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1. Barrio pobre a lasafueras deParls, fotografla de Charles Marville, sigloXiX.

2. Asentamientos irregulares enlaperiferia de la Ciudad de México, 2002.

La ciudad es la creación más grande de la cultura;
sólo el amor es una utopfa mayor que la ciudad.

La ciudad es la creación de la segunda naturafeza,
es la propuesta de crear otro planeta.

Fernando González Gortázar

Se dice que uno de los artificios humanos más complejos , y sin
duda el de mayor relevancia es la ciudad; como contenedor de la
vida comunitaria a gran escala, las ciudades han dejado
testimonios claros sobre la evolución de gran número de
civilizaciones. Sin embargo no se puede ignora que en las últimas
décadas muchas de ellas son vrctimas del deterioro y la
improvisación en su crecimiento.

Pensar en como preservar las ciudades es una de las metas
primordiales a las cuales deben abocarse las sociedades en los
próximos años.

La ciudad de México, hacia los últimos años tiene un
crecimiento preocupante, lo cual, nos pone a pensar acerca de las
posibles acciones para poder conservarla de la forma conveniente.

La presente tesis arranca de la preocupación singular del
impresionante crecimiento de la periferia de la Ciudad de México.
Por lo tanto, se vale de una arquitectura que frene el crecimiento
flsico de la mancha urbana y marque o defina un posible limite
hasta ahora ambiguo, llamado para este caso "Borde de Ciudad".

La periferia de la ciudad es muy extensa, por lo cual se
trabajara en una zona previamente seleccionada -Cerro del Judlo-.

Debido a la complejidad de la ciudad en su periferia actual y
sus constantes transformaciones, dicho borde no puede resultar
homogéneo, pues la ciudad misma no lo es. Estas importantes
transformaciones, van acompañadas de todo tipo de modificaciones
que van alterando la fisonomla de la ciudad en muchos aspectos.

De esta manera se ha optado por establecer una serie de
pollgonos de acción, en los que de forma particular habrá de
concebirse al borde, de acuerdo a las caracteristicas y
circunstancias del lugar en conflicto.

Además del crecimiento espectacular, la Ciudad de México se
caracteriza por la construcción espontánea, es aqul donde la
problemática de establecer un borde en la periferia de la ciudad se
define por la presión que ejerce el crecimiento territorial de los
asentamientos irregulares hacia las zonas de conservación y
reservas ecológicas (que dan a la ciudad muchos benefic ios y que
son zonas vitales dentro del ecosistema).

Este trabajo constituye una reflexión sobre el crecimiento de la
ciudad y las posibles acciones para definir un limite de la mancha
urbana, pero no se puede perder de vista que la forma urbana es
producto de la sociedad, economía, sistema polltico , etc. y que
cualquier cambio de forma es consecuencia de un cambio en estos
ámbitos, lo que indica que cualquier transformación de la ciudad
debe venir acompañada de un programa polltico , social y
económico.





Área Metropolitana de la Ciudad de México

En af'ios recientes, la extensión de la ciudad es hacia las ultimas
zonas que proveen de oxigeno y áreas verdes a la ciudad, por
ejemplo Xochimilco, que ha reducido considerablemente la extensión
del lago para que crezca aun más la mancha urbana, quizá hasta
desaparecerlo si no se actúa rápidamente.
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Cada vez es más evidente que la Ciudad de México al igual que
muchas otras, en mayor o menor grado se configura sin modelos
preestablecidos para su crecimiento, debido a la falta de
planificación. Estos crecimientos no planificados pero necesarios
han aumentado los fenómenos metropolitanos.

Con una extensión aproximada de 1400 Km2 y una población de
18.5 millones de habitantes la Ciudad de México se ha convertido en
una de las grandes metrópolis del mundo, su ritmo de crecimiento es
alarmante, si consideramos que su población se quintuplicó en los
últimos cuarenta años. Además, la planificación burocrática provoca
la pobreza extrema y la indiscriminada especulación inmobiliaria; la
mancha urbana ya se ha extendido devorando pequeñas
poblaciones, reservas ecológicas, grandes zonas boscosas, áreas
de cultivo y mantos aculferos; zonas que son vitales dentro del
ecosistema, dejando en su lugar espacios enmaraf'iados, conflictivos
y con una imagen desagradable (periferia de la ciudad).

El fenómeno de la urbanización "informal" (sin planeación
asentamiento irregular) es el elemento dominante en la producción o
conformación de las ciudades en vias de desarrollo. La magnitud de
esta modalidad se ha tomado como algo natural a nuestros entornos
aunque sea una aberración. La Ciudad de México representa, quizás
mejor que ninguna otra, el paradigma de esta condición urbana,
donde un estimado de 60% de la población vive en áreas que se
originaron mediante algún tipo de informalidad.'

La urbanización informal es comprendida como las formas de
desarrollo urbano que ocurren fuera de la legalidad, y que al estar
caracterizadas por la ocupación indiscriminada del suelo, la falta de
aprobación oficial y de titulos de propiedad, de cómo resultado
vivienda precaria y la ausencia de equipamiento y servicios. 2

Esta situación en la ciudad, no surgió espontáneamente, es
debida a la necesidad de crecimiento que de manera paulatina
desde la época de la Colonia ha tenido; con los barrios y
subdivisiones segregados de la demás población que no formaban
parte de la ciudad central (que hasta ahora conocemos).

En la actualidad, un ejemplo dramático es lo que ha sucedido
con el Valle de Chalco y. Ciudad Neza, dos de las periferias
metropolitanas más importantes que se desarrollaron de manera
informal los últimos 50 años, arrasando con zonas protegidas y
áreas verdes, generando asl mayor infraestructura y extendiendo la
ciudad sin un control y planeamiento. Neza y Valle de Chalco es una
parte del crecimiento periférico de la ciudad.

Al ver el desarrollo de la mancha urbana a través de los años
provoca una sorpresa y un shock debido a su gran extensión.

Problemática del crecimiento de la mancha urbana
de la Ciudad de México

3. Esquemas del crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México,
del allo 1960 al 2002, Instituto Nacional de Geogrefla e Historia.

1 Instituto Nacional de Geografla e Historia (INEGI) Censo 2000.
2 Cymet, David: From ejido to metropolis in México City; New York, 1992.
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4. El cerro del Chiquihuite, en los limites del Distrito Federal y el Estado de
México, allo 2002, Instituto Nacional de Geograf/a e Historia .

.
.5. El cerro de la Estrella . Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, sureste de la
. Ciudad de México, e ño 2002, Instituto Nacional de Geograf/a e Historia.
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6. Vivienda informal (Paracaidistas), uno de los factores del
cracimianto de la mancha urbana de la Ciudad de México.

7. Asentamientos en la pariferia de la Ciudad de México, inercia
que ejarce el cracimianto de la mancha urbana, allo 2002.
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Justificación del proyecto

El paisaje urbano de la Ciudad de México estimula reflexiones
acerca de los cambios profundos del hábitat humano en condiciones
extremas, esto exige la revisión del papel que los arquitectos ocupan
en el desarrollo de la ciudad.

En este sentido se debe partir de que las preexistencias de la
estructura urbana de la Ciudad de México y sus alternativas son
múltiples y diversas.

El crecimiento hacia la periferia de la ciudad y la importante
dimensión que ha tomado en los últimos anos, es lo que ha dado el
desarrollo de proyecto para frenar el crecimiento trsico de la ciudad.

Es asl como surge el proyecto: "Bordes de Ciudad", con la
idea principal de replantear los limites de la Ciudad de México y as!
densificar las zonas centrales, dando como resultado un mejor
aprovechamiento de las redes de servicios.

Dicho "borde" no puede resultar homogéneo, pues la ciudad
misma no lo es. Asl se ha optado por establecer una serie de
pollgonos de acción, en los que de forma particular habrá de
concebirse al borde, de acuerdo a las caracter!sticas y
circunstancias del lugar en conflicto.

La presente tesis sitúa su campo de acción en la zona sur
poniente del Valle de México, en el "Cerro del Judlo", dentro de un
polfgono delimitado al norte por la expansión urbana de la colonia el
Tanque; al oriente por la colonia Cuauhtemoc y una serie de
asentamientos irregulares; al sur por las colonias las cruces y los

Padres; y al poniente por el Pueblo de San Bernabé Ocotepec cerca
del limite territorial entre las Delegaciones Magdalena Contreras y
Alvaro Obregón.

Este borde tiene la particularidad de ser un espacio que ha
quedado inserto dentro de la ciudad y ser una zona de reserva
ecológica o suelo de conservación.

La problemática se define por la presión que ejerce el
crecimiento territorial de los asentamientos irregulares cercanos a la
zona de reserva ecológica o suelo de conservación.

Se propone entonces la construcción de una serie de elementos
que sirvan reclprocamente como vinculo y separación, una frontera
entre la zona ecológica y la urbana.

El proyecto exige la inserción de todo un sistema de objetos
arquitectónicos "ubicados en el borde", entre las zonas consolidadas
de la ciudad y las zonas libres o de reserva ecológica amenazadas
por la mancha urbana; alojando de una manera ordenada y en la
menor superficie posible las zonas en consolidación. Los proyectos
son en consecuencia "contenedores' , no sólo de actividades, sino de
ciudad, son elementos formados por yuxtaposición de actividades:
vivienda, trabajo, salud, recreación y cultura.
La ciudad de México, es un ambiente lleno de potencial, un
laboratorio de posibilidades capaces de elaborar las
transformaciones hacia un hábitat sustentable

9. Folograffa panorámica de la Ciudad de México, 2002.Tomada desde el
Cerro del Judlo.
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10. Fotograffa aéraa de la Ciudad de México, 2000. Instituto Nacional de
Geografla e Historia.
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El borde y la ciudad

Ante la preocupación por frenar el crecimiento de la mancha urbana,
y la tarea por trazar un limite f1sico, es necesario marcar diferencias
o parámetros que nos facilite ha entender la definición de borde.

El trazar un limite a la ciudad, nos lleva a la creación de barreras
. o fronteras f1sicas, como pueden ser calles y avenidas, o bien otro

tipo de fronteras (equipamiento, vivienda, recreación, etc.) que no
son arbitrarias y que encuentran su origen en diferencias sociales,
económicas, jurldlcas, de región, entre otras.

Establecer un borde para la ciudad no significa entrar en
conflicto con el crecimiento e identidad de la misma, ya que la ciudad
puede crecer de otros modos. Lo que se plantea es establecer dicho
borde para que la ciudad no siga extendiendo hacia las periferias, y
as! conservar los recursos naturales con los que todavía cuenta, asl
como ladensificación de algunas partes de la ciudad para tener un
mejor aprovechamiento de los servicios.

El proyecto de bordes de ciudad tiene varias etapas de
intervención, para entender estas, es necesario observar varios
niveles de acercamiento:

Zona A I la ciudad.
Zona B I crecimiento de la ciudad sin planeación o:::::,.

último crecimiento racional de la ciudad <;::II

Zona e I la ultima calle de la ciudad.
Zona D I el borde.
Zona E I el campo.

Primer acercamiento:
La zona A resulta fácilmente reconocible, corresponde a la traza
actual de la ciudad, dentro de esta existen diferentes grados, los
cuales denominamos como Al, A2, Y A3, que corresponden al
diferente desarrollo de la misma:

Zona A I la ciudad - A1 I Centro de la ciudad o primer núcleo
- A2 I Ciudad consolidada
- A3 I Ciudad sin consolidar

Para estos casos, el centro de la ciudad (A1) hace referencia al
carácter histórico de la misma o al primer núcleo constituido dentro
de ella, la de mayor arraigo.

La ciudad consolidada (A2) es donde la construcción de carácter
más formal guardando una homogeneidad, sin formar parte del
casco histórico.

La ciudad sin consolidar (A3) es donde existen construcciones
tanto de tipo precario como de carácter más formal
(heterogeneidad).

La zona B es donde se ven los crecimientos sin planeación hacia
la periferia, los asentamientos informales e irregulares; por lo cual
podemos apreciar que conforme la ciudad va creciendo hacia las
periferias se degenera cada vez más sus condiciones de vida, como
en el aspecto mismo de su configuración.

15

En esta zona es determinante en la relación que tenga el borde
con la ciudad, pues es la conexión entré estos.

Zona B I crecimiento de la ciudad sin planeación, forma parte de la
conexión entre el borde y la ciudad, dándole un ultimo crecimiento
racional a la ciudad, para después conformar el borde.

A partir de estas tres zonas se puede establecer un posible limite
actual de la ciudad, variable a cada momento, diferente dependiendo
de las caracterlsticas de donde esté ubicado.

11. Diferentes niveles de consolideción de/e Ciudad de México.



Ciudad sin consolidar

. Crecimiento de la Ciudad
Sin planeaQlon - asentamientos

mtornares e Irregulares
...~ -' ':1''';.''l''' A~'''~~.Y';o,:":""~r.¡;~B''' '' ; .~'''lJ'':r.<f\$.~ '~),,.

" ~'.rt:~ -.._ ... ;.,,.,._~":.'<''!-

Limite actual no definido

E Campo - Natural

Inercia y presión del crecimiento de la ciudad.. ..
12. Esquemas del primer acercamiento, teorla del borde.
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Segundo acercamiento:

Las zonas o colonias inmediatas (B) a este limite no definido de la
mancha urbana se pretende que se consolide, pues con la inserción
del borde y con el freno a la inercia de crecimiento territorial, la
periferia crecerá hacia dentro de si misma, hacia los intersticios que
ha dejado al interior de la ciudad, densificando las zonas que quedan
en su interior y optimizando el aprovechamiento de las redes de
infraestructura y equipamiento.

La zona B de ser un área en donde crece la ciudad sin una
planeación pasa a ser él último crecimiento racional de la ciudad,
una conexión y a la vez la transición entre el Borde y la Ciudad.

Esta zona es la que resulta la más compleja, pues es dificil
precisar la función que se le quiere proporcionar ya que no hay solo
una manera de densificar una zona y sobre todo existen múltiples
factores (económicos, pollticos, sociales, jurldicos, formales, entre
otros) que determinaran los usos (vivienda, servicios, equipamiento,
recreación y cultura) en beneficio de la población.

Para definirla me valdré de una comparación quizás no del todo
fuera de lugar: "Imaginemos el ambiente bélico de una ciudad
sitiada, una ciudad inmersa en una guerra civil; dividida en dos
enclaves, cada uno de ellos controlado por diferentes facciones.

Entre ambas partes aparece espontáneamente una linea de
demarcación, una calle amplia que proporciona a los combatientes
una distancia flsica cómoda y suficiente para defender sus
respectivas comunidades de los ataques del otro lado. Esta linea de
demarcación se convierte, por lo tanto, en una zona neutral y
espontánea entre los sectores enfrentados en la ciudad dividida.

Asr pues, esa linea de demarcación se traduce como aquél
único espacio que al mismo tiempo escinde y reúne a la ciudad.
Pues bien, esa linea de demarcación es mi zona B, mi zona de
transición, un espacio que divide y reúne a la ciudad con el borde.

La zona C corresponde propiamente a un cierre de la circulación
la última calle de la ciudad (C), a donde llegan todas de las otras
calles que nos dirigen al borde.

La ultima zona (O) es la del borde, pero ¿en qué consiste tal
borde? Está zona en especifico es nuestro caso de estudio, donde
se intervendrá creando un cinturón a la ciudad para frenar el
crecimiento, y así conservar las áreas de conservación ecológica.

Zona O I el borde - 01 I borde de vivienda
- 02 I borde productivo
- 03 I borde federa I producción de energra

Es aquí, donde la vivienda es partrcipe en el proyecto de borde,
ya que la demanda de la misma es considerable. La vivienda
entendida como espacios para la socialización, intercambio y
esparcimiento.

La inserción en el borde de otros tipos de servicio es lo que
complementa las necesidades particulares de cada comunidad.

Después de este primer cinturón sigue un segundo, este es de
caracterlsticas agropecuario productivo. Y por ultimo un borde
federal de producción de enerqlas.

17

linea de demarcación

linea de demarcación

13. Croquis conceptuales /transformación Zona B IlInea de demarcación
Segundo acercamiento, teorfa del borde.



-.. ....

e Ultima calle de la ciudad

D El Borde

E Campo - Natural

B

CiLÍd~d ~onsolidada

Ciudad sin consolidar

81 - Zona a consolidar (densificac ión)
82 - Ultimo crecimiento racional

Nuevo limite físico

-_.__...-_._~ ._~

,.~

Transición I Amortiguamiento
..o_'~' . -.,.. ••.••• • •.. .__ • . • •. .. ···00 _...

Natural

....._-

'--- -_.__._--
Continuidad I Permeabilidad espacial- No Fisica

14. Esquema s del segundo acercamiento, teorla del borde.
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Tercer acercamiento:

El borde consta de tres partes que se conjuntan para hacer un
cinturón, por lo cual si llegara a fallar uno, permanecerra el limite
ffsico definido por las demás partes del mismo, para asl conseguir el
freno de la mancha urbana.

El borde de vivienda (01). Este es el primer uso en orden para
conformar el borde, ya que existe demasiada demanda de vivienda
en la ciudad . La vivienda, por sr sola, no es capaz de brindarnos un
borde lo suficientemente fuerte como para resolver el problema de
apropiación del suelo de conservación.

El problema tiene sus origenes en el bajo valor inmobiliario o
monetario que dichos terrenos tienen. Su valor radica sobretodo en
términos ambientales, lo que los hace, sin embargo, susceptibles de
ser apropiados ilegalmente, sin que exista tangiblemente un interés
que se oponga a ello. Pero por otro lado la inserción de viviendas en
una forma entrelazada o con un terreno productivo detrás de ellas
creando en un borde lineal es muy factible debido a la gran demanda
de vivienda que existe en la ciudad

El borde productivo (02). La fuerza que el borde debe tener en
oposición al crecimiento de los asentamientos irregulares existentes
o a la creación de nuevos, debe sustentarse en la existencia de
intereses realmente palpables que se opongan a tal fenómeno , al
saber que dichos terrenos poseen un valor productivo mayor, al que
se podría obtener con su venta. En pocas palabras, hay que
proporcionarle un valor real a esas tierras.

Por lo tanto, valorando el potencial del suelo de conservación
inmediato a la mancha urbana, y por ende, susceptible de ser
devorado, se ha optado por desarrollar lo que se denomina como
borde bio-productivo; el cual básicamente consiste en un borde lineal
constituido por una serie de instalaciones o equipamiento destinados
a la producción agropecuaria.

El borde de producción d~ energias (03). La energia es de
bastante importancia en el desarrollo y diseno de las comunidades
humanas . Los edificios (vivienda) consumen aproximadamente la
mitad de la enerqía utilizada por el hombre. Del 50% restante,
distribuido aproximadamente a partes iguales entre el transporte y la
industria, la construcción de edificios y de infraestructuras urbanas
absorben una importante porción adicional. Como efecto secundario
los edificios generan mucho de la contaminación existente
(desechos sólidos, contaminación de la atmósfera I C02). En la
actualidad en muchas partes del mundo, muchos proyectos y
edificios emplean nuevas tecnologras para el ahorro de energia,
reciclar, y producir las mismas; sin embargo estos proyectos son de
carácter individual , a escala del edificio.

Este borde pretende beneficiar a partes de la ciudad
produciendo energla a base de los llamados métodos alternativos
(solar y eólica). Además esta última franja se plantea que sea de
carácter federal para garantizar que la última zona del borde quede
protegida de posibles invasiones.

19

15. Croquis conceptuales de la conformación del Borde de Ciudad
Tercer acercamiento, teorla del borde.



Un caso particular I el borde anular

Artificial/Natural. En lugar de entender lo artificial/la ciudad y lo
natural/el campo como opuestos se entenderán como continuidad.

Esto es el no creer en la oposición dialéctica entre naturaleza y
sociedad (el campo y la ciudad), por artificial sé entenderá para
nuestro efecto, el cómo opera nuestro entendimiento sobre la
naturaleza. Esto implica la integración de la ciudad con el paisaje
natural.

Continuidad / Permeabilidad espacial - No I
In l!"fCia

Comportamiento

I
I
I
I
I
t ~ - - . ~ • . -

Creormento

Las condiciones que guardan algunas zonas de la ciudad que
quedaron insertas dentro de la misma, resultan ser de caracteristicas
un tanto especiales, ya que el crecimiento hacia estas zonas
ocasiona que poco a poco sé reduzcan hasta posiblemente
desaparecer.

La configuración para establecer un borde en estas zonas se
basa en los principios básicos que hemos mencionado
anteriormente, pero tomando en cuenta los factores particulares de
estos sitios. El crecimiento hacia estas zonas es de tipo concéntrico
o anular, es decir que todo crecimiento se dirige hacia un solo punto.

En general estos crecimientos se hacen en zonas que no han
podido ser urbanizadas por su complejidad para el desarrollo
urbano, tanto de habitabilidad como de servicios (en terrenos de alta
pendiente). Sin embargo, rescatar estas zonas para insertarlas en la
ciudad resulta de gran importancia ya que aportan grandes
beneficios tanto de conservación de su fauna y flora, como del
mismo ambiente y clima.

Reacción / Consecuencia
Lineal Concentrico

C"C<~'/

4 Transición

16. Croquis conceptuales de la conformación del Borde de Ciudad
Un caso perlicular / el borde anular, teorla del borde.

17. Croquis conceptuales de la conformación del Borde de Ciudad
Bordes en alta pendiente / el borde anular, teorla del borde .
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Borde =límite =frontera

Los bordes entendidos como limites o fronteras son trazos
continuos, trazos que bien pueden dibujarse sin separar la punta del
lápiz del papel. Son los confines, aquellas tierras de nadie en las que
se producen los cambios de nombres. En su sentido literal, son la
separaci6n politica y cultural entre paises o áreas geográficas; pero
también son los lugares en los que se produce en mayor medida el
intercambio o mestizaje.

Un borde o frontera produce diferencias. Mira a la vez hacia
adentro y hacia fuera y establece un doble juego de inclusi6n y
exclusi6n. Traduce, acoge e incorpora, y también calla, ignora y
expulsa. Por un lado se impregna del ruido exterior, de la
complejidad del afuera. Por otro lado, excluye lo que le es
excesivamente raro. Al mismo tiempo que lo interior al borde se
alimenta incorporando parte de la extraneza, se define y se reafirma
por la exclusi6n del resto, por la negaci6n de lo otro.

