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INTRODUCCIÓN. 

la delegación Álvaro Obregón forma parte de una de las ciudades más grandes de! 

mundo, donde ha crecido la población de una manera tal que las necesidades de 

vivienda en esta área han aumentado en similar proporción. Esto ha provocado la 

invasión de terrenos en lugares no aptos para la construcción y la improvisación de 

casas con materiales de desecho o precarios. Con eHo, surgen las necesidades de 

abastecimiento de servícios urbanos. 

La delegación Álvaro Obregón tiene tal problema, pues la población en crecimiento 

busca lugares donde pueda vivIr. Hay grandes contrastes en relac~ón con la 

vivienda, todo esto debido a vanos factores geográficos como zonas de barrancas, 

montaf'\osas y boscosas. 

Muchos han sido tos estudios sobre la vivienda, desde diversos puntos de vista 

sociológico, económico o político, pero es necesaria una perspectiva que permita 

conocer las necesidades básicas de fa población y otros aspectos importantes 

sobre este tema a una escala espacja!~local. la cual se logra con un enfoque 

geográfico. 

La importancia de examinar un tema como el de la viVienda popular, desde el punto 

de vista geográfico, permite dar una aportación a las areas que se dedican a los 

temas urbanos, sobre todo a los que estudian los problemas de la Ciudad de 

México y servirá como apoyo para el desarrollo de un programa de mejoramiento 

de la vivienda en la medida de las necesjdad~s que cambian constantemente a 

través del tiempo. 

Esta tesis se basará en el modelo teórico de J.F.r. Turner (iNSTITUTO DE 

GEOGRAFIA, 1985) sobre el crecimiento urbano y migraciones de las ciudades, 

por la población de bajos ingresos. Esta teoría trata sobre el acelerado proceso de 

urbanización derivado de ias corrientes migratorias y el crecimiento demográñco de 

5 



la población con bajos ingresos que es absorbida hacia las zonas de! centro de fa 

ciudades. 

En la actualidad el crecimiento de (a ciudad de México describe una "metrópoli 

tardfa - transicional" en fa cual las trayectorias son más complejas y consiste en 

provincia - anillo intermedio - periferia o provincia - periferia donde la población de 

provincia se dirige hacia un anillo intermedio de la ciudad o a la zona periférica 

para establecerse (Ward, 1985). 

Vafverde (1990a) dice lo siguiente ... "Con el crecimiento urbano y del centro de la 

ciudad que cambia pauiatinamente su función de habitacionai a comerciai, ia 

ciudad propicia el surgimiento de áreas habitacionales destinadas a 'a población de 

mayores recursos, cuya finalidad es albergar a la burguesía que sale de la ciudad 

central. Mientras tanto la ciudad que atrae población que llega en busca de 

oportunidades y la que, aunque pueda venir de otras ciudades y brindar servicios 

profesionales, en su mayoría proviene de zonas rurales menos favorecidas, 

población que llega a ofrecer sus servicios en ocupaciones poco calificadas, por lo 

que recibe un ingreso igualo inferior al salario minimo, ya que son trabajadores con 

poca o nula preparación". 

Finalmente, se presentan dos tipos de áreas habitacíonales ... "las bien planeadas 

para población de mayores recursos, con viviendas de material permanente y 

buena infraestructura y las áreas habitaclonales ocupadas por trabajadores de 

escasa preparíi:lción que no les permite tener un mgresó para una vivienda 

adecuada, por lo que se sitúan en terrenos no urbanizados, algunas veces producto 

de invasión y cuyas viviendas, cuando ar menos que al principio no son de material 

permanente" {Vaiverde y Tamayo, 1994). 

En esta forma, la hipótesis de esta investigación es la siguiente: 

La vivienda popular de la delegaci6n Alvaro Obregón es critica pero se diferencia 

por las condiciones geográficas particulares de fa población de bajos ingresos. 
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Para poder comprobar la hip6tesis presentada se plantearon los objetivos 

siguientes: 

General 

Revelar una tipología de la vivienda popular sobre las características urbanas en 

/a zona de asentamientos de población de bajos ingresos. 

Particu lares: 

1. Conocer los antecedentes históricos sobre los problemas actuales de la 

vivienda particular en el Distrito Federal. 

2. Tipificar las principales características urbanas de la vivienda particular. 

3. Relacionaí los problemas de hacinamiento y consolidación de la vivienda 

popular con la población de bajos ingresos. 

En correspondencia, en el primer capítulo se hace una reseña bibliográfica sobre el 

crecimiento urbano de la ciudad de MéxIco desde la época prehrspánica hasta el 

crecimiento de la población en el siglo veinte. Se analizan también las 

características de las viviendas populares en cada período de crecimiento de 

México, sobre todo para tener un panorama sobre los aspectos importantes en que 

se desarrolló la vivienda popular y sus características actuales. 

En el segundo capítulo se abordan las principales características geográficas de la 

delegación Álvaro Obregón. También, se inCluyen aspectos históricos sobre el 

desarrollo urbano y crecimiento de la población a lo largo de toda la zona de 

estudio desde épocas prehipánicas hasta nuestros días. Se complementa con el 

estudio de los rasgos socioeconómícos esenciales de la población actual sobre la 

base de los cansos de población y vivienda; se incluye, además, la estructura 

urbana de dicha delegación. 
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En el último capftulo se diferencian los tipos de territorios según los problemas 

infraestructurales de las viviendas particulares con bajos ingresos; se utilízaron las 

Áreas Geoestadlsticas Básicas Urbanas (AGEB) de la delegación para un análisis 

mas completo de la zona. 

Finalmente, con el trabajo directo en el territorio se elabora una tipología de las 

viviendas populares en zonas con bajos ingresos, a partir de la observación 

perceptiva. 
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CAPITULO Ji. LA VIVIENDA POPULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Jl..l El crecimiento hlstóric.o urbano de la Ciudad d.e Méx:ko 

A través de su historia, la Ciudad de México ha sido un importante centro 

econó¡nico, político y cultural del país. Además, de e:\.'Perimentar un enorme 

crecimiento fisico y social, también ha dado una gran diferenciación en cuanto a sus 

características urbanas y de la vivienda popular desde los primeros asentamientos 

urbanos. 

En relación con los principales acontecimientos históricos sucedidos en la Ciudad de 

~1é:'{ico pueden distinguirse la'S etapas siguientes: 

1.1.1 Los orígenes de la población en la cuenca de]vJéxJco. 

a) El asentamIento humano 

El relieve, el ciin1a y la presencia de agua han fa.\'or~cído el pobiatniento de la 

Ciudad de l\IIéxico. Se calcula que el hombre ya habitaba la región desde el 

pleistoceno superior y principios del holocello, hace 22 000 años antes d..! nuestra era .. 

en las regiones de Tequixquiac~ al norte de Zumpango el Peñón de los Bailos, en el 

Cerro de las Palma.;; cerca de Tacubaya y en la antigua isla que ahora es el cerro 

Xico (Colegío de México, 1987). 

En los alrededores de los lagos antiguos, en Chimalhuacán, Chicoloapan y 

Atepehuacán se descubrieron vestigios de ocupación humana antigua de hace 7 000 

allOS antes de nuestra era. 

9 



Por la importancia de la obsidiana como una herramienta cotidiana:- íos sitios 

arqueológicos parecían estar ligados con las minas de e:-.1e tipo de roca. En algunos 

casos en Otumba ya lo largo del fío San Juan Teotihuacán~ hasta la orilla del lago de 

Texcoco (Ibid). 

En las orillas del antiguo lago de Chale o, entre 7 000 Y 2 000 a.C., hay un cambio 

Ílnportante en el modo de vida de los pueblos del altiplano central, de recolectores -

cazadores al de la domesticación de plantas. 

Las primeras capitales regionales surgen a partir de la agricultura y la alfarería como 

patrón cultural común hacia 1 300 a.C. Las más importantes son Tlatilco y 

Tlapacoya, que ejercen como influencia política, religiosa y económica en 

comunidades periféricas. 

La porciones sur y oeste de la cuenca, con mayor precipitación pluvial y suelos 

fértiles, son favorables para los asentamientos humanos como Coapixco. Tlapacoya. 

En el año 1000 a. C. nacen numerosos sitios como Astahuacán, Tulyehualco. 

Cuauhtlalpan, Coatepec, Xalostoc y Tepetlaoztoc. 

Hacia 600 a. C. hay una extraordinaria multiplIcación de sitios ocupados, 

principalmente hacia el este de Chaleo, a lo largo del pie de monte de T excoco y 

alrededor del tio de San Juan Teotihuacán. La planicie aluvial de Azcapotza1co y los 

contornos de la sierra de Guadalupe muestran poblamientos más densos. En la zona 

suroeste surge en Cuicuilco un gran desarrollo que reviste, hacia 300 a. C., el 

carácter de mutación urbana (op. Cit.) 

Entre 100 a. c. y 100 d. C.~ en d valle de Teotihuacán, surge la pirámide del Sol que 

fonna parte de la cultura teotíhuacana. En su apogeo, hacia el siglo V de nuestra era, 

111 
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la población teotihuacana era de aproximadamente 100 000 habitantes que se 

extendfan sobre una superficie de 22 kn11, Teotihuacán representaría durante seis o 

siete siglos, la primer metrópoli de la cuenca de México (Figura 1.1). 

b) La vivienda teotihuacana 

A partir de la pirámide del Sol empieza el desarrollo de la ciudad teotihuacana. En 

este punto, que se localizaba sobre un gran eje (aproximadamente norte - sur), Y otro 

perpendicular secundario (este - oeste), se encontraba todo el espacio urbrulÍstíco. 

La población vivía en conjuntos residenciales de planta cuadrangular~ generalmente 

de 57m. de lado, compue~10 de nmnerosas habitaciones y cenado por altos muros. 

Alrededor, había patios internos, a veces pontificados, provistos de sistema de 

drenaje. Además, se enconirahat"1 estrechos pasillos que pernlitían la circulación 

general entre los conjuntos residenciales (Herrera, 1991). 

En cuanto a los materiales de construcción Se puede señalar que eran de matr.::nales 

propios de la región COl110: rocas de origen volcánico, basaltos, tezontle, además de 

tepetate, casi todos ellos labrados en fonna de bloques rectángulares y C01l10 

ceméntales las arcillas y calizas. 

A pesar de e~1ar ubicadas en un lugar periférico dentro de la ciudad, e~1a casa 

habitación mantiene diversos elementos que las caracterizan coino un asentamiento 

netamente urbano (ibid). 
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FIGtiR4. 1.1 PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA CUENCA DE MÉXICO. 
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1.1.2 La cIudad de Tenochtztlán. 

a) El asentamiento humano 

En el siglo XIII llegan los aztecas habú el valle de ivféxico, luego de una larga 

peregrinación desde Aztlán. Después de haber vagado por muchos años alrededor de 

Tula llegaron a Zumpango y de ahí pasaron a Xaltocan, que era una isla, más tarde a 

Ecatepec, finalmente, se establecieron cerca de Azcapotzalco. 

La peregrinación Llega por fin., en 1267, al valle de México, que estaba densanlellte 

poblado por los habitantes de .AzcapotzaIco, Xaltocan y Culhuacáll, quienes los 

e.'q:>lllsaron a los pantanos del lago de Texcoco, donde encontraron un islote, en el 

cual se establecieron y fonnaron la ciudad de Tenochtítlán en 1325. 

En 1427~ durante el gobienlo de Izcoatt se fonl1a una unión político - adtninistrativa 

entre Tenochtitlán~ Texcoco y Ttacopan (la "triple alianza"). Con esto obtuvieron su 

libertad y además ganaron nuevas tiet1"aS y poderío. Se ensancha la ciudad y se 

constnlyen templos, edificios y palacios de piedra. 

El acceso a la ciudad era príncipalmente por agua. pero había catzacL.1s que la 

comunicaban con tierra finne, las cuales fueron construidas cuando gobernaba 

!\1octezurna 1 (1440-1469)~ la del norte que iba a Tepeyac con una bifurcación hacia 

Tlatelolco, la del noroeste que iba a Azcapotzalco, la del oeste, que iba a Tacuba y la 

del sur que negaba a Iztapalapa y se desviaba a Huitzilopochco (Churubusco) y 

Coyoacán. La estluc1ura urbanística de Tenochtitlán consistía en una sucesión de 

calles, flaqueadas por casas y canales, salvados por numeroso puentes, mientras que 

en ías orillas se encontraban chinampas de cultivo (Colegio de México, op.Cit). 



La. ciudad tenía una superficie aproximada de 15 km2 con una longitud de 3.7 km. en 

su ~je mayor de norte a sur (actuales calles de Juventino Rosas en Tlatelolco a 

Chimalpopoca en la colonia Doctores) y de 2.9 km. en el eje menor, de oe&'Íe a este 

(de la calle de Zarco a la avenida Morarazán). Se encontraba cerca de 60 000 

habitantes, con una densidad de casi 4 000 por k.m2 (ibid), (Figura 1.2). Todo este 

conjunto urbano fue destruido durante el sitio de los españoles en 1521:J con todos los 

templos y encima de las ruinas se edifico el corazón de la tnonumental ciudad 

colonial. 

b) La vivienda azteca 

Después de establecerse los mexicas en la cuenca de México, las constnlccÍones 

iniciales fheron sumamente modestas: primero hicieron un adoratorio de lodo y 

carrizo para su dios Huitzilopochtli, muy diferente a los jacales que ellos tenían. 

Poco después, por falta de espacio para con~truir sus primeras habitaciones, desecan 

con fuego varias por~iones y constnlyen las primeras chmampas (balsas de lodos y 

plantaciones acuáticas que se fijaban en el fondo dd lago por medio de estacas). 

Amplían su territorio con la anexión de pequeños islotes alrededor de la isla mayor. 

(HelTera, op. eh). 

Su orientación hacia el oes.te, determinó la traza de la ciudad fundada en 1321 donde 

su parte central era ocupada por et templo 11layor y de ahí se hace una división de la 

ciudad en cuatro secciones. La base eran dos grandes canales que cruzaban en 

dirección norte - sur y este - oeste a lo largo de la metrópoli, donde los sectores 

resultantes se le llatüarOll campan (nombre qUe le dieron sus habitantes) los cuales 

eran: Cuepopan, Moyotlán~ Zoquiapan y Atzacualco. Estas parcialidades estaban 

divídidas en barrios o calpullis constituidos por unidades c0111unales más pequeñas 
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FIGURA 1.2 ESQUEMA DE LA C.WDAD DE íEONOCHnTLÁN. 
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fonnada por agrupaciones o parcelas o lotes a manera de manzana (Lombardo, 

1987). 

Poco a poco hubo intercambios en los mercados de los poblados vecinos con los 

productos que obtenían de la laguna y así compraron luateriales para la construcción 

sólida: piedra, madera y cal para levantar su primer templo. 

Los Inexicas desaITollaron un arte auténtico en la concepción urbanística. 

Tenochtitlán conL1.ba con un recinto central del Templo Mayor, palacios, escuelas,. 

cuarteles, grandes mercados, jardines botánicos, zoológ1cos~ residencias de los nobles 

y casas para la gente del pueblo; todos ellos comunicados por canales y 

calzadas. (ibíd). 

Las construcciones para la vivienda popular aparecían con techos de paja y muros de 

piedra o adobe blanqueadas con calo pintados de rojo mate como tezontle nl01ido. 

Las casaB campesinas que estaban hechas con techos de paja y muros de varas de 

lodos~ se extendían sobr~ sucesivas islas artificiales que contienen huertos y' cabañas. 

