 2 10 20.00% 
Casa wiifainiliar 5 14 35.71% 
Total encuestas 29 68 42.65% 
Grupo de edad 
10'-:18 dos 9 20 45.00% 
18 • 30 años 9 20 45.00% 
30 - 60 años 8 19 42.11% 
60 o más 2 6 33.33% 
No especificó 5 0.00% 
Total encuestas 28 68 41.18% 
Seso 
femenino 13 34 38.24% 
MailalliI10 16 33 48.48% 
No especificó 1 0.00% 
Total encuestas 29 68 42.65% 
Condidón laboral 
Trabaja 10 20 < 50.00% 
No trabaja 19 46 41.30% 
No especificó 2 0.00% 
Total encuestas 29 68 42.65% 
1/ El tipo de casa dúplex y gerninis se presentan sumadas. 
Fuente: Encuesta aplicada para el conjunto APR 

Las conductas disociales manifiestas en el 

conjunto APR se encaminan a los trastornos 

disociales en niños socializados, en niños no 

socializados, el trastorno disocial desafiante 

y oposicionista, y el depresivo (Ver Anexo 1). 

Se observa que algunos jóvenes reúnen el 

perfil del individuo afectado por estos 

trastornos Además de que las cifras oficiales 

de la PGJDF reflejan estas manifestaciones, 

así mismo, se investigó que algunas 

violaciones cometidas a jóvenes, invasión de 

viviendas para robarlas, robo de partes de 

automóviles y demás alteraciones del orden 

social, no son reportados a las autoridades, 

ya sea por la indiferencia de las mismas, 

ineptitud para combatirlas o miedo por parte 

de los habitantes a represalias posteriores. 

En el mismo conjunto cohabitan, tanto 

individuos afectados por trastornos 

disociales como aquellos que han trasgredido 

las leyes consuetudinarias y establecidas por 

las instituciones jurídicas; en un menor 

grado, los delincuentes juveniles, o en un 

grado mayor, en el caso de los criminales 

adultos. 

Es muy importante señalar que el problema 

de la violencia que se manifiesta en el 

conjunto tiene su origen en la misma 

sociedad residente, se puede hablar de una 

violencia intramuros, es decir, no existen 

grupos significativos que se trasladen a esta 

zona para manifestarse o cometer actos 

vandálicos. 

102 



CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

ESTUDIO DEL ASPECTO 
ESPACIAL DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL 

Medio Circundante . 

El conjunto urbano APR se encuentra en la 

delegación Coyoacán, al sur de la ciudad, a 

15 km. aproximadamente, del centro de la 

ciudad. 

Esquema 34 

Consolidado en los años setenta se planta en 

un extremo surponiente lejos del límite de la 

zona urbana de ese momento, hecho que 

representa un detonador de crecimiento para 

la zona circundante (Ver zona urbana y localización del 

conjunto). 

El medio circundante al proyecto se 

compone de zonas habitacionales de tipo 

popular y medio, además zonas comerciales, 

de servicios y recreativa, así como 

equipamientos regionales. Las actividades 

que generan estos usos son variadas, ya que 

al ser una zona de concentración de 

empleados existe la demanda de lugares para 

comer, así como pequeños servicios 

complementarios. También existe la demanda 

de lugares para dormir por parte de los 

alumnos de la academia de policía de 

caminos, esto ha provocado el subarriendo 

de viviendas o de cuartos, al mismo tiempo 

que aumenta la densidad del conjunto y la 

aglomeración es sentida por los residentes 

del conjunto urbano APR. 

Las zonas recreativas como son la Alameda 

del Sur y el Parque Ecológico de "Los 

Coyotes" constituyen zonas peligrosas, sobre 

ésta última, ya que se utiliza como lugar para 

drogarse; al mismo tiempo que por las 

noches son espacios urbanos solitarios y no 

muy bien iluminados que suprimen los 

contactos casuales entre los vecinos y los 

peatones, esta situación nulifica totalmente 

cualquier posibilidad de vigilancia natural. 

Los usos del suelo adyacentes al proyecto 

son: 
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Cuadro 24: Usos circundantes. 
ORIENTACIÓN USO GIRO 

Al norte habitacional unidad hab. 

Al oriente habitacional Col. Residencial 
Cafetales 

Al sur recreativo, 
administrativo y 
habitacional 

Alameda del Sur, 
Policía Federal de 
Caminos y la col. 
Campestre 
Coyoacán 

Al poniente habitacional y 
comercial 

Colonia Jardines de 
Covoacán 

Fuente: Gula RO 1993. Escala 1:30.000 v 1, isita de campo. 

Existen cuatro vialidades principales que 

conectan al conjunto con la ciudad, siendo la 

más directa la calle de Escuela Naval Militar, 

Canal de Miramontes y Calzada de las 

Bombas, que conectan al sitio con la ciudad. 

Cuadro 25: Vialidades. 
ORIENTACIÓN JERARQUÍA VIAL NOMBRE 
Al norte secundaria Calle Tepetlapa 

Calle Oriental Al oriente secundaria 
Al sur secundaria Calzada 	de 	las 

Bombas 
Al poniente primaria Avenida 	Canal de 

Miramontes (eje 	1 
oriente) 

Las conexiones locales del sitio con el resto 

del tejido urbano son nueve, éstas se unen 

por medio de calles secundarias o de accesos 

a lotes, de las cuales sólo tres se ligan con un 

mayor número de calles circundantes (ver plano 

I de ligas y conexiones). 

La topografia del lugar se presenta con 

pendientes menores al 5 %, por lo que el 

perfil del terreno no representa un factor 

decisivo en el diseño del conjunto. De 

manera que el sembrado de las 

construcciones sólo obedece a los criterios 

de orientación y asoleamiento. 

LOS CONJUNTOS HABITACIONALES  

Sistema de comunicación del conjunto 

Las comunicaciones internas del APR son 

limitadas, ya que la permeabilidad vehicular 

es parcial, pues el esquema de supermanzana 

impide el tránsito en automóvil, la 

circulación vehicular es periférica y sólo se 

atraviesa por medio de la calle central que 

divide al conjunto en dos grandes bloques, 

así como las calles de acceso a lotes 

unifamiliares permiten el paso vehicular 

también por el frente de los mismos, pero 

éstas tienen forma de herradura hacia el 

perímetro del conjunto. 

La circulación peatonal se realiza por medio 

de los andadores, utilizados para llegar a las 

viviendas ya que para trasladarse de un punto 

a otro dentro del conjunto los habitantes 

prefieren hacer los recorridos por el exterior 

del mismo, ya que la inseguridad impide 

transitar por el interior. Además de que al 

centro de cada bloque sólo llegan los 

residentes de las torres pues los negocios que 

se encuentran en la planta baja no aseguran 

una densidad peatonal que mantenga una 

circulación permanente desde el perímetro 

hasta el centro (Ver plano 2 Permeabilidad - A). 

El esquema de permeabilidad fisica a nivel 

peatonal es muy distinta, ya que ésta se 

correlaciona de acuerdo al tipo de vivienda, 

es decir, donde se localizan las viviendas 

unifamiliares existe más vínculos visuales y 

fisicos por la vía y entre las construcciones. 

105 



C E D B A 

2 3 3 2 

A 

di re e Lo 
BE 
	CD 

131 C 
N M L J F E D G IH 

LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

CAPITULO 5 

VI ALI DADES PRINCS. 

Escuela 
i 1 i -La. r 

2. Canal de 
MirarrioriLes 

3. Calzada de las 
bombas 

:I-. Ca f(-3 ta. les 

CONEXIONES CON LA CIUDAD 

>  

6 6 3 1 10 4 6 6 6 6 8 9 8 3 

E 
C DF- ItLM 

conectado 
ABGHIJ 

ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA 
EL DISEPO URBANO COMO INSTRUMENTO PARA LA DISMINUICION DE CONDUCTAS DISOCIALES. FACULTAD 

Habitacionales. 

LICENCIATURA EN URBANISMO 	

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

LIGAS Y 
CONEXIONES 

1 

B 

L51_ 11 

1,32rDil  Liillí 
rowlat 

Zrk 

Al; :74 

• 

D 

LIGAS CON LA CONEXION PRINCIPAL 

A 



LOS CONJUNTOS HABITACIONALES CAPITULO 5 

PERMEABILIDAD- A 

2 

circulacion vehicular 

accesos a las viviendas 

"O` accesos princs. al conjunto 

circulacion peatonal 

F---11  rutas princ.peatonalcs 

o 

 

ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA 
EL DISENO URBANO COMO INSTRIUMENTO PARA LA DISMINUCION DE CONDUCTAS DISOCIALES. Conjuntos Habitacionales. 
LICENCIATURA EN URBANISMO 	 FACULTAD DE ARQUITECTURA 



CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

especificamente cada uno de los accesos a 

los lotes; mientras que en las viviendas 

dúplex, géminis o triplex, y los 

multifamiliares se va reduciendo la 

permeabilidad fisica y visual entre el espacio 

privado y público, pues existen menos 

accesos para un número mayor de viviendas, 

o sea que la frecuencia de uso del acceso a la 

vivienda multifamiliar es mayor, pero éste 

abarca una menor superficie y se reducen los 

contactos por metro longitudinal (Ver plano 3 

Permeabilidad -13). 

El proyecto se subdivide en cuatro sectores, 

el sector A, ocupa el 27.02 % del área total 

del conjunto, el sector B, un 23.04 %, el 

sector C, un 24.83 % y el sector D, un 25.11 

%. Sin embargo no están diferenciadas, ya 

que sólo se distinguen dos bloques divididos 

por una calle. La gente manifiesta sentirse 

aglomerada debido a la magnitud del 

conjutno. Los sectores son agrupaciones de 

viviendas, pus no se logran consolidar como 

barrios. No existen elementos distintivos o 

marcos que sobresalgan a todo lo largo del 

conjunto que ayuden a la identidad de los 

residentes, y los pocos centros de actividad 

que existen no tienen el carácter de centro de 

reunión, pues son de las zonas más 

peligrosas de la unidad (Ver plano 4 Legibilidad). 

Tipología de la vivienda  

En 1976, el Fondo de Vivienda para los 

trabajadores del ISSSTE (FOVISSSTE), 

finaliza su construcción, realizada en tres 

etapas-, con un total de 4,848 viviendas (Ver 

cuadro 6: Viviendas). 

Cuadro 26: Viviendas 
Etapa No. 	de 

Viviend.ss 
=dant dúplex 	y 

géminis 
triples multifa-

rular 

la. 3070 578 268 708 1516 
2a. 512 (torres) 0 0 0 512 
3a. 1266 — — — - 
- sin información 
Fuente: Cundo 01: Superficie total y tipo de vivienda de los cuatro Unos. 
La acción ball del FOVISSSTE. El módulo social AMI. 1980 México. 

Asimismo, se observan diferentes tipos de 

agrupamientos de viviendas conforme a sus 

densidades y las formas de las mismas. 

Además el FOVISSSTE construye bajo 

cierto criterio cada tipo de vivienda 

conforme a la extensión del terreno, es decir, 

entre más grande es el terreno, mayor 

densidad y mayores tipos de vivienda se 

construirán, aparecen los multifamiliares 

como en el caso de la APR. 

Las formas responden a las diferentes 

relaciones entre el Coeficiente de Ocupación 

del suelo (COS) y el Coeficiente de 

Utilización del mismo (CUS), o sea que la 

vivienda unifamiliar tiene un área libre 

adjunta al área construida de uso exclusivo 

de los dueños de las viviendas, mientras que 

el resto de las viviendas comparten las áreas 

libres. Esto repercute en la manera de vivir 

de los residentes respecto al espacio 
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habitable al que tienen acceso; los residentes 

de vivienda unifamiliar, géminis y dúplex, 

logran establecer un territorio que dominan 

completamente, mientras que los residentes 

de los multifamiliares, presentan problemas 

en la identificación de las demás personas, no 

controlan completamente su espacio 

habitable, viven en espacios más pequeños y 

a una mayor altura del suelo (mayoría). De 

esta manera se encuentran diferencias en la 

calidad de vida aún dentro del conjunto, 

entre los habitantes de viviendas de baja 

densidad y de alta densidad. 

Esquema 35 
COEFICIENTES DE OCUPACION (COS) Y 
UTILIZACION DEL SUELO (CUS) POR TIPO 
DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ir,"1 
	

COS=1 

CUS=.5 
••••••••••• 

MULTIFAMILIAR 

3-6 pisos 

COS =1 

torres 
CUS=16 

Nota: En el caso de la vivienda multifardliar el COS es 1, 
pues se consideran las áreas comunes del conjunto como 
áreas libres. 

La densidad bruta actual es de 349 habs./Ela. 

aprox. (Ver cuadro 13: Características generales de los proyectos 

seleccionados). La densidad más baja dentro del 

proyecto pertenece a la vivienda unifamiliar 

con 4 habs/viv, seguido de la vivienda dúplex 

y géminis que es de entre 4 o 5 habs/viv., 

después los triplex con 4 habs./viv, y 

edificios de hasta seis pisos con 5 habs/viv, y 

por último las torres de departamentos de 

alta densidad con 6 habs/viv. promedio (ver 

plano 5 de altura y cuadro 27). 

Cuadro 27: Densidad Neta Promedio 
TIPO 	DE 
VIVIENDA 

Ilabs.siv. Habsiedif Ilabs.illa 
promedio 

No. 	de 
vivslaceeso 

unifamiliar 4 4 180 1 
dúplex 	y 
géminis 

4-5 8-10 500 2 

triplex 4 12 sin 
infonn. 

3 

edificios de 3- 
6 plantas 

5 60-120 6,329 12-24 

torres 6 384 1,799 64 

La dotación de suelo por tipo de vivienda es 

mayor en el tipo unifamiliar, ya que cuenta 

con una mayor superficie de terreno y 

construida, con frentes y fondos de lote 

claramente delimitados, mientras que para 

los multifamiliares, no existen normas 

específicas y sólo se limita a marcar una 

altura mayor de tres pisos, los cuales pueden 

ir desde 4 hasta 16 plantas, en el caso de 

FOVISSSTE. Con lo que las implicaciones 

de diseño urbano están totalmente excluidas 

de cualquier consideración formal -para el 

instituto de vivienda-. 

GÉMINIS 

DÚPLEX 

COS=1 

CUS=1 

COS=.5 

CUS=1 

COS=1 

CUS=3/6 

III 
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Los materiales utilizados son similares para 

casa unifamiliar, dúplex, géminis y triplex 

(tabique rojo), mientras que para los 

multifamiliares de 4 a 16 plantas el acabado 

es de concreto y tabique blanco. No existe 

ningún arreglo propositivo para enriquecer la 

imagen urbana del conjunto que fomente la 

identificación y apropiación de los espacios 

públicos (ver Pertil de constricciones, colores y materiales). 

Esquema 36 

a ttd,11U 

En cuanto a los estacionamientos, los 

residentes de las casas unifamiliares cuentan 

con uno o dos lugares de estacionamiento 

dentro del mismo lote; mientras que para el 

resto de las viviendas los estaciones son 

comunes, alejados de las mismas con lo que 

se vuelven zonas factibles de atacar y asaltar, 

al disminuir la vigilancia natural por no 

contar con los contactos visuales y/o físicos 

frecuentes que producen las viviendas. 

Las modificaciones al proyecto original se 

identificaron casi en un 100 % en casas 

unifamiliares, y en un 10 % en planta baja de 

edificios de tres a seis plantas y algunas 

dúplex, con el objetivo de personalizar y 

"ganar" terreno sobre los indivisos de todos  

los condóminos; mientras que en el sentido 

defensivo, se encontraron modificaciones a 

base de rejas para limitar el acceso en la 

mayoría de las casas dúplex, géminis y 

triplex. 

Cuadro 28: Ti oloda de vivienda 
Vivienda unit. urnt genli.. 

nts 
du 
pies 

tri 
pi ex 

mili 
lifam 

1.A)le m2 105. 90- 75-85 75- — -- 
120 122 85 

Stip. 65- 75- 75-90 75- 70- 70- 
constr. 1112 75 90 90 85 4 SO 
Nivel I 2 2 1 3 5 o-1. 
Frente m. 6o7 6o7 9 
Fondo ni. 15 15 16.67 16.6 -- 

7 
Supettleie 14,6S0m2 I 7,9-lOirt2 1041 

Notas i _I 5 6 

Neta: — Sin información 
/ Segundo tipo de vivienda unifinniliar. 
2 Lote compartido por 2 viviendas. las dos comparten suelo. 
3 Una vivienda es en planta Saja y la otra en planta alta 
4 La superficie WM77111114 incluye indivisos. 
5 Transición entre gémizus y dúplex 
6 El multifilmiliar es de 5 o más niveles sin tener más 
especificaciones. 
7. La superficie de edificios  de 3-6 plantas es 24,6481n2 y la 
de las torres es 3,610 m2 

Fuente: Tinolonia de conitunns habitacionales SEDUE, 1984. 

Usos del suelo v la distribución de los 
mismos 

En el renglón de usos del suelo se 

encontraron las siguientes características: 

El uso habitacional es predominante en el 

conjunto. La mezcla de tipos de vivienda no 

es uniforme, pues se distinguen marcadas 

diferencias entre grandes bloques de cada 

tipo. 

Las zonas comerciales se ubican hacia los 

extremos del conjunto con módulos 

113 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES  

comerciales hacia el interior. En el conjunto 

este uso está prácticamente nulificado pues la 

mayor parte de la población local se abastece 

fuera de él; así mismo, los módulos 

comerciales al interior se hallan encapsulados 

debido a su relación con los traseros de los 

edificios, muchas veces, lo que no permite su 

interrelación. Cabe mencionar, que estas 

zonas son parte de las más peligrosas del 

conjunto. 

Los edificios altos se ubican al centro del 

conjunto, dentro de los grandes espacios 

abiertos sin guardar relación con otros tipos 

de vivienda. 

La diversidad de usos del suelo es limitada, 

pues la mayoría de los usos diferentes del 

habitacional no mantienen la actividad en 

todo el día, ya que éstos se reducen a 

comercio y abasto, servicios básicos, 

educación y salud, faltando también 

equipamientos de recreación como un teatro 

o un cine, con lo que los horarios de 

actividad se ven ampliados. 

Las áreas verdes son aisladas y pequeñas, las 

cuales no motivan reunión ni estadía, además 

de que la relación que guardan con los 

traseros y laterales de edificios las hacen 

áreas de poca vigilancia natural, por estar tan 

fraccionadas (Ver plano 6 Usos del suelo). 

A continuación se muestra la distribución de 

usos del suelo: 

Cuadro 29: Usos del Suelo 
Uso E I cm ento Superf m2 Relativo 
Gobierno 985.58 0.19% 

módulo 1 492.99 0,10% 
!ondulo 2 492.99 0.10% 

Comercio 24,123.90 4.72% 
Tienda ISSSTE 7,571.21 1.48% 
z.coms.n.s.o.p. 4,702,53 0.92% 
Jutmeteria 10.265.88 2.01% 
mercado orov. 1,584.29 0.31% 

Educación 12.161.65 2.38% 
primaria 1 7,000.10 1.37% 
primaria 2 3.454.90 0,68% 
terreno SEP 1,706.65 0.33% 

Vialidad 25,150.00 4.92% 
vehicular 21,250.00 4.16% 
peatonal 3.900.00 0.76% 

Estacionamientos 70,600.0) 13.81% 
Arreas verdes y esp. abiertos 278,273.11 54.42% 
Vivienda 91,32000 17.86% 

Ton-es 3.640.00 0.71% 
Edilicios de 3-6p. 24.648.041 4.82% 
Triplex 10,412.00 • 2:04% 
Dúplex y Gen. 17.940.00 í 	3.51% 
Unifam. 34,680.00 6.78% 

.4rea deportiva. 8,705.33 1.70% 
cancha I y2 4,906.03 0.96% 
cancha 3 . 	1,747.65 0.34% 
cancha 4 2,051.71 0.40% 

Total 511.320.03 100.00% 
Nota: Lis metf das san aproximadas. 
Fuente: Plano di£,,italizado y trabajo de campo. 

Concentración 

Es muy importante conocer el sistema de 

concentración de viviendas por tipo de 

agrupación ya que no presenta una 

distribución uniforme, es decir, en las partes 

centrales de ambos bloques se localizan las 

torres de 16 niveles en un área pequeña en 

comparación con el total de la superficie, 

mientras que los edificios de 3 a 6 niveles se 

distribuyen longitudinalmente a partir de las 

torres; las viviendas en dúplex, géminis y 

triplex se localizan alrededor de las torres y 

los edificios, y por último forman un anillo 

exterior se ubican las viviendas unifamiliares. 

• 
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Por lo tanto el esquema se presenta de forma 

centrífuga, ya que la mayor concentación de 

población se localiza en las viviendas de 

menor superficie y mayor número de niveles 

al centro, y va disminuyendo dicha 

concentración conforme se aleja del mismo. 

Cabe señalar que el número de personas que 

viven en las torres es menor que los que 

viven en el resto de la unidad, o sea que el 

centro de cada bloque tendrá menor 

población, y por lo tanto menos utilización 

que el resto del conjunto (ver plano 7 Gincentración de 

viviendas por tipo). 

Imagen Urbana 

La imagen urbana general es de descuido, 

falta de mantenimiento, deterioro de las 

construcciones, y del mobiliario urbano del 

conjunto (ver plano 8 rIllagell Urbana e linagenes tipo). 

Esto se manifiesta en la presencia frecuente 

de basura en las áreas habitacionales -la 

mayoría del conjunto-, polvo, mugre, falta de 

pintura, y mantenimiento de las 

construcciones. 

Las especies de vegetación que se 

encuentran en ocasiones no son las más 

idóneas, además de estar excesivamente 

crecidas, cuestión que dificulta la vigilancia 

natural del lugar, la recreación de sus 

habitantes, el asoleamiento, ventilación y 

humedad adecuados a las viviendas. El  

microclima del conjunto no asegura una 

estancia cómoda en todas las áreas públicas, 

ya que algunas se encuentran completamente 

áridas y otras demasiado oscuras o húmedas. 

La destrucción parcial o total de 

equipamiento lúdico infantil como los juegos 

infantiles instalados, en un principio, en los 

accesos de los edificios, ocasiona que los 

niños no cuenten con equipamientos 

apropiados para su recreación y su desarrollo 

se limite; así mismo las bancas rotas, 

luminarias fundidas y hasta rejas en muy mal 

estado no fomentan la estadía en estos 

espacios, por las personas mayores. Además 

de propiciar un ambiente de descuido que 

fomenta la percepción de delito. 

Los equipamientos deportivos como son las 

canchas de baloncesto, fútbol y voleibol se 

encuentran en similares condiciones de 

descuido y deterioro, despintadas, aros 

rotos, etc. 

Las pocas áreas verdes que se conservan no 

tienen ninguna utilidad, ya que se trata de 

zonas enmontadas, con roca volcánica que 

impiden su utilización o que constituya 

elemento estético alguno. 

El deterioro percibido casi en la totalidad del 

conjunto constituye un sistema de señales 

para los posibles agresores de Uta de 

apropiación de los espacios comunes, falta 

de participación individual y vecinal dando a 

entender que se trata de un ambiente 

lis 
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CONCENTRACION 

Nota: El numero dr viviendas 
es aproximado. 
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IMAGENES TIPO 8 

IMAGEN URBANA 
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Traseros de edictos descuidados 

Plazuelas en buen estado 
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en mal estado 
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Acceso principal 
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en mal estado 
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CALZADA DE LAS1-1301ABAS 

Canchas descuidadas 

Estacionamientos descuidados 
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propicio para cometer trangresiones sociales, 

sin temor de ser capturados. 

Respecto al aprovechamiento de secuencias 

visuales que lograran una imagen urbana 

identificable como propia, es prácticamente 

inexistente, no se encuentran remates 

visuales diseñados apoyen estas secuencias, 

de ahí que contribuyan también a una mala 

imagen generalizada (ver secuencias visuales). 

Cabe señalar la buena imagen urbana lograda 

en un sector de la unidad (extremo superior 

izquierdo), en base a la integración vecinal, 

cuidado de los espacios comunes por toda la 

comunidad, la presencia de una reja que 

controla el acceso a dos puertas que a pesar 

de no estar cerradas, limitan la entrada en 

forma notoria que ayuda al mantenimiento de 

éste. 

Además de que los niños utilizan en los 

juegos infantiles, las bancas se conservan en 

mejor estado, al igual que las luminarias, la 

vegetación y los árboles presentan un 

mantenimiento, fomentando la utilización de 

estos espacios por todos los grupos de 

población de las viviendas, en un mayor 

horario durante todo el día. 

El estacionamiento común está controlado 

por una barrera y vigilancia. 

Actividad inmobiliaria registrada 

Se realizó un muestreo de ofertas de 

viviendas durante un mes, en el cual se 

registraron 28 ofertas, el 75 % eran 

departamentos, con un valor promedio de 

N$165,000.00, con un límite superior de 

N$210,000.00; mientras el otro 25 % se 

trató de casas unifamiliares, con un valor 

promedio de NS 247,500.00, con un valor 

superior de NS 315,000.00 dependiendo de 

los acabados de la vivienda y su ubicación, 

Así mismo, cabe señalar la existencia de 230 

viviendas en renta (7%). 146  

Por lo anterior, observamos que la 

sustitución de población no es un factor que 

se encuentre en gran medida, pero lo que si 

es importante mencionar es, la existencia de 

departamentos abandonados, aún en planta 

baja, sobre todo hacia el centro de los dos 

grandes bloques, alrededor de las torres. 

Cuestión que repercute en la falta de 

vigilancia natural ya que son zonas que no 

pertenecen a ningún inquilino y por ello se 

las apropian los grupos de jóvenes 

ambulantes en los espacios comunes del 

conjunto. 

146 Cuadro 01:Caractetisticas de la vivienda por municipio, 
localidad urbana y AGEB. Parte A. Ideen 
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El valor comercial de casa habitación y 

departamento entre dos y tres recámaras de 

colonias circundantes varía entre: 

Cuadro 30: Valores inmobiliarios 
Vivienda promedio mínimo máximo 
Depto. NS 120,000.00 NS 105,000.00 N S140.000.00 
Casa unif NS 230.000.00 NS 	90,000.00 NS1'500.000.00 
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UNIDAD 
INDEPENDENCIA 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS 
SOCIAL, CULTURAL Y 
ECONÓMICO DE LOS 
RESIDENTES DE LA UI 

La población total son 8,685 habitantes, "7  el 

39.61 % es económicamente activa (PEA), y 

el 2.59 % está desocupada, mientras que el 

restante 60.89 % es económicamente 

inactiva (Ver cuadro 13). 

El grupo de edad más frecuente es el de 

adulto joven al representar un poco menos 

de la tercera parte de la población, el 

siguiente grupo es el de adulto con un 

porcentaje similar, después de estos dos 

grupos que acumulan el 67.38 %, de allí los  

siguientes nrupos son los de los ancianos, 

niños y jóvenes con un 19.99% entre los tres. 

Cuadro 31: Grupos de edad 
Grupo Nombre Edad 

años 
Absolutos Porcentaje 

% 
Proporción 
apnix. 

I niño pequeño 0 • 6 991 5.43 1/18.5 
2 niño 6 -12 1400 3.37 1/12 
3 adolescente 12 - 15 1082 4.26 1/24 
4 joven 15 -18 1131 5.53 1/18 
5 adulto joven 18 - 35 3786 35.37 1/2.8 
6 adulto 35 - 65 4592 32.01 1/3.1 
7 anciano 65 • + 600 9.03 1/11 

Fuente: Cuadro 01: Caracteristicas de la población por municipio, 
localidad urbana y AGEB. Parti. A. Datos por AGEB urbana. XI 
Censo de Población y Vivienda. 1990. 

En este caso la PEA esta formada por 

individuos del grupo 5, 6, y 7 (adulto joven, 

adulto y anciano). Mientras en la PEI, los 

estudiantes ocupan el 27.38 % y los 

habitantes dedicados a quehaceres del hogar 

son un 28.24 %, es decir que ocupan 

(55.61%) casi la mitad de PEI, mientras que 

el resto son niños pequeños, ancianos y 

algunos desocupados en edad productiva 

GRUPOS DE EDAD 

911, 7% 

147 INEGI,  op, cit. 
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Cuadro32: Pirámide de edades. 
EDADES Habitantes Relativos 'I .° 

0-6 años 576 6.63(!:: 

6-12 años 623 7.17"b 

12.15 años 370 4.26°0 

15.18 años 480 5.53% 

18.35 años 3,072 35.37% 

35.65 años 2,780 32.01% 

65 o + años 784 9.03% 

TOTAL 8,685 100.00% 

40.00% 1-
35.0Y/o 
30.00% - • 
25.09)/o • 
20.0CP/o - 
15. OCP/o 
10.003/o -
5.00'/o 
0.00% 	 kr) 	+ ,0 	c•I 	00 	in tfl 

	

CD"-' 	0.7 O
reN 

Ok„.0 O O O  kg \¿ kg Nl tc 	ic cc ic 	lq t c  ,— rn  111 
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Cuadro 33: Ocupación v proveedores de ingreso 
'tipo de Dept. 

edil: 
10 p. 

Depte 
dir. 3 
reo. 

. 	, 
Dept. 
edil'. 

2 reo 

Total

vivienda 

Casa 
3 ree. 

Casa 
2 reo. 

beupaelón ,ab./viv. 
I (1 0 0 0 0 0 
1 0 0 4 0 1 5 

3 2 0 2 0 1 5 

4 1 2 1 4 6 14 

5 0 4 4 1 3 12 

6 0 0 I 0 1 2 

7 0 0 2 0 2 4 

8 0 0 0 1 0 I 

Proveedores de blues() tralLiviv. 
O 0 0 2 0 0 2 

1 2 2 2 2 3 11 

2 1 3 7 3 10 24 

3 0 O 2 1 0 3 

4 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Encuesta aplicada para la unidad Independencia 

GRUPOS DE EDAD 

La ocupación de la vivienda más frecuente es 

4 habs./viv.(32.56%). seguido de 5 habs./viv. 

(27.91%). (Ver cuadro 33: Ocupación habitacional y 

proveedores de in nos). 

En el caso del nivel de educación, un 64.89% 

(5,636) de la población cuenta con el nivel 

medio-básico, o sea, que 3,049 habitantes no 

completan la primaria; un 47.16 % alcanza. 

un nivel pos medio básico, es decir que 1,540 

habitantes se añaden a los anteriores, 

sumando 4,589 sin secundaria, esto 

representa el 52.84 % de la PEA (Para más 

información ver cuadro 01: Nivel de escolaridad, 1990. Anexo 111). 
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Los niveles de ingresos predominantes de la 

población son entre más de 2 y hasta 5 v.s.m. 

(37.06%) y entre 1 y 2 v.s.m. (36.66%). La 

mayoría de las viviendas son mantenidas por 

2 trabajadores (55.81%) (Ver Cuadro 33, y para más 

información el cuadro 02: Ingresos. 1990. Anexo III). 

La ocupación principal es empleado o 

trabajador (2,9188 habs. - 84.83%), y en el 

sector terciario (2,6628 habs. - 76.40%); y el 

50.35 % de la PEA trabaja hasta 40 horas 

por semanal" (Ver Cuadro 33, y para más información el 

cuadro 03 Tiempo laboral. 1990. Anexo III). 

Más del 50.00% se abastece dentro de la 

unidad, principalmente, en la tienda del 

IMSS; el resto de la población lo hace en 

zonas comerciales cercanas a la unidad. Cabe 

señalar que muchas personas jubiladas son 

prácticamente dependientes de esta tienda y 

su jubilación no les permite acceder a otro 

tipo de centro comercial. Así mismo es muy 

notorio que el 100 % de los habitantes de 

departamentos en las torres de 10 plantas, no 

se abastezcan en los centros comerciales de 

la unidad, esto resulta natural si se piensa 

que es posible que tengan mejores ingresos y 

además poseen las viviendas de mayor 

superficie en la unidad, incluyendo los dos 

tipos de casas dúplex que existen (Ver cuadro 34: 

Abastecimiento dentro del conjunto). 