El borde dibuja, hacia adentro, la imagen resplandeciente de lo
nuevo, de lo incorporado, y en su limite mismo, la nebulosa del
ruido, como fen6meno borroso de lenguajes no decodificados. Y es
precisamente en el territorio invisible que se encuentra más allá del
limite, en los territorios culturales inexplorados, donde se dan las
palabras y las prácticas, desde aqul siempre invisibles, que
permitirán la aparici6n de nuevos escenarios en el interior mismo del
borde.
Asl como la frontera es la representaci6n de la oposici6n frontal
entre dos sistemas, el borde es siempre visible, obsceno y trágico.
Ambos promueven múltiples mecanismos de segregaci6n y están

sobredimensionados, medidos al extremo y vigilados. Están
fabricados de un tejido sintético, sin poros, impermeable.
Sin embargo, toda frontera acaba en cualquier caso por tener un
grueso. La traducci6n del dibujo planimétrico al mundo le da un
cierto grosor y por lo tanto un lugar en medio de sus dos nuevos
bordes. Aparece aqul un interior a la propia frontera. Un lugar
extenso de tránsito dentro de esta piel continúa transferida a la
topografia. El borde como frontera se hace público y más visible que
nunca al ser atravesado de forma furtiva como espacio público
especifico. Ello transforma su caracterlstica de limite en un espacio
de confrontaci6n no s610 econ6mico o cultural sino también social y
ético. Su linea simple y su trazo continuo son enredados por los
itinerarios prohibidos del furtivo que aparece y desaparece entre las
nuevas geograflas que proliferan a ambos lados del borde.
Nuestro borde se ubica en la periferia de la ciudad, sin embargo, no
hay que olvidar que también existen bordes o fronteras traspuestas y
redundantes, y que son interiores al propio sistema urbano de
nuestra ciudad. Ella traza limites laberlnticos que establecen
desigualdades entre precarios y privilegiados, y define afueras
formadas por aquellos espacios críticos que no merecen ' ser
traducidos, por esos huecos e intersticios que desocupan el orden
en el interior de las grandes metr6polis. Los bordes o fronteras se
redibujan, asl, a una escala menor y más doméstica. Nuestro borde
como limite se hace mapa, pasa a ser una representaci6n sobre el
territorio, una nueva frontera, menos vallada pero igual de
impermeable.

18. Frontera México - EVA / Tijuana.
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Bordes:
Una condición natural de hacer arquitectura

El fen6meno del borde y la arquitectura están intimamente
relacionados. La acción de /imitar es el acto inicial del proceso de
construcción. Sin bordes o fronteras no hay territorio, y sin territorios
no hay arquitectura.

Con el fin de definir mejor los bordes o fronteras construidas, es
necesario diferenciar entre dos categorias: bordes naturales y
bordes artificiales.

Las fronteras o bordes naturales son marcas resultantes de una
estructura I acontecimiento. Unos niños que juegan en la arena
requieren una determinada zona que se determina por la forma y las
reglas de sus juegos, sus energias, etc. Las trazas en la arena
dibujan un territorio que es el reflejo de sus actividades asi como la
frontera entre su zona de juego y lo que queda fuera ella. Una
frontera natural es como el margen de un campo magnético, en el
que el poder del epicentro se desvanece y la definici6n del territorio
acaba.

Las fronteras o bordes artificiales, por otro lado, son
intervenciones que dividen territorios independientemente de sus

estructuras internas. Se erigen para definir un espacio extendido,
como el muro de un jardfn o los muros exteriores de una casa.

Mientras que la cualidad de los bordes o fronteras naturales se
define por la estructura interna de los territorios limitados, un borde o
frontera artificial define un territorio desde el limite hacia adentro.

Nuestra intuici6n como arquitectos de proveer al usuario con un
"hogar", no es nada más que el intento de escarbar un "lugar" en el
espacio neutro, ilimitado. Y con la cualidad física de sus fronteras
intentamos imponer un orden y un significado en ese recinto.

En el fondo, proyectar trata de la decisi6n de c6mo confinar un
espacio, sea en un entorno urbano o sea a una escala menor, en un
muro, una puerta o unas escaleras. Si un territorio se define por la
cualidad de sus limites, entonces el borde construido es el medio de
expresi6n de las convenciones de uso en este territorio, con un
borde natural como representaci6n, y un borde artificial como
plantilla que determina las relaciones funcionales del interior
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Un poco de historia

La zona del Cerro del Judío fue parte del antiguo pueblo de San
Bernabé Ocotepec, posteriormente convertido en ejido. Este cerro,
en sus inicios, fue destinado a ser un bosque comunal que brindaba
recursos y trabajo a la población de dicha comunidad . El pueblo de
San Bernabé Ocotepec está ubicado al sur del Distrito Federal , en la
actual Delegación Magdalena Contreras . Colinda con las
Delegaciones de Tlalpan y Alvaro Obregón ; está situado detrás del
Cerro Papaloteca y a un costado del Cerro Mezantepec (Cerro del
Judlo) . Dista 31 Km del centro de la ciudad . Su altura es de 2700
2800 m. sobre el nivel del mar. El clima es templado, con un régimen
de lluvias que va de mayo a octubre , siendo más pronunciadas en
junio, julio y agosto.

La fundación espal'lola del pueblo data de 1524, antes fue un
asentamiento indlgena dependiente de Coyoacán ; se han
encontrado en la zona restos arqueológicos del perlado azteca como
basamentos de pirámides, piedras labradas, cerámica, etcétera.
Desde 1750 hasta 1924; tenia como vecinos a los pueblos de La
Magdalena , San Jerónimo y San Bartola. El más importante de estos
tres era el pueblo de La Magdalena, con el que San Bernabé se
relacionaba comercialmente y además era un centro de
proletarización; existían dos fábricas de tejidos y muy cerca del
pueblo se encontraba la casa - hacienda de "La Caflada" . El pueblo
poseía 373 Ha. de monte comunal y 87 Ha. como fundo legal, de las
cuales 29 Ha. eran cultivables de segunda y de temporal ; su
población aproximada era de 130 familias . En 1924, con la Reforma
Agraria, el pueblo recibió 383 Ha. de terrenos ejidales expropiados a
la hacienda "La Cañada", Los propietarios se opusieron a dicha
expropiación en los siguientes términos :

"Los pobladores de San Bemabé tienen 116 Ha. de la hacienda
La Caflada y con su monte comunal les basta para vivir; hay 50
personas entre artesanos y comerciantes y 25 son propietarios de
buena tierra. Además la expropiación del Cerro del Judlo no es
materia de dotación agraria, ni entra en el esplritu de la ley, con
grave peligro del sistema foresta/".3

Una vez efectuada la dotación de tierras, el ejido de San
Bemabé Ocotepec se organizó según la nueva modalidad de
tenencia de la tierra. En tomo a la organización ejidal se
establec ieron nuevas relaciones en el pueblo y, a su vez, el ser
ejidatarios caracterizó sus relaciones oficiales con la sociedad
mayor. Con la dotación de tierras el pueblo entró en una etapa de
trabajo y actividad. 4 .

La Explotación forestal: La explotación del bosque era para los
ejidatarios de San Bemabé su principal recurso complementario. El
pueblo posera 373 Ha. de bosque comunal y con la dotación recibió
383 Ha., una parte de las cuales eran de monte bajo (123 Ha.); de

3 Extraldo del Archivo SRA.
4 Basado en el libro "La Ciudad invade al ejido", Durant, Jaime, México 1986.
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ahl la cláusula final del decreto de dotación donde se les obligaba a
mantener la población forestal mediante la explotac ión en común.

El Cerro del judío era boscoso hasta 1940-1945 : hab ía encinos,
madrol'los, acotes, cedros, etcétera . En 1923 los hacendados, al
oponerse a la dotación de ejidos , aduclan que peligraba la población
forestal, aunque aceptaban que una parte del Cerro del Judio ya se
encontraba despoblada . Los ejidatarios consideran que el bosque
fue el que mantuvo al pueblo por mucho tiempo . Este recurso natural
del ejido proporcionó trabajo adicional a muchos ejidatarios. Pero el
bosque se agotó hacia el afio 1947: lo depredaron los mismos
ejidatarios que utilizaron este recurso para su consumo personal y,
sobre todo, para venderlo y compensar de esta manera el poco fruto
que podlan sacar de la tierra cultivable .
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20. Diagrama del pueblo de San Bemabé y Cerro del Judlo. México.
Zona de San Jerónimo, San Angel y San Bemabé.



En el caso de San Bernabé la madera, lena y carb6n que se
sacaba del monte eran comercializados en el mercado de La
Merced; luego, hacia 1940, se vendia en Coyoacán y, finalmente, en
San Angel y Tizapán; ambos pueblos careclan de bosque y
necesitaban lena y carb6n para cocinar. Los pueblos vecinos
vendlan la madera a las fábricas de papel Loreto y Pena Pobre,
ubicada una en San Angel y la otra en Tlalpan. Las fábricas hacian
contratos con las comunidades para la explotaci6n forestal. En
ambos casos el proceso termin6 con la depredaci ón de los bosques
comunales y ejidales.

Floricultores: Desde comienzos de siglo hasta la actualidad un
sector de la poblaci6n de San Bernabé se ha dedicado al cultivo de
la flor. Por lo general las flores se han cultivado en los huertos. Los
cultivos predominantes son claveles, rosas de castilla, azucenas,
jazmines , palma, etcétera .

El cultivo de la flor constituye un elemento complementario de la
economla familiar; este cultivo ocupa en el patio de la casa una

. extensi6n de 20 m2 y la familia dedica algo de tiempo durante el ano
para regar y remover la tierra; durante el tiempo de producci6n
emplea media hora diaria en el corte, que lo puede hacer cualquier
miembro de la familia. La venta de la flor está asegurada y se la van
a comprar a la casa. El trabajo de la flor corresponde a la 16gica de
cultivo comercial ; es un "trabajo a domicilio", realizado familiarmente
y que se agrega a la economla familiar .

La producción de pulque: Otro trabajo de bastante importancia
para los pobladores de San Bemabé ha 'sido la producci6n de
pulque. El pueblo tiene reputaci6n como elaborador de buen pulque
y desde antes de la dotaci6n ejidal existlan pulquerlas. Una parte de
la producci6n se vendla .en los pueblos vecinos, sobre todo en
Contreras y Tizapán que tenian poblaci6n obrera.

Las condiciones del terreno favorecian al cultivo del maguey,
que era utilizado, además, como muro de contenci6n en los terrenos
con pendiente o como bordo para cercar la milpa. El cultivo del
maguey no requeria de mucho trabajo, pero si de cuidado. En la
actualidad esta actividad ha desaparecido por las consecuencias del
crecimiento de la vivienda y la desaparici6n de las tierras de cultivo.

La nueva zona urbano-ejidal

Hacia 1940 empez6 a darse en el ejido de San Bernabé un proceso
de descentralizaci6n urbana. Ya se ha mencionado la solicitud de
ampliaci6n de ejidos en 1934 y el aumento de poblaci6n. A la vez
que habla una presi6n por conseguir más tierras agrlcolas , en el
ejido surgi6 también la necesidad de tierra urbana. El fundo legal
tenia una superficie suficiente para albergar a los ejidatarios y
vecinos; sin embargo, al ser propiedad privada, las familias que se
formaban tenian que buscar apoyo en las propiedades familiares.

Surgi6 entonces la posibilidad de utilizar tierras ejidales baldlas
como lugar de residencia. Legalmente no era posible hacer un uso
urbano de las tierras ejidales sin autorizaci6n oficial.
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No obstante, el comisariado ejidal autoriz6, a partir de 1940, la
construcci6n de las primeras casas en la zona ejidal. Unas cinco
familias se decidieron a construir alli sus casas y se ubicaron en las
faldas de Cerro del Judlo , aliado de sus parcelas.

Los ejidatarios de la incipiente zona urbana eran, por lo general,
hijos de ejidatarios, que al casarse buscaban un lugar donde vivir
independiente de la casa paterna, o bien eran personas que
carecian de tierra urbana suficiente en el fundo legal. Algunas
también prefirieron instalarse cerca de sus parcelas de cultivo. La
nueva zona carecia de algunos servicios que tenia el pueblo, pero
estas dificultades eran compensadas con los beneñclos que suponia
el tener un terreno para vivienda; estar 3 Km. más cerca de la
ciudad, lo que los acercaba a los centros de trabajo, de consumo y
de servicios. Los nuevos pobladores de esta zona tenian como
principal ingreso econ6mico el trabajo asalariado; además
trabajaban familiarmente la parcela agrlcola.

Intento de legalización: En forma paralela a la venta de parcelas ,
los ejidatarios fueron tramitando la legalizaci6n de lo que ellos
llamaban la "zona urbano ejidai", ubicada en las faldas del Cerro del
Judio. Un decreto firmado por el presidente Ruiz Cortines el 25 de
marzo de 1954 permitla que se concedieran zonas de urbanizaci6n
en los ejidos, previa resoluci6n presidencial. Los ejidatarios
aprovecharon este decreto para intentar regularizar la zona urbana.

Los trámites se iniciaron el 28 de abril de 1959; en una asamblea
posterior se decidi6 llevar a cabo ' una depuraci6n censal y asl
respetar los derechos de todos. En septiembre de 1961 se volvieron
a reunir, y el grupo de ejidatarios que no tenia oficialmente
reconocidas sus parcelas se opuso al fraccionamiento .

Es necesario aclarar que en estos anos ya se estaban
vendiendo en forma particular muchos terrenos, y que los
comisariados ejidales y autoridades participaban directamente en el
negocio: De este modo, se formaron dos bandos en el pueblo: los
que estaban con el comisariado ejidal y querlan la zona urbano ejidal
y los que no tenlan sus titulas reconocidos y se oponlan hasta que
se les adjudicaran sus parcelas. Ambos grupos gestionaron
independientemente la agilizaci6n o el retraso de los trámites de la
zona urbano ejidal. En septiembre de 1961 el comisariado ejidal
contrat6 los servicios de un ingeniero del DAAC (Departamento de
Asuntos agrarios y Colonizaci6n) para que localizara y lotificara la
zona urbana; pero al parecer no lIeg6 a realizarse ningún trabajo.

Finalmente, en marzo ~e 1963, se dio una resoluci6n
presidencial donde se priv6 de sus derechos a los ejidatarios que no
hablan trabajado sus tierras durante dos anos y se las adjudicaron a
82 nuevos ejidatarios. Los informes hablan de que se abrieron 82
nuevas parcelas de cultivo; en realidad se estaban abriendo a la
venta y al uso urbano. Esta resoluci6n calm6 los ánimos de los
opositores, los cuales se dedicaron también al negocio de la venta
de terrenos ejidales. Ese mismo ano se inici6 la construcci6n de la
carretera al pueblo de San Bernabé, y con ella lIeg6 la avalancha de
gente a comprar terrenos; la carretera ampliaba las posibilidades de
venta de los terrenos más alejados.



DE LUS O

La colonia urbano-ejidal del Cerro del Judío

Al formarse la colonia urbano ejidal surgieron múltiples problemas
entre colonos y ejidatarios e incluso entre los mismos colonos. En
ningún momento se hizo una lotificación o proyecto de urbanización.

Durante la década de 1960, en la que prácticamente se formó la
colonia, fueron las autoridades ejidales las que asumieron la
responsabilidad de solucionar muchos de estos problemas. La gente
acudla a ellos para arreglar conflictos de limites, proyectos de
ampliación de calles, allanamiento de terrenos, drenajes, etcétera.

Su autoridad estaba avalada en que la colonia era considerada
como urbano ejidal por los colonos, los ejidatarios y las mismas
autoridades, que en papeles oficiales hablaban de colonia urbano
ejidal. Además, los ejidatarios hacian colectas entre todos para
sacar fondos y hacer obras en beneficio estricto del pueblo de San
Bemabé. Con el tiempo las aportaciones de los colonos se hicieron
menores: preferlan aportar con dinero o con faenas de trabajo a las
obras que redundasen en beneficio directo de ellos, como eran la
instalación de agua potable, luz, drenaje, calles, etcétera.

Durante estos anos las autoridades del Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización recibieron quejas de ventas ilegales
de terrenos. Sin embarco tas autoridades eiidales podlan disponer

21. Diagrama del pueblo de San Bemabé y Cerro del Judlo. México.
Av. Luis Cabrara y Corona del Rosal.
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de los terrenos libres sin consultar en asamblea; de esta manera se
conseguian aliados, se callaba a los descontentos, se hacia algo de
negocio y se aceleraba el proceso de compraventa y, por tanto, la
urbanización.

Una de las razones por las cuales mucha gente escogió el Cerro
del judlo como lugar de residencia fue la cercania a los lugares de
trabajo. En este sentido, eran significativos los trabajadores de la
UNAM, los jornaleros y los que ocupaban su tiempo en el ejército, ya
que cerca del ejido se ubica la Escuela Superior de Guerra. Esto
indica el predominio de la clase trabajadora en la composición de la
colonia. En 1970 habla un promedio de 4 000 familias ; esto sirvió de
base para que la Tesorerla del Distrito Federal empezase a cobrar
los impuestos, a partir de ese momento la Delegación de La
Magdalena Contreras pasarla a tener una presencia destacada en la
colonia Cerro del Judlo.
Es importante destacar que en ese mismo ano la colonia tenia una
población aproximada de 40 000 habitantes, y que hasta ese
momento la colonia habla sido manejada por vecinos y ejidatarios,
los cuales se organizaron espontáneamente para luchar con sus
propios recursos y convertir el ejido en un lugar habitable

22. Diagrama del pueblo de San Bemabé y Cerro del Judlo. México.
Zonas Residenciales de Lujo y Zonas Populares .



Condición actual:
Situación geográfica
La Delegación Magdalena Contreras se localiza al sur-poniente del
Distrito Federal, sus coordenadas geográficas son: al norte 19°20', al
sur 19°13', al este 99°12' y al oeste 99°19'. Colinda al norte, al oeste
y una pequeña franja por el este con la Delegación Alvaro Obregón,
al este y al sur con la Delegación Tlalpan, y al suroeste con el
Estado de México; esta tiene una superficie de 7,536 hectáreas, que
representan el 5.1% del total territorial del Distrito Federal (148,353
has), de esta superficie el 58.3% (4,397 has) es área de
conservación ecológica y el 41.7% restante es área urbana. Sin
embargo el suelo de conservación se ha modificado notablemente
en cuanto a desbordamientos del área urbana por la presencia de
asentamientos irregulares.

El Cerro del Judlo pertenece a la Delegación Magdalena
Contreras y es un caso particular dentro de la conformación de la
ciudad, ya que, es un área de conservación que ha quedado inserta
dentro del área urbana lo cual ha provocado asentamientos
irregulares que van restando área de conservación ecológica.

Cerro del Judlo
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Medio físico natural
La Delegación esta ubicada en el margen inferior de la Sierra de las
Cruces, formada por un conjunto de estructuras de origen volcánico.

Existen elevaciones importantes, entre ellas encontramos al
Cerro del Judio 2,770 msnm, Cerro Panza 3,600 msnm, Nezehuiloya
3,760 msnm, Pico Acoconetla 3,400 msnm,Cerro Sasacapa 3,250
msnm, Cerro San Miguel 3,630 msnm, entre otros.

El área denominada como suelo de conservación se compone
de montanas, bosques con escurrimientos y manantiales, asl como
de un sistema de barrancas inclusive dentro de la zona urbana, por
lo tanto es una importante zona generadora de oxigeno y de recarga
de agua hacia los mantos aculferos; estos aculferos proveen casi el
60% del agua que consume la Ciudad de Méxic05

, pero hoy en dla
presenta grave deterioro, sobre todo en la parte que colinda con el
suelo urbano, deterioro originado a partirde la tala inmoderada de
árboles, y sobre todo por las invasiones.

La vegetación se constituye básicamente por las diversas
especies de confieras como encinos y cedros (árboles en su mayorla
caducifolios), además de leguminosas y cactáceas. En las barrancas
de los lomerlos y en ocasiones en altitudes mayores, existe
vegetación de sitios muy húmedos, como son: sauce fresno
tepozán, capulln, aile, y ahuehuete. Únicamente en las cim~s de lo~
cerros crecen algunos helechos y musgos.

La fauna silvestre de la región fue muy variada en otros tiempos,
actualmente podemos encontrar aves como son: gallinas silvestres o
tototl, gavilán, loquita, cofibr í, pájaro carpintero, papamoscas,
golondrinas saltaparedes, primavera, duraznero, y gorriones; reptiles
como lagartijas, camaleón y culebras; anfibios como salamandras,
ranas y ajolotes; asimismo insectos que se hayan en los troncos
podridos de los árboles, y la mariposa eximia, cuyas larvas comen
tepozán.

Los tipos y subtipos de climas en la Magdalena Contreras son
tres: en la parte urbana y hasta el Primer Dinamo se presenta
templado-subhúmedo con lluvias en verano; desde el Cuarto
Dinamo, a una altitud de 2,900 msnm y hasta los 3,500 msnm
aproximadamente, es semifrlo-subhúmedo con lluvias en verano; y
alrededor de los 3,700 msnm el clima es semifrlo húmedo con
abundantes lluvias en verano.

Destaca que los aguaceros más intensos del valle de México se
han registrado en la Magdalena Contreras por el mes de julio. Las
precipitaciones en forma de granizo tienen lugar con mayor
frecuencia en la temporada de lluvia, su promedio anual es de 4.3
dlas. La niebla se presenta también en esta temporada y comprende
además los meses de noviembre y diciembre.

23. Croquis de localización de la Delegación Magdalena Contreras, DF.
Areas Naturales Protegidas. Instituto Nacional de Eco/ogfa .
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5 Gaceta Ecológica No. 62, año 2002, Instituto Nacional de Ecologfa .



Zonas destinadas a suelo de conservación

El objetivo primordial de mantener un área como suelo de
conservación es la preservación del equilibrio ecológico y protección
del medio ambiente. El suelo de conservación de la Delegación
Magdalena Contreras representa el 76% de su territorio y el suelo
urbano constituye el 18%, los asentamientos irregulares el 3.5%.4
Este suelo se compone fundamentalmente de montanas y bosques
con escurrimientos y manantiales de gran belleza. La actividad
forestal desempena también un papel importante, debido a que gran
parte del territorio está constituido por bosques, siendo la vegetación
más importante la de conlferas . Dentro de esta gran zona se
localizan las siguientes unidades ambientales: El área natural
protegida "Lomas de Padierna" (Cerro del Judio), la Cañada de los
Dinamos, Los Bosques del Ejido de San Nicolás Totolapan y de la
comunidad de San Bernabé Ocotepec. Las cuales enfrentan un
sostenido proceso de degradación de sus recursos naturales. El
área contigua a la zona urbana se encuentra seriamente
amenazada y ha ido perdiendo de manera constante los
ecosistemas que facilitan la recarga, y en su lugar se ha ocupado
por asentamientos humanos irregulares.