Se e!-1ünaba que a la llegada de 10& españoles había cerca de 60 mil casas para dar 

cobijo (l unos 300 mil habit.1ntes. L1.S ciudades azteca., tuvieron su origen en las 

sencillas aldeas de las tribus qu~ iniciaron la vida sedentaria (op. Cit.). 

Las vivÍendas sobre las chinampas representaron el estado primitivo de la habitación. 

Se caracterizaban por nlUfOS construidos a base de vara.l) aplanadas C011 lodo que 

descansaban sobre una plataforma e1evada, cubierta con piedra para protegerse 

contra las inundaciones. 

Las de la ciudad daban un sentido de unífonnídad porque alred~dor del patio central 

se dü;tribuÍan habitaciones rectangulares que utilizaban para dormir, cocinar y 

1/ 
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acomodar a los esclavos. Eran paredes en cimientos pétreos y de adobe. Sus techos 

cubrían vigas de madera fuertemente ajustada para colocar encima una capa de 

argamasa. Por lo general, se usaban dos habitaciones con un cuarto trasero donde se 

ubicaba un fogón para cocinar (íbid). 

Al iniciar el siglo XVI, en general, se detecta que la vivienda azteca estaba 

construida con adobe, piedra, cal o barro simple. Eran bajas con techos de viga y 

astillas menudas, y sobre eUas se colocaban tierra a manera de aplanado. Su 

dic;;tríbución fue la tradicional: un patio y alcobas cuadrangulares alrededor. Hombres 

y mujeres tenían su dOlmitorio aparte y la cocina se considera.ba corno un lugar nmy 

importante (Herrera, op. Cit). 

Todas estas casas fonnaban utlidades pequeñas como barrios o calpulbs que eran 

unidades comunales fOffiladas por agrupaciones de parcelas o lotes a manera de 

nlanzana.'S. 

(.~) El asentamiento hu.mano 

Después de ia conquista de México ~ Tcnochtitlán (13 agosto 1521) Hemán Cortés 

inicia la constnlcción de la ciudad a principios de 1522 en las ruinas mislnas de la 

capital del imperio azteca y que se le dio el nombre, en 1528, de "La ~iuy Noble 

Insigne y Muy Leal e Imperial Ciudad de México'\ (Schtejnga.r1:, 1991a). 

Cortés comisioné a p-Jonso Garda para la traza de la ciudad. E~te tuvo qUe sujetarse 

a varios elementos que quedaban de la anterior ciudad, entre ellos lag cuatro calzada o;; 

que las unía con la tierra finne y que le sirvieron como ejes para el trazo. 
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FIGURA 1.3 ESQUEMA DE LA CIDDAD DE MÉXICO EN LA ÉPOCA COLONIAL (1523). 
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los cien 1ni! habitantes sin considerar a los pueblos circunvecinos (Lombardo~ op. 

Cit). 

En el ocaso colonial, la distribución de las manzanas centrales casi no sufrieron 

calnbios, pues se conserva la fonna reticular. En la periferia, los barrios estaban 

desalineados porque la corona al expulsar a los indios de la traza de la ciudad y 

negarles apoyo para la construcción de canes y servicios públicos, originó la 

aglomeración sin plan rector, dentro de tierras comunales que les fueron dadas. La 

ciudad creció básicamente hacia el norte, el oeste y el sur, debido a la necesidad de 

nuevos terrenos por el aumento de la población ya fuera por el desarrollo natural o el 

in1pacto de nugrantes debido a la guerra de independencia (ibid). 

b) La viVienda popular en la colonza 

Después de la. conquista de 1\1~xico~ a manera de seguridad en contra de los 

indígenas~ Cortés dió la autorización para edificar casas en forma de fortaleza, donde 

inlprimió una fisonomía urbana de los primeros años COlll0 una característica de una 

ciudadela7 a pesar de no estar amurallada. 

El módulo de los predios fue inicialmente de 50 brazas cuadradas, sin elnhargo, 

conrorme las demandas aumentaron, esta medida se fue reduciendo. En d centro de 

la ciudad y en las calles principales, fueron concedidos terrenos a los conqul&1adores 

en donde construyen casas mucho más grandes que en las áreas marginales. La 

exiensión de la ciudad no cambio con respecto a 1556, pero la constrl1cclón de 

edificios se intensificó notablemente (Herreray op. Cit.). 

La estructura urbana de la ciudad de 1.1éxico en el siglo XVIII recuerda poco el 

esquema radial de la ísla de Tenochtitlán. Dentro de la traza, las casas se agrupan en 
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bloques compactos, en contrapunto con los espacios abiertos de algunas plazas. Las 

casas cambiaron su sistema de techurnbre de madera o tejamil a techos planos de 

terrado con anlplias azoteas. 

La vivienda urbana correspondía a la jerarquía social de los moradores. En las 

ptincípa1es calles de acceso a la ciudad (Tacuba, Plateros~ Del Rastro, De la Moneda, 

De la Aduana y Del Relox) y en algunas plazas, como Santo Domingo, se asentaban 

las casas señoriales de la nobleza novohispánica. Sin embargo, estas grandes fincas 

eran sólo un pequeño porcentaje en la ciudad (¡bid). 

La vivienda colectiva o de vecindad tuvo sus inicios en el siglo XVIII y para esta 

época se difhnde ampliamente. Éstas representahan un ingreso para los conventos de 

mOl1ias~ que como propietarias las daban en alquiler. Estas viviendas eran un 

corljunto en tonlO a uno o varios patios generalmente de dos pisos. La ocupan 

familias de diversos niveles sociales. Al írc:nte, hacia la calle y en el primer piso, 

estaba la vivienda principaL que era la más privilegiada mientras que en los patios 

interiores se localizan aquellas de un solo cuarto para tl:m1ilias de bajos recursos. 

En el centro de la ciudad se encontraban las principales obras pública!) donde se les 

daba un valor del terreno muy alto por la concentracIón de los principales comercios, 

casas más costosas y ia ocupación de éstas por la~ personas más adineradas, 

generalmente esprul01as (ihid). 

Rodeada al centro de la ciudad a manera de anillo, se encontraban los comercios de 

segunda y tercera cla.~e tales como tiendas y vinaterla~~ donde residían 

principalnlente artesanos y profesíonales con casas pequetlas o de vecindad. 
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A las orinas de la urbe, en el círcule periférico, estaban los terrenos nlás 

despre~tigiados con menos servicios y donde habían construcciones de rrlaterial 

rustico (b~areque, adobe o tejas). Sus residentes eran principalmente de oficio 

(albañiles, peones, aguadores, cargadores, etc.). 

1.1.4. La Independencia. 

a) Asentamiento humano 

A prutir de la independencia de México, la ciudad crece con bastante lentitud y 

con<;crva su fisonomía: alrededor del centro monumental viven siempre las familias 

aristocráticas criollas, y el clero. Por otra parte, en la periferia vive1l las clases 

populares y los barrios se distinguen escasanlente de las villa.;;; cercanas, que sin 

embargo luantienen una actividad agrícola (Lombardo, op. Cit). 

La mitad del siglo XIX aporta los primeros cambios después de la nacionalizacíón de 

los bienes del clero católico (1859), además de que la ciudad comenzó a crecer de 

nuevo y dejar atrás mucho de los rasgos coloniales para incorporarse a la moden1idad 

con un gobierno central (ibid). 

La venta de terrenos que poseía la ciudad da origen a cambios en la sociedad urbana~ 

las clases altas dejan el centro y los terrenos recién adquiridos y los viejos palacios 

del mismo centro sirven para alojamíentos populares. 

A finales del siglo XIX, los limites de la capital eran: hacia el norte, PeralviHo (hoy 

Río Consulado); al sur, el río de la Piedad (hoy Viaducto); al e~1e, Balbuena (hOY 

Congreso de la Unión) y al oeste, la calzada de la Verónica (actualmente Circuito 

Interior, de José Vasconcelos a Río Consulado). 
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En la época porfiri&1:a (1877 - 1911), el crecimiento de la capital se debió al 

desarrollo económico del país., debido a la incorporación de la econonlía 

internacional, la sustitución de importaciones y a un esquelua agrícola de 

e:A.-portación. La ciudad se convierte en el principal centro de intercambio y consumo. 

La per.J'eria de la ciudad se expandió gracias a la nlOdemización del transporte y la 

implantación de numerosas industrias (ibid). 

b) La víVienda popular en la etapa independiente 

Se registran grandes cambios y la ciudad e:x:perinlenta una tral1sfonnación absoluta~ 

especialmente durante el porfiriato. El área urbfuJa casi se quintuplica al extenderse 

sobre los ranchos y barrios indígenas que inva.den los municipios aledaños (Herrera, 

op. Cit). 

Esta expansión absorbió zonas rurales y se fonnaron fi'accionamientos en las antiguas 

haciend.1.S~ ranchos y potreros. Con el surgimiento de ellas se dio una segregación de 

la pobla.ción, definida en ténninos. de su capacidad de compra. Las clases altas se 

ubicaron en las colonias con los mejores servicios, en suntuosas ca 'lonas rodeadas de 

jardines. En contraste, las cIases populares se establecieron en zonas habitacionales 

que carecían de servicios, con viviendas de adobe y casas de vecindad (ibid). 

Los afios que median entre 1858 y 1883 se caracterizan por tUl desarrollo lTIUy lento 

de las colonias debido a que no habia una demanda real de vivienda, y que la 

población creció U1Uy poco y prefirió ocupar numerosos lotes del centro que habían 

quedado al demolerse los conventos y que se trata toda'v"Ía de un periodo de 

estancamiento económico. 
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Entre 1884 Y 1899: la ciudad crece hacia el noreste en donde se ubican los 

pobladores de bajos recursos y el cual enfrentan problemas de servicios y salubridad. 

En el sur tanlbién se encuentran población de estratos bajos. El poblamiento de 

fraccionamientos es mucho más rápido (ibid). 

J1.2 El crecimiento urbano y características de la. vivienda en eJi siglo XX 

A partir de este siglo [a ciudad pasa por varias etapas de crecimiento debido al gran 

desarrollo industrial y, por consecuencia, a la migración hacia e:;,ia capital. Luis 

Unikel (1978) define este crecimiento en tres etapas: 

1.2. ] - Asentamientos humanos 

a) PrÍmercz etapa (1900 - 1930) 

Entre 1900 Y 1910 se registra un cambio en la promoción dd uso dd suelo de 

acuerdo con un patrón netamente capita1i~ta. El desalTollo urbano de la Ciudad de 

México provocó innumerables problemas tah::s como la invasión de zona agrícolas 

debido al crecimiento en su superficIe. Su desan-ol1o vertical apenas iniciaba en la 

zona centro con algunos edificios de varios pisos Civlora1es, 1987). 

El presupuesto limitado para la atención de la ciw:hl.d se desniveló y a pesar de la 

pavimentación o saneamiento, tuvo en su periferia un anillo de foco de infección, 

fraccionanlientos sin banquetas, ní pavimento, terrenos sin bardas convertidos en 

basureros y colonias muy extensas sin agua y con poco drenaje. 

El crecimiento file muy lento entre 1910 y 1921, era esencialmente orientado hacia 

el oeste y noroeste, a [o largo del t::.ie dd Paseo de la R¡;;fonna y en dirección a 

Tacuba o Tacubaya, poco tiempo después hacia el sur hacia el eje de la avenida 
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Insurgentes, correspondientes a los fraccionamientos de las Cagas habitación iujosas, 

al oeste del lago de Chapultepec y destinadas en otros lugares a las clases medias 

que comenzaban a desenvolverse (Bataíllol\ 1973). 

La población de la Ciudad de México fue de 344,000 habitantes en el año de 1900 a 

1 millón 29 mil en 1930. En este últnno año, la expansión urbana se dirigio hacia 

Coyoacán y Azcapotzalco en. donde absorbieron el 2% de la población y poco 

después comenzó hacia algunas zonas como Tacubaya, La Villa, San Angel con un 

cambio de uso de suelo de habita.cional a comercial (¡bid). 

El. desarrollo de la capital se mantuvo dentro de la ciudad central y a partir de los 

cuarentas se inicio el fenómeno de la metropolizacíón con la integración física y 

fimcional hacia los municipios del estado de Ivléxico (Negrete, 1987). 

b) Segunda etapa. (1930 -1950) 

La ciudad de México y el D.F., entre 1930 y 1940, alcanzan tasas promedio de 

crecímíento de la población superiores al de las etapas anteriores. Que se caracteriza 

t<.nnbién porque las delegaciones que rodeaban a la ciudad central tienen un 

crecimiento más acelerado y empieza la conurbación del estado de México. Así COlno 

la ciudad central crecía un ritmo de 3.4% anual, las demás delegaciones y el 

municipio de Tlanepantla del estado de México que confonnaban el primer anillo lo 

hacía con una tasa de crecimiento poblacional de 5.4% anual. 

En el periodo de 1940 a 1950 se inicia la desconcentraciórt de comercios y servicios 

hacia la periferia irnnediata de ia ciudad. Se acelera ei proceso de crecimiento de ia 

población en el centro, y con mayor intensidad en las delegaciones (hacia el sur y 
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sureste) para la utilización de viviendas y hacia el norte en los municipios 

conurbados: donde se establecen nuevas zonas industriales (Unikel, 1979). 

Las tasas de crecimiento poblacional de la ciudad central y de las delegaciones fue 

4.3% y 10.30/0, respectivamente. La ciudad perdía importancia respecto al área 

rnetropclitana al reducir su participación de un 98% en cuanto a su población en 

1930 al 78.3% en 1950, debido al proceso de eJ\."pulsión de la población del centro a 

la periferia de la ciudad (Schentengart~ 1991a). 

c) Tercera etapa. (1950 -1990) 

En los atlos cincuentas el área metropolitana rebasa el Distrito Federal y penetra en el 

estado de l\,1éxico en fonna definitiva en los años seten~1.S. 

El país elnpieza a crecer en su economía y aun ll1ás en su tasa de crecimiento 

poblacionaL A.n-anca una etapa acelerada de expansÍón del área urbana debido a las 

necesid1.des económicas, el crecimiento natural de la población y el aumento de la 

nlÍgración de las zonas rurales hacía la ciudad (Unikel, op. en) . 

. Ante la demanda, se multiplica la ofet1a de nuevos fi-accionamiento, que ya no 

ofrecían la misma calidad de las anteriores, ni se estructuraban alrededor de la ciudad 

en foma adecuada. Se aceleran los fenómenos de expansión ilegal sobre tien'as 

ejidales y antiguos pueblos por medio de invasiones (Gamboa, 1994). 

En 1964 se prohiben nuevos asentamiento en el Distrito FederaL Esto contribuye al 

desarrollo desordenado de la población hacia el estado de 1vféxico 10 que provoco el 

aumento de la ciudad hacía los municipios conurbados. Toma auge el crecinúento de 

Nezahualcoyotl como un imnenso fraccionan.lÍetlto pobre (ibid), 
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Loa barrios ricos colonizan Tlalpan al sur y aparecen lluevas ciudades como Satélite 

al noroeste. Las zonas hacia las carreteras de Puebla y el lago de Texcoco son 

habitadas por fraccionamientos pobres. Nacen, a finales de los sesentas, los primeros 

conjuntos de inmuebles cún.struidos ha.cia lo alto como lOS edificios eL:! NonoaLco -

Tlatelo1co (Bataillon, 1973). 

En 1970 se consideraban integrados a la Ciudad de ~féxico los tnunicipios de 

Cuautlitlán, La Paz, Huixquilucán.:. Coacalco, Nezahualcoyotl y Chimalhuacán, con 

una tasa de crecinliento poblacional de 14.3%. 

En 1980 la Ciudad de iVféxico esiaba con~iituida por dieciséis delegaciones en el 

D.F. Y 26 municipios cOllurbados (FIGURA 1.4). La tasa de crecimiento poblacional 

disminuyó ha~1a L6%1, anuatelltre 1980 y 1990 (Schtengru1, 1991b). 