148 ¡dm  

Cuadro 34: Abastecimiento dentro del conjunto 
Abastecimiento 	Si 	Porcent. 	No 	Porcent. 	Total 

Tipo de vivienda 
Depto. en edificio de 
10 plantas 

0 0.00% 3 100.00% 3 

Depto. en edilicio de 
3 entradas 

3 50.00% 3 50.00% 6 

Depto. en edilicio de 
2 entradas 

6 42.86% 8 57.14% 14 

Casa 	3 	recámaras 
(dúplex) 

4 66.67% 2 33.33% 6 

Casa 	2 	recamaras 
(jklex) 

9 64.29% 5 35.71% 14 

Total encuestas 22 51.16% 21 48.84% 43 
Grupo de edad 
10 - 18 años 6 50.00% 6 50.00% 12 
18 - 30 años 9 90.00% I 10.00% 10 
30 - 60 años 7 43.75% 9 56.25% 16 
60 o mis 2 40.00% 3 60.00% 5 
Total encuestas 24 55.81% 19 44.19% 43 
Sexo 
femenino 17 62.96% 10 37.04% 27 
masculino 7 • 43.75% 9 56.25% 16 
Total encuestas 24 55.81% 19 4419% 43 

Fuente: encuesta aplicada pan la Unidad Independencia 

Dentro del ámbito propio de las viviendas y 

su relación con la aceptación de las mismas 

por sus habitantes, la respuesta es 

significativa, el 90% ele los habitantes se 

encuentran muy conformes con su vivienda 

sin distinción significativa por edad sexo, o 

tipo de vivienda. La inconformidad no rebasa 

el 20 %, cuestión que puede responder a 

situaciones externas a la propia unidad, como 

son los deseos de superación o frustración 

personal o necesidades imperiosas de más 

espacio para familias más grandes o extensas 

(Ver cuadro 35: Aceptación de la vivienda). 
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Cuadro35: Aceptación de la vivienda 
Aceptación 	1 	Si 	Porcent 	No_l_ Porcent. 	Total 

Tipo de vivienda 
Depto. en edificio de 
10 plantas 

3 100.00% 0 0.009.6 3 

Depto. en edilicio de 
3 entradas 

6 100.00% 0 0.00% 6 

Delito. en edilicio de 
2 entradas 

3 21:13% 1 7.14% 14 

Casa , 3- recámaras 
(dúplex) 

5 83.33% 1 16.67% 6 

Casa 2 mamaras 
(dúplex) 

12 85.71% 2 1.1.29% 14 

Total encuestas 29 67.44% 4 9.30% 43 
Grupo de edad 
10.18 años 12 100.00% 0 0.00% 12 
18.30 años 9 90.00% 1 10.00% 10 
30 - 60 años 14 87.50% 2 12.50% 16 
60 o más . 4 80.00% I 20.00% 5 
Total encuestas 39 90.70% 4 9.30% 43 
Seso 
femenino 23 85.19% 4 14.81% 27 
masculino 16 100.00% 0 0.00% 16 
Total encuestas 39 90.70% 4 9.30% 43 

Fuente: Encuesta aplicada para la Unidad independencia 

El grado de participación vecinal es muy 

alto, la mayoría contestó ser efectiva y 

constante ya fuera por tipo de vivienda, 

grupos de edad o sexo. Esto se debe en gran 

parte a la organización interna que tienen, en 

un fideicomiso en el que la mayoría aporta 

sus cuotas para mantenimiento, vigilancia, 

servicios, entre otros. Además del grado de 

conciencia que tienen los residentes respecto 

a las ventajas de la ayuda vecinal. 

Esta participación se refleja en el cuidado de 

los espacios comunes, ya que más allá del 

mantenimiento organizado, los vecinos 

cuidan y dan mantenimiento organizado, los 

vecinos cuidan y mantienen sus frentes y 

laterales, incluyendo las plazas contiguas a 

éstas (Ver cuadro 36: Participación vecinal). 

Cuadro 36: Participación vecinal 
Participad 
in vecinal 

constante y 
efectiva 

o:, 

variable 

ni, 

irregular 

n b  

no existe 

0„, 

'l'0-
tal 

Tipo de vivir nda 
Dept0.10p, 1 33.3 0 0.00 2 66.6 O 0.00 3 
Depto 3entr. 3 50.0 1 16.6 1 16.6 1 16.6 6 
Depto. 2 ente 11 78.5 1 7.14 2 14.2 0 0.00 14 
C.3rec(dim) 3 50.0 0 0.00 1 16.6 2 33.3 6 
C.2ree (d(11,) 6 42.8 3 21.4 4 28.5 1 7.14 14 
Total 24 55.8 5 11.6 10 23.2 4I 	9.30 43 
Grupo de el! id 
10 - 18 7 58.3 1 8.33 4 33.3 0 0.00 12 
18 - 30 3 30.0 22 22.0 2 20.0 3 30.0 10 
30 - 60 10 62.5 2 12.5 3 18.8 I 6.25 16 
60 0 mas 4 80.0 0 0.00 1 20.0 0 0.00 5 
Total 24 55.8 25 58.1 10 23.2 4 9.30 43 
Sexo 
tdnenino 15 55.5 1 3,70 8 29.6 4 14.6 27 
masculino 9 56,2 4 25.0 2 12.5 I 6.25 16 
Total 24 55.8 5 11.6 10 23.3 5 11.6 43 
Fuente: Encuesta a Meada para la Unid: d lin cpendencia 

Y la opinión para cambiar la actitud vecinal 

para convertirla más participativa, se inclinó 

hacia el lado negativo o neutro, ya que 

pensaban que estaba bastante bien, y no se 

podría incrementar mucho más (Ver cuadro 37: 

Actitud hacia un cambio en la participación vecinal). 

Cuadro 37: Actitud hacia un cambio en la 
mrtici ación vecinal 

Actitud 	positiva 	% 	neuativa 	% 	Fetal 

Tipo de vivienda 
Dolga 	en 	edilicio 
de 10 plantas 

2 66.67% 1 33.33% 3 

Depto.edif 3 entr.. 2 33.33% 4 66.67% 6 
LLepto.edif.2 ente. 3 21.43% 11 78.57% 14 
Casa 3 rec.(duplex) 4 66.67% 2 33.33% 6 
Casa 2 recddimlex) 9 64.29% 5 35.71% 14 
Total encuestas 20 46.51% 23 53.49% 43 
Grupo de edad 
10 - 18 años 6 50.00% 6 50.00% 12 
18 - 30 años 7 70.00% 3 30.00% 10 
30 - 60 años 7 43.75% 9 56.25% 16 
60 o más (1 0.00% 5 100.0% 5 
Total encuestas 20 46.51% 23 53.49% 43 
Sexo 
femenino 13 48.15% 14 51.85% 27 
masculino 7 43.75% 9 56.25% 16 
Total encuestas 20 46.51% 231 	53.49% 43 
Fuente: Encuesta aplicada para la Unid td Independencia 
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Actividad delictiva 

Los registros proporcionados por la PGJDF 

asciende a siete hechos delictivos en cinco 

modalidades; la modalidad más frecuente es 

el robo a casa habitación simple con el 

42.86%, mientras las demás acumulan el 

57.14 % (Va- cuadro 38). 

Cuadro 38: Delitos registrados. Unidad 
Independencia 

Delitos Absolutos Porcentajes 

Amenazas 1 14 % 

Robo (varios) 1 14% 

Robo de automóvil 1 14 % 

Abuso de confianza 1 14 9'0 

Robo a casa bah. 3 44 % 

Total 7 100 % 

Fuente: PGJDF, Dir 	de sistema de información e 

informática. 

Los hechos delictivos de la Unidad 

Independencia representa el 3.53 % 

aproximadamente, del total de la delegación. 

Por otra parte, en los resultados de la 

encuesta se observó que el 88.37 % de la 

población se manifestó por algún tipo de 

problema, la mayoría de ésta sólo uno, 

principalmente la delincuencia, falta de 

estacionamiento o mal mantenimiento. 

Asimismo mencionaron que la delincuencia 

no se generaba dentro de la unidad, sino que 

provenía de individuos de otras colonias que 

se introducen para realizar sus acciones. 

Mientras que la falta de estacionamiento se  

debe al excesivo parque vehicular, ya que la 

población tiene el nivel económico para 

adquirir un segundo o hasta tercer vehículo. 

El grupo de la población que más se quejó 

fueron los habitantes que tienen sus viviendas 

en las torres de 10 plantas, entre los 18 y 30 

años, del sexo masculino y que pertenecen a 

la población económicamente activa 

ocupada, que son los individuos que menos 

están en el conjunto. 

Cuadro 39: Problema más frecuente 
Clasificación Frecuencia 

del problema 
- delincuencia 

encuestas 

Total de 
la muestra 

ClICIltblaS 

Porcentaje 
respecto del 

total 

1. Tipo de vivienda 
Departamento en torre de 
10 plantas 

3 3 100.00% 

Departamento en edificio 
de 3 entradas 

1 6 16.66% 

Repto. en edificio de 2 
entradas 

1 14 7.14% 

Casa de 3 recatos. 4 6 66.66% 

Casa de 2 recatn. 9 14 64.29% 

Total encuestas 18. 43 41.86% 
2. Grupo de edad 
10 - 18 :tilos I 12 8.33% 

18 - M'años • 7 	- 	• 10 70.00% 

30 • 60 años 7 16 43.75% 

60 o más 2 5 40.00% 

No especificó I 0.00% 

Total encuestas 17 43 39.53% 
3. Sexo 
femenino 11 27 40.74% 

masculino 	' ' ' 	7 ' 	• 	16 • 43.75% 

No especificó 1 0.00% 

Total encuestas 18 43 41.83% 
4. Condición laboral 
Trabaja 	,'• 8 15 53.33% 
No trabaja 10 28 35.71% 
No especificó 1 0.00% 

Total encuestas 188 43 41.86% 
I/ El tipo de casa &n'ex v gérninis se presentan sumadas. 
Fuente: Encuesta aplicada para la Unidad Independencia. 

Los grupos más afectados por la 

manifestación de conductas nocivas dentro 

de la unidad (25.00 %) fueron los hombres 
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de 10 a 18 años y de 30 a 60 años, los que 

no trabajan, y los que viven en casas de 3 

recámaras, individuos que permanecen más 

tiempo en su medio habitacional. 

Cuadro 40: Población afectada Por 
conductas disociales 
Clasificación Población 

afectada 
encuestas 

'rota' de 
muestra 

l'orcertaie 
resrecto 	del 
total 

Tipo de vivienda 
Departamento  en torre 
de 10 plantas 

0 3 0.00% 

Departatuento 	im 
edificio de 3 entradas 

O 6 0.00g6 

Depto. en edificio de 2 
entradas 

1 14 7.14% 

Casa de 3 manas. 3 6 50.00% 
Casa de 2 main. 4 14 28.57% 
Total encuestas 8 43 18.60% 
Grupo de edad 
10 • 18 años 3 12 25.00% 
18 - 30 años 0 10 0.00% 
30.60 años 4 16 25.00% 
60 o mis 1 5 20.00% 
No especificó 1 0.00% 
Total encuestas 8 43 18.605% 
Seso 
femenino 3 27 11.11% 
masculino- 	• 5 16 31.25% 
No espailicó 1 0.00% 
Total encuestas 8 43 18.60% 
Condición laboral 
Trabaja 1 15 6.66% 
No trabaja 7 28 25.00% 
No especificó 1 0.00% 
Total encuestas 8 43 18.60% 
1/ El tipo de casa dúplex y Géminis se presentan sutil: das. 
Fuente: Encuesta aplicada para la Unidad Independencia. 

El grupo que se mencionó como más 

conflictivo fue el de los jóvenes, entre 18 -

30 años, en un 44.44 %. 

La presencia de conductas disociales en el 

conjunto es escasa ya que las acciones 

vandálicas que se han realizan provienen de 

grupos externos de población, es decir, la 

violencia que se manifiesta es de origen 

extramuros, en general. Existen quejas 

respecto de la participación vecinal, en  

cuanto a que algunos vecinos no pagan las 

cuotas para vigilancia y mantenimiento, sin 

W11)111-1'10, el nivel de esta participación es 

muy alto. 

ESTUDIO DEL ASPECTO 
ESPACIAL DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL 

La Unidad Independencia se ubica dentro de 

la delegación La Magdalena Contreras, a 

14.5 km. aproximadamente del centro de la 

ciudad, en el límite nororiente de la 

delegación, colindando con la delegación 

Alvaro Obregon. 

Esquema 37 
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Consolidado en los años sesenta se planta en 

un viejo viñedo, en el extremo surponiente 

de la ciudad, consituyendo un detonador de 

crecimiento para la zona circundante y la 

localizada entre la UI y el límite urbano de 

ese entonces (ver zona urbana y localización del conjunto). 

El medio circundante' de la UI es habitacional 

principalmente, de altos y bajos ingresos, la 

vivienda de bajos recursos se localiza al 

norte y abajo de la unidad, junto a la 

Barranca de La Malinche; también del otro 

lado del periférico con tradición y cultura de 

barrio. Hacia el oriente y sur de la UI se 

localiza la vivienda población de muy altos 

ingresos, con lotes de grandes dimensiones y 

altos precios inmobiliarios (ver cuadro 41). 

Cuadro 41: Usos circundantes. 
ORIENTACION USO 	 1 GIRO 

Al norte mixto habitacional/ 
comercial 

Col. Miguel Hidalgo 

Al oriente vialidad y comercial Penférico sur y comercio 
v oficinas 

Al sur habitacional, 
equipamiento de 
educación y salud 

Bamo Puente Sierra. 
CIEES y Unidad Méd. 
Farallo. 22 

Al poniente habitacional Colonia San Jerónimo 

Fuente: Guía RO 1993. Escala I :343.000 y visita de CaMDO. 

Las actividades que generan estos usos 

circundantes no han generado cambios de 

uso en lo interno de la unidad habitacional, a 

pesar de estar rodeada de zonas 

habitacionales constrastantes. La mezcla de 

vivienda con servicios como el pequeño 

comercio generan un ritmo de flujos que 

mantienen una densidad peatonal que provee 

la seguridad necesaria en las calles para el 

bienestar de los transeúntes. 

Existen tres vialidades importantes que 

conectan a la UI con el rsto de la ciudad, 

éstas son Periférico Sur, Av. San Jerónimo, y 

Av. San Bernabé. 

Cuadro 42: Vialidades 
ORIENTACION I JERAROULA VIAL NOMBRE 
Al norte i primaria Av. San 13ernabd 
Al oriente I primaria Perifórico sur 
Al sur I primaria 

secundaria 
Av. San Jerónimo 
Rio Chico 

Al poniente l local Calle Escolta 

Las conexiones locales del sitio con el rsto 

del tejido urbano son cuatro por el, 

surponoente de la unidad, a través de calles 

secundarias (ver plano 9 de ligas y conexiones). 

La topografía del lugar es un factor 

significativo para el diseño, ya que rebasa el 

5 % de pendiente. La organización de 

edificios y casas se articula en base a 

diferentes terraplenes, sin embargo esto no 

impide el libre tránsito por toda la superficie, 

pero si delimita subzonas en las que existe un 

número relativamente pequeño de viviendas 

y actúa en el sentido de que la población se 

identifique con la subzona en la que vive y no 

desarrollar un sentimiento de aglomeración. 
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LIGAS Y 
CONEXIONES 

9 

-51fC 

• ec' 

VIALIDADES PRINCIPALES 

1. Av. San_ Be rriabe 

2. Av. Sa_ri ..Ter oriirrio 

3. Pe r-i fe rico sur- 

CONEXIONES CON 
LA CIUDAD 

LIGAS CON LA 
CON EXION PRINCIPAL 

ABCDEFG 

6 63 11046 
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LICENCIATURA EN URBANISMO 	 FACULTAD DE ARQUITECTURA 

13 C 

c.) vi 	(1 	-- 

AB EF CDC 
directo -

A 

A 

2 

B 

2 1 



CAPITULO 5 	 LOS  CONJUNTOS HABITACIONALES 

El sembrado de las construcciones es en 

sentido oriente - poniente responde a 

necesidades de ventilación y asoleamiento de 

las viviendas que proporcionan un 

microclima agradable la mayor parte del año. 

Sistema de circulaciones del conjunto 

Las comunicaciones internas son escasas a 

todo lo largo de la unidad ya que el esquema 

de supermanza limita el acceso vehicular y 

peatonal, pues las calles son circundantes y 

no tienen penetración hacia las viviendas, 

obligando a utlizarlas incluso en sentido 

contrario y complicando la circulación. 

Sin embargo la circulación peatonal es fluida 

y se puede andar por cualquier parate de la 

unidad, los andadores se articulan en forma 

de peine y la mayor distancia qué se tiene 

que recorrer desde la calle vehiuclar no 

rebasa los 200 mts.; esta estructura es 

funcional y prove segauridad, ya que para 

llegar a las viviendas desde el xterior no pasa 

de andar cinco minutos caminando. 

Los 	estacionamientos 	se 	localizan 

circundantes a los dos bloques de la unidad, 

comunicados directamente a la vialidad 

secundaria; pero a opinión de los vecinos, 

éstos resultan insuficientes debido a la gran 

demanda de cajones de estaciomientos 

existente. 

accesos a los editicos están bien 

distribuidos ya que mantienen la vigilanica 

natural al estar la espiada de un edifico y la 

entrada del siguiente en el mismo andador, y 

las unidades de casas tienen el accesopor el 

oriente y poniente de las construcciones. Las 

circulaciones se localizan al sur o norte de las 

viviendas -edificios o unidades de casas 

dúplex- (ver plano 10 de permeabilidad • A). 

El esquema de permeabilidad local establece 

la jerarquía de espacios, desde el público al 

privado y logra mantener el acceso a cada 

uno de los espacios y el número deseado de 

peatones en ellos, al mismo tiempo que los 

habitantes desarrollan su territorialidad sobre 

los espacios adyacentes asus viviendas, sin 

verse afectados por la altura de las 

agrupaciones de vivienda, ya que existen 

zonas bien delimitadas mediante barreras 

simbólicas para tal fin. 

La permeabilidad visual consta de longitudes 

visibles por el peatón que aseguran vigilancia 

natural y esta capacidad de dominar 

visualemnte es espacio provee un sentimiento 

de satisfacción al percibir la seguridad en los 

espacios públicos de la UI 	plano 11 de 

permeabilidad • 13). 
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Espacio 
privado 

CID 

1-‘  _ _ , ' Espacio 
.--'' 	- privado 

Espacio Publico 
En las torres el 

vínculo entre el 
espacio público y 
privado se reduce 
a un pequeño acceso. 

3. 

Espacio-
Serniprivado 

- En los edificios, el víncillo 
físico es menor pero el vín-
culo visual es igual a la viv. 
dúplex, ya que se encuentran 
el trasero de un edificio frente 
al acceso del siguiente o de 
las casas. 

Espacio 
Semipublico 

Espacio 
Publico 

Espacio 	• 
Semipublieo 

Espacio 
Publico.  Espacio 

privado 

) 

menor visual 

iyor visual 

-- En la vivienda 
dúplex existen 
más vínculos 
entre el espacio 
publico y privado 

171 
1 

E- 

-1 é-- - 

menor visual 

- Menor visual 
porque las longi-
tudes son cortas. 

PERMEABILIDAD- B 

11 

- Los edificios mantienen 
el vínculo físico y visual 
a través de sus dos o tres 
accesos y los vanos por los 
traseros. 

mayor visual 
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Cuadro 43: Viviendas 
Barrio No. 

viv. 
Casas No. de, 
recámaras 

Edilicios de 
departamentos 
número de viviendas 

Torres  

2 3 4 32 36 48 52 56 20 40.' 

Batan Nte. 705 59 13 I 5 9 ---I 
Batan Sur 576 96 100 7 2 1 I 

San 
Ramón 

954 278 88 2 3 2 4 2 

Subtotal 433 201 1 14 3 13 4 2 1 2 

Total 2235 365 36 
Fuente: Información nr rciónada tu,  el fideicomiso de latinidad. 

La vivienda con más superficie son los 

departamentos de las torres de 10 pisos, 

seguido de los edificios, y por último de las 

viviendas dúplex. Es importante señalar que 

los edificios de 4 plantas cuentan con dos o 

tres entradas, según el taso, por las que se 

distribuyen un máximo de ocho 

departamentos. 

Respecto a las formas de las construcciones, 

-que se definen mediante el COS y el CUS-, 

en la totalidad de ellas se mantiene la planta 

baja completamente construida, así como los 

subsecuentes niveles. 

CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES  

En 1961 el IMSS finaliza y entrega la UI a 

sus residentes, realizada en un año tres meses 

(15 de mayo de 1959 a 31 de agosto de 

1960), con un total de 2,235 viviendas. "9  

convento de monjas y un terreno baldío ecer 

plano 12 de legibilidad). 

Tin01o2fit de vivienda 

La distribución de la vivienda en el proyecto 

se define por tres clases principales de 

vivienda: dúplex, edilicios de cuatro niveles y 

torres de 10 niveles. 

El proyecto se subdivide en tres sectores, 

Batán norte, Batán sur y San Ramón -con 

una ocupación inicial de 5,000 habiantes 

cada uno-, definidos por las diferencias 

topográficas del terreno. En dichos sectores 

se logra el funcionamiento particular de cada 

uno, por la dotación de equipamiento, 

servicios y comercios que casi consolidan 

una vida de barrio. 

En cada sector existen elementos distintivos 

como son las escuelas o el teatro y la tienda 

del IMSS, reforzados por centros de 

actividad que aseguran una densidad 

peatonal y flujosde personas. 

Sin embargo la UI está un tanto aislada ya 

que por una parte está el periferico que 

constituye na barrera fiscia dificil de 

traspasar, también por una barda alrededor 

de las tres cuartas partes de los sectores 

Batán norte y sur que dificultan cualquier 

vínculo con el medio circundante. El sector 

San Ramón y donde está el templo se 

desarrollan vínculos más fuertes; pero el uso 

de la manzana de enfrente de la Ul no ayuda 

a fomentar dichos vínculos, al ser un 

149  Nota: Información proporcionada por el fideicomiso de la 

unidad. 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

Esquema 38 
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN Y 
UTILIZACIÓN POR TIPO DE VIVIENDA 

COS=1 
CUS=2 

4 viviendas 

EDIFICIOS11,777m1 COS=1 
	 eus=4 

TORRES 

La densidad del proyecto se mantiene 

uniforme a todo lo largo de éste, ya que la 

ocupación del suelo esta dado tanto por 

casas como por edificios sin diferenciarse de 

algún modo en especial. La densidad bruta 

actual es de 223 habs./Ha. 

La densidad neta promedio de las casa 

dúplex es de 4 Habs/Ha. , mientras que en 

los edificios de cuatro niveles varía entre 3.5 

y 4.5 Hab/Ha. de 2 ó 3 recámaras 

respectivamente; por último las torres de 10 

pisos tienen 4 Habs/Ha. La mayoría de las 

veces (ver plano 13 de altura). 

Cuadro 44: Densidad neta promedio 
Tipo de 	vivienda Hab/viv. Ilab/edi• 

nejo 
liaba. No 	de 

viv /acceso 

Dúplex A 4 16 866 I 
B 4 16 73 I 
C 4 16 — I 
D 4 16 691 1 

Edilicios 
de 4 
niveles 

a 3.6 115 1686 2 
a-1 4.5 114 1697 2 
b 4.5 162 1929 2 
c 3.6 173 1784 3 

c• I 4.5 216 1743 3 
d 4.5 234 1871 3 
e 3.6 202 1607 3 

Torres f 4 160 2307 1 

8 4 80 2326 1 

La distribución del suelo por tipo de 

agrupación de vivienda es proporcionada, ya 

que cada uno cuenta con superficies 

similares, sólo las viviendas del tipo A, de 2 

recámaras predomina (ver pertit de construcciones). 

Esquema 39 

Los estacionamientos del lugar se encuentran 

cercanos a las viviendas, ya sean de casas 

dúplex o edificios, el único problema es que 

son insuficientes. Aunque algunos se 

encuentran semiaisladOs fisicamente por las 

bardas, son accesibles visualmente ya que se 

encuentran por debajo o al nivel de las casas, 

cuestión que mantiene la vigilancia natural 

hacia los mismos. 

Las modificaciones al proyecto original son 

mínimas, ya que sólo se ha encontrado 

enrejado de accesos y vanos. 

Los materiales empleados son el tabique 

vidriado color rojo y la piedra volcánica del 

lugar, éstos son utilizados tanto para las 

DÚPLEX 11.11 

COS=1 

CUS=10 
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casas dúplex, corno para los edificios de 

cuatro plantas; para las torres de diez plantas 

se utiliza tabique color blanco. Los colores 

utilizados más frecuentes son el rojo, café 

terracota, blanco, negro, y gris. Además de 

los mosaicos vidriados pequeños para los 

murales de los accesos de los edificios con 

motivos prehispánicos. Sin embargo, este 

tratamiento si bien ayuda a la identificación 

de los edificios no es el elemento de diseño 

más representativo para tal fin, mientras que 

sí lo son el relieve del terreno y la 

localización del edificio dentro de la unidad. 

Ya que la distribución de las construcciones 

y el sistema de circulación permiten que se 

vean desde lejos y cada espacio abierto tiene 

ciertas características propias (ver perfil de colores y 

materiales). 

Cuadro 45: Tipo o fa de vivienda  
TIPO Superficie 

Total m2 
No. 
Unida- 
des 

Viv./ 
Uni- 
dad 

No. 
viva. 

Sup/ 
viv. 
m2 

Virl 
planta 

No. 
plan- 
tas 

A 16.351.56 88.5 4 354 46 1 2 

B 3,701.89 17 4 68 54 1 2 

C 158,14 1 4 4 40 1 2 

D 12,047.0 52 4 208 58 1 2 

E 130.71 1 1 1 131 1 2 

Subt. 32,389.3 159.5 635 

a 2,051.62 3 32 96 85 8 4 

a-1 9,333.50 11 32 352 106 8 4 

b 2,518.86 3 36 108 93 9 4 
c 7,748.21 8 48 384 81 12 4 

c-1 6.197.50 5 48 240 103 12 4 
d 5,002.75 4 52 208 96 13 4 
e 2,508.12 2 56 112 90 14 4 
f 1,387.02 2 40 80 173 4 10 

g 343.90 1 20 20 173 4 10 
Subt. 37,091.4 39 1600 

To.r. 69,480.8 198.5 2235 
Fuente: Información proporcionada por el tideicomi o de la unidad. 

Usos del suelo v la distribución de los 

in lotos  

En el rango de usos del suelo se observaron 

las siguientes características: 

La mezcla de los tipos de vivienda es 

uniforme en todo el conjunto, sin formar 

grandes bloques pero sí subáreas definidas 

por los desniveles del terreno. 

La concentración de los diversos 

agrupamientos de vivienda se muestran 

distribuidos uniformemente en todo el 

conjunto, con lo cual se evitan los grandes 

espacios abiertos y se observa una mayor 

frecuencia de uso en casi la totalidad de los 

espacios comunes (ver plano 14 de concentración). 

Las zonas comerciales se ubican al exterior 

de la unidad relacionada con los accesos y la 

dinámica de éstas es centrípeta, pues éstas 

son concurridas por la población local, 

además de que se les proporciona una 

vigilancia natural por su ubicación. 

Los edificios altos se ubican tanto al interior, 

como a los bordes del conjunto y mezclados 

con el resto de los tipos de vivienda, 

presentan mayor interrelación con el resto 

del contexto. 

La diversidad de los usos del suelo es 

limitada también, ya que a pesar de que 

existen equipamientos de recreación, el radio 

de influencia de éstos trasciende el ámbito 

1.13 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

local, como en el caso del equipamiento 

deportivo, de salud y cultura. 

Las áreas verdes no están aisladas y sus 

dimensiones y el mantenimiento del 

mobiliario permiten el desarrollo de 

actividades en ellas, ya que de ninguna 

manera se perciben zonas descuidadas que 

influyan en el temor del delito. 

El acceso directo que tienen los edificios y 

casas a dichas áreas permite que los 

contactos visuales y fisicos sean frecuentes, 

además de estar constante observadas tanto 

por la población como los transeúntes. 

Asimismo se logra una gran concentración 

de superficie de área verde que permite 

realizar actividades recreativas variadas en 

un gran espacio (ver plano 15 de usos del suelo). 

Imagen Urbana 

La imagen urbana en general esta bien 

conservada, no se encuentra basura tirada, el 

estado de las construcciones es variado, ya 

que algunas viviendas están mejor 

mantenidas que otras, sin embargo, este no 

es un elemento que deteriore en gran medida 

el paisaje. 

La vegetación es variada y adecuada para la 

zona, el nivel de crecimiento se controla 

periódicamente, salvo los árboles, que en su 

mayoría no permiten el asoleamiento y 

Cuadro 46: Usos del Suelo 
Uso Elemento S'inca: m2 Relativo 

Gobierno 19,350.52 635% 
edilicio adnion. 715.00 0.23% 
teatro a cubierto 802.00 0.26% 
casa de la cultura 512.50 0.17% 
vialidad 	y 	esp. 
abiertos 

17,321.02 5.69% 

Comercio 2.578.18 0.85% 
z.com.none 309.01 0.10% 
z.com.centro 1.669.17 0.55% 
z.com.sur 300.00 0. I 0% 
z.compte. 300.00 0.10% 

Educación 8.439.53 2.77% 
primaria 1 1.794.32 0.59% 
primaria 2 1.702.58 0.56% 
primaria 3 2,486.39 0.82% 
jardin de niños 1.113.25 0.37% 
guarderia 1.342.99 0.44% 

Vialidad 33,653.00 11.05% 
vehicular 33,653.00 11.05% 

Estacionamientos 17,730.00 5.82% 
Arcas verdes 149,738.71 49.15% 
Vivienda 69,480.74 22.81% 
A 16,351.56 5.37% 
8 19,350.52 6.35% 
D 12,047.06 3.95% 
E 130.71 0.04% 
a 2.051.62 0.67% 
ael 9,333.50 3.06% 
b 2.518.86 0.83% 
e 7,748.21 2.54% 
c-1 6,197.50 2.03% 
d 5,002.75 1.64% 
e 2,508.12 0.82% 
f 1,387.02 0.46% 

..g..___- 
Recrec. 

343.90 0.11% 
Cine 3, 667. 02 1.20% 

Total 304.637.70 100.00% 
Fuente: Plano proporcionado por el fideicomiso. 

ventilación necesarias para las viviendas, lo 

que causa problemas de humedad y un clima 

de frío a húmedo, la mayor parte del tiempo, 

además de que impiden una adecuada 

iluminación nocturna, sin embargo no 

fomenta la delincuencia ya que a nivel de los 

ojos si se perciben fácilmente los espacios 

comunes (ver plano 15 de imagen urbana e imagenes tipo). 
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Traseros de edificios 
bien cuidados 

  

•••••••••+.«.••••1  

Plazuelas en buen estado 

Plazuelas en mal estado 

Acceso a edificio cuidado 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

/ 	Corredor entre edificios 
en buen estado 

Acceso a dúplex bien 
44.41 mantenido 

Vivienda unifamiliar 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

Accesos principal 
en buen estado 

Traseros de comercios 
X 	y edificios en mal estado 

   

.n11. Estacionamientos 
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Cuadro 47: Valores inmobi lados 
Vivienda roniedio mínimo máximo 

Casa 	bah. 	al 
norte 	(Miguel 

NS 	333,000.00 N$ 210,000.00 N $100,000.00 

Ilidaluo) 

Casa 	link 	al 
sur y poniente 

NS l'008,1100.117 NS 5,15,000.00 N1:21150,000310 

(Sao 
Jerónimo) 

CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

El estado f►sico del equipamiento lúdico 

infantil, así como las bancas, luminarias o los 

pavimentos se encuentran en buen estado, 

aunque en ocasiones las plantas exceden el 

límite del área destinada, sin embargo, el uso 

de estos espacios fomenta el juego de los 

niños y la recreación de adultos.  

comunes. El tratamiento de las fachadas de 

los edilicios a base de murales de mosaico 

vidriado 	enriquecen 	la 	imagen, 

proporcionando colorido y riqueza de 

estímulos visuales. 

Actividad 	 registrada 

Existen dos grandes áreas verdes que 

permiten el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas; el estado de éstas es 

muy bueno, al igual, que los juegos infantiles 

que se encuentran allí, gracias a la estructura 

administrativa 'el fideicomiso- y vecinal, 

pues los vecinos han extendido su 

territorialidad hacia las mismas, cuestión que 

las mantiene en buen estado, más que lo 

logrado por el mantenimiento organizado. 

Cabe destacar la riqueza y variedad en el 

paisaje de toda la unidad, logrando a base de 

desniveles, cambios de material, manejo de 

accesos continuos y pequeños remansos, 

espacios pequeños de juego que los hace casi 

particulares de las viviendas que los rodean, 

ya sea en la organización de unidades dúplex 

o en los niultifamiliares. 

Las perspectivas bien logradas en base a 

plantas, árboles y viviendas, logran una 

secuencia visual diversa y rica de elementos 

urbanos y naturales. 

La generalidad de los espacios no se perciben 

apretados o encerrados, existe un balance 

adecuado entre construcciones y espacios 

Durante el muestreo realizado, se registraron 

19 encuestas, el 68.'12 % se trataba de 

departamentos con un valor promedio de 

N$127,500.00, con un valor límite superior 

de N$150,000.00; y el 31.58 % restante fue 

de casas con un valor promedio de 

N$215,000.00, con un limite superior de 

N$250,000.00; esto quiere decir que el 

0.86% de las viviendas se encuentra a la 

venta. 