El Valle de Monte Alegre, Ejido de San Nicolás Totolapan: Se
encuentra en la falda noroccidental del Volcán Ajusco. Cuenta con
un albergue alpino localizado en el kilómetro 21.5 de la carretera
Picacho-Ajusco en la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás
Ajusco. En esta zona se realizan actividades de bicicleta de
montana, caminata, rappel, escalada en roca y campismo.
Parque Ecoturlstlco, Ejido de San Nicolás Totolapan: Se localiza
en el kilómetro 11.5 de la carretera Picacho-Ajusco, contiguo al
poblado de San Nicolás Totolapan. Algunos de los objetivos de este
Parque son promover la educación ambiental, conservar los
bosques, la flora y la fauna de este lugar y crear un área de
esparcimiento para actividades deportivas y de contacto con la
naturaleza. Cuenta con senderos interpretativos, circuitos para
bicicleta de montana y pedestres, zona de campismo, cabañas,
granja de trucha arcoiris, vivero forestal, invernadero, venadario,
vigilancia y guias para la observación de la flora y fauna.
Parque y corredor ecoturistlco "Los Dinamos", Comunidad La
Magdalena Atlltic: Situada en el corazón de la delegación la
Magdalena Contreras, colinda hacia el oriente con el Parque
Ecoturlstico de San Nicolás Totolapan, enlazándose a través de
senderos ecoturlsticos. Existe una canada de paredes verticales
para la escalada en roca. Por el eje de la cañada corre el Rlo
Magdalena, así como cascadas y manantiales de aguas cristalinas.
En este lugar, se llevan a cabo actividades de bicicleta de montana,
caminatas y campamentos, existen locales de venta de comida, una
escuela de educación ambiental, asl como granjas de trucha arcoiris
y albina.
Parque eco-arqueológico "Mazantepec" (Cerro del Judlo), Ejido
de San Bemabé Ocotepec: En la cumbre del Cerro del Judlo hace
dos anos se iniciaron los trabajos arqueológicos de rescate y
restauración de una pirámide y monumentos arqueológicos construi-
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dos entre los anos 1200 y 1380 con patrones de la cultura otoml.
La importancia arqueológica de dichas estructuras estriba en que es

el cuarto ejemplo de arquitectura labrada en piedra en Mesoamérica.
El sitio se caracteriza por la convivencia armónica con el entorno
ecológico y ambiental, asi como por ser uno de los miradores más
impresionantes de la Ciudad de México. Cuenta con un nuevo
sendero ecoturlstico de acceso a la pirámide, así como con
invernadero, mirador y una unidad de servicios sociales yeco
arqueológicos recientemente construidos.

El área natural protegida (ANP)
Los parques anteriormente mencionados, la delegación en
coordinación con la Comisión de Recursos Naturales (CORENA) ha
convenido considerarlos como Área Natural Protegida (ANP), a
través de una propuesta de programa de manejo ecoturlstico, con la
cual se pretende garantizar su protección.

Áreas verdes
Existe una distribución desequilibrada de los usos del suelo y hay
insuficiencia de áreas verdes en el área urbana. El promedio de
dotación de área verdes por cada habitante en la delegación es de
2.5 m2

, tomando en cuenta que existen aproximadamente 150 Ha,
de áreas verdes de parques, jardines y camellones inmersos dentro
del área urbanizada, sin tomar en cuenta las grandes áreas verdes
tanto de uso recreativo y como las de uso rural.

Finalmente en este marco la delegación presenta áreas
deforestadas que requieren de una reforestación, y la mayorfa de
éstas, acompañada de un ' saneamiento. Algunas de estas áreas
están ya consideradas dentro de proyectos que ha elaborado la
dele¡:¡ación para su re¡:¡eneración.

Cerro del Judío (Mezanlep ee)

Los Bosques de la Cañada
de Contreras , Parque Urbano

24. Croquis del la Delegación Magdalena Contraras, Suelo de conservación /
Suelo urbano. Instituto Nacional de Ecologla



Riesgos y vulnerabilidad

Conforme a información de Protección Civil y de acuerdo a un
análisis general elaborado por la Delegación, las zonas con potencial
de alto riesgo y vulnerabilidad se dividen en geológicos, hidrológicos,
qulmicos, sanitarios y socio - orqanlzatívos.

En los riesgos de primera importancia se incluyen a los suelos
colapsables y las zonas de riesgo de tipo sanitario y zonas con
muros de contención. 6 .

Suelos colapsables. Las zonas susceptibles a deslizamientos o
hundimientos se localizan principalmente en la parte sur de la
delegación es decir colonias como La Carbonera, Ermitaflo, y El
Gavillero principalmente.
Zonas de riesgos de tipo sanitario. Se tienen a las barrancas y
principalmente grietas, las cuales se encuentran contaminadas por
las descargas de aguas residuales yaguas negras de las colonias y
asentamientos irregulares en la parte sur de la mancha urbana.
Muros de Contención. Los asentamientos humanos ubicados en
los taludes de las barrancas que han sido regularizados y dotados
de los servícloa públicos, merecen una atención especial de
protección civil. La Delegación construyó muros de contención de
piedra braza, debido a su alto costo, el número de ellos y sus
grandes dimensiones, la Subdelegación de Desarrollo Urbano y
Obras ha buscado otras alternativas como son la construcción de
gaviones, estabilización de taludes a base de concreto lanzado,
muros de contención prefabricados entre otros, para sustituir los
anteriores.

Contaminación I desechos sólidos

En la Delegación Magdalena Contreras se recolectan 311.766
toneladas al día de basura, que representan el 2.73% con respecto
al total del Distrito Federal, de las cuales 233.82 toneladas son
desechos domésticos. El promedio diario de basura que se genera
por habitante es de 1.47 kilogramos por habitante. En cuanto a los
desechos sólidos industriales, son poco representativos, ya que la
delegación cuenta con pocas industrias (panificadoras, madererlas,
etc.), con reducido porcentaje de desechos sólidos.

Uno de los problemas que más preocupan a los habitantes de la
Ciudad de México, es sin duda el de la contaminación ambiental y
sus efectos en la salud de la población. En materia de
contaminación, una de las de mayor problemática es la que
corresponde a suelo, en donde la principal fuente de contaminación
se debe a las descargas a cielo abierto en barrancas y ríos,
contaminando el subsuelo; otro tipo son los desechos sólidos
arrojados a barrancas, ríos, arroyos, y predios baldíos, en donde es
necesario implementar acciones básicas que eviten la acumulación
de éstos asl como, de la fauna nociva como ratas, ratones, etc.

6 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

29

25. Viviendas en zona de alto riesgo I Suelo colapsable.
Delegación Magdalena Contraras , Colonia La Carbonera.

26. Contaminación en una de las barrancas de la Delegación
Magdalena Contraras .



Aspectos demográficos

La Delegación Magdalena Contreras tuvo un crecimiento
desmesurado entre 1970 y 1980. Este crecimiento se generó
fundamentalmente como efecto del agotamiento relativo de suelo
urbano accesible a las Delegaciones centrales del Distrito Federal,
desplazando población hacia las Delegaciones periféricas donde la
gente buscaba suelo disponible para asentarse.

Estos asentamientos se dieron a través de invasiones de tierras,
como fueron los casos de las colonias El Ermitano, Tierra Unida,
Huayatla, Ampliación Huayatla y Lomas de San Bemabé,
actualmente ubicados en Suelo de Conservación.

La población de la Delegación ha experimentado una
disminución importante en términos relativos en las edades de O a
14 anos de edad, entre 1980 y 1995. En 1980 la población estaba
conformada por gente joven (entre O y 24 anos), destacando el
segmento de O a 19 anos y en particular las mujeres; lo anterior es
de gran importancia, pues ello reveló una demanda constante por
educación básica y una presión en los ciclos de los niveles
educativos medio y medio superior, así como en la generación de
nuevas plazas de trabajo para los jóvenes que se integraron al
mercado laboral, asl como una demanda en los servicios de
infraestructura y satisfactores básicos.

Para 1990 la población estaba conformada por un alto grado de
gente joven (entre Oy 24 anos), destacando el segmento de 15 a 19
anos y en particular las mujeres. Con respecto a la población de
hombres que van de los 5 a 14 anos, se tienen 20,831 personas que
representan el 20.41% Y para el caso de las mujeres se tienen
21,866 que representan el 19.9% con respecto al total de la
población que demandarán equipamiento de nivel medio básico y
medio superior. Las edades adultas, entre 15 y 64 anos aumentaron
su porcentaje en 1995 al 65.4% entre los hombres y al 67.89% entre
las mujeres.

Desde 1950 ha predominado el sexo femenino, lo cual ha
acelerado la expansión urbano demográfica, acelerando también dos

factores importantes: la fecundidad y la migración masculina a la
jurisdicción, a establecer su residencia.

Un 78% de los habitantes que habitan la Delegación son nacidos
en la entidad, lo que refuerza los patrones de identidad y tiende a
estabilizar los Indices de migración. En esencia se considera que la
Delegación pasa por una etapa de equilibrio en lo que se refiere a
sus flujos migratorios, y que debido al desgaste de sus reservas
territoriales, será más factible observar a futuro una mayor
estabilidad en Indices de migración.

De 1980 a 1990 la población creció a 195 mil 041 habitantes,
réduciéndose la tasa de crecimiento al 1.2% promedio anual; lo que
representó el 2.4% (8 millones 235 mil 744 habitantes) del Distrito
Federal; el 48% (93 mil 603) eran hombres y el 52% eran mujeres
(101 mil 438). En la década de 1990 al 2000 la población se
incrementó a 222, 050 habitantes, de los cuales 106, 469 son
hombres (48%) y 115, 581 son mujeres (52%).

Actualmente la Delegación Magdalena Contreras ha presentado
un dinamismo de su mercado inmobiliario, además de la constante
expansión de los asentamientos irregulares. Su población está
conformada en su mayorla por gente joven (O -24 años),
destacándose los segmentos de 15 a 19 anos y 20 a 24 anos cuya
importancia radica en que en ambos casos la población femenina
destaca sobre el grupo masculino.

De lo anterior se presume una demanda en cuanto a servicios,
equipamientos e infraestructura especifica para estos sectores de
población, entre otros, la educación básica, media básica y media
superior así como la asistencia médica particularmente de clfnicas
de primer contacto en zonas periféricas de la delegación.
Asimismo habrá que prever de mecanismos para la generación de
empleos para los jóvenes que se integran al mercado laboral,
considerando que la Población Económicamente Activa en potencia
se encuentra en estos segmentos de la pirámide de edades.

Afto

1970

1980

1990

J::. 2000

Población

75,429

195,041

222,050

Porcentaje con respecto al
Distrito Federal

1.09

2.36

Tasa de crecimiento de la
Delegación I Promedio

anual

1960-19706.39

1970-19807.27

1980-19902.05

1990-20001 :50 ··

Tasa de crecimiento del Distrito
Federal I Promedio anual

1960-1970

1970-1980 1.5

1980-1990 .26

1990-2000 .62

Dinámica Poblacional1970-2000

27. Cuadros Estadlsticos Generales de la Delegación Magdalena Contraras
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Zona del Cerro del Judio - Los datos expresados a continuaci6n
fueron obtenidos del en el INEGI por AGEB (Area Geoestadistica
Básica), que se considera como los rasgos naturales o culturales
reconocibles en el terreno, estos delimitan el total o una parte de la
localidad de 25,000 habitantes o más, de la cabecera municipal del
número de sus habitantes.

La zona de se ha dividido para su estudio cuatro AGEB en el
año 2000, y teniendo como comparativo los datos del año 1990 en
donde la zona solamente estaba dividida por dos AGEB, lo cual lleva
a entender un crecimiento bastante fuerte sobre el territorio antes
libre de la mancha urbana y ahora poblado. (Ver plano A, Pág. #37)

Dentro del estudio de los AGEB circundantes al Cerro del Judio
(009, 013-7, 051-2, Y 052-7) se realizo una comparaci6n entre los
censos generales de poblaci6n y vivienda de los años 1990 y 2000
para determinar el porcentaje de incremento en la poblaci6n; en
1990 la poblaci6n era de 13,076 habitantes ubicadas en solo dos de
los cuatro AGEB (009 Y013-7) Y para el año 2000 existen 28,800

personas aunado con la aparici6n de los AGEB 051-2 Y052-710 cual
denota un crecimiento de la poblaci6n de un 220%.

Dado este crecimiento desmedido de la poblaci6n, carente de
planeaci6n, la reserva que hoy dla aun existente (ef.Cerro del Judio)
se ve amenazada por este fen6meno, y considerando que sitios
como este están en peligro de extinci6n, esto adquiere mucha
importancia.

Dentro del análisis, la poblaci6n se compone en un 64.9% de
personas que superan los 18 anos de edad, seguido de los de Oa 14
alias con 8,695 j6venes, que representa el 30% de la poblaci6n total.
Lo cual hace evidente que la mayoria de la poblaci6n esta dentro del
régimen de edad productiva. Las personas de edad avanzada o de
65 alias o más tienen tan solo un 3.15% dentro de la poblaci6n, es
claro que la poblaci6n dentro de estos AGEB, predominan los
j6venes.
Estas colonias que se encuentran pr6ximas al el área de estudio
tienen unas condiciones que resultan no muy alentadoras.

CláveAGEB POblaci6ntotal "
~ , .'"::; .

. 5 anos o más ' .15 anos o más

009-0 9,612 46% 5,425 56% 4,015 41% 172 3%

013-7 10,828 54% 6,,193 57% 41.5% 1.47 "t,. ', ' ,'

Total 20,440 11,818 8,503 319

"En las claves 051-2 y 052-7 solo existran viviendas aisladas y por la.cantidad de sus habitantes no se les consideraba AGEB.

28. Cuadro del Rango de Edad de la Población en 1990

deO 814 años

4%

2.4%

918

248

181

de 18 anos o más .• ..

1,079 17.5%

4,810 64%
;~~

4,570 60.7%

4,668 ' 61.7

18,127

32%

57%

30.8%

27.5%

8,695

2,424

1,695

-2,239

. 2,337 ..

ClaveAGEB Poblaci6n totál

009-0 6,169 22%

013-7 7,535 26%

051-2 7,528 26%

152-7 7,568 ·· 26%

Total 28,800

29. Cuadro del Rango de Edad de la Población en el 2000
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Aspectos socioecon6micos

El volumen de la población económicamente activa (PEA) en la
delegación aumentó notablemente entre 1970 y 1980. De 19 mil 201
personas activas .en la primera década pasó a 62 mil 124; es decir,
un incremento absoluto del 224% con una tasa de crecimiento anual
de 11.7%. En cambio, de 1980 a 1990 aumentó de 62 mil 124
personas a 68 mil 857; es decir, un 11%.

En 1970 el 25.5% de la población total se dedicaba a desarrollar
algún tipo de actividad económica. Para 1980 esta proporción se
incrementó hasta cubrir el 35.9%. En 1990 la actividad masculina
aumentó un 11% con una tasa de crecimiento anual del 1.1%,
mientras el aumento de la actividad femenina fue de 10%.

En el ano 2000, 98 mil 898 personas tenlan empleo, de estas 56
mil 119 son hombres y 35 mil 779 son mujeres. Registrándose un
total de mil 595 personas desocupadas.

Actualmente el sector agrlcola y forestal ha tenido que competir
contra las mejores opciones de salario en actividades netamente
urbanas de la Ciudad. Los comercios y servicios ocupan la mayor
población económicamente activa, el sector agrlcola no es la
actividad económica predominante de la delegación, sin embargo
ésta cuenta con una extensión territorial suficiente para promover
esta actividad.

El contar con equipamiento y servicios permite encontrar amplias
posibilidades de fuentes de trabajo para la población local y de otras
Delegaciones, entre los casos más relevantes están el Hospital
Ángeles, la Casa Popular, el Instituto Tecnológico Autónomo de
México, con un aporte considerable de fuentes de empleo.

Con respecto a la Población Económicamente Inactiva, el grupo
más representativo es el que se dedica a los quehaceres del hogar
con un 48.26%. En segundo lugar destaca el grupo de los
estudiantes con un 40,22%. En tercer lugar se registra un grupo
clasificado como otro tipo de inactivos con un 6.23%. El cuarto lugar
lo ocupan los jubilados y pensionados mientras que los
incapacitados permanentes ocupan el quinto lugar con un 0.88%.

De ello desprende que el sector de mayor importancia es el de
los estudiantes, por lo que se deberá revisar la infraestructura
educativa en la delegación, con la finalidad de que a futuro se
incorporen al mercado laboral.

Es indudable que la invasión ha encontrado un incentivo en el
valor de cambio y rentabilidad de los suelos agrlcolas, ya que éstos
son más bajos que el valor del suelo urbano en zonas cercanas a los
limites del área urbana.

Educación.
La condición educativa de la población es satisfactoria, ya que el
95% de los habitantes sabe leer y escribir, comparando las cifras de
hace una década, cuando el 7.5% era analfabeta.

En 1990 de la población total, 195 mil 041 habitantes se
encuentran en condiciones de asistir a la escuela; 174 mil 613, es
decir, sólo el 11%, no está en edad escolar. De los 174 mil 613
acuden 31 mil 961 hombres (el 18.35%), mientras que de las
mujeres acuden 31 mil 473 a la escuela, es decir un 18%.
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En el ano 2000,156 mil 634 personas eran albafetas, de las
cuales 71 mil 479 son hombres y 79 mil 505 son mujeres, es decir el
96.5% de la población sabe leer y escribir y asiste a algunos de los
niveles escolares.

En los últimos anos se dio un incremento en el nivel preescolar
de carácter público, sin embargo en los aspectos de capacitación
para el trabajo, terminal, técnico y medio superior, son inferiores a la
media del Distrito Federal.

Vivienda.
En 1980 el número de viviendas ascendió a 31 mil 178, en

donde residlan 172 mil 076 ocupantes; la densidad, por lo tanto, fue
de 5.5 habitantes por vivienda en promedio.

En 1990 el número de viviendas aumentó a 40 mil 300,
disminuyendo su densidad a 5 ocupantes por vivienda.

Las 40 mil 300 viviendas están conformadas por 29 mil 463
casas solas, que equivalen al 73%; 10 mil 322 departamentos en
edificios; casa en vecindad o cuartos de azotea, 25.6%; 4 viviendas
móviles; 18 refugios y 15 viviendas colectivas.

Atendiendo a las caracterlsticas de la vivienda, en La Magdalena
Contreras predomina la vivienda definitiva, con las siguientes
caracteristicas: en el 71.8% los pisos son de cemento, en el 89.5%
las paredes de tabique o ladrillo, block o piedra y en el 64.4% los
techos son de loza de concreto.

Sin embargo existen zonas dentro de la delegación donde las
viviendas todavla son improvisadas, construidas con materiales de
baja calidad y sin un plan preconcebido.

Hace diez anos tenlan el 60.6% servicio de agua potable y
drenaje y el 95.7% disponlan de energia eléctrica en su interior. En
1990 se incrementó el servicio de agua entubada a 96.6%, drenaje
93.8% y la energla eléctrica al 99.3%.

Cabe destacar que un gran porcentaje de las viviendas son
propiedad de quien las habita (76.2%) y el 23% restante se divide,
en magnitudes similares, en viviendas rentadas y prestadas.

Para el 2000 se detectó que en la delegación existen 52 mil 811
viviendas habitadas, destacando la vivienda particular con 52,793.
Viviendo en éstas un promedio de 221 mil habitantes, es decir la
mayorla de la población vive en casas familiares, con un promedio
de 3 a 4 ocupantes cada una.

La Delegación La Magdalena Contreras presenta un panorama
donde sobresalen las viviendas de tipo unifamiliar, con muy pocas
viviendas de carácter plurifamiliar y departamental. De hecho, sólo
existe un conjunto habitacional de grandes proporciones: la Unidad
Independencia, construida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social en 1960, existiendo en ella 2 mil 234 viviendas. 7

7 Texto basado en Información Estadistica, Censos INEO!.



Zona del Cerro del Judlo
En cuanto a la investigación de los ingresos económicos el total de
la población que habita en la periferia del Cerro del Judío (tomando
en cuenta los datos de las cuatro AGEB que abarca dicho cerro) es
de 28,800 personas.
Del total de la población sólo el número de personas que cuentan
con un trabajo fijo y es considerada como población activa es de
11,943 personas (39.5%), mientras que el número de personas que
no tiene un trabajo, y considerada como población inactiva es de
9,518 personas (33%). El resto de la población está repartida entre
la población que trabaja por su propia cuenta, que equivale a 2,071
personas (7.2%) y los que son obreros o empleados que es de 8,930
personas (29%).
Esto quiere decir que un poco más de la cuarta parte de la población
total no cuenta con una carrera profesional o técnica. Por lo cual el
rango de población más representativo es el que abarca entre 20 a
29 años de edad, lo que indica que las personas que tiene que
trabajar por necesidad, asl como las personas que estudian el nivel
medio superior (preparatoria) y trabajan al mismo tiempo tienden a
interrumpir sus estudios y olvidarse completamente de tener una
carrera profesional y prefieren trabajar, debido a que ganan dinero y
pueden dar un sustento económico a su hogar.
Los niveles más altos de la población activa se encuentran en las
zonas sur y poniente del Cerro del Judfo. Uno de los factores que
sirvió para que los niveles más altos se encuentren situados en la
parte sur es la Avenida San Bernabé, a lo largo de esta avenida se
encuentran comercios de todo tipo como: tiendas (miscelánea),
verdulerfas, ferreterlas y tlapalearfas, etc. Otra caracterlstica que
tiene esta avenida es que en ella circulan tres rutas de transporte
público que van hacia el sur de la ciudad, y sirve de unión entre el
Cerro del Judio y la ciudad. El nivel mayor de la población inactiva
se encuentra en la zona oriente del Cerro del Judio.

Si analizamos a la población activa por el nivel de ingresos, es decir,
por el número de salarios mlnimos que reciben mensualmente como
producto de su trabajo, tenemos que el rango de ingresos con mayor
número de población es de 1 a 2 salarios mlnlrnos, lo que equivale a
5177 personas (44.3%), seguido por el rango de 2 a 5 salarios
minimos, abarcando a 3770 personas (32.24%), y el rango con
menor población es el de más de 5 salarios minimos, con un número
de personas de 566 (5%). Los niveles más bajos de ingresos se
encuentran localizados en la zona norte y parte centro del Cerro del
Judfo.

Vivienda.
Los datos de viviendas totales en la zona, reflejan como es que el
crecimiento de estas ha sido constante, ya que en 1990 el total de
viviendas habitadas eran 2523 y en el afio 2000 se aumento ha
6602, lo cual nos habla de un crecimiento en tan solo 10 años de 2.6
veces en cuanto al número de viviendas, y por tanto un crecimiento
de la mancha urbana sobre el territorio antes libre, es por lo cual un
plan de Borde urbano para rescatar lo que aun queda de reserva
ecológica sobre el cerro es imprescindible.
Por eso, en la zona se crea la necesidad del crecimiento de la
vivienda, ya que los hijos que se casan conforman una nueva familia
y se les da un lugar en dichos terrenos, el común en este tipo de
zonas es la vivienda plurifamiliar, es por lo cual el actual desorden
de crecimiento sobre el cerro es la fundamental tarea del estudio,
para componer un borde que de manera inmediata pueda ser la
respuesta habitable para esa necesidad de vivienda y servicios en la
zona, asl como el freno al crecimiento de la mancha irregular urbana
y a su vez como el detonante para crear soluciones al desorden que
existe en la periferia y as! que el borde urbano no sea temporal.

ClaveAGEB Cojnparatiyo.·d.e.·.crecimiér,to··•..

009-0

013-7

051-2

052-7

TOTAL

Viviendaspropias

894

1,025

1,919 -

Viviendas rentadas

156

222

378

Vivienda. propiBl Viviendas rentad•• Vivienda. propia. vivienda. rentada.

1,114 153 11% : ' .. 1 1%.

1,380 257 14.8% 7.3%

1,207 221 100% 100%

1,299 224 100% 100%

6,000 856 .......... -..

