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INTRODUCCION 

Uno de los problemas que se 
presentan con frecuencia en los centros 
recreativos, es la alteración del paisaje 
urbano con la inserción de 
construcciones nuevas, sin considerar a 
las personas con diferentes capacidades 
en el entorno social y urbano, a lo que 
Grazlano Gasparini1 hace mención que 
a veces no se considera lo existente, ni 
se conocen los antecedentes para de ahí 
partir sobre la propuesta a seguir y 
generar una guia prop1c1a para el 
aprovechamiento de los espacios verdes 

Su conservación es problemática 
y su degradación se acelera cada día, 
cuando su evolución no ha sido 
planificada, y les hace perder su 
carácter, por Jo que su mantenimiento 
debe implicar una vinculación con las 
personas de diferentes capacidades por 
medio de la política gubernamental, por 
instancias federales y estatales. 

La guía para la atención de 
discapacidades en áreas verdes 
urbanas, se basa en un análisis de 
criterio para el diseño conservacron y 
legislación de las áreas verdes y Ja 
implementación de zonas recreativas 
para personas con alguna discapacidad, 
como lo menciona Myss Caroline: 
"cuando estamos curados o en vías de 
curación, siempre necesitamos una 
comunidad de amigos y familiares que 
nos quiera, basados en intereses 
compartidos y un apoyo emocional, la 
curación nos permitirá abrir nuestros 

1 Gra/.lano Gasparini rnenciona:·· En lugar de 
cnscllar respeto. rnodcstia y busc;:ir soluciones de 
integración con lo existcnlc. se cnsei\o la soberbia 
y se ensalzo la i1npo11;:111cia de la personalidad 
creadora·-

ll 

corazones " 2 y en el facilitar 
espacios para que se desarrollen sus 
experiencias educativas reforzando la 
educación personal y comunitaria, al 
conocer y comprender el ambiente natural 
como la propuesta de la regeneración, con 
un criterio de protección a la vida de la 
comunidad. 

El trabajo encamina a la comunidad 
a crear una nueva actitud con las personas 
que antes se sentían ignoradas y poco 
participativas ante el paisaje natural, por lo 
que se recurno a especialistas como 
biólogos, historiadores, pedagogos, 
paisajistas, psicólogos, ambientalistas, para 
lograr un análisis social, ecológico y cultural 
que lo sustentara. 

Como lo menciono Antonio Castro 
Leal3 la conservación de nuestros recursos 
tanto arquitectónicos como naturales son 
parte de nuestra historia, son nuestro medio 
vivendi y por ello debemos conservarlos y 
mejorarlos cada día implicando contar con 
espacios adecuados para todos Jos seres. 

En nuestras diferencias y 
particularidades está lo que somos y_ el 
ambiente que hemos creado para vivir, 
conservarlas es al mismo tiempo un modo 
de defensa nacional y una forma de persistir 
en nuestro ser y en nuestro carácter 

A través del análisis social, cultural 
y ecológico se determinaron los rasgos 

:: Myss Caroline. ! .. a .\leclicina de la energia, 
Harmony Books. Sept. 2000. Ediciones B.S.A .. 
Printcd in Spain. Püg. 48 
3 Antonio Castro 111cnciono:.. Defender nuestros 
n1onu1ncntos arqueológicos. coloniales e históricos. 
así corno las poblaciones típicas y las bcllc;r...as 
naturales es defender el recuerdo de nuestro pasado. 
la expresión de nuestras trndiciones. el arnbicntc 
nacional en que vivirnos y nuestro propio canictcr"" en 
el libro de Rarnírcz Ro111cro Esperanza. Las zonas 
históricas de Morclia v Pntzcuaro ante el T.L.C .. 
IMC. UMSNH. Morclia: Mieh. 1 19~. Pag 19 
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físicos para el desarrollo del estudio, 
como son: 

informes fotográficos, 
encuestas 
recursos históricos. 
recursos bióticos 
legislaciones 
antropometria requerida 
entrevistas 

De esta manera se detectaron las 
necesidades propias de personas con 
requerimientos especiales para que 
disfruten igual que cualquier otro usuario 
el uso de las áreas verdes. Asi se generó 
por medio de esta investigación una guia 
factible de aplicarse a las áreas verdes 
de cualquier parte de México 
aplicándose a un caso especifico en la 
ciudad de Morelia. 

Se proponen las alternativas de 
solución viables, para lograr la 
integración de los seres humanos con 
sus diferencias en la armonización de 
nuevos elementos, de legislación, 
conservación de las áreas verdes y de 
las manifestaciones culturales al 
conservar su carácter original y la 
actualización de espacios para diferentes 
capacidades dentro del contexto urbano 
con la inserción de los siguientes 
aspectos. 

J.ID~JDU[IDl!IO 

No.1.- Fuente· Tes:s Profesional CENTRO DE 
REHABILITACION PARA DISCAPACITADOS EN MOREL!A 

MICH., UMSNH 
De. Victor lván Ochoa Cha.vez 

Morelia. M1ch. 01-Marzo-2003 Pág.4 
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Capitulo l. 

Resumen: 

En este capitulo se encuentra todo 
lo que se refiere al planteamiento del 
problema, los objetivos. la hipótesis la 
contrastación e hipótesis, sensibilización 
y definición de las discapacidades, asi 
como la parte histórica de las ciudades 
similares a nivel mundial y nacional. 

Las reformas legislativas que se 
dieron al generarse el desarrollo urbano 
de la ciudad de Morelia, al contemplar 
como objetivos la integración del espacio 
- naturaleza - hombre. 

La clasificación que determinan 
algunos autores, con respecto al rescate 
de las áreas verdes y la conducta que 
generan estos espacios en los seres 
vivos. 

METOOOLOGIA DE INVESTIGACION 

1. LOS ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES 

El trabajo está organizado 
por medio del planteamiento del 
problema, bajo un marco teórico, 
para lograr la formulación de la 
hipótesis, de donde se deriva su 
contrastación para llegar a 
determinar las conclusiones y los 
resultados, al presentar un caso 
específico en Morelia, Mich. La 
delimitación del espacio, del tiempo 
y de la semántica con los recursos de 
investigación apoyados por 
cuestionarios para la aplicación de 
entrevistas, de estadísticas y la 
interpretación de éstas para obtener 

UUl3~UDDl!IU 

una explicación plena del desanollo del 
mismo. 

La actividad científica tiene una 
influencia social, económica y/o política, 
como un medio de transformación de la 
realidad y del cambio social, al utilizarta 
de una manera responsable y ética. 

1.1 Planreamiento del problc1na. 

Es necesario conocer los 
requerimientos especiales, adecuados para 
la atención del disfrute recreativo de cada 
una de las características de las personas 
discapacitadas que carecen de sus 
sentidos. pero no de sus sentimientos. 

Se le denomina así o disminuida 
cuando se padece alguna alteración, 
reflejada por medio de algunas deficiencias 
físicas o mentales en los seres humanos, 
los cuales se ven muchas veces 
marginados para realizar alguna de las 
actividades normales y así lograr una 
incorporación plena a la vida social, es por 
ello que se trata de rescatar por medio de 
esta guia, la independencia personal, la 
comunicación, socialización y el 
aprovechamiento de las áreas verdes, 
como un medio social al disfrutarto para 
lograr una vida plena, consolidando su 
evolución psico-educativa. 

Las áreas verdes, son los espacios 
necesarios para el sano esparcimiento de la 
población en general. 

Las expectativas de vida son cada 
dia mayores y que mejor que vivirta con 
buena calidad, esto se ref"iera a todos 
aquellos seres humanos que por alguna 
causa carecen de alguno de sus sentidos y 
que requieran de espacios agradables para 
su esparcimiento pleno. 

:1-1 
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Actualmente, no hay sitios en 
México que cumplan con una 
perspectiva alternativa de convivencia de 
todos los seres vivientes, humanos, 
animales y plantas para integrartos de 
una forma plena como un recurso social 
necesario para toda la comunidad. 

1 .2 Objetivos. 

1.2.1. Promover y difundir el 
bienestar social a través del uso de las 
áreas verdes atendiendo a todo tipo de 
usuario y en particular al discapacitado 
por medio de actividades dirigidas, 
espacios adecuados, diseño de jardines 
temáticos entre otros para estimular los 
sentidos. 

1.2.2.- Rehabilitar las áreas recreativas 
para beneficio de la comunidad con 
capacidades diferentes 

1.2.3.- Promover el saneamiento 
forestal, por medio de un plan de 
tratamiento adecuado según la especie. 

1.2.4.- Adecuar a través del diseño las 
áreas ajardinadas, para promover el 
interés del turismo, el ámbito cultural, 
educativo y recreativo. 

1.2.5. - La conservación del hábitat de 
la fauna, en el medio urbano sobre todo 
de las especies que se encuentran en 
peligro de extinción. 

1 . 2. 6. -- Rediseñar los espacios abiertos 
educativos y culturales para diferentes 
capacidades al diferenciar el uso de los 
espacios 

1. 2. 7. - Reordenar a los ambulantes 
de las áreas verdes urbanas por medio 

llUl3~UCIDl!ID 

de una ubicación condensada y con una 
imagen propia del lugar. 

1.3. Hipótesis. 

Las personas con problemas de 
discapacidad, requieren de una serie de 
apoyos físicos para el uso y disfrute de los 
espacios abiertos públicos. 

En la medida en que se considere 
en la planificación diseño y conservación de 
los espacios abiertos los elementos 
necesarios para la accesibilidad, uso y 
disfrute de las personas con 
discapacidades, entonces se estará en 
posibilidades de atender las necesidades y 
recreación de este sector de esparcimiento 
de la población desde el punto de vista 
recreativo- educativo les proporcionen los 
elementos necesarios para su accesibilidad. 

·1.4. Contrast<Jción cie llipótesis. 

Por el momento es muy restringido el 
uso de los servicios urbanos para las 
personas con alguna discapacidad. No son 
suficientes las instalaciones aptas y 
accesibles, las cuales son sumamente 
necesarias para incorporartos a la vida 
diaria a la que tienen derecho para mejorar 
su autoestima y su bienestar. 

Es innegable ra propuesta de crear 
paliativos a corto y mediano plazo en una 
solución social, tendiente a la igualdad de 
derechos sociales y culturales para todos 
con la integración de esta parte de la 
población que muchas veces se le 
discrimina, por lo que urge propiciar la 
creación de instalaciorws en espacios 
adecuados para su esparcimiento. 

La investigación en campo está 
basada en la observación, en documentos, 
análisis de espacios análogos y por medio 

.. 
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de entrevistas para determinar un 
espacio adecuado. 

2. DISCAPACIDAD. 

Todos los seres humanos 
tenemos necesidades físicas, fisiológicas 
y psicológicas especificas que influyen 
en el estado de ánimo, que por medio 
de la motivación social plantean la 
necesidad de buscar compañía y afecto, 
de tener cariño o amor, asi como de 
sentirse necesitado, apoyado, protegido 
y que nos lleva a reafirmar la creatividad 
personal, autorrealización y participación 
dentro de la sociedad; de sentirse 
aceptado y manifestarse dentro del 
medio que habita, tanto en sus espacios 
urbanos, áreas verdes y zonas 
recreativas. 

ll 
11 
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Las expectativas de vida son 
cada dia mayores y la población ha ido 
en aumento; porque se ha incrementado 
la esperanza de vida al nacer, con los 
avances médicos, tecnológicos. Los 
planes de salud pública consideran para 
los hombres 73 años de edad en 
promedio y para las mujeres 75 años, 

: e ~ ' 
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que requieren de una mejor calidad 
de vida en zonas urbanas adecuadas para 
personas con capacidades diferentes y 
adultos mayores así como el público en 
general en donde los espacios sean 
funcionales, accesibles, confortables, 
agradables contando con materiales 
adecuados para un mejor servicio de los 
espacios. 

Las def"ICiencias físicas se pueden 
dar por la naturaleza misma de la edades 
es de considerar que a partir de los 60 y 64 
años generalmente las personas que se 
encuentran insertas en el mercado de 
trabajo aún siguen siendo el sustento 
familiar, aunque algunos ya se les nota una 
reducción de su estatura por causas de la 
edad o debido a encorvamiento; también se 
empiezan a manifestar las limitaciones de la 
salud como la artritis, o la perdida de 
facultades físicas y sensoriales irreversibles 
como, las siguientes: 

No.2.-Aclutto mayor y ~ de vida 
Fupnte Rcvs~~t<i Cuatro Vientos. UMSNH 

!\,1orel!:::i. M1cl1 f..bn!- mayo-'.?00:2P<'tg 31 

La visión que generalmente se 
empieza disminuir a partir de los 50 años. 

A veces el oído y el tacto a partir de 
los 55años. 

• 
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En algunas personas también se 
empiezan a perder el olfato notándose 
más a partir de los 70 años y para 
mayores de los 80 años. 

En estas edades se manifiestan 
de manera más acentuada el deterioro 
de los sentidos, aunándose a las 
limitaciones ambulatorias, siendo estas 
más lentas y más inseguras, por lo que 
requieren de elementos auxiliares como 
el bastón, andaderas o sillas de ruedas. 

No. 3.-Uso de •oo.der• como auxili• pmra deambular 
Foto<J~.,fta C'lu!or.:-i 

En la tercera edad, que se 
considera a partir de los 60 años, suele 
generarse discapacidad por la misma 
edad o debido a enfermedades crónicas. 
como lo clasifica el DIF4 en la población 
por medio de cuatro grupqs: 

:-----~;;~e:-.,< ~'C1i·J J 
f ·:-i . ·, . . ... : -r:'f·T 
i t11;_1 .; \ ~: ... ; ) ··: ·. ' .. ·..\.·....,d .. 1 .. '! 
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4 111 Encuentro .... conferencia de la Mtra en Arq. 
Dulce Maria Lizarrag;¡ lcma: .. Arquitcclura. 
Accesibilidad y su uso para personas con 
discapacidad y de la tercera edad .. FCARM 
Pachuca Hidalgo, Abril 2001 
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No. 2.- Gt"mne. de ._ ededea en ~nto • le:. pcwcenta.t- de 
vide de •- personas de I• tercerai ed..:I según los _.ud.._ 

del DIF 

De 60 a 64 años.- En plena capacidad 
para el desarrollo de actividades 
productivas, el 68% de la población de 
hombres y el 9% en mujeres 
económicamente activas. 

66 a 74 años adultos mayores" tercera 
edad funcional" solicita mayores 
servicios recreativos de capacitación y 
convivencia, 55% hombres y el 7% 
mujeres, forman parte de la población 
económicamente activa. 

75 a 84 años mayor dependencia, 30% 
hombres y 5. 19% mujeres. 

85 años en adelante más declinación de 
capacidades físicas y mentales, 
aumentan el nivel de dependencia 11 % 
en hombres y el 18% de mujeres. 

Al fortalecer y consolidar las 
políticas públicas de atención a la 
discapacidad y al aceptarlas como parte del 
medio social en que viven al integrarlas de 
una manera respetuosa y sensible para 
consolidar una cultura de equidad. 

Las deficiencias según la Secretaria 
de Educación en el Estado dentro de la 
Subsecretaría de educación básica en la 
dirección de Educación Elemental y 

• 
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Departamento de Educación Espacial del 
estado de Michoacán 8 en su boletín de 
Educación especial) se clasifican en: 

La Discapncidad.- Son 
personas especiales, que por causas 
diferentes a veces carecen de alguno de 
los sentidos (con limitaciones visuales, 
psíquicas, sonoras, lumínicas, oído, 
tacto, olfativas, limitaciones 
ambulatorias) y con ello les hace 
desarrollar los demás sentidos de una 
forma más sensible, son seres humanos 
que merecen ser tratados como tales, 
que tienen sentimientos y sensibilidades, 
que requieren de mucho cariño, 
paciencia, recreación y convivencia. 

r - -1 
1 LENGUAJE 1 ! r.aNTAL 

¡ Al.lllT1YA .::JJW'O!lE DISC#ACDIDi , 
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[ ______ ·----~-~!':'!' ______________ jj 
No. 3.· Gráfica en cuanto a los tipos de discapmcidad 

Flwntc TPs1s Prnfo::.•0n:il CE?f'JTRO CE 
REH-\B!L!T~.c:n;¡ Pi\R.'\ O!S<_~:'.F'/\C!Tl"--D~S EM 

r·.,,.<-=-JP.EU/\ l\:llCr-1 ur.1~,f'\JH 

De V1ctor l·:on 0c-h"."1.ot Ct'.J.';e.;: 
M01..:·l1;.J. M:cl-¡ 01-MQr:~o-:::.nc-i:.~ PLJg 1-.t 

Por lo que se requiere 
integrarlos a las áreas verdes como 
parte terapéutica y hacerlos participes de 
talleres, convivencias, juegos adecuados 
a sus capacidades psicomotoras, sus 
conductas y contar con un apoyo 
medico. 

unmrMUCIDl!IU 

Deficiencias Mentales: 

DEFICIENCIA MENTAL 
No. '1.-D1bujo fuE>ntc bolctfn SE:P 0ducac1ón Especial 

Deficioncia Mental.- Es considerada 
cuando se presenta una disminución 
considerable en su proceso cognoscitivo, 
acompañado en algunos casos de 
alteraciones en la conducta adaptativa. Se 
clasifican de acuerdo a su coeficiente 
intelectual de la siguiente manera: 

80 - 70... ... ... ... ... ... . leve 
35 -50 .................... moderado 
20-35 ................... severo 
0-20 .................... profundo 

\ · en facultades mentales 
superiores: inteligencia aprendizaje, 
memoria, lenguaje, retraso mental, 
síndrome de Down y la parálisis cerebral. 

PROBLEMAS DE LENGUAJE 
No. 2.- Dibujo: Fuente, Boletin SEP Educación Especial 

7 
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Problemas de Lenguaje.- Son 
los casos en que la comprensión del 
sistema lingüístico como su expresión 
sufre alteraciones que pueden aparecer 
a consecuencia de otros trastornos 
(deficiencia mental) o también asociados 
con otros como la sordera o la debilidad 
visual. 

AUDIOÓN Y LENGUAJE 

No3.- Dibujo: Fuente, Boletin SEP educación Especial 

Trastornos de audición.- La sordera 
es la pérdida total de la audición, la cual 
puede ser por causa hereditaria o 
genética y poco previsible. Debido a una 
discapacidad sensorial, que se produce 
por la alteración del funcionamiento en el 
área del cerebro, que controla los 
sentidos de la vista y del oido, asi como 
trastornos del aparato sensorial. 

Los sujetos sordos e hipo
acústicos: siendo sordos aquéllos cuya 
audición no es funcional para los 
requerimientos de la vida humana 
cotidiana, con o sin ayuda de un auxiliar 
auditivo_ 

Los hipo - acústicos son las 
personas que requieren de la ayuda de 
un auxiliar auditivo, para poder escuchar 
un poco. 

'i'i?C'•c: r.·r;~1T ___ -
·~ ü ...... ~' . . 

~l- .::i_[) ~-;:.;.:.\.t,-~~N 
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Deficiencias Fi:sica:s 

Impedidos /VTotores.- Son los seres 
humanos que presentan una alteración en 
su sistema nervioso central y les afecta de 
forma directa la motricidad voluntaria, les 
dificulta sus actividades básicas cotidianas, 
así como su adaptación social. Denominada 
también discapacidad física, por estar 
representada por lesiones de parálisis o 
perdida de sus extremidades superiores o 
inferiores o limitaciones de la posibilidad de 
control voluntario de su aparto muscular o 
insensibilidad de alguna o varias partes. 

No.4.-Accesibilidad • impedidos motores por 
medio de sillas de ruedas en ef 

Anden del Metro de los Ángeles California. 
Fr>:nr¡r<lfin /'>..utor.1 

La (O.M.$_) Organización Mundial de 
la Salud considera los siguientes términos: 

Defecto.- es toda pérdida o 
anormalidad de estructura psicológica, 
fisiológica, anatómica o funcional. 

Incapacidad.- es toda restricción o 
pérdida (causada por un defecto) para llevar 
a cabo una actividad en la medida que se 
considera normal en un ser humano_ 

Ha nd i ca p. - Es una incapacidad que 
supone una desventaja para el individuo, al 
limitarto de lo que sería normal para sus 
circunstancias sociales y culturales de 
acuerdo a su edad. 

• 
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(D.P.I.) Disabled Peo~ 

Internacional considera que: Handicap 
es la pérdida o limitación de 
oportunidades para participar en la vida 
normal de la comunidad, al mismo nivel 
que otras personas. 

lmpedidq.- Se les designa a 
todas las personas incapacitadas de 
subvenir por sí mismas en su totalidad o 
en la parte de las necesidades de una 
vida individual o social normal, a 
consecuencia de una deficiencia, 
congénita o no, de sus facultades físicas 
o mentales. 

Def1cíencici.- Es toda pérdida o 
anormalidad de estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. 

---~º~is~·~c~<~!2i!.S:idod.- Es toda 
restricción o ausencia (debida a una 
deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un 
ser humano, por una condición de 
limitación física a partir de una 
anormalidad o defecto Y se le 
subclasifica en:5 

a).- Física 

b).- Sensorial 

c).- Intelectual 

Minusv<ilidez.- Es una situación 
desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una 
deficiencia o de una discapacidad que 

' HI Encuentro .... Lic Francisco Olguin Uribc 
tema: ··Arquitectura. Scnsibili.7.ación y Uso Pma 
Personas con Discapacidad y Tcrccm Edad
FCARM. Pachuca. Hidalgo Abril 200 !.Menciona 
las definiciones de la O.M.S .. como son: el 
defecto. la incapacidad. el Handicap. la D .. P.l .. 
Impedido. deficiencia y discapacidad 

llU~t;jUr:IDl!IU 

limita o impide el desempei\o de un rol que 
sería normal en su caso, en función de la 
edad, el sexo y de factores sociales y 
culturales.11 

Ciegos o Débiles Visuales. Los 
cuales pueden tener ausencia total de la 
percepción luminosa o una marcada 
disminución de la agudeza visual (puede ser 
adquirida de una forma hereditaria o por 
algún accidente, en cualquier edad). 

Audición y Lenquaje. Son las 
personas que presentan dificultad para 
escuchar. lo que afecta la comunicación oral 
(denominados comúnmente sordomudos o 
comunicación silente). 

Las personas con problemas de 
Lenguaje, limitan al individuo en su 
comunicación oral. Pero pueden realizar 
lecturas por medio del sistema braille, 
también manualidades, les gusta el teatro al 
cual pueden asistir por medio de un 
intérprete de sonidos. 

Deficiencia Mentzl. Es la 
problemática que se presenta por una 
disminución significativa y permanente en el 
proceso de aprendizaje, acompañada de 
alteraciones de la conducta adaptativa. (Por 
lo que requieren de mucha paciencia). 

El trastorno Neurornotor se 
manifiesta en alteraciones del movimiento, 
que influyen en el desempei\o de las 
actividades de la vida diaria. 

6 HI Encuentro Regional de Atquitcctura
Arqtútcctura Accesibilidad y Uso para personas con 
Discapacidad y de la Tcn;cm Eda1rconferencia de la 
Arq. Taide Bucnfil Ga.-za ·• Atqtútectura lncluycntc
FCARM Pachuca Hidalgo Abril 2001. Se refiere a la 
Min..,.,,"alidez. Ciegos y Débiles Visuales. Audición y 
Lenguaje. Deficiencia Mental y TrastoDIO 
NcurolDOtor 

Tij'C'T\.! ·rin~-T-.-.-, 

L VAJ,:~_:L'-·_·; ____ :;::~~~G.J 
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No.5.-Personas de t. tercer• edad en acbvidedes 
manu•les. 

Fotoqralia Autora 

Del total de la población de 
México se tienen registros que del 10 al 
13% son personas con discapacidad, por 
lo que todas las personas debemos 
prepararnos para poder dar atención a 
este gn.Jpo poblacional, de acuerdo con 
sus peculiaridades. 

3.- LAS ÁREAS 
RELACIÓN COr\l 
DISCAPACIDAD 

VERDES 
LA 

3.1 Las áreas verdes. 

y su 
DE 

Son los lugares de esparcimiento 
ligados a la afectividad y que por alguna 
circunstancia no le son indiferentes a 
los seres humanos los respeta o 
venera, como a su casa, una plaza, o 
los sitios relacionados con su niñez, con 
sus amores. Los espacios abiertos son 
de alguna manera, el espacio para 
generar emociones al conf"igurar la 
trascendencia para todos. 

J.IUl3~Dl[IUl!IO 

No.4.-Áreaa verdes 
Dibujo Autora 

El hombre, al separarse de su 
mundo natural, deja de cumplir con las 
invariables y profundas necesidades del ser. 
Las relaciones humanas están en comunión 
con la naturaleza, son las fuentes 
esenciales de la felicidad y de la belleza. 

El hombre es un animal territorial: 
usa el espacio para regular sus 
intercambios personales y reclama sus 
derechos sobre el territorio a fin de 
conservar los recursos. 

Los controles espaciales tienen 
grandes consecuencias psicológicas: 
sentimientos de ansiedad, satisfacción, 
orgullo o sumisión. El control del espacio 
humano, lo maneja como un derecho a su 
presencia de estar en un lugar y al uso 
tanto como a la acción 

No 5.-Terc.. edad y mre•s verdea 
D1buio· Autora 

1 

j 

El observador comienza a recorrer 
la variedad de cosas que integran el paisaje 

... 
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natural y este no se puede captar 
en una sola mirada, sino que se ve en el 
tiempo y desplazándose mediante 
observaciones sucesivas, que aportan 
fragmentos de la realidad. 

El hombre se considera parte de 
la naturaleza, la corriente Taoísta y su 
filosofía mística, consideraban la unidad 
y la armonía del universo para una 
coexistencia con la naturaleza, los 
parques son una recreación de la 
naturaleza cambiante a través del 
hombre que cambia al paso del tiempo. 

Ya lo menciona Kholer (1948), "a 
causa de que en la naturaleza las partes 
aparecen integradas a un conjunto, el 
cerebro humano, por no estar 
acostumbrado a procesar información tan 
compleja, capta el paisaje como un 
todo"7

• 

A lo que Boullon describe cuáles 
son los elementos que se deben de 
considerar, para hacer una descripción 
sistemática de los atractivos naturales."Y 

7 Kholer. Wolfgang. Psicolo¡{ia de la Forma. 
Argonauta. Buenos Aires. 1948. Pág. 136 
~ Boullon Op. Cit ... ESlán basados en una 
metodologla elabcmtda por un im;entario de 
turismo en 1968 en la dirección Nacional de 
Turismo de Argentina de la cual fue aplicada con 

l1013~UCIDl!IU 

que nos sirven de guia, para identificarlos 
en nuestro objeto de estudio. 

Lugares de observación de la flora 
y etc fauna 

-Localización 
-Tamaño de los lugares 
-Clima (cambios estacionales) 
-Cantidades y áreas aproximadas habitadas 
por cada especie. 
-Posibilidades y condiciones de la 
observación del paisaje, de mayor interés. 
-Facilidades para visitarlos (accesibilidad) 

Y el detectar cuales son los 
componentes de las imágenes del paisaje 
natural, encontramos que se deben 
considerar: 

·1. - Las Formas.- De las plantas, de 
los árboles, de los arbustos, de los cubre 
pisos. 

2. - El Olor.- De las flores, de los 
árboles, del aire, del pasto. 

3. - El Color.- De las flores, de los 
árboles, de las rocas, de los pisos, de las 
hojas secas. 

4. - La Luz.- Los brillos, los reflejos, 
las transparencias, las sombras. 

s. - La Textura.- De los suelos, el 
agua, los troncos, las hojas, las flores. 

6. - Los Sonidos.- Del agua, las 
hojas, los pájaros, los insectos, de los pisos. 

7. - La Temperatura.- Del sol, del 
aire, del agua, a la sombra. 

8. Las puestas del sol, los 
amaneceres, la humedad, las vistas del 
espacio, los diferentes ángulos visuales. 

algunas adap&acioncs en los pn>gramas turisticos de la 
OEA en 1973 Pág. 63 
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No.7 .- Formes y texturas de áreas verdes 
D1hu1n Autor;:i 

Al conformar todos estos 
elementos y saberlos integrar, es como 
se puede planear un espacio abierto 
analizando de cada espacio su uso y su 
destino, es lo que ayuda a conformar los 
senderos del espacio propuesto. 

No.8.- Zonas de desc•nso con la particip.ctón de 
personas especiales. 

r~!)LJjO P· .~·r'U~'~·.Ll ::;_.la .:.\utr:r<t 

El hombre percibe el paisaje por 
medio de los sentidos y cuando se 
carece de alguno de ellos se agudizan 
otros, captando a través de los estímulos 
la información para que llegue al cerebro, 
a lo que Sartr-e mencionó:9 "para que 
una sensación pase el umbral de la 
conciencia, será necesario que tenga 
una intensidad mínima." Lo cual 

9 Sartre. Jcan Paúl. La Imaginación, Sudamérica. 
Buenos Aires. 1973.Pág.77 

UDl3~UDDl!IO 

debemos cuidar para que esto exista en 
nuestra propuesta. 

No.6.- P•rque Urbano: Bosque Cuaiuht•moc. Moreü. Mich 
Fotoc;r;1fi<J Autor~! 

3.2 Atención especial en parques y 
J3rdíncs. 

Los espacios abiertos en México, 
carecen actualmente de adecuaciones 
especiales para el uso de sillas de ruedas, 
de bastones, de muletas, de andaderas, de 
indicadores sonoros, de sistemas braille, de 
luces indicadoras, y los convierten en un 
problema de uso para las personas que 
requieren un trato especial. En algunos 
países de Europa y de América Latina se 
tienen en cuenta estas consideraciones 
como las siguientes: 

En Viena ( Austria ) desde 1982 
se tiene la atención a personas de los 60 
años (manifestado en la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento). 

3.3 Expcriencins de diseno en 
parques parn discapacitados. 

América, cuenta con el parque: 
en el 57lh Street Playground de New York 

que desde 1986 se remodelo con áreas 
dedicadas a niños con minusvalías e 
incorporando nuevos conceptos a sus 
diseños, siempre con el objetivo de crear 
paisajes para el recreo que al mismo tiempo 

.~ l! . TI:S1SC(_)l'.~-J . -· .. ~ .. '' . . ,. 
12-.._ u~:, ' :~'.:.: ~.: 
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inviten a la gente a otro tipo de actitudes 
más introspectivas. Con un entorno 
naturalista aprovechando la topografía 
del lugar con montículos provistos de 
vegetación y creando una serie de 
senderos. 

No.9.- Zona de juegos en el parque 67 Street Playgound 
N.Y. 

Fu0ntc L1rb:Hi ~~~l.:-1'.:'f;.o:._~ :1 1 '.::~C•:, F';:i'J 1 c,5 

En San Diego (California) el 
Parque Balboa cuenta con rampas y 
accesorios en las zonas de escaleras, 
para auxiliar a personas con sillas de 
ruedas, así como tunciones especiales 
con intérpretes para personas 
sordomudas. 

No.7.- Parque Balboa, San Diego. Cahfomia. Grupo de 
invidentes paseando 
í·oto~1ra!1a Autora 

ll0131!UDDDl!IU 

En Japón se han propuesto 
alternativas para adultos mayores, e 
invidentes para el cruce de calles 
auxiliándolos con sistemas sonoros para el 
cruce de aceras en su entorno urbano. 

México tiene atención a este 
fenómeno en el Bosque Chapultepec, con 
una zona adecuada para personas de la 
tercera edad, en donde se les imparten 
talleres, clases, se organizan bailes y viajes. 

Actualmente en los Viveros de 
Coyoacan de la ciudad de México, se han 
implementado talleres de educación 
ambiental para nii'los con necesidades 
educativas especiales, para conocer los 
árboles de la ciudad, las ardillas y el rio 
Magdalena, así como la diversidad de 
animales de México y el mundo, y la 
importancia de la agricultura urbana, 
reciclar el papel10

• 

En Morelia, Michoacán el 25 de 
mayo del 2003, se efectuó una convivencia 
en el Bosque Cuauhtémoc de nii'los sordo 
mudos, interactuando con sus papás, en 
actividades físicas que resultó de gran 
emotividad.11 

En México, las Instituciones que 
se han preocupado y ocupado al respecto, 
son: 

11\l s EN (instituto Nacional de la 
Senectud), creado en 1979. Y dando el 50% 
de descuento en transporte, en accesos a 
museos, eventos culturales. 

' t l '.t ¡ • ' '-.• '~} ·'·. 
r- rr:r.i·.-:-·-Tr.-_. -r-,r-.-7,--! ---,, 

LQ~V;~: ~~~_): _,"_,GEN 1 
"' Periódico Mi ambiente, año X, Tomo X. no. 
371,Pág.18. fecha: 29 de septiembre del 2002 
11 Relatado en el radio: Sistema Michoacano con la 
rcponera Rebeca Pércz Cordero, y confirmado por 
medio de una entrevista. 

13 



MAESTRIA EN ARQUITECTURA UNAM DISEÑO ARQUITECTONICO 
GUIA PARA ATENCION DE DISCAPACITADOS EN AREAS VERDES UlllaANAS 

DIF (desarrollo Integral de la 
Familia) actualmente cuenta con 1000 
clubes de la tercera edad en el país. En 
donde se practican deportes, yoga, 
eventos culturales. manualidades, 
excursiones. 

1 M SS (instituto Mexicano del 
Seguro Social) También cuenta con 
deportes especializados para personas 
de la tercera edad, chartas, 
manualidades, eventos artísticos para 
personas de la tercera edad. 

ISSSTE.- Con módulos de 
atención gerontológica médica; las casas 
de los jubilados y las estancias de 
bienestar gerontológico por medio de 
asistencia social. 

Las zonas de convivencia, 
experimentan dos grandes retos; los 
conflictos y la dimensión humana como 
lugares de encuentro y de convivencia y 
los espacios públicos como una gran 
.-esponsabilidad de los gobiernos y de la 
sociedad, su creación, su p.-eservación, 
su buen uso y ap.-ovechamiento, 
considerando la infraestructura, 
seguridad y la vigilancia constante y 
necesaria. 

U.-ge c.-ear una cultura 
universal pa.-a acceder y goza.- de los 
espacios exteriores de forma equitativa. 
ya que de ello depende la calidad de 
vida, que tiene que ver con los aspectos 
objetivos y medibles; En .-elación con 
estos, se encuentl"a que hay que referi.
a los aspectos de la estructura física en 
donde se desenvuelven las personas de 
este grupo de edad y ap.-ecia.- que los 
lugares que frecuenta, sean los idóneos 
de acue.-do a sus limitaciones y se 
viertan sus aspiraciones en cuanto a su 
autoestima, Cl"eatividad, pertenencia y 
competencia. 

llD~~JlJDDl!IU 

El mantenertos activos e 
independientes, hace reconsidera.- a cada 
uno en su capacidad, de acuerdo a sus 
gustos y posibilidades; se crea una toma de 
decisiones personales .-aspecto a sus 
actividades, que son aplicables a su vida al 
considera.- las pél"didas motrices. de 
memoria y de la vista. Con el 
aprovechamiento de su tiempo libre ayuda a 
evita.- la ansiedad, la depresión, la tristeza. 
el nerviosismo y la angustia. 

En la te.-cera edad, los rasgos de 
carácte.- se exageran con el envejecimiento, 
como son la rigidez del pensamiento, 
juicios. ideas y conductas, su obsesión poi" 
el pasado, la desconfianza y la intole.-ancia, 
se acentúa el egocentrismo. el 
comportamiento dependiente. la avaricia 
material y afectiva. aparecen miedos 
irracionales, hostilidad y autoritarismo. 

Estas personas cequie.-en de 
á.-eas especiales, así co.-no de personal 
calificado pa.-a su atención. De muchísima 
paciencia y de lugares adecuados para la 
.-ecreación. 

En el caso de Mo.-elia, 
Michoacán. Se cuenta con 18 centros de 
atención especial en el ámbito público y 
con un total de 68 servicios en todo el 
estado, con población de i~reso en el año 
2002 de 8, 793 personas. 2 

Esta cifra aumenta con la 
declaración que apareció en el Periódico La 
Voz de Michoacán en la edición del año LV 
No. 17,747 con fecha 21 de junio del año 
2002 en una nota de la pág. No. 10 escrita 
po.- Felipe Galván Olvera denominada: 
"Tuzantla, A personas con alguna 

•~ Datos obtenidos en la SEP Dcpanamcmo de 
Educación Especial el 21 de junio del 2002. 
proporcionada por la encargada de la Jefatura del 
Departamento La Scilora: Felicitas Patrana Ytorrcs 

... 
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discapacidad. Entrego Mayra 
Coffigry 90 sillas de ruedas": se indi~ 
como "estimación que existen 480 mil 
personas con algún grado de 
discapacidad que va desde la más leve ~ 
la más severa, cifra de la cual 193 mil 
200 son menores de 20 años de edad y 
el total un porcentaje de personas 
padece de discapacidad motriz (según 
datos) del INEGI, La Secretaria de 
Educación y el DIF Estatal.. 

En Michoacán ya existen 
algunos artículos de normatividad 
arquitectónica para personas con 
discapacidad, basados en la ley de 
protección de los discapacitados y 
ancianos y en el Articulo No.257 hace 
referencia a los servicios públicos, en 
donde incluye a los parques y jardines 
para que contengan espacios 
adecuados (aunque no indica cuales). 