También se observó que, el 18 % (396) (le 

las viviendas se encuentran en venta, además 

de no encontrarse ninguna vivienda 

abandonada. 

El valor comercial de departamentos y casas 

habitación entre dos y tres recámaras de 

colonias circundantes varía entre: 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS 11A13ITACpNALES  

5.2.3. Delimitación Territorial 

El criterio principal para delimitar los 
territorios de cada uno de los habitantes 
depende del sentimiento de propiedad que 
desarrollen en los espacios adyacentes a la 

vivienda. 

De manera que en la APR el espacio común 
está muy fraccionado, debido a que no existe 
una vida comunitaria que permita extender 
los límites de los espacios que sentimos 
como propios. 

De allí que existan muchos pequeños 
espacios, que en algunos casos son 
responsabilidad de los habitantes de las 
viviendas contiguas, pelo en otros casos 
llegan a convertirse en tierra de nadie. 

Lo anterior está reforzado por las 
condiciones lisicas de diseño que favorecen o 
impiden el vínculo visual y fisico entre 
espacios, como se analizaran más adelante. 

La mayoría de los espacios apropiados por 
los residentes son los que están al frente de 
sus viviendas, pues los laterales y los traseros 
están más descuidados; esto se debe en parte 
a la mala distribución (le frentes -accesos- y 
traseros de hileras de viviendas y edilicios. 

Los estacionamientos comunes suelen ser 
territorio de todos y de nadie, ya que las 
jaulas que han instalado varios vecinos 
obstaculizan la visual, impiden la apropiación  

y se percibe con temor de delito, además, 
contribuye su localización entre laterales y 
traseros (le viviendas, la mayoría de las 
veces, 

En la Unidad Independencia la delimitación 
de los territorios se presenta diametralmente 
diferente, ya que el espacio común del 
conjunto está poco divido, y los limites se 
deben más al relieve del terreno, barreras 
lisicas o simbólicas que a una percepción de 
delito. 

El espacio que los vecinos consideran como 
propio se extiende más allá de las fachadas 
de sus casas o los accesos a los edilicios, los 
laterales e incluso los traseros de los edificios 
se consideran igual que los frentes. 

Este esquema territorial se debe en buena 
parte a la organización social que mantienen 
los residentes de dicho conjunto. Con 
características de homogeneidad, cordialidad 
y solidaridad hacia cualquier eventualidad, 
hace de los espacios comunes del conjunto 
un territorio seguro para desarrollar 
cualquier actividad social. 

A continuación se presenta una evaluación 
de 15 diferentes tipos de espacios en cada 
uno de los conjuntos, en los que se analizan 

.los elementos de diseño urbano en cada uno 
de ellos. La división ha sido hecha en base a 
los criterios antes expuestos, 
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CAPITULO 5 

5.3. EVALUACIÓN DE LOS 
ESPACIOS 

Alianza Popular Revolucionaria 

En este conjunto se identificaron 265 

espacios dentro del espacio social común, 

determinados por la construcción de las 

viviendas, es decir, (le acuerdo a la distancia 

máxima observada de un solo golpe y las 

dimensiones (horizontales y verticales) que 

nos permiten trabajar con los espacios 

abiertos como si se tratara de espacios 

cerrados (ver plano 17: Tipología de espacios de la Alianza 

Popular Revolucionaria). 

Espacios totales por sector 

	

sector B 	sector C 

	

sector A 	sector 1) 

Nota Ver plano de legibilidad. Anexo IV. 

	

67 	100 100 
%  

76 	100 100 
% % 

Así, obtenemos un total de espacios por su 

grado defensivo de la siguiente manera: 

muy defensible 
14 	22 
27 27 

28%  I  32.8%  
37.5% 35.5% 

defensible 
9 	15 	18% I 22.4% 
14 	I 14 	19,4% I 18,4% 

LOS CONJUNTOS IIABITACIONALES 

poco defensible 
10 8 20% 	I 11.9% 
12 12 16.7% 115.8% 

poco defensible 2 
6 
lo 

 lo 
14 

12% 14 .9IN, 
18.4% 13.8% 

casi no defensible 
III 12 22% 17.9% 
9 I 9 12.5% I 11.817 

Aproximadamente abarcan 

Muy defensibles 

6.31 Has. 	22,70% 

Defensible 

5,211-1as. 	18.74% 

Poco defensible 1 

7.061-las. 	25.37% 

Poco defensible 2 

4.961-las. 	17.86% 

Casi no defensible 

4.261-las, 	15.33% 

Total 

27.821-las. 	100% 

La opinión de la gente corrobora la 

clasificación anterior, al resultar que los 

espacios más públicos, como las entradas, 

comercios, canchas o laterales de escuela, se 

consideran como peligrosos, mientras que, 

lugares donde la población tiene un mayor 

control sobre el espacio e identifica bien su 

vecindad, como las calles de acceso o 

escuelas, se consideran más seguras (Ver Cuadro 

48: Resumen de opinión de la P°11' de sus espacios). 

50 

72 
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LOS CONJUNTOS I IABITACIONALIS  

Cuadro 48: Resumen de opinión de la población 

res )ecIo de sus es )acios. Alianza Pop. Rey'. 
Pince:160 Enuniln Casaa barra' 

cwucla 

Tlin-áoilit de vivienda 

1)epto. en 3.6p. I' It l' 

1)epto. en 16p. P It I' 

Casa pi lex 1' 5 1' 
Dúplex o oil. P S P 

Unifamiliar P S 1' 

Grupo de edad 

1(1-I8 anos P P y It 1' 

18.30 anos P S I' 

30-60 anos P S I' 

60- 1.  :tilos P I' y 12 P 

Sexo 

5 
R. i p 

1, 
femenino I 	1' 

masculino 	L 	I,  
Trabo o 

'Trabaja P S P 

Trabaja :- de 8 :dios P It y 8 1' 

Clave: P-peligroso II- .egular 8-sertto 

Porcenhies 	 CallChill 	j COIlltle. 	ESegiell 

Tipología de vivienda 
Depto. en 3-6p I' P S 

Depto. en 16p. P 1' y lt I' y S 

Casa triplex R. O 12 12 

Dúplex o gérn. P S It 

Unifamiliar P y It 1' S 

Grupo de edad 
10-18 olmos l' It S 

18.30 dos l' P It 

30.60 olmos 1' P It 
60-+ anos S it It 

Sexo 

femenino It p 12 

masculino S P 8 

191zIo 
Trdzia 1' 

I 
I' It 

'habaja > de 8 anos 1' 1' I( 
Clave: P-peligioso II- egular S-. eguro 

Fuente: 	Cuadro 	08: 	Opinión. 	de 	pobl. 	Al'It 
(Itelalivos).Anexo IV. 

En seguida se muestra la evaluación de los 

espacios por cada elemento de diserto urbano 

que los componen. Cabe señalar que en el 

analisis de espacios se ha buscado el 
muestreo del mismo tipo de espacios, y sólo 
varía en las áreas verdes y los laterales de 

casas. 

La matriz, se puede leer en el sentido 

izquierda - derecha para conocer la 

capacidad de cada elemento en el conjunto, 

también (le arriba a bajo para conocer el 
resultado final de cada espacio y por último, 
en general, para conocer la capacidad para 
autoprotegerse del conjunto. 
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CAPITULO 5 	 1..,OS CONJUNTOS HABITACIONAI.ES 

Cuadro 	Ti )010 ia de es )ílcios en el Lonjunto Alianza Po miar Revolucionaria 

tirado delensivo ALTO MEDIO BAJO CASI NO 

Elementos de diseno y espacios cs  

.1.1 
a 
.1.1 

1.) 
.—: 

.ti 

o 
75, 

.1 
.,1  
.2. 
-1' 

1.1  14 
ti 

1 .11 

2 
-1 
_1 4.. 
m 

1 
'r,  !•-, 

P 
;••• 
S 
ii u. 
,t' 

,,L,.... 

1 

.11. 

71 
,„° 

5 
:ij 
1 
*/ 
11 .4 
vi 

yl 
g 

..„1 .4 
,D 

Il 
.1 
.1 

;.: 

1 

.0 

'r 

d .., 
3 
1 14 
e., 

a 

› o 

., 
u 
1 
N+ 

_D..... 

z 

4,1 

. 

a 

1 

9 .H - 

p 

11  . 
9: 

›,o 

°, 

1] 

1 

1 / 
!....i 

1 
ri 

la 
li 

:. 
FI 

!'. 
ti 
O 

'1 .,. 

tf) 

 1 
1 

. Fi 
• 

:!, 

,,<a 
'1 
, 

I 
`./... 

9 
él  

O 
r: :3 rz, 
C.,  en 
O 

'',3  •,1 
o". 

9 
12. 

0 h. n P. 
N 
9 

,5  

.2 
la 

1 
1. Definición de áreas 2 1 2 1 2 O 2 2 2 2 2 O O 2 2 22 1.467 

2. Pe; meabilidad 2 I 1 II 2 1 0 1 2 (1 2 2 I 1 l 17 1.131 

1. Legibilidad 2 1 2 1 1 1 I O 2 O 0 II 1) 0 0 11 0.733 

4. Personalización 2 I 1 0 fi O 0 01:. O  I Oil 080 0(ii) O 5 0,331 

5. Flexibilidad 1  2 I 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 22 1.167 

6. Agentes de ~Ud 1 0 I I 0 O 0 (1 2 o o O O o 0 5 0.131 

7. Forma del espacio 2 1 1 1 2 O 2 0 1 2 0 O 2 2 2 18 1.2 

8. Versatilidad del espacio 2 I 2 I 0 2 O 0 I O I 2 (1 0 1 13 0,867 

9. Apropiación espacial 2 1 2 O 2 O fi O I 0 (1 O O 2 1 I I 0.733 

10. Vecindad identilieada 2 2 2 0 I O O 0 1 0 0 O O 1) I 9 0.6 

II. Mezcla Familiar 2 2 2 2 0 O 0 O O O O (1 0 0 0 11 0.533 

12. Concentración de usuarios 2 2 2 1 0 0 O 1 2 0 0 O 1 1 1 13 0.867 

Total 22 15 19 8 12 6 7 6 17 5 7 6 5 8 11 154 10.27 

Notnedio 
..............— 

19 : 	9 7 • 12 .... 8 53.33 10.67 

t'Existe personalización en planta baja. 

' En estos espacios se reúnen jóvenes. 

& I,as jaulas tienen un carácter &Oil. 'vo, más no de identidad. 

•fil Sólo se obsciva la p •esencia de gil ITiti. 

Clave: O .. ndo, 	1 - regular, 	2 - bueno 

159 



o 
o 

o 
o o 

o o 
o 

.1
8
7
.0

0
0

 

c 
c 

-1- -1- 

CALLE TEPETLAPA 

2'135,700 

2'135,600 

2'135,500 

2'135,400 

2'135,300 

2'135,200 

2'135,100 

  	A I A -7/ 
LA REGENERACION URBANA HACIA LA DISMINUCION D 
LICENCIATURA EN URBANISMO 



o 
o 
o 
N 

2'135,700 

2'135,500 

2'135,400 

2'135,300 

2'135,200 

2'135,100 

o 
o 
o 
N 

o 

N 

o 
o  

Gri 
•1" 

o 
o 

o 
N 

o 
o 

o 

    T 	POPULA 
LA REGENERACION URBANA HACIA LA DISMINUCION D 
LICENCIATURA EN URBANISMO 

A 

• 



o 
e 
e 

e 

e 

e 
e 

e 

e 
e 
e 

e 

o 
o 
o 
o 
e 

TIPCLOGIA DE 
ESPACIOS 17 

	MUY defensible 
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CAPITULO 5 	 , LOS CONJUNTOS 11A13ITACIONALES  

I. Espacio: 	Calle vehicular 
Grado defensivo: muy defensible 
Calificación final: 22 puntos 

Este espacio se distingue por tener una buena 
definición de áreas, es decir, existen barreras 
simbólicas -como los setos, pequeños desniveles y 
pavimento empedrado-, y barreras reales, como las 
rejas de entrada para las viviendas, que delimitan 
perfectamente el área privada del residente y el área 
pública. 

La permeabilidad lisica de este espacio es 
inmejorable, ya que permite el (lujo de peatones 
continuo y fácil pero sin contener una gran densidad 
peatonal, son los comunicadores secundarios que se 
encargan de distribuir a la población que vive en el 
interior de la unidad. Por su ubicación dentro de la 
unidad forman un anillo alrededor. Sin embargo la 
permeabilidad visual no es tan buena ya que se 
presenta un quiebre como a 10 mis. de la entrada que 
interrumpe la visual hasta el centro de la unidad, 

La trazn de esta parte responde a patrones urbanos 
más tradicionales como la lotilicación unifamiliar en 
manzanas de medianas dimensiones -100 o 150 mis. 
de longitud- que facilita la apropiación de esta zona 
por parte de los habitantes. Asimismo permite tener 
un completo dominio del espacio propio y extender 
las actitudes territoriales hacia el espacio social para 
desarrollar una efectiva vigilancia natural. 

La legibilidad es buena, pues cuenta con una imagen 
urbana bien lograda, constituyen vialidades locales 
que rematan en estacionamientos comunes, no se 
encuentran rasgos de deterioro físico ya que cada 
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parte parte de estas calles son mantenidas por los dueños 
de los lotes que las conforman, además de 
mantenerse una comunicación continua por el 
constante tránsito peatonal y vehicular, que redunda 
en una baja propensión al crimen. 

La inmensa mayoría de estas viviendas se encuentra 
total o parcialmente modificadas al modelo original, 
de aquí que exista una gran personalización, y 
riqueza visual, aceptación de los usuarios por la 
vivienda, además de que permite tener una vecindad 
identificable, ya que cada calle tendría en promedio 
140 habs., cantidad que una perosna puede reconocer 
aunque sea de vista, 

Las modificaciones están dadas por cambios 
pequeños en detalles, como las puertas, herrería, 
ventanas, jardín, bardas, rejas, o colores, cambios 
más notorios tanto en la fachada, como la adición de 
cuartos, con cambio de materiales aparentes más 
costosos y hasta techado del área libre, llegando 
incluso, en algunos casos, hasta cambio total de la 
apariencia en la fachada. 
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CAPITU1,0 5 	 LOS CONJUNTOS 11A111TACIQNALES 

2. Espacio: 
	

frente triples, dúplex o 
gérninis 

Grado defensivo: muy defensible 
Calificación final; 15 plintos 

Estas viviendas representan el segundo anillo 
concéntrico de la unidad. Se distinguen por tener 
pequeflas dimensiones,además de subdividirse en 
área verde, pastos, setos, y un pequeño paso peatonal 
(1m.). La permeabilidad física y visual es limitada ya 
el tránsito es realizado sólo por los habitantes de las 
casas que lo conlbrinan. La permeabilidad visual es 
insuficiente ya que no logra tener una longitud de 
vista grande y el ángulo de observación es agudo. 
Los andadores laterales a las viviendas también son 
poco transitados. 

Así mismo, la legibilidad es regular ya que si bien es 
observable y vigilable, la imagen se presenta poco 
clara por la vegetación crecida, auqnue si queda muy 
claro a quien pertenecen estos espacios. 

La personalización de estos espacios es regular, éstas 
apropiados por los residentes de las viviendas en 
planta baja; algunas presentan modificaciones 
ligeras, como rejas en puertas y ventanas. 

La flexibilidad del espacio se limita a dos accesos a 
los extremos del mismo. Los factores de confort 
aseguran una buena ventilación, iluminación y 
asoleamiento. La versatilidad del espacio es nula y 
no existe ninguna yuxtaposición de áreas que 
aseguren diferentes actividades, más allá de las que 
la vivienda pueda generar. 

Respecto a la opinión de la gente por la aceptación 
de la vivienda, es alta, lo mismo que la vecindad 
identificable, pues se trata de 8 a 12 viviendas con 
una población de 50 personas como máximo. 
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CAPITtilL) 5 	 LU,-; roi\lllit,t1(1‘; 

I. I .̂stiaciti: 	plazuelas 
(liado defensivo: muy derclisit)le 
ri',aliticiicion final. 22 tilín» 

listas peqUeilaS pintas tienen un alfa grado 

delensible, ya que cuentan con elementos Ilsicos y 
sociales que 'minuta' que los habitantes de,'.arrollen 
actitudes territoriales bici, los espacios públicos. El 
tratamiento de elementos físicos se centra en 
cambios de pavimento, mantenimiento de arcas 
verdes y juegos infantiles, lo mismo que la !Mina del 
espacio -proporciones- 0 capacidad de obseivacióm y 
los elementos .;ocialcs consisten en establecer una 
organización vecinal indispensable para cualquier 
cambio físico, ademas de la capacidad de mantener 
una vecindad identificable, pues :deja a extranos. 
logrando ar la vez un prado de exclusividad, 
responsabilidad para el lugar, y control sobre las 
actividad del lugar. 

Las huelas simbólicas que utilizan pala aislar el 
ambiente criminal son alambrado circundante con 
puedas abiertas, setos y pequeñas rejas para 
delimitar las úreas venles. 

La permeabilidad es buena porque los residentes 
mantienen el numero de usuarios que desean. La 
flexibilidad es regular, por su escaso criterio de 
diseno, que resulta en espacios subutilizados que no 
se integran para manejar el espacio como un todo, 

El mantenimiento es bueno puro aún existe 
vegetación crecida que impide la utilización máxima 
de las áreas verdes. 

La personalización 110 es inity elaborada, salvo en el 
extremo superior izquierdo del conjunto, donde ésta 
es bien desai Follada por los habitantes del mismo. 

°clima logrado por la buena ventilación, 
sombra, asoleamiento O iluminación propician la 
estadía, juego y reunión, sin embargo, se podría 
lograr aun melar efecto si la poda de la vegetación 
Lucra periódica. 

I,a versatilidad que presenta este espacio es mayor 
que otros, ya que se trata de plazas donde existe 
equipamiento Indico para Mitos y mobiliario urbano - 
bancas- donde la gente puede conversar o leer 
tranquilamente. 

La aceptación por parte de los usuarios es alta, sin 
embargo, la mayoría de estos espacios muestran 
rasgos físicos de actos vandálicos, como luminarias 
fundidas, bancas rotas, juegos infantiles inservibles y 
maní. 



La imagen urbana es 111011Ó(0011, al no existir 
personalización alguna ente los edilicios, fomenta la 
confusión y el rechazo de algunos habitantes; además 
de propiciar el sentimiento de anonimato. 

1,1 

41 	11.\111.,(1i, 

Espacio: 	1.1Z11N I 
	

TRA;SLitie-; 	)1' 
11)11'1(1()S 

fiad() defensivo: 1)11,117.1st,'S1111.1:. 
(:filifieflei(U1 11111111 fif penaos 

fistos espacios cuentan con un área a todo lo laigo de 
los edificios poco definida, nn existen suficientes 
barreras simbólicas o reides pala desattollai una 
territorialidad, y por lo tanto no permiten desarrollar 
una responsabilidad para el lugar, y ejercer 101 
COI1(101 11111y CfCi,11.1V0 Wh10. las actividades (pie se 
desarrollar en ól. I.a población que compalie estas 
incas valía culto 300 y 0t0 habitantes, cantidad que 
empieza a ser dificil de M'anejar para dentificar a 
Iodos los habitantes, y la vecindad identificable se 
limita a los coliabitaines del mismo piso y uno o dos 
de otros pisos. 

No es autovigilable, ya que las arcas comunes 
internas -escaleras- están cubiertas completamente y 
no permiten la observación hacia el exterior, (le 
manera tal, que la "vigilancia natural" se limita a 1;1 
relativa capacidad de observación del interior de las 
viviendas por los vanos de cada departamento, 

Son demasiado permeables, ya que cualquier persona 
puede transitar y realizar cualquier actividad en 
ellos: sin einbaij.fo, esta capacidad de tránsito no es 
benéfico para lograr un efectivo control. La 
legibilidad es confusa y poco ente alible, no existen 
áreas delimitadas y el espacio es observado y 
vigilado únicamente por los habitantes de la planta 
baja de las plantas bajas, ya que en los últi nos pisos, 
estas capacidades se ven disminuidas. 

perSOliabilICIÓ11 del edificio es inexistente, I ,o 
único sobresaliente es la apropiación de los indivisos 

por los vecinos de planta baja pala ampliar su 
vivienda, 

La flexibilidad es muy limitada, al contar con dos 
accesos únicamente; lo que provoca la subutilizacion 
de ciertas áreas, pues aunque la forma del espacio es 
positiva, el área verde y los árboles 00 se encuentran 
en óptimas condiciones. Sin embargo, si aseguran 
una May0r versatilidad del espacio, pues todavía 
cuentan C011 balIGIS -aunque en mal estado- y juegos 
infantiles donde se desarrollan actividades 
recreativas y Indicas. 

lusle espacio no satisface plenamente las necesidades 
de todos los habitantes, en especial, los adultos y 
ancianos, pues la actividad de éstos se limita muchas 
veces sólo al cuidado de los pequeños o la estancia 
en el lugar. 



Uspacio. 1. ATItIll.b."-; itt 

Giaíli")ilkdensivo: 1)11+1\1;;IIn.1;. 
t.:ahíte*** imal. I puntos 

Lai (lanicion de áreas es le.g.* 	Mima 
iposuivai, erial bleu delimirid.i por el uarii 	aito liC 

ir.ii;1111411111;i 

	

en i;P-i I.11CiladaS y .`11 	cl 1111111r/11H 
LIS ¿'1C 	plania ..i y ;Ul.to 

La 	per weabilidad 	visual 	pía 	el sea raia 	la (ola:id:n.1 del espacio de tina sola 	tarro ):1 ¡Mallen urbana 

que la pormeal)ilidad lisien de esios Itigaies cs huí* 

ya que por sus dimensiones y contígunieion Kirie 

proporciona varias (lecciones de liansito y se logra 
un grado de publicidíiclinlecuado. 

1 a 	lembilidril 	del 	lul a 	a legular, 	pues la 1~4ponsabilidad 	
e-ras zonas rII esta bien delinida, 

Pió\ 0calltio quo' los pobladoies 	 aelingle; Iru 	idles pala eou 

•I evIste una vigilarwia natnial 
	 pues Unicamenle hav ninfos ciqns, 

y por lo mismo no SC 
pned41 COnhOlaf ;I la ry;.areedún las 

adiviilades• que 

	

se desarrollan en calles. t r 	n te no puede clen:er 
una observación continua hacia cslos lugares. 

versaiilidad es escasa. al ser nu espacio dedicado 
a la comunicación (ame ot ros. y no es posible 
desarrollar actividades 

tl'efeatiVaS. Se líala de 
espacios meramente funcionales. Las Mrinas de estos 

espacio, aunque positivas, la mayoría son pequeñas
- o largas, de ahí que no salisfa

qgan a los habitantes y 
scaa poco ;lecpladas salvo para realizar actividades 
indias como la drogadiccirm. 
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1.:spilul() 

;lado (leransis o: DI'I'LNSIl 
l puntos 

listas 	sc.• ubican •••;iii 	sellituado de los 
prineitralmenie, pei O a 1,L'S;11' (le CSIO 

xntfusiún Cll 	 liChill() al Mal t'1;1(141 

111:, las arcas verdes que se presentan tin tanto 
ainoil; 

La flexibilidad es regular pues a pesar de la 
localización de los accesos filo en las esquinas) estos 
espacios no fomentan la 10111.1(11 y airamos limones 
quedan subutilizados. 

1.0 permeabilidad no es muy buena, el minicio de 
usuarios queda en libertad, de acuerdo a la capacidad 
física del espacio, y los caminos de acceso no son 
utiliz.ados como debiera, es necesario lecrarer tina 
gran distancia para llegar a estas plazas, pues se 
encuentran en los traseros o delanteros de los 
bloques de edificios. 

fsliW..1 	I I • ' 

No eNiste una idecnada legibilidad, pues a pesar de 
ser observable, c:';islen los obstáculos naturales. Sólo 
se identifican cstnerzos aislados por delimitar y 
aumentar la capacidad de vigilancia por palle de 
algunos vecinos. 

Verandad Ciletilldaine a estas placas no es 
plenamente identificable, debido al gran arenen, de 
habitantes en los edilicios, y nadie se siente 
esponsable por estos lugares. 

La personalización del lugar es insignificante. Se 
puede hablar de una imagen influía que ofrece pocos 
estímilos visuales, olfativos, auditivas, etcé tera, con 
edificios delerimados y vegetación en mal estado. 

Se pueden realizar diversas actividades recreativas y 
de descanso, piro no llegan a satisfacer las 
necesidades de Iodos los grupos de edad; y la 
aceptación de estas áreas por los habitantes es casi 
nula. 

La importante señalar, que en estas áreas es donde 
ivalizan actividades nocturnas informales parte de la 
población joven de la unidad, pero no cNiten 
equipamientos que apoyen actividades benéficas por 
las noches. 

lta) 
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i. Lspacio. 	itslAN111.‘l I 0:-; 
( liad() iletensivo: 	)1'( I I )11:Li\lS11 11-1. 

final; "7 puntos 

Fstos espacios están caracterizados por la gran 
cantidad (le usuarios y,  la poca vecindad identificable, 
lo que provoca que éstos no estén connotados por 
algint grupo en especial, de ald que nadie nana mi 
responsabilidad vecinal, pues ésta sólo se remite al 
ojón de cada ostiario, llegando incluso a instalar 
junios para proteger los vehículos, que a su vez son 
elementos que alteran la legibilidad de estos espacios 
volviéndolos cacen vados. La pelsonalizacMit cs nula, 
ya que dichas jaulas, nido que constiluír elementos de 
identidad, tienen un carácter defensivo, como 
respuesta aislada de cada habitante a la inseguridad, 

1..11 permeabilidad se considera mala pues el diseno 
no acusa intensión de dirigir y distribuir los 
movimientos de la gente, y la imagen esta bloqueada 
por las jaulas, por ello se picide la claridad visual, de 
ahí que se "desaparezcan" los caminos que conducen 
a estos espacios. 

La flexibilidad depende de la funcionalidad, pero a 
pesar de esto, los estacionamientos podrían estar 
mejor adaptados para lograr una comunicación con 
el resto de los espacios públicos. 

microchnia de cotas zonas es extremoso, va que 
no existe una vegetación adecuada, mediante la cual 
se regule. 

l.a versatilidad CS nula, pues se trata de espacios 
niononmeionales, que no propician la mezcla de 
obras actividades en su estado actual, debido a su 
diseno fuera de escala humana y al empleo de 
conceptos de diseno obsoletos, eliquetados como 
"proyectos para población de bajos recursos"; es 
decir, que no propician la mejor convivencia con el 

medio ambiente. 

Se sobreentiende que estos espacios no satislhcen 
más que una sola »ecesidad, guardar los vehículos, y 
sólo sirve a la población que posee vehículo. 



(1...A111111A 

S. [spacio: 1,11UNTb. A 1,STACioNAMIFNITW; 
tirado defensivo: POCO DUFFNSif 111 
Calificación final: Cr puntos 

Son áreas definidas, aunque de dificil !cetina pues in) 
presentan claridad de usos y movimientos quedando 
su peinicabilidad y legibilidad bajas. 

La flexibilidad de estos espacios es ah, pues 

constituyen la hichada cuando se llega en vehículo y 

se puede transitar libremente, y por su breve lantano, 
Se utiliza la totalidad del espacio para el tránsito, son 
muy permeables, el );lado de publicidad corresponde 
con su función conmine:ulula. Histen intentos 
aislados de personalización por palle de algunos 
vecinos, consistentes cu barreras simbólicas, como 

solos, o pequenas bardas O rejas, sin embargo la 

forma del espacio es reducida pues por lo general son 

espacios largos de poca sección. I tn algunas 

Ocasiones se presenlan confusos los límiles, y esto 
fomenta que la población no desarrolle actividades 
territoriales hacia el lugar, a la par que los jóvenes se 
apoderen d ellos. 

La versatilidad de este espacio se manifiesta de 
numera contrastaste, ya sea para actividades 
recreativas o también nocivas (tendientes a lo 

Loti 	
)1'111 PJ l'H" "j\ ¡UTA( 

'IUNI A  

disocia') durante todo el día; la aceptación de dicho 
espacio responde dileciamente al grupo de usuarios 
que lo utiliza con más frecuencia (adolescentes, 
jóvenes>' adultos). 

id número de usuarios es alto, lo cual resulta en una 
vecindad poco identificable pues es mas dificil 
colindar las actividades que en este espacio se 
desarrollan, si no es mediante el apoyo de una buena 
definición de áreas; es decir con elementos que 

controlen el acceso, aunque se permita el libre 
transilo, 
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CAPITULO 5 	LOS CONJUNTOS 11A13ITACIONALES 

9. Espacio: FRENTE A CALLE VEIIICULAR 
Grado defensivo: POCO DEFENS1BLE 
Calificación final: 19 puntos 

Estos espacios constituyen la fachada general de los 
extremos del conjunto, de ahí que su grado de 
publicidad sea amplio, ya que el número de usuarios 
se extiende a casi la totalidad de la población del 
conjunto, pero el grado de control y vigilancia es 
alta, porque mantienen una densidad peatonal que 
asegura la vigilancia natural. 

La imagenutbann, y en general, los factoies de 
confin! de estos espacios proporcionan un ambiente 
seguro, aunque la estadía es reducida, por su 
naturaleza como lugares de tránsito. 

Representan el colchón de transición entre la 
vialidad y las viviendas, 

Son totalmente permeables, sin embargo no son muy 
legibles ya que la imagen que proporcionan no es la 
óptima, pues en los extremos más largos existen solo 
muros ciegos de baja altura que no proporcionan una 
gran variedad de estímulos perceptivos; en los 
extremos cortos la fachada de los edilicios de cinco 
plantas (en el extremo poniente) la imagen es más 
cuidada por los vecinos, además de mantener una 
vigilancia continuada, pero en uno de los extremos 
(el poniente) las áreas verdes están más descuidadas 
y provocan cierta confusión en el dominio de esa 
área. 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS I I ABITAC ION A LES 

lo. Espacio: TRASEROS Y LATERALES DE 
EDIFICIO, COMERCIO O ESCUELA 

Grado defensivo: CASI NO DEFE,NSIBLE 
Calificación final: 5 puntos 

Se trata de espacios muy bien limitados por los 
edilicios, comercios o escuelas que los conforman, 
pelo el grado de vigilancia natural es muy bajo, por 
lo general, se trata de espacios encerrados, con 
recovecos, o quebradas abruptas en el camino, lo que 
ocasiona un rompimiento en la secuencia visual que 
no permite ejercer ningún control sobre las 
actividades que ahí se desarrollan. 

Es importante señalar, que casi ningún acceso se 
ubica en estos espacios, por ello se disminuye la 
capacidad de autovigilancia, pues se limita a la 
ocasional observación por las ventanas, además de 
que éstas corresponden a las recámaras, espacios 
internos de la vivienda que no son tan concurridos 
como la cocina o la sala, que permitirian tina 
observación más continuada. 

La flexibilidad es regular, al ofrecer varias opciones 
de comunicación entre espacios, pero la 
permeabilidad es mala, no existe un diseño adecuado 
de corredores que los comuniquen, y por ello el 
número de usuarios cs 

reducido, no fomenta la reunión o desarrollo de 
alguna actividad; así mismo, la legibilidad es mala, 
el usuario no logra entender el espacio, al 
presentarse con múltiples opciones de caminos y sin 
señalamiento alguno que indique servicios o 
propiedad en particular. 

Se trata de lugares con una mala imagen tubana, con 
presencia de gralliti, luminarias fundidas, bancas 
rotas, pasto y árboles crecidos, en general con una 
mala iluminación y asoleamiento, lo que fomenta las 
actividades recreativas, pero si en cambio actividades 
cuino la reunión de jóvenes. 

Son lugares altamente rechazados y no existe una 
vecindad propiamente, son "guaridas", que durante 
el día están solos y por las noches son utilizados por 
los jóvenes. 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES  

II. Espacio. TRASEROS O LATERALES DE 
TORRES 

Grado defensivo: CASI NO DEFENSII3LE 
Calificación final: 9 puntos 

listos lugares tienen una buena definición de áreas 
por el tratamiento de macizos y claros, es decir, los 
accesos a estos espacios están definidos por un alto 
macizo que es la torre y por barreras reales como los 
taludes adjuntos a las torres, zonas de "área verde", 
disposición de las otras torres y por los 
estacionamientos. Sin embargo, el grado de control 
de las actividades que ;1111 se realizan es inexistente y 
no son autovigilables por la forma propia, la 
observación indirecta que en ellos se puede Imeer y 
los muros ciegos. Sólo los vecinos de los primeras 
plantas, pueden enterarse de lo que sucede abajo. 