30. Cuadro de Número de Viviendas Propias y Rentadas, Cerro del Judlo.
El porcentaje de viviendas propias dei1990 al 2000 fue déI160.S% (3081 viviendas), y el de vivienda. rentada. fue de 126.2%
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ClaveAGEB Viviendas Viviendas con un solo Viviendas de dos a cinco Viviendas de dos a Viviendas con cocina
particulares cuarto (cuarto redondo) cuartos (no incluye cuatro dormitorios exclusiva
habitadas cocina)

009-0 1,151 112 845 656 894

013-7 1,372 190 1,025 694 1,025

Total 2,523 302 1,870 1,350 1,919

' En las claves 051-2 y 052·7 solo exislfa n viviendas aisladas y por la cantidad de sus habitantes no se les consideraba AGEB .

31. Cuadro de Viviendas Particulares Habitadas, Cerro del Judfo . 1990.

ClaveAGEB Viviendas Viviendas con un solo Viviendas de dos a cinco Viviendas de dos a Viviendas con cocina
particulares cuarto (cuarto redondo) cuartos (no incluye cuatro dormitorios exclusiva
habitadas cocina)

009-0 1,460 154 940 805 1,213

013-7 1,782 211 1,105 930 1,434

051·2 1,632 289 925 811 1,214

052-7 1,728 277 994 879 1,332

Total 6,602 931 3,964 3,425 5,193

32. Cuadro de Viviendas Particulares Habitadas , Cerro del Judfo. 2000.

Comparativo del porcentaje de crecimiento de el ano 1990 al 2000

ClaveAGEB

009-0

013-7

Viviendas Viviendas con un solo Viviendas de dos a cinco Viviendas de dos a Viviendas con cocina
particulares cuarto (cuarto redondo) cuartos (no incluye cuatro dormitorios exclusiva
habitadas cocina)

27% 37% 11% 22.7% 38%

30% 11% 7.8% 34% 42%

'En las claves 051-2 y 052-7 no se puede hacer un comparativo, debido a que en el año de 1990 no se les consideraba como AGEB.

33. Cuadro Compare tivo de Viviendas Particulares Habitadas, Carro del Judfo.

Conclus ión: . . .
La comparación entre los datos t;le/total de viviendas habitadas con el total de hogares y la población en hogares, a simple vista nos
dice que en las viviendas habitadas no existe un solo hogar o familia, sino que están conformadas de dos o.más familias en algunas de
estas. Lo que Indica una demanda por vivienda en la zona de estudio.
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Niveles de ingreso

La distribución del ingreso entre los habitantes de un territorio es uno
de los indicadores económicos más significativos para explicar el
bienestar de la población.

Con base en la información contenida en las Áreas
Geoestadfsticas Básicas (AGEB) de la Delegación, los niveles de
ingreso son similares al conjunto del Distrito Federal.

En ambos casos el rango de salarios percibidos más
representativo es de 1 a 2 salarios mfnimos con 43%; en segundo
lugar la población que percibe menos de 1 salario mfnimo con
20.9%; en tercer lugar se encuentra la población que percibe de 2 y
menos de a 3 salarios mfnimos con 13.8%; y en cuarto sitio el que
percibe mas de 6 salarios mfnimos 10.4%.

Los nivefes más bajos de ingresos corresponden a la población
que está ubicada en la zona sur-poniente de la Delegación, en las

colonias HuayaUa, La Carbonera, El Ermitatlo, Tierra Unida,
Ampliación Lomas de San Bemabé, Ampliación Huayatla, y en
algunas áreas que conforman ef Cerro def Judlo .

Estos rangos de ingresos guardan una correspondencia directa,
con los satisfactores urbanos, asl como con los grados de
consolidación de las colonias. En términos generales el grupo de
ingresos medios se encuentra geográficamente ubicado al centro de
la delegación, mientras que los grupos populares se ubican al
poniente y sur-poniente de la misma, que incluyen a los
asentamientos irregulares, con carencias de equipamientos y
servicios.
La zona hacia el oriente y norte de la delegación , además de ser la
más consolidada, es la de mayor nivel socio económico .

Concepto Distrito Federal Delegación

Número % Número %

Población ocupada 2,884,807 100.00 66,789 100.00

No reciben ingreso 30,424 1.05 690 1.03

Hasta 1 salario mll1imo 567,520 19.67 14,698 22.0

de 1 a 2 salarios mfnimos 1,146,519 39.74 28,002 41.9

de 2 a 3 salarios mfnimos 443,807 15.38 9,190 13.78

de 3 a 5 salarios mlnimos 316,737 10.98 5,413 8.10

mas de 5 salarios mlnimos 292,270 10.13 6,947 10.40

No especificado 87,530 3.05 1,849 2.80

34. Cuadros Estadlsticos Generales de la Delegación Magdalena Contreras.
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Porcentaje resp~~toafDistrito
Federal

%

2.26

2.58

2.072.44

1.702.07

21.70

2.37

2.11



Zona del Cerro del Judlo
En la zona conserniente a las colonias que se encuentran proximas
al el area de estudio, las condiciones resultan no muy alentadoras,
uno de los indicadores que nos muestra como viven las personas en

la zona de estudio,y que refleja el de alguna manera el nivel de
ingresos que tiene la poblacion, son los datos de los materiales de
construccion con los que estan elaboradas sus viviendas .

ClaveAGEB Población activa Población inactiva Obreros o empleados Jornalero o peón Cuenta propia

009-0 2, 538 2,161 1,900 14 451

013-7 3,193 2,466 2,475 12 511

051-2 3,069 2,424 2,194 71 626

052-7 3,143 2,467 2,361 93 483

Total 11,943 9,518 8,930 190 2,071

35. Cuadros de población activa del Cerro del Judlo, aflo 2000.

Clave AGEB menos de 1 salario mlnimo de 1 a 2 salarios mlnimos de 2 a 5 salarios mfnimos mas de 5 salarios mfnimos

009-0 248 1,000 870 167

013-7 472 1,354 1,020 180

051-2 384 1,385 917 102

052-7 320 1,438 963 117

Total 1,424 5,177 3,770 566

36. Cuadros de ingresos y salarios del Cerro del Judlo, aflo 2000.

ClaveAGEB Viviendas con techo de Viviendas con paredes de Viviendas con techos de
concreto ladrillo material precario

009-0 1,209 1,442 246

013-7 1,446 1,754 328

051-2 1,204 1,587 418

052-7 1,331 1,696 389

Total 5,190 6,479 1,381

37. Cuadros recondiciones de vivienda del Cerro del Judlo , afio 2000.

36

Viviendas con paredes de
materiales precarios

13

22

36

28
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1000

AGEB: 013-7
SupeJ1icie de AGEB: 269.645m2
Poblacion Total: 7535 _
Total de Viviendas Particulare s habitadas :

AGEB: 009-0
SupeJ1icie de AGEB: 261.447m2
Poblacion Total: 6192
Totál de Viviendas Particulares hab itadas : 1460

400

CERRO DEL JUDIO
200

AGEB : 051-2
Superficie de AGEB: 336.610m2
Pob ladon Total: 7568
To tal de Viviendas Particulares habitadas:

ESCALA GHAr leA-O 100

--'''"'\.......--';' ..-.......
.............. Superficie : 266,137m2

. .............. Perimetro : 2 .838m

'-...._.~..rJ-._-_.__.'''''''''''.__n;;=-_-Is-

38. Plano A / Mapa de ubicación de AGEBS de la zona de estudio.
Cerro del Jud/o, Situación Actual.
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39. Plano B / Mapa y Graficas de ' Rango de Edad" en el allo 1990. AGEBS de
la zona de estudio . Gerro del Judlo, Análisis de las condiciones, 1990.
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RANGO DE EDAD EN EL 2000
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RANGO DE EDAD DE LA POBLACiÓN EN EL AÑO 2000

e o N e L u S IÓN
ElcrecimIento de la cIudad hacia la zona del Cerro del Judío ha sido Impórl ate en los últimos 20 años, esto se puede notar a simple vista por la aparición de 2 nuevas
Áreas Geoestadlsticas BásIcas (AGEBJ hacia el censo del 2000, tomando en cuenta que cada una de estas áreas, delimita un total o una parte de una localidad
de 2,500 habitantes o mas.

40. Plano C / Mapa y Graficas de ' Rango de Edad ' en el eño 2000, AGEBS de
la zona de estudio. Cerro del Judlo, Anális is de las condiciones, 2000.
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41. Plano D / Mapa y Graficas de ' Viviendas Parliculares ' en el afio 1990,
AGEBS de la zona de estudio. CefTO del Judlo, Anális is de las condiciones,
1900.
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e o N e u s 6 N

La comparación entre los datos del total de viviendas habl/adas con el/o/al de hogares y la población en hogare., a .Imple vl.ta nos dice que en la. vivienda. habl/ada. no
exls/e un solo hogar o famlJla, sino que e,'ón conformada. de do. o mó. familia. en alguna. de e.fas. Loque indica una demanda por vivienda en la zona de eatud1o.

42. Plano E / Mapa y Graficas de ·Viviendas Particularas · en el allo 2000,
AGEBS de la zona de estudio: Cerro del Judlo, Análisis de las condiciones,
2000.
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Crecimiento territorial

La expansión urbana de familias de bajos ingresos sobre las
per~er~as de las ciudades es un complejo fenómeno de ocupación
temtonal , en ella convergen tanto factores a nivel macro como
~lIticas económicas y la movilidad poblacional; y factores a nivel
micro como la tenencia y disponibilidad de la tierra, accesibilidad de
transporte, proximidad a equipamiento comunitario y servicios,
cercanla a fuentes de empleo, entre otros.

Este proceso masivo y disperso de asentamientos humanos
sobre las periferias, ha transformado la estructura urbana de
nuestr~s ~iudades , al propiciar continuos procesos de expansión,
consolidación y expansión urbana.

?on el fin de analizar la expansión de la ciudad hacia el sur y en
preciso la del Cerro del Judlo, he considerado inicialmente una zona
de estudio que abarca las colonias inmediatas al mismo (las Cruces,
los Padres, el Tanque y Cuauhtemoc).

Resulta un hecho que ésta brutal expansión urbana incontrolada
en la periferia sur ha rebasado las estimaciones de los
investigadores y planificadores urbanos, y ha tenido una asombrosa
tasa anual de crecimiento.

Pero no obstante que la tasa de expansión urbana incontrolada
esté declinando, la transformación de hectáreas de actividad
agrlcola a usos urbanos sigue creciendo. En 4 décadas la mancha
urbana de esta zona creció considerablemente .

Dentro de los procesos de expansión urbana incontrolada se
pueden reconocer dos esquemas principales: a) la expansión urbana
alre~e.<l0r d~ poblados existentes, beneficiándose del equipamiento,
servicios e Infraestructura de estos; b) la expansión urbana a través
de lotificaciones populares ubicándose sobre terrenos de tenencia
ejidal o comunal de baja productividad agrlcola o de alta pendiente
(Ce~o. del Judlo). Aqul se incluyen aquellas colonias cuyo
crecimiento se ha dado sobre terrenos ejidales decretados
originalmente como zonas de conservación ecológica por ser áreas
boscos~s y de recarga de los aculferos del Valle de México, y cuya
expansión concluye sólo cuando se llega a un limite natural como lo
son .Ios bordes de lagos, una topografla muy accidentada, u
ocasionalmente al limite de una reserva ecológica bardeada.

Especlficamente en nuestro pollgono fue al final de la década de
los anos setenta y principios de la década de los anos ochenta
cuando se originó esta fuerte tendencia de crecimiento al sur
poniente de la mancha urbana, por arriba de la cota de 2,600 metros
sobre el nivel del mar, debido principalmente a promociones
fraudulentas y a la venta ilegal de lotes. As! fue como se crearon
asentamientos en las dos principales zonas de conservación
ecológica que son los Bosques de la Cañada de Contreras y el Cerro
del Judío.

43. FotografTa Panorámica de la zona de estudio, Cerro del Judlo, Delegación
Megdalena Contraras.
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1960-1970
La mancha urbana de la Ciudad de México se entendla hacia el sur
hasta Ciudad Universitaria, comprendla además al sur-poniente el
fraccionamiento residencial de Pedregal de San Ángel y la extensa
lotificación popular Pedregal de Santa Ursula al sur-oriente.

Las vlas rápidas del anillo periférico y el viaducto de Tlalpan
estaban en construcción acelerada, como preparativo de las
Olimpiadas que se celebrarlan próximamente y que habrlan de
comunicar Villa Ollmpica , el canal de canotaje de Cuemanco (ambas
en construcción) y el estadio Azteca con el resto de la ciudad.

En aquel entonces, la Avenida de los Insurgentes que era la
espina dorsal de comunicación norte - sur de la ciudad llegaba casi a
CU, y desde ah! hacia el sur se convertla en una carretera de dos
carriles que era la salida a Cuemavaca.

Los pueblos de Tlalpan y Xochimilco y la Municipalidad de San
Angel (ahora parte de la Delegación Magdalena Contreras) estaban
aislados de la mancha urbana.

En la zona de estudio el poblado de La Magdalena era
considerado el de mayor importancia; le segura San Nicolás
Totolapan, a continuación, San Jerónimo. San Bemabé, el poblado
de Contreras, las fábricas de La Magdalena y Santa Teresa, la
hacienda de La Callada , el Rancho de Anzaldo, y El Rancho Viejo,
eran totalmente rurales. La Municipalidad de San Ángel tenia una
extensión de 95 kilómetros cuadrados.
En 1960 la población alcanzó la cifra de 40 mil 724 habitantes y en la
década de 1960-1970 el incremento fue del 85.2%, es decir, casi se
duplicó el número de residentes.
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45. Plano histórico de la Magdalena ContraTas de 1960, Cerro del Judlo.
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1970-1980
El Anillo Periférico deton6 la expansi6n urbana del sur de la ciudad
al hacer accesibles enormes extensiones de terrenos baratos al
desarrollo urbano , comunicándolos directamente con el centro de la
ciudad . El pueblo de Tlalpan empez6 a expanderse y a formar
barrios como Tlalcolilgiay La Joya. Poblados como San Pedro Mártir
y San Andrés Totoltepec empezaron a consolidarse.

La construcci6n de la carretera al Ajusco posibilit6 el acceso
hacia una vasta zona pedregosa hasta entonces inaccesible, y dio
origen a las primeras colonias de las zonas de Héroes de Padiema y
Miguel Hidalgo. De manera similar los pueblos de Tepepan,
Xochimilco y Nativitas iniciaron su expansi6n con la formaci6n de
nuevos barrios como Xaltocan y San Jerónimo; se inici6 la formaci6n
de colonias populares con la venta gradual pero generalizada de
lotes ejidales alrededor de los pueblos.

La disponibilidad de extensos terrenos baratos propici6 la
construcci6n de conjuntos habitacionales yfraccionamientos.

Ya para entonces la mancha urbana cubrla una extensi6n de
cerca de 3,056 has. .
En este periodo en la zona de estudio la población creci6 en 1.3
veces respecto al decenio anterior, registrando una tasa de 8.3%
anual, lo cual coloc6 a la Delegaci6n Magdalena Contreras como
una de las delegaciones con más elevado crecimiento demográfico,
junto con Tlalpan , Cuajimalpa, Iztapalapa y Tláhuac. Su área urbana
creci6 en las mismas proporciones, con lo que toda la porci6n norte
de la Delegaci6n qued6 incorporada a la ciudad . Entre los pueblos
más importantes que quedaron conurbados se encuentra San
Bemabé Ocotepec, también Ia- creaci6n de nuevas colonias y
fraccionamientos fue realmente espectacular en esta década.

46. Mapa de la zona de estudio de 1980, Cerro del Judlo, Delegación
Magdalena Contraras.
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crecimiento hacia 1980
47. Mapa da la zona de estudio de 1990, Cerro del Judlo, Delegación
Magdalena Contraras.

crecimiento hacia 1990
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1990-2000
En esta década la zona de Héroes de Padiema sigue expandiéndose
al poniente hacia el pueblo de Contreras. Las colonias de Miguel
Hidalgo y de Miradores al no contar con más terreno iniciaron un
proceso de consolidación y San Pedro Mártir siguió expandiéndose
conurbándose con Tepepan. Para entonces, los únicos terrenos aún
agrfcolas en esta zona fueron los de San Andrés Totoltepec,
Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco en Tlalpan; y de San
Mateo Xalpa y Santiago en Xochimilco, que al estar tan próximos a
la mancha empezaron aceleradamente a ocuparse. Del mismo
modo, al oriente del pueblo de Xochimilco que era una zona agrfcola
fértil y chinampera, desde la década anterior empezó un proceso de

lotificación y formación de colonias; mientras que los pueblos de
Xochimilco y Nativitas ya conurbados, se expandieron para
conurbarse con Sta. Cruz Acaplixca y San Gregorio Atlapulco. Ya
para este ano, la mancha urbana de la periferia sur se habla
expandido hasta ocupar alrededor de 10,896 has.
En la esta década en la zona de estudio la población se incrementó
a 222, 050 habitantes, de los cuales 106, 469 son hombres (48%) y
115, 581 son mujeres (52%). Desde 1950 ha predominado el sexo
femenino, lo cual ha acelerado la expansión urbano-demográfica.

crecimiento hacia 1980 crecimiento hacia 1990

crecimiento hacia 2000
48. Mapa de la zona de es/udio del 2000, Cerro del Judlo, Delegación
Magdalena Con/reras.
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49. Fotograffa aéraa de la zona de estudio del 2003, Cerro del Judlo, Delegación Magdalena Contraras.
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Relación con la ciudad

La Delegación Magdalena Contreras se localiza al sur poniente de la
Ciudad de México y guarda una relación directa con las
Delegaciones vecinas de Tlalpan y Alvaro Obregón esto se debe a
las opciones de fuentes de trabajo y funciones urbanas.

Debido a su entorno, un problema entre dichas delegaciones es
la falta de comunicación y continuidad vial, esto es por una serie de
barreras fisicas como son las barrancas y rlos.

De acuerdo a su ubicación fisica esta delegación ha jugado un
papel trascendental en el desarrollo urbano del sector sur-oriente del
Distrito Federal, ya que representó una zona para el crecimiento
poblacional desde los años de la década de 1960, aunque esto se
hizo en terrenos no aptos para desarrollo urbano y de poca
accesibilidad, como es el caso del Cerro del Judlo. Por otro lado la
delegación cuenta con el Periférico Adolfo López Mateos, que es

una de las vialidades más importantes de interconexión en el ámbito
metropolitano; la estructura vial restante al interior de la delegación,
se caracteriza por una baja capacidad vial y no es servido por ningún
tipo de transporte público masivo.

La principal aportación que la delegación hace a la Metrópoli, es
de tipo ambiental, ya que su porción sur se compone de Suelo de
Conservación que permite la infiltración de agua al acuífero del Valle
de México. Estos acuiferos proveen casi el 60% del agua que
consume la Ciudad de México y obtienen la mayoría de su recarga
captando la lluvia que recibe esta zona.
Consecuentemente, conservar las condiciones naturales que
permiten la recarga en el suelo de conservación de la Delegación
Magdalena Contreras, es una prioridad de la Ciudad.

50. Fotograflas panorámicas desde el Cerro del Judfo a la Ciudad, Delegación
Magdalena Contraras .
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Estructura urbana

La zona del Cerro del Judlo corresponde a una parte de las áreas
altas de la Delegación Magdalena Contreras.
Dentro de su estructura urbana existen tres componentes básicos:
1. La vialidad, como elemento urbano que estructura barrios y

colonias
2. Los usos del suelo y la distribución de sus actividades
3. La concentración de servicios y equipamientos principales

Bajo estos términos podemos decir que existe una deficiente
vialidad al interior de esta zona, sólo se cuenta con dos vlas de
interconexión con la Ciudad: Avenida Luis Cabrera y Avenida San
Bernabé. Los principales corredores comerciales se encuentran a lo
largo de estas vialidades; con diversos niveles de consolidación y
saturación, entre los que destacan:

Avenida San Bernabé; de Luis Cabrera a Lomas Quebradas
Emiliano Zapata; de Luis Cabrera a Ferrocarril de Cuernavaca
Corona del Rosal; de Luis Cabrera a Francisco 1. Madero.

~.:'ft /:" ~ (.í. ._.J

! l ,f, .
1 ' ~_ l,.,-

51. Avenida Luis Cabrara I Imagen urbana de la zona del Cerro del Judlo a la
Ciudad. Delegación Magdalena Contraras .

51

La estructura de barrio está caracterizada por una imagen
urbana que va de lo regular a lo deficiente, una alta densidad de
población, con un perfil bajo de construcción que va de 1 a 3 niveles.
El uso de suelo es predominantemente habitacional y con traza
irregular en su mayorfa.

En lo que se refiere a actividades comerciales la mayorla se
ubican sobre Avenida San Bernabé, Avenida de las Torres y Avenida

.Luis Cabrera. Dentro del pueblo de San Bernabé Ocotepec existen
tradiciones que aún se conservan por lo cual algo de su imagen rural
sigue presente.

En infraestructura presenta deficiencia en las coberturas de
servicios de agua potable, ya que algunas colonias son servidas por
tandeos o pipas; la red de drenaje es obsoleta en algunas colonias o
se encuentra en malas condiciones y el servicio de energfa eléctrica
es irregular.

El equipamiento y servicios se ubican sobre la Avenida San
Bernabéy en un tramo de la Avenida Luis Cabrera.

~~l:
,,\ 4 <\
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Vialidad y transporte

Vialidad primaria
Existen al interior de la zona dos vías de comunicación con la
ciudad, en sentido oriente-poniente se tiene la Avenida San
Bemabé y la Avenida Luis Cabrera. En estas vialidades se
establecen la mayorla de los comercios, servicios y algunos
equipamientos, como es el caso del tianguis o mercado ambulante
que se ubica entre semana desde Avenida San Bernabé hasta la
Avenida de las Torres. (Ver plano 2)
Vialidad secundarla
En cuanto a vialidades secundarias se tienen la Avenida de las
Torres; Corona del Rosal y las Cruces, siendo ésta última la calle de
acceso hacia el museo, ubicado en él limite actual del Cerro del
Judlo, Considerando que la zona del Cerro del Judio es
eminentemente habitacional liene una baja cobertura de servicios y
comercios, esto origina movimientos y saturación de sus vialidades,
por lo cual se hace necesario implementar mas transporte público.
(Ver plano 2)
Vialidades locales
La mayoria de sus vialidades son de este tipo y cuentan con una
sección aproximada de 7.00 a 9.00 metros, estas calles sirven de
acceso a las viviendas. El problema que ocasiona la falta de cajones
de estacionamiento en la zona, se traduce en que se obstaculizan
las entradas a las viviendas al dejar los vehiculos frente a estas y no
contar con una banqueta para que los peatones circulen, esto a su
vez agudiza el problema en las vialidades principales. (Ver plano 2)

Las vialidades peatonales, se localizan, en aquellos lugares de
altas pendientes topográficas como en las colonias Los Padres, El
Tanque y Las Cruces en donde no es posible trazar una vialidad
vehlcular debido a los desniveles para poder llegar de una calle a
otra y en menor porcentaje en parques y jardines de la delegación.

Como se puede apreciar la Delegación Magdalena Contreras
adolece de una estructura vial transversal en sentido norte-sur, ello

j'

52. Avenida San Bemabé, conexión principal a la zona del Cerro del Judlo a la
Ciudad, Delegación Magdalena Con/raras.
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provoca serios problemas de desplazamiento y congestionamiento
vial, además de que todas sus vialidades tienen secciones angostas
(dos carriles de circulación) además de la accidentada topograffa del
lugar. Las principales avenidas desembocan al Periférico
agudizando el problema de transporte en horas pico.