En los artículos 258 y 259 se 
refieren a las rampas y menciona que 
éstas no deben exceder del 8% (a lo que 
el IMSS recomienda máximo el 6%) y el 
ancho mínimo deberá ser de 1.20 m .• 
con superficie rugosa y con pintura 
antiderrapante mezclada con arena y con 
una guarnición de 5 cm. de alto por 10 
cm. de ancho, indica que la nariz de los 
escalones tendrá un acabado 
antiderrapante, en lo que se refiere a las 
zonas de estacionamiento 

El articulo 265 enfatiza que por 
cada 100 cajones, deberán existir dos 
reservados para personas con 
discapacidad o mínimo uno en cada 
estacionamiento. 

El articulo 269 hace referencia a 
la altura de las mesas, indicando que 
deben tener a una altura de 85 cm. Para 
tener espacio la silla de ruedas y no tope 
con la mesa. 

llDf~'MBtJDl!IU 

El articulo 271 en cuanto a las 
bibliotecas, menciona que se instalen 
casetas acústicas para que los invidentes 
puedan hacer uso de grabadoras. 

En el articulo 275, hace alusión a 
la altura de los teléfonos públicos a 1.20 m. 
para la identificación de los espacios en el 
articulo 279 de donde se recomienda que 
la setlalización debe encontrarse 
perfectamente indicada para los 
invidentes, por medio de placas resaltadas 1 
el articulo 280 es indicativo de los colores 1 

CONCLUSIONES 

En este capitulo se encuentran ya 
algunos planteamientos dirigidos a la 
inclusión de espacios adecuados para 
personas con capacidades especiales. 

Sus características especificas de 
la inclusión y la problematica existente a su 
accesibilidad a estos espacios, es un 
planteamiento vago de la legislación 
encausada a proteger a las personas más 
vulnerables de sociedad para la adaptación 
de los espacios y deja mucha amplitud de 
los conceptos al no especificarlos, lo que 
crea confusión para ejecutarlos y da pie a 
no respetarlos. 

13 Pág. hltp:// 
\\.\\"\\'. tnorclia. gob. rnx/ht n1l/rcgcost n1ccion v 
obrns.htm Es una página cslalal de la indicación del 
reglamento para discapecilados. pero no indic:' por 
quien fueron dclcnninados cada uno de los an1culos ,. 
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Capitulo 11 

Resumen: 

Es sumamente importante 
conocer a través del tiempo como se 
han utilizado los espacios para el 
esparcimiento. que nombres han 
recibido, estos y con que caracteristicas 
deben contar para denominarse urbano. 
Hago notar que estos términos están 
basados en conceptos ya concebidos en 
tesis anteriores en donde es más amplia 
la clasificación de los mismos. 

1. LAS AREAS VERDES EN EL 
MUNDO Y LA ATENCION A LOS 
DISCAPACITADOS EN EL SIGLO. 
XX. 

Son lugares de esparcimiento 
agradable, gratuito para toda la 
población, puntos de encuentro, de 
convivencia, donde se genera un 
bienestar no solamente físico, sino 
emocional, por la paz que se genera. 

Según su zonificación y sus 
características, se clasifican de acuerdo 
a diversos organismos e instituciones, los 
cuales determinan por el lugar donde se 
encuentren, son urbanos o regionales. 
Los urbanos son los parques que se 
ubican dentro de la ciudad y los 
regionales, los que brindan el servicio a 
la región o incluso a todo el país.14En 

14 Los parques urbanos contempor.íncos análisis 
referencial. Tipológico en la ciudad de Morclia. 
Mich.. Tesis de Macstria en Diseño 
Arquitectónico Arq.Lcón Sánchcz Juan Luis. 
UNAM. 2003. pp. 39 En donde se puede 
encontrar una clasificación más extensa de los 
parques. y que aquí se hace una referencia de 
alh'llnos de ellos, por lo que se recomienda par.i 
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este estudio solamente se tomarán tres 
clasificaciones: 

• CENTROS DE BARRIO 
• URBANOS 
• METROPOLITANOS 

El Centro de Barrio.- Es la unidad 
básica de área verde racreacional urbana. 
La vegetación adquiere una relevancia 
fundamental, lo mismo que el uso de 
elementos como el agua, los jardines a 
veces equipados con canchas para los 
deportes y con algún rincón silencioso 
dedicado a la recreación pasiva, el 
descanso, el paseo y las observaciones de 
la animación, que por naturaleza presenta el 
mismo parque. 

SEDUE (actual SUMA)15 lo define 
como el espacio abierto arbolado, destinado 
al libre acceso de la población en general 
para disfrutar del paseo, descanso y 
recreación, su localización preferentemente 
está vinculado a las zonas habitacionales. 

El Parque Urbano.- Es considerado 
como el área verde libre, que por su 
extensión cuenta con áreas diferenciadas 
unas de otras por actividades especificas y 
ofrece mayores posibilidades para el paseo, 
descanso, recreación y convivencia a la 
población en general, ya que cuanta con 

r:··--··- ... __ ---., .;: ;:: (,,,-,/': ¡ 
' . . - ~-, 1 

~ t~~~~.J:L'. .. :. ~~_.· ___ '.:::l·~~ .. ;~.:ÉU 
una clasificación más detallada consultar este 
documento. 
15 SUMA ( Secretaria de Urbanismo y Medio 
Ambiente) ,. -\ 
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kiosco, deporte 
generales, 
estacionamiento."' 

informal, servicios 
andadores, 

Su importancia radica en servir a la 
población de tipo ciudad pequeña a 
mediana, con fácil acceso. 

P¿irque lVietropo!it.:ino - Es un 
área verde mucho más grande, con más 
funciones de todo tipo, que cuenta con 
una infraestructura arquitectónica mayor. 

Están dispuestos para el disfrute 
del ciudadano, como parte de la 
naturaleza y el contacto con el ser 
humano, para crear espacios útiles para 
todos los habitantes, formando parte de 
su cultura como parte importante de ésta, 
para satisfacer la conciencia social y el 
respeto por lo natural con un servicio a 
toda la zona metropolitana. 

1.1 Et espacio abi'2rtc urbano_ 

Resulta sumamente importante el 
uso de los espacios abiertos como una 
manifestación de la expresión libre del 
ciudadano y las personas con 
capacidades diferentes, al generar 
espacios de convivencia, de bienestar 
fisico y psicológico para todos. 

Una de sus funciones esenciales 
para todos los individuos es utilizarto 
como un lugar de reunión, ya sea como 
un grupo social o como un elemento de 

16 Sccrcmria de Desarrollo Social. Sistema 
Normativo de Equipamiento Ulbano Op. Cit. 
P.11 
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placer para el espíritu, además de ser el 
regulador del medio ambiente al producir 
oxígeno, preservar la fauna local y también 
generar humedad. Sirve para todo tipo de 
ciudadanos. como niños, gente mayor, 
Jovenes, amantes de la naturaleza, la 
convivencia con la naturaleza, el descanso 
y se convierte en la respuesta más 
completa para el ciudadano dentro de la 
ciudad, al posibilitar el aislamiento de la vida 
urbana. 

Permiten la integración no 
solamente con la naturaleza, sino con el 
espíritu humano al contar algunos de estos 
espacios verdes, de colorido con sonidos 
por sus fuentes, zonas culturales, zonas de 
deportes, zonas de meditación y con una 
accesibilidad para todos los ciudadanos, al 
generartes esparcimiento activo y pasivo, 
en algunos espacios se pueden aprovechar 
con lo existente, como atractivo especifico 
del lugar, la misma topografía, para generar 
recorridos especiales, de conocimiento de 
flora y fauna de contemplación, de acción. 

.'"'.'"•. 

No. 8.- Ejemplo de es.,.cio abierto urbmno 
Plaza del C•men. MoreH•. Mich. 

F ot.:.1eJ:-.:ifi3 i\utnra 
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1.2. La percepción de las áreas 
verdes a través de la historia. 

Los jardines en medio de la 
ciudad, en los aledaños de los tem~los, 
de los pórticos y de los recintos. 1 Las 
grandes mansiones con parques forman 
un vasto cinturón verde en tomo a las 
ciudades, con una superficie casi igual a 
la aglomeración urbana. 

El arte del jardin, es uno de los 
aspectos de la particular sensibilidad 
naturalista de la civilización romana, en 
la que confluyen creencias religiosas de 
origen Itálico e influjos místicos orientales 
heredados de los Etruscos, al desarrollar 
el culto de los bosques sagrados, 
dedicados a los dioses o a los difuntos. 

n cuanto a parques modernos, 
algunos se basan en austeras 
geometrias, como ejemplo de ello se 
encuentra el parque Bos en Ámsterdam, 
donde abundan las veredas naturales y 
se practican deportes colectivos. 

Los parques exuberantes en su 
vegetación, se tienen como ejemplo 
algunos de ellos diseñados por Burle 
Marx, como en el jardín Kronforth, 
basado en las selvas del Brasil. Lo cual 
resulta ser su atractivo principal. 

Los parques nacionales 
estaban pensados para conservar zonas 
de paisaje natural completamente 

17 Fueron notables los de Pompcyo en el campo 
Macio y los que rodeaban el Mausoleo de 
Augusto. Mencionado poi" Fariello Fr.mccsco en 
el Manual Univcl"Sitario de Arquitectura No. I La 
arquitectura de /o ... ¡ardines de la antigüedad al 
siglos . Mairoa Celeste. Madrid. Espaila 1967 
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vírgenes y que proporcionen recreo al aire 
libre al público que lo visita, creando interés 
por este tipo de espacios y de esa forma 
evitar que lo dañen al concienciar al 
visitante por medio de recorridos con 
diferentes puntos de interés l dejando 
espacios para su conservación . 1 

No.9.- Como ejemplo de diferentes esp.K,ioa creada& por el 
hombre pM"m I• contempl8Ción y la cre.clón artificiall de 
estanques como se obaerva; estanque y tortugai en el 

parque Balboa de San Diego California. 

Para los Romanos la función 
primaria del jardín, es la hacer realidad una 
vinculación progresiva entre la arquitectura 
y la naturaleza, mediante elementos 
apropiados para cualquier circunstancia. 

El jardín debe armonizar sus ritmos 
y conducir gradualmente la visión desde el 
pórtico al bosque, teniendo así la 
composición del paisaje entero. 
Con un equilibrio de la relación de los 
edificios con los espacios abiertos, para 
actividades tanto de diversión como de 

18 el P-disajc del Hombre. la confü.-mación del 
cntol"DO desde la prehistoria hasta nucsuos dlas. 
Gcoffrcy y Susan Jellicoc. G.G.Barcclona. 199S. pp. 
301-314 
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ocio, este último también como parte del 
entretenimiento. 

(_:; omo ejemplo de ciudad notable 
de armonía y bienestar es sin duda 
Adelaida '". Austria, porque se mantiene 
un equilibrio entre las construcciones y 
sus jardines logrando una bella armonía 
urbana, al considerar a la disciplina 
ecológica como indispensable al hombre 
para vivir su ambiente e interactuar con 
él, sin separarlo de la totalidad de los 
elementos que lo acompañan. 

Otra de las ciudades que 
pueden citarse como ejemplo a seguir es 
Nueva Delhi"°, por ser esta una gran 
ciudad jardín con densidades de 
población extraordinariamente bajas. 

En Italia destaca la ciudad de 
Milán,21 por contar con actividades que 
giran en tomo al castillo Sforzesco y con 
un plan de organización del área al 
prever la conservación de monumentos y 
la implantación de parques y jardines al 
sur de la ciudad, así como en el este, los 
cuales contribuyen a resaltar los valores 
de paisaje urbano dentro de la hermosa 
ciudad. 

Es París,22 una de las ciudades 
que reflejan la gran influencia 
renacentista, resulta indicativa 
mencionar la inclusión de sus bosques: 
Bolonia y Vincennes. La creación de una 

19 Códice de los .Asentan1ientos /fun1anos. historia 
ele los pueblos y ciuclacles . Secretaria de 
Asentamientos 
Humanos v Obras Públicas. México 1980. 
"''Ídem Pág.321 • 
"Ídem Pág.347 
"" Ídem P..ig. 324 
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región urbana con un equipamiento futuro y 
con organización como unidad 
de región urbana, por incluir ejes 
preferenciales que rompen con la tendencia 
radio concéntrica de los servicios de la 
infraestructura mediante lineas regionales 
de desarrollo que pongan fin a la escasez 
de terreno para construir y la desaparición 
de espacios libres. 

En México, se tienen parques de 
bellezas naturales extraordinarias, que se 
han adecuado para protegerlos como son 
el de la Venta en Tabasco, el parque 
Nacional de Uruapan y en Morelia se cuenta 
en pleno centro de la ciudad con el 
denominado Bosque Cuauhtémoc. 

1.3. - Estudio de t•pologios de espocios 
obicrtos urbonos como los porques. 

El parque como un gran elemento 
de ayuda para un cambio social, fue 
concebido por Olmsted, en el Central Park 
de Nueva York en 1859 y en varias 
ciudades más como Chicago, Montreal, 
Boston. 

En México se cuenta con buenas 
alternativas de parques bien diseñados, 
como en varios estados de la Republica 
Mexicana. Pero actualmente en ninguno de 
ellos se encuentran espacios con 
instalaciones especiales, para integrar a 
todos los seres humanos. 

El medio ambiente urbano debe ser 
contemplado como una nueva realidad 
positiva para la convivencia entre los 
hombres, al considerar los recursos 
renovables y los no renovables como 
elementos ambientales, a los que todas las 

1• 
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personas tienen derecho para el logro de 
una vida digna sin ser discriminados por 
su diversidad, ante una integración a la 
sociedad de los grupos vulnerables y la 
salvaguarda de los derechos intrínsicos 
de las personas con capacidades 
diferentes. 

A través del mejoramiento del 
entorno y el espacio fisico, se obtiene la 
integración de todas las personas para 
un óptimo desarrollo social con mejores 
oportunidades para todos. Al suprimir los 
impedimentos físicos, se asegura el 
desplazamiento de los discapacitados 
con un acceso libre a estos espacios con 
el fin de obtener una integración con la 
comunidad al generar la equidad y el 
respeto absoluto a los derechos 
humanos. 

Porque todo ser humano que 
presenta temporal o pennanentemente 
una limitación, pérdida o disminución en 
sus facultades físicas, intelectuales o 
sensoriales, para realizar actividades que 
son connaturales a su especie, ha 
sufrido de alguna discriminación por sus 
capacidades dentro de los espacios o 
áreas verdes urbanas, por no contar con 
servicios adecuados. Al tener1os ello ha 
de servir para generar la igualdad de 
circunstancias, así como una mejor 
calidad de vida, al sensibilizar a la 
comunidad a dar un trato digno en 
espacios recreativos, abiertos, en zonas 
de juegos, como estacionamientos, 
puertas, rampas pasillos, teléfonos, 
sanitarios, señalizaciones en general en 
todos los sitios de recreación. 

Las áreas verdes urbanas son 
parte esencial de una ciudad, porque 
están confonnadas dentro de ellas como 
un derecho para disfrutar de un medio 
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ambiente sano y en annonía dentro del 
ordenamiento territorial y la utilización de los 
espacios públicos. 

En el caso de la ciudad de 
Zacatecas, las personas con capacidad 
diferenciada cuentan con alternativas de 
desarrollo y de integración social, por 
medio de actividades laborales, educativas 
y deportivas. Faltando las recteativas que 
pueden llevarse a cabo en las áreas verdes. 

Los tres niveles de gobierno 
apoyan la inclusión de dichas personas a 
su entorno social, que con la incorporación 
del día Internacional de la Discapacidad a 
partir del día 03 de diciembre del 2001, le 
hace cobrar mayor fuerza. 

Como ejemplo puede citarse el 
Ayuntamiento de Morelia,: El mejoramiento 

de la calidad de vida y la protección al 
ambiente, es el objetivo que debe guiar 
todo plan o programa de desarrollo urbano. 
"La planeación urbana debe velar por el 
interés colectivo y su objetivo central es 
mejorar la calidad de vida y proteger el 
medio ambiente..z.J. 

Al considerar estos principios 
legales urbanos, surge la propuesta de 
integración social dentro de las áreas 
verdes, con la inclusión de espacios 
adecuados para la recreación y lograr la 
integración de la comunidad, en todos los 
espacios públicos adecuados para su uso. 

:!3 H. Ayunlamicnto de Morclia. Consejo Municipal 
de Ecología. julio 1997 Dictamen ele/ pra_wcto de 
prvgrama ele desarrollo urbano ele Afore/ia(/995-
2015) 
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El compromiso es la 
integración de las áreas verdes, 
consideradas en cada una de las 
localidades urbanas como verdaderos 
espacios recreativos, con una integración 
social plena al contar con apoyos 
sociales. politicos, urbanos y recreativos. 
adecuados para todos. 

La dotación de áreas verdes se 
proporciona por el rango de habitantes y 
su ubicación urbana, asimismo está en 
proporción con los servicios con que 
cuentan. SEDESOL recomienda: 

LOCALiZf-\C!ON 
URBAl'J.ó. 

Localización 

Radio de 
Servicio urbano 
población 

Población usuaria 

Unidad básica 
de servicio (UBS) 

Población atendida 
( hab. X modulo) 

Ubicación urbana 
(uso-suelo) 

Núcleo de 
Servicio 

y DOTACION 

30 Kms. 
(60 minutos) 

Centro de 

(100%) total 

M2 de parque 

400,000 

Habitacional 
Comercio 
Oficinas 
Servicios 

Localización 
especial 

' <.; 

Relación 
Vialidad 

Caracteristicas 
Físicas 

Componentes 
Arquitectónicos 
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Av. Secundaria 
Av. Principal 
Vialidad 
Regional 

Pendientes 
recomendables 
2%al45% 

Administración 
Restaurante 
Kiosco 
Cafeteria 
Servicios 
generales 
Juegos 
Zonas verdes 
Deportes 

TESIS CON -,· , 
"FALLA DE UúlUKN' 
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LOCALIZACION Y DOTACION 
URBANA 

.JERARQUIA URBANA 

Y NIVEL DE SERVICIO 

1 Rango de población 
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REGIONAL 

Més de 500 001 hab. 

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Agua potable ( 4 ) 

Alcantarillado y drenaje ( 4 ) 

Energía eléctrica ( 4 ) 

Alumbrado publico ( 4 ) 

Teléfono ( 4 ) 

Pavimentación 

Recolección de basura ( 4 ) 

Transnorte oúblico 

CONCLUSIONES 

Es muy importante delimitar 
nuestro estudio y manejar las 
caracteristicas mínimas para su 
análisis y a partir de éstas generar 
las propuestas a seguir. 

( 4) Redes y servicios indispensables o recomend8bles en la• 

Zonas donde se -t•btezcan kll!I núcleos de servicio. 

( administración. c•feterl•. billlos ) 

- .. . · ..... -. 

INDISPENSABLE 

RECOMENDABLE 

INDISPENSABLE 

RECOMENDABLE 

RECOMENDABLE 

RECOMENDABLE 

INDISPENSABLE 

INDISPENSABLE 

4.- REQUERIMIENTOS 
Fuente Tesis de Maestría. Los 
PARQUES URBANOS 
CONTEMPORANEOS, análisis 
referencial tipológico en la ciudad 
de Morel1a Mich. UNAM 2003, de: 
Arci Juan Luis León Sánche;::: Pág. 
71 a 73 

---·~ TESIS nnw 
"FALLA DE ljfüGEN 
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PROPUESTAS GENERALES DE DISEÑO.,_PARA LA 
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS, INSTALACIONES Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DISCAPACIDAD. 
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CAPITULO 111 

Resumen: 

En este capitulo se establecen 
los lineamientos a seguir según las 
características del area verde urbana 
como implementos a mejorar para la 
accesibilidad de las personas con 
capacidades diferentes, algunas 
permanecen como constantes o mínimas 
de acuerdo al espacio de que se trate se 
van implementando otras y para dar 
servicios óptimos para todos los 
visitantes. 

1. PROPUESTAS GENERALES 
DE DiSEl'JO P.".R,..'\ LA 
INTEGRACION DE 
SERVICIOS. l~JSTALACIO!\IES 

Y P1.CTl\/!O/'\DES 
RELACIONADAS CON L/'1. 
DISCAPACiD.-'\D. 

Todos los seres humanos 
tenemos los mismos derechos para el 
disfrute de nuestros espacios verdes de 
las ciudades, de la convivencia, de la 
gran paz que nos transmiten estas áreas, 
del descanso de aprender cada día algo 
nuevo a conocer de todos los seres de la 
naturaleza y a convivir en armonía con 
ellos. 

No.1 o.- Acceaibilidad en •••& verdes y fuent
DrbuJo Propu~stn de l:=l autorH 

llDl31!iiUl:IDl!ID 

.a).- Accesibilidad y ciTCulación: 

En lo que se refiere a las rampas la 
más recomendable para los espacios 
abiertos es del 3% de pendiente. para crear 
mayor seguridad, así como realizar un 
pequeño cambio de piso para orientar a los 
invidentes. 

No.11.-Tipologla de rwmpm. con el uso de vegetación 
Fuente Cnmpilactón de la alun1na· Kenca Hernández, 

Facult<1d de ArqtHtectL1r:-~. UMSNH 

Crear senderos que guíen a todos 
los visitantes, a conocer la trayectoria del 
lugar. 

Señalizaciones adecuadas por 
medio de luces, sistemas braille. relieves en 
lugares estratégicos de fácil accesibilidad. 

b).- Areas de descanso 

Crear zonas de descanso bajo la 
sombra, con bancas de rejillas para facilitar 
el uso por las personas que tienen 
problemas psicomotoras. 

Mesas para juegos y talleres, con 
alturas adecuadas ( 85 cm.) y espacios para 
incorporar a las personas que hagan uso de 
silla de ruedas. 

z:a-1 
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e).- Seffalización: 

ódulos de atención y 
orientación a los visitantes, con 
teléfonos públicos, asistencia medica, 
vigilancia con apoyos de voluntariado y 
servicio social para el servicio del 
parque. 

Con convenios de empresas e 
instituciones de beneficencia, como Club 
de Leones, Vicentinas, Club de Rotarios. 

Participación de pasantes de las 
diferentes escuelas y facultades, para 
realizar su servicio social procedentes 
de: Enfermería, Medicina, Psicología, 
Educación Especial, Educación Física, 
Biología, Turismo. 

Así como con la participación de 
las Instituciones gubernamentales, como 
son el DIF Municipal y Estatal. 

n los Centros de Barrio se 
deben implementar en los accesos 
rampas con el 3o/o de pendiente con 
barandal y textura diferente en el piso 
para orientar a invidentes. 

as zonas de descanso con 
bancas a base de rejas con el fin de ser 
practicas para las personas con 
problemas sicomotores. 

n el caso de que existan fuentes 
implementar luces, sonidos y texturas en 
pisos alrededor de las mismas. 

llUl.31!.úDCIDl!ID 

n donde existan canchas de Ful.
Bol. ,o Bolibol, se debe permitir el uso de 
estas instalaciones a personas con 
diferentes discapacidades. 

ara el servicio de limpieza deben 
implementarse basureros metálicos, para 
facilitar tanto el paso alrededor de ellos 
como identificar su ubicación a través del 
sonido que produzca al contacto con el 
bastón del invidente. 

Ejemplos: de diferentes parques 
urbanos. En este primer caso con uno 
caracteristico de un centro de barrio al que 
se le pueden muy bien implementar las 
propuestas anteriores. 

No.1 O.- La implementación de botes de basura met81icos ó 
de rampas puede, ser f..:tible 

r ::-,:::-.~;:;:::~:.--: .~ .• ~~.--_-: 

TESIS CON 
FALLA DE i._;~\.LGEN ., 
L.-,;~-----------· 

· ... 
... 
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1.2. Parques Urbanos 

a).- La acccsibiliclcicL 

Si existen rejas de control 
implementar la identificación de personas 
espaciales con el uso de tarjetas 
magnéticas para facilitar su accesibilidad 
de manera ágil. 

La recomendación es la misma 
anteriormente mencionada. 

En donde existan museos crear 
espacios adecuados como rampas, 
barandales, bai'\os, equipos sonoros y 
recorridos especiales, tanto para 
invidentes como para sordomudos o 
casos especiales de mayor atención. 

No. 11.-0etalle de I• rmmpe con pendiente ide•I. 
F · ,• ,·--;• ,-,~, < ,'.',:e r 1 

En donde ya se cuente con 
biblioteca se puede implementar ésta 
con audífonos, sistema braille, zonas de 

llU~-31MUCIDl!lll 

lectura individual, y computadoras sonoras. 

Dunas para cr-r zonas de 
maromas o actividades fisicas. 

Para la participación grupal y se 
cuente en el lugar con audioramas o foros, 
deben de existir espacios adecuados para 
sillas de ruedas, asi como funciones 
especiales para sordomudos apoyándose 
en computadoras y rayos láser, además de 
intérpretes. 

En las zonas de área de juegos de 
mesa, las alturas de éstas deben ser 
adecuadas (85 cm.) para ser utilizadas por 
personas en silla de ruedas. 

Espacios infantiles adecuados para 
personas con síndrome de Down 

S .:'\':Cio.:-:. 

Bai'\os 
discapacitados. 

adecuados para 

IViódulos de atención con las 
especificaciones ya mencionadas. 

Botes de basura metálicos. 
cafetería con accesibilidad de 

rampas y bai'\os. 

Estelas de sei'\alización con 
sistemas braille con luces, con sonido y con 
colores contrastantes. 

2• 
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Pisos, con diferentes texturas 
para mayor comodidad del usuario, de 
bastones sensoriales. 

Ejemplos: 

No. 12.-Detalle de la accesibilidad, parque 
urbano 

r-=-otoi;_v-.'}fi:.J i'1.t:tor.--i 

No.12.-Detelle de le •d•pteción del JJ9rQU• urbmno 
Fuenh:· Urb0n Esp:ices 11 p. 154 

P.:Jcquc 67 Stc.cst PI~yground? Nev .... 
··{crk. 

uu~~EJ[IDl!ID 

No.13.-Det•lle de ._.. viva. y e.cunur-- en s-rque urbeno 
Fotnnr:cifi<i p,ufor~l 

1.3. Parque rnetropolitano. 

Todas las recomendaciones 
anteriores para los otros parques más: 

Espacios adecuados y 
acondicionados como la implementación de 
teleféricos, para una mejor accesibilidad en 
el recorrido, así como transporte adecuado 
con rampa para la transportación de 
personas en sillas de ruedas. 

Creación de pistas de patinaje por 
fricción con superconductores, para el uso 
de todos los visitantes sin discriminación 
alguna. 

Accesibilidad en recorridos 
temáticos participativos de información de la 
coloración, especie y condicionantes de la 
vegetación existente del lugar. 
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No.14.-Ejemplo de recorrido• tem8ticoa. por especie, 
color, par olor y ••bor 

f-u,_·r!(' ¡.:, i;~~-"·,·:--i ':,1"nr~,,-_,,,¡, 

1•. ! l 

J\udioramas o foros, con 
espacios adecuados para sillas de 
ruedas, así como funciones especiales 
para sordomudos por medio de 
computadoras y rayos láser, además de 
intérpretes según el caso. 

Dunas para crear zonas de 
maromas o actividades físicas, pisos, 

E:éspacios infantiles adecuados 
para personas con síndrome de Down . 

. Así como la adopción de 
mantenimiento y conservación de los 
espacios verdes por empresas. 

Renta de sillas de ruedas y 
bastones sensoriales, para comodidad 
del usuario. 

FllD~!úUCIDl!IO 

Fuentes e implementación de 
cascadas, para causar diferente sonidos y 
tener una mejor mpreciación de una manera 
natural o artificial, accesibilidad a la 
apreciación de belleza natural. 

Talleres de conocimiento de 
plantas medicinales, texturas y cualidades 
de las diferentes especies existentes en el 
lugar por medio de profesores 
especializados, patrocinados por empresas 
o instituciones. 

Zonas de eventos sociales, como 
bodas, quince ª"'os, graduaciones, 
cumpleai'\os. 

Zoológico con recorridos 
especiales. Para el apoyo de invidentes, 
sordomudos y ancianos. 

Ejemplos: 

No.15.-0.t•ll• del cmrro -SMCl91 con ..:c..ibl- de sill• 
de ruect.a P9r• recorrkkas t•goa dentro del pmrque 

metropo*•"°· 
Fntnorcif1:::i r\Lototó"l 

-----~~--1 

TESIS r.OT\T ! 
FALLA DC' .. _,2:,I>J t 
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No.16.-Detalle de servicios de un parque 
metropolitano 

Fr.i!nr,raf1--i Fnlleto !tPl:,t;cr; cl·_'l t! f p,1:1 1 

No.17.-Datalla da movimiento da agua en parque 
urbano 

FofC'!]Tc~fi¡:i r,--ilio.:tn Uru.;p.;:in '/ sv-.. ,)Í¡1•dpdores Pag 13 

Pa rq •_.:ic l'·j ::.:i::.: ¡ on :1 i. U r; 13 ¡) ::i. •"':, ~ ... ~ ~c~'

;"'./!L'.").: icc 

UDL\3'MBDDl!IU 

No. 18.-oetalle de m-. an .. ,.,._del parque. 
Fotnr;rafía ;:,.ztor.1 

P.::1rc-tuc :\.:~useo L:_-1 Vc-nt<"!. ei1 ·1·.;.-;b,"Jsco. 
!;:': .:.·~ :< ¡ ;_·; Cl 

2. Ltl,S ARE AS VERDES EN 
rv.ORELli\. 

A trav•s de la historia las áreas 
verdes en Morelia, han sido sitios de cultura 
y reunión son una gran tradición de 
convivencia dentro de las actividmdes de 
Morelia. 

Estas se fueron originando por el 
uso de las plazas y la implementación de 
espacios verdes dentro del ámbito urbano, 
como zonas de convivencia orientadas a las 
funciones sociales, la diversión y el 
esparcimiento 

En la ciudad de Morelia, fueron las 
siguientes: la Plaza de Armas (actualmente 
es la plaza Melchor Ocampo), la Plaza de 
las Rosas, la Plaza de San Jos6. 

Surgen en algunos casos como 
partes del atrio de las iglesias junto a ellas 
establecidas, como punto import...te 
socialmente de comunicación local siendo 

1'lJ'C:F1 ,-,,-"'i - r{ ..... _,~i .• u \.'·~J.!.-. t 

'FALI~t:. 7)~~ c:~J:L:?;·::-· ~ -----------------
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lugares llenos de flores o árboles, que 
brindan una gran sombra fresca, como 
una caricia emocional. 

2.2. Los pnrqucs y los jardines. 

Al generarse un intercambio en 
algunos sitios; las culturas prehispánicas 
conocieron la situación geográfica, lo que 
les permitió desarrollar los espacios 
abiertos como patios, plazas y calles 
dados por las condicionantes del clima 
apto todo el ai'\o para el uso de estas 
áreas los cuales suplen la carencia de 
espacios recreativos y ocasionalmente 
para practicar un deporte. 

Como un lugar de reunión, en 
donde se genera el desenvolvimiento de 
un gran grupo social, como un elemento 
regulador del medio ambiente, Al 
producir oxigeno y humedad, para 
preservar la fauna local. 

No.19.-Lug•r de reunión y regul•dor del medio •mblente 
Pl9Z• Sen Jasé. Morelt.. Mk:h 

2.2.·¡. Sus funcicHlt!S 

Una de los principales funciones 
es que son reguladores del clima 
contribuyen a proporcionar paz espiritual 
y son parte importante de la cultura. 

llDn3r.úUCIDl!ID 

E-ncialmente satisfacen los 
requerimientos psicológicos y sensuales, 
por esa gran necesidad intrínseca de 
estrechar el contacto con la naturaleza, esa 
relación entre el -r humano y su entamo 
natural. 

2.2.2. El pubfico usuario. 

Colectiva o individualmente, familiar 
o amistosa y de cualquier estrato socio
económico, más que nada en cumplimiento 
de una reunión pública para el intercambio 
social-recreativo y comercial tanto formal 
como informal. 

:>. 1. 

EL CASO DE ESTUDIO: BOSQUE 
GUAU ¡.¡-;T. r-.,~oc. 

/.',,,.r.tccodentes y coc1!.:..olidación. 

En el caso de Moralia, la ciudad 
antigua se estructura en barrios, agrupados 
alrededor de las Iglesias y de sus 
respectivas plazas como la ciudad Colonial 
en Ibero América2 • y luego se abren los 
paseos de el Zócalo y la Reforma. 

Se propició el crecimiento de la traza 
urbana por el crecimiento de la ciudad y 
las influencias extranjeras dentro de las 
Leyes de Reforma, aplicadas al inicio de la 
segunda mitad del siglo XIX. La visión del 
desarrollo urbano de Morelia es 
colonizadora: Abrir los espacios aledaflos 
como zonas de crecimiento u.-0.no, sin 
importar si tienen funciones productivas 
(agricultura, ganadería, forestaría) o 
ecológicas, zonas de carga y recarga y 
reserva de agua, hábitats naturales de 
especies vegetales y animales. Desde fines 
del siglo XX Esto va en contra de los 
lineamientos y criterios legales de lo que 

'
4 Ídem Págs. 10 y 230 

TESIS coi1 ~ 
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debe ser la planeación urbana y la 
articulación entre el campo y la ciudad. 

No.20.·Zon• de puemos •mbul•nt- en el s-rque 
Bc:aque Cueuht4'moc. Morelte, Mich 

F'c·lC\'."'jr :•fi.-¡ ,~,L.~,· r -· 

En la Morelia decimonónica y 
debido al movimiento de la 
desamortización de bienes, se decretó 
la extinción de los atrios - cementerios y 
se permitió el inicio de la transformación 
urbana, al convertirlos en plazas y en 
algunos casos en mercados 

Con base en la Ley del 13 de 
Diciembre de 1851, mediante su 
aplicación se permitió toda clase de 
irregularidades, como el despojo legal de 
la propiedad de comunidades indígenas, 
tales como: Santa Fé de la Laguna, 
Uruapan, Chilchota y en Morelia al 
pueblo de Santa María y radicalmente el 
barrio de San Pedro, que es nuestro 
sujeto de estudia. 

La voluntad política del 
Ayuntamiento en tumo, fue el que 
expresó cuatro ai\os antes de la ley de 
Desamortización, su deseo por adquirir la 
totalidad del antiguo barrio da San 
Pedro, mediante la permuta por al 
Rancho del Aguacate, qua formaba 
desde la fundación misma de Valladolid 
parte de sus bienes, para transformarlo 
en el paseo da San Pedro, como una 
idea heredada desda la época 

uu~~~UCIDl!lll 

Borbónica25 que pugnó por la ~ón de 
las alamedas: paseos urbanos para 
esparcimiento de sus habitantes. 

No.1.-Pl•no de 1• ciudmd de Morelle •nt- de le 
~morttzmclón y det•lle de loe. twrenos que enmjen•ron loa 

lndigen•• del berrto de san P-o 
Fuente tc~.is de rnnc>~-~tria en Rc~taurnrirín del Arq J~1rnc 

,-:i.th<.•rto Varga-:: .. Ctl<:ivc:.:: pp :~1:1 y ~1 

.. En abril de 1786 varios miembros 
del cabildo eclesiástico proyectaron y 
emprendieron la compostura del paseo, 
siendo el director de la obra al canónigo 

::.< ··En el siglo XVIII In recuperación del guslo por el 
paisaje y el paseo comenzó a integrar a la ciudad 
nuevos puntos de referencia. Las alamedas revivieron 
el intento exhibicionista de una creciente burguesla 
que se sumaba a la reducida ariSlocmcia de las 
pequenas eones ,,.;rrcinales ver y mos&rarse. rcsumln 
la impronta de los paseos de canuajes que llegaron. 
en el México de finales del siglo XVIII. a superar In 
cantidad de •1ehieulos de las principales ciudades 
europeas ... Gutierrcz Da Costa. Ramón. /..a vida 
urbana como un l11Rar de encuentro cultural y .social .. 
lnSlituto Nacional de Vlas. Subdirección de 
Monumentos Nacionales. Popa,_'8n. Colombia. 1995. 
134-143 pp 

----lp> 
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Yai'lez".26Como parte del proceso 
de desamortización que afectó a las 
corporaciones civiles y eclesiales, idea 
difundida quizá por el hecho de coincidir 
el ai'lo de su escrituración (1856), con el 
de la aplicación de la Ley Lerdo 
(1856).27 El paseo de San Pedro ( hoy 
Bosque de Cuauhtémoc) es la primera 
manifestación importante de cambio del 
disei'lo urbano, que se da a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, sustentado 
en la voluntad política y que se 
transforma de manera trascendente la 
traza histórica de la antigua ciudad de 
Valladolid - Morelia, permitiendo iniciar 
su etapa de modemidad28 

El pueblo de San Pedro, 
constituyó uno de los cinco primeros 
barrios de la ciudad, asentamiento un 
tanto alejado de lo que fUe el centro de la 
población, posteriormente fue 
denominado Paseo de San Pedro y hoy 

~6 Esta nota fue encontrada en las investigaciones 
del Ayuntrunicnto en un planteamiento de 
remodclación del Bosque Cuauhtémoc. en 19911. 
no cuenta la referencia de donde fue tomada esta 
fuente. 
~7 Dcsanwni7.ación de Bienes Eclesiásticos: Le~· 
de 2S de junio de IHS6. y su reglamento ... An. 
VII: Sólo se exceptúan de la enajenación que 
queda prevenida los edificios destinados 
inmediata y directamente al scn·icio u objeto del 
Instituto de las corpomcioncs. ( ... ) De las 
propiedades pcnenccientes a los Ayuntamientos 
se exceptuarán también los edificios. ejidos y 
terrenos destinados exclusivamente al scn·icio 
publico de las poblaciones a que pcnenczcan ... 
Payno. Manuel. Ale111orias ."íobre la Revolución de 
Diciembre de 1857 a enero de /858 México. D.F. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana - Gobierno del Estado de 
Puebla. 1987. p 232. 
::s ·"El poblar era slmbolo de modernidad y por 
equivalencia la vida urbana era la vida moderna. 
Este concepto ilustrddo. que se accntuar.i en el 
siglo XIX al vincular la idea de ciudad a la de 
progreso y la del campo a Ir.u.o. marca una huella 
profunda en la distribución del espacio y las 
jcmrquias 

llDf~l!úUDDl!IU 

es conocido como Bosque 
Cuauhtémoc. se ubicaba a extramuros de la 
ciudad, hasta principios del siglo XI,. 
Estaba comprendido entre el barrio y la 
calzada de Gu.dalupe y el acueducto que lo 
atraviesa por su limite al norte, contiguo al 
barrio de la Concepción por su costado sur 
- poniente. 