La poca responsabilidad que se llega a ejercer en 
estos espacios es la que los comerciantes en planta 
baja de las torres puedan sentir, ésta se limita al 
control en los frentes del comercio. Sin embargo 
cuando termina el horario de servicio se convierten 
en lugares solitarios. Son muy permeables a pesar de 
estar al centro de los bloques, sin embargo, la 
legibilidad es mala, pues existen varios rasgos físicos 
como paredes pintadas, vidrios rotos y áreas verdes 
destruidas que dan a entender a los agresores que son 
espacios con poca vigilancia natural y donde los 
transeúntes son fáciles de abordar, a esto hay que 
agregar la reunión de jóvenes sin quehacer y la 
propensión de un ambiente inseguro por la reunión 
de estos 

elementos; no existe personalización alguna, solo se 
encuentran signos físicos de apropiación de 
"territorio” por ciertos grupos de jóvenes, a manera 
de grafliti. 

listas zonas son muy poco versátiles, pues solo 
aseguran "recreación" a grupos limitados de 
población (jóvenes) y no existe una mezcla de usos 
más rica que logre atraer a los habitantes. Por esto 
mismo, la población no acepta del todo estos 
espacios ya que muchos habitantes consideran a estos 
espacios como peligrosos. 

Los usuarios de estos espacios son personas que 
requieren de los servicios del comercio, y de 
adolescentes y jóvenes de toda la unidad que s 
reúnen por las tardes y noches; por eso es imposible 
establecer una vecindad identificable. 
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('APITtil,t) 5 LOS CONJUN 1.0S 11AIIITACIONALES 

  

12. Espacio: PLAZA 
Grado defensivo: ('AS1 NO 1)EFLNIS11.11.F. 
Calilicación 	8 puntos 

Estos espacios son los cor;ILOIICS de los dos bloques 
del conjunto -geográficamente-, se logra un espacio 
abierto -de boina positiva- por la disposición de las 
torres y edilicios que logran una buena 
permeabilidad. Asimismo, la flexibilidad y la 
versatilidad presentan el mismo grado desarrollado -
alto-, tiene una buena distribuciión de accesos, se 
reúnen varias actividades cuino la habitación, la 
recreación, el comercio y el esparcimiento en 
general. 

Sin embargo, no constituyen los mayores centros de 
atracción, pues es escenario de manifestaciones 
disociales de adolescentes y jóvenes -algunos con 
perros feroces-, además las actividades comerciales 
se limitan a comedores, misceláneas, y farmacias, 
que no logran asegurar una vigilancia natural y 
satisfacer la demanda de servicios. Incluso algunos 
vednos llegan a presentar el tel 	de delito, 
Además existen accesorias en mal estado, tanto hacia 
la plaza como hacia el resto del conjunto, que 
ocasiona que la percepción y la calidad del espacio se 
degraden. 

A pesar de que la plan se encuentra rodeada de 
viviendas, tan sólo los primeros pisos tienen la 
capacidad de observar y escuchar lo que sucede en 
ella. De tal manera, que la legibilidad es muy mala 
pues 1;1 confusión entre caminos peatonales y 
secuencias de espacios no se facilita por su diseño. 

Además de existir evidentes rasgos de deterioro 
físico, en luminarias, bardas, muros, rejas, áreas 
verdes y también grandes taludes que impiden la 
observación directa desde los andadores peatonales. 

No existe personalización por palie de losvecinos, 
tan sólo grafliti en algunas bardas, los factores de 
confort no aseguran una cómoda estadía y una mejor 
recreación, pues la vegetación es pequeña y con una 
poca superficie, el asoleamiento es excesivo y no se 
logran remansos sombreados ni versatilidad de 
espacios. 

Si bien toda la población transita por ésta, no 
satisface mayores necesidades, así que la vecindad 
resulta no identificable, pues la densidad peatonal es 
elevada. 

Parte de la "vida nocturna" se desarrolla aquí, pero 
no existe ningún equipamiento o servicio que 
asegure una densidad peatonal y actividades seguras. 
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13. espacio: ACCESO PEATONAL 
tracto defensivo: casi no defensible 
Calificación final: 7 puntos 

Este espacio es de carácter cerrado con forma 
positiva, peto con deficiente funcionamiento, pues no 
existe una buena permeabilidad que propicie su uso 
como centro distribuidor, de hecho puede decirse que 
solo hay dos accesos en los extremos de éste. 

Es un paso alargado que subutiliza algunos rincones. 
A pesar ele su función articuladora no fomenta la 
permanencia, se comunican andadores secundarios, 
de carácter particular, es decir, tan sólo se 
comunican las viviendas inmediatas adyacentes. 

La permeabilidad visual se ve disminuida por la 
creciente instalación de jaulas para protección ele 
vehlculos y la falla de mantenimiento ele los árboles. 
El espacio antes transparente se fracciona en dos con 
una barrera impenetrable, lo que provoca que éste 
sea inseguro al reducirse tanto los accesos o caminos 
de distribución como las visuales. 

La densidad peatonal es alta y provee seguridad., 
pero esto no es suficiente para lograr un espacio 
agradable que cuente con un carácater ele acceso 
pirncipal. Además la capacidad de observación más 
cercana por parte de los vecinos se 

encuentra a 7 o 10 metros, con lo que la 
responsabilidad para el espacio disminuye, al igual 
que las actividades que.ahl se desarrollan, pues no es 
posible que algún vecino desarrolle territorialidad 
por dicho espacio. 

La legibilidad del acceso principal presenta fallas en 
el diseño, pues no está bien jerarquizado como el 
principal acceso del conjunto, ele hecho se presenta 
como un acceso más de la totalidad del mismo, No 
existen señalamientos que indiquen sectores, 
servicios, salidas, etcétera, de alil que suda contlisión 
para el visitante o transeúnte. Cabe mencionar que la 
vegetación en esta zona si influye positivamente 
como un factor de confort, sin embargo algunas se 
encuentran descuidadas y solitarias, 

173 



1 11 	uty  
dst 	 1311-P111531i 

•.;,11</1 if)1  `11,?di)  . ' 

id- 1111_... 

CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 

Id, Espacio: LATERALES DÚPLEX, GÉMINIS O 
UNIFAMILIARES 

Grado defensivo: CASI NO DEFENSIBLE 
Calificación final: 8 puntos 

Son espacios muy escasos en el conjunto que se han 
ido degradando en su calidad ambiental, nadie tonta 
la responsabilidad de éstos y por ello, se puede 
realizar cualquier actividad por cualquier habitante; 
esto es propiciado en parte por la conformación de 
muros ciegos continuos y las bardas adicionales que 
la gente ha levantado. Confluyen a él solo uno o dos 
andadores peatonales, donde la vegetación es 
bastante crecida y se ve disminuida la capacidad de 
observación natural y por lo tanto, la autovigilancia. 

Son poco permeables, más por su estado actual lisico 
que por su ubicación existe poca iluminación, son 
lugares de poco tránsito y a pesar que con ellos se 
trata de lograr una permeabilidad más uniforme en 
toda la unidad, ésta no se logra. 

A pesar de tener una forma positiva, ésta es 
demasiado angosta y no permite el desarrollo de 
actividades variadas. No existe personalización ni 
versatilidad alguna en estos espacios, y de la misma 
manera, no se puede establecer una vecindad 
identificable porque la densidad peatonal y el uso de 
estos espacios son muy reducidos. 
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Dado el uso poco frecuente de estos espacios, se han 
vuelto zonas áridas generadores de polvo degradando 
la calidad del ambiente. 

No existe personalización alguna pero no se 
encuentran en mal estado. 

A excepción de la explanada en el área 
administrativa en todos los demás se llega a 
establecer una vecindad identificable, a pesar de su 
grado de publicidad, pues la vecindad no rebasa a la 
población de las subáreas donde se encuentra. 

Tienen multa aceptación por la población y 
satisfacen sus necesidades. No se registra vida 
nocturna significativa en estos espacios. 

15. Espacio: ESPACIOS ABIERTOS 
Grado defensivo: CASI NO DEFENSIBLE 
Calificación final: 15 puntos 

Estos espacios lo integran elementos de 
equipamiento deportivo. La permeabilidad de estos 
espacios es regular pues se localizan en la franja 
central del conjunto, además están rodeados de las 
torres de viviendas por unos extremos, y otros por los 
bloques de edificios de 3 - 6 plantas, de ahí que se 
tenga que recorrer distancias largas para llegar a 
éstos, y la observación constante es reducida pues 
casi no existen accesos orientados a éstos. 

Se hallan seiniaislados porque, están rodeados por 
elementos de equipamiento de educación, 
estacionamientos comunes, taludes, y torres de 
viviendas, que los convierte en espacios de vigilancia 
natural baja. 

La legibilidad es escasa, la imagen del lugar presenta 
descuido pues estas zonas no fomentan el desarrollo 
de actitudes territoriales lo que ha dado por resultado 
que por las noches jóvenes vagos se apropien de 
estos espacios haciéndolos inseguros. Asimismo 
debido a sus dimensiones, la escala humana se pierde 
y la capacidad de observación a detalle se reduce. 
Presentan actividad intermitente, generalmente por 
las maflanas y noches la densidad peatonal es menor 
que por las tardes y fines de semana. 

Ciibe Matar que éstas áreas se encuentran rodeadas 
por viviendas y accesos peatonales. 
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upa  
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS I1AI31'FACIONALES 

Unidad Independencia Poco defensible 2 
9 	7 	9.2% 
lgát 12 	775/751 

11.3% 

 

16.4% 
En esta unidad se identificaron 232 espacios, 

limitados lisicamente por los cambios de 

nivel del terreno, y la vista panorámica se 

logra de una sola mirada; en general las 

subárcas que se encuentran en cada uno de 

los sectores de la unidad (ver plano 18: Tipología de 

espacios de la Unidad Independencia). 

Sectores de la unidad 
San Ramón Batán norte 

,0„ M V%, Ba tán sur %,,w ,.,-, .. 

Nota: Ver plano de tipología de espacios. 

Así que el total de los espacios con 

diferentes grados defensivo son los 

siguientes: 

Muy defensible 

	

32 	1 lo 
F,Z2 23 

Defensible 

	

28 	I 26 	28.8% 
WZA 

Poco defensible 1 
24 	1 14 	24.7% 22.6% 

1 /%'/ 7.8% 

Casi no defensible 

	

4I 5 	4.1%18.0%  

	

I:77Z1 II 	,b1112 15.0%, 

Las superficie que abarcan, 

aproximadamente, son: 

muy defensible 

	

3.891las. 	23.29% 

defensible 

	

7.651-las. 	45.80% 

poco defensible 1 

	

1.771-1as. 	10.59% 

poco defensible 2 

	

1.891-las. 	11.32% 

casi no defensible 

3.291-1as 	19.70% 

Total 

	

16.721-1as. 	100.0% 

La opinión de los habitantes respecto de su 

unidad, es que la consideran segura, aunque 

existen algunos grupos en particular que 

varían como los que viven en departamentos 

en edificios de 10 pisos, y el grupo de edad 

entre los 18 y 30 años, quienes consideran 

algunos lugares como peligrosos o regulares 

(pasillos abiertos, accesos a la unidad, frentes 

y traseros de viviendas, o plazuelas) (Ver cundro 

SO: Resumen de la opinión dala población respecto de sus especies y 

para más ido:melón el cuadro de la Opinión de la población. Meso 

III). 

32.9%  16.1% 
31.5% 
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CAPITULO 5 
	

LOS CONJUNTOS 11A13ITACIONALES 

Cuadro 50: Resumen de opinión de la población 

respecto de sus es nicios, Unidad Independencia 
Porcentajes Entrada botito Inicial 

y Den 
te vis. 

TI ola la de vivienda 
peplo. en 10. II yy S 1' 12 
peplo. edil: 3 culi. s ti 8 
De do. edil: 2 enlr. 8 s 5 

CIISII 3 recámaras S S 8 
Casa 2 recámaras 8 I' S 
Grupo de edad 
10.18 ;tilos ti 8 
18.30 altos S p p 
30-6(1 ratos 8 s 5 
611-I tinos 8 ti s 
Sexo 
re menino s s ti 
masculino s s s 
Trabajo 
Trabaja 8 S S 
Trabaja > de 8 atlas 8 S 8 
Clave; P•peligroso R. egular 8-seguro 

Porcentajes Espiip. 
renealv. 

prometa 
escalera 

Esp. 
abiertos 

Tipología de vivienda 
Dolo. en 10 p. 1',11,8 8 s 
Jigno. edil; 3 entr. S S S 
Depto. edil: 2 enlr. s It s 
Casa 3 recámaras S 12 s 
Casa 2 recámaras _. N 8 1',11,12, 
Outpo de edad 
10- I 8 anos S S S 
18.30 dios 1' y 8 It S 
30-60 altos 8 S S 
60.f altos 8 S S 
Sexo 
femenino 8 S S 
masculino S S S 
Timba]. 
Trabaja 8 N 8 
Trabaja > de 8 anos 8 s 5 
Clave: P-peligroso lt-regular S-seguro 

Fuente: Cuadro 	10: Opinión. de pobl Unidad 
Independencia (Relativos). Anexo IV. 

A continuación se muestra la evaluación de 

espacios por cada elemento de diseño 

urbano, en ella podemos identificar la 

capacidad de cada elemento en el diseño del 

conjunto, así como la capacidad de cada 

espacio, y por último la capacidad defenbible 

del conjunto en general. 
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LOS CONJUNTOS I IABITACIONALES 

Cuadro 51: Ti )olo ía de es mcios en la Unidad Independencia 
Citado delensible AIXO MEDIO DAR) 'AS) No 

Elementos de diseno y espacios 
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Í. 
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1. Definición de áreas 2 2 2 2 2 2 I 2 2 2 2 2 2 2 2 29 1.93 

2, Permeabilidad 2 2 2 2 2 2 I I 2 0 2 2 2 1 2 25 1.67 

3. Legibilidad 2 1 I 2 1 2 1 I 2 1 2 2 2 2 2 24 1.60 

4. Personalización 1 2 1 I (1 I I 0 2 0 O O 1 0 2 12 0,80 

5. Flexibilidad I I 2 1 1 2 I 2 2 0 2 2 2 2 2 23 1.53 

6. Agentes de conlini 2 2 2 2 1 2 2 0 2 I 1 1 2 I 1 22 1.47 

7. Forma del espacio 2 2 2 2 2 2 I 2 2 2 2 2 2 2 I 28 1.87 
8, Versatilidad del espacio 1 (1 2 2 0 2 2 2 2 11 1 1 2 2 2 21 1.40 
9. Apropiación espacial 2 2 2 1 2 I 1 0 2 1 1 1 I 1 2 21 1.40 

10. Vecindad identificada 2 2 2 2 I 2 2 (1 1 2 1 1 1 1 I 21 1.40 

11. Mezcla Familiar 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 I 2 27 DIO 

12. Concentración de usuarios 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 28 1,87 

'Fatal 21 20 22 21 16 22 17 12 23 12 18 16 20 17 21 278 18.53 
Promedio 21 . 	19 12 18 19 88,5 17.70 

CIIIVC: O - malo, 	1 • regular, 	2 - bueno 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS HABITACIONALES  

1. Espacio: CALLE VEHICULAR 
Grado defensivo: MUY DEFENSII3LE 
Calificación final: 23 puntos 

Estos espacios tienen una excelente definición de 
áreas, al contar con elementos de diserto que 
marcan la diferencia de área peatonal y vehicular, 
privada y pública. Éstos cuentan con tres 
carriles, dos de estacionamiento, por lo general, y 
uno de circulación, estas vialidades son 
circundantes al conjunto, desde donde se puede 
observar los laterales de casas y edificios en un 
ángulo de 60 , lo que permite mantener una 
vigilancia constante durante todo el día por parte 

de los residentes y los automovilistas, además de 
ejercer un fuerte control sobre las actividades que 
en estos espacios se pueden desarrollan. 

Tienen una buena permeabilidad lo mismo que 
legibilidad, porque se puede acceder a éstos desde 
varios puntos peatonales y se mantienen a una 
distancia relativamente corta desde  

cualquier punto central de la unidad; esto mismo 
permite que la distribución de la población sea 
uniforme y no se congestionen algunos andadores 
mientras que otros queden solitarios. 

La flexibilidad es regular ya que cuentan sólo con 
dos extremos de acceso vehicular. En éstos se 
observa la mayor versatilidad del conjunto al 
confluir zonas comerciales y equipamiento 
educativo. Son altamente aceptados por los 

usuarios y existe variedad de usuarios. 

SO 



CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS  HABITACIONALES  

2, Espacio: FRENTE Y LATERAL DÚPLEX 
Grado defensivo: MUY DEFENS11.3LE 
Calificación final: 22 puntos 

definición de áreas de estos espacios se basan 
ea: desniveles que divide en dos sendas el 
andador, el tratamiento de cuando menos dos 
pavimentos diferentes, una adecuada vegetación a 
nivel de pastos y arbustos, que no impiden la 
vigilancia natural porque se mantienen podados y 
alineados al centro, -también existen en los 
extremos-, los árboles que por lo general rebasan 
los seis u ocho metros y proporcionan una 
agradable iluminación durante el día, a veces 
dificultan el asoleamiento y obscurecen los 
espacios, en las noches. 

Estas áreas no son peligrosas ya que los vecinos 
han desarrollado ampliamente sus actitudes 
territoriales hacia estos espacios, permitiéndoles 
ejercer un control total sobre las actividades que 
se realizan en ellos. El diseíio de las viviendas 
facilita lo anterior al tener las ventanas de las 
áreas comunes y las privadas (estancia y 
recámaras) orientadas a éstos, y mantener por lo 
tanto una continua y permanente observación 
sobre ellas. 
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La distribución (le las viviendas es interesante, 
pues no se observa ningún trasero de 
viviendahacia los andadores por el contrario sólo 
frentes. Además las viviendas están agrupadas en 
unidades de cuatro y de dos a cinco unidades por 
bloque, esto impide que sea muy permeables pero 
refuerza la idea de privacidad y el desarrollo del 
control sobre las áreas comunes. 

Como es de esperarse la versatilidad del espacio 
es limitada, ya que por lo general en estos 
espacios, la única función es la (le habitar, sin 
embargo si se logran desarrollar diferentes 
actividades por la mezcla familiar que existe, la 
diferencia de horarios de actividad y la vecindad 
identificable que los vecinos logran mantener. 
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Calilicai:ión hui 25 puntos 

bistos espacios son ,Ielimitadós por frenk:s y 

laterales 	de 	viviendas 	y 	edil-lejos 
peimeabilidad fisieit y visual es buena va que poi 
su cuenta a las fachadas son observados 

frecuentemente y su acceso es sencillo ya que se 
localizan en las nulas de comunicación interna. 
Por su diseño iuquitectOnico y paisajistico es 
fácil entender que se trata de ligares de 
leereación que satisfacen tamo a IIICIOS 001110 

jóvenes y.  niños. Son espacios con un alto 
(le vigilancia natural. 

Son también espacios flexibles por la buena 
articulación de sus accesos y la totalidad de su 

área es utilizada. 

Son arcas muy vecsatiles, dotadas de 
equipamiento Indico y mobiliario de descanso. 
Pistos espacios tienen una alta aceptación entre 
los usuarios y muy buena imagen. Su diseno 
piovec una variedad de estimulos perceptuales 
que fomentan su uso, se manejan sobre todo 
barreras simbólicas como desniveles, setos, 
bancas, cambios de pavimento, vegetación 
adecuada y detalles de diseño en general, que los 
hace espacios utilizados por distintos grupos de 
edad de la población. 
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CAPITUI O 5 , LOS t'UNE ii\lTOS IAIIITA(710NALES 

5, Espacio: LATERALES DÚPLEX Y 1.:DIFICiuS 
Grado defensivo: DEPENSII1LE 
C.alificación final: 17 puntos 

Fstos espacios están bien definidos por barreras 

simbólicas, principalmente por el cambio de 

pavimento, setos y pequeños taludes. 

Sirven a la permeabilidad general de conjunto, va 

que son espacios que a pesar de estar rodeados 

por muros ciegos (completos en el caso de casas 

dúplex y con celosia en cl caso de edilicios), son 

de dimensiones pequeñas -no rebasan los 8 

metros de largo aprox.- con lo que no se llegan a 

constituir como lugares peligrosos, pues además 

de esto l'orinan parle de secuencias visuales nias 

grandes con lo que se aumenta la capacidad de 

vigilancia. Existen ventanas a partir de la  

segunda planta, en el caso de las casas dúplex, y 

las zotcluiclas de los edificios están orientadas 

hacia éstos. 

No existe en estos espacios vegetación crecida 

que impida o limite la vigilancia natural. 

No existe la personalización pues son espacios 

más bien runeionales, pus sirven para comunicar 

áreas y hacia éstos no está orientado el frente de 

las viviendas. Todos se encuentran entre las 

viviendas y la comodidad de transitar por éstos cs 

regular, ya que el piso es resbaladizo cuando está 

mojado. Tampoco existe actividad nocturna, sin 

embargo durante todo el día son utilizados para 

circular por la población. 

El inicroclinia en estas áreas es agradable pues 

permite un buen asoleamiento, ventilación e 

iluminación. De esta manera, es muy aceptado 

por la población y es utilizado por dilbrentes 

grupos de gente que llegan a constituir una 

vecindad identificable, llegando a ejercer doniinio 

sobre ellas. 

Son espacios de Corma positiva y centrípetos más 

por su imagen y actividad que por su diseño. 
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ll,() .S 	 LOS ('()N.IlltaTOS I tAllIT.Act()MAI 

Fspacio: PLAZtill 
liado defensivo: I)1 +El\ ISI 	I', 
t'alificaeion bid. 27 puntos 

Fstos espacios están ubicados chute los rientes y 
alistaos de los edilicios. son Mcas bien definidas por 
hal reras simbólicas como cambios de pavimento, 
setos, áreas verdes y árboles; sil permeabilidad es 
excelente. pues ya sea que se encuentren adyacentes 
a las vialidades vehiculares o a las peatonales, 
permiten la fácil Comunicación hacia el interior del 
conjunto, Cabe mencionar que el se:tibiado de 
edilicios y el uso de elemenios de diseno como los va 
mencionados, inducen al peatón a tomar los caminos 
preestablecidos de una manera clara y ordenada. 

La legibilidad es alta, dada la fácil interpretacioo de 
los rasgos lisieos del conjunto por palie del usuario, 
lo que permite una autovigilancia confinan desde los 
extremos de las plazas y las plantas supe! luces de los 
edilicios. De la misma manera esto se ve reforzado 
por el frecuente uso del equipamiento lúdico, bancas, 
encuentran en excelente estado de mantenimiento; 
además de que es usual la diversidad de usuarios que 
muestra la gran aceptación de los mismos por los 
espacios. La flexibilidad de estos espacios es alía, a 
pesar de su forma alargada, pues la distribución se 
presenta en dos áreas de descanso o verdes, a los  

exlreinos y un área de juegos infantiles al centro, y 
permite tina buena visibilidad desde los pasillos a la 
plazuela, y viceversa. Además éstos no están 
distribuidos sobre un eje, sino que su hallan 
desfasados, cuestión que provee riqueza visual. Son 
espacios centrípetos, que fomentan la estadía. 

VI horario de actividad comprende también cl 
horario nocturno, pues los habitantes al considerarlos 
positivos, los utilizan a cualquier hora del día. 

La vecindad identificable es alta, a pesar de estar 
rodeadas por edificios (215 viviendas por edilicio). 
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7. Espacio: TIZASE11()S O LATERALES DE 

(hado defensivo: 1)11,ENS11.11.,E 
Calilicación linal: 20 puntos 

Estos espacios dependen de la buena definición de su 
área para lograr un grado de publicidad acorde con 
los deseos de los vecinos, y por lo tanto, de 1111;1 
mayor seguridad; en una de las torres (de Batan 
norte) el área circundante es privada. mientras que 
en la torre de Batan sur el atea circundante es más 
pública, pero ambas constan de un iírea de juego para 
niños, y la tercera torre, junto al cinc (Linterna 
Mágica) se encuentra un área totalmente separada 
del resto de la unidad, que la hace un tanto autónoma 
y fácil de vigilar, 

LO permeabilidad a estas torres es muy controlada, 
ya que por su diseño se encuentran a los extremos de 
uno del bloque poniente de la unidad, sóolo los 
habitantes de éstas llegan hasta el sitio. 

LOS CONJUNTOS I IAIIITACIONALFS 

Estos espacios son regulares en cuanto a su 
legibilidad, ya que las actividades circundantes 
incluyen la recreación al aire libre y en el cine; el 
grado de publicidad en planta baja es alto o muy bajo 
y la vigilancia natural es baja, sin embargo no son 
lugares peligrosos pues se encuentian a la vista de 
los transeúntes y de los vecinos que utilizan el 
estacionamiento. 

La flexibilidad del lugar es regular pues son lugares 
angostos y con dos accesos únicamente, el falo esta 
rodeado de setos, no son espacios donde se puedan 
desarrollar muchas actividades, sin embargo existen 
áreas verdes adyacentes donde si se puede. La 
vecindad es más o menos identificable ya que fueron 
constmidas bajo el concepto de vivienda en 
condominio de lujo, son 40 viviendas/torre (20 
viviendas de cada lado del edilicio), con un promedio 
de 80 habitantes/torre, población que si puede 
conocer un individuo, aunque sea de vista, 
solamente. 

No existe mezcla de usos, alrededor solo existe 
vivienda multifamiliar o dúplex, pero si existen áreas 
verdes recreativas circundantes. Gozan de gran 
aceptación entre sus residentes y aseguran una rica 
mezcla familiar. 
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LOS CONJUNTOS I IA13 EfiN 10NALHS 

1. l.,:spacio: PLAZA 
Citado defensivo: L".)El'ElsISIIII.N 
C`aliticación final: 	puntos 

Este espacio se localiza en el bloque de Sao R3111Ó11, 

a la orilla de la vialidad circundante, es un espacio 
positivo no muy flexible, ya que cuenta con nes 
accesos principales hacia sus esquinas, que sin 
embargo 110 es 	 su totalidad, ya que la 
esquina noroeste de la plaza se vuelve un espacio 
ciego y tara vez utilizado, que a pesar de ser un 
espacio centrípeto en su forma física, no ienne las 
enfade: ísticas de diseno adecuadas pata Ininentat la 
estadía, pues además rebasa la capacidad de 
observación de los habitantes, de ahí que se 
considere con baja vigilancia manual. 

La mezcla de usos circundante -comercios, servicios, 
vivienda y escuelas- no logra interactuar con la 
unidadpor el desnivel que los separa del espacio, 
además de no contar con vegetación alguna que la 
haga más agradable y el tipo de pavimento es de 
piedra volcánica en su totalidad; es de esperarse q ue  
el microclima sea extremoso. 

A pesar de su localización junto a la vialidad, 
tampoco es de fácil acceso a través de ésta, ya que la 
antecede un cslacionantiento delimitado por altos 
muros, que impiden la visibilidad para el nanseúnte. 
Cabe senalar que en esta zona del conjuntó existe 
una gran 

densidad peatonal generada por una clínica de 
primer contado, 1111 palle, una escuela y talleres 
educativos, densidad que no se aprovecha durante su 
horario de servicio para proveer a la plaza de una 
vigilancia natural. 

Este es un ejemplo de espacios asociados a 
equipamiento que después de cumplirse los horarios 
de actividades se convierten en zonas peligrosas por 
el escaso tránsito de habitantes. 

La vecindad no es identilicable, pues su grado de 
publicidad es muy alto, considerando además que la 
mayoría de los alumnos de estas escuelas, ya no son 
habitantes de la unidad. Este espacio no satisface las 
necesidades recreativas de la población y la 
aceptación 	de 	los 	usuarios 	es 	regular. 
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I() 	1\l' 	! 

1. Nspac 	1 	Vfltr)rS 
(girado defensivo: 
Calificación tí nal: 27 puntos 

Ltilatt arcas Ctilall bien definidas lisicamenie 
barreras simbólicas como los paramentos; con 
viviendas, taludes y banquetas, y por cambios de 
pavimentos. 

Cuentan eón una 111(11 permeabilidad, pites se 

encuentran 	contiguas 	a 	las 	vialidades 
circundantes, además de que presentan una 

continuidad visual 0 iraves de 10 vegetacir'in 
gracias al mantenimiento constante de e'.stas. 
Igualmente son legibles, va que son leconoeilileli 
sensorialmente O través de la vista y el oblo, v 
toda la población tiene Un C0110Cililtellt0 Clan) de 

su ubicación y las utilizan frecuentemente. 

Son áreas autovigilables en palie por !.al d 
en parte por las actividades que se realizan en 
ellas, como las recreativas y los roudines de 
vigilancia, así como el mantenimiento que se 
lleva a cabo. 

mieroelima en estas incas es agradable pies 
permite Un buen atktkUillielltó, ventilación c 

De esta Manera, es mur aceptado 

Hl' la pOblaCl611 r es nlilizadu por dirercides 
pinpos de ponte 	 a constituir una 
vecindad identificable, llegando O ejerces dominio 
sobre ellas, 

Son espacios de Corma positiva v centripenis mas 
por sil imagen y actividad cine. por su diseno. 
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o.Nspa,10: v.sTAcioNAmili.Ktri 
(liado defensivo: PUCO DITENSII 

ficaeion final: 1:1 puntos 

1:.,;(0.rs espacios se canicie! izan por ser espacios 
funcionales, 	g,eneralmeine 	(le 	pequeñas 
dimensiones, 	que 	tienen 	una 	escasa 
permeabilidad hacia el resto del conjunto, pues se 
hallan cn su mayoría por muros que impiden su 
observación continua; de ahí que se consideran 
con una baja vigilancia natural. Sin embargo, 
cuentan con accesos controlados y su vecindad es 
identilicable, pues no albergan demasiados 
autoinóviles y se encuentran cercanos a las 
viviendas de los usuarios. 

Con Un acceso peatonal y se encuentran 
en buenas condiciones de mantenimiento (no has 
basura). 

El nlicroelima en éstos espacios es extremoso, 
pues no cuentan con vegetación alguna, ni 
elementos arquitectónicos que sirvan de 
resguardo para la lluvia 

o el sol. Cabe señalar que actualmente es 
insuficiente la capacidad de estacionamiento en el 
conjunto, a 'tesar de que se utiliza incluso el 
estacionamiento en balería a todo alrededor de la 
unidad. 

!.,a versatilidad es nula pues no propician la 
mezcla de otras actividades bajo el concepto por 
cl que Ineron creados, ¿tdernas sitio dan servicio a 
la población de automovilistas. 
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CAPITI.11.f) 5 	 LOS CONJUNTOS 11A13ITACIONALES 

I I. Espació: FRENTE A ESTACIONAMIENTO 
Grado defensivo: POCO I)13FENSI131.J 
Calificación final: 20 puntos 

Fslos espacios alai' muy bien definidos por 
barreras reales como son los ninfos de piedra 
volcánica, y barreras simbólicas como los setos y 
cambios de pavimento. Son muy permeables pues 

se conectan con la estructura interna de 

andadores peatonales, además de que la 
permeabilidad visual se forma por el inicreambio 
de macizos y secuencias visuales que permiten al 
peatón entender la organización de los caminos. 

Son muy legibles, son frecuentemente utilizados 

tanto en sentido perpendicular como paralelos, es 
decir se utilizan como corredores circundantes 
por, una gran cantidad de usuarios, y como 
"puentes" para comunicarse con (Aros lugares 
como las plazuelas, frentes, traseros o laterales 
de casas y edilicios o áreas verdes. 

Sin embargo casi no están personalizados, ya que 
el grado de publicidad es alto, pero están bien 
mantenidos, los pastos, arbustos y árboles se  

encuentran en Inicuas condiciones, lo que a su 

vez logra un agradable mieroclima entresolado y 
resguardo de viento o lluvia. 

No se presentan como lugares peligrosos, al 
contrario, los vecinos ejercen un control sobre las 

actividades en éstos, y además, el tránsito natural 
hacia los estacionamientos, hacen de estos 
espacios, lugares con un alto grado de vigilancia 
natural. Cabe señalar que en éstos, existen 
yuxtaposición de áreas comerciales, escolares, y 
recreativas, cuestión que refuerza la seguridad de 
los mismos. 
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CAPITULO 5 	 1.0S CONJUNTOS HABITACIONALES 

12. Espacio: FRENTE A CALLIi VI IIICULAII 
Grado defensivo: POCO DEFENSII.3LE 
Calificación final: 18 puntos 

Son espacios bien definidos, ya que la ubicación 
de las casas y los edificios logra formar un 
espacio positivo que permite su observación de 

un solo golpe de vista. Cuentan con un alto grado 

de vigilancia natural. El sembrado de los árboles 

apoya este mismo concepto, como una barrera 
simbólica que permite conocer el n'iba' de los 
direrentes grados de publicidad del espacio. Son 
espacios muy permeables por su fácil acceso 
peatonal, la visual que se presenta está formada 
por edificios o casas en ángulos diferentes a los 
90 grados, cuestión que suaviza y ofrece una 
sensación de amplitud que es aprovechada para 
lograr una observación constante hacia la calle, 
por parte de los residentes. Son altamente legibles 
pues por el empleo de elementos de diseño y la 
organización vecinal efectiva es fácil entender el 
dominio que los habitantes ejercen sobre sus 
espacios públicos. 
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No existe una personalización individual, pero 
gracias a su grado de mantenimiento con respecto 
a la forma original y la separación en subzonas 
se logra la distinción y se evita un posible 
sentimiento de aglomeración. 