Para 1990 en el censo de población y vivienda. la población en la Ciudad de :.'vféxico 

era de 15 nüUones aproximadamente. En el C~t1')o del 2000 es de cerca de 17 

lllillones de habitantes 

Actualtuente la ciudad ha experimentado una lrrulsfonnación relevante por la gran 

suburbullización de importantes áreas y la intensa integración de núckos urbanos 

aníerionnente aislados. 

1.2.2. Los acontecimientos instItucionales relaczonados con la VIvienda 

A partir de las reformas sociales introducidas en los años treintas, por pfu-te del 

GobienlO Federal, sobre la implementación de créditos de vivienda para empleados 

públicos y del modelo urbano-industrial. adoptado en los años cuarentas, se 
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FIGURA lA EL CRECIMIEKTO HORIZONTAL DE LA CWDAD DE MÉXICO (1900-2000). 
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lnanifiesta un progresivo lnovimiento migratorio de la población hacia la Ciudad de 

:Nléxicc y la agudización de los probletnas urbanos que a través de los años 

produjeron la situación actuaL 

El desarrollo urbano d~ la Ciudad de México provoca que se agraven los problemas 

para atender las necesidades de vivienda de una clase media creciente y numerosa~ de 

sectores populares y del medio nlral en movimiento continuo y, sobre todo, de los 

derivados impactos desfavorables de una crisis económica que ha azotado y 

deprimido los niveles de vida de grandes segmentos de la población, que mira 

expectante la posibilídad de ascender a una habitación. Este problema, de por sí 

complejo, no fue atendido con oportunidad a pesar de que sus tendencias habían sido 

previ~ias con anterioridad (ReITera, op. Cit.). 

Hi~16ricanle:nte, el GobienlO Federal ha ejecutado progrmllas de crédito, como en 

1925, que beneficiaron a los trabajadores al servicio del Estado, política originada 

bajo presión del sindicato oficial que empezó a manifestarse en esa época. 

Durante el decenio de los treintas se facultó al Departamento del Distrito F ~deral 

para la constnlCción de viviendas económicas destinadas a los trabajadores de 

ingresos mínimos, Para 1943, una vez creado el I.M,S.S.~ se llevaron a cabo 

programas habitacionales para sus derechohabienles (ibid). 

Los sesentas se caracterizan por el desarrollo urbano y econólnico de Nléxico. A 

principios de este decenio se modificó la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organismos Auxi.liares. Se refonnó esta ley básicamente para otorgar préstamos 

hipotecarios de vivienda de i.11terés social, mediante la adquisición de bonos 

hipotecarios con cobertura en préstamo y en donde destino el 30% de este recurso en 

estas operaciones (op. Cit.) 
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Entre 1951 Y 1960 se crea el Fondo de Operaciones y Descuento Bancario a la 

Vivienda (FOVI) instalada en 1963, el Programa Financiero de Vivienda dd 

Gobienlo Federal que condujo, en 1965, a una construcción considerable de 

viviendas populares de interés sociaL A pesar de ello, los progrrunas oficiales y las 

intervenciones de la iniciativa privada, no lograron atender la creciente demanda de 

vivienda que ejercía la población. 

En los años setenta fue trasformado el Instituto Nacional de la Vivienda para dar 

lugar al Instituto Nacional para el Desarrollo de la COlllUnidad (INDECO), cuyos 

objetivos eran integrar criterios de m.ayor cobertura a necesidades sociales, y 

enfrentar el problema habitacional del país. Se crearon~ asimismo. los grandes fondos 

de los trabajadores: INFONAVIT, FOVISSSTE y FOVH\iH (ibid). 

La magnitud de los rezagos en vivienda y los costos que nnplicaba su cobertura~ 

orinaron al GobienlO Federal a poner en marcha políticas cuya finalidad principal 

era pretender un enfoque de aproximación de etapas. Esto provocó que la població11 

cubriera su faltan te de habitación por lnedío de la autoconstrucción entre 1970 y 

1979. A trav~s de una asesoría técnica, el Estado decide apoyarla~ además asignar 

créditos: .y facilitar la compra de matenales para la constnlcción (op. Cit). 

La crisis económica de los ochenta afecta de manera importante al problema de la 

vivienda y provoca que se revalorice. En 1981 se crea el fideicomiso del Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONAPO), con el patritnonio del Fondo de la 

Habitaciones Populares de BANOBRAS (ibid). Esta dependencia da. posibilicL1.des de 

vivienda a ia población no asalariada de bajos ingresos~ gracias al apoyo prestado a 

la auto gestión y financiamiento de los programas de vivienda progresiva y de lotes 

con serv·icio. 
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En diciembre de 1982 se crea la Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología, que 

pennite regular, formular y conducir la política nacional de vivienda. En Febrero de 

1983 es elevado a rango constitucional el derecho a la vivienda y, en diciembre de 

eSe misl110 año, se expide en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Vivienda 

que reglarnenta el artículo 4to. de la Constitución Política de los E~1ados Unidos 

Mexicanos (ibid). 

1.2.3 Las características de la Vivienda popular actual 

Las características de las viviendas populares varían de acuerdo con los orígenes o 

ingresos de los pobladores, por 10 cual se dan de la lnanera siguiente (García, 1987): 

a. Las colomas populares 

Es uno de las viviendas más importantes puesto que concentra la mayor parte de la 

población de estratos bajos. Está compuesto por dos tipos de colonias: 

- Colomas populares rnás antIgua.s. Nacen a principio de este siglo, se caracterizan 

por estar en lugares bastantes céntricos y porque la fonna de tenencia es el 

inquilinato. Por 10 general, las habitaciones estaban construida..¡ en edificios donde la 

densidad de la población era ba~1ante alta. Aquí las personas pagaban rentas~ Wlas 

congdadas y otras no. Una buena parte de los inquilinos tenían empleos que son poco 

estables y de baja remuneración. El subempleo era algo constante. Su ingreso les 

permitía pagar apenas una renta baja y obtener los mínimos de subsistencia. 
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Otro gran problema, el arrendruniellto era la forma en que estaban diseñados los 

edificios de los apartamientos, ya que no permitían la convivencia, no hay espacios 

comunes y cada quien se limita a vivir en ellos individualmente. 

- Las colonias populares relatívamente reCIentes. Surgen a partir de los ruios 

cincuenta y su forma de tenencia es la propiedad privada. Fueron provistas de lotes 

individuales, en propieda~ muchas veces sin servicios. Por lo general, se localizan en 

la periferia de la dudad, nlUchas de ellas en ten'enos con malas características. 

En este tipo de colonias se pueden encontrar personas de bajos ingresos, pero no del 

nivel más pobre. La densidad de población es lUUy alta, las viviendas son 

unifamiliares de WlO o de dos pisos que son conSÍlllídos poco a poco, y por lo regular 

comienzan por un cuarto o un tugurio. Las vivÍendas se construyen por propias 

manos de los que lo habitan o por albafiiies que son contratados infonnalmente. E5.1e 

proceso de constnlcción puede ex"tenderse por varios años. 

Con resp~cto a su población de este tipo de vivíendas, son personas origÍnarias d.::: las 

provincia~, que a falta de oportunidades d.::: trabajo en sus poblados, llegan a la 

ciudad a tratar de encontrar mejores oportunidades de trabajo. 

Una característica de este tipo de colonias es que buena parte de la población no 

paga renta y son duetlos de sus te11'enos o casas. Las maneras más comunes de 

constituir estas colonias es por invasión o que el partido oficial ganara adeptos entre 

la población ofreciéndole tet.Tenos? en algunos casos cumplía y en otros no. 
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b) El sIstema de vecindades 

Fue una de las formas nlás usuales de ofrecer vivienda por parte del sector privado_ 

Tuvo su auge en los prinleros decenios del siglo XX. En la actualidad su importancia 

ha distpinuido notablem.ente. Hay viviendas que tenían rentas congeladas y otras de 

renta libre. Una de las características de los que viven en estas viviendas es que la 

nlayoría padecen un desempleo constante. 

c) Las ciudades perdIdas 

Este sistema de viviendas empezó a expanderse después de 1940, cuando se saturó el 

sistema de vecindades debido a la ley de la congelación de rentas (ibid). 

Por lo general, se localizan en la periferia de la ciudad, en espacios pequeños muy 

densaluente poblados, y en algunos, casos 110 cuentan con servicios de agua potable, 

drenaje, luz eléctrica, etc. Son viviendas sin ninguna planeación y la mayoria de las 

personas que habitan estos lugares tienen ingresos bajos. Es la población a la que St: 

le llama "marginados". 

Estos asentamientos, generalmente. constan de viviendas rudilnentarias de madera, 

cartón o de desperdicios, constnlidas por los residentes~ en tierras públicas o privacL.'1s 

que han invadido. La gente que los habita tiene ingresos muy bajos y problenlas de 

desempleo de fonna muy aguda. En algunos casos logran conseguir empleos 

temporales la mayoría de comercio infonnal (COPLAl\1i\R, 1982). 
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CAPITULO 2. CARACTERíSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA 

POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN ALV~4.RO OBREGóN 

2.1 Evolución geográficas - históricas de la delegación ÁlV8l"O Obregón 

2.1.1. Situación geográficas 

La delegación que es el principal objeto de estudio se localiza al oeste del Distrito 

Federal en donde colinda al norte con la delegación Miguel Hidalgo; al este con las 

de Benito Juárez y Coyoacán; al sur con 11agdalena Contreras y Tlalpan y el 

municipio de 1a1at1aoo, Estado de México y al oe&1e con la delegación Cuajimalpa 

(Figura 2.1). 

La delegación ocupa una superficie de 7 720 hectáreas, que representan el 6.28~b del 

área total del Distrito Federal y el quinto lugar entre ias delegaciones de mayor 

tamaño (D.D.F., 1997). 

Geográficamente está situada elltr.: los paralelos 19°14' y 19° 25' norte y los 

meridianos 99°10' y 99°20' oeste. Se ubica al suroeste de la cuenca de lvíéxico, en el 

rnargen inferior de la Sierra de las CnlCes. Su territorio está confonllado por un 

conjunto de estructuras volcánicas que alcanzan una altitud máxima de 3820 

m.s.n.In. en el cerro del Triángulo y la mínima se localiza a los 2260 m.s.n.m. al 

suroeste de la delegac1ón. 

Exi~1en también otras elevaciones importantes, como son el Ceno de San 1vfiguel de 

3780 tU., el Cerro La Cruz de Cólice o AlcalÍcá de; 3610 lU., el Cerro Temanatla de 

3500 In. el Ocotal de 3450 nl. y Zacazontetla de 3270 m. (Figura 2.2) 
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FIGURA 2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DELEGACIÓN ÁLV ARO OBREGÓN. 
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FIGURA 2.2TOPOGRAFÍA DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 
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La mayor parte del territorio de la delegación presenta una topografía sumamellte 

accidentada, donde destaca la región boscosa que s.e extiende en la zona suroeste del 

Distrito Federal. Existe también, en la región del suroeste~ un sector de tierras bajas y 

relativamente planas que han pennitido el desarrollo de asentamientos humanos 

ilnportante y donde se ha dado un intenso proceso de urbanización a partir de los 

ochentas (ibid). 

El relieve de la Álvaro Obregón comprende dos regiones (Figura 2.3) 

a) Llanuras y lamerías. Esta región se ubica al este de la delegación, en sus límites 

con Benito Juárez y Coyoacán y al oeste hasta la primera ba'ie de la Sierra de 

Cruces. Aquí están comprendidas las tierras de menor altura y llanas, casi al nivel 

del antiguo lago de Texcoco. Los lomeríos pueden considerarse hasta las partes 

bajas de las altas lnontañas del sur y del oeste. Las llanuras y los 10Inenos no 

presentan una gran diferencia,. pues las primeras tienen una altura de unos 2265 

nl. y las segundas de unos 2340 tn. por tennino medio. 

b) Alontañas y pedregales. Las montañas constituyen la parte mác:; alta de la 

delegación, se encuentran enclavada en la Sierra de las Cruces, con sus cumbres, 

calveros, mesetas, pequeños valles~ cañadas y ban-allcas como las denominadas 

Jalalpa, Golondrinas, 1\Excoac, Del Muerto, El 2\l10ra1, La lvlalinche, Atzoyapan y 

Hueyatla. Esta zona se encuentra entre los 2400 m. y los 2750 m. Los pedregales 

se originaron a partir de las erupciones del Xitle, cuya falda norte está cubierta de 

lava volcánica que se extendió hasta las poblaciones de Tízapán, Chimalistac, 

Copilco y Coyoacán., el oeste de San Jerónimo y Contreras y el este de Tlaipan y 

Santa Ursula. Este pedregal ocupa una superficie de 90 km2
. La altura medía de 

los pedregales es de 2750 1n. (op. Cit.). 
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FiGURA 2.3 RELiEVE DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 
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Desde el punto de vista geológico~ la delegación fonna parte de ia cuenca de México 

en donde la mayoría de su territorio es muy homogénea, pues se encuentran, en casi 

toda su extensión rocas de origen ígneo, principahnente de la época Terciaria y 

Cuaternaria, a excepción de una pequetla área de aluvión ubicada en la parte noreste 

(Figura 2.4). 

Hay cuatro tipos predominantes de suelos en la delegación (Figura 2.5): 

a) Faeozefn háplico y lúvíco. Son suelos que presentan una secuencia nonnal en sus 

horizontes, con un espesor tnáxímo de 100 cm, se localizan etltre los 2500 tn. y 

3000 m. principahnente en la parte central de la delegación. 

b) Lztosoles hápicos. Son de origen volcánico rocoso con un espesor llláximo de 30 

cm, se localizan en la zona del noroeste de la delegación, entre los 2300 m. y los 

2500 m. 

e) Andosoles. Son ricos en materiales volcánicos con horizontes superficiales y 

obscuros, con un espesor de 50 cm. Se localizan entre los 3000 m. y 3800 m. en 

las zonas montañosas del suroeste de la ddegación. 

d) Regosoles éutrÍcos. S011 suelos de Oligen volcánico o derivados de acumulación 

eolitica y poco COlnpactos con un espesor de 30 cm. De color café, se localizan e11 

el noreste, en las partes menos elevadas de la delegación. 
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FIGURA 2,4 GEOLOGÍA DE LA DELEGACrÓN ÁLVARO OBREGÓN . 
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FIGURA 2.5 EDAFOLOGÍA DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 
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El clima en Álvaro Obregón, es principalmente templado con variaciones notables, 

debido a cambios altitudínales se distinguen tres secciones climáticas (Figura 2.6). 

A. En la parte baja (hasta los 2410 m.), la temperatura media anual varía entre 14.90 

e y 17.1 0 e, durante los meses de abril a junio. La temperatura tnínitna es de 10° 

e, en los lneses de diciembre a febrero. 

B. En el área intennedia (hasta los 3100 Ul.) la telnperatllra media anual es de 15.5 o 

e y la máxima de 17.7° e para los meses de abril y junio. Las mínnnas alcanzan 

13.2° e en diciembre y febrero. 

C. En la parte sur (mas de 3100 In.), el clima deja de ser templado para convertirse 

en semifrío. La temperatura media anual es de 10.7° la máxima alcanza hasta 

los 12° e en abril y junio y la mínima es de 8.1 0 e en diciembre y ft:íbrero. 

L."L precipitación anual máxima de toda la delegación corresponde a los meses de 

junío a septiembre y la minima a los meses de noviembre a febrero, entre los 1,000 y 

1~200 trull. anuales (ibíd). 