Este espacio representa por 
tradición para Morelia y sus habitantes una 
importante área arbolada que le ha dado 
frescura a la ciudlld,29 aderús de ser un 
lugar para la recreación y el esparcimiento. 

No.21.-Zon• d• juegoe inl•ntu ... en el Boaque Cueuht•moc, 
Mor•li•.Mch. 

Fnlor¡r;oif!,·• r~•Tq \/1i:-,tor ~ ... ~;:-,n1H•I r-'~1··l~1~~ C:"Jrd1el 

La urbanización propuesta en 1997, 
para la ciudad de Morelia, propuso la 
urbanización de un área aproximada de 
2,800 hectáreas, que corresponden a tierras 
agrícolas de riego y agropecuarias con 
grandes recursos hidricos (manantiales, 
pozos profundos) como es el distrito 
Morelia- Queréndaro con las localidades de 
San Juanito ltzícuaro, San Lorenzo 

"" El politico Michoacano. Juan José Manlncz de 
Lcjarza. Dcsanolló interesante estudios botánicos y 
panicipó en actividades de reforestación del Bosque 
de San Pedro. cuando ocupó un cargo dentro del 
cabildo del Ayuntamiento de Valladolid. Tavem 
Alfaro Javier. Un estudio de Ley y sombra. México. 
D.F. SEP - INAH, Colección Cientlfica Histórica 
Núm. 77. 1979. p S6 
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ltzicuaro. San Isidro ltzicuaro, 
Tzindurio, Cointzio, La Mintzita, San 
Antonio Parangare y San Nicolás 
Obispo. Con tierras vigentes destinadas 
para reserva ecológica. En el Plan de 
Desarrollo se fomenta la especulación 
del suelo, por no existir ningún 
mecanismo para la adquisición del suelo. 

En el caso de la Loma de Santa 
Maria. que se ubica a 2000 m.s.n.m. 
tiene características biofísicas con áreas 
forestales y de agricultura de temporal y 
ganaderia, en donde se encuentran las 
localidades de Jesús del Monte. San 
Miguel del Monte, San José de las Torres 
y El Durazno. con tenencia de la tierra 
ejidal al igual que la zona de los 
ltzicuaros, no se han creado 
mecanismos para evitar la especulación 
y la venta ilegal de tierras para 
urbanización, por ser consideradas en el 
plan de desarrollo urbano como zonas de 
preservación ecológica. 

Aún asi, la propuesta 
presentada hace un planteamiento para 
urbanizar, considerando un corredor 
desde la Universidad Vasco de Quiroga 
hasta la localidad de Jesús del Monte. 
afectando así importantes áreas 
destinadas para la agricultura y la 
ganadería, al evitar de esta forma la 
recuperación de áreas con vocación 
to resta 

:\lo solamente se debe de 
conservar el centro histórico de la ciudad 
de Morelia, sino proteger su entomo 
natural, ya que ambos están 
estrechamente relacionados con el 
patrimonio cultural, el cual se encuentra 
desprotegida al encontrarse como área 
de reserva ecológica, sujeta a planes 
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parciales, sin especificar sobre el 
uso del suelo ni acciones a r-lizar. 

La urbanización de zonas definidas 
como zonas de reserva ecológica, hasta la 
realización de un nuevo libramiento y una 
red de vialidades que atravie-n la zona de 
los ltzicuaros y el área protegida de Santa 
María, no considera un ordenamiento 
ecológico, ni propone estrategias para el 
uso y manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

No considera las alternativas para 
reducir la vulnerabilidad y riesgos 
ambientales, por lo que se requiere de una 
evaluación del impacto ambiental, a los 
nuevos desarrollos urbanos, los cambios de 
uso del suelo a urbano, las nuevas áreas de 
crecimiento al norte de la ciudad industrial y 
las vialidades en los ltzicuaros y Santa 
Maria. 

En su plan vigente (1991-2010), en 
donde se sel'\ala reducir las 2,037 ha. a sólo 
777 ha. al perder así casi 1300 ha. de 
preservación ecológica y la reserva 
ecológica urbana, debido a la urbanización 
de la Loma de Santa María, la zona de los 
ltzícuaros, el Cerro del Quinceo y las 
exciénegas que están al norte de la ciudad, 
se viola así la legislación en materia 
ambiental y urbana. 

El planteamiento no propone 
ampliar las áreas verdes de la ciudad, como 
el Bosque Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas y 
el Parque Zoológico. A pesar de que con el 
crecimiento urbano, la población se 
duplicará en el ai'lo 2015, sólo plantea la 
creación de tres pequet'\os espacios verdes, 
dos a la salida de la presa de Cointzio y otro 
a un lado de ciudad industrial. 

:sa 
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No.22.-And•dor en •I Boaque Cu•uhttimoc. Morelta, 
Mich. 

A.I reducir las áreas verdes y las 
reservas ecológicas, se causa un 
impacto desfavorable en la 
regularización del microclima, la recarga 
de acuíferos, el hábitat para las especies 
animales y vegetales, la recreación, el 
esparcimiento, entre otras muchas 
cosas, ya que estas zonas evitan el 
deterioro del entorno natural de las 
ciudades y posibilita la protección de los 
ecosistemas, además de ser compatibles 
con actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, que sean sustentables en lo 
ambiental, en lo económico y en lo social 
al reducir los costos de urbanización. 

Al conservar los espacios verdes 
como el Bosque Cuauhtémoc 
desaparecido en las estrategias del uso 
de suelo y con ello la calidad de vida de 
la población causada por la 
especulación del suelo, se rescata un 
lugar de gran atracción para la 
ciudadanía. 

La forma geométrica del barrio de 
San Pedro, que ha sido manejada hasta 
el momento, se ~roximaria al de una 
figura trapezoidal, 

'° Para conocer a detalle sobre las medidas y 
colindancias al momento de la pcnnuta. debe 
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Estas fueron las bases que le 
sirvieron de apoyo al Ingeniero Guillermo 
Woclon de Sorinne para la comisión de 
lotificar el Paseo San Pedro, cuyos limites 
físicos fueron evolucionando y 
transformándose a través de los cuatro 
siglos de su existencia, habiendo sido sin 
lugar a dudas, mayores de lo que muestra 
el plano de avalúo realizado para la permuta 
en los al'\os 1852 - 1853, del Común de los 
indígenas de San Pedro, al'\o en que marcó 
su extinción como barrio de indígenas en la 
Morelia decimonónica. 

El primero da marzo da 1MS, se 
desanolló la primera venta de que se tiene 

consultarse el protocolo de escritura. caja 69. Exp. 
No. 3. ai'lo 1852. en adelante AHMM 
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conocimiento, de solares 
propiedad del común de indígenas del 
pueblo de San Pedro, que se ubicaban 
fuera del limite actual del Bosque 
Cuauhtémoc, al lado Norte de la arquería 
del acueducto, cuyos limites originales 
del antiguo barrio fueron diferentes a los 
sel'lalados en la permuta. 

Los trámites de estas 
operaciones se realizaron entre 18"'6 y 
1849, tras al'los antes de la permuta, al 
Ayuntamiento del resto del Común al otro 
lado de la ata~ea. Reconstrucción 
histórica de JAVCH 1 

El pretendido solar del Común de 
los indígenas de San Pedro, sel'lalaba su 
ubicación a espaldas de las casas de 
campo de Don Antonio Zacanini, con 
superficie total (antes de la medición), 
de 5, 431 Y:. varas cuadradas, que fue 
pagada a razón de 318 por vara 
cuadrada, amparando la cantidad de 
doscientos cuarenta y cuatro pesos y 
cuatro reales y siete centavos. Sin 
embargo, la operación se concretó hasta 
el 31 de enero de 1848, a casi dos al'\os 
de su trámite. 

~• El 13 de abril de 1760. detenninó el gobierno 
civil que sé rcgulari7.arn el barrio de Guadalupe. 
abriéndose calles convenientes y poniéndose en 
orden las casas. par.. lo que fueron comisionados 
el scilor Dcan D. Diego Pcrcdo y el Sindico de 
San Diego D. Fmncisco de Austria. cuyos sci1orcs 
abrieron una calle y un callejón al lado None de 
los arcos par.. evitar los hunos del agua y otras 
callejuelas más. Torres Mariano de Jesús Op. Cit. 
Tomo l. p303 
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No.23.-EllCultura de .. Flora. en •I B-- Cuauhtémoc. 
Morella, Mlch. 

Fo~-::•qr,i!i;J l'~utor3 

A fin de crear especias de 
entretenimiento al aire libre y crecer la 
ciudad con un nuevo perfil de asentamiento, 
se fueron sustituyendo a los originales 
pobladoras y duel'los por los de la nueva 
clase en el pocler.32 En donde se edificaron 
casas de campo de particu .. res. Y ml'\an 
de esa forma al actual Bosque Cuauhtémoc 
dentro del Centro Histórico. 

En 1853, se retomó de manera 
integral el trámite del proyecto" para formar 
un paseo con las condiciones necesarias a 
la hermosura y comodidad de los sitios.33 

Los procesos de regularización de la 
traza urbana de la ciudad de Morelia, 
fueron parta del fenómeno arquitectónico 
urbanístico que antecedieron al mandato 
de las leyes de Reforma. 

El principio de la modernidad fue 
producto entre otras cosas, de .. secuela de 
la revolución industrial europea, que 
comenzó a producir nuevos modelos en la 

" Vargas Chlh-cz Jaime Albeno. Op. CiL p 218 
"' AHMM .• Caja 73. Exp. Núm. l ..• legajo único. 
ai1o 18S2 
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arquitectura, que a su vez impactaron al 
urbanismo de las ciudades de México, 
entre ellos, al modelo panóptico,.. 
implantado en primar lugar para las 
prisiones y adecuado posteriormente 
para los conjuntos hospitalarios. 

3.2. Situación ~1i!;:;tóric.3. 

El Bosque Cuauhtémoc responde 
tanto al sentido amoroso del México 
Prehispánico por los bosques, los 
árboles y los espacios abiertos, como a 
las propuestas urbanas da los utópicos 
europeos del siglo XIX y a las " Ciudades 
Jardin" da Gamiar da principios de este 
siglo. fortaleciéndose la idea da dotar a 
las ciudades da áreas verdes y conservar 
las ya existentes. 

Un centro histórico es la ciudad 
antigua: "La sucesión da épocas 
históricas y su afirmación a través de 
procesos da sustitución o yuxtaposición 
de los diferentes tejidos edificatorios, han 
sido siempre al signo característico da la 
ciudad da origen antiguo"35 

"Por lo tanto, el centro histórico es 
la memoria urbano arquitectónica de la 
ciudad. El individuo se reconoce en 
colectividad a través da su historia, da su 
entidad cultural, que es evidencia a partir 

,.. .. El panóptico se considcrajaula cnJCI y sabia. 
El hecho de que se haya. aún h.-.sta nuestros días. 
dado lugar a tantas variaciones proyectadas o 
realizadas. demuestra cuál ha sido dur.tnte cerca 
de dos siglos su intensidad 
imaginaria""FCX::AUL r·. Michel. Vigilar y 
castigar. nacimiento de la prisión. México. D.F. 
Siglo veintiuno editores. 9" edición. nueva 
criminologla. 1992. pp 199 - 230 
-1~ Linazoro. José Ignacio l'ermanecia..\· v 
Arquitectura Urbana. ED. Gustavo Gili. 
Colección Arquitectura: Perspectiva. 

llD~l!ú9Dlll!ID 

de la reacción de la formalidad urbana.• 311 

El centro histórico se la denomina al 
núcleo primario de fundación con todos sus 
elementos urbanos característicos, como es 
su traza, calles, plazas y su arquitectura, 
constituida por edificaciones civiles y 
religiosas y que contiene tanto a la 
edificación relevante como a la doméstica 
en la qua se incluya desde la humilde casa 

hasta grandes residencias.37 

En la defensa del patrimonio 
arquitectónico como el caso ele una 
arquitectura doméstica, aste debe ser 
apreciada, destacando sus valores histórico 
arquitectónicos; tos edificios relevantes 
destacan no sólo por sus cualidades 
intrinseeas, sino también g,..cias a la 
comparación con la arquitectura 
habitacional representativa de la época; por 
la anteposición da valores da carácter 
político, social y/o económico sobre tos 
valores distintivos del Patrimonio Cultural, al 
cual se está degradando y desapareciendo; 
las viviendas históricas, los inmuebles más 
afectados, por estar inmersas dentro del 
funcionamiento y actividades de una ciudad 
y sociedad qua no las ha tomado en 
cuanta, da elaboración, instrumentación y 
operación da planes y facilitar la 
comunicación entre los responsables de 
estos aspectos en todo el país. En asta 
sistema destaca al • Manual para la 
elaboración da Planes de Desarrollo Urbano 
da Centros de población," qua propone tos 
pasos indispensables. Pa,.. realizar1os 
describe los requerimientos técnicos 
fundamentales da cada etapa da 
elaboración: indica la informmción básica 
que se debe recabar directamente, la que 
se obtiene de documentos y como 
interpretar y procesar los dlltos pa,.. llegar a 

36 Sixtos L. Geranio Atore/ia v su Centra Hist<>rico 
Contribución a la hi.\·tfJria urbana ele la ci11tlad .. 
l.M.C .• Morclia. Mich 1991 
37 ldcm. 

~SIS r.n~ 
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las conclusiones que fundamentan el 
plan, además de identificar las técnicas 
de representación de resumen y 
representación de datos 
cuantitativamente e indica las formas en 
que el planificador puede disei'\ar y 
proponer estrategias de desarrollo 
urbano, definiendo etapas, al seleccionar 
criterios, formulas, políticas y los 
instrumentos necesarios para cumplirtos. 

No.24.-Contexto del Ba.que Cuauht•moc. 
Morell•. Mich. 

F0tr~. ir;-if1:i /\r:-¡ ViC"!or '~·•.1r::1el Ruel,1~ Carr11c-J 

La conservación es lucha de 
todos los días, para crear una verdadera 
conciencia popular, que será plena 
cuando comprenda que la nacionalidad 
es una unión de fuerzas en que se liga el 
valor y el significado del patrimonio social 
y cultural a la acción nueva de hoy, en 
donde no-sólo se salva para uno, sino 
también para los que vienen y vendrán311 

[~--:·.~· .. 
1 ll.h..lu.J...- ;:;-

38 Tcllo Mérida. Irene del Carmen. Viviendas 
//istóricas de In Ci11dacl Imperial, Tesis para 
obtener el Titulo de Arquitecto. Guatemala. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de An¡uitcclUra. 1996. p 111 
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Los poblados dejaron de ser 
requeridos corno satisfactores de vivienda, 
e incluso abandonados, los centros 
históricos fueron considerados obsoletos e 
incompatibles con las funciones y 
actividades de la era de las m6quinas, las 
nuevas propuestas y los nuevos 
requerimientos espaciales de la ciudad 
modema, implicaban la idea de los 
asentamientos antiguos y poblar la periferia, 
acorde con el nuevo paradigma de vida 
urbana.39 

No.25.-DIF E.tata! --en el B-ue Cuauht .... oc. 
Morelia, Mlch. 

Fotogr3f1<:1 Arq Victor Manuel Ruel::os Car(llCI 

La visión errónea de solo 
conservar la arquitectura relevante sin 
reparar en la arquitectura doméstica, que es 
la que en última instancia viene a dar la 
unidad arquitectónica de los 
centros40sociales. Es necesario privilegiar a 
los residentes en el área, recuperando la 
calidad de vida de los habitantes. 

39 Hadoy. Enrique. El impacto de la 11rbani::ación en 
los centros histórico...; a#PH!ricanos9 Perú. 
PNUD/UNESCO. 1981. p. 89 
40 Gon7ález Licón... Obra citada 
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La población y sus problemas 
particulares, establecen cuAlas son las 
bases legales qua deben considerarse 
en el proceso de planeación, al indicar 
cOmo analizar las tendencias de 
crecimiento y desarrollo y proporcionan 
los elementos para encontrar desde una 
visión histórica, las condiciones físicas, 
económicas, financieras y sociales que 
influyen en la problemática del centro de 
población. 

3.3. Las rcmodclacioncs. 

En las transformaciones da las 
ciudades, los cambios van ocurriendo a 
vacas de una manera abrupta y surgen 
da las reformas en las trazas urbanas 
que delimitan nuevos espacios; se nota 
la influencia extranjera en la vivienda y 
se manifiesta da una manara más abierta 
al exterior, con la implementación de 
áreas ajardinadas al frente de las casas 
como resultado de una estabilidad 
política. 

··<;·· 
~ ....... · :..' 

. __ -_ .. 
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No.3.-Traz• del Bo91que Cu•uhtémoc. Moreli•. Mich. 
f. l l• .... n!e T('S!S rJc ITICle~tr1a •:•n tF2''.--,\aUr.3CIOn de! ~'\rq J3!fTIC 

A!bE.·rto V;)1g;-:i-::, (:".t1y;ez.. pp 3'JS 

Morelia transforma paulatinamente 
su imagen. mediante la aplicación de 
influencias europeas, por lo que destaca la 
obra del Ingeniero Wodon de Sorinne. 

La expansión urbana significa 
cambios en la ocupación del territorio y el 
uso del suelo, con implicaciones basadas 
en la especulación, donde no se tornan en 
cuanta los impactos y consecuencias 
ambientales y socioecon6micas. 

Los jardines se abren al exterior, 
en el siglo XIX, surgen casas de campo 
como alternativas de descanso, rodeadas 
de jardines con estilos europeos, 
concesiones que se dieron en usufructo del 
suelo por 99 al'los, en el actual Bosque 
Cuauhtémoc. 

TESIS 
FALLA DL 
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De igual manera, esta 
condicionante debió aportar alguna 
limitante para el futuro proyecto del 
Paseo de San Pedro, ye que a partir de 
la implantación de la Penitenciaria en el 
cuadrante oriente de la ciudad de 
Morelia, se abrió la tendencia de que se 
tratara de urbanizar los terrenos que se 
sitúan entre los limites de le ciudad 
colonial y los suburbios correspondientes 
a las tierras de los pueblos indígenas de 
San Pedro y La Concepción. 

UEI 21 de aaosto de 1916"'"1 el 
Paseo de San Pedro (1852), luego 
Bosque San Pedro, fue bautizado 
nuevamente con el nombre de Bosque 
Cuauhtémoc42 para honrar al rey 
indígena'"" en esa actitud de búsqueda 

41 
... P:ara Justo Sierra. en los inicios de este siglo. 

Cwtuhlémoc cm ¡La 1nás hennosa figum épica de 
la historia americana ¡ Sicma hacia ceo de una 
tradición en la que el caldo emperador Mexicano 
era el símbolo del hcrolsmo y el sacrificio. ( ... ) 
Pero la verdad es que ese pasado indlgcna 
glorificado. no se avino con la visión de los 
hombres públicos. ya como personeros del Estado 
o como publicistas. que tuvieron los indlgenas en 
los su=sivos presentes del México independiente. 
( ... ) se hallo"quc los indlgenas eran la pane de la 
sociedad que más se oponia a la nacionalidad en 
cuyo nombre actuaban esos hombres públicos. 
Esta nacionalidad crJ en realidad política en 
construcción; los indlgenas. su pasado y su 
presente. dcblan usarse como slmbolo de 
legitimidad del Estado nacional. Lira Gon7.álcz. 
Andrés:· Los lndlgcnas y el nacionalis1no 
mexicano .. Zamora. COLMICH. Revista: 
RELACIONES no. 20. Oloilo 19114. pp 75-76. 
CFR. lo comentado en este documento sobre el 
tema en el apanado del Hotel Oscguera. 
. ., ldem. 
•

3 Quedó asentado en el libro de C<1bildos del 
Ayuntamiento de Morelia. propuesta rcali7.ada por 
el regidor Dr. Andradc en la sesión del dla 1-.!k 
Agosto ele 1916. cuando pidió el cambio del 
Bosque de S..n Pedro por el de Bosque 
Cwmhtémoc ... En honor del último emperador 
azteca que fue manirizado por los conquistadores .. 
y. en virtud de que el día 26 del mismo mes. 

0013~0[101!10 

de identidad nacionalista. que 
prevalecía en el país en aquel momento. 

Cuando fue demolida le e.pille ... se 
niveló el terreno hasta dejarlo pleno, y para 
su recuerdo, tan solo se deja el frente del 
templecito sobre el suelo raso unm g,.n cruz 
de pied,. en el ángulo sudoeste45 

probablemente debió ser le originml cruz 
atrial. que fue justiprecimde por Manuel 
Ravias, en su valúo de enero 15 de 1853; 
posteriormente ésta también desapareció. 

·., 
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No.•.-Afectadón de L• traz• Urban• al B09que 
Cueuhlémoc. Morelle. Mlch. 

1 
1 

1 
1 

1 

1, 

Fu~nte Tc~-;1s ele rn<H1s!ri~" ~n r0st<Jurac1ón d0I Arq .Jn1me 
r~11.:;0rio V.::irg.:is Chélvcz. pp 304 

dignamente se C01U11C1ROra .. el aniversario en el que el 
mártir demostró la cnlcrc7.a de la ra7.a .. En la siguiente 
sesión del dla 4 se aprobó unánimemente AHMM .• 
Libro de la Secretaria. Acta de Cabildo No. 28. Iª de 
aposto de 1996. 
• Ya no se aporta dalo alguno. que sei\."lle la 
c.'<istencia a estas fochas de restos del hospital y sus 
anexos . 
. ,. Morelos Zapién Rafael. Guia para visitar In ciudad 
ele ,\/orelia. Morelia. Talleres Gráficos. 1941. p 43 
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La malicia en el planteamiento 
del Procurador Bemardo Loreto, permitió 
todas las prerrogativas que otorga la Ley, 
sólo a favor del Cuerpo municipal. Sin 
embargo, el crédito que tiene su 
propuesta, es el de buscar convertir este 
espacio ubicado a extramuros de la 
ciudad. en un hermoso paseo para 
disfrute de sus habitantes liberales, a 
pesar de loS legítimos intereses de los 
indígenas del Pueblo de San Pedro. 

Se autorizó como apoyo 
económico por parte del Supremo 
Gobiemo del Estado al Ayuntamiento, 
por conducto de la Prefectura: El gasto 
de "hasta 100 pesos para gratificar a la 
persona que forme un diseño para el 
paseo de San Pedro, mismos que 
permitieron a la Corporación tener la 
seguridad de los recursos económicos, 
por lo que el 15 de mayo de 1859 el 
barón de Sorinne presento un proyecto 
para tal fin y en forma gratuita. 

El Arq. Vargas Chávez46 cita lo 
siguiente al referirse a la cartografía 
histórica del paseo de San Pedro" Vimos 
con tristeza, como hace pocos años, en 
una actitud por ¡retomar los espacios 
concesionados por noventa y nueve 
al'\os del antiguo paseo de San Pedro¡ El 
Ayuntamiento en tumo, destruyó 
viviendas de caracteristicas únicas en 
Morelia (supra vid, al hablar de la 
influencia Europea y los jardines), así 
como el entamo de estas y anteriores al 
mismo concepto urbano, impregnado del 
romanticismo de finales del siglo pasado 
y principios de XX. 

LIU~~'MDl:IDl!IO 

Sin que la sociedad civil y 
organismos defensores del patrimonio 
hicieran algo, en virtud de que ¡se trataba 
de la autoridad municipml ¡ Y además 
pensamos no existia conciencie valorativa 
de la arquitectura del porfirismo, mucho 
menos de su producto urbano." 

No.26.·Andactor en el Boaque Cu.uhti6moc. Moreli•. Mk:h. 
F-nt<~~v.-1t1w Autor,-i 

~· 
t\ 

I! 
! 

¡ __ 

No. 5.-Afectecione. y-•• de trazo del lng. Wodon d9 
Sorrlne. 

Fuente. Tesi~::, r.e m;.testrí<J en rest3urac1ón del Arq Jaime 
l\ltJerto Vargas Chavc::: Pp 306 

~6 Vargas Chávcz. Op. Cit. 
TESIS- cnu---i 
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Esta es parte de la historia sobre 
el paseo no se considero el 
planteamiento del uso del espacio para 
discapacitados y el proceso de 
poblamiento y hennoseamiento de este 
bello pasaje moreliano. El proyecto del 
Ingeniero Wodon de Sorinne nos 
muestra un gusto renacentista, quien lo 
trazó en 1861 y lo fraccionó en 33 lotes. 

Los limites para el paseo de San 
Pedro, fueron ajustados en función de 
dos condicionantes: La primera, regida 
por las lineas de trazo de la prolongación 
de las calles recién abiertas, que 
pennitirán urbanizar de fonna más 
ordenada este sector de Morelia; la 
segunda, en función de tratar de obtener 
una f"igura base de características más 
regulares. que sirviera de punto de 
partida para la geometrizaci6n del disei'\o 
pero que al mismo tiempo pennitiera 
respetar las lineas de arboles 
preexistentes, tal como lo manifestó 
Wodon de Sorinne47

, con respecto a la 
vialidad en donde el atractivo tradicional 
del paseo que tenia la población, que no 
era un circuito para los jinetes y carruajes 
que concurrían los fines de semana. 

Se requirió forzar a la trama 
urbana, mediante rupturas de los 
paradigmas de lo que significaba la 
ciudad "intramuros" y "extramuros". Para 
el caso de Morelia, en su sector oriente 
del pueblo de indios de San Pedro, hubo 
que tornar un modelo proveniente del 
iluminismo de la época del despotismo 

47 
.. Los discitadorcs de jardines. en Francia. 

disponen conjuntos paisajlsticos cada "cz más 
grandiosos. donde las reglas visuales del 
clasicismo son for,.adas hasta los limites 
dimensionales c.,-ucmos, como en Vcrsollles. Se 
fom1a asl una experiencia del control del paisaje 
urbano menos rica y diferenciada de la italiana" 
Benévolo. LconardÓ. Jntrocluc:ción a la 
arquitectura. España. Celeste Ediciones. 1992 p 
226. 
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ilustrado borbónico, cuyo concepto 
ordenador influyó para la creación del 
"Paseo San Pedro", entendido al mismo 
tiempo como producto del modemismo 
liberal.411 

Se constituyó este nuevo barrio, 
como un signo de "status" de la nueva clase 
alta burguesa, deseosa por destacar, por 
relacionarse socialmente y sus calles 
sirvieron como escenario para esta 
actuación de poder; su principal atributo es 
la arbórea, dada la trascendencia de la 
misma en el otorgamiento de "servicios 
ambientales": purificación del aire, 
infiltración de la lluvia, como un refugio de 
la fauna, regularización climática, 
escenarios paisajísticos, motivación 
psicológica. 

En diciembre de 1868, se presentó un 
proyecto para la transfonnación del paseo 
en un parque inglés, el cual proponía la 
construcción de casas de campo, vías 
amplias con asientos cómodos, erección de 
estatuas y monumentos a los hombres 
notables del Estado y del país en general, 
plantación de moreras y vitledos, 
establecimiento de invemaderos fríos y 
calientes, entre otras cosas. 

Desde entonces el antiguo Paseo 
de San Pedro, fue el bosque frondoso 
donde junto con la Calzada de Guadalupe 
casi fonnan parte de un mismo paseo, pues 
está a su entrada una bóveda por el 
espeso follaje de una arboleda411 

""' .. No puede c."1rai\amos asf la imponación de 
técnicos ingleses. fr.mccscs. italianos. alemanes. e 
inclusive. noncamericanos que vinieron a poner a la 
moda nuestros paisajes urbanos. En rigor la ruptura 
habla comcn7.ado cuando la Academia Espaftola habla 
introducido sus peuoncs neoclásicos a contra pelo del 
bancx:o popular que expresa el proceso de integración 
cultural americano" Guliérrcz Ramón. La ciudml 
Iberoamericana en el .'<iglo Xi.Y. p. 256. 
49 Ídem que la nota no. S 
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No. 6.- Traze originel del Paseo de Sen Pedro (actual 
Bosque Cuauhtémoe). Moreli•. Mich. 

FuPntc T.-~~~.-,<!•· 1'1·H~~,tr1.~ •.~n r•::-·--!.1<H:~:::.n:-: ~!Pi t\r:.1 
.J,11rne /\fl.i('lt:i \.':1rr,:ic~ Cl·•.:-i .c~""'. pp :..:-;~1 

E 1 Gobiemo de la Ciudad decidió 
demoler la mayor parte de las casas que 
se habían construido, para reintegrarte a 
la ciudad su Bosque. De aquellas 
quedan unas cuantas con funciones 
ajenas a las de habitación. En una de 
ellas, se estableció el Instituto de 
Protección a la Infancia, otra ha sido 
transfonnada en el Museo de Arte 
Contemporáneo" Alfredo Zalee,'' en otro 
de los lotes del bosque se ha edificado 
el Hospital Infantil (por decreto político 
en los años eo·s), otra gran casa 
funciona como la Comisión Forestal del 
Estado y en otro de los lotes se 
encuentra el Museo de Historia Natural 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

Para delimitar los componentes 
de los centros históricos y detenninar las 
áreas a proteger, por medio de un 
planteamiento en un caso especifico, 

'Í 
1 

' ! ' ! 
:i 
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debe considerar cómo influye la 
arquitectura. Enfatizando que la 
conservación y la rehabilitación de los 
espacios públicos no solamente incumben 
a los restauradores, sino que requiere de la 
participación interdisciplinaria. 

Con el enfoque que puede dar el 
públicos se inf"iere en las conductas dis'"°'o 
arquitectónico a los espacios sociales, para 
la fijación de "principios• que los ,dirigirán 
durante toda su vida, en el proceso cr-tivo 
de construcción del ser humano con 
diferentes capacidades, creando disetlos 
participativos y ensalzando el cuidado de 
los mismos. 

Al lograr el saneamiento forestal 
arbolado, de las áreas verdes, se conserva 
el hábitat de la fauna, la rehabilitación de las 
zonas recreativas, la apertura de espacios 
educativos y culturales. al normar la 
rehabilitación de los centros históricos. Las 
ciudades deben ser plan-das, dis'"°'adas 
y construidas con sentido humano de 
inclusión y de respeto de todos los grupos 
sociales, éstos pueden ser espacios de 
convivencia armónica con un entomo 
favorable y con un futuro de mayores 
oportunidades50y estableciendo vinculos de 
armonía entre los seres humanos, la 
naturaleza, la historia, la ciencia y la vida 
familiar. Al mismo tiempo se aprende a 
tomar conciencia del mundo que lo rodea, al 
reflexionarlo, descubriendo las 
posibilidades de reestructurarlo. 

; ~.~-;;--- --- r 
. . . . TES.:·: 

FALLA D1 
"º 111 Encuentro Regional de Alquitcctum .. 
Arquitectura Ae<:csibilidad y Uso para Personas con 
Discapacidad y de la Tcn:cm Edad" ponencia de la 
Lic. Maria Angélica Luna Parra. Pachuca Hidalgo. 
Abril 2001 FCARM 2000-2Cl02 
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No.27.-Fuente de Ice pmtoa en el Boa.que Cuauht•moc. 
Morella, Mich. 

La preservación y conservación 
del Bosque ha generado diferentes 
inquietudes en distintos grupos de 
ciudadanos, amantes de la naturaleza de 
las tradiciones. como el surgido en julio 
de 1993, la organización de Exavall, 
encabezados en ese entonces por su 
presidente el Señor Cartos Reyes 
Zamudio, al ir a solicitarte al alcalde el 
Señor Sergio Magai'\a para apoyar los 
trabajos de rehabilitación del Bosque 
Cuauhtémoc, ya que "desde 1861 el 
Bosque Cuauhtémoc proporciona a los 
habitantes de Morelia, belleza, 
esparcimiento y oxigeno y como 
coadyuvante de la integración familiar, 
por lo cual, se pretende rescatarto del 
abandono, olvido y deterioro que 
enfrenta y que en forma inexorable lo 
conduce a su destrucción. "(Expresión del 
Sr. Cartos Reyes) 51 

Las acciones de remozamiento 
del Bosque Cuauhtémoc no se vieron 
plasmadas hasta hace algunos años, en 
marzo de 1998 por medio del 

" La Voz de Michoacán Periódico diario con 
fecha IS de julio de 1993 

l1Dn3~UDlll!IU 

Departamento de Parques y 
.Jardines por ser el principal pulmón de 
Morelia, en virtud de que la totalidad de los 
ejemplares dat\ados no pueden ser 
derribados, aunque el 90 por ciento se 
encuentre invadido por diferentes plagas y 
esto generó la inquietud de interés de 
diferentes dependencias entre ellas la 
SEDUE y al mismo tiempo El Museo de 
Historia Natural, para conjuntar esfuerzos y 
determinar las acciones y esto hizo surgir 
reuniones interinstitucionales en donde se 
resaltó la necesidad de involucrar a la 
sociedad Moreliana en su conjunto, para 
que en adelante adquiera una cultura 
ecológica, que ayude a preservar las áreas 
verdes de la ciudad y muy particularmente 
los espacios comprendidos en el Bosque 
Cuauhtémoc. 52 

No.28.-ÁrH verde en el ea.que CU11uhtémoc. Morellal. Mich. 
~olo1Jrcif1:.i ,..\l_.torJ 

El proyecto también contempla un 
programa para apertura de espacios 
educativos y culturales para lo cual la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo, a través del Museo de Historia 
Natural, da apertura a exposiciones, 

" La Voz de Michoacán. Periódico diario. IWlCS 9 de 
mar.l'.o de 1998. 

.---------··--· ---·· --~ 
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conferencias y otras actividades 
que penniten crear conciencia entre los 
habitantes de esta ciudad.53 

·-----------------, 

No.29.-Remate de fuente en uno de tos acc980S del 
Boeque Cueuhtlimoc. Morehe, Mich. 

,- i"r"~' !'' ., ,-. u'"' :1 

En cuanto se refiere al proyecto 
para impulsar la educación ambiental y 
dentro de ésta, la separación de los 
residuos sólidos para evitar en el Bosque 
la acumulación de desechos sólidos la 
Dirección de Aseo Público se suma a 
dicho objetivo, que es coincidente con lo 
que pretende MORELIA LIMPIA. 54 

Las recomendaciones de 
Boullon (1985) con respecto a la 
conservación de un paisaje natural, se 
encuentran en la prioridad de evitar la 
contaminación visual, mediante 
ordenamientos legales que regulen el 
disei'lo de carteles publicitarios, cuidar el 
disei'\o, mantenimiento y limpieza de los 
artefactos del amueblamiento urbano 
(postes, alumbrado público). organizar 
los sistemas de recolección de basura, 

" La Voz de Michoacán. Periódico diario. con 
fecha 14 de m1mm de 1998 
,.. Documento de L-. Dirección de Asco Público. 
referente al Proyecto de Mejoramiento del Bosque 
Cuauhtémoe en los aspectos que involucra al asco 
del mismo. 

UU~s:MDDDl!IU 

mejorar el ambiente urbano, los 
cuales se encuentran dentro de la 
planificación del espacio urbano más que el 
natural. 

El contar con un paradigma es 
contar con una relación de valores, nonnas 
e inter6s. Una de las estrategias 
fundamentales y prioritarias, debe ocuparse 
de la compatibilización del desarrollo 
turístico con una base natural que lo apoya: 
los atractivos turísticos naturales55 

Es urgente rescatar las áreas 
verdes dentro de los sitios históricos como 
el Bosque Cuauhtémoc, en la ciudad de 
Morelia, Michoacán de Ocampo, puesto 
que no solamente cuenta con una 
trascendencia histórica como lugar de 
atracción y descanso. 

No.30.-Andador y ~rgol• en el Bc.qu• Cu•uht6moc. 
Morell•. _,h 

F.-:noar::ifta ~\u!or::i 

-- -
~ ·¡~ ¡'. - '..' 

.··. 
. 

·, . .i.;_,·_, 

~ :;·.--;: ~---1 
... (·.~· .• i:i:H J 

" Molina E .• Sergio. Turismo .v ecaltlgia. Trillas. 
Mé.'<ico. 1982. 
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Asimismo, la selección de las 
especies, capaces de enriquecer los 
estímulos olfativos y auditivos. 

Los cambios ocurren en la 
década de los noventas, con la 
legislación y las gestiones ambientales a 
partir del 25 de mayo de 1992 en donde 
se modificó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a fin de 
dar nacimiento a la Secretaría de 
Desarrollo Social, la cual tiene la 
encomienda de la vigilancia en el 
cumplimiento de la legislación ambiental. 

En el mismo ai'lo, se emitió el 
quinto reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, para el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos. 

En esto es factible que todos 
estos recursos arriba mencionados, 
generen los puntos de atracción del 
visitante al Bosque se dispersan y 
deben de ser todos de interés para 
generar el regreso las mismas 
condicionantes bióticas del Bosque 
Cuauhtémoc lo hacen ser un paisaje 

l1013f¿U[l[Jl01!10 

cerrado, lo cual crea una capacidad 
perceptiva que se puede ejercer cuando el 
tiempo, de permanencia se prolonga. Con 
el tiempo la visión, al principio simultanea, 
pa- a serto de uno en uno y establecer 
relaciones. 