La vegetación en estas áreas es muy importante 
para lograr un microclima agradable y son 
altamente aceptados por los residentes, 
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CAPITULO 5 	 LOS CONJUNTOS I IABITACIONALES 

13. Espacio: ACCESO PEATONAL 
Grado defensivo: CASI NO DEFENSIBLE 
Calificación final: 25 puntos 

Estos espacios están bien diseñados. Se 
distinguen en ellos una intención, es decir, existe 
el manejo de secuencias visuales enriquecidas por 
el empleo de barreras simbólicas, como setos, 
árboles y céspedes, bancas, muretes, cambios de 
pavimento, taludes, y también el hecho de que a 
ellos convergen caminos secundarios que se 
comunican en base a desniveles y pequeños 
puentes, creando una imagen rica por su variedad 
en el empleo de estos elementos de diseño. 

Son espacios altamente permeables, tísica y 
visualmente, ya que están hechos para albergar 
una considerable densidad peatonal y son los 
principales comunicadores al interior del 
conjunto. Los laterales de las unidades de 
viviendas se encuentran alineados a éstos, de 
manera que permiten un recorrido con una gran 
variedad de secuencias visuales, así mismo 
fomenta la interacción vecinal y la estadía, ya 
que son amplios de sección. 

En estos espacios se hallan pequeñas huellas de 
personalización en áreas verdes adyacentes  

inmediatas a la vivienda, pero en general, sólo se 
encuentran bien mantenidas. Son espacios que 
cumplen su función pues comunican a dilbrentes 
zonas entre si, como áreas administrativas y 
comerciales con áreas verdes y a todo lo largo de 
ellos con las habitacionales, pequeños nodos de 
transporte y equipamiento educativo. 

El grado de publicidad de estos espacios es muy 
alto, se extiende a toda la población. Se mantiene 
una observación constante por la misma 
actividad desarrollada en ellos, de ahí que sean 
altamente autovigilables, mientras haya actividad 
en ellos. Sin embargo, dentro de todo el conjunto 
están dentro de las áreas más vulnerables. 
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cAprium 5 	 LOS C'ONJUNTOS lIAtli'I'AC'IONAl J 

1 ,1 Fspacio: 1111:.NITI.7, Y LATIltAl 	1)1:. 
C()N4111C10 O I .SC.1.11',LA 

Grado defensivo: CASI I\1() DEITNSII1LE 
(."alilicación final: 21 ponlos 

Se trata de espacios muy bien definidos pues se 
diferencian por desniveles, setos 0 cambios de 
pavimentos, algunos paramentos que los 
coral aman son parte de tiendas de autoservicio, 
comercio pequeño como misceláneas, liliteria, 
etc., o de escuelas. Los laterales presentan moros 
ciegos o vanos en la parte superior que no 
permiten mantener una observación constante y 
algunas veces (brillan recovecos o rincones de 
dificil acceso lisico y visual. Son equipamientos 
que fuera de su horario de servicio permanecen 

inactivos, lo que ocasiona una menor densidad 
peatonal, y por lo tanto, el grado de vigilancia 
natural baja, sin embargo la mayor parte del dia 
se mantiene una actividad constante circundante. 

La permeabilidad de estos espacios es regular, a 

pesar de formar parte de la estructura peatonal 

ya que los usuarios pidieren utilizar otros. 

La mayoría no cuenta con una vegetación adecuada 
que ayude a equilibrar el microclima del espacio, por 
ello se encuentran expuestos directamente a las 
inclemencias naturales. 

No existe una personalización por parte de los 
vecinos, incluso, se llega a encontrar grallin. LI 
grado de publicidad es demasiado grande para 
ejercer un control sobre de ellos, Los usuarios no 
respetan las áreas condicionadas por los vecinos 
inmediatos, y los comercios o escuelas no tienen 
interés por la Z0113. 

La vecindad no es identificable, de ahí que su grado 
(le seguridad sea menor, existe una gran diversidad 
de usuarios y la aceptación por los usuarios es media 
pues aunque son servicios de primera necesidad a los 
vecinos adyacentes a éstos les afecta su ubicación. 



CAPITULO 5 	 1,0S CONJUNTOS I IAIIITACIONAUS 

15. Pspaeio: USPACIOS AllIf RTOS 
Grado defensivo: CASI NO DEFENS1111 
Calificación final: 25 puntos 

1 tos espacio:; 500 de forma positiva, bien 
definidos por pasmemos de vivienda, jardineras, 
banquetas, Rientes, cambios de nivel y mueles 
que permiten percibir las dimensiones de los 

mismos Cacilmente. 

Se presentan como lugares accesibles para un 
cierto número tic población inmediata a éstos. 
Respecto a su legibilidad, son espacios 
comprensibles, por propios y extraños - como 

lugares para desarrollar actividades recreativas y 
son claras las alternativas de circulación. 

Son espacios que se dominan de un solo golpe do 
vista, gracias a que no existen ceiramientos que 
obstruyan la visión. 

Existe poco dominio de éstos, pero no son urcas 
inseguras, porque al igual que en muchos de los 
espacios de la unidad hay rondincs (le vigilancia 
y no se pierde la relación de sucesos del espacio 
exterior con las viviendas. 

No existe personalización alguna pero 110 se 
encuentran en mal estado, 

A excepción de la explanada en el Mea 
administrativa en todos los demás se llega a 
establecer una vecindad identilicable, a pesar de su 
grado de publicidad, pues la vecindad no rebasa a la 
población de las subáreas donde se encimara. 

Tienen mucha aceptación por la población y 
salisfacen sus necesidades. No se registra vida 
nocturna significativa en estos espacios. 

Cabe señalar que éstas aleas se encuentran iodeadas 
por viviendas y accesos peatonales. 



CAPITULO 5 	 SINTESIS DE LA l'ASE DIAGNÓSTICA 

5.4. SÍNTESIS DE LA FASE 
DIAGNÓSTICA 

El análisis de los espacios llevado a cabo 

para conocer el estado lisico y social actual 

ha arrogado una serie de situaciones que se 

han clasificado en las cuatro características 

para evaluar si un espacio es defensible o no: 

• territorialmente apropiado 

• fácilmente vigilado 

• espacialmente bien 

dispuesto y distinguido, y 

• espacialmente utilizado. 

La comparación entre los conjuntos 

habitacionales se detectaron situaciones 

problemáticas y otras que aseguran la calidad 

de vida de sus residentes. 

A continuación se enumeran los problemas 

detectados: 
Territorialmente Apropiado 

- Inexistencia de la estructura vecinal que 
apoye cualquier acción colectiva. 

- Escasa diferenciación del espacio social y 
de las construcciones. 

- Indiferencia vecinal por los acontecimientos 

de los espacios adyacentes a sus viviendas. 

Fácilmente Vigilarlo 
- Conjunción de áreas de uso menos 

frecuente que provocan una densidad 
peatonal baja, 

- Alta concentración de viviendas y 
habitantes en sitios específicos que no 
permiten una ditribución uniforme de la 
población. 

- Mala estructura de comunicaciones y 
centros de actividad que provoca 
andadores poco usados. 

- Disminución de la circulación por el 
esquema de supennímzana. 

- Gran cantidad de trímsenntes que no 
permite establecer una vecindad 
identificable en todo el conjunto. 

- Escasa visibilidad en las sendas peatonales. 

- Iluminación natural y artificial deficiente, 

debido al descuido (le las áreas verdes y 

vandalismo. 

Bien Dispuesto Y Distinguido 
- Subutilización de espacios de uso público y 

semi privado. 
Tratamiento de supermanzana sin 

diferenciación (le subáreas que fomenta la 
uniformidad. 

- No existe vinculación entre el conjunto y el 
resto de la ciudad. 

- Nula permeabilidad entre los traseros de 
edilicios y caminos adjuntos. 

- La uniformidad de la imagen urbana 
provoca falta de identidad con el sitio. 

- Imagen urbana general deteriorada. 

- No hay caracterización de accesos. 

Utilizado 
- Pocos usos del suelo existente. 
- Escasa variedad de actividades recreativas. 
- Espacios de recreación no reforzados con 

otros usos. 
- Baja concentración de áreas verdes y 

recreativas. 
- Muy escaso mantenimiento de áreas 

públietts. 
- Áreas de uso ocasional adjuntas que 
provocan una baja densidad peatonal. 

Los principales problemas sociales del 
conjunto APR son: 
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CAPITULO 5 	 SINTESIS DE LA FASE DIAGNOSTICA 

- la desocupación juvenil como una de las 
principales 	fuentes 	de 	problemas 
posteriores, 

- el contraste socio cultural de la población 
que dificulta en gran medida la estructura 
de una red vecinal que facilitaría la 
autovigilancia, 

- alcoholismo, 
drogradicción, 

- violaciones, 
- presencia de bandas y las consecuentes 

riñas entre ellas, 
- robo de autos y viviendas, y, 
- asalto a los transeúntes y a las mujeres en 
especial. 

Las situaciones que mantienen una calidad de 
vida aceptable para los residentes de la UI 
son: 

Territorialmente Apropiado 
- Las agrupaciones de viviendas permiten 
establecer una vecindad identificable y hace 
posible la existencia de los espacios públicos 
semiprivados. 
- La extensión de las actitudes territoriales 
hacia los espacios exteriores adyacentes a las 
viviendas permite ampliar el horario de uso 
de los mismos. 
- La sólida estrucutra vecial facilita cualquier 
acción colectiva que se quiera realizar. 
- La delimitación (le áreas permite desarrollar 
las actitudes territoriales hacia los espacios 
contiguos a las viviendas. 
- El manejo acertado de la vegetación como 
barreras simbólicas promueve la extensión 
territorial, además de regular el microclima. 

Fácilmente Vigilado 
- Existe visibilidad desde las casas o edilicios 
hacia la calle vehicular. 
- Existe una buena permeablidad lisica y 
visual entre las construcciones. 
- Los dos o tres accesos a cada uno de los 
edilicios favorece la vecindad identificable y 
la vigilancia de los mismos. 

- Los estacionamientos se localizan 
adyacentes a la vialidad interior que facilita 
su vigilancia y accesibilidad. 
- La altura de las torres no impide tener 
contacto visual hacia la planta baja e 
involucrarse con los acontecimientos. 

Bien Dispuesto Y Distinguido 
- El área verde circundante a las torres 
compensa la concentración de viviendas y 
permite establecer limites territoriales. 
-'Todos los andadores tienen frentes activos, 
ya sea de las casas o los edilicios 
- Existen vinculos entre la calle vehicular y 
los espacios públicos por los accesos hacia 
ésta. 
- La concentración de áreas verdes permite 
desarrollar actividades receativas positivas y 
aseguran su autovigilancia. 
- La inexistencia (le alineamiento de varios 
edificios favorece la permeabilidad tisica y 
visual y la vigilancia en los traseros de ellos. 
- Los andadores peatonales principales son 
utilizados para comunicar las viviendas con 
las vialidades primarias , secudarias y zonas 
comerciales. 
- La conjunción de los laterales y los 
andadores peatonales aseguran una densidad 
peatonal y proveen una vigilancia natural. 
- La inclinación de las construcciones logra 
una transparencia hacia el interior del 
conjunto. 
- Los cuatro niveles de altura (le los edilicios 
mantienen una buena visibilidad y audición 
hacia las áreas verdes y receativas 
permitiendo el contacto entre ambos 
espacios - espacio privado y público-. 

Utilizable 
- La interacción de áreas de vivienda y 
pequeñas áreas recreativas favorece la 
diversidad de actividades y usuarios, 
- Limitación por la poca variedad de giros, 
usos y el esquema de supermanzana. 
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- Las áreas de uso ocasional y frecuente 
contiguas promueven los vinculos y la 
interaccción entre ellas, 
- La ubicación de las plazuelas fiworece us 
uso, ya que no se encuentran en los limtes de 
las subzonas sino en electa° y de forma 
positiva. 

Se presenta un resumen de ambos conjuntos 
urbanos con el lin de comparar sus 
situaciones, 

Resumen comparativo 

Alianza Popular Revolucionaria Unidad Independencia 

I, Población total 13,582 habs. 1. Población total 8,685 habs. 
2. PEA 39.66% 2, PEA 39.61% 
3. PEA desocupada 2.52% 3. PEA desocupada 2.59% 
4. PE1 60.34% 4. PEI 60.89% 
5. Grupo de población predominante 

adultos, 

seguido de 	 adulto joven 

6, Ocupación de la vivienda 5babs./viv. 

en edilicios de 3-6 p. 

7. Nivel de ingresos 	2 - 5 v.s.m. 

seguido de 	 1 - 2 v.s.m. 

8. Los provedores del gasto finilla'.  son 2 

9. Ocupación principal 	empleado o 

trabajador 

10. Sector 	 terciario 
Tiempo laboral prom. 	40 hrs/semana 

12, La mayoría se abastece afuera 

13. La menor aceptación de la vivienda esta 

entre individuos que están en: 

Depto. de 16 p. 

18 - 30 dios 
masculino 

5. Grupo de población predominante 

adulto joven, 

seguido de 	 adulto 

6. Ocupación de la vivienda 4 habs./viv. 

en edificios de 4 p. 

7. Nivel de ingresos 	2 - 5 v.s.m, 

seguido de 	 1 - 2 ;un, 

8. Los provedores del gasto familiar son 2 

9. Ocupación principal 
	

empleado o 

trabajador 

10, Sector 	 terciario 

11. Tiempo laboral prom. 	401ns/semana 

12, La mayoría se abastece dentro 

13, La menor, aceptación de la vivienda esta 

entre individuos que están en: 

Casa dúplex de 3 rec. 

60 - o más dios 
masculino 
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14. La participación vecinal es menor en 

individuos de: 

Depto de 3-6 plantas 

18 - 30 años 

femenino 

15. Una actitud positiva hacia un cambio en 

la participación vecinal, es pensada por 

individuos de: 

Casa unifamiliar 

60 0 más años 

femenino 

16. La población que reporta que el 

problema de la delincuencia e inseguridad es 

el más frecuente es: 

Depto. en 16 plantas 

30 - 60 años 

masculino 

trabaja 

17. La población afectada por la 

manifestación de conductas disoeiales es: 

Repto en 16 plantas 

10- 18y 18 - 30 años 

masculino 

trabaja 

18. El total de viviendas es de 4,848 en un 

total de 511,320.03 in2 . El tipo de vivienda 

más frecuente es el multilamiliar, entre los 

edilicios de 3 a 6. 

19. La distribución de la vivienda esta de la 

siguiente manera: 
Tipo de vis. % del lipoStip. 

///
2 % de la sup. 

unilluni liar 16.14 34,080 37.98 

dúplex 	y 
35ininis 

I6.14 17,940 19.65 

triplo( 7.48 10,412 11.40 

edilicio de 3.6 
plantas 

42.32 24,648 26.99 

Tones de 16 
plantas 

14.29 3,640 - 3,95 

Total 100.00 91,320 100,00 

H. La participación vecinal es menor en 

individuos de: 

Casa dúplex de 3 rec. 

18 - 30 ítños 

femenino 

15. Una actitud positiva hacia un cambio en 

la participación vecinal, es pensada 1)01' 

individuos de: 

Depto. edif. 2 accesos 

60 0 más años 

masculino 

16. La población que reporta que el 

problema de la delincuencia e inseguridad es 

el más frecuente es: 

Repto, en 10 plantas 

18 - 30 años 

1MM-11111110 

trabaja 

17. La población afectada por la 

manifestación de conductas disociales es: 

Depto en 10 plantas 

18 - 30 años 

masculino 

trabaja 

18. El total de viviendas es de 2,235 C11 un 

total de 304,637.70 n? . El tipo de vivienda 

más frecuente es el multilámiliar de 4 niveles. 

19. La distribución de la vivienda esta de la 

siguiente manera: 
Tipo de vis. 

___ __ 
% del tipo 'lb 

Sup. PI
2 

-............_ 
de la sup. 

......_. 	.... 
casa 2 'ces. 	

_ 
16.01 16,509.70 23.76 

casa 3 reos. 12.21 15,748.95 22.66 
edifico 	de 	3 
accesos 

- 	24.88 13,9(13.98 20.00 

edilicio 	de 	2 
accesos 

42.24 21;156.58 30.88 

Torres 	de 	10 
plantas 

4757 1,730.92 2.49 

Total 100.00 69,480,84 10000 
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20, Vialidad circundante: Al norte, 

secundaria; al oriente, secundaria; al sur, 

secundaria; al pcmiente, primaria. 

2I,Usos del suelo 
USO SUPERFICIE M2 lin ATI VO 
Administración 985.98 (1.19% 
Comercio 24,123.91) 4.7294 
Educación 12,161.65 2.38% 
Vialidad 25,150.181 4.92% 
Estacionamiento 70,600.00 13.819 
A. verdes y esp. abs. 278,273.11 54.42% 
Vivienda 91,320.00 17.8696 
Atea recreativa 8,705.39 6.78% 
TOTAI, 511,320,03 100.00% 

22. Actividad inmobiliaria 

Dentro de la unidad 

Departamentos 75% 

Precio de venta medio y máximo 

	

N$ 165,000.00 	N$210,000.00 

Casas 25% 

Precio de venta medio y máximo 

	

N$247,500.00 	N$315,000,00 

El precio de la vivienda adyacente a la 

unidad es más bajo que en la Unidad 

Independencia. Depto. N$140,000.00 valor 

máximo y casa unif. N$1'500,000.00 

23. 'I'i )olo ía de espacios 
Grado Número de 

espacios 
Superficie 
I las. 

Porcentaje 
% 

Muy deldisible 90 6.31 22.70 
Derensilde 52 5.21 18.74 
Poco defensible I 42 7.06 25.37 
Poco derensible 2 40 4.96 17.86 
Casi no delisisilde 41 4.26 15.33 
Total 265 27.82 100.00 

24. El mayor impacto en la percepción de la 

delincuencia entre la población fue en: los 

habitantes que viven en departamento de 

edificio de 3 a 6 plantas, en torres (le 16 

plantas, en casa unifamiliar; y entre 18 y 60 

años, del sexo femenino y que trabaja.  

20. Vialidad circundante: Al norte, primaria; 

al oriente, primaria; al sur, primaria y 

secundaria; y al poniente, local. 

21. Usos del suelo 
USO SUPERFICIE M2 RELATIVO 
Administración 19,350.52 0.19% 
Coincido 2,578.18 4.72% 
Educación 8,439.53 2.389i, 
Vialidad 33,653.0(1 4.929'% 
Arcas dudes 149,738.311 54.42% 
Vivienda 69,180.74 17.86% 

rea recreativa 3,667.02 6.7891, 
It M'Al . 1.00.009í, 

22. Actividad inmobiliaria 

Dentro de la unidad 

Departamentos 68.42% 

Precio de venta medio y máximo 

N$ 127,500.00 --- N$150,000.00 

Casas 31.58% 

Precio de venta medio y máximo 

N$215,000.00 	N$250,000.0() 

El precio de la vivienda adyacente a la 

unidad es más alto que la APR. No se 

encontraron departamentos circundantes en 

oferta. El precio de casa unifamiliar varia 

entre N$ 400,000.00 y N$2'850,000.00. 

23. '1'i )olo ía de espacios 
(hado 	[NUi  tuero de 

es meios 
Superficie 
I las. 

Porcentaje 
% 

Muy ddensible 65 3.89 2127 
Defensible 68 7.65 45.67 
Poco derensible I 51 1.77 10.59 
Poco delensible 2 28 1.89 11.3(1 
Casi no defensible 20 3.29 19.68 
Total 232 16.72 100.00 

24. El mayor impacto en la percepción de la 
delincuencia entre la población fue en: los 
habitantes que viven en departamento de 
edificio de 10 plantas; y entre el grupo de 
población de 10 y 18 anos. 
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5.5. FASE INTEGRADORA 

El objetivo de las propuestas que a 

continuación es lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida del habitante, así como 

disminuir la frecuencia de conductas 

disociales entre los habitantes que las 

presenten dentro de un ambiente protegido 

por la misma población, que proporcione las 

condiciones óptimas de desarrollo social. 

Es importante señalar que la solución a los 

problemas sociales sólo se contempla de  

manera indirecta, ya que el mejoramiento en 

las condiciones de los elementos de diseño 

urbano se pueden inducir conductas que 

absorban o por lo menos disminuyan las 

conductas disociales. 

A continuación se presentan las líneas de 

mejoramiento en tres niveles: políticas, 

estrategias y acciones, agrupadas de acuerdo 

a la cualidad de diseño urbano para lograr 

espacios públicos exteriores defensibles. 

TERRITORIALMENTE APROPIADO 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
1. Aumentar la territorialidad de • atender 	las 	. actitudes • Rcdiseñar 	las 	plazuelas, 
los residentes sobre los espacios territoriales 	y 	abatir 	la espacios 	adyacentes 	y 	los 
públicos exteriores. indefinición 	de 	propiedad 	y 

controlar 	las 	actividades, 
prioridad de acceso al espacio y 

accesos a viviendas dúplex, 
géminis y triplex así como 
los accesos a edificios 	por 

resistencia 	para 	controlar 	las medio de barreras simbólicas 
transgresiones de terceros. y 	reales 	que 	delimiten 	los 

espacios. 
Mantener 	en 	buen 	estado 
físico dichos espacios con el 

Jerarquizar 	las 	áreas 	públicas f►n de fomentar su uso. 
del conjunto con el fin de que Establecer 	señales 	de 
cada 	habitante 	se 	apropie 	y mantenimiento para que los 
controle los espacios cercanos a extraños 	reconozcan 	la 
sus viviendas. pertenencia de los lugares. 

• Estimular la 	creación de una • Instrucción 	vecinal 	para 
organización vecinal sólida con lograr 	desarrollar 	los 
injerencia en 	el 	desarrollo del comportamientos 
espacio social. territoriales. 

• Fomentar 	la 	participación 
vecinal 	en 	el 	desarrollo de 
diversas 	actividades 	de 
interés común. 
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FÁCILIVIEN'IsE VIGILADO 

POLITICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
2. Proveer de la capacidad de 
autovigilancia 	en 	todos 	los 
espacios del conjunto. 

• Reestructurar 	un 	cambio 	de 
esquema de circulación, 

• 

• Proveer de tránsito peatonal 
a los espacios públicos para 
asegurar 	contactos 	visuales 
continuos. 

• Redistribuir 	los 	flujos 
peatonales. 

• Delimitar las zonas residdriciales 
y restringir el acceso a ellas para 
lograr 	un 	espacio 	social 	y 

privado diferenciado. 

• Limitar 	el 	acceso 	a 	los 
vecinos pa la entrada de la 
calle y por 	el interior del 
conjunto 	únicamente 
caracterizar los accesos. 

• Alentar 	el 	involucramiento 	de 
los residentes en la atención de 
los hechos delictivos cercanos a 
sus viviendas. 

• Instrumentar 	un 	programa 
por parte de los vecinos para 
actuar ante las emergencias. 

• Proveer 	seguridad 	en 	los 
espacios públicos exteriores por 
medio de mecanismos formales. 

• Reforzar la vigilancia natural 
con recursos humanos. 

• Instalación 	de 	casetas 	de 
vigilancia 	en 	los 	accesos 
vehiculares del conjunto, 

• Incrementar la visibilidad de los 
espacios públicos y los accesos 
a las viviendas. 

• Iluminar 	las 	entradas 	y 
caminos 	por 	medio de 	la 
poda de árboles e instalación 
de luminarias. 
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ESPACIALMENTE DISPUESTO Y DISTINGUIDO 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
3. 	Distinguir e identificar a la • Ampliar la accesibilidad 	a los • Buscar 	más 	rutas 	de 
población 	con 	su 	lugar 	de lugares 	más 	alejados 	de 	la penetración al área central. 
residencia. vialidad primaria. • Abrir 	rutas 	entre 	los 

estacionamientos. 

• Optimizar 	la 	permeabilidad Establecer vínculos mediante 
física entre los espacios públicos la apertura de vanos en las 
exteriores con las viviendas. viviendas, siempre y cuando 

el diseno interior lo permita. 

• Abatir 	la 	uniformidad 	y Establecer una variedad de 

monotonía de las fachadas en la colores acorde con los gustos  
medida de lo posible. de 	la 	mayoría 	de 	común 

acuerdo. 

Generar espacios recreativos • Compensar la alta concentración' 
de 	viviendas 	-en 	torres- 	con en 	las 	partes 	centrales 	del  

4. Optimizar las características áreas verdes y espacios abiertos conjunto. 

de 	la 	imagen 	urbana 	para públicos positivos.  
reducir el temor de delito. 

• Reactivar 	las 	actividades • Redisehr 	las 	zonas  
recreativas 	frente 	a 	las 	zonas comerciales que se localizan 

habitacionales de alta densidad. entre los edilicios de 3 a 6 
niveles. 

• Diseñar 	los 	lugares 	de  • Buscar 	la 	significación 	de 
espacios 	para 	los 	diversos acuerdo 	a 	la 	función  

de edad.  preestablecida. 

• Redischar 	los 	espacios  • • Generar actividad en el . centro 
del conjunto. abiertos 	centrales 	para 

consolidarlos como polos (le 
actividades. 

• Clarificar la imagen urbana del 
conjunto 	para 	facilitar 	su • Rediscilar 	las 	barreras 

lectura. simbólicas que dificultan 	la 
visibilidad. 

• Llevar a cabo programas de 
regeneración de equipamiento 
lúdico, 	áreas 	de 	descanso, 
estacionamientos, 	áreas 
verdes, 	poda 	y 
mantenimiento 	de 	la 
vegetación, y fichadas. 
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ESPACIO UTILIZADO 

POLITICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 

5. Promover una mayor mezcla 
de actividades que satisfaga a 
todos los grupos de la población. 

• Establecer 	la 	mezcla 	de 
actividades en todos y cada uno 
de los grupos de edad. 

• Implantar otros usos y giros 
comerciales que diversifiquen 
las actividades actuales. 

• Permitir usos comerciales en 
planta 	baja 	en 	las 	zonas 
donde se canalicen los flujos 
peatonales. 

• Relocalizar 	los 	USOS 

comerciales 	que 	generan 
actividades 	delictivas 	y 
regenerar 	las 	zonas 	donde 
estaban ubicadas. 

• Redisefiar 	los 	USOS 
comerciales con vivienda en 
planta 	alta 	para 	hacerlos 
autovigilables. 

• Rehabilitar e intercalar áreas de 
uso ocasional con áreas de uso 
frecuente 	y 	usos 	diurnos 	y 
nocturnos, 

• Implantar 	vínculos 	entre 
espacios 	que 	no 	se 
comunican fisicamente. 

• Inducir nuevos usos del suelo 
con 	horario 	nocturno 	e 
incrementar los 	de 	horario 
diurno. 

• Proporcionar seguridad 	en 	las 
áreas 	públicas 	de 	mayores 
proporciones. 

• Lograr 	las 	condiciones 
necesarias de diseno urbano 
al redisefiar las existentes y 
nuevas áreas recreativas para 
que 	cuenten 	con 	vigilancia 
natural. 
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IMAGEN - OBJETIVO 

A continuación se presenta el plano de 

imagen - objetivo donde se plasman las 

acciones por realizar con el objetivo de lograr 

elevar la calidad de vida de sus habitantes, 

mediante el mejoramiento (le los espacios 

existentes, regeneración de algunos de ellos y 

la creación de otros nuevos. 

Más adelante se muestran dos ejemplos de 

éstos últimos, es decir, dos espacios, de los 

cuales uno (le ellos es la plaza principal de un 

bloque del conjunto donde se plantea su 

regneración conservando su uso recreativo, y 

el otro espacio es la actual cancha de litbol, 

que se regenera por medio de un cambio de 

uso, diseño del espacio, y reactivación de las 

existentes y nuevas actividades generando a 

su vez el imán necesario para atraer a la 

población al centro del conjunto y así poder 

canalizar los flujos peatonales. 
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2'135,700 

Se privatizan ciertas zonas 
mediante barreras simbólicas 
para desarrollar la territoria-
lidad de sus habitantes. 
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IMAGEN - OBJETIVO 1 

19 

permeabilidad lograda 

crea construida 

punto de apertura 

barrera simbólica 

Se canaliza el flujo 
peatonal por la zona 
de los edificios, logran— 
do con ello mayor densidad 
peatonal. en sus corredores. 

das zonas 
simbólicas 
territoria--
ntes. 

Se crea comunicación vehi— 
cular vertical para aumentar 
el grado de vigilancia natural, 
lograr identificagion. de u.bzo—
nas y mayor fluidez vehicular, 
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— Genéracicin de polos de atracción 
.concentradores de actividad al centro 
del conjunto y elevar la densidad pca 
tonal en los corredores. 
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IMAGEN - OBJETIVO 2 
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17,777771 corredores de uso mixto 
(habitacional y comercial) 

regeneración de laterales y 
traseros de edificios 

espacios conectores 

  

  

R-7\77i 
K`x ' 

   

l000d rehabilitar la imíagen urbana 

polos de atraccion 

reubicaciOn de comercios 
y proporcionar arcas verdes 

— Permitir usos comerciales en 
las plantas bajas de los edificic 
para lograr una mezcla de ac—
tividades y generar tránsito 
peatonal. 
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Reubicación de los comercios 
para eliminar el uso negativo, a la 
vez de proporcionar áreas verdes 
'concentradas de tamaño medio 
ádjuntas a los edificios. 

Regeneración de laterales y 
traseros de edificios y frentes 
de dúplex para que los habi—
tantes desarrollen actitudes 
territoriales conjuntas hacia 
estos espacios. 

Mejoramiento de la imagen para 
desarrollar actitudes y comporta—
frentes y laterales, de viviendas 
lograr identificación de su.bzo—
de dos o tres niveles. 
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CAPITULO 6 	 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITU Id° 6 CONCLUSIONES Y 
RECOM EN DAC: ION ES 

El concepto del conjunto habitacional surge a 

partir de un nuevo paradigma como necesidad 
de cambiar ciertos valores ya para ese 

entonces no finicionales. 

A partir de los 30 la relación del hombre con 
su hábitat se presenta de manera muy 
diferente hasta la entonces conocida, se 
manifiesta Ulla 	 tic valores y este 

nuevo escenario se encamina a los fines 

económicos del grupo de poder vigente. Se 

pretende lograr una "significación del obrero" 

a través de un espacio que asegurara los 

requerimientos mínimos de espacio para 

lograr realizar las actividades cotidianas de 

mejor manera. Sin embargo, al mismo tiempo 

se logra "atar" a los obreros y se logra captar 
una parte de su salario y consolidar así un 
sistema financiero inmobiliario lucrativo. 

Simultáneo al surgimiento de este esquema de 
dotación de viviendas se desarrolla la pérdida 
de rasgos culturales de organización social y 

fsica que contienen intrínsecamente muchos 

elementos que satisfacen las necesidades 

individuales y colectivas de las personas para 
vivir en el medio urbano, por el avance 

indiscriminado del rendimiento económico 

por encima de cualquier otra satisfacción. 

Ante esta situación los diseñadores no son  

capaces de responder con soluciones 

integrales como las que piensan que están 

dando con los conjuntos urbanos. 

A partir de aquí se exponen las conclusiones y 
recomendaciones subdividas por nivel de 

análisis del estudio con el objeto de clarificar 

el conocimiento adquirido. 

(.1. 	CONCLUS I ON ES 	Y 
RECOMENDACION ES 
SUSTRAÍDAS DEI, MARCO 
TEÓRICO. 

o El concepto alemán de una célula mínima 

para vivir, definido como Existenz 

mínimum, desarrollado en los arios 30 se 

justifica bajo estándares económicos y 
adquiere su valor sólo en base a las 
funciones y estructura que activa en la 

ciudad. 

• La calidad de vida de los habitantes se 
mide C11 la actualidad en términos de 

bienestar físico como el nivel de cobertura 

de servicios urbanos, sin embargo es 

necesario introducir otro tipo de conceptos 

que también influyen en la calidad de los 

espacios habitables y son igualmente 

importantes, pero que por creer que están 
sujetos a una subjetividad incalificable no 
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son tomados en cuenta. Por ejemplo la 

satisfacción que proporcionan los espacios 

a sus usuarios. 

• La comunidad tiene un papel primordial y 

preponderante para definir los conceptos 

necesarios para tomar encuentra, ya que 

los métodos de planeación y ejecución de 

entornos habitacionales no ha sido capaces 

de incluirlos. 