E}\.;ste en Álvaro Obregón ntUllerosas corrientes í1uvialcs, favorecida por las 

abundantes precipitaciones que se producen en la pat1e alta de la lnontaña y por la 

presencia del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos. El sistema 

hidrológico actual consiste en ocho subcuencas fluviales correspondiente a los ríos 

Tacubaya, 1'fixcoac, Becerra, Tarango~ Tequilazco, Tetelpan~ Texcathtco y 

Magdalena (F:igura 2.7). 
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FIGURA 2.6 CLIJ\.fAS DE LA DELEGACiÓN ÁLVARO OBREGÓN. 
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FIGURA 2.7 HIDROGRÁFlA DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 
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2.1.2 Características histórícas 

La historia de la del.:Jgación se centra a partir de la época prehispánica con la 

aparición de pequetios pueblos. La evolución de este tetTitorio se relaciona con el 

área geográfica conocida por los mexicas con el nombre de Tenanítla (significa por 

su etimología: TETL pi~dra, NA1\1IQUI ~ estar cerca., TLA..N - junto a lugar; "lugar 

que está junto a la piedra o del pedregal"), que en un tiempo fue propiedad dd 

cacique de Coyoacátl y que después de la conquif>1a pasó a manos de Henlán Cortés 

(Lenz, 1987). 

En la época colonial la lnayor parte dd territorio estuvo sujeto al marquesado del 

Valle, otra parte al Cacique Don Juan de Guzmán y una lnás independiente de estos 

y de la Ciudad de México, el Hospital pueblo de Santa Fé (D.D.F., op. Cit). 

Entre Las priU1era~ poblaciones coloniales de la delegación está San Ángel, en donde 

comienza el pueblo de Chilnalistac, por un lado hasta Coyoacán y por el otro lado 

hasta Tizapán. En 1529 se fullcL.'l el convento de San Juan Bautista de Coyoacán en 

Tenanitla, que aún dependía de Coyoacán; de dicho convento e iglesia parroquial la 

zona toma el nombre d¡; San Jacinto T enanitla atines dd siglo XVI. Como el pueblo 

colindaba con la huerta de Chimalistac pronto su población se ex1iende sobre ella, 

(Figura 2.8). 

Poco después~ hacia principios del siglo XVI arribaron frailes camlditas quienes en 

el área actual de San Angel compraron la huerta de Chimalistac donde fi.mdaron un 

colegio en 1527 y poco después en 1613 erigieron un Hospital en San Ángd (Green" 

1980). 
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FIGURA 2.8 PRrMEROS ASE1\TAMIENTOS HUMANOS COLONiALES EN LA DELEGACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN. 
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En 1617 se tennma de construir un convento en CI:1Írnalistac por los padres 

cannelitas bajo la advocación de San .Ángel Máttir; por 10 tanto el poblado que se 

fonnó alrededor de esta construcción religiosa se denotninó San ÁngeL Poco después 

el convento cambia su nombre por el del Carmen, que aún conserva (D.D.F., op. 

Cit). 

La evolución posterior de los poblados de Chilllalistac y San Ángel, los llevan a ser 

itnpOl1antes barrios residenciales dentro de la jurisdicción de: la delegación (Lenz. op. 

Cit.). 

San Ángel fue un lugar muy aceptado para pasar la temporada de verano tanto por 

virreyes como por gente de clase alta. A mediados del siglo pasado solamente 

existían en San Ángel las siguientes canes y plaza~: Calle de Curato, CalIej ón de 

Tizapán, Callejón del Molino, Callejón de Cuazintie y las plazuelas del Cannen y de 

la Parroquia y muchas casas diseminadas (ibid). 

Otras de las zonas, bajo la propiedad de los carmelitas fue el Olivar de los Padrl!s C,n 

donde se cultivó la aceituna para satIsfacer la demanda de los demás conventos de las 

zonas y de la comunidad. 

Posterionnente, los sacerdotes del convento, hicieron alianzas con los caciqu.;s d.; 

Coyoacán y les cedieron grandes porciones de terrenos que comprendían desde 

Chimalistac, fv1ipulco~ Tizapán. Ocotepec, hasta el Desierto de los Leones, quedaron 

así algunos pueblos, como islas, rodeados por las propiedades del clero. Esto proyocó 

1núltipies conflictos por tierras y repartición de agua de los ríos 1.\lagdalena~ Mixcoac, 

Santa Fé Y A.1neyalco, así como los afluentes~ ojos y caídas de agu.<l. En las laderas y 

barrancas dieron lugar a batanes, moli11os, huertas, senlbradíos de trigo y grandes 

exte-nsiones de olivos a lo que dio lugar a la creación de grandes haciendas y ranchos, 
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en donde alcanzaron en el siglo XVIII un auge en diversas actividades económicas ~n 

el cual surgieron grandes y modernas fábricas en la zona fabril de San Angel, 

Tizapárl;. Contreras y Santa Fé (op. Cit). 

Durante el portiriato la municipalidad de San Ángel contaba con una población de 

16 661 habitantes.. Estaba fOffilada por varios pueblos: La Magdalena Atlitic. 

Tizapán" San Jerónimo AcuIco, San Nicolás Totoloapál1, San Bemabé Ocotepec" 

Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameya1co! Tetelpa. A...,"'{ontla, Chimalistac y las 

Hacienda~ de Guadalupe, San Nicolás, La Cañada y Eslava (Green, op. Cit.). 

En los últimos decenios del siglo pa~ado, el municipio de San Ángel comenzó a 

experinlentar un catnbio en su tradicional carácter rural y forestal, al aS2TItarse 

diversa~ fábricas de textiles y de papel. Por esa época~ surgen también algunos 

nlOlinos de trigo. Sin etnhargo, a pesar de e~Itos impulsos iniciales hacia la indUstlia, 

la actividad agrícola y forestal continuo como la principal actividad c-eonómÍca de la 

población asentada en el tenitOlio actual (ibid). 

La delegación Alvaro Obregón, llamada antes San Angel en 1929, cambia por el de 

Villa Álvaro Obregón el 9 Enero de 1932, en memoria del caudillo revoiucionano. el 

General ÁJvaro Obregón, asesinado en la Bombilla en San Angel el 27 de Julio de 

1928 (D.D.F.,op. Cit.). 

A través de su historia la delegación ha sutrido comüderables modificaciones en su 

jurisdicción tenitorial. Por su ubicación geográfica comprende parte del antiguo 

territorio de la municipalidades de San Ángel, l\1íxcoac, Tacubaya y Santa F¿. Sus 

banias, poblados, haciendas y rallcho5 fu.eron ab!:.orbidos por el área urbana a través 

de la conurbación de sus antiguos pueblos entre ellos por las vialidades más antiguas 

y el sistema de transporte, que unió hacia el sur Tacubaya, San Pedro de los Pinos -
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Mixcoac - San Ángel - Ciudad Universitaria, a través de la avenida Revolución. 

(Oreen" op. Cit). 

En la zona este de la delegación, la comunÍcación de los centros San Ángel -

Coyoacán, se dio sobre la calle de Arenal - Francisco Sosa las cuales contribuyeron a 

la extensión del área urbana sobre su territorio, lo que provoco la ocupación de áreas 

de cultivo del antiguo lago y lonleríos de antigua ex."tracción minera. ricos en arena, 

grava y tepetate. 

En el decenio de los cuarentas, la apertura de la avenida Insurgentes propició el 

fraccionamiento de terrenos y la consmtcción de las colonias Guadalupe Inn, Flori~ 

Hacienda ChllnaIi~1ac y Pedregal de San Ángel. Poco después, en los cincuentas y 

debido a la saturación de las zonas centrales de la Ciu<:L'Hi, se edificaron viviendas en 

10m erías, lo que provoca el ensanchamiento de las vías de comunicación de San 

Ángel y de varios poblados rurales, entre ellos San Bartoio A111eyalco y Santa Rosa 

Xochiac. A partir de la construcción de las avenidas Insurgentes Sur y Anillo 

Periíericü, entre 1950 y 1960, comienzan a crearse numerosos fraccionamientos y 

coLonias destinados a población de íngresos altos y medios (LetlZ, op. Cit.). 

Hasta 1970, el Di~1rito Federal estaba dIvidido en doce de1egaciones y doce cuarteles 

que confonnaban la Ciudad de tvléi>.ico, que a su vez constituía una delegación 

político - administrativa, al igual que las otras once, pero debido a la Ley Orgánica 

del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial del 29 de 

Diciembre de 1970, se establece la división del Di51rÍtO Federal en 16 delegaciones, 

por lo que se alteró el área y forma de las preexístentes~ por lo que desaparece la 

Ciudad de México para converti.--se en cuatro nuevas delegaciones (D.D.F., op. Cit.). 
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Esto modificó a la delegación Álvaro Obregór~ pues urta p3J:te de su territorio formó 

parte d.e la delegación Miguel Hidalgo, además de la atnpliación que se hao de 

Cuajitnalpa sobre ella., por 10 que la hace ocupar el 7° lugar entre las delegaciones. 

Después~ en el año de 1977 la delegación se le quita el título de Villa y queda 

solamente como Álvaro Obregón (Oreen, op. Cit.). 

En la actualidad la delegación tiene su última modificación en cuanto a los límites 

con la de Cuajimalpa, lo que le pennite tener colindancia con el municipio de 

Jalatlaco mismos que se encuentran contenidos en el Diario oficial del 30 de 

noviembre de 1994. La mayoría de los lhnites delegacionales se ubican 

principalmente sobre vialidades (D.n.F., op. Cit.). 

2.2. Características soc!oeconómicas de la pobl21dóJ1l de ]31 deiegación Álvaro 
Obregón 

2.2.1 Aspecto demográficos 

La población de la delegación se quintuplicó, entre 1950 y 1990, al pasar de 130 

000 a 642 000, mientras que la dd D.F. se tripíicó ~n eltnismo lapso. Durante esos 

cuarenta años el aumento en números absolutos de la población indica una tendencia 

creciente l11enor a partir de 1970 (Figura 2.9) 

La población relativa de 1950 era del 4.28 % con relación a la del Distrito Federal~ 

en el año de 1970 llega hasta d 7.55 %), por 10 que hasta este último rulo ocupo el 7°. 

lugar entre las demás delegaciones. 

50 



19"20' 

19"15' 

FIGURA 2.9 CRECiMIENTO ESPACIAL URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 
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La delegación-> según el cer'.so de 1990~ repoFill un total de 642 753 habitantes, lo 

cual representa el 7.80 ~ó de la población total el Distrito Federal. En el últínlo censo 

de población y vivienda del 2000 que realizó INEGI da un total de 685 327 

habitantes donde se observa que deja de crecer de una manera importante: Esto la 

hace ocupar el tercer lugar en cuanto a la población relativa pues fonna parte del 

7.98(% con respecto a las otras delegaciones (Cuadro 2.1). 

1950 

1970 

Cuadro 2.1 Cantidad de- población. 

POBLACIÓN 
ABSOLUTA 

130451 

520317 

RELACIÓ~ ENTRE LA POBLACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN Y EL TOTAL DEL DISTRlTO 
FEDERAL. °/0 

428 

755 

La tasa de crecimiento poblacional de la delegación entre los años de 1950 ~ 1970, 

es de 7.04~/ó~ más alta que la del Distnto Federal que es de 4.53g·í). A patiÍr de 1970~ 

y hasta 1990~ ésta registra una clara tendencia decreciente hasta. un L05° o, pero 

sigue nlás alta que la del Distrito Federal (cuadro 2.2), 

Cuadro 2.2 Tasas de crecimiento poblacional. 
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La densidad de población de la delegación Álvaro Obregón en 1950 era de 994 

habJkm2, que en comparación con la del Dibtrito Federal es lnenar, pues ésta era de 

2035 hablkIn2
• Para 1990 la densidad de población fue de 6860 hab/k.m2

, ll1ayor a la 

registrada en el Distrito Federal, que fue de 5494 bab/bu2
. Por último, en el censo 

del 2000 la densidad llego hasta 7314 hab/km1.(Cuadro 2.3). 

Cuadro 2.3 Densidad de población (habIkm2
). 

FIGURA 2.~2 DENSIDAD DE POBLACIÓN 
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En su territorio de la delegación Mvaro Obregón, la densidad de población tiene 

comportruniento diferente pues existen zonas como el Pedregal de San .Angel con 

densidades lnenores a 80 hablha y otras all10rte de la delegación de hasta 400 hablha 

(D.D.F, 1997). 

Otras características poblacionales son las siguientes: 

La delegación reporta en 1980 y 1990 una disminución de la población de 15 años 

solamente. Para 1990, se aprecia que la población ésta confonnada por un alto 

porcentaje de personas jóvenes entre los 15 y los 24 años, donde se destaca la 

población de 15 y 19 años con el 12% como el mayor de la delegación (INEGI, 

1991). 

La población que ha salido de la delegación fue del 27.7% (INEGI, 1991). El 

número de nacidos en la entidad fhe de 488 843, que represento el 76.06 % Y los que 

nacieron fuera de la entidad iheron un total de 150694 que dio un total de 23.45 %. 

De la población de 5 atlos y más de la delegación. que es un total de 440 822, el 

5 02% es analfabeta, el 18.33% tenninó la prímaria~ el 15.93% tiene la secundaria 

completa y e13633~'Ó completó la educación postmedia básica (Cuadro 2.4). 

Cuadro 2.4 Car~cteristicas educativas de la población de 5 años y más de la 
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De la población de 18 años, que es un total de 393 040 personas} solamente el 

15.795 tiene educación superior en la delegación (Cuadro 2.5). 

Cuadro 2.5 Aspectos educativos de ia Población de 18 y más en la delegación 
Ál Ob . 1990 varo re20n., 

POBLACIÓN ! TOTAL ! PORCENTAJE 

CON INSTRUCCrON SUPERIOR 69611 15.79% 

SIN INSTRUCCIÓN SUPERIOR 319972 72.49% 

POB DE 18 AÑOS Y MÁs 393040 100% 
I 

FUEI\'TE: INEGI, (1991). 

Del total de población de la ddegacióf4 sólo el 3.44% es analtabe~ el 12.57% 

tennIDó la primaria, el 10.920/0 tuvo la secundaria completa, el 24.94% con 

educación postmedía básica y por último ellO .83 % con educación superior en el 

censo de 1990. 

2.2.2. Aspectos económICOS 

La población económicamente activa (PEA) del censo de 1990 era de 233 333 

pe·rsonas 0n1a delegación; 227381 estaban ocupadas~ cifra que representa d 35.38% 

de la población total. De la PEA ocupada, el 65.14% eran hombres y el 34.86 % 

fueron mujeres (Cuadro 2.6). 

Cuadro 2.6. Población econó:nñcament.e ac\'"Í"Va de la delegación Álvaro 
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En cuanto a la ocupación principal de la PEA, de la deiegación, sólo el 0.28% está en 

el sector priInano, el 27.03% en el sector secundario y 68.19% se dedica al sector 

terciario (Cuadro 2.7). 

Cuadro 2.7 PRt\. por sedores, 1990. 

SECTORES DE AL VARO OBREGON DF. 

ACTIVIDAD 

POBLACIÓN <;'-0 POBLACIÓN 
, 
¡ 

PRIMARIO 632 0.28 19145 ¡ 
1 

SECUNDARIO 61455 2703 778434 
, 
I 

í 

TERCIARIO 155060 68.19 1971 6-16 ! 
1 

N.E 10234 4.50 115852 I 

; 
TOTAL 1 lT'i 381 100 r 2884807 

, 
l ( 

i I i 
FUENTE: INEGI, (1991). 

