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INTRODUCCiÓN 
Dado que las trondorrnociones arquitectónicas que se 
hacen Q una ciudad inciden lj tienen consecuencios en lo 
forma cÓmo las personas que ah! residen se apropian del 
espacio pÓblico lj se desenvuelven en él. en lo presente 
tesis se propone onolizor el habitor dentro de un modelo 
de ciudad disperso (suburbon sprowl),. modelo que se 
desarrolló Q mediados del siglo XX en algunas colonias de 
la Ciudad de México. 

Como elementos de lo ciudad. los parques tienen uno 
función que cumplir como espacio$ públicos. poro lo cuol 
se requiere que cumplo n con ciertos corocterlsticos que 
los hagan funcionales, estéticos lj apropiados para el 
habitar de sociedad a la que pretenden servir 

E:n este contexto. lo presente tesis tomo como objeto de 
estudio o lo colonia Campestre ChurubU5CO. ubicado 01 $ur 
de lo Ciudad de M,hico 4 creado o mitad del $iglo XX como 
uno de éstos desarrollos urbanísticos; 4 se enfocoró en el 
porque Cerro de lo Estrello como espacio público dentro 
de la colonia. 

Siendo éda uno colonia fundamentalmente re$idencial. 105 
habitantes suelen trabajar en otros óreas de lo ciudad. por 
lo que gran porte de su vida se desarrolla tanto fuero de 
lo colonia como 01 interior de sus viviendas. De este modo. 
se convierten en transeúntes de ambos espacios. (MUXÍ, 
2013). Esta di nómica provoco una falto de compromiso de 
105 re$identes. pues éstos no se comprometen ni polltica. ni 
socialmente con su lugar de trabajo ni con el lugar donde 
residen. 

A la par de esto situación. se ha observado lo 
incorporación de algunos caracterfsticas propios del 
ciudad di$persa en la Campestre ChurubU5CO -toles como: 
el uso de suelo, los espacios habitacionales de boja 
densidad 4 el ponderar el uso 4 lo circulación de los 
automóviles como un factor esencial poro el diseno de lo 

1 A lo lorgo de lo tesis se noce referencio 01 concepto de .ruburbon .prowl 
01 .er un concepto retomado de Andr •• Duony outor norteomericono. en 
lo te.is .e encontrorO el término de suburbon sprowl o traducido 01 
e,poflol como ciudod disperso. 
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traza urbana-, que seran retomadas LJ expl icadas con 
maLJor detalle en la presente tesis para establecer como 
es afectada la manera en que los residentes util izan LJ se 
relacionan en el espacIo público dentro de ésta colonia 

Al estar relacionada con la vida, las prácticas de la 
arquitectura no se pueden desligar de construir un espacio 
habitable (3) Esta premisa ha funcionado como un ideal 
dentro del quehacer arquitectónico, pero en esta real idad, 
en la que las ciudades se rigen por una combinación de 
factores económicos LJ políticos, -LJ en la que nos vemos 
inmersos los arquitectos- también podemos encontrarnos 
con espacIos que Imponen un orden?, no propician el 
habitar ni invitan a estar en ellos, sino por el contrario, 
propician la exclusión de las personas LJ la conformación 
de los no lugares (M Auge), dentro de la ciudad se puede 
encontrar arquitectura capaz de excluir, limitar LJ separar 
del resto, como es el caso que en esta tesis se expone 

L<I <lrquitectura construye un esp<lclo ligado <1 1<1 
percepción de los usuarios . 

Se hace necesario entonces, ejercer la función del 
arquitecto como mediador de dichos factores, que puede 
gUiar LJ modelar el espacio a través de la arquitectura 
Esto en el sentido referido por Pallasma, J (2012), para 
quien la arquitectura es ·una extensión de la naturaleza que 
facilita el terreno para la percepción LJ las experiencias LJ 
comprenslon del mundo· 

Si bien estos espacios públicos no resultan atraLJentes para 
ser habitados, en esta tesis se ser'iala que el espacio es 
susceptible de ser apropiado por sus usuarios a través de 
la percepClon, pues al potenciar ciertas de sus 
características sensitivas se facilita la aproplaclon del 
espacIo público Hall S (1994), nos describe que · 10 
arquitectura consiste en estimular la percepción interior 
~omo la exterior, en realizar la experiencia fenoménica 

2 Modelo de ciudad que se recuperó de lo ciudad jardín de 
Ebeneler Howord, busco unilicor lo mejor de lo ciudad L.J el 
campo 
o Habitar 'proceso mediante el cual el sujeto se sitúo en el 
centro de unos coordenados espacio temporales, mediante su 
precepción L.J su relación con el entorno' (Giglio, A 2013 ) 
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describe que "lo arquitectura consiste en estimular lo 
percepciÓn interno como lo exterior. en realizar lo 
experiencia fenoménico mientras simultÓneomente se 
expreso el significado y desarrollo esto dualidad en 
respuesto o los particularidades del lugar y lo 
circunstancia". 