Las restauraciones han constituido 
un mejoramiento de los Inmuebles 
existentes en el Bosque Cuauh~moc. y al 
recapitular sobre la parte histórica, debemos 
recordar que Morelia fue anteriormente la 
ciudad de Valladolid, es una ciudad colonial 
por excelencia, su traza original responde a 
los principios renacentistas imperantes en el 
siglo XVI; ser'\alados con precisión en las 
ordenanzas de Felipe 11, conforme a lo cual 
la ciudad tuvo inicialmente una dimensión 
urbana que rebasó la sencilla arquitectura 
de su fundación. 

Durante el Porfiriato y debido a la 
bonanza económica que imperó, se 
favorecieron las obras urbanas de 
remodelación. El Bosque de San Pedro 
(actual Bosque Cuauh~moc) fue remozado, 
de lo cual da fe el Kiosco, algunas fuentes y 
elementos omamentales que aún se 
conservan. 

.. 
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Las construcciones eclécticas de 
entonces, albergan hoy los edificios 
públicos, enmarcando el acento 
romántico de la época en que se 
construyeron. 

No.33.-And•dor en ef Bo8que Cueuht•moc. Morelt., 
Mk:h. 

El Bosque se ha visto afectado en 
el transcurso del tiempo por la 
intromisión e inclusión de elementos 
diversos por parte del hombre, los que 
de alguna manera han formado parte 
temporal o permanente de su fisonomía 
como la escultura modernista 
denominada "La Nota" fechada 1999, 
alusiva al festival de guitarra, sin tener 
que ver con la historia del Bosque (y que 
se localiza en uno de los andadores de 
acceso principal por la avenida Madero). 

De 1980 a 1982, el Arquitecto 
Joaquín Hemández realizó un proyecto 
de remodelación, en donde su propuesta 
consistía en barctear todo el perímetro, 
algo parecido al Bosque de Chapultepec 
con características del siglo XVIII, por lo 
que no obtuvo el acuerdo ni los apoyos 
para realizar dicho proyecto. 

En 1998, con la participación 
del Colegio de Arquitectos dentro de un 
grupo interdisciplinario, apoyado por el 

ll013~UCIDl!ID 

H. Ayuntamiento, - detectaron ciertas 
irregularidades en su traza original asl como 
en el mantenimiento en g-ral, aunque 
debido a los costos sólo se modificaron 
algunas partes, siendo esta la ultima vez 
que se le ha dado mantenimiento realmente 
al Bosque. 

Se deben establecer planes a corto 
plazo para un mantenimiento adecuado y 
una versión actualizada de los fines y los 
objetivos a través de subsidios municipales 
y tal vez estatales. 

La participación de grupos 
interdisciplinarios enriqueoaria de manera 
más fácil la remodelación y mantenimiento 
de sus espacios. 

3.4. La situación legal. 

Actualmente la situación legal de la 
lotificación del Bosque Cuauhtitmoc se 
conforma de la siguiente manera: 

Habiéndose originalmente 
entregado en su totalidad a la corporación 
Municipal, para su Rehabilitación, cuidado y 
conservación como "paseo", se subdividió 
(originalmente fueron 33) en 26 lotes, que 
en el transcurso del presente siglo fueron 
objeto de adjudicación a favor de 
particulares mediante contratos de usufructo 
o posesión condicionada al cumplimiento de 
un reglamento especifico. 

,c.._ raíz de dichas adjudicaciones, se 
registraron en el transcurso del tiempo 
transmisiones de derechos a terceros. 
solicitado previamente el consenso del 
Municipio, en la inteligencia que 
aproximadamente desde los at\os de 1950 -
1980, se han ido reintegrando al Patrimonio 
del Municipio, indemnizado • los tenedores 
únicamente por las construcciones que 
tenían edificadas en los inmuebles. 

•• 
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Actualmente, persiste relación 
usufructuaría sobre algunos de los lotes, 
sin embargo, por distintas razones, 
también se autorizó la transmisión 
contractual de derechos, a favor de 
instancias oficiales para la prestación de 
servicios públicos, como se indica a 
continuación: 

No.7.-Traz• actu•I del Boaque Cu•uhtémoc. Moreli•. 
Mtch. 

Fuente C'Jle~1~' de r~rqu•!ect-::l"- de T1,;1·c:t1o:ic.--1n 

Los lotes a favor de la 
federación son: 

:i. - El lote No. 22, según registro 
67588 del tomo 362. 

A favor del Gobierno del Estado: 

tJ' - El lote No. 3, actualmente 
destinado a servicios educativos Oardín 
de nii'los "Rosaura Zapata") Por lo que 
aparece fuera del área de recreación 
debido a la vialidad. 

-~ .. -·~--.-~.:-. ·:':'.'· ··1 TE~;:~~j 
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e> - El lote No. 9, registrado bmjo el 
No. 155143 del torno 843. 

d .1. - El lote No. 1 O, ocupado por el 
Hospital Infantil, según registro 56955 del 
tomo303 

e) - El lote No. 18, que debe 
corresponder al Museo de Arte 
Contemporáneo, registrado bajo el número 
155109 del tomo 843. 

n - El lote No. 24, que debe 
corresponder a las actuales instalaciones 
del O. l. F. Estatal, según el registro 151461 
del tomo 820. 

g > - El lote No. 26, que debe 
corresponder al Museo de Historia Natural, 
administrado por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, registrado bajo 
el No. 150825 del tomo 815. 

La información relativa a los lotes es 
extraoficial ya que está procediendo a la 
revisión y cotejo de los títulos registrados, a 
efecto de precisar la ubicación y destino 
definitivos de los lotes que se relacionan. 

Es increíble que por cambiar de 
partido político el H. Ayuntamiento, de 
marcha atrás a todo lo logrado y se parta 
prácticamente de cero, en donde este plan 
de desarrollo no se contemplen para nada 
la conservación de las áreas verdes. Ni 
espacios para personas con diferentes 
capacidades, cuando a nivel mundial desde 
los arios sesentas se difunden en el 
desarrollo sustentable para todas las 
ciudades y sobre todo pare las cmpitales de 
estado, que son patrimonio de la humanidad 
y que consideran estos aspectos. 

Parece ser que el H. 
Ayuntamiento local se quiere deslindar del 
compromiso, dejándolo para que el ejecutor 
y responsable de ello sea el Gobierno, 
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estatal por encontrarse en el 
municipio los mandatarios. 

El que se tengan facultades 
para legislar en materia ambiental, no 
debe recaer exclusivamente en el 
Congreso Federal, y los estados no 
puedan legislar sobre la materia, ya que 
la propia Federación lo autoriza en 
cuanto a la ley, para aplicar la 
legislación, y por lo tanto el reparto de 
las facultades entre los niveles de 
gobierno; en lo que se refiere a la función 
legislativa, está determinado por la 
Constitución y caen dentro de la esfera 
de la competencia del Gobierno Federal 
y poco queda reservado a los restantes 
niveles de gobierno y la materia 
ambiental, no es exclusivamente federal. 

No.34.-Andador del Bosque Cu•uht9moc. Mor•li• Mich. 

....,.. L/:' .. S FUt,;C!O:'~ES DE LAS ARE.--'\S 
VERDES 

Las áreas verdes son el 
elemento donde confluye la vida de la 
ciudad, es el lugar de belleza que al 
contemplarla nos proporciona serenidad 
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y nos invita a participar con todos los 
seres vivos con todas sus posibilidades de 
intercambio social, cultural, recreativa si se 
cuentan con las condicionantes optimas y 
adeeuadas para lograr el e~rcimiento 
pleno con personas especiales. 

Los grandes reguladores del 
clima del lugar y parte viviente de las 
ciudades, son los generadores de vida, 
apreciados por todo lo que nos 
proporcionan. 

5. ESPACIOS PUBLiCOS. 

Son los lugares de participación 
que existen en cada una de las ciudades, 
como: plazas, zonas c1v1cas, jardines 
públicos, calles, andadores, plazoletas. 

5. 1. Espacios abiertos. 

Los espacios abiertos son 
manejados como sitios para conversar o 
jugar, o como lugares especiales que 
ofrecen una experiencia diferente 
completamente inmerso de forma distinta a 
lo que ofrece la rutina58 

Kevin Lynch clasifica los esoacios 
libres en: paff:lue 19f1ional se refiere que 
debe proporcionar una variedad de 
actividades para todas las edades. Además 
del paisaje natural para excursiones y 
juegos variados de tipo deportivo, los 
usuarios deben estar a media hora o a una 
de distancia. 

Se les debe considerar como de 
suma importancia por el espíritu de 
comunidad, que la mayoría de los espacios 
representan en lo referente a su utilización. 

56 Ídem 
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Los espacios libres 
representan zonas importantes para el 
bienestar de tocia la población, de forma 
biológica y psicológica, como un medio 
importante de comunicación social de 
manifestación de la existencia y de 
permanencia en un medio de 
comunicación con la naturaleza y la 
vivencia que se tiene con ella es de una 
forma irrepetible, cada momento de 
nuestra existencia tenemos que 
manifestarlo para justificarla. 

En cuanto a los antecedentes de 
las plazas, se cuenta con la clasificación 
de Kevin Lynch57 en donde indica que:" 
la Plaza o la zona ajardinada es un 
modelo diferente de espacio libre urbano, 
tomado primordialmente en las ciudades 
históricas europeas". 

La plaza se considera como un 
foco de actividades, en el corazón de 
ciertas áreas urbanas intensivas. La 
plaza típica está adoquinada, cerrada por 
estructuras de alta densidad o en 
contacto con ellas, contiene elementos 
(fuentes, bancos, refugios.) que se 
supone atraen a grupos de personas y 
que facilitan los encuentros. 

No.35.-Plaz• S•n .J~. en Morelie, Mich. 
Ejemplo de plaze au uao de convivenci• aaici91 

F,,1o~vr.f1;;i t"~utr:r<i 

" Kcvin Lynch. Op. Cit. p.305 

0013~'11[101!10 

puede ser 
italiana es un 

en algunas 
donde la 

es bastante 
suelen ser 

La vegetación 
prominente o no. La piazza 
prototipo mas frecuente 
ciudades nort-mericanas. 
densidad humana de la calle 
alta y en algunas partes 
melancólicas y vacías". 

Ramírez Romero511 se refiere a la 
Plaza catedralicia. la cual se encuentra al 
centro de la ciudad y su forma rectangular 
está constituida por tres áreas: La Catedral 
con su atrio y un jardin en la parte central, al 
este una plaza y al oeste otra. 

Estas plazas se encuentran 
ciertamente integradas en la traza urbana. 
enmarcando los centros de los poderes 
tanto religiosos como políticos. 

Para Banzan511
, la Plaza es el 

espacio destinado a la congregación social, 
abierto, pequel"lo, explanado, las pi.zas 
contemDOráneas son donde se rompe el 
puente con el pasado, se pierden valores o 
se transforman. 

A lo que Guzmán 
Ríos90manifiesta: La plaza como espacio 
simbólico y de concentración humana. 
También podrían quedar clasificadas como 
parques, en donde la función especifica es 
la reunión pública para el intercambio de 
bienes y servicios y al paso del tiempo otro 
tipo de actividades y funciones, como las 
recreativas, sociales, o de concentración 
política; tiene la peculiaridad de que tanto 
por su ubicación como por sus 
componentes, junto con el parque, son los 

58 ~11nirc:I! Ro1ncro Espcmnnte l .. a.,· Z#Ntas históricas 
ele ,\/<JN!lia v Par.:c11arv ante el T. f •. c.:. Gob. Del Edo. 
De MichoaCán. México. 1994. Pág.33 
>9 Ba7..an Jan. Op Cit. 
roGuzmán Rios Vicente. espacios exteriores. plumaje 
ele la arq11itechlra, facultad de Arquitcctura/EKUCla 
Popular de Bellas Ancs U.M.S.N.H .• Michoacán. 
Mé.xico. Reimpresión 2001.Pág.253 
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tipos de espacio exterior de más 
importancia en el medio urbano y rural, 
cuya función más representativa es ser 
un medicamento social, contra el 
congestionamiento visual, auditivo, asi 
como un componente ordenador y 
articulador. 

Es sin duda un lugar para el 
esparcimiento, el lugar para recrearse 
con los sentidos o sin ellos, es un lugar 
de comunicación social, emocional, de 
convivencia plena, por la gran variedad 
opcional que tiene, de fungir como 
espacio público abierto que invita a la 
creatividad a la espontaneidad, al 
descanso, así como a la meditación. 

5.2. Esp.:Jcios de uso con1úrL 

Rescatar estos corazones verdes 
de los centros históricos, al lograr el 
saneamiento forestal arbolado, conservar 
el hábitat de la fauna (avifauna) y con 
ello mantener los procesos ecológicos, 
son los sistemas que sustentan la vida, 
de los cuales depende el desarrollo y la 
sobre vivencia humana, es necesario 
mantener constantemente las zonas 
recreativas, la apertura de espacios 
educativos y culturales: en las áreas 
verdes y en los centros recreativos, 
establecer vínculos de armonia con la 
naturaleza, la ciencia, la vida familiar, 
mejorando con ello la salud y el bienestar 
de todos los ciudadanos. 

..... ;:· ... ,_ .. ~ ._ - l -·~ • ·~~ 
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No.36.-Andaldor con r•mat• de l<i09Co en el Boaque 
Cu•uht•moc. Moreli•. Mich. 

Fcti:-,'Jr~1f1<1 i\u!0r.-1 

Al insertar los conoeimientos de 
Psicología Ambiental, dan la posibilidad de 
plasmarlos dentro del planteamiento a 
seguir, al no olvidar y comprender al usuario 
con diferente discapacidad dentro de un 
espacio agradable. 

Y la psicologia ambiental está en 
relación con la gente, los lugares con el 
comportamiento y las experiencias propias 
de las gentes en esos espacios, analizando 
¿Qué es lo que hacen?, ¿Durante cuánto 
tiempo? ¿De qué numera?, ¿En qué 
lugares?, ¿Y con quién?. Son interrogantes 
que conducen a acotar las observaciones 
de la conducta del hombra, en relación con 
su entamo, particularmente su entamo 
construido, con las caracteristicas de su 
diseno, la funcionalidad, organización y todo 
el contenido de significados. 91 

¡··--~--- .-.. --.-:-,~· t 
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No.37.- Vielided de ecc~ •I Bosque Cu•uhtémoc. 
Morell•. Mich. 

r-·0!0r;r l!i i t\ utc;: _., 

5.3. Espacios n0r:.? rccr'"'~;:Jcion 

esp.:irc1n1¡e11tn. 
y 

Según diferentes autores, las 
ciudades y las áreas verdes se clasifican 
de diferentes formas para enmarcarlos 
en épocas, estilos y formas de vida de un 
momento histórico urbano, al que 
pertenecen o pertenecieron, marcando 
así una trascendencia en la historia. 

Las disposiciones legales 
emitidas en el país, para proteger las 
parcelas de patrimonio cultural, 
recordaremos lo recolectado y reunido 
por Ruth Solis precedida de un ensayo 
de Sonia Lombardo, publicados por el 
INAH en 1988, se recogen los primeros 
intentos del periodo Colonial y los 
preceptos emanados durante la primera 
centuria del México Independiente. El 
hecho es que no basta que existan las 
leyes, sino que hay que cumplirtas.112 

6
:: Manincz Pci\alo7..a Maria Tcrcs.-i.. Patrin1unio 

Cultural. Legislación y Sociedad: encuentros y 
desencuentros. revista Piel de tierra 10. atlo 33. 
1999. Pág. 18 

l1Dll3~UCIDl!IU 

Es necesario analizar que este 
espacio del Bosque Cuauhtémoc en la 
ciudad de Morelia, es parte importante de 
sus áreas verdes, de sus espacios libras, de 
sus caracterlsticas únicas que hacen de él 
uno de los lugares más concurridos por 
sus habitantes. 

Las investigaciones que hace 
Kevin Lynch y otros autores estudiosos del 
tema. quienes la clasifican de la siguiente 
forma: 

Según Kevin Lynch83
: a.) - El 

paraue urbano, es un parque paisajístico, 
adentrado en el área urbana y visu.lmente 
forma parte de ella. está pensado para un 
uso diario local de tipo relajado e informal, 
para pasear, correr, sentarse, ir de dia de 
campo y de juegos informales. 

El paisaje del uparque" inglés es 
el prototipo: grupo de árboles entra prados, 
con caminos zigzageantes, lagos arteriales 
y algunos arbustos o flores. Este bello 
paisaje esta minuciosamente disei'\ado y 
administrado. 

En este tipo de espacio es 
frecuentemente en las residencias y tienen 
los típicos problemas de mantenimiento y 
de exceso de uso, conflictos entra usuarios 
y problemas de seguridad nocturna. 

Sin embargo, son un rasgo 
urbano muy apreciado y en algunos lugares 
son la imagen del centro del lugar de 
reunión de la Ciudad (Common en Boston, 
Central Park en Nueva York, los parques de 
Londres). 

De nuestra América'". Gutiérrcz Da Costa. Ramón 
Op.Cit. pp 134- 143 
63 Kevin Lyneh. /..a huennfortna de la ciudad.G. Gili. 
1985. Pág.30S 

GGN - ·1. 
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En otras ocasiones, son foco 
importante de alguna comunidad vecinal, 
como sucede con el concepto de 
"parques de barriada". Parece que estas 
problemáticas son aún vigentes en 
todos. 

Deben tener privacidad, 
tranquilidad, proporcionar protecci6n 
contra el hombre y los elementos y sobre 
todo, el sentido de un santuario interior y 
la serenidad que se obtiene por 
asociación con la naturaleza en 
reposo .... Componentes con los que 
cuenta nuestro caso de estudio. 
Solamente faltar agregarle 
condicionantes especificas para el auxilio 
de personas espaciales • las cuales las 
veremos más adelante. 

El parque urbano modemo ha 
evolucionado a partir del parque privado 
del siglo XVIII, sobre el principio de huida 
de la realidad por ejemplo el parque 
publico en la Courneuve, París85 

5.4. Espacios de conser\/3Ción del 
mcd1o arnb1cntc. 

Verificar el cuadro de 
necesidades, dentro de un medio natural 
en los campos visuales, en el caso con 
un planteamiento como sujeto para 
determinar el funcionamiento, sabiendo 
que nuestros sentidos ayudan a percibir 
los espacios y nos permiten t-r la 
percepción del lugar, creando una 
conciencia o registro en nuestro cerebro, 
como una identificación de significamos 
al pensamiento real del paisaje y luego a 
crear una imagen de recuerdo, que 
queda grabada en nuestra memoria. 

64 Gc:offrcy y Susan Jcllicoc. El paisaje del 
hombre. G. G illi 1995 pp. 7.¡ 
M Gcoffrcy Op Cit. Pp. 364 

llDn:JllúUDDl!ID 

Al incorporar nuevos conceptos al 
disel'\o se obtienen paisajes para el recreo 
que al mismo tiempo invitan a toda la gente 
a todo tipo de actitudes más introspectivas. 

Dentro del concepto simbólico 
general del paisaje construido, se hace 
necesario pensar los t6rminos de uso 
común de los elementos arquitectónicos a 
utilizar, a la luz de las implicaciones y 
connotaciones que cada palabra posee. De 
esta forma, el paisaje construido 
representaré una realidad significativa, al 
integrar la armonía con las dimensiones 
sicofísicas del hombre•. Estos conceptos 
que nos indica en el libro El Paisaje del 
Hombre, deben ser considerados al 
proyectar y conservar el medio. 

No.38.-Zona de¡._ lnfanti- con la participación de 
niftos con di9Cap.-cid9d en et Boeque Cueu,..émoc. Mor..._, 

Mich. 

En el presente. el tiempo, el 
descuido, el abandono. hacen generar en 
nuestro cerebro un deterioro urbano y 
quizás tambi6n humano, que en nuestro 
caso al analizar se presenta en el plano las 

66 ldcm. p56 ., 
..... 
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áreas de servicios, 
administrativas, de juegos recreativos, 
estacionamiento, juegos mecánicos, 
espectáculos, fuentes, kiosco, con 
respecto al mobiliario: tas bancas, las 
farotas, te .. fonos, sel'\atamientos, 
paradas de transporte, y en cuanto al 
equipamiento urbano nos ref"iere a: tos 
andadoras, las circulaciones, él modulo 
de servicio, el estacionamiento, los 
bai'los públicos, los accesos con caseta y 
la atención turística. 

Et prever un adecuado y 
armonioso ajusta entre organismos y 
ambiente, es estar dando tas condiciones 
para que al individuo ejercite su impulso 
fundarriental de autorreatización, para 
que pueda experimentar la vivencia de 
realizarse a si mismo en et paisaje. 87 

6. LOS USUARIOS DE LAS AREAS 
VERDES. 

Suelen ser de forma colectiva 
o individual, genaratrriente los grupos de 
discapacitados que asisten son grupales 
ya de de tas escuetas especiales, su 
permanencia va a variar dependiendo da 
la actividad a realizar y al día, será 
diferente el tiempo de permanencia los 
fines de semana que entre semana y 
dependiendo de ello puede ser 
solamente et paso por el lugar o durar 
largo rato simplemente en la 
contemplación del espacio y observando 
a los transeúntes. 

6.1. Pcrspectiv3 histórica. 

Las condicionantes con respecto a 
su localización, se fueron dando a partir 
de la topografía, la hidrografía, clima, 

67 Ídem. p 172 
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geologia y recursos naturales de cada sitio, 
al conjugarse todos los elerrientos, fueron 
espacios en donde en algunos de ellos se 
encontraban los surtidores y las fuentes que 
fungían como proveedores de agua a nivel 
domiciliario; al paso del tiempo con tas 
instalaciones adecuadas, se fueron 
perdiendo las tradiciones de salir de sus 
casas para proveerse de tan vital liquido, 
pero de alguna manera fueron ya espacios 
consignados a la convivencia social, como 
parte de su cultura. 

6.2. Situnción actual. 

Los atrios de algunas de tas 
Iglesias fueron cambiando su uso, de ser 
parte de las capillas abiertas, se fueron 
implementando áreas verdes, bancas 
fuentes, luminarias, asientos de 
mampostería, columnas, estatuas para 
conformar un entorno hermoso como las 
localizadas en tas plazas de San .José, El 
Carmen, Las Rosas, que se han convertido 
en lugares agradables de esparcimiento. 

No.3Sl.-E..,..uno de Flor., en el 8-que Cuautot6moc. 
Morelle, Mlch. 

Foto~rafla. /\rq Vic~or Munuel Rue!<Js Cardtel 

TF~~T, . ¡-:;~~-i 
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6.3. El derecho a disfrutar de un 
espacio publico. 

Los individuos con capacidades 
diferentes tienen los mismos derechos, 
su situación especial la aceptan pero la 
sociedad de alguna manera los relega, 
los limita nos les prov- de espacios 
adecuados, para manifestar sus 
inquietudes recraativas como son jugar, 
distraerse, divertirse, investigar, crear, 
evolucionar, integrarse y desarrollarse 
plenamente como seras humanos. 

Todos los juegos presentan 
grandes posibilidades educativas para 
todos favoreciendo el desarrollo de la 
motricidad y la percepción sensorial, 
formando parte de la vida en el 
desarrollo individual y social. 

1 ¡.: .. · 

No13.-.Zon8 de m-pera juego9 con la participación 
de per&an- con diferentes c•pecki•des. 

Q1t"JL1;0 Prr_ip: .. H.>".._-.IJ :!t:.• l:J 2ur::irn 

7. LOS BENEFICIOS DE LAS AREAS 
VERDES. 

En nuestro caso nos referimos al 
Bosque Cuauhtémoc 

UOl3~0[1Dl!ID 

7.1. Social. 

El beneficio social se visualizo 
analizando los horarios de tiempo libre y 
cómo se determinan. de acuerdo a las 
posibilidades del uso, a partir del estudio 
realizado por Boullon ( 1986) donde: 

Tiempo Libre: -
Obligaciones primarias (trabajo o estudio). 
Obligaciones secundarias (viajar, 
higienizarse, etc.). 

Tiempo no libra: = Obligaciones 
fisiológicas (dormir, comer. etc.) 

Tiempo libre • tiempo tot.I - Tiempo 
obligado 

En el caso del Bosque 
Cuauhtémoc los usos de ese tiempo se 
relacionan con un paso entra una calle, un 
momento para 1-r. descansar, o convivir 
de forma grupal y en pareja. 

Los usuarios identificados de 
acuerdo a la actividad que realizan y visitan 
el Bosque. 

de forma individual son: 

Invitados 
Artistas 
Empl-dos 
Vendedor 
Consumidor 
Ciclismo (cross, turismo) 
Patinadores 
Lectores 
Pacientes 
Jubilados 
Acompal'\antes 
Investigadoras 

Trabajador de aseo 
Funcionario 
Docente 

Lavadores 

Pelotero 

Estudiante 
Gimnastas 
Caminadores 
Pasemntes 

Corractoras 
Fotógnlfos 
Gestores 
Desempleados 

·: .... , 
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.Jardineros 
Médicos 

De forma colectiva: 
Scouts 
Corredores 
Pentatlón 
Bomberos 
Familias 
Yoguistas 
Institucionales: 
Escotares 
Congresistas 
Académicos 
Visitas guiadas 
Discapacitados ( Grupo de 1 APAAC. de 
escuetas especiales) 

No.14.-Zon• de comercio •mbul•nte con un• imagen 
urtMin• uniforme 

D·t~u10 t~rnpup-..;!,·1 ni: 1.:-i .-~ut.~! ci 

Como una necesidad de 
recreación urbana, que no tiene ni hora 
ni dia fijo, porque et visitante aprovecha 
cualquier momento, para pasear bajo los 
árboles, oír y admirar las aves, (de las 
cuales existen 80 diferentes) en donde 
se puede considerar como una de las 
actividades culturales, por estar 
integrados dentro de este espacio, tos 
museos de Arte Modemo y et de Historia 
Natural, y no hace falta que se maneje 
como un lugar turistico, puesto que el 

llDl31MllDDl!ID 

paisaje mismo conti- una gran calidad 
estética y su superficie es suficiente para 
albergar cómodamente a una gran cantidad 
importante de personas en donde pueden 
convivir con ta familia con tos amigos o con, 
ta novia o et novio, según sea el caso. jugar 
y no solamente ser espectador se 
convierten en protagonistas al convivir con 
todos los seres vivos. 

7.2 Ecológico. 

En el desarrollo sustentable, no 
existe una definición conceptual única, pero 
aqui se tiene una de las m6s aceptadas en 
el ámbito general. "El desarrollo 
sustentable es un proceso de cambio en la 
cual la explotación de los recursos, la 
dirección de las inversiones, la orientación 
del desarrollo tecnológico y la evolución 
institucional se hallan en plena armonía y 
promueven el potencial actual y futuro para 
atender tas aspiraciones y necesidades 
humanas" (Comisión Bründtant, 1987)• 

En los organismos internacionales, 
ya se ha utilizado et término de "sostenible", 
también llamado "duradero", con respecto a 
la explotación y utilización de tos recursos 
naturales. Tal es el caso en los ai'\os 
sesenta de ta Organización de tas Naciones 
Unidas.,¡ara la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 

La noción de ta sostenibilidad y del 
desarrollo sostenible, propulsado aunque 
no inventado en 1987, por et informe de la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo titulado ": Nuestro futuro 
Común". llamado también "El informe 

611 Pn>'·cncio Durazo. Enrique. Dlt!sarrvllo s11stentahle 
de la..~ c:iudacJe,.~ testimonio de la rc'ista: Ciudades 
No. 34. abril -j1U1io 1997. RNIU. Puebla. México. El 
autor expresa su agradecimiento a Alejandro Mohar y 
a Dcana Villalobos por su apoyo en la pn:puación de 
este articulo. 
69 Cclcsia John... Op. Cit. 
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Brüntland," ha llegado por fin a la ciudad 
y al desarrollo urbano. El concepto de 
desarrollo sostenible y su aplicación en 
sistemas urbanos, referente a la gran 
tendencia en general hacia un mundo 
crecientemente urbanizado. 

A partir de la llamada Cumbre 
de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro 
en 1992, en la cual dos cuestiones de 
interés universal ocuparon la atención: El 
cambio climático y la conservación de la 
biodiversidad70

• La estrategia mundial 
para la Conservación preparada por 
cuatro agencias lideres en conservación 
(UICN, 'NWF, FAO, y PNUMA), 
presentada en 1981, demuestra que la 
conservación de los recursos naturales, 
vía las áreas protegidas, es esencial 
para lograr el desarrollo sostenido y es 
aplicable únicamente si gobiernos, 
industrias y público en general, apoyan la 
protección de las especies y ecosistemas 
dentro y por encima de todos los 
programas de desarrollo. 

Pero también la calidad de los 
servicios y la calidad de la gestión 
pública, entre ellas la gestión ambiental, 
deben ser los principales componentes 
en los apoyos. 

El propósito central es contener 
las tendencias de deterioro ambiental, el 
cual se rige por lineamientos estratégicos 
que orientan las acciones de gobiemo en 
materia de medio ambiente y recursos 
naturales: 

1 - Combinar en forma sinérgica la 
protección y conservación del 
medio ambiente y los recursos 
naturales con su 

70 Gon7.álc-.1! Márqucz José Juan. Nuevo Derecho 
Ambiental AJexicano (Instrumentos de 
Polilica),Univcrsidad Autónoma Mcuopolitana. 
1997.Pág. 208 

··. ·"·' 
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aprovechamiento sustentable y más 
diversificado. 

2. - El uso de los recursos para que los 
beneficios y costos se distribuyan de 
manera equitativa en la sociedad. 

3. Privilegiar el desarrollo de la 
regularización ambiental, con normas y 
acciones. 

4. - Fomentar la corresponsabilidad para 
la gestión plural y participativa con la 
aplicación de estrategias políticas y 
programas. 

s - Articular una participación activa del 
país en foros y acuerdos intamacionales 
con políticas y prioridades internas 

El enfoque de desarrollo 
sustentable condensa una trayectoria de 
plant-mientos y consensos intamacionales 
en torno a la necesidad de lograr 
desarrollos nacionales que integren 
positivamente los objetivos económicos, 
sociales y ambientales. 

Las consecuencias de la 
urbanización sobre el medio ambiente y la 
definición de programas nacionales que 
permitan enfrentar los desafíos impuestos a 
la humanidad en el tránsito hacia el 
desarrollo sustentable, es una 
preocupación generalizada en el plano 
internacional. 

Los parques urbanos sirven como 
ecosistemas o reservas ecológicas que 
contienen un ecosistema al que hay que 
conservar ya que contribuyen debido a que: 
mantienen la estabilidad ambiental y 
emocional de la región circundante y con 
ello reducen la intensidad de inundaciones 
y sequías, protegiendo el suelo de la 
erosión y limitando los extremos de los 
climas locales. 

.. 
~' : . 
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Ligadas fuertemente al ambiente 
social, económico, político, espiritual y 
cultural en donde estén situadas, 
proporcionando las bases para la 
recreación y el turismo, así como para la 
investigación por medio de un monitor de 
especies silvestres y ecosistemas y su 
relación con el desarrollo humano. 

Las actividades humanas son la 
causa principal de los cambios en el 
medio ambiente, como la deforestación, 
la pérdida de suelos principalmente por 
erosión, la pérdida acelerada de la 
diversidad biológica y genética, debido al 
cntcimiento demográfico, al 
desmesurado e incontrolado fenómeno 
de la urbanización, generando la pérdida 
de la diversidad biológica y del suelo, 
sus grandes impactos al medio ambiente 
y sociales a partir de los ai'\os sesenta, 
hace cambiar el mapa del mundo con 
respecto a la urbanización (UNESCO, 
1981) el desarrollo sostenible y el 
desarrollo urbano. Lo anterior representa 
los esfuerzos realizados a través de las 
últimas décadas, para aumentar el 
conocimiento y comprensión de los 
sistemas urbanos, que son los más 
humanos de los sistemas, así como de 
sus interrelaciones. 

Una gran diversidad de patrones 
sociales y expresiones culturales deben 
hacerse disponibles a sistemas de 
gobierno, que se ven confrontados a las 
incertidumbres actuales. 

Ha surgido a partir de ello el 
término de Ecológico, la cual tiene 
diferentes significados de acuerdo a su 
aplicación, pero se ha manejado con un 
enfoque abierto, evolutivo y diverso, 
orientado a un mejor conocimiento y 
comprensión de los sistemas complejos y 
dinámicos para la solución de problemas. 
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El ecosistema urbano concentra 
una alta productividad de información, 
conocimientos, creatividad, cultura, 
tecnología e industria entre otros, que 
exporta a otros sistemas. 

Ha generado el estudio de 
percepción ambiental de la población 
urbana, se han determinado revalorizar la 
diversidad biológica y genética en zonas 
urbanas, y la planificación, gestión, uso y 
manipulación de los espacios verdes, la 
vegetación y el clima urbano. 

Así, en Colombia la ley 99 (en 
1993) se determina el Art. 33, como el 
desarrollo sostenible que conduzca al 
crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de vida y al bienestar social sin 
agotar las bases de los recursos naturales 
renovables sin que exista el deterioro al 
medio ambiente. 

E1 Art. 29 se ref"iere a las 
actividades de uso público y recreativo, el 
uso sostenible de los elementos del 
ambiente, logrando los planes reguladores 
de las ciudades para el uso sostenible de 
los recursos naturales. 

En México no son ajenos los 
esfuerzos mundiales por la conservación del 
planeta y es por ello, que como parte 
signataria de la llamada declaración de Rio, 
se viene obligando a incorporar en su 
legislación, instrumentos de gestión 
ambiental que la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección Ambiental de 
1988 no se habían considerado y por ello, 
que el Estado de Michoac:án empezó a 
trabajar en la suya a partir del 15 de 
septiembre de 1999 y la dio a conocer en d 
mayo del 2000. 

En diciembre de 1996 se reformó 
por primera vez la citada Ley y entre otros 
aspectos, por una parte fueron modificadas 

H 
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las reglas jurídicas aplicadas a 
algunos instrumentos de política 
ambiental tradicionales, tales como el 
ordenamiento ecológico y del territorio y 
la evaluación del impacto ambiental. 

Fueron introducidos nuevos 
instrumentos de carácter económico y se 
reconocieron, aunque de manera todavía 
limitada, el derecho a la información, la 
participación pública y el interés jurídico 
difuso. 

Estas refonnas, aunque no 
incluyeron la regularización de un 
sistema de responsabilidad por el dai'\o 
ambiental, significan ya un avance de la 
legislación nacional en materia 
ambiental, que sin embargo, en varios 
casos amerita un mayor desarrollo a fin 
de lograr la adecuada implementación 
tanto de esos nuevos mecanismos como 
de la manera diferente de concebir los 
instrumentos tradicionales. 

Afortunadamente, este desarrollo 
más detallado del ordenamiento jurídico 
ambiental no siempre podrá hacerse en 
la vía reglamentaria, por lo que es 
previsible la necesidad de una nueva 
reforma legislativa en el corto plazo. 71 

El fortalecimiento de la 
participación de los grupos y actores 
sociales, es sumamente importante para 

La convención define la conscn.-ación in sitiu 
como .. la conscn-ación de los ecosistemas ,. los 
hábitat naturales y el mandamiento y n:cuPc:mción 
de poblaciones viables de especies en su cnton10 
natural y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones ''iables de especies en su cntontO 
natural y el caso de las especies domesticadas y 
cultivadas. en los entomos que se hayan 
desarrollado sus propiedades especificas ( anlculo 
2)'' 
78.- Goll7.álc-J: Márquc-.t: José Juan. Op. Cit. pp 20-
21 

la protección de los ecosistemas 
frágiles, en .. conservación de la 
biodiversidad, porque el de-rrollo 
sustentable no puede ser alcanzado por 
accidente, sino como fruto de la 
planificación y el t,..bajo, a todos los 
niveles. 

Desde los más acomodados 
socialmente a los pobres. indigentes. 
discapacitados. grupos de intentses 
sociales, negocios, educación, voluntarilldo. 
Para llegar a tener ambientes dom6stic:os y 
urbanos "visibles·. especialmente en las 
periferias anónimas de las ciudades y 
llegara alcanzar los deseados niveles de 
bienestar y prosperidad en muchos paises, 
siendo el objetivo, el aumentar la calidad 
ambiental del entamo de las ciudades. 

Por medio de un proyecto de 
conservación de las áreas verdes y la 
inclusión de las diferentes capacidades en 
donde se permita explicar los atributos de 
los recursos naturales mediante la conexión 
del medio físico, la geomorfologia y la 
ecología del paisaje, haciendo especial 
énfasis en la interdependencia hombre
ambiente y en la relación entre los patrones 
espaciales y los procesos geológicos. 

En las ciudades el reto es construir 
una gestión ambiental bajo un enfoque de 
desarrollo sustentable, congruente con el 
marco jurídico y adminis.,..tivo; de carácter 
desoentralizada y con perspectivas 
regionales, para inducir el crecimiento de 
las ciudades en una forma ordenada, bajo 
principios de equilibrio ambiental, e impulsar 
la participación ciudadana en las diferentes 
fases de la política urbana, 72a saber: 

1 . - Al establecer un sistema de 
áreas protegidas, o áreas donde haya que 

7z En 1992. la SEDESOL. estimabas que de un total 
de 100 ciudades.. sólo el 1 So/o contaba con relleno 
sanitario 
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tomar medidas especiales para la 
conservación de la diversidad biológica. 