FIGURA 2.13 PORCENTAJE DE LA PEA POR SECTORES ECONÓMICOS 
EN LA DELEGACiÓN ALVARO OBREGÓN, 1990 
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FUENTE: INEGI, (1991) 

57 

% 

0,66 

26.48 

68,35 

401 

iOO 



Los datos del Distrito Federal son muy sunilares a ios de ia deiegación. Sin embargo, 

en el sector primario la participación de la población es mucho menor con respecto a 

la delegación, por lo que se refleja la poca importancia en el sector agropecuario. En 

cambio, más de la mitad de la PEA se dedicó principalmente al sector senricio de 

personales y de mantenimiento además del comercio (INEGI, 1991). 

El censo de 1990 reporta que sólo el 1.6% no trabajó, el 13.3% trabajó hasta 32 

horas, e133.9% de 33 a 40 horas, e125.7% de 40 a 48 horas y e123.7% 10 hizo más 

de 48 horas, por lo que la l11ayor parte de la PEA trabajó entre 33 y 40 horas (Cuadro 

2.8). 

Cuadro 2.8 Horas de Trabajo de la delegación Álvaro Obregón, 1990. 

HORAS 

~_!RABAJADAS 

NO TRABAJO 

HASTA 32 HRS, 

33A40HRS 

41 A48 HRS 

l\fAS DE 48 HRS, 

NO ESPECiFrCADO 

PEA TOTAL 

FUENTE: INEGI, (1991). 

ÁL VARO OBREGÓN D.F, 

POBL.I\.CIÓN % POBLACIÓN % 
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FIGURA 2.14 PORCENTAJES DE LAS HOP-.,AS TRABAJADAS DE LA PEA EN 
LA DELEGACiÓN ALVARO OBREGÓN (1990) 

23.7% 

FUENTE: INEGI, (1991) 

o NO TRABAJO 

¡¡¡¡] HASTA32 HRS. 

033 A40 HRS. 
~41 A48 HRS. 

EllJ MAS DE 48 HRS. 

i}j NO ESPECIFICADA 

Sobre los ingresos que percibieron en la PEA en 1990 sólo el 0.8% no recibió 

ingresos que represento así la minoría. En ca...rnbio más de un 40~'Ó de la PEA recibió 

de 1 a 2 salarios mínimos y el 23.4 % recibieron de 2 a 5 salarios mínimos. En 

comparación con el Distrito Fed.eral~ los datos son muy similares como se ve en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.9. Salarlos mínimos de la PEA, 1990 . 
I SALARIOS Mn-iIMOS ¡ AL VARO OBREGÓN 

I 
D.F. 

(S.M.) 

POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

Sin ingreses 1767 0.8 30424 1.1 

Hasta 1 S.M. 48926 4.5 567520 19.7 

De 1 a2 SM. 91 411 40.2 1 146519 39.7 

De 2a5 S.M. 53126 23.4 760544 26.4 

DeSalO 8M. 14168 6.2 191714 6.6 

Más De 1 () S.M. 11 189 4.8 lOO 556 3.5 

NO ESPECIFICADO 6794 30 87530 3.0 

FUENTE: INEG1, (1991). 

FIGURA 2.15 PORCENTAJE DE LOS SALARIOS MíNIMOS DE LA PEA EN 
LA DELEGACION ALVARO OBREGÓN, 1990 

6.2% 

40.2% 

FUENTE: INEGI, (1991) 
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En cuanto la población económicamente ir.activa (P.EJ.), el número total en 1990 

fue de 241 679 Y represento el 37.6 % de la población total de la delegación, del cual 

la mayoría fueron mujeres con el 71.1 % del total del PEl. 

En el siguiente cuadro, se observa que la proporción mayor de la PEI son personas 

dedicadas al hogar debido a que la mayoría son mujeres con un 48.7% , Y en segundo 

tenrullo son estudiantes con el 39.6%J, 

Cuadro 2.10. Población económicamente inactiva de la delegación Alvaro 
Ob ' 1990 re,eon, . 

PEI POBLACIÓN % 

ESTUDIANTES 95696 396 

QUEHACERDELHOGAR 117591 487 

JUBILADOS y PENSIONADOS 10558 4.4 

I:.JCAPACITADOS ! 2189 09 

OTRO TIPO 
\ 

lS645 6.5 

TOTAL I 241679 100 

FUENTE: INEGI, (1991). 

2.2.3 Estructura urbana 

La densidad de la población en el suelo urbano de la delegación en 1995 era de 7 

000 habitantes por km?, sin embargo, existen zonas muy diferenciadas, como el norte 

de la delegación con una nlayor densidad de población y al suroeste con una menor 

densida d (INEG 1, 1995). 

La estructura urbana actual de la delegación difiere según la topografia y el proceso 

de poh13.wiento. La delegación se compone por una red principal de '\r1alidad 

orientados de este a oeste, que se ubica en la parte superior de los terrenos que 

confonnan las barrancas. Tambien han influido las vialidades norte - sur que se 
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confonnan las barrancas. También han. influido las vialidades norte - sur que se 

localizan en la zona este, y que coinciden con la parte de la llanura (D.D.F., op. Cit.). 

En la delegación Alvaro Obregón se distinguen tres zonas principales~ en cuanto a su 

patrón de asentamientos, de poblacÍón y de la estructura fisica (Colegio de h.1éxico, 

1987): 

La prilnera se compone de colonias que se ubican al oeste del Anillo Periférico con 

valor patrimonial como San Ángel, Tlacopac, Chimalistac~ Flori~ Tizapán, 

Elmita, Progreso y Barrio Loreto, entre otras. Las primeras se caracterizan por 

tener construcciones de valor histórico, con habitaciones de dos niveles y grandes 

patios. 

Se caracteriza por un uso de suelo de tipo habítacional y comercial y se localiza en 

el sector de tierras baj<.lS y relativamente pla!1as en el suroeste. Se ha e:x-perimentado 

en esta zona, con mayor intensidad, el crecimiento urbano, con una alta densidad 

de habitación y una ey.ten..;;a red de arterias viales que la atraviesan en los cuatro 

sentidos. 

Esta red está delimitada por el Anillo Periférico y las avenidas Insurgentes Sur, 

RevolucÍón y Universidad con dirección norte - sur y Miguel Angel de Quevedo~ 

Barranca del Jvfuerto, Vito Alessio Robles y San Jerónimo con dirección oeste

este. 

En esta zona predominan valores elevados de uso de suelo~ con grupos sociales de 

ingreses altes y medios que se asientan en fracciona..'1"Jentos y colonias 

residenciales de reciente creación como San José Insurgentes, La Florida, 

Guadalupe 11111, y Jardines del Pedregal. 
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AlIado de las arterias antes mencionadas se genera Ulla intensa actividad comercial 

que ha desplazado a la vivienda unifamiliar por lujosos edificios de oficinas, 

departamentos y complejos residenciales. 

B. El segundo grupo 10 integran las colonias ubicadas en la avenida Santa Lucia 

como son Reacoluodo, Olivar del Conde, Hogar y Redención, Tarango, Colinas 

del Sur, Balcones de Cehuayo, Villa Progresista, Lomas de Tarango, Puente 

Colorado, Ponciano Arriag~ Las Águilas Ampliación y San Clemente, entre 

otras. 

E~1as colonias se ubican en zonas de barrancas y presentan diversos grados de 

riesgo, tanto por nlinas como por deslaves. Algunas de estas colonias surgieron 

como fi'accionamientos eminentemente habitaci anal es, y otras han sido 

asentamientos irregulares, que con el tiempo se han consolidado (D.D.F., op. Cit.). 

C. La tercera zona se desarrolla en la parte norte de la avenida Santa Lucí~ en 

colonias Olivar de los Padres, Ampliación las Golondrinas, Galeana, Jalalpa, 

Cañada, Presidentes, La Pres~ Barrío Norte, La Joya, Unidad Santa Fe y Belem, 

Lomas de Becerra, Sal1ta Fe, etc. 

Ocupan tierras altas y escarpadas, y en el norte estaban dedicadas a la extracción y 

producción de arena y otros materiales de construcción, pues presentaban un 

subsuelo arenoso y plagado de cavernas que hacen un dificil desarrollo para los 

asentamientos humanos. A raíz del crecuniento fisíco y demográfico de la ciudad 

ha ... '1 proliferado, en los últimos decenios, colonias de ingresos bajos CO!TIO Lomas 

de Becerra, Alfonso XIII, I\101inos de Rosas y Olivar del Conde, no obstante~ el 

problema y riesgo que representan su ubicación (ibid). 
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El desarrollo de estos asentamientos siguen un esquema lineal de este a oeste, en 

función de las principales vías de comunicación con que cuenta esta zona, entre 

las que destacan el Camino Real de Toluca, El Camino a Santa Fe" avenida del 

Rosal, Calzada de las Águilas y la avenida Constituyentes~ está últÍlna se ubica 

dentro de los límites de la delegación y ha sido un factor para que suIjan 

asentamientos precarios levantados sobre antiguas minas de arenas. La lnayoría de 

estos asentamientos surgen como irregulares, sobre zonas de alto riesgo. La mayor 

parte de esta zona se componen de cauces de las barrancas y se encuentran 

invadidos por la población. 

En éstas zonas se encuentran las mayores densidades de población en la 

delegación, de hasta 400 hab/ha. Se localiza, además, un uso de suelo habitacional 

mezclado con talleres, comercio básico e industria familiar (op. Cit.) 

D. La tercera zona comprende los pueblos ubicados en las tierras altas del suroeste, 

que están cOlllunicadas por la calzada del Desierto de los Leones, no han sido 

absorbidos por la e:-'-"Pal.lsión urbana por lo que conservan sus características 

rurales. Estos son San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac; el primero se 

ubica cerca de zonas forestales y de conservación. El segundo comparte el 30~il de 

su superficie con la delegación Cuajimalpa;, sin embargo está legalmente atendida 

en su totalidad por la delegación Alvaro Obregón. 

A pesar de la intensa urbanización que tuvo estas zonas en los años anteriores 

prevalecen en s.u mayoría de las viviendas con una construcción baja, pues no 

sobrepasan los dos niveles de edificación. 
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CAPITULO 3. PRINCIPALES PROBLEMAS URBANOS DE LA VIVIENDA 

POPULAR EN LA DELEGACIÓN ÁLv ARO OBREGÓN 

3.11. Los tipos de territorios según los problemas infrnestmcturales de las 
viviendas particulares, en relación con los bajos ingresos de la población 

Para poder localizar a la población de bajos ingresos es necesario dar una defmición 

sobre este término. 

La población de bajos ingresos se constituye por personas involucradas, algunas 

veces en actividades infonnales, es decir, personas que no tiene un patrón y no están 

asalariadas además de que no son reconocidos por el Estado, y de las fonnales, que 

S011 trabaj adores asalariados y con patrón. 

Los asalariados del "sector fonnal" gozan de prestaciones como el Seguro SociaL. y a 

veces, afiliados a algún sindicato. Tienen estas personas el amparo de un patrón y 

garantías en forma de prestaciones y/o contrato laboral. Además, disfrutan de 

derechos de acuerdo con la ley laboraL Dentro de esta categoría se encuentran los 

que trabajan por su cuenta, los empleados de confianza y los eventuales. 

Los del "sector infonnal" son personas que carecen de derechos laborales, además de 

no contar con un patrón o un sindícato. Sus ingresos fluctúan de menos de un salario 

mínimo hasta 1.5 salarios mínimos, Este sector con<;tituye una población urbana de 

escasos recursos~ fonnado por propietarios de pequeñas empresas como sastres, 

tendederos, carpinteros, meseros, albañiles, vendedores ambulantes y similares 

(A.ldrete, 1991). 

Los sectores económicos que absorben e~1a mano de obra son cada vez más 

reducidos, entre ellos, la industria de la constnlCción y los niveles más bajos de 



ocupación lnanuru que requieren los establecimientos industriales, comerciales, 

administrativos y domésticos (labores de litupieza, vigilancia~ conservación, 

reparación, servicio doméstico~ etc.). En general~ son un mercado de trabajo inestable 

y de baja calificación, con bajos salarios, desprovistos de organización sindical. 

Esta población marginada se carru.."1eriza, esencialmente, por no participar ni 

beneficiarse del crecimiento económico del país. Su esencia de marginalidad es su 

incapacidad de tener acceso a instituciones y procesos urbanos como son: la 

educación, empleo adecuado~ servicios, vivienda, bienes de consumo, etc. (Lomnitz, 

1981). 

Para la localización de las zonas de ingresos bajos y caracteristicas de las viviendas 

particulares do la delegación se utilizaron los datos estadísticos del censo de 

población y vivienda de 1990, debido a que la infolmación censal del año 2000 aún 

no se encuentra disponible para su uso social. En correspondencia" este estudio se 

basa en la infonnación e~1adística del censo de 1990, con el fin de encontrar una 

aproximación sobre los problemas que se encuentra en las viviendas populares de la 

delegación investigada. 

Para poder hacer una diferenciación de la zona de estudio se utilizaron las Áreas 

Geoestadísticas Básica Urbanas (AGEB) que están forrnadas por manzanas o 

localidades rurales y están limitadas por canes, avenidas, brechas, límites de terrenos 

y. en ocasiones, por arroyos, líneas de tendido eléctrico u otros límites. Esta 

delimitación no representa necesariamente una división política - administrativa de la 

delegaciól1~ sino que se utiliza para fines dellevantanllento de información estadística 

en los censos de población y vivienda (INEGr, 1991). 
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La delegación est..á dividida en 176 AGEB urbanas, sin tomar en cuenta las áreas 

rurales, que no son de interés para esta investigación. Cada una de las AGEBs está 

representada por un número y esto se observa en la Figura 3.1. 

Debido a que las AGEBs están enumeradas por tres números y una homoclave, se 

utilizaran les tres primeros dígitos para su fácil reconocimiento y ubicación. 

Para la realización de la investigación se trabajaron los tres datos básicos siguientes 

de la delegación Álvaro Obregón: 

l. La PEA que recibe hasta dos salarios ffiÚIUnoS. 

2. Las características de los tech.os de las viviendas particulares 

3. Los tipos de paredes de las viviendas particulares. 

Para ubicar a la población de ingresos bajos se utilizó a la PEA que recibe hast...a dos 

salarios mínimos de cada AGEB del censo de 1990 (Cuadro 3.1). 
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OJ.adro 3.1 Porcentajes de la pea que recibe menos de dos saiarios 
rraÍnirúGs, por AGEB, en la d.elegación Alvaro Obregón, 1990 

No. AGEDS ¡PEA ¡PEA CON MENOS DE 2 SM % PEA CON MENOS DE 2 SM y LA 
! TOTAL 

Ir 864 469 5428 

21 1299 628 48.34 
.3 1501 1051 7002 

" 2004 1459 72.80 
5 1735' 1244 71.70 
6 2895 2088 72.12 
8 1164 761 65.38 
9j 1587 1172 73.85 

10 615 399 64.88 
11 1480 1090 73.65 
12· 2978 2200 73.88 
13 378 266 70.37 
141 1598¡ 1039 65.02 
15 2284 1715 75.09 
16 1156 813 7Q.33 

¡ 17 1946 1289' 66.24 
18 282 164 5816 
19 397 227 57.18 
20 252 105 41.67 

21 288 147 51.04 
¡ 22· 224 91 1 40.63 

23 500 257 5L401 

24 3321 2421 72.90 
\ 25 417¡ 224 52A6 

26 236 108 45.76 
27, 209\ 99 4i37 
28: 2óS¡ 1401 52.83 
29] 1008 710 70.44 

30, 1501 1 10791 7189¡ 

311 1793 1334 74.40 

32 2756 2093 7594j 

II 15451 1191 77.481 
¡ 3-': 1341\ 974' 72.63 

3S 1476 1066 72.221 

3'71 1122\ 853 7602 
[ lS¡ 919! 744 80.96 

40 3540 2776 78.42 
41 1194: 667 5586 
421 2097 1554 74.11 
4:J 3069 1916, 62.43 
44 13951 1079 77.35 
45 t210 781 64.55 

47 3352 2665 ·7950 
~8 16\.4 1211 75.40 
49 1936 1328 68.60 
50 1031 77/ ·7336 
51 1410 835 59.22 
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52 935 529 56.58 
S3 1846 1266 68.58 
54 1011 633 62.61 
SS 193 273 34.43 
56 3485 2395 68.72 
57 2877 1946 67.64 
58 3033 2073 68.35 
59 1644 1173 7135 
60 1135 757 66.70 
61 1009 599 59.37 
62 1280 763 59.61 
63 889 493 55.46 
64 804 187 23.26 
65 1739 1151 66.19 
66 1411 985 69.81 
67 1126 271 24.07 
68 865 181 20.92 
69 1532 754 49.22 
70 949 410 43.20 
71 465 204 43J37 
72 1112 532 47.84 
73 345 151 4317 
74- 1294 907 7009 
75 785L 382 48.66: 
76 425 202 4753 
77 7661 351 4582 
18 592 272 45.95 
79 419 178 4248 
80 968' 467 48.24 
81 1 533 176 3302 
82 406 193 47.54! 
83 4271 167" 39.11 
84r 71~ 433 60,31 
85 1730 1307 75.55 
86 1583 1185 74.86 
89 446 283 63.45 
90 719, 518 72.0Li, 

911 9921 319 32.16 
92 483 322 66.67 
93 2441, 1710 70.05 
94! 