• Es necesario reconocer la necesidad que 

tiene el hombre de desarrollar una vida 

individual y colectiva para desarrollar su 

potencial y lograr estabilidad social que 

redunde en una buena calidad de vida en 

su medio habitacional. 

• Es indispensable conocer las necesidades 

espaciales de los futuros habitantes 

basadas en sus rasgos culturales para 

lograr el desarrollo de una vida 

comunitaria activa. 

• Es necesario proveer (le espacios graduales 

de acuerdo a las actividades personales y 

sociales que desarrollarán los habitantes. 

• Se debe tener en cuenta la heterogeneidad 

y variedad de personas y encontrar los 

valores que se apliquen en los espacios que 

no sólo mantengan sino que fomente el 

desarrollo personal y lograr con ello yos 

fuertemente diterenciados y coherentes 

que refuercen el carácter de las personas.  

Lograr una riqueza de estímulos 

psicológicos dentro (le un mismo medio 

urbano donde se desarrollen actividades de 

habitar, trabajar, comerciar recrearse, 

etcétera, que fitvorezcan la unión de 

reacciones ante estímulos de cualquier tipo 

y crear individuos activos y diferenciados 

que manejen una gran variedad de 

estímulos en un mismo espacio durante 

todo el día. 

• Fomentar la posibilidad de trabajar y 

habitar en lugares cercanos entre sí, para 

ampliar la posibilidad (le desarrollar más 

actividades en el hogar e interactuar en los 

espacios con mayor frecuencia. 

o Es necesario proveer de elementos lisicos 

para desarrollar el nivel deseado de 

privacidad de los residentes de los 

conjuntos habitacionales. 

• Vigilar que la alta densidad de los 

conjuntos habitacionales ► to vaya ha 

provocar al mismo tiempo un sentimiento 

de aglomeración que influya en un 

concepto de masificación de los habitantes 

y constituya un elemento estresante en sí. 

• Es necesario que los futuros habitantes 

participen en el proceso de diseño para que 

influyan positivamente en los proyectos 

desde el momento de establecer espacios 

de caracteres fijos (sembrado de edificios), 

así como los espacios de caracteres 

semilijos ( plazas, áreas de juego, 
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corredores) y espacios de caracteres 

informales (distancias personales). Para 

lograr establecer normas microculturales y 

lazos vecinales fuertes. 

• Es necesario ver a los espacios exteriores 

como un elemento de diseño propio y no 

como residuos espaciales de las formas 

construidas.  

• Los espacios adyacentes a las viviendas 

deben proveer comodidad, seguridad y 

lograr la recurrencia al mismo. 

• El diseño de los conjuntos habitacionales 

bajo el esquema de supermanzana no debe 

constituir un elemento de distinción que 

actúe en Ibrina negativa, sino al contrario, 

debe formar parte del tejido urbano. 

• La 	estructura de 	comunicaciones 

(vehiculares 	y 	peatonales) 	debe 

proporcionar el mayor número de 

contactos físicos y visuales entre espacios 

y de la mejor calidad. 

• El diseño debe procurar significación a 

propios y extraños. 

• La planeación de actividades intraurbanas 

del conjunto debe asegurar una rica de 

mezcla para asegurar una gran variedad de 

estímulos a todos los grupos de edad. 

• El fortalecimiento de una estructura 

vecinal prevé y absorbe la manifestación de  

conductas disociales redundando en su 

beneficio. 

• El medio urbano debe constituir un 

escenario que absorba los impactos 

ambientales para que no repercutan en sus 

habitantes, como el ruido, contaminación 

atmosférica, 	excesivo 	asoleamiento, 

etcétera. 

• Extender una estructura social flexible en 

la que los adolescentes encuentren cabida 

y no sean segregados y estigmatizados, así 

como los adultos de ambos sexos 

encuentren medios favorables para 

canalizar sus problemas. 

• Evitar el aislamiento de los habitantes 

fomentado por la alta densidad de 

población y de construcción atrayendo a 

los habitantes con actividades de su interés 

a nivel de suelo. 

• Reforzar el compromiso y nivel de para 

involucrarse con otras personas. 

• Desarrollar comportamientos territoriales. 

• Se deben aplicar modelos espaciales 

creados a partir de nuestra identidad social 

y cultural para que los habitantes de los 

conjuntos urbanos no tengan que 

"adaptarse" a ellos y se rescaten valores 

perdidos en la abstracción de las formas y 

las funciones. 
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• Mantener el ambiente lisico en buenas 

condiciones para que refleje señales de 

cuidado y el transgresor no se anime a 

actuar con tanta facilidad. 

• La definición de la territorialidad por parte 

de los residentes del conjunto urbano tiene 

el objetivo de extender los límites del 

dominio privado. 

• Proveer de vigilancia natural en los 

espacios exteriores actúa en dos sentidos; 
primero provee de seguridad a los espacios 
al controlar las actividades que en ellos se 

realizan, y segundo, reduce el temor de 

delito de los habitantes. 

• Optimar la disposición espacial e integrar 

el conjunto a su contexto fortalece el 

sentimiento de identidad y Milan el 

carácter de sus residentes, 

• La variedad de actividades asegura una 
mejor y más sencilla utilización del espacio 

exterior al mismo tiempo que provee de 

seguridad a zonas comerciales y de 

vivienda adyacentes. 

G.Z. 	CONCLUSIONES 	Y 
RECOMENDACIONES A PARTIR 
DEL ANÁLISIS DEL CONJUNTO 
ALIANZA 	 POPULAR 
REVOLUCIONARIA. 

• El delito cometido con más frecuencia es 

el robo de automóvil (49,45%), seguido de  

la agresión directa del transgresor al 

residente o transeúnte (23,02%), es de 

hacerse notar que en este conjunto se han 
presentado cielitos de violación y 
homicidio. 

o El grupo que se sintió más afectado fue el 

masculino de entre 10 y 30 años, que 

trabajan y viven en las torres de 

departamentos. Cabe mencionar que la 

mayor parte de este grupo pertenece a la 

PEA, Y permanece menos tiempo en el 
conjunto. Esta situación no les permite 
tener una panorámica del problema total 

del mismo, sin embargo resultan ser 

sensibles a las diferencias entre distintos 

ambientes que ellos frecuentan, además de 

que su sistema de adaptación no responde 
en la misma magnitud que los habitantes 

que permanecen más tiempo en el 

conjunto. 

• La estructura de la circulación peatonal es 

paralela a los accesos de las viviendas, esto 

provoca mayor densidad peatonal al frente 

y trasero de éstos, mientras los laterales 

forman corredores de muy baja densidad 
peatonal y no forman parte de la estructura 
peatonal principal. 

• El esquema de circulación vehicular es 
fuertemente limitado poi el modelo de 
supermanzana, pues los flujos vehiculares 
sólo pueden darse en el perímetro y en la 

calle central. Esto provoca una menor 
accesibilidad a las viviendas, además de 
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una escasa transparencia para la vigilancia 

y flexibilidad deficiente a los espacios 

interiores. 

• A pesar de que el sembrado de los 

edificios blinda una pauta para la 

jerarquización de los espacios, el diseño de 
los mismo resulta en un continuo de 
espacio público inditerenciado. 

• No existe una clara presencia de nodos (le 

actividad que genere una circulación 
peatonal hasta el interior del conjunto. lo 
que a su vez repercute en bajas densidades 

peatonales hacia el centro del mismo. 

• No hay elementos representativos para los 

habitantes que sirvan (le puntos de 
referencia y relberc,en el carácter de los 

espacios, contribuyendo al continuo de 

espacio público ya mencionado. 

• A pesar de existir accesos de casas 
unifitmiliares frente al perimetro del 

conjunto no se percibe vínculo alguna, 

debido a que no existe permeabilidad 

física, sólo visual sobre las vialidades 

COMMICS. 

• La altura de las torres (16 niveles) rebasa 

con mucho la capacidad visual y auditiva 
de los habitantes para establecer vínculos a 
nivel del suelo. Asimismo repercute en la 

frecuencia y calidad de los contactos entre 

el espacio privado y público, es decir, la 
frecuencia de contactos es racionalizada 

CONCIÁJSIONI ',S Y RECOMENDACIONES 

por el habitantes pues cualquier actividad 

por mínima que sea en el espacio público 

implica grandes desplazamientos. 

• 111 lo respecta al uso reducido de 

materiales y colores, éste no repercute de 

forma notoria en la confusión que generan 
las turnas construidas. Sin embargo el uso 
de un prototipo de plazuelas si fomenta 

dicha conlitsión y desuso de las mismas. 

9  La poca mezcla de actividades genera 

poco uso de los servicios y equipamientos 
existentes durante todo el día y rest ringe 
los movimientos de población en horarios 

específicos y fomenta la inseguridad y la 
subutilización (le los espacios que los 
albergan. 

• Las áreas de concentración de población 

están claramente definidas y con una 

relación más o menos proporcional al 
apiltuniento de viviendas, esto (la por 
resultado que existan zonas con una 

densidad muy alta y otras con densidad 

muy baja. .11 estas condiciones en las 

zonas más densas surge un sentimiento (le 

aglomeración 	y 	disminuye 

proporcionalmente entre menos densa sea 

la microzona. 

• La imagen urbana deteriorada actúa en dos 
líneas; una dentro del ámbito del 

transgresor, el cual percibe una mayor 

factibilidad para cometer los ilícitos; y la 
otra dentro del ámbito del residente, que 
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percibe señales de descuido que 

repercutirán en el temor de delito. 

• La tipología de espacios se presenta muy 

fragmentada, es decir, hay una infinidad de 

'pequeños espacios con características 

propias de defendibilidad. 

6.3. 	CONCLUSIONES 	Y 
RECOMENDACIONES A PARTIR 
DEL ANÁLISIS DE LA UNIDAD 
INDEPENDENCIA. 

• El delito cometido con mayor frecuencia 

es el robo a casa habitación (14%), sin 

embargo no es significativo en absolutos, 

ya que sólo se observan tres casos de siete. 

• El grupo más quejosos fue el masculino 

entre 18 y 30 años que viven en las torres 

de 10 pisos y trabajan. 

• La estructura de circulación peatonal s 

perpendicular a los accesos (le las 

viviendas, lo que se refleja en una 

distribución de la densidad peatonal 

permitiendo un mayor grado de vigilancia 

natural en todos los espacios del conjunto. 

• La circulación vehicular es deficiente ya 

que hay pocos accesos a las vías 

principales de comunicación. Sin embargo 

aunque se trata del modelo de 

supermanzana la unidad está desarrollada 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

en dos bloques de menores proporciones, 

cuestión (pie la hace menos problemática. 

La accesibilidad a las viviendas es media, 

pero la flexibilidad es mayor ya que hay 

vados caminos y la transparencia es alta. 

• El sembrado de los edilicios tiene la 

intensión de jerarquizar el espacio público 

y lograr una gradación hasta el privado. 

e La buena orientación de los accesos y 

traseros (le las construcciones permite una 

vigilancia constante en todos los espacios. 

(Un edilicio le cuida la espalda al otro). 

• El sistema (le comunicaciones de la unidad 

se entreteje parcialmente con el resto de la 

ciudad, sin embargo sc mantiene una 

densidad peatonal constante sobre todo 

hacia los centros de actividad de la misma 

(nodos). 

• Los elementos reconocidos por los 

habitantes como hitos están dispuestos 

más hacia el exterior del conjunto, como 

son las escuelas, comercios, o las torres. 

Esta disposición trasciende en la 

distribución de las frecuencias de 

contactos físicos y visuales, en el sentido 

de que se logra mayor frecuencia de 

contactos entre las viviendas hacia el 

centro de la supermanzana y se remiten los 

menores hacia el exterior pero con un 

carácter público. 
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• Los vínculos entre espacios interiores (le la 

unidad y el resto (le la ciudad se definen 

por el uso de un elemento lindante y por 

la unción de cada espacio. Es decir, se 

observa el empleo de la barda como 

barrera lisica que no permite desarrollar 

vínculos entre los espacios adjuntos. Pero 

donde existe comercio o ser vicios se 

desarrollan vínculos Inertes, mientras que 

donde sólo existe comunicación no hay 

elementos limitantes al espacio se 

desarrollan vínculos débiles. 

• La altura de la construcción no impide 

establecer vínculos a nivel de suelo. A 

pesar de que existen torres de 10 niveles, 

la escala predominante en la que se 

circunscriben es vehicular, ya que se 

encuentran en el perímetro exterior de la 

supermanzana más grande, adyacentes a 

las vialidades urbanas. 

• El uso reducido (le materiales y colores 

repercute medianamente en la identidad de 

las construcciones hacia los habitantes. 

Cabe destacar que en la UI se emplean 

elementos distintivos para cada edifico (le 

cuatro niveles (36 edilicios). Este elemento 

es un mural con motivos prehispánico 

localizado en el cubo de acceso de los 

edificios, que si influye en la distinción (le 

las construcciones. Sin embargo otro 

punto más trascendente aún lo son las 

plazuelas frente a estos edilicios, ya que 

están diseñadas cada una de manera 

diferente, con los mismo elementos de  

diseño -juegos infantiles, bancas, setos, 

etc.- que las hace unidades plenamente 

identificables a una mayor escala. 

o L,a reducida mezcla de actividades genera 

insatisfacción para todos los grupos de 

edad pero no restringe el horario (le 

actividades recreativas en los espacios 

semiprivados del conjunto, pero esto se 

debe más a los comportamientos 

desarrollados por los vecinos hacia los 

espacios exteriores adyacentes a sus 

viviendas -plazuelas-. Las áreas de 

concentración (le población y viviendas 

están muy bien definidas por el uso de 

barreras simbólicas. Logrando a la vez tina 

distribución uniforme de los habitantes, 

apilamiento de viviendas y número de las 

mismas. Una densidad uniformen► ente 

distribuida impide el sentimiento de 

aglomeración, y el rasgo quizás más 

importante es la consolidación de subáreas 

territorial y lisicamente definidas que 

permiten su plena identificación por los 

residentes. 

• La imagen urbana está bien mantenida, el 

diseño presenta menos posibilidades 

escénicas para la transgresión de personas 

y no transmiten el temor de delito, 

• Y por último, la tipología de espacios se 

caracteriza por grandes espacios. de 

medianas superficies y espacios poco 

fragmentados. 
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6.4. 	CONCLUSIONES 	Y 
RECOMENDACIONES 	DEI, 
CONI RATIVO ENellt E 1,0S 
CASOS DE ESTUDIO. 

Estas recomendaciones se enuncian de 

acuerdo a las cualidades que debe tener el 
espacio defensible, teniendo en cuenta que 
deben formar una concepción bolística de 
solución. Por ello algunas se presentan juntas, 

además de los cuadros comparativos de 

ambos conjuntos. 

CON10,USIONES Y ItliCOMENDACIONFS 

Cuadro 52: Funcionalidad de los elementos de diseño 

urbano. 
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e Permeabilidad 

I. El acceso a los edilicios debe coincidir con 
áreas (le juego pequeñas para los Mitos y el 
acceso a estas plazas (espacios 

seiniprivados) se debe conectar con los 

principales 	flujos 	peatonales 

transversalmente, 	para 	logra 	una 

permeabilidad uniforme, una densidad 
peatonal constante que provea vigilancia 

natural a los corredores y plazas. 

2. El modelo de supermanzana si bien abarata 
los costos económicos de infraestructura y 

estructura urbana repercute fuerte y 

negativamente en la capacidad de 

vigilancia natural de los espacios públicos 

y altera drasticamente los patrones 
culturales mexicanos de su vida social, a 

nivel de socialización informal. 

3. No impedir los vínculos entre el conjunto 
urbano y la ciudad con elementos 
limitantes rígidos como bardas. 

4. Se deben crear vínculos de tipo local - 

•vecinales entre los límites del conjunto 
para integrarlos con el resto del tejido 

urbano. Al mismo tiempo que se abate la 

estigmatización y segregación de los 

habitantes del conjunto. 

5. No se recomienda el apilamiento de 
viviendas de más de seis o siete niveles, ya 

que esta altura es el límite para mantener 
contacto visual y auditivo con los hechos a  

nivel de suelo, y empiezan a disminuir los 

contactos frecuentes y casuales que 

proliferan en planta baja. 

6. Se recomienda agrupar las viviendas para 

•que haya 1.111 acceso cada 7 ú I() ints. de 

fachada y que ésta en total no rebase los 

100 ints.. Deberá existir un máximo de 5 
accesos /100 ints. para vivienda 
multifamiliar o no. 

0 Legibilidad y concentración 

I. Dentro de los espacios seinipublicos se 

deben 	diseñar 	microzonas 	que 

espacialmente sean diferentes de cualquier 

otra, aunque se utilice la misma tipología 

(le vivienda, elementos lúdicos, plantas, 
árboles y mobiliario urbano. Se debe 

impregnar de una identidad única a cada 

plaza y en general a los espacios 

semipúblicos. Para que sus habitantes no 
experimenten la uniformidad de espacios y 
Ibrinas, contribuyendo así a experimentar 

aún más el sentimiento de aglomeración. 

e Legibilidad y versatilidad del espacio 

I. El desarrollo de actividades diferentes a la 

de habitar en un conjunto urbano es muy 

limitado, sin embargo siempre es necesario 
proveer el equipamiento para la población 
que se asentará allí. Estos equipamientos 
son también focos generadores de 
actividad pública, social. Por lo tanto es 
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recomendable colocarlos al centro de los 

proyectos y no en los límites del conjunto 

para que funcionen como imanes 

atrayentes de población y activen una 

densidad peatonal por ciertos caminos 

principales predisei►ados para tal lin. Con 

esto se logra dar significación al espacio 

público, al mismo tiempo que se amplían 

las actividades de éste. 

• Personalización y concentración de 

habitantes 

1 El empleo poco diverso de materiales y 

colores no afecta determinantemente en el 

sentimiento 	de 	uniformidad 	y 

aglomeración. Sin embargo lo que más 

contribuye a estos sentimientos es el 

empleo monótono y uniforme de los 

mismos. Ciertamente en los desarrollo 

habitacionales no es posible la variedad 

visual y el empleo (le materiales que 

provean de mejores aspectos debido a los 

altos costos económicos que esto 

representa. No obstante se recomienda 

desarrollar más variedad que sólo un 

prototipo para cada de vivienda que se 

piensa desarrollar. O bien se puede optar 

porque los futuros moradores acaben los 

detalles de las viviendas con el fin de 

imp'regnar su personalidad a través de sus 

• gustos y preferencias visuales y espaciales, 

con los mismos materiales predestinados 

para el proyecto. 

• Factores de confort 

I. Se deben proveer árboles, arbustos, 

vegetación de suelo, fomentar el uso del 

agua y en general cualquier elemento para 

mejorar el paisaje urbano que logre un 

ambiente que absorba el ruido de la ciudad 

y la contaminación atmosférica, actuando 

COMO amortiguador y elemento 

'antiestresante para los habitantes (le los 

conjuntos urbanos. 

• Forma del espacio 

1. El modelo de supermanzana debe cambiar 

el tamaño de la manzana para que no 

exceda la capacidad perceptual humana (le 

percibir el ambiente local. 

Las supermanzanas no deberán exceder las 

siguientes dimensiones: 300 x 400 ó 350 x 

650 aproximadamente. 

2. Se deberá procurar que haya varios 

accesos distribuidos para un espacio. 

Además es importante que éstos estén 

frente al trasero de otro. 

3. Procurar tener cambios de ambientes a 

cada 100 ints. aprox. Estos ambientes se 

forman por viviendas tipo, alturas, 

remates, vialidades, etc. 

4. Orientar los accesos de las viviendas frente 

a las plazuelas para el juego y el descanso. 
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5. Se recomienda estructurar los pasillos para 

acceder a las viviendas perpendicularmente 

a los caminos peatonales principales. 

• Forma del espacio y concentración de 

habitantes 

I . Se debe evitar el apilamiento de viviendas 

excesivo que eleve la densidad neta en 

cualquier parte del conjunto (no torres o 

edificios grandes), ya que esto eleva en 

gran medida la concentración de habitantes 

que utilizan una sola entrada o una sola 

plaza de acceso en planta baja, y deja otros 

ligares casi sin usar. Esto refuerza el 

sentimiento de aglomeración que se debe 

evitar en todo momento. 

2. No construir edilicios largos o altos, pues 

crean espacios largos de dificil acceso y 

poco permeables. 

• Versatilidad del espacio 

1. Se recomienda el establecimiento de 

comercios con diferentes giros entre sí que 

presten sus servicios en diferentes horarios 

del día para que se mantengan espacios 

activos, una circulación peatonal constante 

y por lo tanto se provee también de 

vigilancia natural. Cabe señalar que estos 

comercios deben ser diseñados con 

cualidades para fomentar la vigilancia 

natural y ser reforzados por un sistema 

formal de vigilancia. 

a Versatilidad del espacio y mezcla vecinal 

1. Fomentar la localización cercana de los 

conjuntos habitacionales a los lugares de 

trabajo de los habitantes que ocuparán esas 

viviendas para fomentar mayor contacto 

con el medio laboral y de habitación, 

logrando con ello individuos que 

experimenten una gama más amplia de 

estímulos perceptuales y combatir la idea 

de "la vida comienza cuando se esta 

descansando en el hogar". 

• Apropiación espacial 

I. Los residentes deben implementar acciones 

conjuntas con el lin de extender su 

territorialidad y tener el control de los 

espacios públicos, semipúblicos Y 

privados, evitando CRIC éstos pasen al 

dominio de los transgresores. 

2. Se debe concientizar a los habitantes de 

que el mantener en buenas condiciones los 

espacios adyacentes a su vivienda, 

repercute no sólo en la imagen urbana 

mejorada, sino que también actúa como 

medida a lhvor de su propia seguridad. 
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o Mezcla vecinal 

. Se deben crear actividades alternativas que 

combatan la estructura vertical (le la 
sociedad en los conjuntos urbanos. Es 

decir, inducir actividades colectivas que 

linnenten la convivencia vecinal y que 

permitan que los vecinos "abandonen" 
temporalmente su rol social jerárquico y se 

logre una comunicación entre similares 

(sociedad horizontal). 

2. La introducción de actividades alternativas 
actúa también en satisfacer ampliamente a 

más grupos de edades. De manera que el 

espacio habitable tenga satisfactores para 

todos sus moradores, y de esta manera se 
contrarreste la aparición de conductas 
disociales o la proliferación de las mismas. 

6.5. MÉTODO PARA LOGRAR LA 
CONCEPCIÓN FORMAL DE LOS 
FUTUROS 	CONJUNTOS 
URBANOS. 

En la actualidad la responsabilidad oficial para 

con la concepción formal de los conjuntos 

urbanos es mínima, ya que aunque se aplique 

el reglamento de construcción estrictamente, 

éste sólo contempla concepciones lisicas 
mínimas para la habitabilidad de un espacio y 
a últimas fechas los riesgos tisicos naturales y 

artificiales. Sin embargo es necesario ampliar  

la visión para la reglamentación respecto al 

resultado formal de los conjuntos. Ya que 

también existen factores sociales artificiales y 

naturales que si se mezclan son riesgos 
sociales en potencia que pueden llegar a 
colapsar grandes sectores de la ciudad. 

Estos riesgos se forman cuando se comienza 
por alterar los patrones culturales, mezclar las 

ciases culturales sólo por nivel económico al 

que pertenecen, tratar de cambiar los 

comportamientos territoriales tradicionales. 

Esta tesis plantea la necesidad de llevar a 

cabo investigaciones más profundas en las 

que se determinen claramente cuales son los 

comportamientos territoriales espaciales en 
un espacio determinado, y muchos otros. 

Pero para proporcionar una solución 

inmediata al modo como se crea la forma de 

los medios habitacionales de producción 

gubernamental se propone a continuación el 

desarrollo de un esquema básico para lograr 

que su forma logren satisfacer a sus futuros 

habitantes y con ello elevar su calidad de vida. 

No se debe perder de vista que el medio 

urbano fue creado por los hombres para 

autoproveerse un ambiente comunitario en el 

que se desarrollaran las relaciones 

comerciales y de seguridad. En la que todos y 
cada uno de sus habitantes creía suya la 
ciudad. Por ello es necesario retomar esta 

idea y tratar de que al menos nuestros 
ambientes inmediatos de vivienda, trabajo y 

220 



CAPI'T'ULO 6 	 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

recreación sean "nuestros", de las personas 

que los utilizan y les dan vida. 

Ciertamente el proceso para que un mexicano 

de bajos recursos pueda acceder a una 

vivienda en la actualidad es largo y complejo, 

sin embargo lo que se pretende modificar no 

se orienta a la gestión de la vivienda sino al 

modo de producción de la expresión 'brutal 

del medio habitacional. Éste podría arrancar 

con un esquema básico de diseño. Determinar 

a la futura población desde el comienzo de 

éste. Y a partir de aquí comenzar un proceso 

de retroalimentación en el que los usuarios 

plasmarán sus necesidades espaciales en él. 

La manera como se puede lograr esto es 

conocer los patrones cultural - espaciales de 

los futuros moradores, teniendo una estrecha 

• relación con éstos para lograr que aquellos 

transmitan sus necesidades, a través de juntas 

(le vecinos y la participación estrecha entre 

los diseñadores y los futuros habitantes. 

Esto lejos de representar mayores costos 

económicos en el precio final de la vivienda si 

tiene una trascendencia muy importante en la 

satisfacción que se podría proveer a los 

habitantes desde el comienzo del conjunto y 

aminorar los posibles riesgos sociales que 

implican este tipo de poblamiento. 

6.5.1. Esquema básico de diseño 

Se comenzaría por plantear un esquema 

básico de diseño el que se estructurara en 

base a éstos trece puntos básicos: 

I. Definición del escenario que cumplirá el 

conjunto ( número de viviendas máximo 

por densidad permitida por la 

reglamentación, 	requerimientos 	de 

equipamiento, infraestructura, etcétera). 

2. Actividades individuales por realizar. 

1 Actividades colectivas por desarrollar. 

4. Variedad de espacios que alberguen (licitas 

actividades. 

5. Estructuración de los espacios privados, 

semiprivados, semipúblicos y públicos. 

6. Tratamiento 	adecuado 	de 	las 

características fisicas que definen cada 

espacio para el fin que fue programado. 

7. Ensayos sobre la distribución (le las 

densidades netas que se logran con cada 

tipología de vivienda. 

8. Preconcepción de las tipologías de 

viviendas que van a existir y varios 

prototipos para cada una. 

9. Densidad neta general a lograr y 

densidades netas parciales que concentra 

cada tipo de vivienda 

10.Identificación de los grupos de edad más 

numerosos y predicción (le la dinámica (le 

los mismos para prever servicios 

susceptibles de transformación en el 

tiempo. 
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I .Procedencia y residencia anterior para 

definir en que medio físico se luu►  
desarrollado (confinado o amplio). 

12, Actividades cotidianas que realizan, 

13. Definición de los posibles materiales a 

utilizar. 

Dentro de los indicadores que se deben tomar 

en cuenta para la construcción de un ambiente 

habitacional con alta calidad de vida que 

contemplen otros aspectos que sólo el nivel 

de servicios urbanos, proponemos los 

siguientes: 

1. Complejidad de estímulos visuales que 

proporciona la fachada. 

2. Satisfacción proporcionada por cada 

espacio. 

3. Nivel de interacción vecinal logrado. 

4. Existencia de una jerarquización de 

espacios del público al privado. 

5. Versatilidad de actividades. 

6. Distancia de la vivienda y el centro de 

trabajo o estudio (cercanía o lejanía). 

7. Nivel logrado de privacidad en los 

espacios exteriores. 

8. Densidad neta general y densidades 1)0r 

tipo de vivienda propuesta. 

9. Altura de los edificios. 

10.Forma (positiva o negativa) de los 

espacios exteriores. 

11.Nivel de comodidad de los espacios. 

12.Nivel de seguridad en los espacios 

exteriores a la vivienda. 

13.Frecuencia de uso por tipo de espacio. 

I.1, Permeabilidad 	de 	sendas 	peatonales 

exteriores a la vivienda. 

15.Nivel de significación de las formas 

construidas y los espacios exteriores para 

los habitantes, 

16.Variedad de actividades en el conjunto que 

se pueden realizar. 

17.'l'ipo y variedad de conductas disociales. 

18,Factores de confort en los espacios 

exteriores del conjunto. 

19.Tipo de actividad por grupos de edad. 

20.Tipo de comportamiento territorial por 

tipo de espacio, 

2 I .Rasgos lisicos de mantenimient o o 

deterioro de la imagen urbana. 

22.Elementos empleados para definir la 

territorialidad. 

23.Disposición de frentes y traseros de las 

formas construidas. 

24.11adio de influencia del dominio privado de 

las familias. 

25.Tipos de usos del suelo limítrofes. 

26:Forma como se estructuran los caminos 

peatonales y las plazuelas. 

27.Elementos empleados de la imagen urbana. 

28.Estado de las características físicas de las 

formas construidas. 

29.Distribución de las tipologías de viviendas 

y vialidades. 

30.Elementos representativos - hitos. 

31.Distribución de centros de actividad -

nodos y zonas recreativas. 

32.Elen►entos lin► itantes del espacio público y 
privado más usados, 

33.Elementos de vinculación entre el espacio 

público y privado más usados. 
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3'lDensidades peatonales por tipo de 

espacio. 

35.Concepción y distribución de microzonas. 

36.Diseños únicos para cada una de los 

espacios exteriores - plazuelas. 

37.Relación del empleo de materiales y 

colores y elementos visuales distintivos. 

38.Secuencia de ambientes. 

39.Dime11siones de las manzanas. 

G.C. CONCLUSIONES DE 1,A 
TESIS 

Este apartado final tiene el propósito de 

conocer si se logró comprobar la hipótesis 

planteada al principio del estudio, o si por el 

contrario resultó totalmente falsa. Así mismo 

conocer la medida en la pudiera resultar falsa 

o verdadera, 

Después de haber analizado los casos de 

estudio se encontraron dos líneas de acción 

interrclacionadas: el estudio de los elementos 

construidos, y de los esptitios abiertos; dentro 

de las cuales se analiza por separado el 

ámbito lisico y social, destacando aspectos 

tales como la forma de cada elemento, su 

disposición espacial, el tipo y frecuencia de 

uso, y actividades que la población desarrolla 

en ellos. 

Se encontró que las características lisicas de 

deterioro y las pocas actividades que se  

realizan en ellos, influyen en sus habitantes, 

en un primer nivel, a no utilizar los espacios 

semipúblicos y semiprivados, y en un segundo 

nivel en cambiar sus patrones de 

comportamiento social, en el sentido de 

reducir el número y la calidad de los 

contactos frecuente entre vecinos de todas las 

edades, además de crear una introspección 

primero a nivel familiar y después a nivel 

personal, a manera de mecanismo de defensa 

al medio hostil. 

Los factores causales de esta problemática se 

definen en dos sentidos, primero de tipo 

estructural que inciden en la problemática 

familiar creando el medio para la aparición de 

conductas disociales en niños y adultos, como 

factor quizá más importante en la aparición de 

las conductas disociales, o los escasos recurso 

para acceder al suelo urbano, la ubicación de 

los centros de trabajo respecto a las zonas de 

habitción, o la factibilidad económica que no 

ofrece muchas posibilidades para acceder a 

sitios urbanos más aptos para su ubicación. 

En el otro sentido, las características de 

diseño que intentan cumplir como 

satisfactores de las necesidades de habitar de 

la población lográndolo de manera parcial, y 

la estrecha visión con la que se plantea el 

marco normativo de la construcción y los 

presupuestos destinados a la vivienda. 

Esta tesis comprueba que existen medios 

'bicos pam modificar la problemática 

detectada en los conjuntos urbanos existentes, 
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por medio de escenarios rehabilitados o 

alternativos que reactiven o imple►nenten 

actividades perdidas o complementarias para 

desplegar nuevamente o desarrollar un 

comportamiento social - comunitario: Para 

establecer un marco que albergue las 

relaciones sociales que todo ser humano 

neesita para sentirse satisfecho. Al mismo 

tiempo de lograr con ello ambientes 

habitacionales con alta calidad de vida. 

Los resultados se verán reflejados en un 

vecion responsable de los espacios adyacentes 

a sus viviendas y participativo den la vida 

comunitaria del conjunto urbano, en la 

medida de que el espacio vaya satisfaciendo 

sus necesidades personales y sociales. 

El replanteamiento de las normas de diseño 

redundaría en un espacio con cualidades 

defensibles prestabalecidas al momento de 

entregarlos a los trabajadores. 

La creación de opciones de diseño espacial 

más habitables, utilizando los mismo recursos 

económicos, 

Esta tesis evidencia que el campo de la 

dotación de vivienda popular no es exclusivo 

de los arquitctos, ni de los urbanistas, sino de 

un equipo multidisciplinario que albergue 

profesionales en antopología, sociología, 

psicología ambiental y la economía entre los 

proncipales. 