2. Cuando s- necesario, 
elaborar directrices para la selección, el 
establecimiento y la ord-ción da áreas 
protegidas o áreas donde haya que 
tomar medidas espaciales para 
conservar la diversidad biológica. 

3. - Promover la protección da 
ecosistemas y hábitat naturales y al 
mantenimiento da poblaciones viables de 
especias en entomos naturales. 

4. - Impedir que se introduzcan 
controles para erradicar las especies 
exóticas, que amenacen a ecosistemas, 
hábitat o especies. 

5. Procurar establecer las 
condiciones necesarias para armonizar la 
utilización actual con la conservación de 
la diversidad biológica y la utilización 
sostenible da sus componentes. 

6. - Establecer o mantener la 
legislación necesaria y/ u otras 
disposiciones da reglamentación, para la 
protección da especies y poblaciones 
amenazadas. 

Fomentar la cooperacion entra 
las autoridades gubemamentalas y el 
sector privado, en la elaboración da 
métodos para la utilización sostenible de 
los recursos biológicos. 

•Para contribuir al logro da los 
objetivos da la política ambiental, la 
planaación del desarrollo urbano y la 
vivienda, además da cumplir con lo 
dispuesto en el articulo 27 constitucional 
en materia de asentamientos humanos 
considera los siguientes criterios: En 
planas o programas da desarrollo 
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urbano, se deban tomar en cuanta 
los lin-miantos y estrategias contenidas en 
los programes da ordenamiento ecológico 
del territorio, en la determinación de los 
usos del suelo. 

Se busca lograr una diversidad y 
eficiencia da los mismos y evitar al 
desarrollo da esquemas segregados o 
unifuncionales, asi como las tendencias a la 
suburbanización extensiva; en la 
determinación de las áreas para al 
crecimiento da los centros de población; se 
fomenta la mezcla da los usos 
habitacionalas con los productivos qua no 
representen riesgos y ctat\os a la salud de la 
población y se evita qua se afectan áreas 
con alto valor ambiental. 

No.40.-Cont•min.clón embient•. de ruido. humo y vilauel en 
19CC..O •I Bomque c ... ul'lt6moc. -·· Mich. 

Fn!r>!Jr3fia Autc-r.:i 

Se debe privilegiar el 
establecimiento de sistemas de transporte 
colectivo y otros medios da alta eficiencia 
energética y ambiental, al establecer y 
manejar en forma prioritaria las áreas de 
conservación ecológica en tomo a los 
asentamientos humanos; las autoridades da 
la federación, los estados, al Distrito Federal 
y los Municipios, en la esfera da su 
competencia, manejaran la utilización da 
instrumentos económicos, fiscales y 
financiaros da politice urbana y ambiental, 

¡-----.. ;~iC~T;,- --~.:.~~0:-- ·-
1 >- D:Jh.:> ·,_,vi) 
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para inducir conductas 
compatibles con la protección y 
restauración del medio ambiente y con el 
desarrollo urbano sustentable. 

A la vez, prever las 
tendencias de crecimiento del 
asentamiento humano, para mantener 
una elección suficiente entre la base de 
recursos y la población, y cuidar de los 
factores ecológicos v ambientales que 
son parte intearante de la calidad de la 
vida" (articulo 23 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico). 

Las ciudades son 
generalmente consideradas como 
algunas de las principales expresiones 
del deterioro ambiental, son hoy la 
principal forma de aglomeración humana. 

El transformar las perspectivas 
de los usuarios únicamente, no será 
suficiente para lograr la meta de que 
también debe haber cambios en los 
gobiernos municipales, para mostrar 
valores de confianza. 

Las ciudades y pueblos que 
asumen seriamente la sustentabilidad, 
pueden desarrollar importantes 
proyectos públicos de gran escala. 

La vida urbana sé esta 
convirtiendo rápidamente, en la forma 
dominante de vida humana. 

Los problemas básicos que 
ocasionan la degradación ambiental del 
territorio, están relacionados con el modo 
de crecimiento económico y la intensidad 
que esté alcanzando la concentración de 
personas y actividades. 
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La explotación intensiva de 
recursos naturales, así como el abandono o 
transformación brusca de los h8bitat y 
prácticas tradicionales, es consecuencia de 
un mismo proceso, cuyos componentes 
económicos dominantes tienen su origen en 
la forma de producci6n73 

La característica más singular del 
ecosistema urbano, es su dimensión 
humana, con todos los aspectos inherentes 
a la especie y población: sociales, 
culturales, psicológicos, psicosociales, 
económicos y sociopolíticos. 

Se trata en particular, de todas 
aquellas variables intangibles, difíciles de 
calificar y aún más difíciles o imposibles da 
cuantificar, tales como sentido de 
pertenencia, de seguridad, de satisfacción 
de lugar, de trabajo, sentido de mata, asi 
como el comportamiento creativo, las 
consideraciones estéticas y afectivas. 

Cuando se descuidan estos 
aspectos de la realidad humana, tan 
importantes para la calidad medioambiental 
como para la calidad de la experiencia 
humana, se puede llegar a interpretaciones 
y conclusiones erróneas o equivocadas y 
por ende a una planificación, gestión y toma 
de decisiones mal encaminadas. 

La conservación de la naturaleza, 
con todos los valores biológicos, 
económicos, sociales y culturales de la 
diversidad biológica, se vuelve entonces un 
componente esencial de la gestión del 
sistema. 

Para términos del presente 
estudio sólo se centrarán las propuestas 
que plantea CEURA (1997) en cuanto al 
cambio de uso del suelo y las implicaciones 

~' Códice de Asentamientos Op. Cit. Pág. 3 1 1 
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ambientales que ello ti- en la 
ciudad de Morelia y su entomo natural. 

·cuando se trate de zonas de 
reserva ecológica urbana y de 
preservación ecológica, su destino será 
por tiempo indefinido, para éstas será 
obligación del H. Ayuntamiento 
correspondiente implementar su 
protección y función social, mediante la 
elaboración y ejecución de un programa 
de manejo de las mismas" (articulo 116 
de la Ley Estatal de Desarrollo Urbano). 

Es necesario establecer dentro 
de la legislación, las modificaciones que 
hagan obligatorios los estudios del 
impacto ambiental en cualquier acción, 
que ayude a resolver los conflictos entre 
el uso óptimo de los recursos existentes 
y manejar las estrategias y políticas de 
desarrollo. 

Por otra parte, la propuesta de 
CEURA no amplía las áreas verdes de la 
ciudad (como el Bosque Cuauhtémoc, 
Lázaro Cárdenas, Zoológico, etc.) a 
pesar de que la población se duplicará 
en el afio 2015. Sólo plantea la creación 
de tres pequeños espacios verdes: dos 
hacia la salida a la presa Cointzio y otro 
a un lado de la Ciudad Industrial. 

Sin embargo, estos nuevos 
espacios en nada contribuyen a 
aumentar el área verde por habitante 
(2015). Esto va totalmente en contra de 
los lineamientos intemacionales sobre la 
proporción que debe haber de área 
verde por habitante: 25 metros 
cuadrados. 74 

En resumen, las implicaciones 
ambientales de la propuesta de CEURA 

7
-4 V como ~·a vimos en este estudio nos 

cncontrnmos en un Indice muy bajo. 
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( 1997) contribuyen a deteriorar la 
calidad de vida de la población y el entamo 
natural de la ciudad de Morelia. 

Por un lado porque reducen 
significativamente las áreas verdes y las 
zonas de reserva ecológica urbana y 
preservación ecológica. 

Cambia el uso del suelo en zonas 
que tienen una gran importancia ecológica 
para la ciudad de Morelia (regularización 
del clima, recarga de acuíferos, reserva de 
agua, hábitat de especies animales y 
vegetales, recreación y esparcimiento). 

•La problemática ambiental 
emerge de la globalización 
interdependencias y complejidad del 
desarrollo" (Leff, 1992: 130) El desarrollo 
sustentable es aquél que conduce a un 
bienestar humano que no declina con el 
tiem00 ni destruve la naturaleza e incluso, 
es capaz de mejorar el medio ambiente. El 
paradigma del de-rrollo sustentable valora 
la vida humana en sí misma. 75 

El funcionamiento de las ciudades, 
las ha llevado a constituirse en importantes 
centros de degradación de sus recursos 
internos y externos. 

Encauzar las ciudades hacia el 
futuro sustentable, supone promover su 
productividad y fortalecer sus ventajas 
competitivas. 

La definición de las politices como 
la incorporación de la dimensión ambiental 
como instrumento de gestión urbana, la 
protección del medio ambiente y uso 

" órnclas. Delgado. Jaime. ¿E" el desarrollo 
• ..us1en1able una opcitSn viable?. Sin Litnitc .. revista 
CIUDADES 34. abril - junio 1997. RNIU. Puebla. 
México. Pp. 18 a 21 .. 
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sustentable de los racursos 
naturales estratégicos 

El cracimiento de los centros 
urbanos ha provocado múltiples 
problemas sociales, económicos, 
ambientales, de salud y políticos, entra 
otros. 

Las políticas de asentamientos 
humanos enfrentan presiones para 
incorporar consideraciones ambientales, 
a través del raordenamiento de 
actividades en el espacio urbano y la 
absorción por parte de los agentes 
privados de los costos ambientales que 
originan las inversiones productivas 

Los cambios incontrolados en 
el uso del suelo y sobre todo, la pérdida 
de masa vegetal en zonas urbanas, 
contribuyeron al problema por la 
generación de partículas suspendidas, 
daños a la biodiversidad y abatimiento de 
mantos freáticos. 

En un sistema hecho por el 
ser humano y para el ser humano, no es 
sensato ni justo ignorar o descuidar la 
dimensión humana. Esto se aplica a 
todas las dimensiones de la ciudad y del 
medio ambiente total, y es 
particularmente pertinente a la 
economía, al urbanismo, a la 
arquitectura, al ordenamiento territorial y 
otras facetas del desarrollo urbano y 
regional. 

La expansión urbana significa 
profundos cambios de la ocupación del 
territorio y del uso del suelo, de carácter 
netamente conflictivo y con implicaciones 
económicas basadas en la especulación, 
que no tienen en cuenta sus impactos y 
consecuencias ambientales y 
socioeconómicas, particularmente en 

--------·· 
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sistemas rurales de producción de 
alimentos, paisajes y áreas protegidas. 78 

La sustitución del suelo natural 
por elementos urbanos (calles 
pavimentadas, avenidas, banquetas, 
infraestructura urbana, edificaciones), ha 
dado como rasultado lo que se conoce 
como el hlllbitet construido por el hombre. 

Se ha alterado el balance 
energético y radiactivo en la atmósfera 
urbmna, modificando a su vez los factores 
del clima, tales como: la temperatura del 
aire, la humedad del aire, los vientos y la 
radiación solar. 

Para su conservación, falta 
establecer un sistema de protección así 
como reglamentar y administrar los recursos 
biológicos relevantes, protegiendo los 
ecosistemas de hábitat naturales, como los 
que se dan en el Bosque Cuauhtémoc. 

El raspetar los conocimientos de 
las innovaciones, asi como las prácticas con 
las comunidades locales, logrará la 
preservación de especies amenazadas. 

Las ralaciones entre las ciudades 
y sus entornos, que van de lo inmediato a lo 
global, deberían ser un tema prioritario para 
todos los actoras y protagonistas 
involucrados. 

Desarrollo sostenible no es 
solamente una cuestión de economía y 
medio ambiente, sino también de 
comportamiento humano, una manera de 
pensar un código de ética, al establecer 
reglas del juego, un sistema de valores para 
el bien común (Celecia, 1997). 

~6 Cclccia John. Conferencja magi.•lra/: Desarrollo 
sostenible v ciu1lnd: más allá del virhlo.~o di.~cur.W>, 
revista CiÜdadcs 37. enero- mar1.o de 1998. RNIU. 
Puebla. México. 
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La sostenibilided y el 
desarrollo sostenible da la ciudad y su 
territorio tienen múltiples componentes y 
algunos no han recibido la atención 
debida en un esfuerzo de integración. 

Entra ellos está al patrimonio 
cultural a histórico del sistema urbano. 

El adoptar medidas para la 
conservación de componentes de la 
diversidad biológica y el establecer y 
mantener las instalaciones para la 
conservación, ayudará a recuperar las 
especies amenazadas. 

Las dependencias creadas 
como órganos de desconcentrados del 
Instituto Nacional de Ecología y la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, las cuales asumieron las 
funciones que desarrollaba la 
Subsecretaría de Ecología 
correspondiente al Instituto Nacional de 
Ecología, las facultades eminentemente 
normativas referentes a la Procuraduría 
las inspeccionas y la vigilancia77 

Las normas jurídicas sobre 
protección de la fauna silvestre, no se 
agotan en los ordenamientos jurídicos 
examinados hasta ahora. 

En efecto, todavía es posible 
encontrar en otros ordenamientos 
jurídicos, reglas que se refieren 
específicamente a esta materia como en 
el caso de la Ley Forestal de 1992, cuya 
primera finalidad es "conservar, proteger 

77 Véanse Reglamento interior de la Secretaria de 
Desarrollo Social. Diario Oficial de la Fcdcrdción 
del 4 de junio de 1992 y Acuerdo que regula la 
orgaru:r.teión y funcionamiento interno del 
Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduria 
Federal de Protección al ambiente. Diario Oficial 
de la federación del 117 de julio de 1992 
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. y. rest~urar los recursos forestales y 
la b1od1varsidad de sus ecosistemas· 
(artículo 1•, fracción 1), lo que comprende 
obviamente la protección de la fauna 
silvestre. 

Por su parte, el artículo 154 de la 
abrogada Ley Federal de la Reforma 
Agraria, que disponía - junto con otras 
medidas sobre conservación de suelos, 
bosques y aguas que se han examinado -
la adopción de medidas de -nided animal" 
que serán informadas a las autoridades 
ejidales para que la asambl- general 
colabore estableciendo sanciones a los 
infractoras"78 

Actualmente, la avifauna del 
Bosque Cuauhtémoc, consta de 10 órdenes 
que incluyen 24 familias, correspondientes a 
86 especies, da acuerdo al arreglo 
taxonómico de la American Omithologist·s 
Union (1983). 

No.41 .- ....,,_r en el Baeque Cu•uhl•moc. Morelill, Mlch. 
Fo!c:orafl.:-: 17',ulor~ 

Y en cuanto a la estacionalidad 
da . las especies, se han registrado 40 
residentes permanentes, especies que se 

78 Bral\cs. Raúl Op. Cit. pp. 314 

. c···-i7s'.~:. '.";5¡;i· ··-1 
í titL~~-.L~~L __'.:.::.~Sl~~Nj . 
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encuentran tocio el afio en esta 
área y por lo tanto se reproducen en la 
misma o en regiones aledal'las; 37 
especies son visitantes de invierno, y 
regresan en el verano a sus zonas de 
reproducción ubicadas más al norte, dos 
especies residentes o de paso, que se 
van más al norte en primavera o más al 
sur en otot'\o. 

De acuerdo a la abundancia 
relativa de las especies, en el área que 
comprende el Bosque Cuauhbámoc, las 
especies de aves se distribuyen de la 
siguiente forma: 7 especies abundantes, 
11 comunes, 15 medianamente 
comunes, 17 comunes y 32 dentro de la 
categoría de raras. 79 

El hábitat más utilizado por las 
especies de aves es el denominado 
como" follaje", el cual se refiera a la 
fronda de los árboles y arbustos y la 
mayoría de estas aves son migratorias, 
lo cual es su fuente de alimento y su 
refugio contra los depredadores y 
agentes externos medioambientales. 

Aún los árboles muertos, les 
proporcionan en gran medida de lugares 
adecuados para anidar, sobre todo para 
los pájaros carpinteros y rapaces 
nocturnas, además de servir de 
apostaderos para los depredadores 
diurnos, por lo que se sugiere solamente 
poclar1os, no derribartos totalmente, ya 
que de entre estas especies se 
localizaron seis " amenazadas• y una 
sujeta a • protección especial", por lo que 
es sumamente necesario mantener una 
guía de observación de las especies, 

'" Información del 17 de febrero de 1998 por el 
Biol. Martín Mejia Zavala. purd el anteproyecto de 
Rehabilitación Integral del Bosque Cwtuhtémoc. 
de Ja Ciudad de Morclia. Michoacán de Ocampo. 
Mé.xico. 
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para su conservación de este 
importante recurso natural. 

La intensidad de la isla de calor 
guarda una relación directa con el tamafllo 
de la ciudad, de manera tal que de 
continuar el crecimiento de la población y el 
área urbanizada, seguirá intensifiQndose el 
contraste bármico ciudad-campo. 

El fenómeno de la "isla de calor" se 
caracteriza por la disminución del contraste 
térmico a medida que avanza el dia. 

[ ~ b--- 'i '";'";;"' ,- - - . . -----11 
10! 1 •:Jf.\tNU\ l
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No.5.- Eatudk> anual de temper9t~ de MoreUa 
Fucnlc Tesis de L1ccnc1aturu Centro de rch~b1l¡f3c1ón para 
d1scapac1t~:vl0s en Mo1cl!o. M,ch de la UMSNH Víctor lvun 

Ochoa Cháve;::. m;.ir20 2003. pag 3 

En efecto, con el calentamiento 
producido por la radiación solar en las 
superficies urbanas, la turbulencia y la 
mezcla resultante reducen el diferencial de 
temperatura entre 2 ° y 3° lo cual indica que 
el efecto de la "isla de calor" es un 
fenómeno predominante noctumo. 

Debido a que la humedad relativa 
está relacionada con la temperatura, es 
decir, la humedad disminuye al 
incrementarse la temperatura, los datos 
registrados confirman esta al-ción. Pero si 
se considerara aprovechar el agua de lluvia 
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para lograr un uso más eficiente de este 
recurso natural por medio de una cultura 
del agua, al problema podría abatirse. 

Et gran crecimiento da la 
mancha urbana ha afectado no 
solamente a la propia ciudad, sino a sus 
habitantes y al medio ambienta, aunado 
al afecto da la "isla de calor", que durante 
al periodo da sobrecalentamiento, a 
pesar da tener una diferencia pequet'la 
da 3 ° et resultado se da en la falta de 
confort ambiental que ha deteriorado ta 
salud de los habitantes y su calidad da 
vida. 

Las medidas correctivas para 
coadyuvar a solucionar estas 
consecuencias, deben orientarse a la 
reforestación de las áreas urbanas, para 
incrementar ta densidad da zonas 
verdes, así como la construcción de 
grandes superficies de pavimentos 
permeables y churrezuelos verdes, en 
parques y jardines y de cuerpos da agua 
que contribuyan a modular las 
condiciones microclimáticas da la ciudad. 

El área verde contribuirá a 
solucionar la problemática, además de 
coadyuvar al mejoramiento del medio 
ambiente, da la economía y de la calidad 
da vida da los habitantes. 

Todas astas acciones devengan 
enfocarse hacia et logro da un desarrollo 
sustentable, en beneficio de las actuales 
y futuras generaciones y realizarse con ta 
participación efectiva de todos los 
sectores de la sociedad. Así como lo 
menciona el Secretario da Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (25 de enero 
2002): "La estrategia del desarrollo 
sustentable se basa en la participación 
colectiva, es decir en la toma de 
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decisiones de quienes sufren problemas• . ., 

En ta convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural, que considera como patrimonio 
natural, entre otros • las formaciones 
geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyen el 
hábitat de espacies animales y vegetales 
amenazadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista 
estético o científico" (articulo 2). 

La Convención dejó establecido, 
que a cada Estado le incumbe 
primordialmente ta obligación de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a 
las generaciones futuras, el patrimonio 
cultural y natural situado en su territorio, los 
Estados procurar*n adoptar las medidas 
que set'\ala la misma Convención- (articulo 
4 y 5). Pero- como dice la misma 
Convención- el patrimonio cultural y natural 
de cada Estado representa un patrimonio 
universal, en cuya protección ta comunidad 
internacional antera tiene el deber da 
cooperar (artículos 1,6 y 7). 

Es importante hacer notar que 
para los efectos de la operación de la 
Convención, se prevé la elaboración de una 
"Lista del Patrimonio Mundial en Peligro 
(articulo 11). 

Otro de los acuerdos 
internacionales sobre la materia, en que 
México es parte contratante, es la 
Convención relativa a los Humedales de 
importancia internacional especialmente 
como hábitat de avesª' 

"º Periódico: Cambio de Michoacán. ailo X. No. 
3376. viernes. 2!1 de enero del 2002. Peregrina 
Sánchcz Carlos. Sec:n:tario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 
81 Baftcs Raúl. Op Cit pp. 316 .. 
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Actualmente, en el Bosque 
Cuauhtémoc se observan árboles viejos, 
plagados y enfermos; debido a la 
carencia de un programa de manejo 
forestal el suelo está deteriorado en su 
estructura y en sus elementos, carencia 
de agua para irrigación de áreas 
ajardinadas, así como falta de 
mantenimiento. 

Por otra parte y corno 
consecuencia de la politica de 
descentralización de la gestión 
ambiental, que inspira a la legislación 
vigente sobre la materia, está 
comenzando a emerger, al lado del 
sistema federal pero en estrecha 
conexión con éste, un sistema juridico 
local para la protección del ambiente, 
que se ocupa de regular los asuntos de 
la LGEEPA ha se colocado en la esfera 
de las atribuciones de los gobiernos de 
los estados y los municipios. 

Hasta ahora, el sistema juridico 
local para la protección del ambiente 
presenta un desarrollo que se puede 
calificar de incipiente, pero es claro que 
en un tiempo más pasará a ocupar un 
lugar importante dentro de la legislación 
ambiental. 

El Consejo Municipal de Ecologia 
es un órgano de asesoria del H. 
Ayuntamiento de Morelia, en materia 
politica y gestión ambiental. De alli que 
se elaboró un Dictamen por el Consejo, 
con el fin de emitir una opinión al 
programa de desarrollo urbano de 
Morelia (o propuesta de modificación del 
plan vigente de desarrollo urbano 1991-
2010), elaborado por la empresa 
CEURA, S.A. bajo el cargo del Instituto 
Municipal de Desarrollo Urbano de 
Morelia (IMOUM). 
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Cabe Sel'\alar que el énfasis de las 
observaciones sa centra en los aspectos 
sociales y ambientales, ya que se 
considera que el mejor11miento de la calidad 
da vida y la protección al ambiente, son 
objetivos que deben guiar todo plan o 
programa da desarrollo urbano. 

Marco legal e Institucional de la 
Ploneación Urban;:i: 

Los esfuerzos intemacionales por 
impulsar una planeación urbana, qua 
incorpore criterios sociales y ambientales, 
datan desde la Carta de Atenas en 1933 y 
la da Machu- Pichu en 1977 hasta las 
conferencias de las Naciones Unidas sobre 
los asentamientos humanos (Vancouver, 
1976 y Estambul, 1996) y medio ambienta 
(Estocolmo, 1972 y Rlo de Janeiro, 1992). 

En todos los casos, México ha 
tenido estos acuerdos, con el compromiso 
da aplicartos en su estrategia de planeación 
urbana y gestión ambiental. 

Y aunque el gobierno mexicano 
ha cumplido parcialmente con estos 
compromisos, en la actualidad la presión 
internacional as mayor, ya que hay un 
reconocimiento de que los problemas 
urbano - ambientales, no sólo tienen 
implicaciones en el plano local, sino también 
destacan al papal central qua juegan los 
gobiernos locales como los de Río (1992) y 
Estambul (1996), qua destacan el papal 
central que juegan los gobiernos locales o 
municipales en el mejoramiento de la 
participación de los otros actores, como el 
sector académico, la iniciativa privada. las 
organizaciones sociales y las 
organizaciones no gubernamentales, en el 
impulso de una estrategia da desarrollo 
urbano sustentable. 

,-rr~:rc~ r··nr-.r , 
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Las instituciones que se 
encargan de la gestión urbano 
ambiental, su estrategia y acciones están 
plasmadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (Poder Ejecutivo Federal), el 
programa Nacional de Desarrollo Urbano 
(SEOESOL), el programa Nacional de 
Medio Ambiente (SEMARNAP), eL 
Programa de las Cien Ciudades 
(SEDESOL), el Programa Nacional de 
Suelo Urbano PISSO (SEOESOL), los 
programas estatales y municipales de 
desarrollo urbano, de los centros de 
población en los tres niveles de gobiemo, 
elaborar y aplicar los diferentes planes y 
programas que son de su competencia, 
con el objeto de alcanzar un desarrollo 
urbano más sustentable. 

"El ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano de los centros de población, 
tenderá a mejorar el nivel y calidad de 
vida de la población urbana y rural, 
mediante la vinculación del desarrollo 
regional y urbano con el bienestar social 
de la población; el desarrollo 
socioeconómico sustentable del país, 
armonizando la interrelación de las 
ciudades y el campo y urbanización ... 

La prevención, control y atención 
de riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos en los centros de población, la 
conservación y mejoramiento del 
ambiente en los asentamientos 
humanos, la regularización del mercado 
de los terrenos y el de la vivienda de 
interés social y popular, la coordinación y 
concertación de la inversión pública y 
privada con la planeación del desarrollo 
regional y urbano. 

"La participación social en la 
solución de los problemas que genera la 
convivencia de los asentamientos 
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humanos" (articulo 3 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos). 

Las bases legales que sustentan lo 
anterior, están en la Ley General de 
Asentamientos Humanos (art. 40) y la Ley 
Estatal de Oe-rrollo Urbano (art. 238- 242); 

Además, se encuentran en los 
programas nacionales de desarrollo urbano 
y suelo urbano (PISSO). asl como en el 
plan vigente de desarrollo urbano de 
Morelia (1991 2010) Este último, 
especifico la existencia de 567.14 hectáreas 
de reserva patrimonial y las ubica en el 
plano de usos, reservas y destinos (H. 
Ayuntamiento, 1991). 

El Patrimonio Mundial y el Deterioro 
del Entorno Cultural y Natural: 

En el ai'lo de 1991, la UNESCO 
otorgó a la ciudad de Morelia el titulo de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. El 
significado de este titulo es el siguiente: 

"El emblema del patrimonio mundial 
simboliza la interdependencia de los bienes 
culturales y naturales: El cuadrado central 
es una forma creeda por el hombre y el 
circulo representa la Naturaleza; ambos 
estrechamente vinculados. El emblema es 
redondo, como el mundo y al mismo tiempo 
es un símbolo de protecci6n" (UNESCO, 
1978). 

No sólo se trata ele conservar el 
Centro Histórico de la ciudad de Moralia, 
sino también de proteger el entorno natural, 
ya que ambos están relacionados. 

Sin embargo, con la propuesta de 
modificación del plan vigente de desarrollo 
urbano (CEURA, 1997), el patrimonio 
cultural y natural de la ciudad de Moralia 
queda en una situación ambigua y por lo 
tanto desprotegida. .. 
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Esto es porque las áreas de 
reserva ecológica (definidas en el plan 
vigente), son consideradas como zonas 
sujetas a planes parciales. 

Nada se dice sobre uso del suelo 
o acciones que se realizarán en dichos 
planes. A pesar de ello, en algunas 
partes del documento y planos 
elaborados por CEURA (como el plano 
E 1 de estrategia: Limite del centro de 
población) es claro el objetivo de 
urbanizar las zonas de reserva ecológica 
urbana (la mayoría de ellas con decreto) 
y de preservación ecológica. 

En este sentido, de aprobarse el 
proyecto de CEURA, en muy pocos anos 
el titulo otorgado a la ciudad de Morelia 
como Patrimonio Mundial se perderá, por 
el deterioro de su entorno cultural y 
natural. 

El hombre requiere de unos 
655 gramos de oxígeno diarios, que los 
obtiene respirando unos 20 metros 
cúbicos de aire aproximadamente, a su 
vez para ser reintegrada esa misma 
cantidad de oxigeno al ecosistema se 
requieren 9.4 m cuadrados de área foliar 
suponiendo la máxima fotosíntesis 
posible y 12 horas de luz. 

La superficie de área verde 
urbana recomendada por la ONU es de 
16 metros cuadrados por habitante. Y 
con ello llegamos a la conclusión que el 
área verde de Morelia es insuficiente y lo 
más triste, es que sigue disminuyendo, 
esperemos que se considere esto para 
proteger las áreas verdes y regular el 
crecimiento urbano, obligando a dedicar 
a parques y jardines un porcentaje 
adecuado de la superficie dedicada a 
fraccionamientos futuros, principalmente 
en el norte de la ciudad, ya que esta 

...... 
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zona no cuenta con ninguna área verde 
importante. 82 

7.3. Urbano. 

La Plaza Mayor es un 
elemento estructural fundamental, a partir 
de ella se generó la traza y se constituye en 
el centro geométrico simbólico y funcional 
del urbanismo, es el centro al cual confluye 
toda la vida de la ciudad, es el lugar de 
encuentro para todas las funciones sociales 
como la diversión y el esparcimiento, a su 
alrededor se sitúan los edificios del poder y 
la religión. 

La magnificencia de su espacio, la 
armonía del conjunto, se encuentra en 
equilibrio con el cosmos se representa 
como un hito claro y comprensible dentro 
del tejido urbano y al mismo tiempo ordena 
en forma equidistante los demás espacios 
abiertos, constituidos por plazoletas, 
explanadas y jardines, que se ubican de 
trecho en trecho dentro de la mancha 
urbana. 

A ella acude la comunidad 
diariamente y se convierte en objeto de 
esparcimiento y centro de la vida civil; la 
jerarquía de una ciudad queda se"81ada por 
las dimensiones de la plaza y su ubicación 
es el espacio para medir la categoria que 
tiene la comunidad. 

En Morelia en la traza de la plaza 
se expresó el orgullo de la población, la 
sección áurea entre el espacio abierto y el 
volumen religioso. 

~r1r;•7c-r;(~.:--1 
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CONCLUSIÓN 

El área verde urbana 
denominada Bosque Cuauhtémoc, esta 
determinado por sus características 
propias, como zona verde dentro del 
rango urbano, cuenta con edificios que 
funcionan de recreación que le hacen ser 
como Museos y con un Kiosco, es en 
realidad un lugar de esparcimiento 
público con antecedentes muy especial 
para los habitantes y visitantes de la 
ciudad de Morelia. invita al sano 
esparcimiento, es indispensable su 
conservación y adecuación para el uso 
de todos los visitantes con la 
accesibilidad para la todas las edades y 

Los planes de desarrollo deben 
de considerar la protección de las áreas 
verdes urbanas, los planes de 
crecimiento al estar en concordancia con 
las restricciones de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente 
emitida en Morelia en el año 2000 
conservan el medio ambiente facilitan la 
concordancia de las temperaturas 
ambientales y mantienen a las especies 
raras o en peligro de extinción como las 
que habitan en el Bosque Cuauhtémoc. 

En la parte social conllevan a la 
armenia al bienestar a la forma humana 
de integrarse con todos los seres 
humanos. 

TESIS CON 
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Capitulo IV 

Resumen: 

Se muestran alternativas que se 
han adecuado en otros países, para la 
inclusión de personas con capacidades 
diferentes en el uso de los espacios 
recreativos como ejemplo para generar 
una propuesta en México, aplicable a sus 
areas verdes urbanas 

LAS ÁREAS VERDES PARA 
CAPACIDADES DIFERENTES. 

En Morelia, existen varios 
espacios abiertos corno áreas verdes y el 
más importante de ellos, por su cercanía 
al Centro Histórico, es el Bosque 
Cuauhtémoc, el cual es uno de los más 
concurridos no solamente los fines de 
semana y en los días de asueto la 
asistencia aumenta. Cuenta con juegos 
infantiles un tanto deteriorados, algunas 
fuentes, esculturas, bancas de todos 
tipos, predominando las de cantera, pero 
no tiene un solo lugar para atención a 
discapacitados, a pesar que se 
encuentran en el bosque, las oficinas del 
DIF Estatal, que es una de las 
instituciones que se dedican al apoyo de 
estos grupos. Lo cual resulta un tanto 
irónico. 

1.1. LA ESENCIA DE LAS ÁREAS 
VERDES. 

La función esencial de las áreas 
verdes, es satisfacer un requerimiento 
fundamentalmente psicológico, como 
reunión pública para el intercambio de 
las actividades recreativas, sociales y de 
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concentración politice de gran importancia 
en el medio urbano, corno lugar de reunión 
para el sano desenvolvimiento de un grupo 
social, como elemento regulador del medio 
ambiente produciendo oxigeno y humedad, 
con la protección de la fauna local. 

1.2. La renovación de 
verdes. 

las áreas 

Actualmente, en México no existe 
ningún parque especializado para dar apoyo 
a las personas con capacidades diferentes, 
por lo que resulta urgente implementar este 
tipo de e~os, para dar atención en 
igualdad de circunstancias a todos los 
ciudadanos. 

En algunas ciudades del extranjero, 
ya se han implementado este tipo de 
servicios, corno son en el Parque Balboa en 
San Diego, California, para diferentes 
edades y capacidades, generando servicios 
especiales o funciones programadas a 
grupos y en Nueva Yortc., existe un parque 
que se ha adecuado para nii'los 
discapacitados. 

En México cada dia existen más 
discapacitados que tienen derecho de vivir 
una vida plena, dentro de sus posibilidades 

1.3. Ln comprensión de las nuevas 
soluciones. 

Se propone implementar en el 
Bosque Cuauhtémoc como ejemplo pero 
aplicable a todos los parques lo siguiente: 

TESTS r.nr.r 1 
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No.15.-Tlpologfe de rempe 
Fuent0 Comp1!ar:.16n c!e ta d!Lunna i..-:.~n1~ Hernancü~z. 

F.:icu!t;;id de Arquitoctur,:i, U!\l\Sf'JH 

Generar rampas en donde existan 
desniveles o cambios de pisos, indicadas 
éstas por un cambio de textura en el 
mismo para guiar y alertar a los 
invidentes que tomen sus precauciones y 
no causarles un tropiezo. 

Las cuales contarán con una 
pendiente máxima de 3%. y con ancho 
mínimo de 1.20 m. 

En las zonas de estacionamiento. 
el cajón especial para discapacitados 
deberá ser de una dimensión de: 3.20 x 
4.80m 

La señalización puede ser visual 
y aumentar letreros en Brailla e 
implementar alarmas sonoras para el uso 
de los invidentes. 

En los servicios sanitarios, debe 
existir cuando menos un espacio 
adecuado y abierto con medidas de 
ancho mínimo de 0.90 m. en las puertas. 

En las zonas de audiciones. 
deben existir espacios adecuados para 
las sillas de ruedas. en un nivel da piso 
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siempre horizontal, asi como implementos 
auxiliares para deficiencias auditivas. a 
implementar espectitculos esDeCia!es con 
intérpretes para sordomudos 

Mesas fijas con alturas adecuadas 
de 85 cm., para el uso de sillas de ruedas, 
con juegos de mesa como el domino y la 
baraja. asi como para talleres de 
manualidades, de creatividad, de reciclado y 
actividades varias. 

¡-----. 
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No.18.-D•l•ll• de _..,._ ._ .. ..- pere et ....., de le ellle 

derued-
Fuente Compilación de la alurnn.3 Ken1;i Hernándcz, 

Facut!od ele . .-.:..rqu1tc-c!ura. UMSf'JH 

Crear espacios con plantas de la 
región con su nombre científico y común 
para crear recorridos específicos con la 
aplicación de los sentidos, por medio de 
sendas tangibles para todos los usuarios. 

En la ruta del sentido del tacto, se 
pueden implementar talleres de modelaje de 
escultura, papel mach6 y pasar y conocer la 
escultura por medio del tacto, apreciación 
de diferentes materiales muy reconfortante 
para invidentes. 
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No.17 .-Zone de escultur- con dif••nt .. mat•ri•I-. 
Fuente. propucst;i de la autora 

La creación de diferentes talleres, 
con la utilización del olfato, del gusto, 
como el conocimiento de plantas 
medicinales sus aplicaciones, el cuidado 
de las aves, de los árboles por sus 
texturas, coloras y olores para todos los 
usuarios del parque. 

No.-42.-Como ejemplo perm crear rutaa de colorea, de 
olor- y texturas. 

Folleto· Célnberra Minrbook 
Parque Cornmonwe::ilth. Canberra. Australia 

0013'-MUl:IDl!ID 

Efectos de sonido para un 
recorrido por diferentes fuentes, en donde 
se encontrarán las fonnas de proporcionar 
el agua, como en fonna de murmullo, 
chorro, cascada y vertiente. 

Para tener la apreciación 
auditiva de invidentes y por medio de luces 
con efecto de 1•ser, para sordomudos y 
atractivo para el público en general 

En la zona de biblioteca tener 
libros en Braille y casetes para invidentes, 
memoramas y rompecabezas con relieves y 
texturas. 

No.18.-Bibliotecai con aiatema Baile, audlfonos y 
compul•do .. ..,,..,.., 

Fuf?ontc Propuest":J de l;:i autora 

Contar con zona de juegos 
participativos, como dunas para gateos y 
rodamientos, muy atractivos para personas 
con parálisis cerebral leve que gusta de 
realizar estos movimientos para sentir su 
cuerpo. 

Dejar una zona para la expresión 
artística, como los mimos, músicos, 
marionetas. teatro infonnal, espontmneos, 
aficionados. 
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No.19.-Ejempto de dtve,_ ectividadee como el t-tro 
guillo! 

Ft:cnte Propur'!Si·"'l cie !~ wu!o~a 

Estanques con animales 
inofensivos y de agradable presencia, 
como son las tortugas, las ranas. los 
peces, para fomentar la adopción de 
pequei'las especies, ensel"lartes a 
cuidartas, a tocartas, a admirarlas. 