~* 
258 42,50 

95 380 42.08 
96 1951 1080 55.36 
97 13831 675 48.8t 
98 951 385 40.48 
99 11551 ?40 46.75 

100 !372 131 53.09 
101 1323 m 54.20 
lO'Z 41 11 ~54 
103 1103 655 59.38 
104 1905 1019 5349' 

lOS 1474 614 41.66 
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106 1273 572 44.93 
107 1901 1337 70.33 
108 5498 3791 68.95 
110 1966 1010 51.37 
111 815 403 49.45 
.112 934 512 5482 
113 1135 512 45.11 
114 1466 102 47.89 
115 :°35

1 

461 4454 
116 3438 6071 
117 2407 64.38 
118 1410 842 51.28 
119 1650 965 58.48¡ 
120 166 94 56.63 
121 698 450 64.47[ 
122 2Q8t 1301 62.52j 
123 1789 1139 63.67 
124 1800 926 51.44 
126 1796 1008 56.121 
127 1918 1042 5433 
128 1340 701 52.31 
129 1672 953 57.001 
1301 1279 695 54J4 
133 1243 818, 65.81 
134 1937 1489 76.87 
135' 1318' 1071 7772 
136 1628 1298 79.73 
137 206 148 71,84 
140 2506 1773· 70.75 

¡ 141 1785 1104 61.85 
142 1086l 820 7551 

¡ 143 1523 1089 7150 
U4 2120 1173 55,33 
145 1418 1 117Q 79.16 
1461 710 535 75.35 1 

147 841 637 81.69) 
148 1460 1163 79.661 
149i 17321 1185 6842 
150 3409 2455 72.02 
151 1113 813 74A2 
152 ll651 945 8Ll2 
153 15481 1232 7959 
154 531 47 8868 
155 1736 1312 7558 
156 754 583 77.32 
1571 1885, 1498 79.47 
1581 20221 1480 73,19 
159 866 636 73.44 
160 1339 1136 84.84 
161 l641 1267 76.93 
162 1060 753 71.04 
163 1043\ 785 75.16 
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164- 1115 9~8 78.13 
165 1130 831 73.54 
166 667 477 71.51 
167 1793 1345 75.01 
168 1233 818 66.34 
169 1931 1316 68.15 
170 213g 1648 77.08 
171 1595 1269 79.5(j 
172 342 236 69.01 
173 993 795 80.06 
174 742 599 80.73 
175 740- 595 80.41 
176 ]036, 711 68.63 

AGEBs 70 67 95.71 
RURALES 
'IOTAL 1.27381 148&98 65.48 
FUEl\1E . INEGI, 1991. 

3.1.1. La concentración terrztorial de la PEA que recibe hasta dos salarios 

mínimos 

Con los porcentajes que se obtuvieron entre la PEA que recibe ha<;ta dos saiarios 

mínimos y el total, del cuadro anterior, se observa que las AGEBs que tienen el 

mayor y menor valor es la AGEB núluero 154 con un 88.68% y la AGEB número 

68 con un 20.92%) del total (Figura 3.2). 

Con esta infonnación los porcentajes se dividieron en cuatro rangos para asi lograr 

una regionalización de la PEA que recibe hasta dos salarios mínimos. De esta fornla, 

se podrá localizar a las AGEBs. con poblaci6n que tienen un mayor porcentaje de 

PEA con bajos ingresos. Por último, se realizó un mapa como se observa en la figura 

3.2. 

72 



1:f"20' 

,FIGURA 3.2 CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LA PEA QüE RECIBE BASTA DOS 
SALARlOS MÍNIMOS EN LA Dl!:LEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓ~, !99(), 
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El mapa de la figura 3.2 nos da los resultados siguientes: 

A .. La mayoría de las AGEBs tienen un porcentaje de entre 60 y 80 porciento de la 

PEA que recibe hasta dos salanos minimos. 

B. Un total de ocho AGEBs tienen más del 800/0 de la PEA que recibe hasta dos 

salarios mínimos y se ubican principalmente en la parte suroeste de la delegación 

en colonias como La Era, Chamontoya y en la parte noroeste en las colonias 

C01110 Santa Lucía y Corpus Christi. Otras AGEBs también se localizan en las 

colonias como Arturo Martínez y Bonanza. 

C. A partir de esta información se diferenciatl las zonas con ingresos bajos en tres 

pequeñas áreas que se localizan en las colonias antes mencionadas. 

D. Las otras áreas tienen entre el 60 y hasta el 20 ~¡) de población que recibe hasta 

dos salarios mínimos. 

Para el estudio de las características de las viviendas se utilizaron las variables 

seleccionadas que son indicativos de las principales características de los techos y 

paredes de materiales no permanentes. La infOlmación se da por cada AGEB 

(Cuadro 3.2). 
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Cuadro 3.2 Ca..-acteristicas de las viviendas particulares, por AGEB~ en la 
>- Ob 1990 Oeie2'aCIOH Alvaro regon., 

No. DE VIVIENDAS TECHOS PAREDES(A RELACIÓN ENTRE RELACIÓN ENTRE 
AGEB P ARICULARES (ASBESTO, DOBEO LAS VIVIENDAS LAS VIVIENDAS 

CARTÓN o MADERA) PARTICULARES CON PARTICULARES 
METÁLICA) TECHOS (LÁMINAS CON PAREDES 

DE ASBESTO, (ADOBE o MADERA) 
CARTÓN Y y LA TOTAL. (%) 
MET ÁLrcAs ) y LA 
TOTALi%l 

1 545 26 o 4.77 0.00 
2 856 36 23 4.21 2.69 
3 916 244 25 26.64 2.13 
4 1200 295 15 24.58 1.25 
5 1097 280 45 25.52 4.10 
6 1812 389 205 20.78 10.95 

8 600 91 3 15.17 050 
9 i 933 264 7 28.30 0.75 

10 383 8 () 2.09 0.00 
11 938 283 19 30.17 2.03 

12 1702 470 53 27.61 311 
13 243 42 19 17.28 7.82 
14 1056' 143 11 1354 1.04 

15 1324 232 3 1752 0.23 
16 696 171 í1 24.57 0.00 
17 1216 248 3] 20.39 0.25 
18 217 () 0

1 
0.00 0.00 

19' 29B' o o 0.00 0.00 

20 177 o o 0.00 0.00' 
21 2o~l oí o 000 0.00 
22, 170\ al o 0.00 0.00 
23 389 o o 0,00 0.00 
24 1933 372 11 1924 051 

25 291 o o 0.00\ 0.001 

2.,6' '1 166i o 01 000 0.00 
27j 144- o o 0.00 0.001 
28 101 o o 000 0.00 

29 638 157 31 24.61 4.86 
30 938 241 1 8' 25.69 085 

31 1139 252 16 22.12 ~ 
32 1713 4181 11 2440 o~ 
33 lQ18 142 3 13,95 0.29\ 
34 790 99' o 1253. 0,001 

351 789 191 o 24.21 0.00 
37 571 215 3 48.16 0.53 

3S 4191 245 3 5&.47 0,72 

40 1834 735j 13 4008 0.71 
41 682 4 o 0.59 000 
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42 1134 301 6 26,54 053 

43 1995 264 123 13.23 6.17 

44- 843 206 4 24,44 0.47 

45 640 83 O 12,91 0.00 

47 1837 963 16 52.42 0,81! 

48 953 222 6 23.29 0,63 

49 1178 313 8 26.57 0.68 

50 602 198 7 32.89 1.16 

51 852 144 1& 16.90 2,11 

52 615 49 35 7.97 5.69 

53 1049 163 O 15.54 0.00 

541 588 94 O 15.99 0.00 

55 555 21 O 3.78 0.00 

56 2193 652 14 29.73 0.64 

57 1808 402 17 22.23 0.94 
58 1856 464 23 2500 1.24 
59i 939 2111 22 23.11 2.34 
60 699 122 O 17,45 0.00 

61 673 50 3, 7.43 0.45' 

62 808 67 O 8.29 0.00 

63 577 66 5 11.44¡ 087 

64- 612 O O 000 000 

65 995 2061 6 2070\ O.60j 

66 855 216: 10 25.26 1.17 

67 77l O O 0.00 0.00 

68 578 3 O, 0.52 000 

69 982· 116 19 11 81: 1.93 

70 700 O O 0,001 0.00, 

71 1 334 01 O O DOr 0.00; 
72 772 31 o 0.391 0.00 

73 253 01 01 0.001 000 

74 802, 155\ 14 19.33\ 1 75 

75 5221 11 O 2.11; 000 

761 3041 O O 0.00 0.00 
¡ 77 496 O O 000 O.OC 

78 409 O O 0.00 0.00 

79 289 O O 0.00 0.00 

80 690 01 O 0.001 0.00 

81 394\ 01 () 0.00\ 0.00 
82 288 22 6 764; 2,08 

¡ 83 315 26 O 825r 0,001 

! 84 454 89 10 19.60 2,20 

1 85 1100 509 22 46427' 2,00 

86 901 224 13 24.86 1.44 
89 262 41 O 15.65 000 
90! 4301 57 3 13.26 0.70 
91 542 O O 0.00 0.00 
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9~ 290 121 l ' 41.72 3.45 

9~ 1378 426 O 3091 0.00 
94 304 9 O 2.96 0.00 
95 482 41 O 8.51 0.00 

96 1056 216 7 20A5 066 

91 796 54 4 6.78 0.50 
98 584j 3 O 051 0.00 

99 638 9 3 141 0.47 

100 760 143 3S 18.82 4.61 
HU, 748 173 9 23.13 1.20 
102 23 13 O 56.52 0.00 

103 555 79 11 14.23 1.98' 

104 1035 140 29 13.53 2.80 

lOS 964 O O 0.00 0.00 

106 661 61 15 923 2.27 
107 1054 219 .~ 2078 0.76 

108 3271; 794 21 24.27 0.64 

110 10791 68 13 6.30 1.20 

111 363 3 O! 0.83 0.001 
112; 437: 15 101 3.43 2.29' 

113¡ 600 27 171 4.50 283 

1141 788 17 4: 2.ló 0.51 

115 560 7\ 31 125 0.54 

116 3356 705J 45 21011 1.34 
111 22101 479! 27 21.67 1.22 
118 885 163 35 1842\ 3.95\ 
119 9811 101 31 10.30 3.16! 

120 98~ O 4 000 408 

121 4181 89 3] 2L29 072 

122' 13181 313 51j 23.75 3.87 

12J! 1042 189 45l 18.14 4.32 

1241 1213 129 731 10.63 6.02 

126L 727 4 01 0.55 0.00 
j 11'1 ( 724 3j 3i 0041. 0.41 

128 535 10 3 181 O.56¡ 
129 633 01 O 0.00 O.OO! 
130 496 01 (} 0.00 1 0.00 
133 736 231; 39 31.391 5.30 
13<8- 1158 279! 116 24.09 10.021 

135 8521 133 57 15.61 6.69 
136 886 3001 23 33.86 2.60 
131. 111 56 O 50.45 0.00 
143 1505 617 65 41.00 4.32 
141 1154 398 16 34.49 1.39 
142 597 275 15 46.06 2.51 

143 834 207 8 24.82 0.96 
14<t, 1356 64 3, 4.72 0.22 
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145_ 8091 275 5 33.99 0.62 

146 4º~l 156 O 38.61 0.00 
147 460' 187 9 40.65 1.96 

148 836 204 O 24.40 0.00 

149 976 182 5 18.65 0.511 

150; 2115 596 la 28.18 0.47 

151 697 280 o 40.17 0.00 

152 681 369 9 54.19 L32 

153 924 559 10 6050 L08 

154 25 25 o 100.00 0.00 

155 1009 258 11 25.57 1.09 

156 460 111 o 24.13 (tOO 

157 1171 530 16 45.26 1.37 
158 1182 273 20 23.10 169 

159 527 304 7 57.69 133 
160 739 5371 10 72.67 1.35 

161 998¡ 506! 181 50.701 1.80 

1621 667 192 3 28.79 0.45 

1631 602' 192 -o 31.89 0.00 

164; 676 260 4 38.46 0.59 

1651 603 210 4 34.83 0.66 

166\ 403 180 4' 44.67 0.99\ 
1-671 1088 284 34 26.10 313' 
168 . 720 128 13 17.78 181 

169 1065 217 6 20.38 0.56 

1"70 1204 385 7 31.98 058 

171 9ó7 335 20 3464 2.07 
172 209 69 16 3301 7.66 
173 6621 376 41 5680 6.19 
174 486: 3371 17 6934! 3.501 

I 175 493! 3731 46 75.661 9.331 
176 692\ 108\ 28! 30.Ml 4.051 

AGEBs 41 5 75.61 1220 
RnRAr.l?~ 

@!.AL 134488 29604! 2179 22,01 1.62 
liUENn; : INEGl, 1991 

El cuadro 3.2 se construyo con base en infonnación estadística referente a viviendas 

particulares con techos de láminas de asbesto, cartón o metálicas y paredes con adobe 

o madera. 

La AGEB número 154 que tiene el mayor porcentaje en cuanto a las caracterü,.ticas 

de las viviendas particulares con techos de láminas de asbesto, cartón o lnetálicas~ 
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con ell 00%. En lo referente a viviendas particulares con paredes de adobe o mader~ 

sobresale el AGEB número. 6, C011 un porcentaje de 10.950/0 del total. 

En cuanto a los porcentajes menores y respecto a las características de los techos y 

paredes" una gran mayoría de AGEBs tienen. un porcentaje de 0%; es decir, no tienen 

viviendas con techos de láminas de asbesto, catión o metálicas y paredes con adobe o 

madera. 

Las características de las viviendas particulares se dividieron en cuatro rangos que 

muestran las diferencias en la concentración ten~torial de cada una de eUas en 

relación con sus techos y con sus paredes. 