Transporte
El transporte público de esta zona está conformado por camiones de
pasajeros, colectivos y taxis y la principal problemática radica en la
insuficiencia del servicio y la mala operatividad en las rutas de
transporte colectivo que actualmente se tienen asignadas. Además
de ello, no se respetan las paradas áutorizadas, utilizando en la
mayoria de los casos los dos únicos carriles de circulación, lo que
entorpece su fluidez y afecta con ello seriamente la vialidad en todo
el contorno del cerro.

Existen seis rutas de transporte colectivo que circundan el Cerro
del Judlo y que la gente utiliza para trasladarse hacia su trabajo o
hacia sus escuelas, de las cuales cuatro de ellas hacen sub-base en
San Ángel y base en el metro viveros, y las otras dos entre la calle
de Capulines y la calle Mina. (Ver plano 3)

Tierra Unida- Ahuatla- Membrillo
Tierra Unida- San Bernabé- Av. Toluca
Capulines- Hidalgo- San Bernabé
Metro Viveros- Membrillo- Tierra Unida
Metro viveros- Av. Toluca- Tierra Unida
Metro Viveros- Hidalgo- Capulines

La problemática vial de esta demarcación no sólo afecta la zona del
cerro sino además trasciende sus limites afectando con ello al
Periférico que es su vialidad troncal de acceso y salida.



Clasificación y usos de suelo

94.17 1.24

62.78 0.82

" \ 4,397 .26 ., 58 '

7,580.5 100.00

menor proporción el uso mixto. Esto a su vez se traduce en un
aumento de los limites de la delegación tanto en suelo urbano como
en suelo de conservación, lo que significa que las colonias cada vez
se expanden más hacia las zonas vitales de esta ciudad. Debido a
esto, los usos mixtos han tenido un decremento de la superficie
pasando del 4.22% en 1987 al 2.23% en el 2000. Los usos del suelo
predominantes son los slquientes:

% Superflclepol'hectái'éas
ee;. , " ,),', 2'060,;,,';";'

34.28 2,825.10 37.26

4.22 ,

1.28

1.87

58.35

100.00

318 .02

96.46

140.92

7,536 .00Total

Mixtó

Equipamiento

Espacios abl~rtos

Areas verdes

Suelo de conservación

Dentro de la Delegación Magdalena Contreras se cuenta con una
superficie de 7,580 .5 hectáreas de las cuales el 42.00% corresponde
a Suelo Urbano y el restante 58% a Suelo de Conservación. Es
importante aclarar que la superficie total de la delegación aumentó

, debido a cambios en sus limites.
Como puede observarse en el siguiente cuadro (distribución de usos
de suelo), el uso principal en suelo urbano es el habitacional y en-

Uso Superficie por hectáreas
. ' / 1987'

Habitacional 2.583.34

53. Cuadro de distribuci6n de usos de suelo de 1987 al 2000. De/egaci6n
Magdalena Contreras.

Las colonias en esta zona tienen un uso predon'llnantemente habltaclonaf
En menor proporción cuenta con usos de equipamiento educativo y de cultura como el Museo Cerro del Judlo

Es notable la falta de áreas verdes y espacios abiertos ; esto es sin contar el suelo deéonservación.

Las alturas predominantes en la zona (el tanque, las cruces, los padres y Cuauhtemoc) son de 1 hasta 3 niveles de construcción.

Las actividades cornerclales se ubican sobre las principales vialidades Av . San Bemabé y Av. De las Torres. ,

54. Cuadro de usos de suelo actuales de las densidades más altas
territorialmente en la zona del Cerro del Judlo.

Colonia Superficie Población Densidad Altura máx. Altura prom. Lote tipo Área libre

Cuauhtemoc 60.49 HA 5,263 Hab. 87 Hab./ HA 3 niveles 3 niveles 150 m2 30%

El tanque 73.22 HA 6,371 Hab. 87 Hab./ HA 3 niveles 2 niveles 100 m2 30%

Las cruces 76.40 HA 6,647 Hab. 87 Hab./ HA 3 niveles 2 niveles 100 m2 30%

Los padres 66.85 HA 5,816 Hab. 87 Hab./ HA 311iveles 2 niveles 1ÓO nÍ2 30%

55. Cuadro de caracteristicas f/sicas por colonia de la zona del Cerro del
Judlo. 8

8 Fuente Cuadros: Subdirección de Planificación de la Delegación
MagdalenaContreras del Distrito Federal.

53



Infraestructura

Agua potable
La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica seflala
que el nivel de cobertura de agua potable en Suelo Urbano es del
98% y cuenta con las siguientes fuentes de abastecimiento: Sistema
Lerma Sur, el cual aporta 200 litros por segundo, el Rlo Magdalena,
que aporta 200 litros por segundo; el sistema de manantiales del sur
poniente de la ciudad con un aporte de 120 litros por segundo y en
menor proporción por pozos locales.

.~ .

Sin embargo existen algunos problemas para abastecer la zona; uno
de ellos está determinado por la fisiografia en las alturas en donde
más del 40% de la población se localiza en lugares con pendientes
superiores a los 30· grados requiriendo bombeos a las zonas y los
asentamientos humanos recientes, a los que sólo se puede servir
por medio de pipas o se abastecen de forma clandestina.

56. Unidad abastecedora de agua potable Tanque ubicado en la colonia Las
cruces, zona del Cerro del Judlo.

Tanque capulin
Tanque colonia las cruces

Tanque el judio

Abastecida por

Norte
Norte

. Oeste

Orientación

12 horas/dia
12 horas/dla
12 horas/dia

Frecuencia I horaCallesColonia Número de
habitantes

El tanque Toda la colonia 1,500
Las cruces Toda la colonia 800
Los padres Toda la colonia 800

57. Cuadro de colonias con servicio intermitente o con falta de agua potable,
zona del Cerro del Judlo.

Drenaje
El desalojo de aguas negras se realiza con una red primaria y una
secundaria. Los conductos primarios descargan sus aguas en los
ríos o barrancas que cruzan el Suelo Urbano. Estos han sido
aprovechados indebidamente para la recepción de descargas de
aguas residuales y basura, producto de los asentamientos humanos
establecidos en dichas zonas.

El principal problema de dichas descargas es que la red de
colectores marginales construidos para su saneamiento entre 1975 y
1995 operan muy inconstantemente lo que ha convertido a estas
barrancas en basureros y drenajes de aguas negras a cielo abierto.

Por otro lado la existencia de colectores pluviales es muy
escasa, lo cual provoca que los drenajes sanitarios trabajen a tubos
llenos y su operación sea insuficiente.
Los tiraderos en barrancas, asi como la basura y las aguas negras
que escurren hacia ellas de las calles y viviendas, atrofian la
circulación natural de los cauces causando estancamientos y malos
olores que aceleran la degradación del ecosistema y provocan focos
de infección para toda la población. Con respecto al agua residual
tratada, en la zona se carece de este tipo de infraestructura y sólo se
suministra este tipo de agua a través, de carros tanque.
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Alcantarillado
El sistema de alcantarillado en la zona es insuficiente, o se
encuentra en mal estado teniendo una cobertura aproximada del
70%, las zonas que presentan esta deficiencia se ubican en el
acceso de la avenida Luis Cabrera.

El alto , Indice de precipitación en época de lluvias y los
escurrimientos naturales que descienden desde el cerro del judlo
provocan que el alcantarillado se tape y provoque inundaciones,
afectando con ello a gran parte de la comunidad del Cerro del Judlo.
Energla eléctrica
Prácticamente la zona esta cubierta por este tipo de infraestructura,
según información proporcionada por la delegación la cobertura de
este servicio es de un 98 % salvo las zonas de invasión o de
reciente ocupación y en los asentamientos dentro de Suelo de
Conservación. A pesar de esto existen algunos problemas debido a
que su capacidad no abastece la gran demanda, y a la falta de
mantenimiento en las redes, ocasionando con esto apagones, dentro
de estas colonias.
Alumbrado público
La red primaria de alumbrado público se distribuye en las vialidades
de mayor afluencia vehfcular, tales como la Avenida Luis Cabrera y
la lateral del Periférico, en donde se instala un promedio de 300
luminarias de tipo cromalite, con lámparas de 250 watts, vapor de
sodio de alta presión.

Otras vialidades de la red, la integran las avenidas San Bemabé,
San Jerónimo, Las Torres. El resto de las vialidades que conforman
la red secundaria de alumbrado público está integrado por las calles
de menor circulación, asf como las calles cerradas, andadores, etc.
En todas se tienen luminarias del tipo cromalite con lámpara de 100
watts de alta presión.
~\' '"~O

58, Alumbrado publico en la Colonia las Cruces, zona del Cerro del Judlo,
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Equipamiento y servicios
Debido a que la zona del Cerro del Judfo se localiza en una de las
partes más altas de la Delegación Magdalena Contreras y a que su
carácter es eminentemente habitacional la zona presenta una gran
carencia en equipamiento, lo cual coincide a su vez con la carencia
en infraestructuras (agua potable y drenaje), esto es debido a su
reciente urbanización e irregularidad. Los equipamientos con los que
cuenta se clasificaron en los siguientes:

Educación
Dentro del sistema de educación la zona cuenta con tres jardines de
níños, seis primarias y dos secundarias; la mayorfa de estos
localizados en la parte oriente del cerro dejando desprovista de este
equipamiento a la colonia las cruces, una parte de las colonias el
tanque y los padres. (Ver plano 4)
Salud
En cuanto a salud se refiere; es una de las áreas mas desatendidas
por el Gobierno, ya que en esta zona sólo se cuenta con un hospital
materno y una cllnica que constan de únicamente dos consultorios
cada uno. Consecuentemente la demanda de dichos equipamiento
no es cubierta, por lo que la gente tiene que trasladarse a otras
zonas fuera de la Delegación a buscar estos servicios. (Ver plano 5)
Cultura
En lo que se refiere a espacios culturales el cerro cuenta con un
museo de sitio; donde se localiza un invernadero, mirador y una
unidad de servicios sociales y arqueológicos recientemente
construidos. (Ver plano 3)
Comercio y abastecimiento
Para satisfacer las necesidades de abasto, la población cuenta con
un mercado público establecido y 3 rutas de tianguis localizados 'solo
en una parte del cerro.

Tianguis de la Organización "Circuito Contreras", este se establece
en los siguientes domicilios y dlas:

Av. De Las Torres y Lea, en la Colonia El Tanque - Martes
Av. Luis Cabrera Y Corona Del Rosal, en la Colonia Cuauhtémoc 
Domingo

'Tiangüls de' la'.<:>rgalliz~clóm'[i~rlgyer6lÍ'e@~reslstafl 'del DF,.",'Los,
dOllll~il!()tI}'~I~~9~,~stabl~71111¡~¡'t() .,$()Il: " " < ' ;F ' ¡( ;)" , "' j ;

Av.LuisCabreraYi .CórOha '.Del "RoSall1~n ,'la ·C:olóniaC:Gauhtémoc
' Sábad~ ,,:t;,~¡,;21,r,¡ "';:.",' /:>.; ¡~" ';;

Vigilancia y seguridad
Por último se cuenta con Policfa Montada y su respectivo
Campamento de Policfa Montada ubicada en el Cerro. Éstos están
encargados de vigilar la zona ecológica para impedir el crecimiento
de los asentamientos irregulares coordinando sus acciones con los
eco guardas de la Comisión de Recursos Naturales.



Vivienda

En la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo en los últimos
veinticinco años. los procesos habitacionales de la Delegación son
resultado de un crecimiento urbano sostenido. En 1950 el parque
habitacional sumaba 4400 viviendas donde habitaban 21900
personas con una densidad domiciliaria de 4.9 ocupantes por
vivienda . En 1995, luego de haber ascend ido a 11,600 unidades en
1970, el parque es de 48,700 viviendas: once veces más que en
1950 y más de cuatro veces que en 1970; mientras que en el Distrito
Federal el crecimiento del parque habitacional entre ambos periodos
fue de 3.21 veces y 1.64 veces , respectivamente.
En la actualidad, de acuerdo con el conteo de 1995, la delegación
cuenta con 211,890 habitantes cuya relación con la vivienda acusa
una densidad domiciliaria de 4.3 ocupantes por vivienda, menor a la
de 1950. Entre 1970 y 1995 crecieron tanto la población como la -

vivienda, pero con mayor velocidad la segunda que la primera . La
relación entre ambas tasas es de 0.71. La densidad en camb io bajó
34% durante el mismo periodo . Aun cuando la tasa de crecimiento
en la Delegac ión se ha mantenido en equilibrio en los últimos años,
la necesidad por vivienda no ha disminuido. Por otra parte, la escasa
oferta de vivienda nueva ha propiciado mayor hacinamiento en
viviendas existentes. Del total de viviendas una cuarta parte esta en
condiciones de deterioro (16 ,766) y cerca de una quinta presenta
condiciones de hacinamiento. Territorialmente las colonias que
tienen estas condiciones se ubican en la zona del Cerro del Judio
(zona más densamente poblada), donde se plantea la necesidad de
mejorar o agrandar aquellas viviendas que no responden a las
demandas de espacio . También la vivienda en renta se localiza
principalmente en esta zona

De espacios reducidos.
Incremento de habitantes/vivienda (crecimiento poblacional) .
Aumento en el número de parejas, para formar hogares.

Esta problemática es originada por las altas pendientes (mayores de 30°)
y escurril'1'1lent()s ,.. n~tural~s so~re b~rrliln9.IiIAy~¡()~ . I()iqu~ puede originar
deSlavel!l!lnllill,'inm~diáci()nl!l~.~~. f~~t()ú < , . ,""0"••' 0 .• o., .,

Por ser,.autoconstr1Jcciones en'las;qúe posiblemente exista riesgo .de
debilidad o ngidezen las estructuras: .

Deterioro del parque habitacional, acumulado a partir de 1950 a la fecha .
Deterioro estructural.
Deterioro de los materiales de construcción.
Deterioro en los acabados y fachadas.
Afectaciones fisicas en construcciones históricas, a consecuencia de los
años, provocando la pérdida de los valores arquitectónicos en los cascos
de los poblados rurales.

Altas pendientes (mayores a los 15°), lo que origina escurrimientos de las
partes altas provocando deslizamientos de tierra.

a consecuencia deUbicación
Colonias: El Tanque, San Bartolo , Ameyalco, Los
Padres , Las Cruces, al norte de San Bernabé
Ocotepec, Cuauhtémoc, La Malinche , Barros
Sierra y Atacaxco.

El Tanque, San Bartolo Ameyalco, Los Padres,
Las Cruces , al norte de San Bemabé Ocotepec,
Cuauhtémoc, La Malinche , Barros.

2.Deterioro

3.Por riesgo de
deslaves

4.Por riesgo de
deslaves en zonas

'de barrancas

El Tanque (entre los Ifmites del Cerro del Judlo y
el borde de la barranca Texcalatlaco).
Al poniente de la colonia Los Padres.

Al norte de las colonias San Bartolo Ameyalco, El
Tanque, Las ,Cruces. ",
Esta pasa alono~ede la coloniáAtacaxco,alosur
de Barros Sierra, entre el Umite deCuauhtémoc y
Lomas Quebradas. San Francisco.

60. Cuadro de problemática de la vivienda, zona del Cerro del Judlo .

59. Fotagrafla panorámicas desde el Cerro del Judlo a la Ciudad, Delegación
Magdalena Contraras .

Condiciones
1.Hacinamiento
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Calidad de la Vivienda
Un factor inseparable para evaluar la calidad de las condiciones de
la vivienda es la factibilidad de los servicios. En este renglón el
análisis por Áreas Geoestadlsticas Básicas determina que un
porcentaje importante del territorio de la zona contaba con agua
entubada en la vivienda. Prácticamente un 70% de la delegación
contaba con este servicio.

Por otro lado, en materia de drenaje las condiciones también
resultaron favorables para un 85% de la zona que de acuerdo a las
Áreas Geoestadlsticas Básicas contaba con drenaje conectado al de
la calle.

En resumen la situación de la vivienda en la zona se caracteriza por
tres factores. comunes a las trayectorias del poblamiento en el
Segundo Contorno: crecimiento sostenido del parque habitacional;
base fundamentalmente de viviendas unifamiliares bajo el régimen
de propiedad, insuficiencia relativa de sus atributos y pauperización
de los procesos habitacionales. (Ver plano 6)
Durante el proceso de consulta pública surgió la petición de
regularización.de aquellos asentamientos que están en proceso de
consolidación o consolidados y que cuentan con servicios públicos
mlnimos (agua potable, drenaje. energla eléctrica).

51. Tipologfa de fas viviendas en afta pendiente de fa zona del Cerro del Judfo,
Delegación Magdalena Contreras.
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Topografia

La forma del relieve determina los procesos naturales y los usos que
el hombre puede hacer de las distintas zonas, a lo largo de la zona
de estudio, podemos ver que la condicionante que predomina es la
alta pendiente , las cuales van desde 10% hasta el 40%.
Existen algunos rangos que califican la utilidad y desventajas de los
diferentes tipos de pendientes, como por ejemplo : la de 10%
presenta algunos movimientos de tierra para la urbanización, tiene la
ventaja de facilitar el escurrimiento de agua y consecuentemente,
evitan humedades, inundaciones y azolve de drenaje; asf mismo
expone a las viviendas a mejores condiciones de vientos y vistas a
diferencia de los terrenos sensiblemente planos .

En terrenos con ligera pendiente deberá procurarse que la rnayorla
de las calles estén trazadas diagonalmente a las curvas de nivel
para facilitar el escurrimiento pluvial.
Según estos criterios, en las pendientes mayores al 20% resulta muy
dificil establecer un desarrollo urbano, puesto que resulta muy
costosa, por consiguiente es fundamental llevar el crecimiento de la
ciudad hacia las zonas de baja pendiente , y bloquear el crecimiento
hacia las zonas de alta pendiente como es el caso del "Cerro del
Judfo', por lo cual se ha decidido actuar en ese sentido con una
propuesta anillos habitables de borde en alta pendiente que
contengan la mancha urbana. (Ver plano 7)

52. Topograffa de la zona del Cerro del Judlo, Delegación Magdalena
Contraras.
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Síntesis de la problemática

Como ya se menciono, se decidi6 intervenir en la zona poniente de
la ciudad, ya que por sus condiciones antes mencionadas se
identific6 como una zona de importante actuaci6n para las
propuestas de borde de la Ciudad de México. La zona es altamente
conflictiva y de dificil acceso ya que las vlaa de comunicaci6n están
condicionadas por el gran desorden de la estructura urbana, esto
aunado al irregular y mal planeado crecimiento de la ciudad, provoca
que el Cerro del Judlo este a punto de desaparecer, absorbido por la
mancha de casas que parece ser un cáncer que acaba con todo a su
paso, y sin tener espacios públicos claros que vinculen la vida de
ciudad con la naturaleza. Es una zona en la que, el proceso de
deteñoro de la zona natural esta empezando a ser muy grave, pero
todavla se puede generar un planteamiento de borde que logre
articular de manera importante la condici6n de ciudad y campo.
Es una zona de gran importancia ecol6gica para la ciudad, asl como
de simple supervivencia para los mantos acuIferos, y donde la
recuperaci6n de lo verde pueda ordenar el desorden de crecimiento

en la peñfeña del Cerro. Es una de las zonas de la Ciudad donde se
considera importante intervenir para generar un detonante contra el
crecimiento de la ciudad, y en la que en la actualidad no sé esta
llevando a cabo ninguna acci6n que realmente sirva como borde,
mas que una simple "barda' de 3 metros de alto.
Pero como en toda reserva ecológica inmersa en una urbe, la zona
es propensa a Invasiones y a ir perdiendo área ante la rnancha
urbana. Esta zona está dividida en dos partes con densidades
distintas; se deberán integrar definiendo el papel de cada zona
dentro del tejido urbano y permitir asl la conformaci6n plena de un
borde urbano para el Cerro. También plantea el problema de
resolver el conflicto de vialidades que tiene la trama urbana, asl
como la falta de infraestructura en zonas especificas.
La inserci6n de un borde que limite el crecimiento de la mancha
urbana sobre el cerro es una de las tareas más importantes a
desarrollar para la arquitectura en los dlas por venir como una nueva
forma de apropiaci6n del espacio.

63. Barda actual que limita la reserv« ecológica de la zona del Cerro del Judlo,
Delegación Magdalena Contreres. .

64. Zona arqueológica / vista de la ciudad desde el Cerro del Judlo / Tipologla
de vivienda y vialidades próxima al Cerro del Judlo / Delegación Magdalena
Contreres.
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66. Tendencias de Crecimiento Sobre el Area Naturel Protegida del Cerro del
Judlo I Delegación Magdalena Contreras. (Interpretación)
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67. Plano de zonas propuestas a consolidar del Cerro del Judlo I Delegación
Magdalena Contraras . (ZonifICación)
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Propuesta para borde/Conjunto del Cerro del Judfo

Para el desarrollo del borde en la periferia del Cerro del Jud!o
(Colonias El Tanque, Las Cruces, Los Padres y Cuauhtemoc), la
actuación arquitectónica sobre esta zona esta configurado
básicamente por Vivienda y Equipamiento.

Entre los problemas que existen por los efectos del incremento
poblacional y territorial están los asentamientos irregulares y no
consolidados que invaden o se posan sobre las áreas de reserva
ecológica o de conservación, estos problemas tendrán que ser
resueltos y detenidos por el proyecto de borde de ciudad.

Para esto, la propuesta se divide en 3 puntos entendidos como 3
partes básicas, las cuales llamaremos primera parte del borde,
segunda parte del borde, y tercera parte del borde, en las cuales los
puntos que se consideran son:

Primera parte del borde:
Vivienda I Suelo Habitaclonal con posibilidad de comercio

Existe una gran demanda por vivienda, pero debido al alto valor
del suelo urbano, éste no es accesible para las mayor!as.

Por lo que resulta lógico pensar que la presión ejercida por los
asentamientos irregulares y las colonias no consolidadas sobre las
tierras del suelo de conservación o de reserva ecológica irá en
aumento.

El borde en gran medida impedirá su crecimiento, y es uno de
los usos que contiene dicho borde, dando as! una posible solución al
problema de vivienda. En cierta medida, pensando esta como una
sucesión de elementos que formen un muro habitable.

Su función es esencialmente detener la inercia de apropiación
territorial, siguiendo después una serie de usos productivos,
energéticos y federales que complementen el borde, y obligar a que
dicha presión se vuelque sobre la ciudad, ocupando los espacios no
consolidados y densificándolos lo más posible.

La vivienda por la caracteristica de pendiente debe ayudar a
densificar en lo más posible el área de ocupación del suelo, la razón
es por que dicha área se vuelve menor conforme la mancha urbana
asciende sobre el cerro, ocasionando una explosión territorial de la
ciudad sobre las zonas de reserva de alta pendiente. Para este caso,
a los tipos de vivienda se les ha dado una nomenclatura para
identificar de manera más sencilla las intervenciones en el borde:

V-1. Lote de Tipo Entrelazado en ·Z", frente 5.80m, área
construida 80m2, desarrollada en 3 niveles

V-2. Lote de tipo lineal, frente de 5.40m, área construida
75m2,desarrollada en 3 niveles.