No.20.-Zon• de eet•nque, con anima,_ inofena.ivoa 
Fuente Propue>st::i de la é!Utcir~i 

Contar con una zona de troncos 
para escalar (los cuales les gustan 
mucho a personas con síndrome de 
Down) y adecuar algunos para personas 
con sillas de ruedas. 

";; .· 
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Situar zonas de convivencia para 
todos los usuarios, como c.nchas, zonas de 
convivíos. de fiestas familiares. de juegos. 

En las zonas donde existan juegos 
infantiles, cr-r una zona de banc.s para 
que se encuentren cerca los pap9s y con el 
uso adecuado de espacios. a base de 
plásticos. areneros, metal, madera. 

No.43.-Ba...,.. -u-para todos k» Vleita,.._ 
Fcitocir<Jf1::J •-'\utnr;1 

P;uquc 8aH~oa. Sa•1 Dif'ga, Calrforrna 

En zonas donde existan juegos 
meClinicos, se deben encontrar en óptimas 
condiciones para evitar accidentes, con el 
tiempo adecuado para subir y bajar a 
personas con deficiencia motriz. 

Para eventos de implementación 
musical, como el baile para personas de la 
tercera edad y por medio de luces y 
vibraciones para sordomudos y todos 
puedan participar de la misma manera. 
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No.21 .-Piaoa de m•dere, p.re fecilltar por medio de I• 
reverber.clón la transmtstón de sonictoa pmra 

MM'domudoa 

Recorridos especiales en 
museos y galerías. Con la creación de 
talleres de participación, adecuados para 
todos los visitantes. 

No.44.-lmpjementmción de comput-1orea pera 1• 
comuniceción de luc- y •Kntos 

Fr:t~or.-i!1;-:i ,-:..utnr::i 
r~~is.:-o 1rh'riJ;::~".n p,yr~._1c í1n!:_~n.:i. :::,3r, D1eoo. Ca!ifornra 

UOll!r.úUCIDl!IU 

1.4. La inclusión del usuario 
discapacitado para el espacio urbano. 

La deficiencia corporal, no 
necesariamente implica una incapacidad 
para practicar algún deporte, por un 
complejo proceso de adaptación y reajuste 
de reglamentos para integ ... r • los 
discapacitados, o dependiendo únicamente 
del interés, creatividad y entusiasmo de los 
participantes. 

Para ejemplo de ello se cuenta en 
Michoacán con varios deportistas 
destacados, galardonados a nivel 
internacional y recientemente la segunda 
jamad• del Campeonato de Deportes para 
Sordos (realizado en octubre 2002). 

Se siguen dando severas limitaciones 
para la integración de los discapacitados a 
la cultura, por lo que falta mucho por 
habilitar con respecto a los espacios para la 
recreación con la adaptación de estos 
espacios. 

CONCLUSION 

Al existir los lugares adecuados 
para la recreación y la convivencia, con 
servicios establecidos de accesibilidad se 
integra a todos los seres humanos sin 
distinciones, se establecen los lazos 
familiares, se participa con diferentes 
personas, se logra un bienestar personal en 
cada uno de los visitantes, se establece una 
calidad de vida sin exclusiones. 

TESIS r:n'flr 
FALL!-i r.r1· 
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Capitulo V. 

Resumen: 

En Morelia, Michoacán, en el 
Bosque Cuauhtémoc se pueden adecuar 
cada uno de sus espacios para el 
servicio de personas con diferentes 
capacidades y aquí se especifica como 
se puede adecuar cada uno de estos 
lotes que lo componen, aplicando las 
especificaciones mencionadas en los 
capítulos anteriores. Por medio de cinco 
sendas representativas de los sentidos 
por medio de colores. olores. sonidos, 
sabores y talleres de actividades varias. 

PROPUESTA PARA EL 
ESTUDIO: EL 
CUAHUTEMOC. 

CASO DE 
BOSQUE 

Se deben establecer criterios 
unifonnes en cuanto al uso adecuado de 
los elementos urbanos, las 
sei'\alizaciones, los espacios tanto 
públicos como privados 

1. LA SELECCION DE CRITERIOS 
GENERALES. 

1.1. Normativldad 
arquitectónico. 

y 

Como se puede 
lineamientos establecidos 
con un orden. lo cual 
diseñador. Por ejemplo: 

apreciar los 
no cuentan 

distrae al 

Rampas: Imposible de ser 
transitadas las pendientes con que 
fueron construidas, rebasan la lógica y 

llDl81!úUDIDl!ID 

se convierten en peligro aún para las 
personas nonnales. porque no cuentan con 
indicaciones adecuadas de textura de 
antiderrapantes para no sorprender a los 
invidentes y causartes un accidente. 

Para los invidentes, resultan ser 
también las casetas telefónicas un peligro 
para ellos; falta implementar cambios de 
pisos para indicartes que se encuentran 
delante de ellos y evitar un impacto, las 
sei'\ales sonoras, para indicar el paso libre. 

No.45.-EJ•mplo del cembio d• textur- .,.,. evfter que 
choquen loe invident-

1.2. 

F otonr:1fl o l'~utora 

P:1!10 FCJCLdto-icl dL' 1":rqu1tF•ctur;-i, U~lt\rvi l'\/lex1r.0 

.Atención 
den1and;:is. 

especifica las 

Al implementar en las áreas verdes, 
las rutas guiadas por los sentidos, se 
motivará a seguirtos y conocertos a todo el 
visitante a estos sitios. 

74-1 
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Simbolizados por colores por 
ejemplo el verde con lo relacionado al 
árbol, en donde se representa el 
crecimiento. Puede aplicarse para lo 
relacionado a las texturas, con 
implementación de talleres creativos 
para conocer de este modo las plantas 
medicinales, olorosas, las peligrosas, las 
típicas del lugar y el cuidado de los 
bosques. 

El agua como símbolo de lo 
flotante y relacionado con el color azul, 
implementación de sonidos, para 
conocer el movimiento del agua, en sus 
diferentes movimientos con sus 
excepcionales sonidos, la apreciación de 
las diferentes fuentes con luces, para 
admirar su belleza y la creación da los 
tallares de sus aplicaciones. 

La significación del fuego por 
medio del color rojo y del movimiento de 
la actividad, en una aplicación de la zona 
de convivíos, de fiestas, de baile, de 
maromas. 

El amarillo, simbolizado por la 
tierra qua nos sirve para unificar y 
estimular la conciencia de la reunión, de 
la energía, favoreciendo la relación con 
los demás, para los juegos de mesas, los 
mimos, los aficionados, las exposiciones 
de esculturas, de pintura, de texturas. 

El color blanco o el metal, 
simbolizando lo solidificado, de curación, 
por ser la armonía de todos los colores, 
es aplicable para el audiorama, 
implementado por rayos láser para 
sordomudos, de la lectura con el apoyo 
de la biblioteca implementada por 
casetes, libros en braille, las zonas de 
yoga de meditación, al conocimiento de 
las plantas curativas y su aplicación. 

UDl:!l!UUrlDl!lll 

2. LA IDENTIFICACION DE 
DISCAPACIDADES. 

2.1. Las alternativas para el disfrute 
de áreas verdes. 

El discapacitado carece de 
condiciones para participar en la recreación, 
condiciones que al no cumplirse, le privan 
del bienestar total generando una 
segregación económica y social. 

No existan sitios a los que ningún 
discapacitado desee o requiera acceder, la 
cobertura de este problema es aplicable a 
cualquier población de México y a cualquier 
sitio de la ciudad, por lo que cualquier 
acción al respecto será benéfica y útil para 
los discapacitados con un uso mixto para la 
población normal y para los limitados físicos 
con un trato adecuado a la edad y a la 
discapacidad, con atención personalizada, 
la cual esta capacitada para su manejo 
especial. 

Que se acondicionan los espacios 
con rampas, con texturas antiderrapantes, 
con las set'lalizaciones indicadas con 
relieves o sistemas braille, con el apoyo de 
servicios auxiliares para casos de 
emergencias y que los servicios habilitados 
se encuentran abiertos (baoos, cabinas.) 

Los sordomudos gustan de jugar 
cartas, bailar, participar en actividades de 
juegos de mesa, talleres de texturas, tienen 
sigilo, habilidad manual, buena memoria, 
atención, concentración. 

7• 
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No.22.-Tipologie de m.._ 
f"Ut-?r"lte Ccn1p1Jac1ón de Ja ;:i!ur'~n-1 r<·•n.;-i H•:r rijn~e:-. 

Facu!!,.:id rle l'\rq~1•tcdur:i UMSrJH 

A las personas con parálisis 
cerebral leve, les encanta sentir su 
cuerpo y conocer cada uno de sus 
movimientos, por lo que es necesario 
crearles una zona de dunas para que 
puedan rodar, gatear, sentir su cuerpo. 
La cual servirá para la participación de 
niños y bebés. 

No.46.-Zon• de dun•a ,,.,. meromea y rodem'9ncae. 
~o!ograf1;:-i l'--.utor::i 

Pmquc Bnlhoa San Diego. C3!1fornr;) 

. -· .. •,::'"·. ;·,·· ····· . 

llUB31!UUrlDl!IU 

Los invidentes gustan de realizar 
manualidades con texturas, 1-r por medio 
del sistema brame, escuchar música, jugar 
Fut - boll con pelotas sonoras e inclusive 
andar en bicicleta, para lo cual en un lugar 
público tiene que contar con un guia. 

Los seres humanos con problema 
sicomotríces gustan de realizar 
manualidades, escuchar música, observar 
los espacios, los animales, como las 
tortugas, los peces, las aves, las ranas, 
conocer las cosas, aprender de todo, 
participar con su familia y amigos. 

2.2. Selección ele las actividades 
frecuentes. 

Al indicar las sendas de los sentidos, 
se propicia la búsqueda especifica, quizás 
del sentido que se carece y cómo se puede 
aplicar y cómo se desarrollan los demás. 

Las personas de la tercera edad, 
según sus capacidades, podrán participar 
en los talleres, en los recorridos siguientes: 

Los sonidos, la mus1ca, el baile, la 
observación, la meditación, la lectura, el 
teatro, y hasta podrán ser ellos mismos los 
actores, en la zona propicia para 
espontáneos. 

;,-~ .;;¡:}1~~ ('![;~,~ 

l FA . .L1,f, ;J.ó ·..1l:.iGEliI 
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No.47.-Mujer en ~Ha de ruedes 
FtJente Cornpd.3C-10n ,-Je l:-1 .1lu:11n;¡ f<•'n:.-t H··,:ri:1n--1•.:: 

F,ti:-u!t<"ci dp i\r-Jl1:t.~r!t1•;i 1.1~ .. ~~.~ ;:-i 

Los talleres estarán 
para que puedan participar 
personas recurrentes, 
individual, familiar o 
independientes. 

disei'\ados 
todas las 

de forma 
grupos 

En los lugares de lectura, se 
encontrarán también libros en casetes 
para quienes no pueden leer y en 
sistema brame para quienes no puedan 
ver. Los libros tradicionales o las 
computadoras sonoras, con sistema 
Braille 

. ···1 

1 
1 

1 
_ _J 

No.23.-lmplementación adecuad• en •- bibllotecaa 
'-L!Pn!i: r-~r.'pl1est::-i <lt-.• I;::¡ autnrn 

0013~8[101!10 

3.- EL DISEÑO DE LAS ÁREAS VERDES 
PARA DISCAPACIDADES 

Es de gran importancia el contacto 
con elementos naturales porque nos hace 
sentir vivos y apreciar la armonía del 
equilibrio ecológico, en donde manifestamos 
plenamente nuestros sentidos al apreciar 
las bellezas naturales, las cuales las 
percibimos por medio de olores, coloras, 
texturas, formas, sonidos, sabores. Lo que 
se manW-iesta en una participación social 
integral. 

1 
! 

1 
1/ 

1 

1 L ____ _ 

No.24.-Cre.ción de ..., ........ que - pu-n toc:s poire 
conocer!- por medio del tecto le diferenci.e de met_._ y 

le c,...ción de tehr-
Fuente Propuesta de lu autora 

3.1 Andadores y banquet<is. 

Los andadoras deben tener gran 
amplitud, con un mínimo de 2.50 m. de 
ancho con texturas indicadoras de rampas, 
también por medio del color. que servirán 
de guia a los débiles visuales. 
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Las rampas preferentemente con 
3% de pendiente para que no sean 
peligrosas y útiles para todos los 
usuarios. 

1 
1 

ºJ 
No.25.-Acceaibilldad para person•• con ctifwent

c.p.cid•dea. 
01bu¡o Propue~ .. ta c1e l:i autora 

3.2 Mobiliario urban::>. 

Como son los botes de basura, 
deberán ser metálicos (detectables mas 
fácilmente con los bastones). 

No.48.- Det•ll• de bote de t>eaur•, bmr•ndel. r•mpa y 
escalones 

P•rque B•lboa. S•n Diego, Californi• 
F~;•o:_~·df:a r.uto:;~ 

llD~~Ul:IDl!IU 

L•mp•ras o luminarias en 
escalones, de fonna discreta y arbotantes 
de luz del dia para producir mayor claridad. 

La zona de servicios 
concentrados en una caseta de infonnación 
general, con el apoyo auxiliar de diferentes 
empresas y dependencias que se tumaran 
una cada dia, apoyadas por pasantes o 
voluntarios; el servicio de teléfonos, así 
como el núcleo de sanitarios, para auxiliar 
en caso necesario, y se encuentren limpios 
y abiertos. 

No.26.-Zon- de deecenso 
D1bu10: Propuesta de la autor;ol 

3 3 Sefiala1nientos 

Por medio de tiras t•ctiles en el 
piso, letreros en Braille, con la limitación de 
obstéculos mediante el cambio de 
p•vimentos, texturizar el piso para crearto 
antiderrapante, mediante loseta vinilica o 
pétrea, con la colocación de finnes de 
concreto hidráulico con escobill•do de veta 
profunda, las alannas sónicas, visuales, por 
medio de focos de color. 

IT.SI~ 
FALLi"- J.iJ~, 
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No.27.- Eatel• de seft .. •m~nto, con indicaciones en 
aiatern• Br•ile, por medto de botone• pmr• klenl:lfics por 
medto de lucee rut••· con sial:•m•• sonoroe, mepaa de 

loceUzeción y atateme de emergencie. 
Dibur;:1 Propuc.•f,t,1 de !d ~utor<l 

Deberán estar en lugares 
estratégicos, de fácil identificación en los 
espacios a visitar, los servicios 
zonificados por colores, manejados con 
texturas y con sistema Brame y de ser 
posible, con sonidos (grabación del lugar 
en donde se encuentran). 

3.4 La 1nforn1.:·1c1ón y los servicios 
bilsicos. 

Consistirá en lo siguiente: 
información en general, núcleo de 
teléfonos, servicios sanitarios, atención 
médica. Y se encontrarán en un sólo 
núcleo, en una zona definida de 
servicios. La cual puede variar de 
tamaño dependiendo del tamaño del 
parque, pueden existir uno, ó varios 
distribuidos estratégicamente. 

·-. 
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3.5 El acceso a tod::is las ilreas. 

Como son lugares públicos, no 
tendrán costo para el usuario y para el 
municipio o lugar en donde se encuentren, 
este puede ser solventado de forma 
participativa con empresas, pasantes de las 
carreras de: psicología, enfermería, 
educación especial, servicio social, biología. 
sociología, medicina del deporte, 
enfermería, guia de turistas. 

1 

1 

1 

L 
No.28.- Andedo,_ tem6tk:oe de olor•. colorea y -borea. 

('6rbo ... lrul• ... ). 
Dibujo Prr.pucst.-i de Ll nutora 

Por medio de asociaciones 
como el DIF municipal, estatal. Club de 
Rotarios, de Leones, Vicentinas. 

4.- LA RENOVACION EN LAS 
NORMATIVIDADES. 

La normatividad de los elementos a 
seguir, dados por las condicionantes 
óptimas para el usuario, con capacidades 
diferentes, optimizando la accesibilidad por 
medio de: 
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Rampas con pendiente del 
3% con texturización en escobillado 
como mínimo en pisos antiderrapantes 
naturalmente. 

Set\alizaciones adecuadas, 
con símbolos, en sistema Braille, 
relieves, colores y luces. 

Juegos en buenas 
condiciones y especiales. 

Bancas adecuadas con tiras 
metalicas 

Efectos de sonido en fuentes, 
en sei\alizaciones y en el audiorama. 

Efectos de rayos láser en las 
fuentes. 

f-Jlesas especiales en altura y 
espacio, para el uso con sillas de ruedas. 

Lugares para sillas de ruedas 
en los andadores, en las zonas de 
mesas, en el audiorama, en la biblioteca, 
en la zona de juegos. 

Accesibilidad en museos con 
recorridos especiales (según el grupo: 
invidentes, sordomudos, atención 
especial psicomotriz). 

Reverberaciones en madera en 
el piso en la zona de baile. 

fviúsica ambiental en las 
fuentes, el audiorama y en los museos. 

llUIL!IMDDDl!IU 

Auxiliares de sonido, para lograr la 
convivencia integral. 

5.- UNA PROPUESTA DE CASO. 

Morelia, la antigua Valladolid, es 
una ciudad colonial por excelencia. Capital 
del estado de Michoacáln de Ocampo, se 
ubica al noreste del mismo, con una altitud 
promedio sobre el nivel del mar de 1910 m. 

El clima es templado, 
moderadamente lluvioso en verano con 
temperatura media de 22º.83 Su traza 
original corresponde a los principios 
renacentistas imperantes del siglo XVI; 
set\alados con precisión en las Ordenanzas 
de Felipe 11, conforme a lo cual la ciudad 
tuvo inicialmente una dimensión urbana, 
que rebasó la sencilla arquitectura de su 
fundación. 

Las temperaturas pueden rebasar 
los limites de la zona de confort y esta 
situación puede afectar las actividades y la 
salud de los habitantes en los centros 
urbanos, provocando un crecimiento de 
consumo de energía y mayores niveles de 
contaminación. 

El uso de espacios con áreas 
verdes, llevado a la práctica en camellones, 
parques y áreas de esparcimiento, 
contribuye a que estos espacios actúen 
como Msumideros del calor sensible", que se 
genera en los centros urbanos. 

Las pérdidas de calor, se 
establecerán a partir de procesos naturales 
de enfriamiento convectivo, conductivo, 
irradiación y por evapotranspiración. 

M> Observatorio Mctcrcologic;o de la Ciudad de 
Morclia por el Gcog. José Antonio León Chávcz 
1998. .. 
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De esta forma, la vegetación 
podría actuar como un poderoso agente 
regulador hlgrótermico, de las 
condiciones en el microclima. 

Los cambios en el contenido 
de humedad del aire, la falta de áreas 
verdes en los centros urbanos provoca 
niveles de baja humedad, menores 
sobre todo después del mediodía y 
deterioro humano, disminuyendo las 
posibilidades de confort, la autoestima, la 
respiración y con ello afectando la salud , 
no solamente física. 

Al revisar la parte histórica de 
los orígenes del Bosque Cuauhtémoc 
antes Bosque San Pedro, surge dentro 
de los cambios que sufrió la ciudad de 
Morelia durante el siglo XIX, como una 
geometrización de su espacio y la unión 
de la calle Cornonfort, creando las 
zonas prioritarias, dándole una gran 
importancia al paseo de San Pedro. 
En esta parte de la ciudad, el clima es 
benigno y uniforme y sin duda por tal 
ventaja, en la estación del verano 
muchas familias se trasladan a pasarla 
en las casas de campo, !iue hay de un 
lado a otro de La calzada' 

No.49.-Andador del Boeque Cu•uht8moc. Morel~ Mk:h. 
Futo~:r i~1.1 /',u'•n:J 

•• Mcndo7a Justo.-AfoN!lin en 1873 .-Pág. 22 

J.1Um3~Ur1Dl!IO 

Ya desde 1851, aparece el diseoo 
de la penitenciaria en el plano del Lic. J. De 
la Torre. 

Y dentro de las propuestas por el 
Arq. Sixtos en su libro Morelia y su centro 
Histórico, menciona: " La reglamentación 
del uso del suelo dentro de los Centros 
Históricos se debe de girar dentro del uso 
habitacional, fomentar el uso del Centro 
Histórico como un lugar de contacto 
colectivo a través de la recreación y la 
cultura, creando actividades que orienten al 
ciudadano hacia una mejor identificación 
con su ciudad y sus vecinos, que permita 
generar una participación más decidida en 
términos de propuesta y trabajos de 
conservación de la zona. ·como una 
propuesta para el mejoramiento de los 
seres humanos, en los espacios verdes. 

Una ciudad con la profundidad 
histórica y cultural de Morelia requeriría, 
como política ideal de conservación, el 
ejercicio irrestricto de la legislación que se 
ha venido dando a través del tiempo; pero 
también la búsqueda de ampliarla y 
enriquecerla con nuevas aportaciones, 
hasta lograr configurar, a partir de ella, el 
fundamento social y político de una cultura 
de conservación de nuestro patrimonio 
histórico la integración de las personas con 
capacidades diferentes. E insertar las zonas 
verdes con lugares propicios para su uso. 
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PROYECTO 

No.8.- LocailiZ8ción de loa lot-
Fur:-nte Te~1s de rvi<le~.ir1'J Ln:c; Parques Urhanns 

cnnt0rnpc•;lnt?0s / .. 'ndl:;.~:..:::~ RPft,re.-icn! t1po!ogrco en la 
c:n.;ci.•cJ de r'.'10r~-f1::1. 

Mich Uf-.!~..._~.~ :::J::".~ :-rq .Ju.Jn Lu1::=. '....t>nn S<-inchcz. Pii~l 
-;r::, 

En el lote No. 1, se propone 
crear estanques de ranas, tortugas y 
peces, en donde los visitantes podrán 
tocar, adoptar, alimentar, cuidar, visitar 
estas especies de forma sencilla. 
Utilizable para todo público asistente. 

.1 .. 

1 

1 

1 

_J 
No.29.- Zon• de eat•nquea con renaa y tortugas 

Dibujo: Propuesta de la autor~ 

.. ··.,· ·"··::.--::··· 

r 
1 
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En el Lote No.2, en donde 
actualmente se encuentr• I• biblioteca, se 
sugiere crear talleres de lectura, de textura, 
fonoteca para el apoyo a invidentes, por 
medio de casetes de grab•ción y •udición, 
así como juegos de mesa como 
memor•mas y rompecabezas. Ideales para 
todo público. 

En el Lote No.3.- es la zona 
donde se encuentra una fuente con patos, 
se propone situar bancas y andadores para 
personas con sillas de ruedas, andaderas, 
muletas y sonidos explicativos, para auxiliar 
a personas invidentes y demás pas-ntes 
del bosque. 

··11 
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No.30.- Aluras adecuad•• en: r-peldo en ... ento 
C1hu¡o Prnpuestn (Jr~ la uutnra 

En el Lote No. 4. - sé sugiere 
acondicionar espacios en un audiorama 
para escuchar narrativa de cuentos, de 
música, grabaciones realizadas por los 
mismos visitantes, con censores de luces y 
vibraciones para el apoyo auxiliar de 
personas con problemas auditivos y de 
comunicación verbal, por lo que se 
implementarían pantallas para realizar 
efectos de rayos láser, lo cual resulhlrá 
impresionante para todo público; sé 
requerirá de interpretes (para sordomudos) 
en funciones especiales. 

r•n-¡-.; f 
~F_l_~_L_l __ ,,_, :_,_. '_·:·__ -'--'- .._; .li:N 1 
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No.31.- Audioram•, con acc-~Hlc:t.d pwa todo9 
Fuente rrnpuc:...t;1 e:·:· la LlLl!nrd 

En el Lote No. 5. - actualmente 
se encuentra el Museo de Arte 
Contemporáneo, donde se 
implementarían exposiciones al aire libre 
de esculturas participativas a la 
comunidad, de diferentes materiales 
como yeso, cartón, acero. 
"'-"""'-=-"'---"'-=-"'-""-..,.,.,.,.....,_.,.._ "'"· ------ - ________ ......,...,,,,.,..-._, .. __ ....... _ ... = .... _ ... 

No.32.- Cr-.clón de t•A•r- de e.cutturaa de pepel 
mmche y dWerentea m••rl•l•a 
Oibu¡o Propt1e?.t:~ de la ~~u!nr.:t 

Todos los participantes, 
especialmente las invidentes, puedan 
tocar y conocer el arte moderno, así 

UOl.3~DCIDl!ID 

como abrir el espacio de sus jardines para 
el acceso en andadores para sillas de 
ruedas y crear talleres de creatividad de 
arte modemo. Un atractivo para todos los 
visitantes. 

En el Lote No. 6. - sé encuentra el 
Hospital Infantil, por lo que se sugiere crear 
muros verdes y de enredaderas con 
camelinas y otn11s especies de gran colorido. 
Para hacer más agradable la vista desde el 
hospital. 

En el Lote No. 7. - es la zona donde 
se encuentra una gran casona que alberga 
las oficinas del OIF Estatal, y ya que cuenta 
con espacios de áreas verdes, se sugiere 
propiciar dominicalmente kermes, tómbolas, 
rifas y generar un gran apoyo voluntario 
para guias del Bosque. 

En el Lote No. e. - se sugiere como 
un foro de mimos, músicos solitarios, 
marionetas, teatro informal Para todo 
público. 

No.33.-Foro par8 mima., t-tro y en general ectividadea •rt•-
DtbUJO Propuesta c1e Ja autor;::¡ 

En el Lote No. 9. - se creará una 
zona de talleres de conocimiento de plantas 
curativas, su uso, el conocer los 

- -¡¡ 
'fi',~1Í.':· ("~0\'-! \ 
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colores, las formas, las texturas, los 
olores, los sabores. Para todos los 
niveles y la integración de todos los 
participantes, con el apoyo de personal 
especializado. 

En el Lote No. 10. - será la zona 
adecuada para adoptar una planta, 
ensenar a cuidar, respetar, sembrar, 
plantar, adoptar una actitud de armonía 
con la Naturaleza. 

En el Lote No. 11. - se realizaría la 
creación de mesas para zona de juegos 
como domino, baraja (para sordo
mudos), manualidades (para personas 
con problemas sicomotores o con 
deficiencia mental leve), tanto para 
personas con sillas de ruedas, como 
para todos los visitantes. 

En el Lote No. 12. -se crearía otra 
zona de mesas y andadores. en donde 
se podrían impartir diferentes talleres, 
para personas que gustan de realizar 

llDl:J~UrJDl!ID 

manualidades y talleres diversos en donde 
el lema seria APRENDE. 

En el Lote No.13.- se dejaría 
para zona de convivencia familiar, en donde 
podrian participar payasos. fiestas 
familiares, comidas convivíos, etc. 

En el Lote No.14.- es en 
donde se encuentra la Comisión Forestal 
del Estado de Michoacán. se proponen 
talleres del cuidado de los bosques, la 
reforestación el conocimiento de los 
árboles, texturas colores. olores, sonidos 
(invidentes) crear talleres de modelado de 
texturas, videos de las actividades que 
realiza la Comisión forestal. 

En el lote No.15.- se 
encuentra el Kiosco, en donde se propone 
realizar eventos musicales, con luces y 
colores, teatro, variedades y zona bailable 
para diferentes ritmos. como danzones. 
(Preferidos por personas de la tercera edad, 
invidentes y por personas con deficiencia 
auditiva). 

No.35.- Convlv.ncl• por medio del bell8 
D1t-JUJO. Propuesta de la aL1torL1 
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En el Lote No. 16. - se encuentra 
actualmente eL Museo de Historia 
Natural, donde se proponen recorridos 
por las diferentes exposiciones, como las 
de fósiles, cactáceas, calentadores 
solares, juegos científicos interactivos, 
participativos como son talleres 
educativos de fósiles, reciclaje de papel, 
insectos, serigrafía, vivero, recuerdos, 
reforestación, manejo de desechos 
sólidos, juguetes educativos y del agua. 
El acceso por medio de andadores para 
las diferentes capacidades Y realizar las 
visitas guiadas, o las charlas y 
proyecciones sobre la tortuga marina, 
aves silvestres. la flora y fauna de 
Michoacán y de la reforestación. 

En el Lote No.17.- se propone la 
creación de dunas y zonas planas con 
pasto, para dejar una zona de maromas 
y gateos de personas con parálisis leve. 
Así como de todos los participantes. 

En el Lote No.18.- se encuentran 
los .Juegos mecánicos, al que se le 
adecuarán rampas y juegos en buen 
estado, asi como otros nuevos, sencillos 
de manipular. 

En el Lote No.19.- se dejaría para 
juegos infantiles de plástico, metal, 
madera, areneros. Con bancas para que 
se sienten las mamás o las guías para 
cuidar a sus bebés y a las personas con 
las diferentes capacidades; En los bai'los 
se implementarían éstos para personas 
con sillas de ruedas. 

En el Lote No. 20. se 
implementarían juegos a base de troncos 
de madera y reatas, así como mesas 
para actividades de personas con sillas 
de ruedas, síndrome de Down o con 
alguna minusvalía y de la tercera edad. 

UU~'MUCIDl!lll 

En el Lote No. 21. - se dejará para 
los talleres de aves, por medio de colores, 
fonnas, texturas, sonidos, plumajes 
observación. 

En el Lote No.22.- se propone 
establecer canchas de fut - boll, juegos 
participativos para personas con síndrome 
de Down, invidentes por medio de pelotas 
con sonido de volí - boll, etc. Actualmente 
se encuentra una de Básquet bol y zona de 
dunas para bicicletas y motos. 

Se requerirá del apoyo constante de 
guías pennanentes en diferentes tumos por 
parte de las instituciones y pa-ntes de las 
facultades e instituciones siguientes: 

Psicología, Vicentinas, Enfennería, 
Educación Especial, Servicio Social. Club 
de Rotarios, de Leones, Educación Física, 
Biología, Sociología, Guía de turistas, DIF 
estatal y municipal, implementar dentro del 
parque el uso de sillas de ruedas 
motorizadas. para las personas con 
problemas motriz o avanzadas de edad, así 
como los bastones de censores (para 
invidentes) y ondas de presión en el aire 
para las personas con problemas de 
audición, crear módulos de emergencia 
para ayuda médica al público asistente. 

CONCLUSIONES 

La arquitectura debe ser incluyente y 
preventiva, evitando la imagen de institución 
hospitalaria o de asilo. manifestándose por 
medio de colores. olores, formas, sonidos, 
texturas, como elementos de señalización 
para orientar los recorridos, evitando 
grandes superficies reflejantes para no 
confundir 
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los limites reales. Así como evitar 
superficies lisas o pulidas en los pisos y 
contar con la manifestación de rampas. 
Como la aplicación en la Arquitectura en 
el contexto. 

La crea~ón de una sociedad 
accesible no es un ideal altruista, es una 
responsabilidad insoslayable. 

La accesibilidad debe ser 
considerada como un elemento de 
calidad de vida, de carácter universal. 
Puesto que la finalidad de la arquitectura 
es proteger la vida. promover la salud, 
intensificar el bienestar pL1blico, ya que 
es usado por los seres humanos y por 
todos los seres vivientes, con todas sus 
necesidades y estas evolucionan de 
acuerdo a las expectativas culturales de 
la humanidad. paralelamente con el 
desarrollo de las innovaciones 
tecnológicas. requiere de espacios 
adecuados para disfrutarse plenarnente. 

No.36.-Especioa •decumdos par Dnsit•r con mulet
í'" ut>nt e C0n1p1:acron de 13 alurnna l<enia Hc.-~n.:1nrlt..-.:

Fdcuitad de Arquitectura, UMS/'JH 

(!iscap:..1c1ci~ 1j ccn p!·::no íCSDetc cJ~"} ::.u·:; 

den2c~~os humAnos (-:e igL1aic.:f.:=icl. '.-.:~,-~ 

opo:-tunicL:::1de.s y La f::'qu1clad en 
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el acceso a Jos servicios de recreación, por 
medio de la participación plena de las 
personas con discapacidad, enriquece a la 
sociedad en su conjunto y fortalece los 
valores de ta misma. 

Et crear y adecuar Jos espacios 
recreativos para el servicio de Ja comunidad 
en general, estable los vínculos humanos 
de Ja sociedad. 

El Bosque Cuauhtémoc, en Morelia, 
Michoacán es el lugar propicio para 
empezar a mostrar estas alternativas de 
inclusión. Para más adelante aplicarlas en 
todas tas áreas verdes urbanas, como se 
encuentran clasificadas en este documento 
y aplicar cada una de las propuestas dentro 
del estado. 

PERSPECTIVAS 

El uso y goce de los derechos que le 
corresponden a todas las personas 
independientemente de su condición física o 
mental, como la recreación sin límites de 
barreras sociales, por medio de la inclusión 
de los discapacitados en las asociaciones 
privadas y que la participación sea 
comprometida hacia una tendencia 
gubernamental o partidaria 

No.37.- AdecU9Clón ...,.., ••• polF8 lr8"811W dentro .... 
ea.que 

Fuente Compilación de la alumna· Kerna Hern<)nde;:, 
Facultad de Arqurrectura, UMSNH 
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Será un objetivo de todos los seres 
humanos, al involucrarnos en el rescate 
de los espacios recreativos insertos en 
las áreas verdes, con la participación de 
todos porque el jugar es distraerse, 
divertirse, investigar, crear, evolucionar, 
integrarse y desarrollarse. 

No.53.- .Juego como terapi• QfUP81 
F11Pr.!<? Tf"'-:;;.~, ~·:::::!.:•.,•¡,;._JI(';.,··~··-, rit_: '-:t•l1;1b·l·~.1''·~·11 p3r,1 

Q,•_:;(,lr1ólC1'.•r¡.-.•, P""\ ~.1'Ht,':.1 r •. i¡'-~1, \...!1'11 ':-;iJH 
ch~ ·c11;..:tnr 1,dn c_:,chc . .:i C'.h;:i· .. ··.:: 

\.lt1ri..·/1;1. '..11._·/1 lri-\.1;1!/l1-~ll(l~ l);1u l I 

El juego representa amplias 
posibilidades educativas para todos, sea 
cual sea su grado de anormalidad, 
favorece el desarrollo de la motricidad y 
la percepción sensorial formando parte 
de la vida, al favorecer el desarrollo 
individual y social. 

La vida en sociedad ayuda a 
enriquecer los conocimientos, las 
conductas. ha establecer los vínculos de 
amistad de amor. ha determinar mayores 
logros tanto individuales como sociales a 
valorar cada día, cada espacio y cada 
ser vivo. 

Como el lema de los nii'los checos: 
"Todos somos diferentes, pero también 
iguales" 

·-:· ... : 
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ANEXO 1 

1. LA LEGISLACION PARA EL 
DISEÑO DE AREAS VERDES. 

Las leyes al proteger las 
bellezas naturales o actualmente 
denominadas á,...s verdes tratan de 
con-rvar los elementos naturales en 
beneficio de la sociedad como una 
manera de protección del patrimonio 
humano. del equilibrio ecológico, de la 
preservación de las especies, de los 
microclimas y la generación del mejor 
uso de estos espacios para el uso de 
todos los -res vivos por medio de 
disel'\os en donde - propicien incentivos 
para atr-r a los discapacitados a todo 
tipo de actividades y hacer parte en la 
conciencia del cuidado de las áreas 
verdes. 

1.1.-P¿¡nor·.-_111·1.:: lltstónco 

En lo referente a los aspectos 
jurídicos que van regular cada uno de 
los elementos, lo que en otros lugares se 
denomina:" El derecho de protección de 
la naturaleza" o derecho de la 
tecnósfera, por referirse a la ordenación 
del ambiente construido, a una 
legislación del medio ambiente en su 
conjunto. 

La legislación ambiental es uno 
de los factores determinantes de su mala 
aplicación, que tiene que ver con la 
manera equivocada con que se 
combaten jurídicamente los problemas 
ambientales, a partir de una 
consideración insuficiente o errónea de 
las cuestiones naturales y sociales 
involucradas en dicho problema. 

llDn.8~0[101!10 

Muchas veces la legislación ambiental 
actual es ineficiente y en definitiva no se 
aplica, porque - considera en forma 
científicamente adecuada el problema de 
que se trata, o lo que es más grave, no 
toma en cuenta de la manera debida los 
problemas sociales involucrados, en las 
situaciones ambientales que se des-n 
corregir. 

Lo mismo ocurre en el plano del 
derecho intemacional. A veces los 
instrumentos internacionales que se ponen 
en vigor, nacen o se hacen r8pidamente 
obsoletos. En otras ocasiones, no tornan 
debidamente en cuenta los obstáculos 
materiales que se pueden oponer a su 
aplicación. 

En no pocas oportunidades, dichos 
instrumentos carecen de los mecanismos 
apropiados para su aplicación y el conjunto 
de estos factores, los hace ineficientes y 
les resta eficacia 

En cuanto al sistema jurldico para la 
protección del medio ambiente de los 
paises, la verdad es que en ellos - ha 
legislado extensamente sobre materias 
ambientales. en t•rminos que bien pueden 
decirse que lo básico del derecho ambiental 
está constituido por leyes y ordenanzas que 
integran la llamada "legislación estatutaria 
primordial", así como un conjunto de reglas 
y reglamentos que derivan las leyes y las 
ordenanzas y forman la llamada 
"Legislación subsidiaria". 