3.1.2. Concentración territorIal de las viviendas particulares habitadas con 

techos de laminas de asbesto. cartón V metáhcas 

En la figura 3.3. sobre la concentración territorial de las viviendas particulares 

habitadas C011 techos de lfullinas de asbesto, cartón y ll1etálicas se observa lo 

siguiente: 

A. Los mayores porcentajes se ubican en la parte suroel)'Íe y noroeste de la 

delegación, al igual que las zonas con altos porcentajes de población de bajos 

ingresos. Las colonias que se ubican en estas regiones son principalmente: Lomas 

de la Er~ Lomas de Chamontoya y Ampliación Tlacoyaque. 

B. La mayoría de las AGEBs tienen un porcentaje entre los 20 y 40 % con vhiendas 

de techos de iáminas de asbesto, canón y metáHcas y se ubican en la parte central, 

sur y suroeste de la delegación. 
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FIGVRA 3.3 CONCENTRACIÓN TERRITORJAL DE LAS VIVIENDAS PARTlCULARES 
HABITADAS CON TECHOS DE LÁMINAS DE ASBESTO. CARTÓN Y METÁLICAS EN LA 
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 1990. 
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C. Los porcentajes menores al 20% de viviendas particulares con tecIl0S de láminas 

de asbesto, cartón y metálicas, se localizan en la parte este de la delegación, en 

colonias como Jardines del Pedregal, Tizapa~ San Angel, Guadalupe Inn, La 

Florida, etc. 

D. Sólo algunas áreas tienen entre el 40 y el 60~/ó de viviendas particulares con 

techos de láminas de asbesto, cartón y metálicas del total y la mayoría está cerca 

de las zonas COll altos porcentajes; partes noroeste y sureste de la delegación. 

Algunas más se encuentran en la parte norte como las colonias Lonlas de Bece1Ta~ 

Arturo Martínez, Bonanza y La Joya, entre otras. 

3.1.3. Concentraczón territorIal de las vIviendas particulares habitadas con 

paredes de adobe V madera 

El lnapa referente a la concentración territorial de paredes con adobe y madera 

muestra los resultados siguientes (Figura 3.4): 

A. Las AGEB qu~ tienen los porcentajes más bajos (entre O y 20f~/O) de viviendas 

particulares con pared~s de adobe y madera, se ubican en la parte central y sureste 

de la delegación. Representan la rnayoría en cuanto al total de las AGEBs que se 

examinaron; casi todas la . .;; viviendas están construidas C011 paredes d~ tabique. 

B. Los porcentajes más altos (nlayores al 6~ró) en relación a las viviendas 

particulares con paredes de adobe y madera y a la total. se localizan en la parte 

suroeste de la delegación y, al igual que en el mapa de referente a los techos, 

están en las colonias Lomas de la Era. Lomas de Chamontoya y en los P-üeblos de 

San Bartolo A.meyalco y Santa Rosa Xochiac. Otras AGEBs también tienen 

porcentajes altos y se ubican en el noreste y uno en el suroeste. 

81 



FIGURA lA. CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS CON PAREDES DE ADOBE Y MADERA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, 199(}. 
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C. La lnayoría de las AGEBs que tienen porcentajes entre 2 y 4% se localizan en los 

límites deIegacionales, sobre todo en la parle e~1e de la delegación. Los que tiene 

valores entre 4 y 6 ~Io se encuentran cerca de las AGEBs con altos porcentajes 

sohre todo en la parte suroeste de dicha delegación. 

Los indicadores presentados penniten elaborar una clasificación tipológíca de los 

AGEBs. 

Con ba~e en íos cuatro rangos que se representan en los mapas se obtuvo una 

clasificación de la sigllit;;:nte manera: cada uno de los rangos que con-esponden los 

nlenores porcentajes tienen un valor de 1 y los rangos con mayores porcentajes de 

cada indicador fueron dIstinguido con el valor 4 (Cuadro 3.3.) 

Cuadro 303, CmnportamientQ ponderado de las AGEBs según los indicadores 
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1 1 
25 2 1 1 
26 2 
27 ¡ :2 
28 2 1 
29 3 2 3 
30 3 2 
31 ... 2 
32 ::' I 1 I 

33 :3 1 1 
34 3 1 1 
35 3 2 1 
37 \ 3 \ 3 I 1 
38 : 4 3 1 
40 3 3 1 
41 2 1 1 

~ ____ ~~2 ____ -+ ____ ~3 ____ ~ ____ ~2~ ____ 1~ ____ ~1 ____ ~, 
43 3 4 

3 '2 
45 3 
47 3 1 
48 3 2 1 
49 3 2 1 
50 3 2 1 

2 1 
2 1 

53 3 1 1 
1 I 1 

55 1 1 
56 3 2 1 

3 2 1 
58 3 2 ! 1 
59 1 3 2 2 

3 1 1 l 

2 1 1 
62 i 2 1 1 

63 2 1 1 
64 

; 
1 1 1 

, 3 2 1 
66 3 2 
67 1 1 1 

1 1 1 
69 2 : 1 1 
7(} 1 1 
]1 : 2 1 1 
n 1 1 1 

73 2 1 1 I 

3 1 
75 2 1 , 1 
76 2 1 1 i 

! 77 i 2 1 i 1 

78 1 1 
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79 2 1 1 l 
SO 2 1 1 
81 1 1 1 
82 2 1 2 
83 1 1 1 
84- 3 1 2 
85 l 3 3 2 ! 

86 3 2 1 
89 3 1 1 
90 3 , 1 1 
91 1 1 j 

92 3 3 1 , 
93 " 3 ! 2 1 

I 94- 2 1 1 

I 95 2 1 1 

96 2 1 2 1 
91 2 1 1 

i 98 2 1 1 
99 

,.., 
1 1 1 ¡ "-

lOO I 2 1 
1 3 1 ¡ 

ill 2 2 ¡ 1 
102 2 3 1 
103 i 2 r 1 r 1 
10t 2 1 í 2 
10~ ! 2 1 1 

1()~ ~ 1 i 
107 3 2 1 
108 3 2 i 1 
110 '2 1 1 t 

111 2 1 1 

112 2 1 I 
113 '2 1 2 
11{ i 2_ ¡ 1 1 
115 2 1 1 

116 3 2 1 
117 : 3 2 1 

118 2 1 2 
119 2 1 2 
120 1. 1 3 
121 3 -2 1 
122 3 2 2 
12;; 3 i 3 : 
124 2 1 4 
126 2 1 1 

J27_ J 1 1 
128 2 1 1 
129 2 -1 1 
130 2 1 1 
133 

-, 
3 -2 3 

M4_ 3 2 4 
135 3 1 4 

136 3 2 -2 

85 



i 

1 

137 '3 3 1 
140 3 } 3 
1+1 3 2 1 
142 3 3 2 
143 3 2 I 1 
1441 2 1 1 

145 3 2 1 
146 3 2 1 
147 4 3 1 
148 3 2 1 
149 3 1 1 
150 .3 2 1 
151 3 i 3 1 
152 I 4 3 1 
153 3 I 4 1 
154- 4 4 1 
.155 3 ¡ 2 ; 1 
156 3 2 1 
157 3 3 1 

E~ 3 2 1 
159 3 :; 1 

160 4 -+ 1 
161 :>, :, J 1 
162 3 2 I 1 

lJJ 3 2 1 
164 3 2 ¡ 1 
165 3 :2 1 
166 3 3 : 1 
167 , 3 2 I 2_ 
168 : 3 1 

J 1 
169 ! 3 2 \ 1 

170 ) 2 
, 

l 
171 3 2 1 
172 ) 2 4 
173 I 4 3 4 
174_ 4 _4- J 3 
175 I 4 4 4 
176 3 2 3 

De acuerdo con estos resultados~ se obtuvo un total de. 24 códigos; el mayor está 

caracterizado por el código 444 que representa. las AGEBs con mayores problema') y 

el código J 1 J c01110s lnenores. A partir, de estos datos el segundo paso consintió en 

dar la diferenciación tipológica con los códigos como se mue!'-tra en el Cuadro 3.4: 
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Cuadro 3.4 Diferenciación tipológica de las AGEBs según jos indicadores 

332 

321 

3 
4 

8 

ESÍ<l tipología se basó en el indicador de la PEA que recibe hasta dos salarios 

mÍnn1l0S para ~ncontr<lr las zonas con viviendas populares con más problemas; se 

díf'tinguen siete tipos de AGEBs. 

Los tipos IV y V se diferencian en dos subtipos debido a que cada uno de los ellos 

representa caractedsticas singulares en cuanto a los illdicadores de los techos y 

paredc:s. 

De acuerdo con la tipología el valor 1 identifica a las AGEBs con lnás problen1as y el 

tipo VII identifica a las zonas con menos problerna (Cuadro 3.4). 
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Las observaciones más relevantes sobre la diferenciación tipológica de las AGEBs 

según los indicadores socioeconómicos seleccionados en la delegación Alvaro 

Obregón se relacionan a continuación: 

_4... Las zonas con :más problemas son las AGEBs números 173,174 y 175 que se 

ubican principahnente en la parte suroeste de la delegación Álvaro Obregól\ 

donde se localizan las colonias Lomas de Chatnontoya, Lomas de la Era y El 

pueblo de San Bartolo A..lneyalco, eutre otros (Figura 3.5). 

B. El tipo II se ubican en la parte noroeste de la ddegación, en las AGEBs uo. 147: 

154 y 160, en colonias como Corpus Chrísti y Santa Lucía. 

C. El tipo que agrupa un mayor número de AGEBs es el IV-_L\.., cuya ubicación se 

halla en la parte central y norte de la delegación. 

D. Dentro del tipo VI se encuentnlll AGEBs en zona.,; con altos mgresQs~ conlO en las 

colonias Jardines del Pedregal, San Angel, La Florida y Guadalupe 11m. 

E. El Tipo VII que representa a las zonas con menos problemas se identifica en las 

AGEBs numeros 67, 68, 64, 81, 83. 91 que son principahnent~ colonias con 

altos ingresos como Colinas del Sur y La Cnidad Plateros, las cuales no S~ 

c01.1,';ideran como zonas popuLar~s. 
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FIGUR.A.. 3.5 TIPOS DE AGEBs SEGUN iJ\DICADORES SELECCIÓNADOS DE LAS VJVJ:I!:NDAS 
PARTICULARES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓ.s, 1990. 
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3.2. Los tipos de vivienda popmar en las AGEBS de población de bajos 
ingresos 

A continuación se muestra las AGEBs con mayores problemas sociales (TIPO 1). 

Para ello se realizó una visita de campo en cada una de las colonias que se ubican 

dentro de las AGEBs para conocer los principales tipos de viviendas populares de 

estas zonas. 

Las AGEBs números 173, 174 Y 175 se localizan en la parte sur de la delegación. 

Para determinar la tipología de la vivienda popular de estos asentamientos se utilizó 

el procedimiento metodológico de observación perceptiva para poder distinguir la<; 

características necesarias para detenllinar las diferencias que existen en cada una de 

las viviendas populares. 

En este caso, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: la localización geográfica, 

la ínfraestnlctura de la calle y los materiales de construcción de las viviendas que se 

observaron (Anexo 1). Las calles que Se recorrieron en la zona de estudio se pueden 

observar en la figura 3.6. 
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FIGURA 3.6. REFEREi'\ClAS GEOGRÁFICAS SOBRE EL TRABAJO DIRECTO EN EL 
TERRITORIO DE ESTUDIO. 
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3,2.1. Resultados de la vIsita de campo a los AGEB con mayores problemas 

En la visita Se registraron un total de 40 viviendas. Para detenninar la tipología se 

dio un valor a cada uno de los elementos que se anotaron en la observación 

perceptiva~ como se anota a continuación: 

A. UBIcACIÓN DE L4 VIVIENDA 
! VALOR I CARACTERISTICA 

3 'Zona lana 
2 
1 

B. ACSECIBILIDAD DE L4 VIVIEl'/DA 
1)1 VALOR ) CARACTERISTICA I 
>--. --+---------------j 
I 4 ¡ Cerca de una avenida importante í 

~ 3
2 

I Lejos de una avenida importante I 
I l' Calles inclim,das i 
¡f-------+:-C-a-Ue-jo-'l-l--------------------j 

C. PAVl1viENTO 
:, VI\.LOR 1

1 

CARACTERISTIC A 
I 4 ,Asfalto 
~_ 3 I Concreto 

: 2 I AdDquin 

D. ALU1vfBRADO PUBLICO 
E. DRENAJE 
F BAllOUETA 

j V.f\LOR '--' :1 CARACTERISTICA 
I 2 I Sí 

¡No 

G. TECHOS 
) Vi·LOR I CA..~CTERISTICA i 

1 ______ l ____ ~ILá_;_m_i_n_a~_d_e __ ~_b_e_~_o~,c_a_rt_ó_n_O __ ln_e_ta_'l_ic_M ____________________ ~ 
\ 2 ! Losa 
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Estos valores luuestran características contrastantes entr~ las viviendas registradas 

(Cuadro 3.5) 

Cuadro 3.5 Diferenciación tipológic¿l de las AGEBs según los indkadorl?s 
-~ 

.1: ·~u.,. en la ddt!~adóu Alvaro 01Ji.!;;;::uu. 

DE A I B e D E I F i G i H 
yIV~º-A ¡ 

1 2 2 3 2 2 1 1 ! 3 I 1 
2 2 2 3 2 2 i 1 f 2 I t 
3 2 2 :; 2 2 1 1 I 

J- I 

~ ~ }. 3 2 1 1 : ::- : 1 
5 2 2 3 2 ¡ 2 - j 3 : 1 
6 2 3 l 1 2 l 2 t : ] : 3 1 

1 1 ... ~.. I 3 2 2_ l : 2 : .3 2 

~ 2 3 1 ( 2 1 1 I ~ 3 1 

9 3 3 3 2 '2 1 , 
, ::, 1 

19 ) 4 3 2 2, l 1 1 ~ J 
Jl 2 4 3 2 J 2 2 1 3 1 
12 I 2 3 3 1 , 2 1 1 \ 3 1 
13 2 3 3 2 2 1 1 3 

H 2 .J. 3 3 i 2 ¡ 2 ~ 1 i 3 
\ 

1 
15 2 1 1 1 . 1 1 I 2 1 -
16 2 2 1 J 1 

i 
1 1 1 ) 1 

12 2 
... ~. ? 2 \ 2 :2 1 , 3 1 

18 2 3 3 2 i 2 1 1 t 3 1 

F 19 2 3 3 2 - !. 1 .~ 1 } 1 
JQ. 3 4 2 2 2 

I 

l 1. \ 3 1 
21 l 4 4 2 2 i 2 1 3 1 

'1 2-2 1 1 1 1 1 1 I 1 1 :3 1 
23 2 4 4 ! 2 2 ! 2_ 1. 

, 
.l J 

Ji 3 J 4 2 ] 2 2 i 2 1 
25 :2 4 4 ¡ 2 2 \ '2 2. 1 '3 ~ 1 \ 

26 2 3 3 2 2 ¡ 2 ~. 1. J ¡ 
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I 

~ 

1 

¡ 

27 2 2 2 2 2 2 1 ~ 1 
28 2 ~ ~ 2 2 1 1 3 i 
29 ! 3 4 3 2 2 ~ 2 ! 2 3 2 
30 3 4 3 2 2 2 2 3 2 
31 2 4 3 2 2 1 1 3 ; 1 
32 2 3 3 \ 2 ; '2 : 2 I 1 3 1 
.13 2 ¡ 4 3 2 2 2 2 3 2 
34 2 4 3 '2 :2 '2 1 3 1 
35 -' 3 1 2 [ 2 I 1 2 I 3 1 
36 '2 l 4 3 i '2 '2 1 1 3 ; 1 
37 2 1 

2 3 2 2 1 2 3 1 
38 1 3 3 3 '2 1 '2 1 2 3 2 
39 2 3 3 ¡ 2 I 2 1 1 3 i 1 
40 J 2 3 3 2 ! '2 1 l '2 3 1 

Con los resultados obtenidos en las viviendas populares se elaboró la tipología de la 

vivienda en donde se tomaron en cuenta los datos de la situación geográfica y la 

infi'aestructura de la calle (en este caso solrunente se utilizó al material de pavimento 

de la calle) para tipo demento principal y para los subtipos se utilizaron los datos de 

los servicios que habia en las viviendas populares que se observaron y el material con 

que frieron construidos, además del número de pisos que existía en cada una de ellas. 