Aporta además, una pequeña porción de la 

red de relaciones que inervienen en la 

existencia de las conductas disociales y cae 

dentro del ámbito de lo que en los estudios 

sociales se denomina "el medio". 

1.as CalltillS estructurales de las conducías 

disociales no pueden ser solucionadas 

mediante la modificación de los espacios 

donde se llevan a cabo, pero sí puede reducir 

su frecuencia, creando escenarios que 

posibiliten una mayor interacción social entre 

los diversos grupos de edad para que ejercen 

una mayor territorialidad sobre su medio. 

Aplicaciones de este tipo de estudios. 

• Estudios para determinar riesgos sociales 

en la ciudad, que aportarán criterios para 

las políticas sociales de seguridad, la 

zonificación de usos, la determinación de 

zonas criminógenas. 

• Inserción en los criterios ecológicos para 

la emdición de la calidad de vida. 

• Estudios de factibilidad de ubicación de 

usos rentables y de seguridad social. 

• La aplicación de este tipo de estudios no 

es exclusivo de los conjuntos habitacinales, 

sino que puede aplicarse a cuañquier parte 

de la ciudad. 

• Replanteamiento de esquemas de diseño en 

los institutos dedicados a la dotación de 

vivienda o aplicación de la nortnatividad 

para ello. 
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ANEXO 1 	 I AS CONDUCTAS DISOcIAI.HS 

ANEXO I 

Las conductas disociales y sus implicaciones legales 

Para entender en que consisten los trastornos de la conducta o disociales es necesario definir que 

no se tratan de una enfermedad o padecimiento pues estas implicarían una etiología demostrable. 

Se utiliza "trastorno", para señalar "la presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas 

identificables en la práctica clínica que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o 

interfieren con la actividad del individuo..."' 

Estos trastornos se caracterizan por un patrón persistente de conducta agresiva o retadora, en sus 

grados más extremos violan los derechos básicos de los demás y las normas sociales apropiadas 

de la edad y carácter del individuo afectado y de las características de la sociedad en la vive. 

Se trata por tanto, de desviaciones más graves que la simple "maldad" inlánlil o rebeldía 

adolescente. Frecuentemente, inician la agresión lisien, suelen ser crueles con otra gente o 

animales, destruyen de forma deliberada la propiedad ajena, incendio, robo, mentiras reiteradas, 

faltas a la escuela y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, desafíos y 

desobediencia graves y persistentes. 

Los actos antisociales o criminales aislados no son, por si mismos, bases para determinar la 

existencia de utt trastorno disocia', que implica una forma duradera (le comportamiento de las 

categorías anteriores. 

El perfil del individuo afectado se caracteriza por:2  

- Uso regular de tabaco, bebidas alcohólicas o fármacos no prescritos inedicamente, 

- conducta sexual de comienzo muy temprano en relación con el grupo de niños de su 

medio, 

- conducta desaprensiva, sin sentimientos apropiados de culpa o remordimiento, 

- baja autoestima, aunque aparente una imagen de "dureza", 

- baja tolerancia a la frustración, 

- irritable, irascible, ansioso, depresivo y temeroso, 

- dificultad de atención, 

- impulsividad e hiperactividad frecuente. 

La edad de comienzo es prepuberal en los niños y en las niñas es más frecuente en la etapa 

pospuberal. Si se presenta un comienzo temprano corre el riesgo de continuidad en la vida adulta. 

1 Organización Istundial de la Salud. (huebra: Weinia revisión de In Clasiliepcián Inierrineronal de.  las Enfermedades, Des!..Tipeiones clinieasx_pantas 
Rara el diagnóslico, CIE 10, Ed. mr.orroit, Madrid 1992, 421 páginas, p. 25. 

1)MS III R, Ibid, p. 65. 
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Se observa una incidencia mayor en el sexo masculino, aproximadamente un 9 % en varones y en 
las mujeres un 2 %, no mayores de 18 años. Las complicaciones que acarrea este tipo de 
trastornos en los individuos afectados son expulsión de la escuela y fugas del hogar, y a niveles 
Irlas graves, las implicaciones legales abarcan robos, atracos en los Inc  hay confrontación con la 
víctima, asalto a mano aunada, extorsión, chantaje, falsificaciones, violación, homicidio, violación 
de viviendas, edilicios o automóviles para entrar a robar, trastorno por uso de sustancias 
psicoactivas, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, y en general tasas elevadas de 
lesiones lisicas por accidentes y lucha, además de conducta suicida. 

En estos trastornos se incluyen3  : 

• Trastorno disocia' en niños no socializados (segun C.11:. ¡0), o de tipo agresivo solitario (segun 
DMS 111 R), 

• Trastorno disocia' en niños socializados (según CIF, 10), O de tipo grupa! (según DMS III R), 
• Trastorno disocia! desafiante y oposicionista (según CIE, 10), O de negativismo desafiante 

(según l)MS III R), 
• Trastorno disocial depresivo (segun 	E 10). 

• Trastorno disocia' en niños no socializados 

Este tipo de trastorno disocia! se caracteriza por la combinación de un 
comportamiento disocia! persistente o agresivo, (no son simples 
manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas) con una significativa 

prolimda dificultad para las relaciones personales con otros chicos. 

El factor distintivo clave del trastorno disocia; en niños no socializados lo 
constituye la falta de una integración efectiva entre los compañeros. Los 
problemas de las relaciones con éstos, se manifiestan principalmente por un 
aislamiento o un rechazo, por la impopularidad entre otros chicos y por una 
falta de amigos íntimos o de relaciones afectivas recíprocas y duraderas con 
los compañero de la misma edad. Las relaciones con adultos tienden a estar 
marcadas por la discordia, la hostilidad y el resentimiento, pero pueden existir 
buenas relaciones con algunos adultos (aunque falta por lo general una 
CO11114111%8 bil)l»8), Con frecuencia, pero no siempre, presentan alteraciones 
emocionales sobreañadidas. 

Si se presenta un comportamiento delictivo, lo típico, pero no indispensable, 
es que sea en solitario. Las formas características de comportamiento son: 
intimidaciones, peleas excesivas, y (en chicos mayores) extorsiones o atracos 
violentos y niveles excesivos de desobediencia, agresividad, falta de 
cooperación y resistencia a la autoridad, rabietas graves y accesos 
incontrolados (le cólera, destrucción de propiedades ajenas, incendios y 
crueldad con otros niños y animales. No obstante, algunos chicos aislados se 

3  CIF, 10: (bid p. 32X-333. 
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ven envueltos en delitos en grupo, de tal modo que la naturaleza del delito es 
111C110ti importante para hacer el diagnostico que la cualidad de las relaciones 
personales. 

El trastorno es por lo general persistente en distintas situaciones, pero puede 
ser más manifiesto en el colegio o en la esencia, 

Incluye: 	Trastorno agresivo no socializado. 
Trastorno disociar solitario de tipo agresivo. 

Trastorno disocial en :dilos socializados 

Esta categoría incluye !bnas de comportamiento disocia' y agresivo. Se 
presenta en individuos por lo general bien integrados en grupos de 
compañeros. 

El rasgo diferencial clave es la existencia de amistades adecuadas y duraderas 
con compañeros de aproximadamente la misma edad. Con frecuencia, pero no 
siempre, el grupo de compañeros lo constituyen otros jóvenes implicados en 
actividades delictivas o disociales (en tal caso, el comportamiento inaceptable 
del chico puede estar aprobado por los compañeros y regulado por normas de 
la subcultura a la que pertenece). No obstante, el chico puede formar parte de 
un grupo de compañeros no delincuentes y el comportamiento antisocial tener 
lugar fuera de este contexto. Puede haber relaciones alteradas con las víctimas 
o con algunos otros chicos si el comportamiento disocia; implica intimidación. 
Es válido este trastorno mientras el chico tenga alguna pandilla a la cual es leal 
y con cuyos miembros le une una amistad duradera. 

Las relaciones con figuras de autoridad adultas tienden a ser malas, pero 
pueden existir buenas relaciones con algunas personas concretas. Las 
alteraciones emocionales suelen ser mínimas. El comportamiento disocia! 
puede extenderse también al ambiente familiar, pero si se limita al hogar, debe 
descartarse este trastorno. Con frecuencia, éste es más evidente fuera del 
contexto familiar y el hecho que tenga una relación específica con el colegio u 
otros ambientes litera del seno familiar, es compatible con el diagnóstico. 

incluye: 	Trastorno disocial "en pandilla". 
Delincuencia en grupo. 
Delitos formando parle de una banda. 
ausencias escolares. 

Excluye: 	Actividades de bandas sin trastornos psiquiátricos manifiestos. 
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o Trastorno disocial desafiante y oposicionista 

Este tipo de trastorno disocia, es característico de niños con edades por debajo 
de los 9 ó 10 años. Viene definido por la presencia de un comportamiento 
marcadamente desafiante, desobediente y la ausencia de otros actos disociales 
o agresivos más graves que violen la ley y los derechos de los demás. 

Un comportamiento malicioso o travieso grave no es en sí mismo suficiente 
para el diagnóstico. Muchos autores consideran que las formas de 
comportamiento de tipo oposicionista desafiante representan una forma menos 
grave de trastorno disocial, Im ► ils bien que un tipo cualitativai►►ente distinto, tal 
es el caso del DMS III R. 

El rasgo esencial (le este trastorno es una forma de comportamiento 
persistentemente negativista, hostil, desafiante, provocadora y subversiva, que 
está claramente fuera de los límites normales del comportamiento de los niños 
de la misma edad y contexto sociocultural y que no incluye violaciones más 
importantes de los derechos ajenos que se reflejan en el comportamiento 
agresivo y disocial especificado anteriormente. Los niños con este trastorno 
tienden frecuentemente a oponerse activamente a las peticiones o reglas de los 
adultos y a molestar deliberadamente a otras personas. Suelen tender a sentirse 
enojados, resentidos y fácilmente irritados por aquellas personas que les 
culpan por sus propios errores O dificultades. Generalmente tienen una baja 
tolerancia a la frustración y pierden el control fácilmente. Lo más 
característico es que sus desafios sean en forma de provocaciones, que dan 
lugar a enfrentamientos. Por lo general se comportan con niveles excesivos de 
grosería, Hut (le colaboración y resistencia a la autoridad. 

Este tipo de comportamiento suele ser más evidente en el contacto con los 
adultos o compañeros que el niño conoce bien y los síntomas del trastorno 
pueden no ponerse de manifiesto durante una entrevista médica. 

La diferencia clave con otros tipos de trastornos disociales es la ausencia de 
violación de las leyes o de los derechos fundamentales de los demás, tales 
como el robo, la crueldad, la intimidación, el ataque o la destrucción. La 
presencia definitiva de cualquiera de estas formas de comportamiento excluye 
el diagnóstico. Sin embargo, el comportamiento disocial oposicionista-
desafiante, tal como se ha perfilado en el anterior párrafo, se encuentra con 
frecuencia en otros trastornos disociales. 

Exchiye: Trastornos disociales con comportamiento abiertamente disocial o 
agresivo. 
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• Trastorno disocial depresivo 

Esta categoría requiere la combinación de rasgos de trastorno disocia' de la 
infancia y de depresión persistente y marcada del estado de ánimo, puesta de 
manifiesto por síntomas tales como sentimientos excesivos de infelicidad, 
pérdida de interés y placer por las actividades habituales, reproches hacia si 
mismo, desesperanza. También pueden estar presentes trastornos del sueño o 
del apetito. 

Incluye: Trastorno disocia! asociado a un trastorno depresivo. 

Las implicaciones legales en estos tipos de trastorno son evidentes, cuando sus manifestaciones 
exceden el medio ftimiliar o del grupo de amigos o compañeros, en los términos mencionados 
anteriormente, las sanciones de la ley están claramente expresadas. 

El ámbito de este estudio incluye tanto a los individuos que padecen estos tipos de trastornos 
como aquellos que han trasgredido las normas sociales, es decir, los delincuentes juveniles, pues 
se considera que hasta esta etapa, el diserio urbano acertado de los conjuntos habitacionales 
influirá positivamente en la disminución de dichas manifestaciones, mientras que por lo contrario, 
ya en los criminales adultos, esta relación es mucho más dificil de establecer, ya que responden a 
otros factores, es decir, estamos hablando de los psicópatas. 

A continuación se muestra una tipología de delincuentes juveniles con lin de establecer las 
complicaciones estudiadas hasta los contactos frecuente con las normas sociales 
institucionalizadas. 

233 



ANEXO I 	 I,AS CONDUCTAS DISOCIALIIS 

TI MIAR; IA DE PERSONAS DISOCIA LES 

A continuación se muestra una tipología de 9 tipos de delincuentes juveniles, de acuerdo a datos 
proporcionados por las instituciones policiacas básicamente. Además de otra para criminales adultos'l 

)171,INCI 117.NTHS 
(hopo Tipo Clasificación Conligmación del 	• 

delito 
Cuadro anducnia I 	• 

Clase social Antecedentes Iiimiliares Influencia del grupo de 
caminadas 

I I. El pandillero 
ladrón 

• Delitos sobre pum. 
ajena, latrocinios 
graves y robos con 

eseandalo, 
- Achis de vandalismo, 
robos de automóviles y 
transgresión sexual. 
- Descarno sexual: 
*consentimiento por 
(Jimio en actos de 
homo-sexualidad 
("hacerle al maricón") o 
*MON o "encerronas" 
pandillei den. 
Se inuesti a muy 
versátil en sus delitos, 
prefiere los que le dejan 
dinero en efectivo. 
No participa 
notoriamente en las 
felpas o "golpizas" 
entre pandilleros. 

» Clases obreros de 
sectores tulla:tos 

- Rechazo lit:Mina 
- Falta de protección tiente a 
malos ejemplos de 
delincuencia 
- Relaciones M'inhales no 
mai Mantente conflictivas 
- Falta de supervisión 
cuidadosa y solicita de los 
padres 
- A veces, otros miembros 
fiuniliarcs se han visto 
envueltos en actividades 
delictuosas 
- I Al% IlliblItON palatal es tienen 
liCellelliCIVICIIIC RIN IlltIpiii% 

antecedentes en varios delitos 

Ambiente de influencias 
pandilleriles delictuosas. 
'nene aceptación de pemonas y 
reclinen de si a los otitis jóvenes 
de Mi ambiente que reqichin la 
ley. 
Encuentra respaldo para 
actividades agresivas y 
cínicas.; asimismo también el 
estimulo y la gratificación para 
sus delitos. 

II. El pandillero 
pendenciero 

- I si Coman 
71111/10CCIIICH l'1111111CS, 

miembros de las 
"pandillas de vagos" 
que merodean en las 
calles y se dedican a 
"sonar broncas"(pleitus 
pandilleriles). 
• Oran pinte de sus 
actividades no son 
delictuosas 
- Experimentan algunos 
con drogas enervantes. 
- Otros se procuran 
satisliteciones sexuales 
con las chicas del 
bruno, ya sea en 
in ¡vial° u tu pulizando 
"cancel room" colectivos. 
• A veces int:Mit:U ell 

actos de latrocinio, pero 
no en la fuma 
sistemática ni con la 
frecuencia de los 
adolescentes del tipo 
anterior 

- hoceden de sectores 
III billIOS 

• Residen en han ros 
bajos o en las zonas de 
viviendas populares. 
• Medio ambiente 
"desintegrado" 
- Ambientes donde no 
hay organizaciones 
comunitarias bien 
constituidas, ni tampoco 
patrones estable de 
conducta delictuosa. 
• Muy alto indice de 
poli'. flotante. 
- El aspecto que tienen 
es de una especie de 
"selva m)ciológica" Hin 
ni-lit:01114'm Nodo,. 
Notar, Se luut visto que 
modalidades más 
extremosas de 
pandillerisnio 
pendenciero prosperan 
en las grandes 
metrópolis de Kl1., 
donde es más m'Unja 
esta manera de vivir. 

- Padrea lecién venido a la 
IlldrÓpOli. 

- I os padres no encuentran 
empleo ni:demente y se 
sienten bastante 
desconcertados liente a las 
condiciones de la vida 
metropolitana. 
- Reprueban las actividades 
delictuosas de sus hijos, pero 
están incapacitados para 
meterlos al orden. 
• Estos padres sl son 
portadores de actitudes 
sociales positivas. 

(111iltims, 1),:1)elipeiteriles 	 tiatjuillernavrelmlUjihrIjSul, t,44xicu, 1,1!.1'„ 198(1, 3 HM pp, 
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ANEXO) 1 

 

LAS CONDUCTAS DISOCIA! ES 

1)clincueni 	tiveniles 

 

Grupo 7 i161 
._ 

ciasilit,ción Configuración del 
delito 

Cumbo ambiental 

lii. • 'TI 	latero ... pant....ero 
oeasional 
)óvenles que se 
'leido amustiar a 
la comisión de 
delitos, uncid 
manteniéndose 
en la perite 

cia de actos 
delictivos. 

-71 -.7-7------771----  • . iiiticipati en toma, 
.1 Olas veis ti cual, len 
tollos y ceja:odies 
En su citad temprana 
no ve distinguen aova 
Melle. de las del tipo I y 
II pero con el tiempo 

Izi:Y1111 haciendo cada 
VC7.111c1los serias y 
tic:cuentes. 

Clave social 

Ii---i---.1:7-1—:-. r." • . ama, ds o atlas t i, 
lat1 Mea ¡polis 

Antecedentes Iiiiliiliiires 

.ii ti p,o uoit 	y 	. 	os hui F1.-7-7Ti.T 	• 
'Opon pi ovieliell de clase 
ti aliajtillitia 
- Octisbutalmente vienen de 
familias donde el control y lit 
supervisión sobre los hijos es 
Ittás cuidadosa. 
- Los padres, en su mayorla, 
no tienen ningún antecedente 
criminal. 
- Estos (los padres) han 
tenido dolo éxito en 
encauzarlo en la convivencia 
social, con aspiraciones de 
1211.eración. 

Influencia del tupo de 
camaradas 
SueleI.  •id 	l' • 	• 	I - •  t 1%. 	ti mi 	ti.iiiiiii Lo ic. 
ambas clases de coliiiiilibail 
(delincuentes y tio• 
delincuentes) y sólo pa:in:4m 
nini ginalinenle de lam 
actividades pandilleriles, no 
llega a identificarse a si olivino 
como pandillera 

IV. El casual no. 
pandillero 
Adolescentes 
que porcino' 
delitos sin 
polemice,' il 
W111,111:1 
pandilla 
identificable, 

• Trasgresiones 
relativamente ligeras e 
inliccuentes 
• Disposición "latente" 
a la delincuencia 
I aun Ilitilsoi pidones VIII 
desde el Imito de 
menor cuantía. el 
manejo de vehículos 
sin licencia, fumar y 
emborracharse, hasta 
ciertos actos de 
vandalismo. 

• Clase media, donde ha 
ViVidii deStillOpilo, 
Se le puede encontrar 
tanto en las puldes 
comunidades 
Ilieliopotiltultis como Cil 
ciudades pequenits 

- PI oceden de limabas que 
reinüdlleell los 1110111e5 típicos 
de la clase inedia. 
• tala Varillebniell ell el tipo 
de relación entre padres e 
hijita, ellen cal bel Illoites 
nonnales y satisliterotios 
• Los padres suelen tener 
éxito en educarlo socialmente 
, actitudes de cooperación y 
aspiraciones. 

• No es bien visto en el grupo 
de jóvenes amigos. 
- Se mueve en una subetiltura 
eantaraderil que tolera ciertos 
delitos, pero 11110 1111 se los exige 
como liase de adiada. 
- I.os imite valores de orden 
hedonista, la búsqueda de la 
diversión 

2. V. El ladrón de 
automóviles 
"paseado' es 
escandaloso? 

- Roban autos para 
aunar tuestas al 
volante, no con el 
propósito de 
"desmantelarlos" o de 
lucrar. 
- Paseos alocados 
Casi todas las 
actividades illejlas se 
limitan a robar 
automóviles y tara vez 
se VIII envueltos en 
otitis delitos contra la 
plopieclail ajena. 

- Adolescentes de clase 
media 
• Suelen vivir en ctiFilti 
Solas, dentro de las zonas 
de ingreso medio, 

- Sus padres suelen ver 
empleados bien presentados o> 
trabajadores de clave inedia. 
- Cuidado suficiente y 
constante lino. 
- ialta de inico elación íntima 
con el padre (falla de modelo 
vigoroso de masculinidad y 
inaduret) 
- Excesiva movilidad de 
empleos del padre y los 
cambios constantes de 
residelicia(poca integración 
con las comunidades y al 
puro social) 

- Ilien adaptados al medio 
camaraderil 
• Se relliettillati eoll taloa 
compafleros no - delincuentes 
• Muestran rectetracia por 
asociarse con otros 
"robacoches". 
- Dan la impresión de ser 
agregados "marginales" de los 
círculos juveniles socialmente 
aceptables. 

• VI. El drogadicto •el 
heroinómano 

• late enervantes son 511 
linea única y especifica 
de transgresión. 
- l'ay irliencs cometen 
otros delitos como el 
de "Cidoniiiiii" culi 
fines de conseguir 
dinero para proveerse 
de la droga. 

• Provienen de arrabales 
chiflaos de la clase 
baja. 
- Postración social 
- Falta de opoitunidades 
• 11111)01cm:1a 1111111 
mejorar su vida tan 
tirante y amarga 

- Convencional de las clases 
bajas 
- Falta de lazos parentales 
íntimos con el hijo 
- La vida familiar tiende a 
tullecerle Intrascendente y sin 
sentido al drogadicto. 

- Propenden a relacionarse sólo 
entre ellos mismos, 
-()pto por separarse casi por 
completo de los no-adictos y 
por delimitar sus relaciones de 
illtel acidó,' al clicülo de adictos 
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ANEXO I 
	

I.AS CONDUCTAS I)ISOCIAli 

1)elinerientes iuveuiles 
Grupo Tipo Clasificación Configuración del 

delito 
0131110 :111111klitill 

Clase social Antecedentes familiares Influencia del grupo de 
camaradas 

4. 

' 	
._

—V111. 

VII. El agiesivo de 
peligrosidad 
extrema -el 
"matón" 
En el grado 

más alto 
perpetran 
atentados 
graves y 
honrosos cuí 
contra de 
víctimas 
humanas o 
animales. 

1.41 j011:11 
delincuente 

- Perpetrad Illi:11SaS 
aparentemente 
inexplicables en contra 
de sus iguales y 
ocasionalmente, 
también en contra de 
personas o de 111IiIIIIIICS 
- Iris acciones 
vejatorias que cometen 
se caracterizan por su 
extrema crueldad. 
- I n mayor la de estos 
ir M'O CROICS se 
contentaderm 
encanarse en sus 
víctimas de una manera 
lisica, sin despojar los 
de sus pertenencias ni 
incurrir cal otros delitos 
contra la propiedad 

- 1.d .m1111111 es lille se 

las sorpi enda 
cometiendo iremos de 
promiscuidad sexual 
- Desenfreno sexual 
- Solo las jóvenes que 
se rodean de jóvenes 
"desenti orados" son 
clasificadas como 
delinmeures. 

• No proceden lIJ 41111111111 
clase social única. 
Se les puede localizar en 
cualquier ligo de medio 
ambiente socio- 
económico. 

va - No 	ti iljeuin codo en 
una clase social 
restringida, sino que 
aparece en muy diversos 
ambientes 
soicomonómicos, 

• Rechazo grave de los 
padres. 
- I lijos ilegítimos 
• El finto de un embarazo no 
querido, 
- O bien que hayan sido 
rechazados y abandonados 
poi sus padres 
- Que se les haya negado el 
cuino aún sin separación 
lisies de sus progenitores. 
Muchos de ellos pasaron 
litigas lempo' atlas de MI vida 
en casas IliCISIN ll Orfelinatos, 
en vez de convivir con sus 
progenitores naturales. 

- Suelen ser creara allpico s 
- Tensión Euniliar con alguno 
de sus padres, o con amitos. 
El recurso a la delincuencia 
sexual por estas jóvenes 
representa, en parle al mmos, 
un casayo tendiente a 
sustituir fuera de casa la lidia 
de relaciones afectivas, 

- Se abstienen de hacer amigos, 
porque no saben desenvolverte 
socialmente y por sus actitudes 
hostiles 
- los otros jóvenes en buena 
situación (le ser amigos 
procuran no accreárseles por 
temor a (pie se suscite una 
reacción violenta. 

_ 
••hille:11111 estar relativamente 
bien adaptadas en el circulo de 
relaciones sociales de sus 
compañeras; sin embargo, 
prefieie la compañía de otras 
jóvenes delincuentes como ella 
y de muchachos "descarriados". 
-No llegan a agrupase o a 
Rumiar 11118 verdadera 
"subeultura". 

6. IX. El "psicópata" 
con 
"predisposición 
obsesiva' 

- Delitos 
"extravagantes" de 
carácter individualista 
y casi siempre de un 
orden grave. 
• Suelen recibir 
diagnósticos de 
"neuróticos" o 
"prepsicóparas". 
• Delitos de 
homosondisnur, 
ataque aislado, y 
esporádico, o de 
ervissión sexual. 

No hay mueco ación 
especial en una clase 
socioeconómica. 
Los factores causales el 
delito están sumamente 
desligados del "estilo de 
vida típico" de la clase 
social donde se comete. 

Variedad de rasgos albeo% 
En casos de perversiones 
sexuales, suele anteceder un 
proceso de seducción familiar 
entre padres e hijos, 
• Represión parcntai respecto 
a toda la vida sexual 
• Interamión patental. filial 
anormal. 

• Personas "solitarias y 
relraidas", no sólo en la 
perpetración de sus delitos sino 
en todas sus actividades cal gral. 
• Tienen pocos amigos y son 
vislos, en el medio de sus 
iguales, como individuos 
"i aros" y de "estudias 
costumbres". 
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ANEXO II 

Encuestas 

• Cuestionario previo 

• Encuesta para el conjunto Alianza Popular RevolucioUaria 

• Encuesta para la unidad habitacional Independencia 
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EL DISEÑO URBANO EN LA MODIFICACION DE CONDUCTAS NOCIVAS 

PROVECTO: 

FECHA: 
No E.NCUES TA 

--- 
VIVIENDÁ PhEVIA 

1. MUNICIPIO, COLONIA O SARRIO DE 
PROCEDENCIA 

2. ¿DONDE VIVIA ANTES? 
Propio departamento o cesa 
Delineamento comprmido con undraílou 
Departamento compartirlo con parientes 
Cena del-Meriendes 
Cuarto amueblado 
Hotel 
Portero o conserje 
No disponible 

3. TAMANO DE DEPARTAMENTO O CASA 
Número do cundes llenos 

1. TIEMPO DE RESIDENCIA DE VNIENDA PREVIA 
Menos de 6 meses, 
6-11 meses, 
1 aiSo, menos de 	2 Cd103, 
2 arios, menos de 	3 afros, 
3 arios, menos de 	4 arios. 
1 arios, meneo de 5 años, 
5 arios, menos de 10 ralos, 

10 años, meneo de 15 arios, 
15 año',. menos do 20 años, 

20 arios. o mes ohm,. 
No digponible 

5. RENTA MENSUAL POR DEPzVAMENTO O CASA 
Cantidad N$ 

6. PORCENTAJE DEL INGRESO MENSUAL PARA 
LA RENTA 

10%, 
20 11. 
30 %, 
40 %, 
50 %. 
Nu diseenible 

7. TAMANO DE LA FAMILIA AL LLEGAR 
Número 
0. NIÑOS POR DEBAJO DE LOS 21 AROS 
Número 

VIVIENDA ACTUAL 
LUGAR 

9. TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO O CASA 
Número de cuellos llenos 
10. ¿CUANTOS CUARTOS NECESITA LA FAMILIA 
ACTUALMENTE? 
Número 
11.¿CUANTO TIEMPO TIENE DE VIVIR A0111? 
Mos 
12. ¿ES EL DUEÑO ORIGINAL? 
SI 	 No ¿Cuantos antas? 

PROYECTO 
13. ¿CUALES SON LOS LUGARES MAS 
TRANSITADOS, FRECUENTADOS O 
CONCURRIDOS DENTRO DE LA UNIDAD? 

Callos extornas 
Calles internas 
Andadores 
Estacionamientos  

VIVIENDA ACTUAL 
Rocatiocora, erijamos 
Corredoras del edilicio 
Esquinas 
Enfulla del edificio 
Entrada nl departamento 
Elevadores 
Escaleras 
Rulo tiesura do ¡Milicias 
Amas Vordos 
Plaza - Espacio Abiorto 
Zona ramo wird- marcado 
Escuela 
Tienda 
Canchas 
Otto 

14. ¿CUALES SON LOS LUGARES MAS SEGUROS 
EN LA UNIDAD? 

Calles extornas 
Calles internas 
Andadores 
Estacionamientos 
Esquinas 
Recobecos, cajones 
Corredores del edilicio 
Entrada del edilicio 
Entrada al departamento 
Elevadores 
Escaleras 
Parte tresillo do edilicios 
Atoas Verdes 
Plaza- Espacio Abierto 
lona comercial - mercado 
Escuela 
Tienda 
Canchas 
Otro 

15. ¿CUALES SON LOS LUGARES MAS PELIGROS 
EN LA UNIDAD? 

Cabo externas 
Callos internas 
Andetdoroo 
EoIncionamientos 
[Inquines 
Recebecoe, etti011011 

Corredores del edificio 
Entrada del edificio 
Entrada el &Firmemente 
Elevadores 
Eocalerno 
Parte trasera do edificios 
Areno Verdeo 
Plaza- Espacio Abierto 
7onti comercial - mercado 
Escuela 
Tienda 
Conchas 
Ouo  

16, ¿CUALES SON LOS LUGARES MAS OSCUROS 
EN LA UNIDAD? 

Callos extornas 
Calles internan 

irte?merircei runnerrinnrirla se utilizara únicamente nem una tesis en In licenciatura en Urbanismo dr,  le I Jniversidad Nrdnanl Autónoma de México. UNAM. 7 



EL DISEÑO URBANO EN LA MODIFICACION DE CONDUCTAS NOCIVAS 

VIVIENDA ACTUAL 
Andadores 
Estacionamientos 
Esquinas 
Recobecos, cajones 
Corredero g del edilicio 
Entrada del edificio 
Entrada el departamento 
Elevadores 
Escaleras 
Parle trasera de edilicios 
Alees Verdes 
Plaza • Espacio Abierto 
2011A comercial • mercado 
Escuela 
Tienda 
Canchas 
Otro 

17. ¿CUALES SON LOS LUGARES MAS OCULTOS 
EN LA UNIDAD? 

Calles externas 
Calles internas 
/v1(1(1(101°8 
Estacionamientos 
Esquinas 
Recobecos, cajones 
Corredores del edificio 
Entrada del edificio 
Entrada el departamento 
Elevadores 
Escoleras 
Parte trasera de edilicios 
Ateas Verdes 
Plaza- Espacio Abierto 
Zona comercial - mercado 
Escuela 
Tienda 
Canchas 
Olio 

111. LOCALIZACION DEL 1BADAJO EN LA CIUDAD 
(barrio, colonia o municipio) 

19. TIEMPO DE RECORRIDO DEL TRABAJO A LA 
VIVIENDA 

20. MEDIO PRINCIPAL DE TRANSPORTE 
Colectivo 	Camión 	Metro Auto 	A Pie 
21. TIEMPO DE RECORRIDO DE DONDE LO DEJA 
EL CAMIÓN O COLECTIVO A LA VIVIENDA 

HABITANTE 
22, TAMANO DE LA FAMILIA 
Número de personas 
23. COMPOSICION FAMILIAR 

1 persona 
Hombro y mujer sin niñea 
Medra, padre y niños 
Medre y uno o mha hijoc 
Padre y uno o mas hijos 
Hermanos o hermanas 
Hermanos y hermanas 
Otro(especifique) 
Familia extendida 

24, EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 
Afino 
25. SEXO DEL CABEZA DE FAMILIA 
Femenino 	Masculino 
26, EDAD DEL CONsr1JGE 
Años 

VIVIENDA ACTUAL 
27. NUMERO DE PERSONAS POR GRUPOS DE 
EDAD ESPECÍFICOS 

Menos de 2 años 
2. 3 años 
4 - 5 años 
6- 	9 nfios 

10 - 13 años 
14-17 años 
10 -20 años 
21 - 49 años 
50 - 61 tules 
62- • años 

WIS<Eiii."—Álliii,—kili551.5UVIZEÑTE 
INCAPACITADO O IMPEDIDO 
Nn 	Si acpecilique 
29. MENORES DE EDAD EN LA ESCUELA 
Número 

TRAPAJO 
30, CABEZA DE FAMILIA EMPLEADO 
Si 	No 
31. CONYUCiE EMPLEADO 
SI 	No 
32. OCUPACION DEL PRINCIPAL APORTADOR DE 
INGRESO (1) 

Empleado capacitado 
Empleado medio capacitado 
Empleadu inexperto 
Clérigo 
Servidor 
Empresario 
Ruh:sionista 
Otro 

33. FUENTES DE ACTUAL INGRESO ($) 
Empleado privado 
Empleado gubernamental 
Propio negocio 
Independiente /Individual (oro aparto del 	cabeza 

do 1am. o canyuge) 
Pensionado o jubilado 

34. EMPLEO DE CONYUGE 
No empleado y sin trabajo el año anterior 
No empleado y con 'rebujo el año anterior 
Empleado como principal aportador de Ingreso 
Empleado corno secundarlo aportador do ingreso 
Nulo 

35. PERSONAS ACTUALMENTE EMPLEADAS 
Número 
36. PORCENTAJE DEL INGRESO FAMILIAR 
PARA RENTA 

10 %, 
20 %, 
30 %, 
40 %, 
50 %. 