Todo sistema jurídico para la 
protección del ambiente está configurado 
por normas de car8cter general y abstracto, 
que regulan situaciones ambientales y •atas 
pueden formar parte de ordenamientos 
jurídicos expedidos por distintos órdenes, 
así es como llegarnos a tener: 

TESJ~ rm.,T 1 
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La primera ley del 5 de julio de 
1914, omitida por algunos autores tal vez 
por que la dictó durante su gobierno el 
usurpador Victoriano Huerta. Se trata de 
un documento valioso en cuanto se 
percibe claramente la mano de don 
Ezequiel A. Chávez que vino a reforzar 
el reglamento del Museo Nacional de 
1913 pero nunca tuvo la fuerza de una 
ley en donde se consideraron los 
siguientes aspectos: 

El primer artículo dice lo 
siguiente: "los monumentos, edificios y 
objetos artísticos e históricos, constituyen 
un patrimonio de cultura universal que 
los pueblos deben conservar y cuidar". 
Lo que actualmente se atiende en 
Morelia. 

El segundo:" El territorio posee 
bienes muebles e inmuebles que el 
estado debe atender", por medio de un 
patronato. 

El tercero: "Que por ser 
testimonio de la evolución de los 
pueblos, debe impedirse su destrucción y 
evitar restauraciones que los 
desnaturalicen o quiten su carácter 
original". Eso aún está pendiente 

El cuarto.-"Que constantemente 
se exportan objetos con destino a 
museos que deben de ser conservados 
en el país". Realmente mis dudas al 
respecto. 

El quinto.-"Que a veces son las 
autoridades y los propietarios los que 
destruyen y que lo mismo pasa con los 
objetos y edificios de culto religioso". 

La Ley de 1916 emitida por 
Venustiano Carranza, cuyo objetivo era 
Conservar los edificios antiguos 
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(faltándole incorporar también los espacios 
verdes). 

El 30 de enero de 1930, el gobierno 
de Emilio Portes Gil emitió la ley sobre 
proteccl6n y con...-vaclón de 
monumento• y belleza• naturales. Esta 
ley crea el Departamento de Monumentos 
Artísticos, Arqueológicos e Histórico_!¡ que 
absorbe la antigua inspección generar 

La ley de 1930, contiene 
importantes avances, como la integración 
de cat.61ogos y su publicación; el 
establecimiento de asociaciones 
particulares que tengan objetivos afines a la 
ley y el promover ante los gobiernos de los 
estados la expedición de leyes, reglamentos 
y medidas de conservación y defensa de 
aspectos caracteristicos y tradicionales del 
país.• 

El 28 de febrero de 1930, siendo 
gobernador don Lázaro Cárdenas, el 
congreso del estado expide un decreto que 
declara de utilidad pública /a Wflilancia y la 
conservación de los inmuebles CU.)IO valor 
histórico y artlstico se determine. Al 
siguiente al'\o, el mismo gobiemo decreta la 
Ley de Protección y Con-rvactón de 
Monumentos y Bellezas Naturales que es 
una cuidadosa adecuación al nivel estatal 
de la de Portes Gil.87 

El 3 de Abril de 1934, aparece una 
nueva ley firmada por Abelardo L. 
Rodríguez Es la Ley de protección y 
Con-rvacl6n de Monumentos 

Tft'.~¡¡-.; r'(}}.J ---·~ 
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•• Martincz Pcftalo7.a Maria Teresa. An. Patrimomio 
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1999 pp. 13 
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GUIA PARA ATENCION DE DISCAPACITADOS EN AREAS VERDES Ull•ANAS 

Arqueológicos e 
Pobl•cionea Tiple•• y 
Bell•- N•tu,..I. 

Hlst6rtcos, 
Lug•re• de 

Su reglamento fue publicado en 
el Diario Oficial el 7 de abril siguiente, lo 
que le otorga mayor ef°icacia que a la 
anterior. Con algunas reformas hechas 
en 1958 oor el gobierno de Adolfo López 
Mataos. esta ley permaneció vigente aún 
cuando en 1939 ya se había fundado el 
INAH1111 

Las campal'\as de difusión que 
promueven y consolidan en toda la 
sociedad la conciencia de los valores 
excepcionales de Morelia, al realizar una 
búsqueda de mecanismos para cancelar 
cualquier corruptela u obstáculo que 
impida el cumplimiento absoluto de la 
normatividad. Es urgente devolver al 
Centro Histórico de la patria de Morelos 
su dignidad y presencia, para que 
merezca realmente la honra de ser 
Patrimonio Cultural Mundia ..... 

La preocupación que el derecho 
ambiental muestra por este tema, se 
explica porque importantes corrientes del 
pensamiento ambiental, consideran que 
la calidad de vida de las personas está 
determinada no sólo por el ambiente 
"fisico", sino también por el ambiente 
"social", lo que incluye el ambiente 
"cultural". A este enfoque ambientalista, 
se contrapone al enfoque 
puramente"ecologista", que circunscribe 
la problemática ambiental a la protección 
de la naturaleza. 

La protección del patrimonio 
cultural de la nación, es una materia que 
por lo general se trata dentro de lo que 
se denomina el " ambiente construido", 

•• rdcmpp 15 
"" ldem pp. 1 17 art. Publicado en 1994 y reeditado 
en 1999 en la revista Piel de Tierra 

llDB:!~f..!CIDl!IO 

porque una visión restringid• de este 
p•trimonio, que es I• que predomina en los 
ordenamientos jurídicos, conduce • que el 
objeto de la protección sean los bienes 
culturales, los bienes "construidos". 

Hay que set'\•lar que esta 
vinculación entre el o-trimonio cultural y §! 
patrimonio natural, no es del todo ajena •I 
derecho, ._nto interno como internacional. 
La protección del patrimonio cultural, se ha 
regulado junto con la protección de algunos 
aspectos del medio físico. 

En el •rtlculo 3". Fracción XXIV se 
entiende por preservación" el conjunto de 
políticas y medidas para mantener l•s 
condiciones que proporcionen la evolución y 
continuidad de los ecosistemas y hábitat 
natural, así como conservar las poblaciones 
viables de especies en su entomo naturales 
y los componentes de la biodiversidad fuera 
de sus hábitat natural" 

En la ley de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Estado de Michoacán de 
Ocampo, se estipula lo siguiente: 

El Art. 3: Lo 
conservación, que sé 
equilibrio y la calidad del 
áreas con características 
parques, plwas, áreas 
conservación, etc. 

referente a la 
mantendrá el 

ambiente en las 
Oflturales. como 

sujetas a la 

La iniciativa de Ley General de 
Asentamientos Humanos, en el c.pítulo 1: 

El artículo 2: La ordenación y 
regularización de los asentamientos 
humanos, tendera a: 

11.- Aprovechar en beneficio social 
los elementos naturales susceptibles de 
aprobación, para hacer una distribución 
equitativa de la riqueza. 

\ 
TEST~~ r"nl'··1 
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IX.- Procurar 
común con un 
humanismo90 

que 
mayor 

la vida 
grado 

en 
de 

Art. 11. -Para cumplir con las 
finalidades de la presente ley, la 
Federación, las entidades federativas y 
los municipios, en el ámbito de la 
jurisdicción, deberán acatar lo siguiente: 

1. - Hacer que las tierras, aguas y 
bosques, sean utilizados conforme a la 
función que se les haya destinado. 

En la Ley Federal fara los Mexicanos 
con Discapacidad9 

En el articulo 3.- VI.- Se refiere a 
garantizar el entorno con una 
accesibilidad para que todas las 
personas lo usen y lo disfruten en todos 
los medios, para permitir ejercer la 
autonomía y desarrollar una vida digna a 
los mexicanos discapacitados. Asimismo, 
en el capitulo 111 indica que tienen 
derecho a la ocupación de sus tiempo 
libre, en donde deberán contar con las 
facilidades en cuanto a los accesos, con 
el apoyo de estudiantes del servicio 
social y medios de la comunidad. 

El Articulo 23 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente.- Define la regulación 
ecológica de los asentamientos humanos 
de la siguiente manera: 

El conjunto de normas, 
disposiciones y medidas de desarrollo 
urbano y vivienda para mantener, 

'"' lniciati\'a de Lcv General de Ascntatnicntos 
Humanos. EcJ1e,·c~ri.a Áh·arcz Luis. J 5 de 
Dicic111brc 1975 
''

1 a cnrgo del Dipul:ldo José Luis Acosta HcrrcrJ a 
nombre del gmpo parlamentario del panido 
Rc\'oJucionario Institucional 
ht t p://\\ .. \Y\\' .cdd l 1cu.gob. n1x/co111 isioncs/trayprcs/i 
nich·ii/inic~2.ht111 

::·p. 

ll 
mejorar y restaurar el equilibrio 

ecológico de las comunidades, con los 
elementos naturales y asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, que lleven a cabo el gobierno 
federal, las entidades federativas y los 
municipios. 

Como es muy reciente, apenas la 
están conociendo pero no se aplica. 

La iniciativa de Ley General de 
Asentamientos Humanos en el Capitulo 
IV: De la Función Pública y del Régimen 
urbano de tierras, aguas y bosques. En el 
Articulo No. 32. - La conservación es la 
acción tendiente a: 

1.- Proteger los elementos naturales 
de los asentamientos humanos, en 
condiciones ecológicas adecuadas. 

11.- Mantener los bienes inmuebles y 
las obras de urbanización, de acuerdo con 
lo previsto en los planes de desarrollo 
urbano. 

De la misma Ley, en el Articulo 
No. 3892

, referente a los decretos de 
provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques que expidan las 
autoridades competentes. Aquí radica la 
gran responsabilidad de nuestras 
autoridades. 

En el Articulo No. 41. De la 
iniciativa de Ley General de Asentamientos 
Humanos, se indica lo siguiente: 

Son causa de utilidad pública el 
cumplimiento y la ejecución de: 

IV.- Los decretos de destinos y 
usos, tendientes al mejoramiento y 
conservación de centros de población93 

90 Eeheverria Álvarez Op. Cit 
93 Ídcrn 
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El Artículo 45. De la 
SEMARNAP.- Se refiere al 
establecimiento de áreas protegidas que 
tiene los siguientes objetivos: 

1. Preservar los ambientes 
naturales y representativos de las 
diferentes regiones biogeográficas y 
ecológicas de los ecosistemas más 
frágiles, para asegurar el equilibrio y las 
continuidades de los procesos evolutivos 
ecológicos. Sería bueno que se aplicara 
al Bosque Cuauhtémoc 

2. - Asegurar el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y sus 
elementos. Por el bienestar de toda la 
población de Morelia. 

2. Generar, rescatar y divulgar 
conocimientos y tecnologías 
tradicionales o nuevas, que 
permitan la preservac1on y el 
aprovechamiento de la 
biodiversidad del territorio 
nacional. Como esta propuesta 

El artículo 73 constitucional, en 
1960 marca un cambio, en donde: El 
congreso tiene facultad: Frac. >O<V. .. 
para legislar sobre monumentos 
arqueológicos; sobre monumentos 
artísticos e históricos cuya conservación 
sea de interés nacional y sobre tas 
poblaciones o partes de poblaciones y 
los lugares cuyo aspecto típico, 
pintoresco o estético sea de interés 
público proteger y conservar. La cual se 
aprobó el 29 de diciembre del mismo 
año, en donde se suprimió fa propuesta 
inicial en virtud de que con ello se podía 
lesionar fa soberanía de los estados94 . 

91 Schrocdcr Cordero. Francisco Arturo. 
/..egi.\·/ac:iún protectora de los.\ /onu111e1110.'\· en 
.\lf!xicu. En Mc1noria del 11 Congreso de Historiu 
del derecho Mcxic:1110. lv!Cxico. UNAM. 198-'. p 
672. 

En cuanto a fa legislación focal, las 
materias delegadas por fa ley federal y en 
cuanto a fas materias que fa Constitución no 
reservó a fa Federación, en lo referente a la 
ley focal, la autoridad estatal aplica: El 
proceso de adiciones culminó hasta su 
publicación en el Diario Oficial el 3 de 
.@.l2filQ de 1966. 

Valeria Prieto afirmó:" No bastan la 
ley y el reglamento de Monumentos, que 
debieran adecuarse a ta sociedad moderna. 
ni las declaratorias de centros históricos, 
hacen falta reglamentos elaborados en y 
por cada ciudad, con la participación de los 
grupos involucrados, públicos y privados, 
que contengan, además, manuales claros 
para su aplicación, y que de alguna manera 
reflejen la corresponsabilidad de 
autoridades locales. municipales y 
federales. "'5 

La Ley No. 45 del Congreso del 
Estado, en su sesión del 1 de junio de 
1931, y fuego publicada por el Gobernador 
del estado, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, 
el 17 de junio de ese año, bajo el título de 
Ley de Protección y Conservación de 
Monumentos y Bellezas Naturales. 96 

La ley estatal creó la figura de una 
autoridad encargada de fa aplicación de 
sus disposiciones, denominándola Junta de 
Conservación, integrada por 3 personas 
designadas por el gobernador. Un 
representante del Ayuntamiento y el 
Inspector Local de Monumentos Artísticos 
del INAH, dependería del titular del Poder 

''"' Prielo Valcri•t. Pre.w,,'n·nciú11 del Pntri111011io 
C '11/111ra/. En Alejandro Encinas Rodríguez 
(co1npilador) ,\'ociedacJ.1: lJe.w1rro//o t:rhnno. /lacia 
1111 nue\'o orden del territorio. MCxico .. Ed. C;,ilnara de 
Dipuwdos L V Lcgisl,llum. J 994 
W• Hcrnúndez Díaz Jain1c. art. La reg/a111e111ación 
jurídica de /os centros históricos de las ciudades 
ctJ/onia/es. 7 estudio histórico-jurídico ele la cit1clad 
ele 4\fore/in, en Ja RcvisH:i: Piel de Tierra JO año 3. 
1999. p23 
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Ejecutivo del Estado y estaría 
avocada a la protección y conservación 
de los aspectos típicos y colonial de la 
ciudad de Morelia. 

Con la idea de brindar un espacio 
de participación de la sociedad, la misma 
ley prevé la integración a la Junta de 
Conservación de 25 vocales, los que, 
escogidos de entre los vecinos de mayor 
arraigo en la ciudad, figurarían en 
aquélla, solamente con derecho al 
ejercicio de una voz pública.97 

Al amparo de esta ley y debido 
al empeño de los morelianos en la 
preservación del rostro urbano tradicional 
de la ciudad, fue posible la conservación 
de su trazo arquitectónico esencial, así 
como la salvaguarda de la gran mayoría 
de las plazas, jardines y edificios del 
Centro Histórico, del medio siglo a 
nuestros días.98 Algo realmente insólito, 
pero no hay imposibles. 

La protección de la estética del 
centro histórico descanse en leyes 
actualizadas, pero también en la eficacia 
de las técnicas modernas de 
conservación del patrimonio histórico99 

Las tres instancias de gobierno 
en las zonas respectivas, presentan las 
siguientes propuestas: 

1º.- Que las declaratorias de 
Zonas de Monumentos que tengan a 
bien decretar próximamente, incluyan un 
Cuerpo Normativo especifico para cada 

•r Rcglo:uncnto ~1r:1 J:1 conscn·:1ción del a .... pecro 
ripico _v colonial cit.! la (~iudcul ele .\/orelia. 
Suplcrncnlo al No. 22 del Periódico Oficial del 
Eslado correspondiente al 27 de agosto de 1956. 
Tip. De Ja E.T.I. Ah·aro Obregón. Morclia. Mich. 
1956 
: ~crno:índc/. Día/ .... Op. Ci1. pp. 25 

ldcm. pp. 26 

•::..;(.: .• ;;.:.¡;¡;, ;,: .. 

"<'· .. - , ... :;. ' 

u 
declaratoria, con apego a los 

lineamientos generales de la Ley Federal, 
así como el imprescindible listado de 
monumentos; 

2º.- Que a las poblaciones ya 
declaradas que carecen de uno o los dos 
instrumentos, se les dote de ello lo antes 
posible. 

3º.- Que en la declaratoria misma, 
establecer la forma de participación efectiva 
de las autoridades municipales, estatales y 
federales con los institutos participantes e 
incluir, asimismo, el apoyo de esta Comisión 
Nacional para la Preservación del 
Patrimonio Cultural.'ºº 

En la Ley Federal para los 
Mexicanos con Discapacidad. En el Art. 
90: Referente a las rampas con acabados 
antiderrapantes y nivelarse para evitar 
accidentes en cuanto a los elementos 
urbanos en los accesos protegidos 
mediante resguardos para evitar tropiezos 
y marcar texturas diferenciadas, las 
señalizaciones cromatizadas con fondo 
fosforescente para visualización nocturna 
con letras blancas, sugiere también que en 
los centros históricos las personas 
uniformadas den orientación en lenguaje a 
señas. 

En el Art. 91: 'º'Menciona que los 
parques y jardines se adaptarán 
gradualmente con orden de prioridad 

Asimismo, en la misma Ley en lo 
que se refiere al Art. 92: Se refiere a que 
los Ayuntamientos deberán de prever parte 

1011 Versión 1nccanogr.:1tiado:1 dcJ docurncn10 de In 
Cotnisión Nacional pans la Prese~·ación del 
Pnlri1nonio Cultural. cnlrcgando :d Presidente de la 
República en la reunión verificada en el Tajin. en 
iunio de 1990 

"
101 Ley Federal ~ira los Mcxic¿u1os con DiscapacicL"ld 
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del presupuesto para la 
adaptación de parques y jardines. 

Por lo que de la misma Ley, el 
Art. 96. VI: Menciona la adecuación de 
las bibliotecas, con cubículos especiales 
para el apoyo de los invidentes. 

Asimismo menciona en el Art. 
97. 1: Para el uso público de plazas y 
jardines como lugares de recreo. 

Y por último, en el Art. 98, 111: Se 
refiere a las alturas de las bancas y con 
dispositivos metálicos, asi como el uso 
del espacio público modificado a más 
tardar en 1 o años. 

El Articulo 98 de la 
SEMARNAP: Se refiere a la 
determinación de áreas naturales 
protegidas en el estado, tendrán como 
propósito: 

1.- Preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico en los ecosistemas 
urbanos y asegurar su aprovechamiento 
racional. 

2.- La preservación y 
restauración de las zonas circunvecinas 
a los asentamientos urbanos o áreas que 
abarquen los dos o más municipios, de 
los elementos naturales indispensables 
al equilibrio ecológico y al bienestar 
general. 

3.- Proteger los entornos 
naturales de los poblados, vías de 
comunicación, instalaciones industriales, 
zonas de monumentos y vestigios 
históricos, arqueológicos y artísticos para 
la cultura e identidad del estado. 

4.- Dotar a la población, de 
áreas para esparcimiento a fin de 

11 

contribuir a formar conciencia 
ecológica sobre el valor e importancia de 
recursos naturales del estado. 

EL artículo 99 De la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente de Michoacán de Ocampo 2000, 
en el Capitulo VI de las áreas Naturales 
Protegidas de Jurisdicción Estatal, se refiere 
a la determinación que las áreas naturales 
protegidas tienen como propósito: 

1).- Preservar los ambientes 
naturales dentro de las zonas de los 
asentamientos humanos y en su entorno, 
para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población y mantener su equilibrio 
ecológico; 

11).- Salvaguardar la integridad 
genética de las esoecies silvestres que 
habitan en los centros de población y sus 
entornos, particularmente las endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción. 
(Aplicable al Bosque Cuauhtémoc). 

El Articulo 1 08 de LGEEPA. 
Michoacán de Ocampo 2000. Las 
declaratorias para el establecimiento, 
conservación administración, desarrollo y 
vigilancia de las áreas naturales protegidas 
de jurisdicción local, al contener sin 
perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, los 
siguientes elementos: 

1.- La determinación 
área, señalando superficie, 
deslinde, y en su caso, la 
correspondiente; 

precisa del 
ubicación, 

zonificación 

11.- Las modalidades a que se 
sujetaría dentro del área, el uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
en general o específicamente de aquellos 
sujetos a protección. 

El Articulo 101 De la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente de Michoacán de Ocampo 2000, 

94 
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indica: Los parques urbanos son 
aquellas áreas de uso público, 
constituidas por el gobierno estatal y los 
ayuntamientos en los centros de 
población, para alcanzar y preservar el 
equilibrio de las áreas urbanas e 
industriales. 

Entre las construcciones, 
equipamientos e instalaciones 
respectivas y los elementos de la 
naturaleza, de manera que se proteja un 
ambiente sano, el esparcimiento de la 
población y los valores artísticos, 
históricos y de belleza natural que 
dignifiquen la localidad. Nótese que no 
menciona espacios para personas con 
diferentes capacidades, ni el bienestar 
necesario para todos los habitantes. 

El Articulo 1 04, de la Ley de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 
de Michoacán de Ocampo 2000, que se 
refiere al mejoramiento, lo indica como la 
acción tendiente a reordenar y renovar 
las zonas de incipiente desarrollo, 
deterioradas físicamente o 
funcionalmente, de un centro de 
población 

1.- El mejoramiento y 
preservación de la calidad ambiental: 

11.- El ordenamiento, la 
renovac1on, regeneración, restauración, 
o la densificación de áreas urbanas 
deterioradas. 

111.- La dotación de servicios, 
equipamiento o infraestructura urbana, 
así como rehabilitación de los existentes. 

Bien, cuando realmente se 
aplique en Morelia. 

El Artículo 106 de la misma ley, 
se refiere a las zonas de los centros de 
población y sus elementos, que estén 

J'.·· .. 

afectados en su funcionamiento o en 
su estado físico, serán delimitados en los 
programas de desarrollo urbano y 
consideradas como áreas sujetas a 
mejoramiento, a fin de habilitar, 
rehabilitarlas, reordenarlas o renovarlas. 

El Artículo 113 de la LGEEPA de 
Michoacán de Ocampo 2000.- El programa 
de manejo de las áreas naturales 
protegidas, deberá sujetarse a los términos 
que establezca la Secretaria y deberá 
contener por lo menos, lo siguiente: 

1.- La descripción de las 
características biológicas, sociales y 
culturales de la zona, en el contexto 
regional y local; 

11.- Los objetivos específicos del 
área natural protegida; 

111.- Las acciones a realizar en corto, 
mediano y largo plazo, entre las que se 
comprenderán la investigación, uso de 
recursos naturales, extensión, difusión, 
operación, coordinación, seguimiento y 
control; 

IV.- Las normas técnicas aplicables 
para el uso del suelo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, las características 
sanitarias, de cultivo y conservación del 
suelo y del agua y la prevención de su 
contaminación. 

El artículo 115 establece de 
conformidad con lo que dispongan los 
congresos de los estados, los 
Ayuntamientos tendrán a su cargo los 
siguientes servicios: a).- Agua potable y 
alcantarillado, b).- Alumbrado público; c).
Limpia de mercados y centrales de abastos, 
d).-Panteones; e). Rastro; f).- Calles, 
parques y jardines; g).- Seguridad pública y 

95 
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tránsito; h).- Las demás que las 
legislaturas locales determinen 102 

Para formular, aprobar los 
planes de desarrollo municipal y 
administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal, participar en 
la creación y administración de sus 
reservas territoriales, controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, otorgar licencias y permisos para 
las construcciones y participar en la 
creación y administración de las zonas 
de reserva ecológica. 

Para tal efecto y de conformidad 
a los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos 
y disposiciones administrativas que 
fueren necesarios. 103 

El art. 122 constitucional, tiene 
facultades para legislar en materia 
ambiental de forma delegada, según 
dispongan la ley Orgánica del Distrito 
Federal que emita el Congreso de la 
Unión y el Estatuto Orgánico de este 
último. 

Las facultades de los Congresos 
Locales para legislar, no están 
expresamente definidas en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

No sólo en materia ambiental, 
identificar esas facultades reclama un 
ejercicio de discriminación, que parte de 
los siguientes principios: 

1 ~': Constitución Política de los Estados Unidos 
ty!-"\c~icanos. 
1 

• ldc1u. 

<".·1f..:".,Df.2 "'.""'C!LED~ 

a) Con base en el artículo 124 
Constitucional, los estados 
pueden legislar en aquellas 
materias no reservadas 
expresamente a la Federación. 

Sobre su atribución para 
reglamentar y vigilar el uso del suelo y 
asimismo, para controlar el otorgamiento de 
licencias y permisos de construcción. 

Los ayuntamientos. incluido el de 
Morelia, no tienen facultades para expedir 
normas de protección de los centros 
históricos que hayan sido declarados 
por la Federación como zona de 
monumentos. Los ayuntamientos si 
pueden, de conformidad con el fuero 
municipal consagrado en el artículo 115 
Constitucional, reformado en 1976, pero con 
la redacción definida por la enmienda del 1° 
de febrero de 1983 la cual señala, en la 
fracción 11: 

"Los ayuntamientos poseerán 
facultades para expedir de acuerdo con las 
bases normativas que deberán establecer 
las legislaturas de los Estados bandos de 
policía y buen gobierno y los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general. dentro de sus 
respectivas jurisdicciones"104 emitir normas 
o reglamentos relativos a sus centros 
históricos o reglamentos relativos a los 
centros históricos, siempre que la materia 
objeto de reglamentación no se encuentre 
constitucionalmente reservada a la 
Federación. 

En consecuencia, las áreas 
reservadas al ámbito de competencia 
municipal son las calles, los parques los 
jardines. las licencias y los permisos de 
construcción de uso del suelo y demás 
relativos a los servicios públicos prescritos 

Ju.t Ídc1n 
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en la Constitución General de la 
República y las leyes aplicables. 

En 1973, con los aportes de 
ameritados investigadores del INAH, se 
decretó la Ley Federal sobre 
Monumentos Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y su reglamento 
se publicó en septiembre de 1975 y 
desde entonces están vigentes en el 
INAH y el INBA, como institutos 
competentes en la materia de la ley, y 
principales responsables de su 
cumplimiento. 105 

La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente de 
México (1988), ha sido examinada de 
manera amplia en el libro de Brañes 106

, 

en cuyos principios se encuentra la 
formulación de la política ecológica 
general de México y los criterios 
ecológicos que deben considerarse 
como parte de los princ1p1os. En el 
Articulo 15 de la LGEEPA, se establecen 
los principios en donde se tiene como 
objetivo prevenir la ocurrencia de 
situaciones ecológicas nocivas, con la 
eliminación del daño ecológico. 

Delegó en los niveles de 
gobierno restantes. una serie de 
facultades administrativas que 
oficialmente le correspondían. pero con 
la finalidad de propiciar un proceso de 
descentralización de Ja vida nacional, y 
legislar en las materias que son de 
carácter federal. 

la norma constitucional facultó al 
congreso para delegar facultades 
legislativas, cuestión que la LGEEPA no 
abordó expresamente, por lo que 
descentraliza ciertas atribuciones en los 
gobiernos locales, en donde existe la 

1
"::; IV1anínc/. Pcrlalo/.a. Op. Cit pp. I<> 

J!i<. Braflcs Raúl.Op. Cit. 

ll 

facultad de la Federación para 
legislar sobre ciertas materias de carácter 
ambiental, en donde dice: 

"Compete a las entidades 
federativas y municipios, en el ámbito de 
sus circunscripciones territoriales y 
conforme a la distribución de atribuciones 
que se establezcan en las leyes locales." 

En el artículo 9° señala que:" En el 
Distrito Federal la Secretaria ejercerá las 
atribuciones a que se refiere el articulo 
anterior y el Departamento del Distrito 
Federal ejercerá las que se prevén para las 
autoridades locales, sin perjuicio de las que 
competan a la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, ajustándose a las 
siguientes disposiciones especiales: A 
continuación, el precepto en lista las 
facultades que como autoridad 
administrativa corresponderían a la 
autoridad ambiental federal y las que 
corresponderían al Departamento del 
Distrito Federal, pero no se enlistan las que 
en su caso debían corresponder a la 
Asamblea de Representantes. 107 

En 1987, la Constitución Política fue 
objeto de nuevas enmiendas en sus 
artículos 27 y 73. En el primero de estos 
preceptos, se precisó la facultad de la 
Nación para imponer modalidades a la 
propiedad privada, tendientes a la 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, quedando el precepto como 
sigue: 

"Art. 27... La Nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como de regular, 
en beneficio social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de 
apropiac1on, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el 

,.,- Gom,.;ilc.1: M::írqucz. Op. Cit. pp. 117 
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equilibrio del país y gJ 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población rural y urbana. 

En consecuencia, se dictarán las 
medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques a 
efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular Ja fundación, 
conservación mejoramiento y crecimiento 
de Jos centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico; ... " 108 

ART. 28. - Evitar la realización de 
obras que pueden causar desequilibrio 
ecológico, preservar y reservar los 
ecosistemas 

"Art. 73 Existen las facultades 
determinadas para cada uno de los tres 
niveles de gobierno, en donde se 
establece una norma programática para 
el congreso federal, en donde se 
procuren delegar las funciones de los 
gobiernos locales. El congreso tiene 
facultad: 

XXIV G).- Para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de Jos Estados 
y de los Municipios, en el ámbito de sus 
perspectivas competencias, en materia 
de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico". 

Estas reformas dieron base 
constitucional para la expedición de Ja 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Ja 
Protección al Ambiente, pero también 
para el desarrollo de legislaciones 
ambientales de carácter local y aún 
municipal. A partir de ese momento, Ja 

111~ Gon/.:.ílC/. J\.1ürquc/. José Junn ... Op. Ci1. pp. 45 

, ...... · 

11 

legislación ambiental dejó de ser 
exclusivamente de carácter federal. 109(Cosa 
que en los municipios se ignora). 

En 1991 se expidió un importante 
acuerdo, por el que se establecen los 
criterios ecológicos CT-CERN-001-91 que 
determinan las especies raras, 
amenazadas, en peligro de extinción o 
sujetas a protección especial y sus 
endemismos, de la flora y fauna terrestres y 
acuáticas en la República Mexicana (Diario 
Oficial de la Federación, 17-V-
1991 ). "ºComo el caso del Bosque 
Cuauhtémoc, ojalá se llegue a aplicar. 

El reglamento de 1995 tiene que ver 
con calles, parques, jardines, licencias, 
permisos de construcción y usos del suelo, 
mismos que exigen el convenio de 
coordinación señalado en el artículo 6° del 
Decreto de Morelia como zona federal. 111 

El Plan de Desarrollo Urbano prevé 
regular en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población rural y urbana. 

En consecuencia se dictarán las 
medidas necesarias para ordenar Jos 
asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones de usos y reservas 
y destinos de las tierras, aguas, y bosques a 
efecto de ejecutar obras públicas y el 
planear y regular Ja fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento 
de Jos centros de población. 112 

",._., Ídcn1 pp. 46 
11

" Bra1lcs R:.1úl. .\/anual ele /Jerecho .·l111hie11tal 
.\lexicano. Fondo de Cultura Econó1nicn 1987 
111 Hcmándcz Diaz Op. Cit. pp. 32 
11

.:: Desarrollo Urbano en México. l'laneación 
pr,,¡u1raciin1 al a1lo 2000. Secretaria de 
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Los nuevos emigrantes a la zona 
metropolitana, se ven forzados a utilizar 
o sobre - utilizar los espacios libres con 
que aún cuenta la metrópoli, lo cual da 
pauta a la especulación del suelo 
urbano, suburbano y rural, provocando 
las más de las veces, la invación de 
terrenos ejidales, comunales y de 
propiedad privada; esto determina el 
crecimiento físico espacial de la ciudad 
en su conjunto, mientras el estado se ve 
obligado a implementar la infraestructura, 
los servicios y la vivienda. 

De acuerdo con lo anterior, la 
ilegalidad de la ocupac1on del suelo 
surge básicamente, como consecuencia 
de una necesidad insatisfecha de tierras 
para vivienda, sobre todo en ciudades 
que crecen rápidamente. 113 

Surge la comercialización ilícita 
del suelo, y a pesar de los graves 
problemas políticos, sociales, 
económicos y ecológicos que acarrea la 
tolerancia estatal de esta forma de 
urbanización, las autoridades y las 
instituciones oficiales reducen la 
importancia de este fenómeno casi 
exclusivamente, a una situación de 
irregularidad jurídica, la cual se expresa 
en la venta y en la posesión ilícita de la 
tierra. 

La frecuente escasez o mal uso 
de los recursos humanos, técnicos y 
económicos que garanticen el cabal 
cumplimiento de las dependencias 
oficiales, en relación con el patrimonio 
cultural. 

Ascnta1nicntos Huntanos y Obras Públicas. MCx. 
DF.1982. 
113 Revista l "iviencla. Voluntcn 3. No2. 1nayo 
agosto de 1992 Al1. /legión c:cH11ro y X.\JC:.\J; Si1 
11u!clio a111hie11re en f!lfiuuro. 
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Los problemas se presentan en las 
zonas periféricas, pues originalmente dichas 
tierras se destinaban a las actividades 
agropecuarias y al transformarlas en 
urbanas, a expensas de los bosques y las 
áreas verdes, genera fuertes impactos 
sobre el medio, en la disminución de 
bosques y la erosión de los suelos. El 
descontrolado crecimiento urbano, ha 
comenzado a afectar. 114 

El texto original de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección 
Ambiental (LGEEPA) de 1988, las reformas 
de 1996 que introdujeron a Art. 21, en 
donde la política ambiental otorga incentivos 
para la protección y preservación o 
restauración. 

El mantenimiento de amplias áreas 
verdes que lleven a la mayor recuperación 
y preservación de la flora y la fauna, es 
quizá el elemento más importante de la 
estrategia que cabe adoptar, a fin de 
preservar el ambiente adecuado para la 
vida humana. Buscando el óptimo 
aprovechamiento de las mismas a través de 
una nueva cultura ecológica de la población, 
con objeto de utilizar de u'ifs manera 
adecuada los recursos naturales. 

Con ello se reafirma que el 
conservar los espacios verdes dentro de las 
ciudades no es nada fácil, y por lo mismo 
resulta, ser parte del patrimonio de la 
ciudad y como lo menciono el Arq. Jan 
Bazan116 en cuanto a los criterios de la 
imagen urbana:"Contiene y refleja los 
valores de una comunidad a través del 
manejo de los espacios y sus envolventes, 
se ofrecen referencias formales, valores con 
que identificarse generando un significado 

11
•
1 Ídcnt. pp. :::;2 

11
5" Ídc111 pp. 5-.J. 

1 16 Con rcrcncia 1ncncionada 

99 
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de memorabilidad". Como lo es 
la historia del Bosque Cuauhtémoc. 

Como afirma Alcorn 117(1994: 
11 ):" Mientras que la prueba de éxito en 
conservación es finalmente biológica, la 
conservación en sí es un proceso social 
y político, no un proceso biológico. 

Una evaluación de la 
conservación requiere por lo tanto una 
evaluación de las instituciones sociales, 
los mecanismos económicos y de los 
factores políticos, que contribuyen, o 
amenazan a la conservación"_ 

Para las regularizaciones a la 
propiedad en los centros de población, el 
art. 42, se refiere a: Los predios 
comprendidos en la zona declarada 
reserva territorial, se utilizan por sus 
propietarios en forma que no representen 
obstáculo alguno al futuro 
aprovechamiento, determinado por las 
correspondientes declaratorias de usos y 
destinos.118 

Concretamente, en el caso de 
Morelia, cuyo decreto de zona de 
monumentos establece la coordinación 
de las tres instancias de gobierno - caso 
único en el país - tiene el camino abierto 
para que en acuerdo elaboren un cuerpo 
normativo, viable y eficaz que incluya la 
participación ciudadana. 

La reforma de la LGEEPA de 
1996. otorga a las entidades federativas, 
nuevas facultades de carácter 
administrativo, por lo que los congresos 
locales deberán revisar sus legislaciones 
ambientales y realizar las adecuaciones 
necesarias para las nuevas facultades y 

11
- Biodi\"crsidad y Cultura. Toledo Víctor M . . 

Instituto de Ecologia UNAJ\11. sept.2000 
11

" Desarrollo Urbano. Op. Cit. p 307 
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ajustar las leyes locales ambientales a las 
disposiciones constitucionales que sean 
necesarias. 

Con fundamento en la reforma 
constitucional del Congreso de la Unión 
expedida el 23 de diciembre de 1968, la 
Ley Federal del Patrimonio Cultural de la 
Nación, misma que no se promulgó en el 
Diario Oficial sino hasta diciembre de 1970, 
durante el gobierno del Lic. Luis Echeverría 
Álvarez. Tiempo después el Congreso de la 
Unión aprobó la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas, promulgada el 6 de 
mayo de 1972, que al cabo de años fue 
completada con el Reglamento de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas, 
publicado el 8 de diciembre de 1975-"9 

Después de analizar desde 1913 y 
las leyes de 1930 para la conservación de 
estos espacios y que el plan de desarrollo 
Municipal 1999-2000, aprobado el 28 de 
junio de 1999, por el Ayuntamiento dirigido 
por el Lic. Salvador Galván Infante en la 
página No. 67 y 68 en el Centro Histórico 
no se contempla ninguna área verde. 

A veces se ignora la facultad que 
tienen los municipios para formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal, para participar 
en la creación y administración de sus 
reservas territoriales, controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus juridisciones 
territoriales, intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 
licencias y permisos para construcciones, y 
participar en la creación y administración de 
zonas de reserva ecológicas. 

Se requiere de un profundo cambio 
de premisas y actividades de la vida urbana. 
Los habitantes de las ciudades deben 

119 1dc1np.21 
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adoptar valores ecológicos y 
desarrollar prácticas más responsables, 
en vastas áreas de la vida cotidiana. 

Los gobiernos municipales 
necesitan reestructurar sus prioridades, 
para que la sustentabilidad a largo plazo 
pueda convertirse en una meta viable. 12º 

Las ciudades necesitan 
"enverdecer." Deben ser transformadas 
en lugares que mejoren y regeneren la 
vida. 

La armonía del entorno en 
nuestros días, será referente para la 
armonía social y familiar del mañana. 

En cuanto a la legislación vigente 
tiene su fundamento en la fracción XXV 
del articulo 73 de la Constitución Política 
de 1917, la cual a partir de 1966121 

faculta al Congreso de la Unión, entre 
otras cosas, "para legislar sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de 
interés nacional". 