Con eSÍ<.l iníonnación se obtuvo un total d.: diez tipos con sus principales subtIpos. 

como se indica enseguida : 

L TípO de ViVIenda popular ubIcado et1 zonas planas, cerca de una avemda 

importante con paVlnlento de asfalto o concreto, 

Se divide en cinco subtipos. La principal característica es que son viviendas con 

alumbrado público, drenaje y banqueta en la calle pero cada uno de los subtipos 

tienen caracteristícas particulares en cuanto ai material de cOl1stnlCción de la 

vivienda, E~1os ~'ubtipos son los siguientes: 

l. Viviench"l con losa, tabique y con dos y tres pisos. 
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2. Vivienda con techos de láminas de asbesto, cartón o lnetálicas~ tabique y con un 

nivel de piso. 

3. Vivienda con techos con losa, con paredes de adobe o madera y con un nivel de 

piso. 

4. Vivienda con techos con láminas de asbesto, con paredes de adobe o madera y 

con un nivel de piso. 

5. Vivienda con techos de lámina de asbesto, cartón o metálicas, con paredes de 

adobe o madera y con un nivel de piso; este es el único que no tiene banqueta 

II. Tjpo de viVIenda ubIcado en zona plana. lejos de una avenida unportante 

con pavimento de asfi;¡lto o concreto. 

Se divide en dos subtipos :y su principal característica es que dispone de alumbrado 

público y drenaje, pero sin banqueta. Las características del material de con~1rucción 

son las siguientes: 

l. Vivienda con techos de losa, paredes de tabique y con dos o tres pisos 

2. Vi\'ienda con techos con láminas de asbesto, cartón o metálicas, con parcd~s de 

tabique y con un nivel de piso. 

lII. Tzpo de VIvienda ubIcado en zona plana, leJos de una avemda Importante 

en terracerza. 

Solamente tiene un subtipo y son viviendas con alumbrado público~ drenaj~ y sin 

banqueta. Los materiales de com;1rucción son como sigue: 

l. Vivi.;nda con techos de losa., paredes de tabique y con un nivel de piso. 
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IV. Tipo de vivienda ubIcado en ladera, cerca de una avenida ünportante y en 

calles con paVImento de a,~falto o concreto. 

Se divide en cuatro subtipos. Son viviendas con alumbrado público; drenaje y con 

banqueta. Las principales características del material de COll~trucción son ia¡;¡ 

siguientes: 

l. Vivienda con techos de los~ paredes de tabique y con dos o tres pisos. 

2. Vivienda con techos de losa; paredes de tabique y con un nivel de piso. 

3, Vivienda con techos con lát.ninas de asbesto, cartón o metálicas, con paredes de 

tabique y con un nivel de piso. 

4, . Vivienda con techos con láminas de asbesto, cartón o lnetálicas, con paredes de 

tabique y con un nivel de piso. É&1e subtipo es el único donde no aparecen las 

banquetas. 

V. TIpO de vivienda ubzcado en ladera, leJos de una avenida íH'i.poYumíe en 

calles de recubrimiento de concreto. 

Tiene un total de cinco subtipos. el uno y el dos tienen alumbrado público, drenaje y 

banqueta~ con materiales de construcción como sigue: 

l. Vivienda con techos de losa, paredes de tabique y con dos o tres pisos. 

2. Vivienda con techos de láminas de asbesto, cartón o metáticas, con paredes de 

tabique y con un nivel de piso. 

Los subtipos tres y cuatro tienen alumbrado público y drenaje pero no ti¡;nen 

banqueta y presentan las siguientes características', 

3. Vivienda con techos de losa, paredes de tabique y con un nivel de piso 

4. Vivienda con techo de láminas de asbe~1o, cartón o lnetálicas, parede~ de tabique 

y un solo nivel de piso. 
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El subtipo cinco se dis1tngl...!e por la carencia de alumbrado público y de banqueta, 

aunque dispone de drenaje; presenta las siguientes características: 

5. Vivienda con techo de láminas de asbesto, cartón o metálicas, paredes de tabique 

y con un sólo nivel de piso. 

VI. TIpO de vIvienda u.bIcado en ladera, con calles mclmadas y pavirnenío con 

recubrÍmJento de concreto. 

También se divide en cinco subtipos. Se observó que los subtipos uno y dos tienen 

alumbrado público, con drenaje y banqueta y presentan los siguientes aspec1os: 

L Vivienda con techos de losa, paredes de tabique y con dos o tres pisos. 

2. Viviendas con techo de láminas de asbesto, cartón o metálicas, paredes de tabique 

y un sólo nivel de piso. 

Los subtipos tres, cuatro y cinco tienen alumbrado y drenaje pero no cu.;ntan con 

banqueta y sus características son: 

3 Viviendas con techos de losa. paredes de tabique y con un nivel de piso. 

4. Vivienda..'3 con techo de látuínas de asb~sio, cartón o metálicas, pari!deS de 1abique 

y un sólo nivel de piso. 

s. Viviendas con techo de láminas de asbesto~ cartón o m~tálicas, paredeS de adob~ o 

madera y un sólo nivel de plso. 

VII. Tipo de VIvienda ubicado en ladera} de una calle Importanre y en 

terracena. 

Solamente tiene un subtipo que reporta alumbrado público. con drenaje, pero sin 

banqueta y presenta los siguientes aspectos en su vivienda: 

1. Vivienda con techo de láminas de asbesto, cartón o l11etá1icas~ paredes de tabique 

y un sólo nivel de piso. 
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VIII. Tipo de vIvIenda ubIcado en ladera, en calle mclznaday en terraceria. 

Trunbién presenta sólo un subtípo yen cuanto a la infraestructura de la calle 110 tiene 

alumbrado público~ ni dren3:.ie, ni banqueta; en cuanto el material de construcción,. se 

tiene 10 siguiente: 

L Viviend:1. con techo de láminas de asbesto., cartón o lnetálica, con paredes de 

tabiqlh~ y con un nivel de piso. 

IX. Tzpo de VIvIenda u.bIcado en ladera. en un callejón yen terracerza. 

Tiene sólo un subtipo con alumbrado público, sin drenaje y sin banqueta y su 

caract~rística~ en cuanto a materiales d¡; construcción. es: 

1. Vivienda con techo de lá.minas de asbe~to, cartón o metálica. con paredes de 

adobe o ma.dera y con un nivel de piso. 

X. Trpo de \'nnenda ulJlcado en barranca, con calle mclinada yen terracena. 

Su único subtipo se distingue por no contar con alumbrado público~ drenaje o 

banqueta: en cuanto a las características de la vivi~lda son: 

1. Vivi~nda con techo de láminas de asbesto~ cartón o lnetálica., con paredes de 

tabique y con un nivel de piso. 

Los tipos de vivienda popular revelados poseen las particularidades territoriales 

siguientes (Figura 3.7): 
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A. Las viviendas con mayores problemas en cuanto al material de construcción se 

ubican en el AGEB número 174 cerca de la. zona montañosa de la delegación 

debido a la poca accesibilidad para dicha zona (TIPO 1). 

B. En el AGEB número 173 se localizan las viviendas con mejores materiales de 

construccÍón y esto se debe a que son áreas más accesibles (TIPO 1). 

C. También se observó que debido a que las calles son muy ango~1:as, en las zonas de 

ladera, no es posible hacer una banqueta para los peatones (TIPO VI, \111, VIII). 

D. Se vio talnbién que en la zona de barrancas se localizan Las viviendas con 

Túayores problemas en cuanto la accesibilidad de la calle (TIPO X). 

E. Algunas de las viviendas debido a que se localizan en la ladera de las montaiias 

tienen que construir dos pisos, por la gran pendiente que existen en estas regiones, 

y así e~iar al nivel del terreno o de la calle(TIPO IV). 

F. Otras viviendas que se ubican en la alta dI.'! las laderas tienen que construir 

pequeños caminos (algunos en forma de escalera) para poder llegar a dichas 

viviendas (TIPO IV). 

G También se observó que, principalmente en la parte suroe~1e del AGEB número 

] 74, hay algunas calles de terracería ubícadas en íonna perp~ndicular a calles 

inclinadas con pavilnento o asfalto. Estas características se localizan cerca de los 

Dinamos (TIPO \111). 
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H. Algunas de las viviendas que están sin ternünar~ es decir, que son de material de 

láminas de cartón se encuentran aisladas en zonas en donde hay viviendas con 

paredes de tabique, sobre todo en la colonia de Chamontoya (TIPO VI). 

L Por último, se observó que el crecimiento de la zona urbana es d~tenida, por ~1 

monlento, por la zona montañosa y sobre todo por la inclinaci6n que tiene e~;ta 

zona (TIPO VI) 

1 A 1 
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CONCLlTSIO~ES. 

Q El observar el crecimiento histórico de la ciudad de México pennite ver que el 

desarrollo de las viviendas se puede dividir en varias etapas históricas. 

o En los primeros asentamientos urbanos de la ciudad de México se han 

desanollado viviendas con caracteri~1.icas populares a las orillas de las ciudades 

prehispanicas como Tehotihuacan y T ¡;;nochtitlan. 

(JI La elaboración de las viviendas populares de aquella época se construyeron con 

lnaíeriales propios de cada región como basalto, tezontle o arcillas y esto le ha 

pennitido tener el carácter de urbano a estas ~ludades prehispanicas. 

4l Al igual que en el desarrollo de la ciudad, tmnbien se desarrollaron las vIv1endas 

populares en la época colonial. pues de ~er casas con madera cambian a material 

terrado C011 azoteas grandes. 

() Un tipo de vivienda que representa a las yiviendas populares son las vecindades 

qUe aparecieron en los micios dd siglo XYIIL y 11.1\:r011 ingresos 1111porl.-antcs para 

los conventos. 

Q A partir de la ¿poca dd porfíriato Se obsen"a que los primeros asentamientos con 

bajos ingresos que se constIuyeron afuera de las CIudades suÍh:n de la carencia de 

servicios necesarios para sus viviendas, 

Q En la época actual la fOl1na más factible para obtener un te1T~no en donde pueda 

construir la. población de bajos lllgresos que llegan a la ciudad de ~{éxico, es a 

través de invasión de terrenos en las afueras de la ciudad. 
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4!} Para la construcción de viviendas en áreas populares, se utiliza la 

autoconstrucciórt, pues es la manera más nl.ctible para los pobladores de bajos 

ingresos de poder edificar su casa. 

~ El crecimiento urbano de la delegación inicia en lo que hoyes San Ángel y 

representaba una zona de descanso en la época colonial. 

e Las zonas de planas de la delegación, son las áreas que empezaron a ser la" 

primeras habita.das por la población, hasta llegar a la zona de ban'ancas COIno 

últiIna opción para vivir Con la construcción de avenid:.ls importantes como 

In.surgentes y A.nillo Periférico se da la pauta para el crecimiento urbano de la 

delegación. 

<:l La ddegación. objeto de estudios, deja de crecer en cuanto su población. de igual 

lnallera que el Distrito Pe-deral pues a partir dd C-:1LSO de i990 ocupo d tdcer 

lugar con respecto a las demás delegaciones, 

Q A pesar de que su densidad de población es ma~ or en comparación con la del 

Distrito Federa1., en el censo de 1990 hay con muchos contra~1es, pues 

en colonias con altos ingr~sos corno Jardines dd Pedregal tienen una densidad de 

80 hab/lan2 y las regiones más densarnente poblada~ se ubican en la parte norte 

en donde hay población con bajos ingresos y con una densidad de 400 hab,'km2
. 

Q Del total de la PEA de la delegación AJvaro Obregón, menos del 50~ó reciben 

hasta dos salaríos mínimos y sobre todo en el sector terciarío, esto es debido a que 

la población trabajan la nlayona en el comercio. 
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o Las áreas popuÍares de la deiegac.ión Alvaro Obregón se ubican en la patte norte, 

en colonias como Santa Lomas de Becerra y Alfonso XIII, entre otra<;, que se 

localizan en zonas de ban'anca o lomerios. 

® La mayoría de las zona') populares se han hecho edificaciones a través de la 

autocom;trucción y sobre todo se encuentran en áreas de alto riego como en zonas 

de inundaciones o deslaves. 

G En la parte sur de la delegación se encuentra la zona montañosa y e&1a no ha 

pennitido el crecimiento del área urbana. 

(1 Las zonas con lnayor porcentaje de población con ingresos menores a dos salatlos 

mínimos~ se localiza en la parte oeste y sur de la delegaciól\ cerca de la zona de 

lomerios. 

o Existe una relación entre la población de bajos ingresos y las características de la~ 

vívi~ndas, ya que en los resultados de los mapas de las viviendas por AGEB se 

observa que en regiones con poblaCIón de bajos mgrosos hay viViendas 

construidas con materiales en proceso de consolidación. 

Q A partir de las características dd material de construcción de las viviendas y de la 

población de: bajos ingresos, se hallaron ocho tipos de regiones en donde las zonas 

con luayores problelnas se localIzan en la parte suroeste de la delegación. 

Q ::Vluchos de los problemas de las viviendas se asocian con la región en que se 

ubican, pues la lnayoría se encuentran en zonas de pendiente o de barrancas. 
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" Se debe fomentar por pru1e del gobienlO una planeación de la zona, ya ~ca el 

l11ejoramiento de los servicíos o infraestructura ne~esarias que penniüU1 a la 

población tener una vivienda digna. 

e .Al hacer la visita a las AGEBS con mayores problemas~ hubo una gran diversidad 

de viviendas en cuanto a las cru.'acterísticas de const1ucción y en peores 

situaciones en un solo espacío geográfko, por lo que se demuestra la hípóksis 

planteada al iniclo de la tesis. 

1\'} Finalmente, con un trabajo de este tipo se podda promover una tipología 

necesaria para poder l11ejorar las viviendas con graves problemas en la delegación 

AJvaro Obregón con el fin de prolllover una vivienda digna para la población 
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ji...l'JEXO 1 

OBSERVACIÓN PERCEPTIVA DE LAS VIVIENDAS POPULARES DE LA 
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN 

No. DE 

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

A) UbIcacIón de la vivlenda 

( ) Zona plana ( ) Ladera de cen'o 

B) Acsecibllldad de la vIvIenda 

( ) Cerca de una avenida importante 
( ) Lejos de una avenida importante 
( ) Canes inclinadas 
( ) Callejón 
n. INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE. 

C) PavuJ1ento de la calle. 

AGEB ____ _ 

( ) Ban-anca 

( ) Asfalto ( ) Concreto ( ) AdúqUl11 ( ) T crraceria 

D) Alurnbrado públzco: ( ) Sí ( ) 1\0 

Ej Dren<.ye: ( ) Sí ) )Jo 

F) Banqueta: ( ) Sí ( )!\o 
lII. 1viATERL.u.,ES DE CO:t\STRCCCIÓN DE LA VIVIE)JDA ... 

G) Techo: 

( ) Losa ( ) Láminas de asbesto, cartón o metálic.as 

H) Paredes: 

( ) Tabique ) Adobe o madera ( ) Cartón 

J. jVzveles de písos: 

( ) 1 ( ) 2 03 ( ) }.1ás de 3 
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