37. RENTA ACTUAL POR VIVIENDA 
Cantidad N$ 

NOTAS: 

mar:ten proporcionada se utilizara unicarnehte para una tema en la Licenciatura en Urbanismo de la Universidad Notional Autónoma de México, UNAm 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEMO() 

TESIS DE LA LICENCIATURA EN URBANISMO 
Caso de estudio: Conjuntos Habitacionales 

Acerr-flej.fnlrIEVIET2.9 
ITAws-..A1A.C.NAR Pen EircuilerALMI 

SE5"«): 	 F131110ninn 

GRUPOS DE EDAD: 	munan u 10 

mitre 10 -10 

entre 10 • 30 

ente 30. 60 
60 n mes 

SITUACION LABORAL. 	Trntiejel 

Nombre de la unidad: 

Alianza Popular Revolucionaria 
Nombre del encuostacior: 

Fecha: 
No. de encuesta: 
Comentarios 

Mns cubro 
afma 

neo, 

años 

das 

alias 

No Trebeje 

1. icuAEECONSIESÉRA QUE SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SU UNIDAD? 

- Delincuencia e inseguridad - Basura 

- Falta de áreas verdes, de juego, o de diversiión - Falta de estacionamiento 

• Falta de mantenimiento en la unidad - Sobrepoblación 

- Falta de servicios, como agua, luz, drenaje, 
alumbrado  público, transporte 

- Otros 

- Casas o departamentos en renta 

_ 	. __ 	_______________ 

2. ¿CÓMO ES LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS EN SU SECTOR? 
- Participación costante y efectiva - Variable según el problema, pero valiosa 

- Irregular, participan solo cuando el problema 
es muy grave 

- No existe ningún tipo de participación 

COMENTARIOS 

F3Ái:TiCiFsi\561bEII5IViidiRatizi 
ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DESCRITOS? 

3. ¿CONSIDERA P5571E3CE-51.1A1571-WYKOMÉ-ÑTÁki.7\ 
SU SECTOR PARA RESOLVER 
Si ' 	No 	¿Cómo? 
A. ¿CONSIDERA NECESARIO UN ARFA RECREATIVA EN LA UNIDAD? COMO PARQUE. JUEGOS, 
CENTRO SOCIAL 
Si 	No 

6. ¿QUÉ INSTALACIONES LE GUSTA5A QUE TUVIERA ESTA ÁREA RECREATIVA? 
- Juegos Infantiles - Jardines - Arboles 	i • Bancas 
- Comercios - Canchas Deporlivas - Gimnasio • Salón de Baile 
6. ¿CONSIDERA ÚTIL INSTALAR UN CENTRO SOCIAL EN LA UNIDAD? 	SI / 	 NO 
7, ¿QUÉ SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE OFRECIERA ESTE CENTRO SOCIAL? 
- Talleres de niños, adultos y personas mayores - Estancia Infantil 
• Clases de manualidades - Servicos Médicos 
• Clases do bailo o gimnasia • Cursostexposicionos 

• Otros 
ORGANIZACIÓN DE: 	SI 	 NO 

- Biblioteca 
8. ESTARÍA INTERESADO EN PARTICIPAR EN LA 

Centro Social 	 Parque 	 Mejoramiento de los espacios comúnes 
O. ¿CÓMO ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR? 

de 	semana 	para 	su - Aportando cuotas - 	Ayudando 	algún 	fin 
construcción o mejoramiento. 

- Trabajando en estas organizaciones - Dando clases de algo que usted seja 
• Directamente en la organización - Promoviendo actividedges 
- Organizando fiestas • Cludando niños 
• Asistiendo regularmente a las actividades que 
se realizan 

• Otros 
, 

10, ¿HA TENIDO PROBLE1MAS CON GRUPOS DE GENTE EN LA UNIDAD? 
SI 	 ' 	No ¿Cuáles? 

• Niños - Jovenes -Adultos - Ancianos. 	• 	- - 	— 
- Otros - Delincuentes L- Soldados - Cadetes do policía 



18. Para ir de la clínica a la panaderia, 
¿Por donde se va? 

19. Para ir de las escuelas a la panadería. 
¿Por donde se va? 

. Para ir de Miramontes al correo 
¿Por donde so va? 

ti 
1 

11-7r-7rinrir_ir  

17. Para ir de la iglesia o el mercado al correo, 
¿Por tndo so va? 

'111 INEEF MEMO 111111111111111111ffillEr - 1111111111115111111 	MEI -11E 	1 	01111111 	11111111111111 	EH 
11, ¿CIL' 	TIPO DE VIVIENDA TIENE? 

11 	11' 

- Departamento en edificio de 3. 6 plantas - Departamento en edificio de 16 niveles 

- Casa Triplex - Casa Dúplex 
- Casa Géminis - Casa Unifamiliar 

12, ¿ESTA CONFORME CON SU VIVIENDA. ACTUALMENTE? 	SI 	 NO 

'......" 

13.¿CUÁNTOS VIVEN EN SU CASA?  
14,¿CUÁNTAS PERSONAS RABAJAN EN SU GASA? _ --------------------------- 
11, ¿Sil.: Kiiiklilla----.:ETN1711";:T  TIENDAS Y MERCADOS DE LA UNIDAD? 	SI 	- --NO-  

2a. Parte 

la. Dárjina 
	

2a. rpáUina 
FOTO 1 

Peligroso 

ENTRADAS 

Medio 	Seguro 

FOTO 4 

Peligroso 

FOTO 5 

Peligroso 

CANCHAS 

	

Medio 	Seguro 

	

COTNÁEfdos 	-------- ----- 

	

Medio 	Seguro 

FOTO 2 
, 

Peligroso 

CASAS 

Medio 	Seguro 

FOTO 3 

Peligroso 

ATRÁS DE LA ESCUELA 

Medio 	Seguro 

FOTO 6 

Peligroso 

ESCUELA (áreas cercanas a ésta) 

Medio 	Seguro 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

1 ESIS DE LA LICENCIATURA EN URBANISMO 
Caso de estudio: Conjuntos Habitacionales 

Nombre de la unidad: 	 t iiiki (Tiii.-KiiISTAIRSIVETT5aT:5175471-f 
M 	

— — I 
1 ACED 	DEL ENTFIEVLSTADO 

Unidad independencia 	 SEXO: 	 Femenino 	MnSelliir10 

Nombre del encuestador: 	 GRUPOS DE EDAD: 	máno5 o 10 	años 

Fecha: 
No. de encuesta: 
Comentarios 

	

nutro 10 -10 	ortos 

	

entre 10 - 30 	años 

	

entre 30 -60 	años 

	

o más 	arios 

SI ruAciai LABORAL 	Trabojo 	No Trebeln 

• 

1, ¿ CUALES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SU UNIDAD? 
- Delincuencia e inseguridad - Basura 

• Falta de áreas verdes. de juego, o de diversiión - Falta de estacionamiento 
• Falta de mantenimiento en la unidad - Sobrepoblación 

• Falta de servicios, como agua, luz, drenaje, 
alumbrado  público, transporte 
-(So% 	- 

- Casas o departamentos en renta 

......._ ........_ 

EN SU SECTOR? 2. ¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS 
- Participación costante y efectiva - Variable según eliroblema, p_ero valiosa 

• Irregular, participan solo cuando el problema 
es rntygrave 

COMENTARIOS 

SU SECTOR PARA RESOLVER ALGUNOS DE LOS 

- No existe ningún tipo de participación 

577.aWITÉSÉWÁ isbsi6IÉaaViiViVkiAWÉÑTÁi47_7054fidifVEKI51155)VIErNbá5T 
PROBLEMAS DESCRITOS? 

Si 	No 	¿Cómo? 
4. ¿CONSIDERA NECESARIO UNTÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD? COMO PARQUE, JUEGOS, 
CENTRO SOCIAL? 
Si_No 

V.7.4iiÉívsTATAEic5Ñ111E GCátüiiKdüÉiSÍEWEiiÁÁñÉÁTAÉEKEÁfí\7K?----------- 
- Juegos Infantiles - Jardines - Arboles - Bancas 

- Comercios - Canchas Deportivas • Gimnasio • Salón de Baile 

6. ¿CONSIDERA ÚTIL INSTALAR UN CENTRO SOCIAL EN LA UNIDAD? Si No  

7. ¿QUE SERVICIOS LE GUSTARFÁ-QUE OFRECIERA ESTE CENTRO SOCIAL.? 
- Talleres de niños, adultos y personas mayores - Estancia Infantil 

  . • Clases da manualidadas • Sotvicos Módicos 
- Clases de baile o gimnasia - Cursos y exposiciones 

- Biblioteca 	 • Otros 

8. ESTARÍA INTERESADO EN PARTICIPAR EN LA ORGANIZACI5N DE: 	Si 	 No 

Centro Social 	 Parque 	 Mejoramiento de los espacios comúnes 

9. ¿CÓMO ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR? 

• Aportando cuotas - 	Ayudando 	algún 	fin 	de 	semana 	para 	su 
construcción 9 mejoramiento,  _ 	__.______ 
- Dando ciases de algo que usteCT sepa  
• Promoviendo actividadaes 

- Trablando en  estas  organizaciones 

• Directamente en la organización 
- Organizando fiestas • Ciudando niños 

• Asistiendo regularmente a las actividades que 
so realizan 

• Otros 

10. ¿HA TENIDO PROBLEAMAS CON GRUPOS DE GENTE EN LA UNIDAD? 
Si 	 No 

I - Jovonns 
- Sult.irnk2 

¿Cuáles? 
- Adultos 
- O» ristillain ;MiajaL_Qtta' 

....._ 
- Ancianos  

á____ 
• Niños 
- Datiocurg Mita&    



18. Para ir do !a clínica a templo, 
¿Por donde se va?  

19. Para ir de la escuela a la administración 
¿Por donde so va? 

16, Para ir de la tienda del IMSSla 	.311/ 
¿Por donde se va? 

17. Para Ir del teatro a 
¿Por donde se va? 

pj 

"fa 

I I 	 HILE- II 111111 	III 	111111111111111 L III 	E 111111111111111 	11 IRME ERE IIII .111111fI1ff11lllllllllllflllR 	III 
11. ¿QU 	TIPO DE VIVIENDA TIENE? 
- Departamento en edificio TORRE - Departamento en edificio DE 3 entradas 
• De e artamento en edificio de 2 entradas • Casa de 3 recámaras  
- Casa do 2 recámaras - Otro 
12. ¿ESTA CONFORME CON SU VIVIENDA, ACTUALMENTE? 	SI 	 No 
13.¿CUÁNTOS VIVEN EN SU CASA? 
14. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU CASA? 
TI ¿.álAT3WsTEEE—EÑTAs TIENDAS Y MERCADOS DE LA UNIDAD? Si / 	No 

2a. Parte 

1a. aá i 
	

a. Dápina 
FOTO 1 

Peligroso 

ENTRADA - ESCUELA 

Medio 	Seguro 

FOTO 4 

Peligroso 

PARQUE Y JUEGOS INFANTILES 

Media 	Seguro 

FOTO 2 

Peligroso 

PASILLO 

Medio 	Seguro 

FOTO 5 

Peligroso 

ESCALERAS,PASILLOS, PEQUENAS 
PLAZAS 

Medio 	Seguro 

FOTO 3 

Peligroso 

FRENTES DE CASAS - ESPALDAS 
DE EDIFICIOS 

Medio 	Seguro 

FOTO 6 

Peligroso 

LUGARES PARA JUGAR 

Medio 	Seguro 
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-• - 	 cit. er ación xtlitica. 1990. 
1.0•••••••/~1.03•./i1~1.11.1411.¿.....»Whel*f 111.45.10.41.40.1, SMOMMIRIK*11,...........1••••••••~3•••••••••.•- 

ThINONNI. 

1.:'ARACTERIS TICAS eidivirm 1E 	IIMI:IIIIOS nEll ro:.  Z nel3r./ ( ESKI:Eti O1;03 1:10.11IV.111.15 DELEGAI.111.1 

DELERACION/PROYECTO DI:I.E: T i\i‘ 1 tl >I IAII:ri I (JIU 
- 	— 

l'U I 11.3 
--- 

111 I 1,1 r,,,)! 
----- 

0.4411.11:11VA 
----- 

ellnithléll loe 7 61 U14 21 111012/2301 3204 6402 1107 1 

'Rotulaba 

Azeopuindeu 3.1'7 140 0 25511/093 100/ 1731 351 4 

El Rotiatio 

VerIll O titulo Gettlatun 172 305 1099 1131/1115 2017 2720 771 2 

Jardín Ilalbuonn 1 y II. 
Mutila Ilalleinret I. 

— 	 — — 
Pavonean 3.56 3111 772. 4419/1521 2132 2292 lilll 3 

Manta Pop Clavaba:. 

Obrero CaM Culhuuchn 

ttopulapo 
fijOrcilo du ()mullo 

1.93 545 33 5300/1117 2347 3553 1139 6 

Memilnlone Contreras 1.24 711 1 4111/95 271 356 101 

Indopendoncia 

Alvato Obrogen 1.91 2/5 1 27/6/669 1710 lb/ 631 7 

Influir, do Pialaron 

Ittacalco 2.41 16.1 11 2464/120 1131 21132 3111 5 

1/Inculco 
10.11•••••••.~1~11•••••••••••••••••••~.11 

Nivel do Escolaridad, 1990, 

LINIDAD11ADITACIONAL 	1 Allkti7AFT11,  III:VIA I V1(11010, ilE1111.141.1.1.1i.IA — 
:111.14,t)5Ilf.1)All 

— 
NIVEL DE ESCOLAI1IDAD Hallitontos 

— 
Rolotivos V. linbibidos Relativos 51 

6 - 14 tánon !M IMO:1:11 N' E Sr.14I11111 2,371 17.46% 951 , 	. 10.95% 
"asir Al Arr:f un/ 2,388 17.58% 962 11,08% 

16 cillop. y • ,i1111011 i. ice i• III 104 0.77°%. 120 1.38% 
11 up,tatin comal:1A 691 5,09% 954 10.98% 
Al rgir.TA 10,112 711A5% 7,025 80.89% 
ii,sttloccuili mit 11 ill4AbLé. 9,115 67.11% 5,636 64.89% 
;Icutily,4immi.1111". I A 1,265 9.31% 922 10.62% 

11 mi 1,4EDIAIIA!ili"A 1 7,111 52,36% 4,096 47.16% 
I(Ittro is y 4  ‘.11111.111. 1.11'1g/19 ,1110M 2.396  17.64% 2,686 30.93% 

unalliSIIIUCC Stirt Ilicill 3,329 24.51% 1,855 21.36% 
1311 i ire.; mut c !;1.11T11101t 5,639 41.52% 4,761 54.82% 

Población Total 	 _I 13,582 100.00% 8,685 100.6567. 
1 



opi,aloo. ce la p0oi41--ion r6 o21Q Je 405 eSpeZ135 	4,2..D5011.1t05). 

•- *lutos 	A P íz 
1-010 I. troto 2 troto J troto 4 	froto ) irozo o 	 1 L 0,..j.W 
%gap«, la jcauris0:=3 hPac:0.4 	R.,-,44e 1-54ex-4 'Palme. Duca:u 15.z. IP,aiic.., :p.c.:Lda....2 }-.7,.....,  1~1. 1s,41.0 ,?~mo 12.2y4.r.,15,~ 1 

{opa de vhsemalx 
ah 	. ez2 naif :do de 3 a 6 T5. 10 91 71 5 131 81 241 01 21 131 41 91 12' 9 51 71 81 121 ' 
lb-. •. c=1"-Iir-u'io de 16 p. 8 01 0' 1 51 2 81 01 Oí 41 31 I e ' Gi  3) 21 31 

71 

..• 	'Sale= 4 31 2-1 2 31 41 81 01 .1  11 4 41 5 o f  :I-  41 
dt.i.e. 	ir 5 II 2 31 51 81 	21 01 51 21 3) 3  4 21 ! 3C4 

uzu.'w,-/751nr S 1.  2 41 8' 11 	21 V 51 5 71 31 51 51 14 
aud =mesas 35 191 1 1 ) 12 281 27 59 4 281 1 81 1 301 24 131 171 241 21 561 

Grano de edad l 
O -18 ellos 8 	71 4f 1 91 9, i6 0 3: 8) ..! 7i 71 31 61 111 2 

18 - 30 nalls 111 	41 51 1 71 121 20 01 Gi 101 6 4i 121 71 1 14-J 13 4 ....., 
30 -60 e.,.1ns 10 	41 51  1 61 121  19 Of 01 101 51 41  101 71 2 1  51 101 31 19 

60 o mis ,, 	21 3 0: 1  :31 0, 4 01 2 11 1 II 1 11 1 ..-.1 
.clel cmest2-s 	 1 331 	1-1 141 6 251 331 59 0 51 29 151 19,  3C1 251 5t 151 291:.... )1 65 
Semi 
5a-r--a  a4 	 1 21) 	101 3: 7 17) 91 33 61 111 6; 161 131 111 14 5; 
-s 1üm 	 1 161 	-I 51 51 	111 171 25 2 31 121 r { 141 311 10, 171 ,.. 

rab4.3.) 
trabaja 	 1 13 31 3j 3 81 9, 18 11 1 81 ' 131 41 81 84 2C  
,rabeje >de 18 elas 12 31 31 3 81 81 18 11 01 81 7 41 121 6' 31 4i 61 'I151 

cc.-1 .  -r ...las 25 61 61  6 161 171  361 11  161 4 5' 251 1 81 16: - .:, :l 
..--.=to-....zoll_—_T.3 aph.,--rt pera el ,:•:,guan., Ah.nza ea-paer kevotueleas•-; 

Opinión de la población respecto de los  espacios públicos (relativos). 

Fr....=,:tjes 	As-?1Z- 
froto 1 ;, ;,..--.. atol° 1 '. _ 11"010 3 • , 	,1 ..,_ ..i, 	i I-  oto 4.- 11-oto D -.... 	!roto ti ,----.. 	, ' ri`oi.4.  I 
13,-;.c,.... 	R--..- 15,..cc. jaE;p"... 1.c_gia- luta-, 2~3 1 Ibt~ Isor.. 	,Paro--.. 	p1=c-iar 1s.r.a. ;Pat.». 	(11-...,L.' 	s.a.'. ;~..4  1......ris-r- 1 

iIpototia etviviesda - 	— 
en edii'leich de 3 a 6 p. 	l 	375'. 335:1 26%1  19% 4811 30%1  89% CM75:F 48%1 15% 33%r 44% 33% 19%! 26%1 	30%1 44% 100%J 

,...,,3. ea edifici3 de 16 a_ 100% 0%1 0%; 13% 63% 25% 1001/. 0%1 0%: 50%! 38% 133/41.  50% 50% 0%; 38%. 25%j 38% 1C83% 
Ces: 'a-i.p1 44% 33%1 22%1 22% 33% 44%1 89% 0%1 11%1 11%1 44% 44%1 44% 56% 0%1 22% 44%1 33% 100% 

1Casx. (tapies 	1! 50% 30'.14 10%! 20% 30% 50%1, SO% 30% 0%! 50%; 20% 20%! 30%) 30% 40%! 20% 50%1 30% 100% 
asa ,,,,,f.r.1111,,, 	1 	64% 2.94:10! "r7 I 14% 29%, 57%i 79% 14% 7%i 36%) 36% 21°,1,  5051 21%) 	29%1 21%1 	36%1' 43% 10.0%. 
oza' =Lesas 	 1 	53% 28% 16%1  11% - 41%a 40%1  87% 651 6%1 41%1 26% 25%1 44%1 35% 	19%1 25% 	35%1 40% 151 

Gro de edad 
10 -18 &das 	 1. 	40% 35%1 20%1 5% .- 45%1 45%1' 80% 051 15%; 40%1 20% 35%1 35% 40% r.r./ ..;  35% 30%1 7.55% 1001 

1 	55% 18 -30,1-Iza 1  20% 25%1 5% 35%2  60%1 10rY/1 0%1 C%1 50) 30% 2061  551% 35% 5%1 30% ' 50%1 20%1 lly.,-,,, 
30 -60 r...1= 	 53% 21%1 26%; 5% 32%1 63%1 100% 00%1 01%T, 53%1 26% 21%1 53%f 37% 11%; 32% 53%1 16%1 100%. 

1-50 o w....is 	 1 	67% 3351 0%1 50% 50%1 0%1 67% 0%1 333'.; 17%1 17% 67%1 17%1 50% 33%; 17% 50%i 33%1 100%. 
`",.--.al c---,•-st.-.s 	 1 	51% 26%1 22%1  9% 3850 51%1 91% 0%1 8%1  45%1 25% 29%i 46%1 38% 14%1 :5% 45%1 31%1 10.1,',1  
.Sex.. 
------,-,1-..-1 	 1 	625/4 	29%1 9%; 21%' 	50%1 26%! 97% 	3%1 03.11 5851 321 	15364 47%1 38% 	6%1 3254 43%! 26% ( 1C :,'.':a 
-.... , Ir ,14 	 . 	4.8%) 	214 :4%! 15% 	33'1/4 52%! 76%1 	6%) T'Y.) 36%1 21% 	39%1 42%1 33% 	24%1  11544 	30%1 52%1 ICAL*, 
Trabajo 
Trabaje 	 I 	.653/41 	15%) 15%1 15% 	40%4 45%1 90% 	5%1 

3 7%1 
:7%1 40%1 35%1 	25%1 65%j 30% 5%1 2054 	40%1 40%1 30 53) 

ira bai4 > :te 18 &:".1.-:1 	1 	6354) 	16%1 1555' 16% 	42%4 421,1I 95%1 	5154 0%1  42%1 21%1  63y11 32% 5%1 21% 	42%$ 37%) I C.^,-Y-J 
..Lis-,-,r- rs 	 1 64%i- 15%1 15';':::  15% 	4.13 44%3, 02541 	::717.: . 	t-5'..-‘4.. __4i%1 56%¡ 	- 	4  64%1 31% 3 ',1; _ 6t_ 4165; 38-,,,1; 	1,..44 



Oche•-i0a fea 	 . 

• .- lelas 	Ly r 
Pot° il trozo ..1 11•010 ..) Ir CIO •‘• 1rÓt0 211 boto al 11 alai 

, • 	IR.,..b. tSr.g:ra jIntegrara 	llaga: !Sesm '1.---rao 	Laxen 	seso 	gPairoso 	1...~ 15.5"..,  ...IP». 1W-rge:nr !Severa 'Painan 11~." 1 

Lpalocia de vfricada 
.-• • en edificio de 10 p. 01 1 11 31 01 01 01 3t 11 3! 11 01 2! 01 01 3! 3 

Deis. es md,•2-1.-• de 3 .==. 01 0 6; 01 01 6; 	0 0 6' 1 1 .1 4; 01 o1 6, C1 ); 6 

g. -..0, =-v.45re,, Ck 7  c.nr. 	1 	11 14 	121 11 11 121 	1 3 101 1 21 111 n :31 01 1 C1 131 14 

Casa de 3 rece=e= 	 23 I 3! 21 11 3! 	2 1 31  11 2j 31  11 31 21  ü3 21 41  6 

• de 2 rec.2=-rw 	1 	21 4 8, 71 21 4 5" 11 51 6; 41 -,j 4 u 
Total c....mesas 	3 	51 71 	301 131 41 261 251 61 9 243 41 211 161 61 61 zgl 41 

Grasas de edad 
10 -18 eaes 	 1 	01 1 11; 31 01 1 21 9; 11 01 9; 01 o1 u; II :1 8; 12 
18 -30 e...as 	 1 	21 2 51 hl 01 41 	5 11 41 .41 21 41 31 51 41 21 11 7t 10. 

30 -60 dIns 	 121 4 101  21 41 101 	2 ''' 91  61 81  5'  0 51 101  21 41 131 16 

60 6 =is 	 11-1 0 J 21 01 
1 

3 	i 3, 1 11 3, 33 4; 11 0! 4 5 

Total cr....stras 	 1 	51 7 291 131 41 261 	91 91 251 11 :I 24! 4i ;D1 291 61 61 291 43 

Sexi 
fe•-•,,,,  -a 	 i 	41 3 19; 81 31 15; 	5 73 í5j 33 71 16, 33 41 19; 31 4 19, 26 

,"....185,.,..-D.D 101 51 11 101 21 101 41 23 81 3t 41 101 31 21 91 16 

'ra6a 1 1 1 3 1 1 

TreUia 	 3 	21 53 	912 53  21 9 	41 41 9 3 , 
c$e 

1 12, 3 7  9, 26 

Trstais > cre 1S aEss 	 ,..1 41 	91 -1 al J1 71 21 61 ul ' III -3 19J 
4. :=..:::: -"emeatsta apucszs pera ts timar.d.,”•- r",•'•--1,--s. 

n de le i obLacen 	ecto de los eSind.05 DtilbliC.08 (relativos). 

• -- Pm-s=“.¡es 	1.-7_1" 
roto 1, 	„.,:, ,,, 	,.itot, .1 r 	, 	tpc,, .31 , 	,:. 	.4... „ ii-cto 1 ,, „..,. 	.. ¡tolo 14.., 	..,. 	Itoto cl. 	 1.,..,,...1 

11Leehhs 1Sagerro !Páramo 	rzgar 1Saram 	i.lintigran 	5'f.~ 1S.egss 	l'Iniigroco 	1't 	3+r 1scgaece 	!Inicuo 	17...,..-, -.nr 1Sagero 	1Peágr0n 	1P-agin 1Sa6--a 	! 

Típoloríadevinielacts 

DeFi.  .= 	1:ic-  53= lo F. 	0%1 	33%1 	33%! '100%1 	0%1 	0%1 	33%1 67%1 0%1 33%1 33%1 33%1 33%1 G95$ 675:1 0953 0° ó3 1x,-.41 100-51 
DeFi.a. ea eaticie de 2  en= 	3 	0%1 	0%3 100%1 	0%1 	0%1 100%: 	0%1 0%3 100%! 17%1 17%1,- 67%; 0%1 6%1 1011-1.  ' 17%1 0%1 	2351: 00%i 
Doto. ea ec141.1-in ,:b 2  entr. 	1 	7%1 	7%4: 86%1 	7%1 	7%1 	86%1 	7%1-  21%j 71%1 7% 14%1 _79%1 7°-1.1 - 93% 0%1 7%1 05'41 	93%1 100951 

C.,... s•a de 2  r--....=-es 	1 	33%1 	17% 	50%! 	33%1 	17241 	50%1 	33%1 170!.1 .: 50%1 17%, 33%1 50%1 17951 50%1 33%1 0%1 33%1 - 67%1 103%. 

de 2 re=-rneres 17%1 	33%1 	6754.  7  - 58%1 	17%1 	42%; 	42%, 25% 50%: 33%1 25%1 42%; 8%1 42%1 - 50%; 33%1 33%1 	33%; 100./. 1,,Cas

Teltd

z  

• c..a=as 12%1 	17%1 	73%1 	32%1 	10%1 	63%! 	22951 22941 61%! 20%1 22%1 55%1 1 0951 511 39%1 15%1 15%1 	71%1 11.10%- 
i 
Grupo de edad 
10 -18 ezar s 	 0951 	8%1 •:-9214.; 	25%1 	0%1 	75%; 	8%f 17951 75%1-  89%1 0%1 75%; 0%4 0141 92%; 80! 1 8951 	67%; 100% 

18 -30 elps W°'•1 20%1 50%1 	60%1 	0%1 	40%1 	50%1 10%1 4-0%I 40%1 20%1 40%; 30° 50%1 40%! 20%1 10%1 	;0%1100% 

30 -60 ales 13951 	25951 	65%1 	1391 	25%1 	63% 	131.11 31941 56%1 6951 38%1 50%1  094..3 31%1 e%1  130/x1 25951 	63%1 1090% 

-60 o mis 20%1 	&Vol 	60%, 	40%1 	0143 	60%, 	20% '2'841 60%; 20%1 2.0% 60%, 205.1.1 0%1 80% 209- 1 0%1 	60116; 100% 

Toh...,:c-=as 	 12%1 	16%1 	67%1 	30%1 	951•1 	60%1 	'1%1 2"/. 58%! 16%1 21% 56%1 9-"%.1 23%1 67%( 14',•il •14%1 •67%1 100%4 

Sei• 
-,- no 	 155'0 	12%1 	73%; 	31%3 	123 7! 	62%; 	19%1 27%1 58% 12%1 27%1 62%; 12%1 15%1 739 % 12, 15%1 	73%;100%, 

1 	6%1 	31% 	61%1 	31%1 	h2/-.1 	63%1 	25%1 33% 63%i 25%1 13,%f 50%1 65-".:i 7.5%1 65%1 19%1 13%1 	56%1 100%4 2•1101,- 1,T-r•c,

7Trebeie 1 	10951 	25951 	453, 	25%1 	10941 	45%, 	20%1 2.-.%1 35%, 15951 1591 30%, 0953 15%1 60%; 15951 153s1 	459'., 100%4 

ate; a > 	8 - •2 	j 	110141 	21953 	47%1 	21%3 	11%1 	42%1 	0,43 Tr 	5.t 1•--c 
[ 

16‘,43 37./.1 11951 ::::-/%! 32%! 0'1'11 1.5%1 58%1 11951 16%1 	47%1 1(.4:% 

rue---.h-.• t.,......z.-.61:.: upplen ce, 13 phczeahn .c..spe....., a- .os espac- pLiz...11.-8s ?,...17.e.shitue.$). 



enrncieilsiicnq delictivos Por delegociót»olitien, 1390. 

CArtACTERISTICAS 

DELEGACIONIPIIOYECTO 

CUEnCIE Hl I: 

DELInvo 

110MICiDIOS DELITOS 

SEXUALES IlODUAUIU 

LESIONES 01H09 

pF.L1TD5 

iEN.IlliCHOS 

DELICTIVOS 

OLLEOACION 

CoNELICTIV/ 

Cuauhtémoc 7.64 614 2I 10012/238( 3204 6402 087 1 

Azcopollalco 3,12 140 8 265131693 100/ 1734 354 4 
~dona earrann 6.72 395 1099 4434/1115 2617 2728 774 2 
eayaochn 3.66 201 722 4439/1526 2132 2292 570 3 
ItInptfinpo 1.99 545 33 5390/1117 2347 3553 1139 6 

Manc:Una emiratos  1.24 78 1 481/95 227  356 101 8 

Almo Obreaón 1.91 275 4 2770/669 1218 1057 534 7 
iztocnica 2.43 163 11 2464/620' 	831 2032 349 5 

Indico Delictivo luir Delegación Politica, 1990. 

MES 
DELEGACION 

1111)IA 

AMIA1 

114' t'In turtuto bot tut t•nitll Lkktn Jt qm.' out to At:,tr; I it tut 
,. 

oct 11,;'V Ult' 

CUOtibt61110C 7.61 7,4 6,4 7 6.8 1,6 7.2 7,15 8.19 8.09 8,14 6.14 9.33 

Al copourskt) 312 3 2.9 2.8 2.7 2.8 3.4 3.03 3.52 2.93 3.07 3.22 2.97 

V, Chileno:u 6.72 (3.1 0.2 6,5 13.2 /.1 (3.4 (3.99 6.76 7.03 7.04 (3.89 7 22 

COy u riebb 3.66 3 3.2 3.6 3.5 3.7 3.3 1.48 4,55 5,3 4.81 4.91 4.62 

Fitery,Ini in 1 93 1 fi 1 8 1.9 1.7 2 1.8 1.86 2.13 2.29 2 24 2 21 2 47 

M. emiteur. ! 21 0.7 1.2 1.2 1 1 0.1 1,9 1.111 1,85 1 /9 0 9 / I. /4 

Alvaro Olimpo 1.91 2.1 2 1.8 1.8 2 2.1 1.51 1.97 1.94 1.96 1.91 1.94 

!Mula) 2.43 2.2 2.3 2.1 1.9 2 2.2 2.32 2.92 2.83 3,28 2.72 2.48 

5101A 1:111101/11,f1,0110.1.1ei0t t,11111. S pot codo III 011Itin1,0AAA,1 

incidencia delictiva según tipo de ilícito. 1990. 
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