V-3. Lote no definido, medidas varias, vivienda con acceso
por medio de escaleras.
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68. Croquis de 'Propuesta de Borde de Vivienda" del Cerro del Judlo /
DelegaciónMagdalenaContrerss.

Posibilidades para conformar el
"Borde de Vivienda" I Muro Habitable

V-1 Acomodo en lote UpoT

V-2 Acomodo en lote Upo"lineal"

V-3 Acomodode viviendacon accesopor medio de ll8C8leraa

69. Tipos de .posibles tipos de lotes, croquis de 'Propuesta de Borde de
'VIVienda" del Cerro del Judlo / Delegación Magdalena Contrsres.



Equipamiento / Uso complementarlo
Para consolidar la zona de actuación, se pretende insertar

equipamiento de tipo cultural, salud, educación, y comercio, lo cual
ayudara a generar empleo para la población local.

Abasto. La ciudad de México, como la mayor!a de las ciudades
de Latinoamérica tiene una especial relación con la vida en la plaza,
es decir, el comercio e intercambio de los productos comestibles que
origina la vida de un sitio se realiza en estos lugares, en la
actualidad este hecho cultural es aun muy arraigado sobre los
pueblos latinoamericanos, y es precisamente llamada "la vida de
mercado". Por lo cual, si bien este tipo de sitios son de necesidad
básica para la población por su carácter fisiológico, también lo son
por que le dan vida a una ciudad. Por eso es necesario impulsar
sitios de abasto en lugares estratégicos de la ciudad para revitalizar
las zonas que en la actualidad se ven desprovistas de ese carácter
vital y activo.

Salud. En la actualidad la atención médica se realiza en formas
diversas en cuanto a los grupos de población, la organización de los
médicos y la calidad que brindan a la misma. Estas formas reflejan la
composición económico-social del pals. Un ejemplo de esto es el
grupo de personas que. no pertenecen a ninguna organización o
entidad de salud pública que equivale al 15.5 % de la población,
mientras que el grupo de personas que tienen derecho al servicio
médico impartido por la Secretaria de Salud (centro de salud) es del
63.3% de la población. Es por eso que un punto importante para
brindar un buen servicio médico a la población es el de hacer mayor
numero de unidades de salud, asl como una buena ubicación donde
se requieran para dar apoyo a zona marginadas o poco beneficiadas
de este servicio, y asl abarcar la mayor parte de la población.

La gran demanda que existe de este servicio en la Ciudad de
México está en función a la población existente, por lo cual a lo largo
de la historia se han ido creando diferentes tipos de unidades
médicas que van desde hospitales privados hasta centros de salud
comunitarios. Por lo que es importante colocar dentro de un borde
urbano diferentes tipos de "servicios/equipamiento" que cubran todas
las necesidades de la población, además de detener el crecimiento
urbano. Para este caso se proponen "Unidades Médicas de Primera
Necesidad" apropiadas para la atención básica y necesaria de la que
carece esta parte de la población.

Educación. El actual estado de los centros educativos en la
ciudad es alarmante, ya que la demanda que se tiene por educación
esta superando por mucho la cantidad de planteles con los que se
cuenta, y los que existen están en condiciones de deterioro, esto se
agudiza en una zona que a quedado relegada o marginada del resto
de la población. Por lo cual es necesario proponer este tipo de
crecimientos sin dejar de lado estos servicios.

Cultura. Este rubro se ha visto relegado a un plano secundario y
depreciado por parte de las autoridades, esto, aunado a la falta de
interés que presenta el gran grueso de la población, ha traldo como
consecuencia en los últimos anos un total y claro descuido en este
campo de la vida y desarrollo de la ciudad.
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Es fundamental impulsar proyectos que revitalicen con
responsabilidad e ingenio el casi extinto y muy olvidado ámbito
cultural de la ciudad de México, que si de algo goza es un amplia y
variada cultura, y no solo hablamos de términos históricos, que si
bien son en buen medida la base cultural de cualquier ciudad, si no
también de las nuevas expresiones que se van gestando en la
actualidad, las cuales sufren como ya se menciono de la falta de
impulso y de espacios para desarrollarse.

Por lo cual los espacios culturales que se creen deben de ser
capaces de desarrollar por si mismos el interés, creatividad, e
inquietud hacia el usuario por la cultura.

Recreación. Este rubro es importante para la vida de una ciudad
en especial para las caracterlsticas de la Ciudad de México, ya que
el hombre siempre ha tenido una especial simpalia con la
recreación, el entretenimiento y la diversión, ya que la tensión, el
enojo, la monotonla, etc. se verlan superados en una ciudad como
está sin espacios que brinden a la población el relajamiento que
cada ser humano requiere.

En la actualidad estos espacios han sido relegados a segundo
plano, ya que es claro que los espacios remanentes de la ciudad son
el pretexto para las autoridades para poner espacios recreativos de
baja calidad.

Es u hecho que la ciudad requiere de estos espacios, pero se
deben diseñar y proponer con responsabilidad y conciencia de que
no son sitios que se implantan donde sea.

borde f

borde bio-produ

Factores a tomar en cuenta para un mejor funcionamiento de los
equipamientos propuestos en la zona:

1. Tiempos de recorrido
2. Facilidad de acceso
3. Radios de acció'n(población a que se beneficia)
4. Uso que beneficie (dependiendo de los que ya existen)

70. Croquis de Propuesta de Borde del Cerro del Judlo / Delegación
Magdalena Contreras.



Segunda parte del borde:
Zonificación del suelo de conservación I Borde blo-productlvo

Zona de bio-producclón (BBP) Esta zonificación es casi
exclusiva para la zona C del borde, pues pretende fomentar
actividades agrrcolas, pecuarias y agroindustriales principalmente.

En esencia se busca impulsar todas aquellas actividades
económicas primarias y complementarias. Para este caso, debido a
las tradiciones y costumbres, asl como los trabajos que
sedesempena en esta zona, se propone la inserción de Viveros,
Áreas de producción de flores, y senderos peatonales que formen
parte de un Parque Ecológico que seria el mismo Cerro del Judlo y
la Zona Arqueológica del mismo.

Todo esto configurado por un territorio que tenga un carácter
"comunal" para poder garantizar la permanencia y arraigo de un uso
"semi-urbano' de la zona propuesta ante la presión que ejerce la
mancha urbana sobre el borde.

Tercera parte del borde:
Zona de rescate ecológico (RE) Esta zonificación se reserva

para los suelos de conservación, como una ultima parte del borde de
carácter "federal". En la cual se pretende fomentar actividades
compatibles con la recuperación de suelos y la reforestación y que al
mismo tiempo puedan generar su automantenimiento, asl como una
linea federal impenetrable, Un uso agregado que se le otorga es la
de producción de energlas solares, eólicas y de alta tecnoloqla, para
aportar un mayor beneficio a la poblacion cercana al perimetro del
Cerro del Judlo.

Zona de preservación ecológica (PE) Esta zonificación
pretende mantener las caracterlsticas naturales del territorio.

Básicamente corresponde a lo que se conoce como Área Natural
Protegida, preservando el Cerro del Judlo como Reserva Ecológica.

Áreas propuestas para el plan maestro

En la actualidad el área que configura el territorio natural del
Cerro del Judlo es de 305,630 m', el borde actual de esta zona tiene
un perrmetro de 3,610 m.e en contacto directo con la mancha
urbana, los cuales requieren una intervención inmediata de borde y
así lograr la preservación de la mayor cantidad del territorio natural
que existe en la zona.

Para conformar el borde es necesario contemplar el área
necesaria que se requiere para el desarrollo de sus partes, sin que
esto signifique abarcar demasiada área sobre el territorio natural a
rescatar, es por lo cual que en la teorla de borde expuesta
anteriormente se contempla la construcción de un borde que sea lo
menor o minimo posible en cuanto a su ancho se refiere (para este
caso, no mayor a 40 m de ancho), ya que resulta ilógico pensar en
una solución que dañe mas área de la que se va a rescatar.

Teniendo en cuenta estos puntos la propuesta de áreas se
expresa en el siguiente cuadro:
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71. Croquis de 'Propuesta de Borde Bio-Productivo' del Cerro del Judlo /
Delegación Magda/ene Contreres.

72. Croquis de 'Propuesta de Borde Federel / Producción de Energias ' del
Cerro del Judfo / Delegeción Magdalena Confreres.

'1"'---"" _, •• -v.,.." ' ,
" ~ ~ .

73. Cuadro de Ar8as de Propuesta de Borde del Cerro del Judfo / Delegación
Magdalena Confreres. .



74. Croquis para llagar a la propuesta del Plan Maestro / Propuesta de Borde
del Cerro del Judlo / Delegación Magdalena Contraras.
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' \1 .' .

75. Croquis de un posible desarrollo de un parque o recorrido en el Borde del
Cerro del Judlo para llegar a la propuesta del Plan Maestro / Propuesta de
Borde del Cerro del Judfo / Delegación Magdalena Contraras.
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76. Croquis para llegar a la propuestadel Plan Maestro / Propuesta de Borde
del Cerrodel Judlo / Delegación Magdalena Contreras.
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77. Croquis de Propuesta de Borde del Cerro del Judlo / Delegación
Magdalena Contraras.
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Propuesta puntual I Una parte del borde:
La parte sur-poniente de la propuesta de borde del
Cerro del Judlo

Para el desarrollo de propuestas puntuales que configuren una
secci6n del borde se decidio actuar sobre la periferia sur del cerro
para configurar arquitecturas tipol6gicas de borde.

En esta zona se encuentra una gran cantidad de viviendas no
consolidadas o en proceso de consolidaci6n, lo cual nos indica que
en sus inicios fueron asentamientos irregulares. También en esta
zona se encuentran varias calles que rematan con el cerro que no
son calles cerradas, y que en el futuro pueden continuarse hacia el

interior de la reserva ecol6gica, ayudando al crecimiento de la
mancha urbana.

otro factor que favorece a que la parte sur del cerro sea invadida
por estos asentamientos irregulares (aunque la pendiente varia del
15% al 35% aprox.), es que durante todo el ano las casas reciben
luz solar, lo cual contribuye a que las casas tengan una buena
i1uminaci6n (a lo largo del dla), y que el frlo se aminore en inviemo.

Esta actuaci6n arquitect6nica se decidi6 configurarla con
vivienda y equipamiento, con el objetivo de parar el crecimiento de la
mancha urbana sobre las áreas de reserva ecol6gica.

79. Croquis Conceptual de la Propuesta Puntual del Borde I Parte Sur
Poniente del Cerro del Judfo.

97



La vivienda
En está parte se propone la consolidación de todas las viviendas

que están en proceso, además de colocar una ultima franja de
viviendas consolidadas, en donde la calle de acceso a estas es la
continuación de una calle existente. Junto a estas casas se propone
un museo que sirve de acceso y brinda información acerca de la
zona arqueológica que se encuentra en el cerro.

La parte media del cerro se reconfigura por una ultima franja de
viviendas que se va acomodando a la diferente pendiente y al mismo
tiempo van girando o tomando la forma con al que cuenta el terreno;
para el acceso a esta ultima franja de casas consolidadas se creo un
circuito utilizando las calles existentes; entre el tejido de viviendas
nuevas y la traza anterior se intercala equipamiento de tipo
educativo y comercial que sirva como apoyo para crear un nuevo
barrio que cuente con los servicios necesarios. Por ultimo en la parte
final de poniente a oriente, se propone un bloque de equipamiento,
el cual esta conformado por una c1lnica. Se decidió poner este
bloque de equipamiento en este sitio debido a que es la zona baja
del cerro, por lo que es de fácil acceso y cuenta con una
comunicación directa con la ciudad.

80. Croquis Conceptual de la Ultima Franja de Vivienda / Propuesta Puntual
del Borde / Parte Sur·Poniente del Cerro del Judlo.
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Equipamiento JApoyo a la vivienda
Alrededor de Cerro del Judlo se puede encontrar equipamiento

urbano como por ejemplo: jardines, parques o áreas verdes,
escuelas primarias, asistencia médica, mercados y módulos
deportivos. Este equipamiento se localiza principalmente en la parte
oriente y en la parte sur del cerro.

Sin embargo este equipamiento no se encuentra en la periferia
del cerro, por lo que no puede brindar servicio a la zona donde es
necesario el borde; por ejemplo, en el caso del mercado, las
personas tienen que subir una gran distancia con la mercancfa para
llegar a sus viviendas ubicadas en la periferia del cerro.

Es por eso que dentro del proyecto "borde de ciudad" se esta
proponiendo equipamiento de carácter básico para la zona que
ayudara a consolidar la zona de actuación mediante:

• Abasto (mercado)
• Salud (clinlca)
• Educación (Kinder y escuela primaria)
• Cultura (museo).

Propuesta de abasto:
El comercio y el intercambio de productos de necesidad basica

(consumo alimenticio), como de otros que no lo son (papelerias,
venta de periodico,etc.), resultan importantes para la vida y el
desarrollo de las comunidades. Para el abasto del borde se
proponen mercados que esten calculados de acuerdo a la población
del borde (nueva población) y la que ya existe en la zona (mercado
de barriol aprox. 730m2).

Aunado a esto, se planea poner una serie de establecimientos
que sirvan para poner negocios que requiera la zona como lo serian:

papelerias, tiendas o miscelaneas, puestos de periodicos,
paleterias, etc. Para asi garantizar que se cuente con un
equipamiento suficiente y que contribulla a la vida de la comunidad
del Borde.

Propuesta de salud:
Tomando en cuenta los factores socio-económicos,

demográficos y trsicos del cerro se propone una cllnica T2.
La cllnica, es una unidad medica para la atención de consulta

externa bajo el sistema de medico familiar con servicios básicos de
gineco-obstetricia, pediatrla y medicina interna, lo-que implica que
existen consultorios, camas de hospitalización y además cuenta con
laboratorios de rutina y radiodiagnóstico.

Esta unidad médica es apropiada para la atención de 15,000 a
45,000 derechohabientes.

Propuesta de educación:
La educación es importante para el ser humano, ya que gracias

a ella el hombre obtiene conocimientos que le serán útiles a lo largo
de su vida.



Kinder: La zona del Cerro del Judlo es una zona de nivel económico
bajo, por lo que el padre y la madre tienen que trabajar para llevar
dinero a la casa, y en ocasiones también los jóvenes tienen la
necesidad de trabajar para apoyar económicamente. En la
actualidad la población de O a 4 anos es de 3,011 niños (se
encuentra en la parte media del rango de población total), por lo que
la educación a temprana edad es importante para que los ninos
vayan adquiriendo conocimientos que a lo largo de los diferentes
niveles de educación irán reforzando.
Tomando en cuenta estos factores se decidió ' poner dentro de la
propuesta de borde un Kinder.
Escuela Primaria : El número de niños que existen en la actualidad
en la zona del cerro es de 8,695 (O a 12 anos). Es importante por la
gran población de ninos, que esta zona cuente con equipamiento
especifico de educación, por lo cual se decidió proponer una escuela
primaria, ya que es la base de la educación.

Propuesta museo:
La expresión y la forma de vida del ser humano a lo largo del

tiempo ha sido transmitida por generaciones mediante el estudio de
los acontecimientos y de los elementos históricos que se van
recabando de generación en generación, es por lo cual el espacio
que alberga estos elementos que representan una parte del
pensamiento y de la existencia 'de las culturas pasadas y de su
forma de vida debe impulsar y despertar en la sociedad actual el
interés por el conocimiento del pasado, y asl conformar un presente
con bases muy sólidas y un futuro que tenga un arraigo muy
importante con la evolución y el desarrollo de la cultura en la
sociedad.

Museo del Sitio ' Zona Arqueológica' En la parte mas alta del cerro
del Judlo se encuentra ubicado un asentamiento prehispánico, el
cual constituye un sitio con mucho potencial e importancia cultural
para la zona, ya que debido a las caracterlsticas de la reserva
ecológica y en particular de la ubicación de este asentamiento, el
atractivo visual,y espacial resulta muy interesante, por lo cual, si bien
ya se cuenta con un museo de sitio en el borde del Cerro, es
importante proponer una re-estructuración más adecuada para
explotar al máximo la zona arqueológica, para eso se propone en
primera instancia, dotar al museo ya existente de un complemento
que logre darle un carácter multidisciplinario mediante un Instituto de
investigación para el área arqueológica, los museos en la actualidad
no deben de ser espacios estáticos que no tengan la posibilidad de
evolucionar yen cierta medida ofrecer al uauaríc.nc solo el mirar,
sino también el interactuar y conocer mas allá la cultura y la
expresión de las regiones. Otra parte importante para el desarrollo
de un espacio cultural como este es el recorrido hacia la zona
arqueológica el cual debe proveer al usuario de un preludio ante la
sorpresa de descubrir un asentamiento prehispánico
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Borde blo-productlvo I Carácter comunal

El borde' Bio-Productivo (Agropecuario) pretende reforzar el
borde habitacional que hasta cierto punto podria ser fragil, con esto
se elevaria la plusvalia de los terrenos de borde y aumentaria el
potencial economico y de producción de la región. Estos proyectos
agropecuarios estaran cordinados atravez de , sociedades de
invercion (carácter comunal) para que legalmente se vuelva mas
dificil o complicada la acción de venta, y que en un Muro no puedan
fraccionarse para vivienda.

Con esto se pretende que se generen empleos para los
habitantes del borde y surta de algunos productos basicos a ciertas
zonas de la ciudad.

El borde incluye las siguientes actividades:
1. Zonas de Cultivo de Flores
2. Zonas de Cultivo de Temporada (Pinos)
3. Criaderos de Pollos
4. Criaderos de Codornices
5. Criaderos de Conejos

Estas zonas tamblen tendran su venta de productos directa para el
beneficio de la poblacion inmediata.

Borde de producción de energla I Carácter federal

La energla es de capital importancia en el diseno de
comunidades humanas, los edificios (viviendas, oficinas, comercios,
etc.) consumen aproximadamente la mitad de la energia utilizada por
el hombre. Del 50% restante, distribuido aproximadamente a partes
iguales entre el transporte, la industria, la construcción de edificios y
de infraestructuras urbanas absorben una importante porción
adicional. Las acciones que suelen ser mas comunes para aminorar
este desperdicio o tener un mejor aprovechaminto de las energlas o
para dirigirlo hacia fuentes de energla renovables se ha centrado
básicamente a la escala del edificio individual.

Lo se que pretende en esta parte del borde es tener
mecanismos que beneficien a escala urbana partes de la poblaclon
inmediata con una serie de áreas que se destinen a la produccion de
energias por medio de métodos altermativos, como el
aprovechamiento del viento, la captacion de agua, etc.

Este borde tendra que ser de carácter federal (protegido por la
ley y resguardado por seguridad federal) por la posible vulnerabilidad
que pueda tener la reserva ecologica ente las invaclones o
apropiamiento del territorio.

La reforestacion tambien es importante, para preservar y mejorar
las condiciones de la fauna y flora existentes, por el beneficio que
aporta a la ciudad.



Programa arquitectónico de la propuesta de desarrollo urbano para la periferia sur del borde del Cerro del Judío

1.- Borde de vivienda y equipamiento (contención para el crecimiento de la mancha urbana contra el territorio natural)
13,030 m2 / 990 mC

~!lvIendas prototipo A y B con esquema entrelazado y de frente mlnlmo 6,700 m2 1545 mC

a la vivienda

tiendas misceláneas, cateterfas , etc.)
'. 1".' '~..~ .

Escuela Primaria
t;¡S. "i ',&t~~:: ~~~~~~~p'.

Museo de Sitio
Zona Arqueológica (Área Inscrita dentro del Territorio Natural del Cerro)

m2 / 455 mC

2.- Borde de producción agropecuaria de carácter comunal (tranclslón entre el territorio artificial de la ciudad y el territorio natural de la
reserva ecológica)

21,775 m2

Zonas de cultivo (floricultura y de temporada) 12,500 m2

3.- Borde federal 1Producción de energla 1Reforestación (Inmersión en el territorio natural por medio de procesos ecológicos para la
obtención de energla, asl como Iniciar el saneamiento de la zona por medio de la reforestación)

20,500 m2

.Zona de producción de energlas y reforestación

4.- Territorio natural total (campo preservado con la propuesta de borde para el Cerro del Judlo)

20,500 m2 11,000 mC

209,615 m2 13,142 mC

Síntesis de área desarrollada de borde en la periferia sur del Cerro del Judío
55,305m 2 de sección de borde desarrollada I Representa el 56% del área total de borde que es de 96,016m 2
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Conceptualización de la propuesta puntual

Larguillos de la zo
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81. Tipologla de Vivienda y Equipamiento actual I Parle Sur-Poniente del
Cerro del Judlo.
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Larguillos de la zona

Imagen de la topologia de la vivienda.

Parte con mayor pendiente en el sentido de la vialidad.

Partedonde existe conexión directa con el área natural protegida.

Partedonde existe conexión directa con el área natural protegida.

82. Larguillos de Tipologfa de Vivienda y Equipamiento actual I Parte Sur
Poniente del Cerro del Judfo.
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83. Definición de la Zonificación de la Propuesta Puntual para el desarrollo del
Borde / Esquemas de trazo en base a la topografla del sitio / Parte Sur
Poniente del Cerro del Judlo .
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84. Sección de Borde seleccionada pera el desarrollo arquitectónico / Primeras
ídeas de emplazamiento del Borde.
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85. Sección seleccionada del anillo del cerro / propueste puntual/conjunto de
la parte sur / primeras idaas.
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86. Definición de una batTera habitable en anillo del cerro / propues a pun ua /
concepto da muro habitable .
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87. Análisis puntual para definir el muro de viviendas I muro habitable I
propuesta puntual I concepto de muro habitable.
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88. Definición de la barrera habitable en anillo del cerro I propuesta puntual I
primer acomodo I propuesta de equipamiento antes del muro de viviendas .
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89. Barrera habitable en anillo del cerro / propuesta puntual/primer acomodo /
propuesta de equipamiento antes del muro de viviendas.

90. Acomodos para la vivienda / propuesta puntual/giros y acceso a ultima
calle de la ciudad / muro de viviendas .
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91. Croquis de le definición de conjunto de Borde de Vivienda / Acomodos
para la vivienda / propuesta puntual.
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92. Esquemes definitivos del parlido del conjunto de Borde de Vivienda /
propuesta puntual.
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El tema de la vivienda:

Borde vivienda y ciudad lineal
Debemos comprender que como resultado del sistema social y

su d~sarrollo, .se d~riva una estructura urbana y un producto
espacial ; y al mismo tiempo de la vida cotidiana se obtiene un cierto
uso del espacio.

A partir de reconocer cómo la vida cotidiana influye en la
morfologla de las ciudades, éstas determinan la vida cotidiana; es
asl c~mo podemos percatarnos de cómo el barrio popular refleja
especialmente toda una combinación de vivienda , espacios para la
producción e intercambio , socialización y esparcimiento . La calle y la
esquina entonces no se caracterizan como espacios de circulación
exclusivamente, sino que funcionan como extensiones de la
vivienda . Sin embargo , aún es posible a menudo encontrar entre los
barrios de una ciudad una serie de diferencias en cuanto a su
morfologla, en ellos el uso del espacio es diverso , rico en actividades
y conflictivo a la vez, esto último como producto de las
contradicciones que sin duda encontramos entre una vida cotidiana
especifica y el crecimiento o desarrollo de una estructura urbana.