Desde un punto de vista 
constitucional. también es relevante en 
esa materia el articulo 3ª de la misma 
Carta Fundamental de México, relativo a 
la enseñanza, que en la 

1=° Ciudades Verdes. Arturo Pozo. Gre111io de 
Faeilitadorcs. sept. 2000 An. De Pctcr Bcrg. 
1=1 Este precepto constitucionnl fue fonnado en 
1921. l 9J..J. y 1966. Sin e1nbargo cabe tener 
presente que desde el principio dicho precepto 
f:1cultó al Congreso de la Unión para cst.ablcccr 
todo tipo de instituciones culturales- incluidas las 
escucl.as de bellas anes. los 111useos. las 
bibliotecas. etc. - conccniientes prin1cr.:uncntc a la 
··culturn superior general de los hnbitantes de la 
República·· y. 1nüs wrdc a Ja ··cultura general de 
los habitantes de la Nación·· (refonnas de 192 J " 
19J~). -
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actualidad122dispone que la 

educación que imparta el Estado será 
nacional, en cuanto atenderá entre otras 
cosas, " a la continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura" (Fracción 1, inciso b). 

A partir de las normas 
constitucionales sobre la materia, en las 
últimas seis décadas se ha expedido un 
conjunto de ordenamientos jurídicos que 
fueron defendiendo la nueva política 
cultural del Estado mexicano y creando los 
mecanismos necesarios para la aplicación. 

Este proceso inició con la Ley sobre 
Protección y Conservación de Monumentos 
y Bellezas Naturales de 1930, para 
continuar luego con los siguientes 
ordenamientos jurídicos: La Ley sobre 
Protección y Conservación de Monumentos 
Arqueológicos e Históricos, Poblaciones 
Típicas y Lugares de Belleza Natural de 
1934, que abrogó a la Ley de 1930; La Ley 
Federal del Patrimonio Cultural de la Nación 
de 1970, que abrogó a la Ley de 1934, y 
finalmente, la hoy vigente Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas de1972, que a su vez 
abrogó a la Ley de 1970. 

Junto a ellos se expidieron otros 
ordenamientos, que también contribuyeron 
a definir las politicas sobre protección del 
patrimonio cultural y además, a establecer 
los instrumentos que eran indispensables 
para su aplicación, como las leyes que 
crearon las instituciones a las que el Estado 
terminó por confirmar las principales 
responsabilidades en esta materia, a saber: 

La Ley Orgánica del Instituto 
Nacional Indigenista de 1948. A estas 
instituciones se han sumado recientemente 
el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Diario Oficial de la Federación, 7 -

1 ~= Este precepto constitucional fue refonnado en 
193..J..19..J.6y 1992 
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XII- 1988). así como la Comisión 
Nacional para la Preservación del 
Patrimonio Cultural (Diario Oficial de la 
Federación 28-VI- 1989). Las 
disposiciones de estos seis últimos 
ordenamientos jurídicos, con sus 
reformas y adiciones, así como las de 
otras leyes federales y de los diversos 
reglamentos sobre la materia, configuran 
la estructura del sistema jurídico vigente 
en México para la protección del 
patrimonio cultural de la nación. 123 

Que 
Gobernador 
principales 
siguientes: 

en su iniciativa, el 
del Estado señala como 

consideraciones las 

f) Que el desarrollo de 
Michoacán, no debe alcanzarse a 
cualquier costo ni en contra del 
aprovechamiento sustentable de 
nuestras fortalezas, por el contrario, la 
consecución integral de mejores niveles 
y expectativas de vida para las familias 
debe partir de una relación armónica de 
interdependencia entre el hombre, su 
desarrollo y el entorno natural. 

o) Que es prioritario conservar el 
patrimonio forestal por su importancia 
ecológica, social y económica a través de 
la vigencia de nuevas disposiciones que 
regulen, con pleno respeto a la 
competencia y atribuciones de la 
Federación, el ciclo de su 
aprovechamiento desde Ja conservación, 
restauración, protección y 
aprovechamiento hasta su 
industrialización. 

r) Que es imperativo conservar la 
riqueza natural de las regiones, 
principalmente aquellas zonas que 
albergan gran diversidad de flora y 
fauna, especies raras o ecosistemas en 
peligro, a través de una declaratoria que 

l.:!
3 Br.uics R;1ld. Op. CiL 

--.. -

las instituya como áreas naturales 
protegidas y, por consiguiente, permita un 
control y administración eficiente y 
responsable para conservar tal patrimonio. 

En este sentido, se propone 
delimitar puntualmente, la procedencia de 
las declaratorias y los procedimientos, para 
asegurar a los propietarios y lo poseedores 
de superficies con estas características, sus 
garantías y derechos. 

z) Que la propuesta de ley, pretende 
sustentar normativamente la planeación y 
ejecución de acciones, programas, criterios y 
políticas que de manera integral se dirijan a 
preservar y proteger los recursos naturales, 
en los que se sustenta el futuro del 
desarrollo estatal y el bienestar de las 
próximas generaciones 

Que en efecto, el equilibrio 
ecológico de Michoacán requiere de una 
atención directa de las autoridades 
estatales y municipales, dado que los 
elementos naturales con que cuenta el 
Estado actualmente, son objeto de 
degradación por falta de atención y cuidado. 
Que en materia forestal, es necesario que el 
Gobierno del Estado tenga una mayor 
participación en Jas políticas, inspecciones, 
vigilancia y en general en la preservación y 
protección de Jos bosques, pues no 
obstante que la Federación juega un papel 
importante en la realización de dichas 
acciones, son las autoridades locales 
quienes tienen mayor contacto y vinculación 
con las áreas forestales, a través de 
autoridades especializadas, ello por 
supuesto, con pleno respeto a la 
competencia de la Federación en la materia. 

El Bosque Cuauhtémoc se 
encuentra en un clima templado húmedo a 
1941 m s n m, localizado al oriente de la 
ciudad de Morelia, en donde está limitado al 
norte por la Avenida Acueducto, al sur por la 
calle Licenciado Rafael Carrillo, al oriente 
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por Ja Avenida Ventura Puente y 
al poniente por la calle Licenciado Justo 
Mendoza. Su superficie original ocupaba 
alrededor de 15 hectáreas, de las cuales 
en la actualidad sólo 5.74 hectáreas 
corresponden a áreas ajardinadas. Su 
traza es de estilo francés y en algunos 
lotes que fueron asignados a 
particulares a fines del siglo pasado, se 
construyeron fincas de diferentes estilos 
algunas de las cuales se conservan y 
dan albergue a varias instituciones: 

El Museo de Arte 
Contemporáneo. El DIF Estatal, La 
Comisión Forestal del Estado y El Museo 
de Historia Natural "Manuel Martínez 
Solórzano." 

En la actualidad se han 
desarrollado diversas actividades, 
tendientes a proporcionar 
mantenimiento. (Andadores perimetrales, 
así como algunas áreas ajardinadas) 

Las últimas reforestaciones que 
se han realizado han sido las siguientes: 
Ja de 1993 en la que plantaron 
BOOfresnos, cuyo porcentaje de sobre -
vivencia fue cercano al 90°/o. La 
reforestación de 1996, que comprendió 
la plantación de 250 árboles de género 
Fraxinus, de los cuales tan solo 
sobrevivió el 15 °/o. En la reforestación de 
1997 se plantaron otros 200 fresnos, 
permaneciendo hasta el momento el 
70% de éllos. Con estas acciones se 
determina que no solamente 
reforestando esporádicamente se le da 
mantenimiento, sino que debe existir un 
plan a corto y largo plazo de 
reforestación, mantenimiento, limpieza, 
vigilancia, imagen visual, etc. Sin 
embargo, el hecho de que México cuente 
con un sistema juridico para la protección 
del ambiente, no significa 
necesariamente que éste sea apropiado. 
La verdad es que incluso luego de las 

u 
reformas, el sistema parece seguir 

teniendo más criticos que defensores, si 
tenemos en consideración los juicios que 
comúnmente se formulan. 

En efecto, las bondades de este 
sistema suelen ser juzgadas por la opinión 
pública, en función de los indicadores 
fundamentales del medio ambiente en el 
país y como tales indicadores no son 
satisfactorios, la conclusión que se deriva 
es que México no cuenta con un sistema 
jurídico adecuado para ese efecto, sin 
embargo algunas veces. se reconocen las 
bondades formales de dicho sistema y la 
crítica es dirigida a su" poca eficacia", es 
decir, al contraste que presentan lo 
"normado" y lo "normal". De este 
planteamiento critico, se deriva la 
conclusión de que no es necesaria una 
política legislativa para la protección del 
ambiente en México, sino más bien una 
estricta aplicación de la legislación vigente. 
Pero otras veces, esta poca eficacia del 
sistema jurídico, se vincula a su 
"obsolescencia", con lo cual se retorna a las 
críticas de ese sistema. 

El sistema jurídico vigente para la 
protección del ambiente en México, sigue 
presentando algunos problemas, 
especialmente en su aplicación, a pesar de 
los importantes progresos hechos en el 
campo de su perfeccionamiento formal. Sin 
embargo, dichos comentarios no 
proporcionan una imagen fiel, de los 
verdaderos problemas de la legislación 
ambiental del país. 

Este hecho conduce a que muchas 
veces, se prop1c1en políticas legislativas 
equivocadas o insuficientes, cuando del 
plano de las criticas se pasa al plano de las 
propuestas, para corregir la situación que se 
está criticando. 

En consecuencia, es indispensable 
profundizar el examen de los problemas del 
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sistema jurídico vigente, para la 
protección del ambiente en México y en 
especial, de los problemas que presenta 
su aplicación, para establecer así las 
premisas de una política legislativa sobre 
la materia, que sea congruente con la 
realidad. 

2.- Las instituciones participantes. 

En algunas ciudades de la 
republíca, existe el compromiso más 
fuerte de la participación por parte de las 
instituciones, como lo fue en primer lugar 
en el estado de Zacatecas, con las 
instituciones gubernamentales para el 
apoyo de auxiliares urbanos para 
incorporarlos en todos los municipios 
como apoyo a personas impedidas. 

En el Distrito Federal, ya no 
solamente las instituciones 
gubernamentales apoyan estos 
programas, como son: 

Instituto Nacional de Bellas Artes, 
La orquesta Sinfónica Nacional, el IMSS, 
El Museo Nacional de Antropología e 
Historia, El Museo Nacional de San 
Carlos, El Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 

En Michoacán, falta mucho que 
hacer al respecto, aunque se han 
implementado auxiliares auditivos, sillas 
de ruedas en algunos de los municipios, 
pero en lo que se refiere al entorno 
urbano, a la parte cultural, social y 
recreativa, quedan muchas cosas 
pendientes . 

. · ; ~ ;_. ¡ .~.. . • ' , ' 

u 
2. 1.-La convivencia como necesidad 
urbana. 

Aún existe el ocultamiento de las 
personas, con alguna discapacidad a nivel 
intrafamiliar, originado por patrones 
culturales. 

Pero no por ello dejan de sentir y de 
ser un derecho a disfrutar de la vida de lo 
más normal y plena que le sea posible. Por 
lo que se requiere educar e informar al 
público sobre el derecho de los impedidos, 
en los diversos aspectos de la vida 
económica, social y política , al fomentar el 
respeto y la dignidad, en donde tengan las 
oportunidades que los hagan sentir 
integrados a todo el desarrollo social, 
garantizando sus derechos humanos, 
políticos y sociales. 

2.2. Los valores sociales 
espacio urbano. 

del 

La igualdad de oportunidades 
sociales en todas las ciudades de la 
población con discapacidad, por los 
requerimientos adecuados porque la ciudad 
es de todos, se plasma en ello la calidad de 
vida con la posibilidad de bienes y servicios, 
que den lugar al bienestar individual y 
familiar con la integración de los impedidos 
a la vida en común y lograr de forma 
igualitaria, las oportunidades a la población 
por medio de la accesibilidad física a los 
centros culturales y recreativos, con un nivel 
socialmente sano de convivencia por medio 
de la concientización, dirigida a los limitados 
físicos por medio de igual de condiciones. 

. -~ .. :]·: -...·: ,._. ~ ~ .. 
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2.3.-Las variables en la interpretación 
legal. 

Para generar esta 
accesibilidad, las instituciones no se 
ponen de acuerdo al reglamentar lo más 
adecuado. Existen recomendaciones a 
realizar: 

Las rampas de cemento y arena 
negra en proporción 1 :4, con terminado 
antiderrapante y con una pendiente de 
0.3°/o 

En cuanto a las rampas, existe 
contradicción en lo referente a la 
pendiente ya que algunos autores 
recomiendan del 6°/o al 7% de pendiente. 

No.38.-Diseño adecuado de rampas 
Fuente: Compilación de la alumna: Kenia Hernández, 

Facultad de Arquitectura. UMSNH 

En andadores y banquetas, sobre 
terreno previamente mejorado y 
compactado, se usará concreto f"c = 150 
kg. /cm2, con terminado antiderrapante y 
juntas frias a cada 1.50 m. 

ll 

En lo que se refiere al caion de 
estacionamiento serán de 5 x 3.BOm. 

Existen también estipuladas las 
medidas de 3.20 x 4.BOm. 

TESIS \!ON 
F.ALLA DE l.n.~d-EN 
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GLOSARIO 

Árbol.- Planta de un solo tronco. leñoso 
que se ramifica por arriba de este. 
generalmente de más de 3 metros de 
altura. 

Arbusto.- Planta de tallo leñoso, 
ramificado, desde su base, generalmente 
menor de 3 metros de altura. 

Biodiversidad.- El deterioro del entorno 
se presenta tan grave a finales del siglo 
XX que Ramón Martín sugiere incluso la 
idea de que de continuar el ritmo mundial 
de éste podría desaparecer la especie 
humana. Ver este autor: "El Hombre una 
especie en peligro" España, 
Campomares Libros, s.I. 1992 

Cíumanidad.- Plantea la necesidad de 
una profunda toma de conciencia de las 
dimensiones (valga la redundancia) 
"Humanas" del hombre, como camino 
ineludible para estructurar un entorno 
físico apto para su desarrollo armónico e 
integral. 

Ecología.- La ciencia que estudia las 
relaciones e interacciones existentes 
entre los seres vivos y el ambiente, y que 
determina la distribución y abundancia 
de los mismos. 

Ecosistema.- La unidad funcional básica 
de interacción de los organismos vivos 
entre sí, y de éstos con el ambiente en 
un espacio y tiempo determinados. 

Educación ambiental.- El proceso 
permanente y sistematizado de 
aprendizaje, mediante el cual el individuo 
interactúa con la naturaleza en forma 
positiva 

Especie en peligro de extinción.- La 
especie cuyas áreas de distribución o 
tamaño poblacional han sido disminuidas 
drásticamente, poniendo en riesgo su 

,· ... :: 

ll 

viabilidad biológica en todo rango de 
distribución por múltiples factores, tales 
como la destrucción o modificación drástica 
de su hábitat, restricción severa de su 
distribución, sobreexplotación, 
enfermedades y depredación. 

Especie rara.- La especie cuya población 
es biológicamente viable, pero muy escasa 
de manera natural pudiendo estar 
restringida a un área de distribución 
reducida o hábitat muy especifico. 

Follaje.- se refiere a la densidad de la 
masa de hojas de una planta, clasificadas 
en tres tipos: 

Denso.- follaje que impide el paso 
de la vista 

Medio.- Follaje semitransparente 
Ligero.- Follaje transparente 

Nodos.- Son los espacios abiertos o 
cerrados de uso público en los que puede 
entrar cualquier persona a recorrerlos 
libremente. 

Mojones.- Son los objetos, artefactos 
urbanos o edificios que, por la dimensión o 
calidad de su forma, destacan del resto y 
actúan como puntos de referencia 
exteriores al observador. 

Legislación de relevancia casual.- Los 
expedidos sin ningún propósito ambiental, 
pero que regulan conductas que inciden 
significativamente en la protección del 
medio ambiente. 

Ordenamiento ecológico.- El instrumento 
de política ambiental cuyo objeto es regular 
o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente la 
preservación el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a 
partir del análisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 
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Sectores.- Son las partes de la ciudad 
sustancialmente menores que los 
barrios, son los restos que quedan de un 
antiguo barrio y muestran una etapa de 
un esplendor arquitectónico. 

Sendas.- Son los conductos de 
circulación seleccionados por él transito 
vehicular y peatonal para visitar lugares 
atractivos o entrar y salir 

Leyes 

1- Ley orgánica Pública Federal. 

2- La ley 99 (1993) de Colombia 

3- Ley estatal de desarrollo urbano 

4- Ley Forestal de 1992 

5- Ley de la Reforma Agraria 

6- Ley de Lerdo (1856) 

7- Ley Federal. sobre Monumentos 
Arqueológicos Artísticos e Históricos 
(1975) 

8- Plan de Desarrollo Urbano 

9- Ley Federal del Patrimonio 
Cultural de la Nación 

10- Ley Orgánica del Instituto 
Nacional Indigenista (1948) 

11- Desarrollo Urbano en México 

12-Planeación preparación al año 
2000 

13- Secretaria de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, México 
DF. 1982 

14- Ley General de Asentamientos 
Humanos 

.. ; .. ;; . [;· ~ L·:' .. 
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15- SEMARNAP, PROFEPA. Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. Delitos 
Ambientales. 

16- Ley Estatal del Congreso del Estado 

17- Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente de 
Michoacán de Ocampo (2000) 

18- Ley de 1934- Abelardo Rodríguez 

19- Ley de las Bellezas 
Protección y Conservación 

sobre 
de 
de Monumentos y Bellezas Naturales 

1 930 por Lázaro Cárdenas 

20- Iniciativa de Ley General de 
Asentamientos Humanos, Echeverria 
Álvarez Luis, 15 de diciembre 1975 

21- Ley para la protección de los 
Discapacitados y Ancianos {publicada en 
el Periódico Oficial 2 El estado de Colima2 
el sábado 24 de mayo de 1997 en el 
decreto No. 287. 

22- Ley Federal para los Mexicanos con 
Discapacidad a cargo del C. Diputado José 
Luis Acosta Herrera a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Institucional. 

23- Ley del 13 de diciembre de 1851 

24- Ley del 5 de julio de 1914 

25- Ley de 1916 

26- Ley del 30 de enero de 1830 Protección 
y Conservación de monumentos y bellezas 
naturales 

27- Ley del 03 de abril de 1934 Protección y 
Conservación de monumentos 
Arqueológicos e históricos, poblaciones 
típicas y lugares de belleza natural 
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Reglamentos 

Normas Arquitectónicas para personas 
con discapacidad 

Art.- 257 Las normas previstas en 
esta secc1on, serán aplicables a los 
inmuebles destinados a serv1c1os 
públicos o que contengan espacios de 
uso público, tales como centros 
comerciales, oficinas públicas, 
hospitales. terminales o estaciones de 
transporte de pasajeros, salas de 
espectáculos cualquiera que sea su 
naturaleza. parques y jardines de uso 
público o cualquiera otros análogos. 

Art.- 259 Rampas y Escaleras: 
IV.- La superficie debe ser "rugosa" 
antiderrapante, o pintada con una pasta 
elaborada con pintura antiderrapante 
mezclada con arena 

V.- La rampa debe estar dotada a 
ambos lados de un bordo o guarnición 
longitudinal de cuando menos 5 
centímetros de alto por 1 O centímetros 
de ancho. 

XIII.- Las escaleras exteriores deben de 
contar con peraltes que no sobrepasen 
los 14.5 centímetros y huellas que 
tengan un ancho m1rnmo de 35 
centímetros. Tanto la huella como la 
nariz de los escalones tendrán un 
acabado antiderrapante. 

XIV.- Los pasamanos deben tener un 
mínimo de 80 centímetros de altura. 

Art. 260 Puertas: 
1.- Todas las puertas al ser usadas por 
discapacitados deben tener un pase libre 
mínimo de 80 centimetros. entrando 
desde un Angulo de 90 grados con 
relación al paño de la puerta. 

Art. 265 Áreas de estacionamiento: 

.... f\ .. -.... _ ... ~ ' ' ·_...·,. 

ll 

1.- Los estacionamientos públicos o 
privados cubiertos, o al aire libre deberán 
contar con espacios reservados en forma 
exclusiva para personas con discapacidad. 
Por cada 100 cajones de estacionamiento 
deberá haber dos lugares reservados a este 
fin y en aquellos menores de 1 00 cuando 
menos uno. 

Art. 266 Sanitarios: 
11.- El tamaño mínimo de una cabina debe 
ser de 160 centímetros de ancho por 190 
centimetros de fondo. La puerta debe tener 
80 centímetros de ancho, totalmente libre y 
la hoja de la misma debe abrirse hacia 
fuera. Frente a estas instalaciones es 
imprescindible contar con una zona de 
holgura para la silla de ruedas mínima de 
150 x 150 centímetros. 

111.- El asiento de la taza debe encontrarse a 
47 centimetros de altura del nivel de piso 
terminado, y es recomendable un mueble 
que se encuentre empotrado a la pared en 
lugar de los tradicionales empotrados al 
piso. 

IV.- Cada cubículo o sanitario debe 
encontrarse equipado con una barra 
horizontal en cada lado de las paredes 
laterales. Estas deben estar fijadas a una 
altura de 82 centímetros sobre la altura del 
piso terminado y un diámetro de 4 
centímetros. fijándose con seguridad a las 
paredes y dejando un espacio libre de 5 
centímetros entre este y el paño de la 
pared. 

Art. 267 Lavabos. 
1.- Los lavabos no interferirán con las 
maniobras de las sillas de ruedas. estos no 
contarán con pedestal y se fijarán al muro 
posterior o embutidos en la loza. 
VI.- La parte inferior de los espejos de los 
sanitarios debe encontrarse como máximo a 
100 centímetros del piso. 

Art. 270 Auditorios, Cines, Teatros y 
Salas de Espectáculos: 
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En las salas, se reservarán espacios 
libres de butacas, en un área plana, con 
buena visibilidad y acústica, teniendo 
cuidado de evitar ser colocados sobre 
pasillos o lugares que al disminuir el nivel 
de luz, puedan ser arrollados o topar con 
estas personas, o colocando 
protecciones para tal fin. 

Art. 271 Bibliotecas: 
1.- En bibliotecas, es necesario que la 
separación de los anaqueles de los libros 
debe ser de 1 .20 metros como mínimo. 
11.- Se habilitarán casetas acústicas en 
las cuales los invidentes puedan hacer 
uso de grabadora u otras personas 
puedan hacer lectura en voz alta. 

Art. 275 Teléfonos públicos. 
Cualquiera de los siguientes elementos 
que conforman un aparato telefónico, y 
se encuentren en la parte superior de 
este, ya sea el disco o los botones a la 
entrada de las monedas o tarjetas, 
deberá encontrarse a no más de 1 .20 
metros de altura sobre el nivel del piso 
terminado. 

INDICE DE ILUSTRACIONES Y FOTOS. 

Gráficas. 

- No. 1 .- Pág. 5.- grafica de porcentaje de 
discapacidades. Fuente: tesis de 
Licenciatura: Centro de Rehabilitación 
para Discapacitados en Morelia, Mich. de 
Víctor lvan Ochoa Chávez de la UMSNH, 
marzo 2003, Pág. 13 

- No. 2.- Pág. 6 Porcentaje de edades 

-No. 3.- Pág. 6.- Tipos de 
discapacidades. Fuente: Tesis de 
Licenciatura: Centro de Rehabilitación 
para Discapacitados en Morelia, Mich. de 
Víctor lvan Ochao Chávez de la UMSNH, 
marzo 2003, Pág. 14 
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No. 4.- Pág. 23.- Fuente: Tesis de 
Maestría de Diseño Arquitectónico: LOS 
PARQUES URBANOS 
CONTEMPORÁNEOS, Análisis referencial 
tipológico en la Ciudad de Morelia Mich. del 
Arq. Juan Luis León Sánchez, UNAM, 2003 

- No. 5.- Pág. 69.- Estudio de la temperatura 
en Morelia, Mich., fuente: Tesis de 
Licenciatura: Centro de Rehabilitación para 
Discapacitados en Morelia, Mich. de: Víctor 
lván Ochoa Chávez de la U.M.S.N.H., 
marzo 2003, Pág. 19 

Planos. 

- No. 1.- Pág. No. 31.- Plano de la ciudad de 
Morelia antes de la desamortización y 
detalle de Jos terrenos que enajenaron a Jos 
indígenas del barrio de San Pedro. Fuente: 
Tesis de Maestría en Restauración de Ja 
U.M.S.N.H. del Arq. Jaime Alberto Vargas 
Chávez, Pág. 213 y 218 

- No. 2.- Pág. 34.- afectaciones del Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia Mich. Fuente: Tesis 
de maestría en Restauración de Jaime 
Alberto Vargas Chávez, Pág. 309 

- No. 3.- Pág. No. 38.- Traza del Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich. Fuente: 
Tesis de maestría del Arq. Jaime Vargas 
Chávez, Pág.305 

- No.4.-Pág. 39.- Afectación de la traza en 
el Bosque Cuauhtémoc de Morelia, Mich. 
Fuente: Tesis de maestría del Arq. Jaime 
Alberto Vargas Chávez, Pág. 304 

- No.5.- Pág. 40.- Afectación y propuesta 
del Ingeniero Wodon de Sorrinne, Tesis de 
maestria del Arq. Jaime Vargas Chávez, 
Pág. 306 

- No. 6.- Pág. 42.- Traza orginal del paseo 
San Pedro (actual Bosque Cuauhtémoc) 
fuente: Tesis de maestría del Arq. Jaime 
Vargas Chávez, Pág. 224 
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- No. 7.- Pág. 47.- Traza actual del 
Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fuente: Colegio de Arquitectos de 
Michoacán. 

- No 8.- Pág. 87.- Plano del Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich.Fuente: 
Tesis de maestría en Diseño 
Arquitectónico de Ja UNAM, del Arq. Juan 
Luis León Sánchez. México, D.F., 2003 

Fotografías. 

- No. 1.- Pág. 2.- Tesis Profesional: 
Centro de Rehabilitación para 
Discapacitados en Morelia Mich. 
UMSNH. de: Víctor Jván Ochoa Chávez, 
marzo 2003, Pág. 4 

- No. 2.- Pág. 5.-Adulto mayor-calidad de 
vida. Fuente: Revista Quatro vientos 
UMSNH Morelia, Mich.- Abril mayo 2002 
Pág.31 

- No. 3.- Pág. 6.- Uso de andadera. 
Fotografía: autora 

- No. 4.- Pág. 8.- Anden del metro de Jos 
Ángeles, California. Fotografía: Autora 

- No. 5.- Pág. 10.- Personas de la tercera 
edad en actividades manuales. 
Fotografía: Autora 

- No. 6.- Pág. 12.- Parque Urbano
Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía: Autora 

- No.7.- Pág. 13.- Parque Balboa, en San 
Diego California- grupo de invidentes 
paseando. Fotografía: Autora 

- No. 8.- Pág. 17.- Plaza del Carmen, 
Morelia, Mich. Fotografía: Autora 

- No. 9.- Pág. 18.- Detalle de estanque y 
tortuga en el parque Balboa, San Diego 
California. Fotografía: Autora. 
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- No. 10.- Pág. 24.- Parque Tecajetes en 
Xalapa, Ver. Fotografía: Autora 

- No. 11.- Pág. 25.- Rampa, en el Parque 
Balboa en San Diego California. Fotografía. 
Autora 

- No. 12.- Pág. 26.-Bosque Cuauhtémoc, 
Morelia Mich. Fotografía: Autora 

- No. 13.- Pág. 26.- Parque Tezozornoc en 
el D.F. Fotografía: Autora 

-No.-14.- Pág. 27.-Parque Commonwealth 
en Canberra Australia, mini-books. 

-No.15.- Pág.27.- Parque Balboa en San 
Diego California. Fotografía: Autora 

-No. 16.- Pág.28.-Parque Chapultepec, 
México, D.F. Fotografía: Folleto turístico del 
D.F. pág. 18 

No. 17.- Pág. 28.-Parque Nacional, 
Uruapan, Mich., Fotografía: Folleto Uruapan 
y sus alrededores, pág. 8 

-No. 18.- Pág.28.- Museo de la Venta, 
Tabasco. Fotografía: Autora 

-No. 19.- Pág. 29.- Plaza San José, Morelia, 
Mich. Fotografía: Autora 

-No. 20.- Pág. 30.- Zona de puestos 
ambulantes en el parque urbano Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich, Fotografía: 
Autora 

-No. 21.- Pág. 31.- Zona de juegos en el 
Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía: Arq. Víctor Manuel Ruelas 
Cardiel 

-No. 22.- Pág. 33.-Andador en el Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia Mich. Fotografía: 
Autora 
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-No. 23.- Pág. 34.- Escultura de la flora 
en el Bosque Cuauhtémoc en Morefia 
Mi ch. 

Fotografía: Arq. Víctor Manuel 
Cardíel 

-No. 24.- Pág. 36.- Contexto del 
Cuauhtémóc de Morelia, 
Fotografía:· Arq. Víctor Manuel 
Cardiel .· 

Ruelas 

Bosque 
Mich. 

Ruelas 

-No. 25.- · pág.36.-DIF estatal en el 
Bosque Cuauhtémoc. Fotografía: Arq. 
Víctor Manuel Ruelas Cardiel 

-No. 26.- Pág.39.- Andador en el Bosque 
Cuauhtémoc de Morelia, Mi ch. 
Fotografía: Autora 

-No. 27.- Pág. 42.- Fuente de los Patos 
en el Bosque Cuauhtémoc en Morelia, 
Mich. Fotografía: Autora 

-No. 28.- Pág. 42. Área verde en el 
Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía: Autora. 

-No. 29.- Pág. 43.-Remate de fuente en 
uno de los accesos en el Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía: Autora 

-No.30.- Pág. 43.- Andador y pérgola en 
el Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía: Autora 

-No. 31.- Pág. 44.- Remate con fuente en 
el Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía. Autora 

-No. 32.- Pág.44.- Museo 
Contemporáneo en el 
Cuauhtémoc en Morelia, 

de Arte 
Bosque 

Mich. 
Fotografía: Arq. Victor Manuel 
Cardiel 

Ruelas 
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-No. 33.- Pág. 45.- Andador en el Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich. Fotografía: 
Autora 

-No. 34.- Pág. 47.- Andador en el Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich. Fotografía. 
Autora 

-No 35.- Pág. 48.- Plaza San José en 
Morelia, Mich. Fotografía: .Autora 

-No. 36.- Pág. 49.- Andador con remate de 
kiosco en el Bosque Cuauhtémoc de 
Morelia, Mich. Fotografía: Autora 

-No. 37.- Pág. 50.- Vialidad de acceso en el 
Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía: Autora 

No. 38.- Pág. 51.- Zona de juegos 
infantiles con la participación de niños con 
discapacidad en el Bosque Cuauhtémoc en 
Morelia, Mich. Fotografía. Autora 

- No. 39.- Pág. 52.- Escultura de la flora en 
el Bosque Cuauhtémoc en Morelia, Mich. 
Fotografía: Arq. Víctor Manuel Ruelas 
Cardiel 

-No. 40.- Pág. 58.- Contaminación 
ambiental en el acceso al Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich. Fotografía. 
Autora 

- No 41.- Pág. 62.- Andador en el Bosque 
Cuauhtémoc en Morelia, Mich. Fotografía: 
Autora 

- No. 42.- Pág. 76.- Canberra, Australia. 
Fuente: Mini book 

- No. 43.- Pág.72.- Bancas en el Parque 
Balboa, San Diego California. Fotografía: 
Autora 

- No. 44.- Pág. 78.- Museo interactivo en el 
parque Balboa en san Diego California. 
Fotografía: Autora 

116 

~-· .. :-:::. :::. f '· : • ~.:.. .:..,:; .. ,.~ ...... · "'' ~ • TESIS· CO~T "~"-· .... ::- ~ i ~~-~-.-.·-::<-:~~ ;·1.~.;:~~,:-'~:~~~~-:""=:~.~ 



MAESTRIA EN ARQUITECTURA UNAM DISEÑO ARQUITECTONICO 
GUIA PARA AT'ENCION DE DISCAPACITADOS EN ARIEAS VKRDES URaANAS 

- No. 45.- Pág. 74.- Ejemplo de pisos para 
distinción y guía para invidentes. Patio 
en la Facultad e Arquitectura de la 
UNAM. Fotografía: Autora 

- No. 46.- Pág. 76.- Zona de dunas, par 
rodar y hacer. maromas. Parque Balboa 
en San Diego California. Fotografía: 
Autora 

- No. 48;-Pág. 83.- Escaleras y Bote de 
basura. Parque Balboa en San Diego 
California. Fotografía: Autora 

- No. 49.- Pág. 87.- Andador en el 
Bosque Cuauhtémoc de Morelia, Mich. 
Fotografía. Autora 

Croquis. 

-No 1.- Pág. 7.- Deficiencia mental. 
Fuente: Boletín de la SEP departamento 
de educación especial 

- No 2.- Pág. 7.- Problemas de lenguaje. 
Fuente. Boletín de la SEP departamento 
de educación especial 

- No 3.- Pág. 8.- Audición y lenguaje. 
Fuente. Boletín de la SEP departamento 
de educación especial. 

- No 4.- Pág. 1 O.- Áreas verdes. Dibujo. 
Autora 

-No 5.- Pág. 1 O.- Tercera edad y áreas 
verdes. Dibujo: Autora 

-No. 6.- Pág. 11.- Contemplación de la 
naturaleza. Dibujo. Autora 

- No 7.- Pág. 12.- Formas y texturas de 
áreas verdes. Dibujo. Autora 
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- No 8.- Pág. 12.-Zonas de descanso con la 
participación de personas especiales. 
Dibujo. Propuesta de la autora 

- No. 9.-Pág. 13.- Zona de juegos en el 
parque 67 street- Playgound de Nueva Cork 
Fuente Urban Spaces 11, pág. 158 

- No 10.- Pág. 23.- Accesibilidad en áreas 
verdes y fuentes. Dibujo: Propuesta de la 
autora 

- No 11.- Pág. 23.- Tipología de rampa 
Dibujo. Compilación de la alumna Kenia 
Hernández de la Facultad de Arquitectura 
de la UMSNH 

No 12.- Pág. 26.- Parque 67 Sreeet 
Playground en Nueva Cork Fuente: Urban 
Spaces 11 pág. 154 

- No. 13.- Pág. 53.- zona de mesas para 
juegos con la participación de personas con 
diferentes capacidades. Dibujo: Propuesta 
de la autora 

- No 14.- Pág. 54.- Zona de comercio 
ambulante con una imagen urbana 
uniforme. Dibujo: Propuesta de la autora 

- No 15.- Pág. 70.- Tipología de rampa. 
Dibujo: Compilación de la alumna Kenia 
Hernández de la facultad de Arquitectura 
UMSNH 

-No. 16.- Pág. 70.- Detalle de espacios 
para sillas de ruedas. Dibujo: Compilación 
de la alumna Kenia Hemández de la 
facultad de Arquitectura UMSNH 

- No 17.- Pág. 71.- Zona de esculturas. 
Dibujo: Propuesta de la autora 

No 18.- Pág.72.- Biblioteca. Dibujo: 
Propuesta de la autora 

- No 19.- Pág. 7.- Teatro Guiñol. Dibujo: 
Propuesta de la autora 
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No 20.- Pág. 72.- Estanque. Dibujo: 
Propuesta de la autora 

- No 21.- Pág. 74.- Kiosco pisos con 
verberaciones. Dibujo: Propuesta de la 
autora 

-No 22.- Pág. 76.- Tipología de mesas. 
Dibujo: compilación de la alumna Kenia 
Hernández, estudiante de la facultad de 
Arquitectura de la UMSNH. 

- No 23.- Pág. 77.-lmplementación de 
biblioteca. Dibujo: Propuesta de la autora 

- No 24.- Pág. 77.- Zona de esculturas. 
Dibujo: Propuesta de la autora 

- No 25.- Pág. 78.-Accesibilidad para 
personas con diferentes capacidades. 
Dibujo: Propuesta de la autora 

- No 26.- Pág.78.-Zonas de descanso 
Dibujo: Propuesta de la autora 

No 27.
señalización. 
autora. 

Pág. 
Dibujo: 

79.- Estelas de 
Propuesta de la 

- No 28.- Pág. 79.- Andadores temáticos 
con olores, colores, sabores por medio 
de árboles frutales. Dibujo: Propuesta de 
la autora 

- No 29.- Pág. 82.- Estanques. Dibujo: 
Propuesta de la autora 

- No 30.- Pág. 82.- Alturas de las 
Bancas. Dibujo: Propuesta de la autora 

- No 31.- Pág. 83.- Audiorama. Dibujo: 
Propuesta de la autora 

- No 32.- Pág. 83.- Creación de talleres 
de esculturas. Dibujo: Propuesta de la 
autora 

- No 33.- Pág. 83.- Foro para mimos y 
aficionados. Dibujo: Propuesta de la autora 

-No 34.- Pág.84.- Mesas para juegos y 
talleres de manualidades. Dibujo: Propuesta 
de la autora 

- No 35.- Pág. 84.- convivencia por medio 
del baile en el Kiosco. Dibujo: Propuesta de 
la autora 

- No 36.- Pág. 86.- Rampas. Dibujo: alumna 
Kenia Hernández de la facultad de 
Arquitectura De la UMSNH 

- No 37.- Pág. 86.- Espacio para invidentes 
y personas con andadera. Dibujo: 
compilación de la alumna Kenia Hernández 
de la Facultad de Arquitectura de la UMSNH 
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