Primer acercamiento:
· En el principio era la casa. Intimidad resguardada por filtros

diversos: puerta, zaguán, contra portón, patio, etc. Interior inviolable
donde cada uno era dueño y señor de si mismo. La sombra es
~ómplice en la estrategia de resguardo. Afuera el sol puede campear
libremente. Adentro el sol se controla : se filtra, se deja deambular
sólo en las jaulas dispuestas para ello; el patio es su sitio de paseo.
· ~un~ue t~d~s las casa tenfanun repertorio de espacios y una

distribución similar , cada casa era en cierta medida una casa única.
Una leve alteración de las proporciones del patio, un corredor un
poco más largo o más corto, el rincón inservible que siempre
apar~cla en.algú.n lad~ hacIa de cada casa un lugar diferenciado que
permitía la Identificación con nombre propio. El corazón de la casa
es la cocina; alll se reúne la familia, allf penetran los iniciados, los
conocidos, antes de ir a otro lugar.

Segundo acercamiento:
· .Lueg? fue el apartamento. Sin filtros, el delgado plano de un

vidrio deja entrar directamente el exterior. Es inútil intentar una
cortina: no hay resguardo porque la ventana no es un limite
suficiente y el interior ha quedado a la intemperie. Por entre el vidrio
e~tra ,. desco~trolado, el sol; la luz deslumbrante y el calor se fijan
victoriosoa y libres sobre la superficie de los muros.

Si el interior está expuesto, ¿Cómo ocultarse? ¿Cómo inventar
una intimidad propia?

El apartamento es previsible: espacios lógicos de áreas
~educidas, "funcionales", sin misterios, se repiten implacablemente
Iguales a lo ancho y a lo alto de una edificación cuya única posible
identidad deriva de la repetición.
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Pero ya no es - casi - posible hacer casas. En una ciudad de
elevada densidad , sitiada por las montañas . resulta casi forzoso
plantearse el tema de la vivienda en términos de apartamentos .

En una primera aproximación, la pregunta en hacerme seria: si
es necesario hacer apartamentos , ¿cómo recuperar en ellos el
sentido original de la casa?

En este sentido, responderla que: para que los apartamentos
sean en verdad, vivienda, para que no traicionen su significado
cultural profundo, es preciso mantener en ellos al menos dos
aspectos: primero, la heredada vocación de refugio de la intimidad ,
esto es, filtros de distanciam iento respecto al exterior y cierta dosis
de libertad del habitante en la organización interna de los espacios.
y segundo, condiciones mlnimas de bienestar.

En una segunda aproximación, el edificio de apartamentos
plantea preguntas acerca de los niveles en que se estructura
f1~i~amen~~ la so.ciedad. Asl que retomando la idea de que la
vlvl~nda fiJa el limite entre la familia y la sociedad urbana global, es
posible encontrar un nivel intermed io entre la casa y la ciudad: el de
la comunidad de barrio, una unidad de lo social habitado por familias
que han de~idid? vivir allf, por razones de diversa lndole , que los
acercan e Identifican como grupo. En cierto modo es un grupo
humano que ha decidido compartir un mismo destino arquitectónico.

El rostro del barrio y de sus edificios, identifican al grupo como
tal. Debe tener cierto grado de rigidez, de inmovilidad , que le permita
~antener su identidad f1sica más allá de las aspiraciones
Innovadoras de sus habitantes individuales.

La libertad de organización interior encuentra sus limites cuando
el poder expresivo de la estructura es el que, de manera
contundente , conforma la fachada .



Planteamiento del problema:
La vivienda plantea el problema de su concreción. Si toda

arquitectura es una ecuación entre lo local y lo universal, en la
vivienda lo local prima.

De todos los temas arquitectónicos, la vivienda es el más ligado
a los requerimientos especlficos de personas que utilizarán este
espacio con intensidad y asiduidad y, como consecuencia, es el
tema arquitectónico que encarna más claramente las circunstancias
de tiempo y espacio.

La vivienda pertenece a un momento y lugar especlficos, que
están determinados históricamente. Por ello preguntarse por la
vivienda es preguntar por la tradición. Tradición en dos sentidos, en
primer lugar, tradición de la arquitectura como expresión social,
cultural; y en segundo lugar como tradición de la arquitectura misma.
Como tradición social y cultural, la arquitectura se incorpora a una
historia local de lo construido, que a su vez incorpora una vida
colectiva que se ha ido decantando a través de mucho tiempo.

Cada espacio y sobre todo cada momento son diferentes a los
anteriores, y por lo tanto exigen una reinterpretación.

Si el hombre es lo que hace, hay que distinguir que dentro de los
quehaceres que el hombre realiza hay unos que son sociales, que le
vienen de fuera y se le imponen como parte de lo que ya está ahl,
como parte de su mundo: son los usos y costumbres, éstos son
especlficos, históricos y cambian con una lentitud extraordinaria.

Los que deben interesarnos son los usos y costumbres
espaciales, los modos de utilizar el espacio que se han ido formando
por una larga tradición de sentido común frente a la geografla, el
clima y la cultura.
Si ya anteriormente afirmé que de la vida cotidiana se obtiene un
cierto uso del espacio, es posible entonces encontrar dentro del
barrio y de la vivienda, dos niveles: uno social y otro espacial, y que
sin embargo los podemos encontrar fundidos al realizar el estudio de
la calle, del zaguán, del patio, y de la vivienda y el cuarto redondo.
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Estudiocomparadoen planfi\' de diversaspropuestasconcebidasdesde la diversidad tipológicay la flexibilidadespacial. La mayorfade los proyectosse planteancomo sistemascombinatorios,a partir
de elementos... modulos, nodos fijos, repetidosen ritmos diversosy propiciando ritmos de crecimiento(subtipos) variables. 1. Herzog & de Meuron. PulvennOhle (Berun. 1993). 2a • 2b. ACTAR, 300
viviendas(Mallorca. 1993). Modulo tiDO ABC v esquemacombinatorio. 3. Lacosle-Robain. 60 viviendas. (Parls, 1993) 4a - 4b. Niiric & Niiric. VIViendas. Modulo fiio v esquemascombinatorios.

94. Ejemplos de esquemas de viviendas I individual, apartamentos, conjuntos,
en hilera .
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Programa arquitectónico:

El programa arquitectónico, es entendido como un proceso de
comprensión de la naturaleza del problema y de slntesis de la
información recabada y procesada a lo largo de una metodologla, el
cual nos ayudara a la creación del proyecto arquitectónico.

Reuniendo las cosas dichas anteriormente, se decidió desarrolla
un conjunto de viviendas, el cual nos dio como resultado enfocarnos
al programa de la vivienda, y además en un plan que involucraria
equipamiento de apoyo a la misma de un desarrollo posterior.
Para esto se planteó definir un modulo básico que fuera congruente
a las necesidades especificas de los usuarios, tales

como económicos - sociales, que impactan inevitablemente las
soluciones técnicas, materiales, procesos constructivos, y elementos
tipificados a utilizar. Todo esto debe responder a la forma de vida de
los usuarios, para poder definir o lograr una mejor homogeneidad en
el conjunto, una rentabilidad y flexibilidad de la vivienda por medio
de etapas constructivas de crecimiento según las caracterfsticas y
necesidades de cada familia, la búsqueda de un aprovechamiento al
máximo del espacio en la menor área posible sin descuidar el
aspecto estético de las espacios, y un abatimiento de los costos por
medio de la mejor adaptabilidad de los sistemas constructivos

Conjunto de viviendas en hilera:
Vivienda entrelazada para el borde (esquema en ·Z")
La zonificación de actividades familiares dentro de las viviendas, para este caso se divide en Zona Intima (Dormitorios), Zona Publica (Comedor,
Estancia, y Jardines), y Zona de Servicios (Cocina, Baños y Patio de Servicio); las circulaciones se contaran aparte.

Planta Baja: Primer Nivel: Segundo Nivel:
Estancia 15.30m2 Recamara 1 (Hijas) 14.20m2 Recamara 3 (Hijos) 14.2m2
Comedor. 1O.80m2 Recamara 2 (Principal) : 12.15m2
Cocina 10.80m2 Baño 3 Usos (Uso Multiple) 4.90m2
Sanitario 1.75m2

Area de Lote Tipo:
.. .... .. .. .. .. ....... ...... ..... .. .. ..... 76.90m2
Area de Desplante:
.. ... . .... .. ... .. .... .. ...... . .. ....... .S1.4Sm2
Area Jardlnada:
Frente 2.30m2
Jardín Trasero 12.60m2
Patio de Servicio:
... .. ... . ..... .. .. ... ...... .. ... ... ... .. ..3.4Sm2

Terrazas y Balcones:
Balcon Recamara 1
......... ... ... ...... .......... .... ... ...... . .....2.0Sm2
Terraza Recamara 2
... ...... ... ..... ... . ... ........ .. .. ... ..... .... ..3.80m2
Balcon Recamara 3
..... . ...... ... ...... ...... ..... . ...... ...... ....2.0Sm2
Escalera y Vestlbulos:
.... .. ...... ....... .. ... .... .. ........ ..........7.02Sm2

Azotea:
Espacio para tinaco 4.90m2

Área Vivienda (área útil):
.. .. .. ..... ... . .... .. .. . .... .. .... . .....84.10m2

: ~ ,,.,...... ~ . ,:, . ( ":,..~ .

r:•.;~

"!' l."" ' ~_ If) "' _"~ :. ~k~ . 1

;~; ; ~,,1/~ ~ I\~·~~.~"':::· ';¡r:;;:;~~ A.l,.!.-:. .

11 ",.(•.f/ :1"''''lj'-'( IAIl!t j:;.~::.>"\
,i,r~t!·, ' 'j ~'",(,I. . (H~

,-&~~ ('"' I'\,w t,.~i 11 ~~:\

rt<'-' ~""N'I(> ' . " .\~ 11. ""~..... :..
1'-6' ... ,..... ...iU:.::Ia:'¡'.'r fll 1 .oo,.?- ~ ' Ir, 1. :~( )

~~"> ~,"d LL' , ~ .~~; ~{; ~i?
L........,-tu b .~""" 1. '1 0 :J .~

.(~1 y(.-.( (t.) 1'? WO_ '2. 1.{, 0 :l. ?"')

C.o!Ji-iwt\ ~.GO~ J . ~o 2 ~";{)
(.. . 1.-~ /. ~f:,... l. ~jQ 1·UJ

~;~~h ' 1l .0'2-~'f?"" ") ",,,z.. ~. ,..t. ... . " t.,.. •.
, .. ...k . __ - .' l ":>.~ ...·;t.. - p.,... r./_ ..Id .....

• .., -rr ,,~ ...

Nota: solo se dan las áreas requeridas para la vivienda terminada , ya que las otras son variables.

95. Croqu is del análisis de áreas para la concepción del programa
arquitectónico de las viviendas / basados en estudios de áreas del Dr. Carlos
Gonzá/ez Lobo
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97. Estudios de p': 'nd'lentes y espacios de la VI' .vienae.

96, Estud 'lOS de dist 'b 'n ución de le vi ,. /VIendaI muro d "<~ .,.oo...
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98. Estudios de especias de le viviende / propuesta puntual.
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99. Solución de pendientes y estudio de espacios de la vivienda.
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100. Croquis de losposibles partido, exploración de la solución de los predios

101. Definición delpartido, exploración de la solución de los predios

121

"',
- --_/ ~"'>'

i#i====W---------.--.-.-./

J

"



. . nda / propuesta puntual.. ro uesta de la vlVle _102 DefinicIón de la p p -, _~
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104. Croquis de la definición de la Vivienda / Acomodos para la Vivienda.

-- -"- "- ' -. -" ' - ' t' _·_-·.._--,"" ,~" , .. ...
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Entrelazado de Viviendas
r,"-'---'---

'~<

Dos Bloques I Una Articulación

_ IIIIIlt. ,- _. . - . I ~.~~-"-'!'-~ . • • • • • • • -

1 ¡: ~ :: i ~~: ::~:);(?~j
•• a' •1,',. :" '.':<.1

Espacio Publico : : ~ : : Li-,:,'::2J.. .. '_.
• • _ --! 1._-..

Artificial Natural

.................,
•••••'_ _,

••••
••••••••••••••••••••••••••••••••1

Frontera
Mayor construcción hacia la calle

Vegetación

Menor hacia la reserva ecologica

Franja que sirve de trancicion de la ciudad al Campo, y del Campo a la Ciudad.
Creando un limite fisico

105. Esquemas definitivos de la Vivienda.
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AC.2
Fachada de Conjunto

:
Fachada de conjunto I vista desde la ultima calle .

t.:

Fachada de conjunto con montaje de viviendas
existentes I vista desde el circuito cantera.

Vista de la situación actual de la calle "Lima", la
vivienda servirá de cierre hacia el Cerro del Judlo.



bo rde d e v ivifmd .1 : borde hioprOffuctiv o
COIll I~I1T.a zona f(ldcrnl

( p ..-odUCC1011 etc lJo c rgi.a,;,)

,.

corte "a" (con menor pendiente)

bo rd e c e v iviP.1ld.l borde bro prodccuvo
comi en za l ona todomt

I ( producci o n de energia!i)

I

corte " b" (con mayor pendiente)

Cortes de Conjunto

Escala Gráfica
I I I I
o 5 10 20 40

AC.3 Ese. 1:500
arquitectura para los bordes de ciudad

Ciudad de México - Magdalena Contreras - Cerro del Judío



AC.4
Imagen de Conjunto.

Croquis de localización.

I Ile "Lima" hacia "Borde de Vivienda".Vista desde a ca

. t I de la calle "Lima", la
Vista de la ~Itudacl~n r:ch~~ia el Cerro del Judlo.viviendaserviré e cier
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90 kg,/m'

240 kg.lm'
45 kg.lm'
50 kg.lm'
20 kg.lm'

355 kg.lm'
170 kg.lm'

525 kg.lm'
445 kg.lm'

0.08
I (lamerlo)

B (altura antre 4 Y 7 m.)

11I) Análisis
a) Por cargas verticales:
Las losas coladas en sitio se analizaron de acuerdo a los
coeficientes que marca el Reglamento de Construcciones del D.F.
Se revisó que no se sobrepasarán los esfuerzos permisibles en los
muros de carga.
b) Análisis slsmico:
El análisis slsmico se efectúo de acuerdo al Reglamento de
Construcciones del D.F, de cuyos principales puntos se hace una
relación a continuación:
Coeficiente de diseno slsmlco
Terreno Tipo
Construcción tipo

Entrepisolosa macizade concretoarmado
Peso propio losa H = 10 cm,
Piso
Acabados
Peso adicional según Reglamento
Carga muerta
Carga viva vertical
Carga viva sismo
Carga muerta + carga viva vert.
Carga muerta+ cargavivasismo

Según el reglamento de construcción del Distrito Federal, el Ajusco
esta clasificado con suelo de "Tipo 1" de suelo rocoso o lornerto.
La vivienda se resuelve en medios niveles debido a la pendiente a la
que nos enfrentamos por los tanto la subestructura y superestructura
responden a la forma del terreno mediante plataformas en módulos
de 4.35 x 4.35 metros, muros de carga y muros de contención donde
se requiera para construir cada plataforma
La cimentación que se propone son contratrabes de concreto, un
relleno de tepetate compactado y un firme armado con malla
electrosoldada.
La superestructura es a base de trabes y castillos de concreto
ahogados en el muro y losa asl mismo los entrepisos están
propuestos de losa maciza de concreto.
Los muros son de carga fabricados con tabique rojo recocido 7-14
28 asentados con mortero cemento-arena.
Por último la cubierta de la vivienda es resultado de la aplicación del
sistema "gran galapon" desarrollado por el DR. Carlos González
Lobo; aqul se reinterpreta la solución en su forma pero se mantiene
el sistema constructivo con armado de malla electrosoldada,
alambren y metal desplegado sobre el cual se le aplica un concreto
de bajo revenimiento para ir formando la cubierta sin necesidad de
cimbra.

11) Cargas
Las cargas que se consideran actuando sobre la estructura son las
siguientes:

1) Descripción de la estructura
La estructura consta de tres niveles. Las losas de entrepiso están
resueltas mediante una losa maciza de concreto armado apoyada
sobre trabes y muros de carga de mamposterla.
La cubierta está resuelta a base del sistema constructivo CGL-1 del
Dr. Carlos González Lobo con una bóveda de concreto armado de
malla electro soldada, alambren y metal desplegado sobre el cual se
le aplica un concreto de bajo revenimiento para ir formando la
cubierta sin necesidad de cimbra la cual esta apoyada sobre muros
de carga de tabique rojo recocido y castillos de concreto reforzado.
La cimentación se resolvió mediante zapatas corridas de
mamposterla desplantadas sobre una plantilla de concreto pobre de
5 cm. de espesor.

Fr = 0,9
Fr= 0,8
Fr=0.7
Fr= 0.8
Fr= 0,7

Cubierta con bóvedade concretoarmado CGL-l
Peso propio Bóvede (Bcrn, Esp.)
(Concreto Armado 2,400 kg/m3)
Impermeabllizante
Peso Adicional S, Reglamento
Carga muerta
Carga viva vertical
Carga viva sismo
Carga muerta + Carga viva vert.
Carga muerta + Carga viva sismo

192 kg.lm'

10 kg.lm'
20 kg.lm'

222 kg.lm'
100 kg.lm'
70 kg.lm'

322 kg.lm'
292 kg.lm'

La variación del coeficiente correspondiente a cada nivel se
consideró lineal, nulo en el desplante y máximo en la punta y tal que
la fuerza cortante en la base se obtuvo igual a 0.08 por el peso de la
estructura

IV) Cimentación
La cimentación se resolvió mediante contratrabes de concreto un
relleno de tepetate compactado y un firme armado con malla
electrosoldada. Las contratrabes se deberán desplantar sobre una
plantilla de concreto de fc =100 Kg/cm2 de 5 cm. de espesor. Al
terreno se le consideró una capacidad de carga de 8 ton/m'.

V) Criterios de diseño y materiales
Se seleccionaron los siguientes Concretos:
Concreto fc = 250 kg.lcm'
Acero de refuerzo grado duro fy = 4200 kg.lcm'
Acero en malles electro soldadas fy = 5000 kg.lcm'

Para el diseno de miembros de concreto se usó el criterio plástico
propuesto por las Normas Técnicas Complementarias del
Reglamento Construcciones del Distrito Federal.
Se emplearon los siguientes coeficientes de carga:
a) por cargas permanentes F.C. = 1.4
b) por combinación de cargas

Permanentes y accidentales F.C. : 1.1

Además, se usaron los siguientes coeficientes de reducción en los
materiales:
al e la flexión
b) a la fiexo compresión con falle en tensión
e) a la flexo compresión con falla en compresión
d) a cortante
e) para aplastamiento

180
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4 cm.
3 cm.
2.5 cm.
1.5cm.
2.0 cm.
3.0 cm.

TRASLAPE (cm)
30
30
35
40

70

120

180

FIGURA#2

ANCLAJE (cm)
30
30
30
35
50

90

126
182

FIGURA#1

11.-PLANTlLLA DE CONCRETO DErc=70
kglcm2.DE5 cm DE ESPESOR

8.-LOSESTRIBOS SE AJUSTARAN A LA
SIGUIENTE ALTERNATIVA:

.U10"

5.-N0 DEBERATRASLAPARSE MAS DEL 50%
DELREFUERZO EN UNAMISMASECClON.
8.-1.0SDOBLECES EN LAS VARILLASSE
liARAN EN FRIOSOBREUN PERNODE
DIAMETRO MINIMOIGUALA 8 VECESEL
DIAMETRO DELA VARILLA(VERFIG.l~

7.-ENTODOSLOS DOBLECES PARA
ANCLAJES O CAMBIO DE DIRECCIONEN
VARILLAS; DEBERACOLOCARSE UN
PASADORADICIONAL DE DIAMETRO IGUAL
O MAYORQUEEL DIAMETRO DE LA
VARILLA(VER AG.2).

NOTAS:
1.-lAS DIMENSIONES Y NIVElES ESTAN
DADOSEN METROS, EXCEPTODONDESE
INDIQUEOTRAUNIDAD.
2.-VERIFICAR DIMENSIONES y NIVELES
CONPLANOS ARQUITECTONICOS y EN
OBRA.
3.-MATERIALES:
e).-CONCRETO DErc=250 kglcm2.CON
AGREGADO MAXlMODE 19mm.CLASE 1
b).-EL PESOVOLUMETRICO DEL
CONCRETO FRESCOSERACOMOMINIMO
2200kglm
e).-ACERO DE REFUER20 DE1y--4200
kglcm2. EXCEPTOLA DEL#2 QUE SERADE
2530kglcm2.
4.-LAS LONGITUDES DEANCLAJEY
TRASLAPE DE LAS VARILLASCUMPURAN
CON LA SIGUIENTE TABLAA MENOSQUE
SE INDIQUEDEOTRAMANERAENEL
DIBUJO

VARILLA
#2
#2.S
#3
#4

#6

#6

#10

#12

S.-LADISTANCIA MINIMAENZONADE
TRASLAPE, SERADE40 VECESEL DIAMETRO
DE LA VARILLAMAYOR
10.·RECUBRlMIENTOS:
e).-ENZN>ATAS
b).-ENCOLUMNAS
e).-ENMUROSDE CONCRETO
d).-ENDALASY CASTILlOS
e).- ENLOSAS
1)..ENTRABES

EalJlbosde
c:ontratrabe
olJaba

D= Dlametrode tuberle mex.20cm
A= Alture segun proyecto de Instala<:iones aenltarlas

Detalles Estructurales
E.S Ese. Sin
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1. Antecedentes
El sistema propuesto para el desalojo de las aguas negras y

pluviales, y la eliminación será totalmente por gravedad, basados en
el proyecto de rasante del terreno. Un sistema de eliminación de
aguas negras, tiene por objeto el sacar esta agua del predio en la
forma más rápida y sanitaria posible y conducirlas al punto de
desfogue, en este caso es el colector propuesto en la vialidad de la
propuesta. El proyecto a realizar, ha traldo consigo el requerimiento
de los servicios públicos más elementales como son: Agua potable,
Drenaje sanitario, Luz eléctrica, etc.

2. Objetivo
El propósito es elaborar el diseño de la red de alcantarillado

sanitario y pluvial, que tenga la capacidad de cubrir las aportaciones
presentes y futuras, por lo que se tendrá que llevar a cabo una
revisión de la infraestructura, esto permitirá diseñar colectores y
atarjeas, la descarga de aguas negras de todos los muebles será por
medio de tuberlas de P.V.C.

3. Descripción del Conjunto Habitacional
3.1. Ubicación

El proyecto esta ubicado dentro de la propuesta de borde de
vivienda para el "Cerro del Judlo" ubicado entre el limite de la
Colonia Las Cruces y el Area natural protegida "Lomas de Padierna"
en la Delegación Magdalena Contreras, México, Distrito Federal.

3.2.- Topografla
Por las caracterlsticas topográficas de la zona de proyecto, esta

sé considera como un terreno de alta pendiente (30%).

4.- Trabajos Preliminares
~1~T~b~osdeCampo

Dentro de los trabajos de campo que se llevaron a cabo, sé
encuentran visitas de reconocimiento al sitio de proyecto con la
finalidad de tener un panorama general de la zona de estudio y
definir los limites del mismo, asl como conocer las condiciones y
aspectos más relevantes para la propuesta de infraestructura
hidráulica y sanitaria para la zona, de igual manera las
caracterlsticas topográficas.

5.- Memoria Descriptiva del Proyecto
La planeación del sistema de alcantarillado sanitario, se realizó

tomando en cuenta las pendientes que se tienen en el terreno y de la
ubicación del colector propuesto, se definió el trazo geométrico de la
red, para el desalojo de las aguas producidas por el uso doméstico y
tomando en cuenta como condicionante de proyecto que todos y
cada uno de los muebles tengan un adecuado sistema de descarga.

El proyecto se realizó tomando como base los lineamientos
fijados en el Reglamento de Construcciones del D.F., de las Normas
Técnicas Complementarias del G.D.F. además apoyados por los
manuales de Hidráulica Urbana Tomo 11 editado por la Dirección
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General de Construcción y Operación Hidráulica (D.G.C.O.H. del
D.F.) y de los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua (CNA).

La experiencia en la conservación y operación de estos sistemas
ha demostrado universalmente que el diámetro mlnimo que deben
tener las tuberlas, atendiendo a evitar frecuentes obstrucciones debe
ser de 1S cm para la descarga sanitaria o atarjeas.

El gasto mlnimo de diseño se considera de 1.S I.p.s. que es
equivalente a una descarga de W.C, de acuerdo a los lineamientos
antes descritos, se acepta como pendiente mlnima aquella que
produce una velocidad efectiva mayor o igual 0.3 mIs, y para dar
gasto máximo la pendiente máxima debe ser la que produzca una
velocidad de 3.00 mIs a tubo parcial mente lleno. En este caso toda
el sistema contara con registros sanitarios para dar limpieza en caso
de taponamientos, de acuerdo al reglamento y ' a las Normas
Técnicas Complementarias del Gobierno del Distrito Federal.

Teniendo en cuenta lo anterior para la propuesta de instalación
sanitaria primero se concentro la bajada de la columna de aguas
negras y pluviales en la zona de servicios logrando con ello el menor
recorrido y gasto de tuberla para la descarga del baño de la planta
alta hacia el registro ubicado en el patlo de servicio de la planta baja.

Esta columna se propuso aparente para poder tener el menor
gasto posible en el mantenimiento de la misma.

Para la conexión entre lineas de registro y la descarga de los
W.C. se propone P.V.C. sanitario cuyo diámetro es de 100 cm. En el
caso del baño en la planta alta como ya se menciono la descarga del
W.C. será de 100 mm. Con una conexión para un tubo de ventilación
hacia la azotea, para el lavabo y la regadera la descarga será de SO
mm., todas las descargas antes mencionadas se concentraran hacia
la columna de aguas negras propuesta antes mencionada.

En la planta baja el registro ubicado en el patio de servicio recibe
en primer lugar la descarga de la columna de aguas negras de la
planta alta, asl como la descarga con un tubo de P.V.C de SO mm.
del lavadero, con este registro se traza una linea a 4So hacia el patio
de acceso para conectarse a otro registro, esta linea es la que
recibirá la descarga de la tarja de la cocina la cual es un tubo de
P.v.C. de SO mm., para el Sanitario en planta baja la descarga de los
muebles será una Ifnea de P.v .C. del W.C. hacia el registro del patio
de acceso, el lavabo se conectara a dicha linea con un tubo de
P.v .C de SO mm., para concluir de este registro sale una linea de
albañal hacia el colector general de aguas negras de la vialidad.

Para la cubierta de la casa que es una bóveda la descarga para
el agua pluvial esta propuesta a los bordes de la misma con unos
canalones de concreto armado a los cuales se les da una pendiente
del 2% para que desagüen hacia unas gárgolas

Toda la tuberla se ha pensado en P.v .C. sanitario, los diámetros
se especifican en todos los planos varlan de acuerdo a los muebles
para W.C. en 100 mm., para lavabos, tarjas y regaderas en SO rnm.,
se presenta la instalación y los detalles de conexión a muebles.
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6.1. Distribución de Almacenamiento
De acuerdo con el proyecto arquitectónico, se utilizara una

cisterna de tipo "Rotoplas", localizada en la parte interior del terreno
de la cual se bombeara y se dará abastecimiento a un tinaco, para
que de esta forma se de la carga y el gasto necesario a todos los
muebles.

5. Dotación Hidráulica
La dotación para esta Casa Habitación esta predispuesta de

acuerdo a las dotaciones establecidas actualmente, considerando
150 Its/hab.ldla. De acuerdo al Reglamento de Construcción de
Gobierno del Distrito Federal, en él articulo Noveno, Frac. B, Inciso.
1: Tipologla Habitacional, subgénero: Vivienda Dotación mlnima 150
Its/hab.ldla.

6. Capacidad de Almacenamiento
El almacenamiento de agua potable requerida para el proyecto

se tendrá en una cisterna "Rotoplas", cuya capacidad esta en
función del gasto y la ley de la demanda. De acuerdo con los
lineamientos del Reglamento de Construcciones del Gobierno del
D.F. y la D.G.C.O.H. asl como los lineamientos de C.NA Por lo
tanto, se propone un tinaco cisterna "Rotoplas", para almacenar la
demanda exigida por el proyecto, la cual tendrá una capacidad de
almacenar un volumen igual a la demanda diaria además de una
reserva del 100% del consumo total.
Conjunto Vivienda.
Volumen de uso: 900.00 Its.
Volumen de reserva: 900.00 lts.
Volumen de almacenamiento.
Total por dos días: 1800.00 Its.

1. Antecedentes
El proyecto de casa habitación esta ubicado dentro de la

propuesta de borde de vivienda para el "Cerro del Judlo" ubicado
entre el limite de la Colonia Las Cruces y el Area natural protegida
"Lomas de Padierna" en la Delegación Magdalena Contreras,
México, Distrito Federal. La Casa habitación esta conformado por
tres niveles y liene acceso por un paso peatonal a través de un
jardln llegando a la planta baja.

2. Objetivos
Se pretende dotar de agua potable a la Casa Habitación.
El abastecimiento a la casa se realizara por medio de la

conexión de la red municipal propuesta en la vialidad con la toma
única general localizada en el interior de la casa, la cual llenara
directamente al tinaco cisterna de agua potable, el cual abastecerán
a la casa. La dotación a la casa será por medio de un sistema de
bombeo, Gravedad utilizando el bombeo del agua potable
almacenada en el tinaco cisterna, al tinaco elevado, el cual dará
servicio por una linea de abastecimiento principal, llegando al "pie"
de las columnas de abastecimiento de la casa, de la cual se
derivaran ramales horizontales de abastecimiento a cada uno de los
muebles que lo requieran. Para la cuantificación de los consumos de
la casa Habitación se utilizara un medidor volumétrico de agua
(colocado en la toma principal).

3. Alcances
Se realizarán todos los estudios necesarios para el diseno de las

instalaciones hidráulicas en ramales principales, secundarios y de
abastecimiento a muebles.

Se comprobará mediante cálculos hidráulicos, de acuerdo con
normas y manuales de diset'lo vigentes por los reglamentos de
construcción del D.D.F. cada uno de los componentes del proyecto.
La determinación de un proyecto ejecutivo donde se especifiquen
claramente todas las partes materiales y de ejecución del proyecto
hidráulico. Realizar un informe (la presente memoria), donde se
especifique ampliamente y de manera detallada, las consideraciones
hechas para la formulación del proyecto.

POBLACION HIDRAULlCA: 6.00 habitantes.
DEMANDA DE AGUA POTABLE (USO):
DOTACION CANTIDAD TIPO
150lts/hab.ldla 6.00 Habitantes
Dotación total
DEMANDA TOTAL = 1.35 m3/dla

DOT. TOTAL.
900.00 Its/dla
900.00 Its/dla

4. Calculo Hidráulico
4.1 Datos de Proyecto
4.1.1 Población del Proyecto

Se edificara una Casa Habitación para la cual se considero;
basándose en él ultimo censo poblacional realizado por el INEGI
dando una población promedio por vivienda en la zona, de 6
habitantes por vivienda de este tipo.

No. de casas:
Habitantes por Casa:
Total de Habitantes (pp.):

1 casa
6 hab.

6 habitantes

202

6.2. Dimensión de la Cisterna
La dimensión de la cisterna será tal que cumpla con la

capacidad requerida diaria, por lo que de acuerdo al fabricante y al
gasto necesario se propuso una cisterna de tipo "Rotoplas" con una
capacidad de 2,500 Its. y el volumen restante se tendrá, en un tinaco
ubicado en la azotea de la casa con una capacidad de1,100 Its.

7. RED DE DISTRIBUCION.
Finalmente se observa que de acuerdo al cálculo hidráulico los

diámetros comerciales que deberlan ser utilizados son de W, Yo", 1",
1 W, 1 X" pero tomando en cuenta las Normas de Agua Potable de
la extinta SAHOP por tal razón la distribución que se presenta en el
plano de agua potable se realizo tomando en cuenta dichas Normas
considerando una velocidad mlnima de escurrimiento de 0.6 m/seg.
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Generalidades
El objeto de esta especificación es el de establecer los criterios

básicos a nivel técnico en la ampliación de los diferentes aspectos
de la ingenierla y que regirán durante todo el desarrollo y ejecución
de las instalaciones. La presente especificación forma parte del
proyecto y complementa a los planos de la instalación eléctrica en
todos los aspectos , los cuales integran la totalidad de los trabajos a
realizar .

El proyecto se elabora de acuerdo a los datos proporc ionados
por los responsables del proyecto arqu itectón ico y los especia listas
de cada área en la que intervenga la instalación eléctrica , tomando
en cuenta esos datos , se conside raron las cargas eléctricas para los
cálculos necesarios. El coordinador de la obra deberá ponerse de
acuerdo con el constructor eléctrico para la ubicación de medidores
de corriente e interruptores, asl como tableros de alumbrado y
fuerza , tomando en cuenta los acabados de la obra.

Cualquier aclaración sobre el proyecto se turnara al responsable
del mismo estableciendo asl un tiempo de corrección y entrega de la
misma . Todos los trabajos relativos a la instalación eléctrica se
sujetaran a los requisitos mínimos de observancia obligatoria y
recomendaciones de conveniencia práctica , establecidos en el
reglamento de instalaciones eléctricas y en la Norma Oficial
Mexicana (NOM) con los códigos y estandartes vigentes .

Protección del personal
De confo rmidad con las normas y dispos iciones de las leyes

vigentes, el constructor de las instalaciones eléctricas deberá
proporcionar las medidas de segur idad necesarias para evitar
accidentes , a los trabajadores de la obra eléctrica, asl como a
cualquier otra persona que labore en otras actividades periféricas a
la obra. Cuando represente peligro para las personas de la obra, se
usaran avisos , barreras de seguridad y se impedirá el acceso a
personal no autorizado y no idóneo para evitar cualquier accidente .

Los conducto res de baja tensión deberán encontrarse lejos del
alcance de la mano, cuando esto no sea posible deberán protegerse
adecuadamente y/o señalizar con aviso de peligro , para evitar
cualquier riesgo de contacto con estos . Las operaciones , mando y
maniobra con los aparatos eléctricos en especial si se trata de
transformadores de voltaje, deberán ejecutarse con la máxima
garantra de seguridad para el personal , se deberá contar con las
medidas preventivas de seguridad tales como plataformas aislantes ,
pértigas , guantes de caucho y/o gamuza y calzado de goma.

Se adoptaran medidas para evitar el peligro de electricidad
estática . Todos los trabajadores y personal de supervisión de obra
deberán utilizar con carácter de obligatorio , casco de seguridad
adecuado en todas las áreas de trabajo . De igual manera con el tipo
de trabajo que se este ejecutando, deberán utilizarse con carácter de
obligatorio, lentes de seguridad, guantes, zapatos aislantes y
cinturones de seguridad.
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Equipo de acometida (generalidades)
Las partes energizadas del equipo de acometida deben cubrirse

como se especifica en el inciso a) y b) a continuación :
A. Cubiertos . Las partes energizadas deben estar cubiertas de

manera que no queden expuestas a contactos accidentales .
B. Resguardados . Las partes energizadas que no estén

cubiertas deben instalarse dent ro de un tablero de distribución o de
control , y deben estar resguardadas con chapas que no permitan el
acceso a las mismas por gente no capacitada esto en caso de
tableros y en caso de equipo mayor se asignara un espacio donde
se pueda cerrar con seguridad el lugar y no tenga acceso personas
no capacitadas.

Equipo de medición
Los equipos de medición deben ubicarse de ser posible al limite

de la propiedad con vista a la calle o en zonas comunes para su
lectura y acceso . Se alojaran en nichos o gabinetes que no invadan
la vla publica, y que los protejan adecuadamente contra vandalismos
o daños materiales .

En caso de ser necesaria una concentración de medidores que
aloje una cantidad mayor, se tendrá que asignar un área especifica
que tenga fácil acceso y de dimensiones que permitan la lectura del
personal de la Cia . de Luz y Fuerza del Centro , con facilidad.

Mufas de acometida
Las mufas de acometida para alimentar la concentración

eléctr ica es un tubo con diámetro de 32mm , se instalaran donde se
encuentren lejos del alcance de personas ajenas y que den con el
equipo de medición del inmueble , que quedara a cargo de la Cia . de
Luz y Fuerza . del Centro . Para lo cual se considero tubos conduit de
32mm diámetro, se localiza en plano.

Alimentación a tablero
Los alimentadores a tableros se canalizaran por muro en tuberfa

conduit , que se tiende desde el interruptor general, que se encuentra
en la acometida eléctrica , después de la medición , canalizando el
alimentador general hasta el Interruptor que desconectara en caso
de ser necesar io el servicio de energ la eléctr ica a la vivienda, esta
alimentación es soportada en muro .

Después se deriva la alimentación a los circuitos de alumbrado y
contactos por piso, muro o losa según sea el caso, y se alimenta el
equipo de bombeo para agua potable yagua pluvial.

En las zonas húmedas se considerara el uso de pastillas termo
magnéticas con falla a tierra en lugar de contactos con falla a tierra.
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PE.1
Perspectiva exterior (conjunto).

Vista desde la calle "Fernando Leal" hacia "Borde de Vivienda".

------~~- de 'I;L

situación actual de 1'"
la calle "Fernando _ .------..J "'-.
Leal", la vivienda ;:: ~:::r-...........~ n ' .p~.."
servirá de Clerrer ~-~, . ,. :- ·7P
~~~:~.el Cerro del . ' i.

----.---- . Croquis de localización.



VP.1 Planta Baja

\
\
"",..,

_.

[ardln. capa de tierravegetal
conve/etación(pasto)

Vista ambientada en planta de la vivienda, posibles acabados.
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Vista ambientada en planta de la vivienda, posibles acabados.



VP.3 Segundo Nivel

/ superficie ele d~Platlte
51A575rn2

' .

' .

-.

~ •• .. ..J:o.o:

f;l1.had¡l ;¡

Vista ambientada en planta de la vivienda , posibles acabados .
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Perspectiva interior cocina (vivienda) .



amara (vivienda).~~~pectivainterior rec

I I

rr¡ -
/ :

- .. L,
i





ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 88.20 m2

Importe estimado por partida en casa habitación de tipo
económica.

Costo por m2 de Construcción $3,310.20 pesos
88.20 m2 X $3,310 .20= $291,959 .64 pesos.

Desglose de áreas construidas por nivel de proyecto de Casa
Habitación.

76.90 m2

Costo agregado del proyecto.

TERRENO

P a r t d a % $/ m2

Cimentación 7.45% 246.61

Subestructura

Superestructura 14.57% 482.30

Cubierta Exterior Vertical 20.43% 676.27

Techos 3.46% 114.53

Construcción Interior 26.72 884.49

Transportación

Mecánicos 5.50% 182.06

Eléctrico 5.08% 168.16

Condiciones Generales 11.41% 377.69

Especialidades 5.38% 178.09

Obras exteriores

T o t a e s 100.00% 3,310.20

PLANTA BAJA
Áreas Útiles 38.10 m2

PRIMER NIVEL
Áreas Útiles 31.25 m2

SEGUNDO NIVEL
Áreas Útiles 14.20 m2

Nota: circulaciones incluidas dentro de las áreas
SUBTOTAL 84.00 m2

Muros 5% 4.2 m2

Unfformato de sistemas constructivos.

Cimentación Firmes

2 Subestructura Muros de Contención y Excavación para
Sótanos

3 Superestructura Losas y Trabes
Columnas y Escaleras

4 Cubierta Exterior Fachadas y CollndanclasVertical

5 Techos Impermeabilización y Tragaluces

6 Construcción Interior Muros de Contención
Acabados y Particiones

7 Transportación Muros
Acabados y Particiones

8 Mecánicos Hidro-sanitario
Aire Acondicionado

9 Eléctrico
Electricidad
iluminación, Sonido y Comunicación

10 Condic iones Proyecto, Licencias, Imprevistos,
Generales Imprecisión de Modelos

11 Especialidades Cocina Integral

12 Obras Exteriores General

El costo se toma a partir de los precios del catálogo BIMSA
actualizado al 17 de Diciembre de 2004. De los modelos expuestos
en este catálogo , el que se tomo como referencia es el siguiente :

Casa habitación económica $3,310.20 x m2

Este precio incluye los siguientes parámetros:
Indirectos y utilidad de contratistas 24%
Proyectos y licencias +/- 5%
Impuesto al valor agregado no incluye.

Los resultados de presupuesto aqul presentado se han obtenido por
el método de ensambles, sistema que por su naturaleza requiere de
una clasificación , estructura y desglose de partidas que atiende a
elementos o sistemas constructivos dividido en 12 partes, conocido
como "uniformato".

Las partidas correspondientes a cubierta exterior y construcción
interior, permiten realizar modificaciones de acabados, densidad y
conformación de muros divisorios, haciendo los modelos tan flexibles
que incluso puede con facilidad cambiarse una edificación para
oficinas a una para apartamentos habitacionales ú hoteles. 1

Costo por m2 de terreno en la zona $500.00 pesos.
76.90 m2 X $500.00= $38,450.00 pesos.

1 Costo de Edificación, Catalogo BIMSA, SA, 2003.
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Costo total por vivienda.
Por lo expuesto antes y las caracterfsticas en los acabados de una casa habitación de tipo popular, se puede estimar un costo de construcción

a partir de un precio unitario global por metro cuadrado para obra nueva, que en este caso fue de $3,310.20 pesos. En base a este se constituye la
siguiente tabla:

Concepto I Descripción

1. Costo aprox. terreno 76.90 m2 (sin gastos de escritura e impuestos)

2. Casa habitación de aprox. 88.20 m2

3. Gestiones: pago derechos de licencias y permisos

4. Proyecto ejecutivo

Total

Costo apróxlmado

$ 38,450.00 16.47%

$291,959.64 81.18%

$ 2,500.00 00.78%

$ 5,000.00 01.57%

$337,909.64 100.00%

Los montos anteriores dependen mucho de la estructura de la edificación , la excavación requerida de la cimentación , asl como las
caracterlst icas y condiciones generales de los acabados y especificaciones técnicas que se definan para la obra.

La inversión total que se requiere para constru ir esta sección del borde también depende de la infraestructura y equipamiento que esta contiene ,
en este caso el número total de viviendas propuestas para la zona es de 35 viviendas, por lo cual las viviendas en esta sección del borde
representan 3,087.00 m2 y el costo de construcción seria de $1,043,127,058.68, faltarla agregar los equipamientos propuesta en la zona.

El costo final por viv ienda es de $337,909.64
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La Ciudad de México es un claro ejemplo de una dinámica urbana
descontrolada que se extiende como una mancha de aceite en forma
irregular y con una velocidad de expansión que se ha desbordado de
los limites urbanamente sanos y a su vez a desmembrado el centro
de la ciudad, todo esto debido al claro déficit de vivienda y una
creciente población de bajos recursos que se van asentando en las
periferias a costa de las zonas de reserva ecológica y de recarga de
los mantos aculferos de la ciudad, por lo cual se planteo un posible
limite al crecimiento de la mancha urbana sobre el territorio natural, y
as! poder direccionarlo sobre las zonas con potencial
desaprovechado , como es el caso del centro histórico que cuenta
con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus habitantes,
y con esto detener la depredación del territorio natural y el abandono
y descuido del centro histórico.
Después de realizar el presente trabajo no queda más que realizar
algunas conclusiones , estas se expresan a continuación :

Generales

El proyecto debe sustentarse en propuestas que
conformen el "hacer ciudad" y que no la violenten, ya que
la inmersión de la arquitectura en cualquier contexto debe
ser mediante el dialogo con el sitio y fundamentalmente
con las necesidades del usuario.

El proyecto arquitectónico deberá de sustentarse a partir
de una metodologla de diseño y un estudio del problema
para determinar de una mejor manera la demanda real.

El producto arquitectónico propuesto, además de
responder a condiciones técnicas, estéticas y formales,
deberá de responder de manera especifica a las
necesidades del usuario.

La propuesta de borde no pretende sobrecargar la zona de
infraestructura y servicios más allá de los requerimientos
del proyecto, ya que si se satura de estos servicios
funcionaria nuevamente como un detonador para la
expansión de la ciudad.

La propuesta arquitectónica desarrollada tiene viabilidad
de llevarse acabo, si los factores pollticos, burocráticos,
económicos y de conciencia social del pats dieran una
mejor atención a los problemas ecológicos que lleva
consigo la expansión de la ciudad .
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Particulares
Tomando en cuenta el tema de tesis que consistente en
lograr un proyecto que frene el crecimiento de la mancha
urbana de la Ciudad de México y que responda no solo al
problema de demanda de vivienda, sino también al de
protección y conservación ecológica; creo que este trabajo
respondió a la premisa planteada en un principio,
demostrando con ello que la demanda habitacional puede
ser atendida sin que por ello se deteriore el entorno
ecológico, aun en condiciones económicas precarias.

A partir de las confrontaciones de las diferentes formas de
vida que tienen las personas, resulto complejo plantear un
proyecto de vivienda que guardara la individualidad de
cada una de ellas, esto aunado a la par de un proceso de
producción casi en serie; por lo cual creo que el resultado
es satisfactorio al crear una propuesta que responde a las
necesidades de cada usuario, por lo cual cada vivienda
será única en esencia mas no en espacio, guardando las
mismas condiciones para todas creando una imagen de
conjunto, pero a la vez una identidad propia.

Es claro que un proyecto de esta magnitud es un tema que
involucra a la arquitectura, pero aunado a esto requiere
que se involucren otros factores o diciplinas, que no por
ser de nuestro interes son de menor importancia . Por eso
si se quiere realisar este tipo de proyectos requiere de
planes de invercion, factores politicos, estudios sociales y
culturales, asi como reglamentaciones y leyes que hagan
posible que perdure o se cumplan asta cierto punto las
premisas pianteadas para poner un freno al crecimiento de
la mancha urbana.
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