E¡tÓ cloro que no se debe dejar de lodo lo capacidad del 
sujeto como individuo o colectivo poro apropiarse del 
espacio o partir del habitar. Un concepto cuyo definiciÓn 
apunto o lo relaciÓn que permite reconocer el entorno 
flsico y las experiencias a través de diferentes din6micas 
(recorrerlo. demorarse en él. recordarlo. convivirlo. 
construirlo. etc.). Pero podemos encontrar desarrollos 
urbanos y habitocionales dentro de la ciudad en los que no 
se aplican el concepto de habitar. 

Las transformaciones flsicos constantes que tiene la 
ciudad no sÓlo tendr6n consecuencias en el momento en 
que se realicen. sino que también generar6n cambios en 
las din6micos de los residentes en el futuro. Algunos de 
estos cambios pueden ser beneficiosos poro lo sociedad, 
pero otros pueden ser negativos 01 impedir el desarrollo 
social y cultural de los ciudadanas. 

A mitad del siglo XX hubo un crecimiento urbano importante 
en la ciudad de México. E:s sustancial tener en cuenta 
estos transformaciones y sus objetivos. poro entonces 
poder entender qué acciones pueden ser considerados o 
futuro. y los consecuencias que tendr6n. 

E:¡ta investigación ayudaró a deJinir lo manero en que 105 
residentes se desenvuelven en un modelo de ciudad 
disperso creado hoce m6s de medio siglo. Así se pOdr6 
detector cómo lo composición de este modelo puede 
influenciar la manera en que los residentes habitan el 
espacio públ ico. 

Partiendo de lo problemotico de que los residentes de un 
suburban sprawl. "al trabajar fuero de lo colonia y 
desarrollar porte de su vida fuero de ello y 01 interior de 
lo vivienda. no se comprometen palltica ni socialmente con 
el lugar donde residen y posan a convertirse sólo en 
transeúntes." Muxr. s. (2013) no¡ do uno primer pauto poro 
identificar los mismos problemoticas dentro de lo colonia 
Campestre Churubusco yo que incorporar caracteristicas 
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mientras simultáneamente se 
desarrolla es t a dualidad 
particularidades del lugar LJ la 

expresa el significado LJ 
en respuesta a las 

circunstancia " 

Por o t ra par t e, hemos de considerar la capacidad del 
sujeto -como individuo o colectivo- para apropiarse del 
espacIo a parti r del habita r Por lo que desarrollaremos 
este concepto más ampliamente, cULJa definición apunta a 
la relación que permite reconocer el entorno físico LJ las 
experiencias a t ravés de diferentes prácticas, t ales como 
construirlo, recorrerlo, demorarse en él, convIvir en él, 
r ecordarlo, etc Aunque es posible encontrar desarrollos 
urbanos LJ habitacionales dentro de la ciudad en los que no 
aplica el concepto de habitar 

Las constantes transformaciones físicas que tiene la 
ciudad tendrán consecuencias no sólo en el momento en 
que se realicen, sino que también generarán cambios en 
las dinámicas de los residentes en el futuro Algunos de 
estos cambios pueden se r beneficiosos para la s ociedad, 
pero otros pueden ser negativos al impedir el desarrollo 
social LJ cultural de los ciudadanos 

Si recordamos que en la ciudad de México hubo un 
crecimiento urbano impor t ante a mi t ad del siglo XX, es 
sustancial tener en cuenta estas transformaciones LJ sus 
objetivos, para poder entender cuáles acciones deberán 
ser consideradas a futu r o por las consecuencias que 
tendrán 

En este sentido, esta investigación aLJudará a definir la 
manera en que los residentes se desenvuelven en un 
modelo de ciudad dispersa creado hace más de medio 
siglo Así se podrá detectar cómo la composición de este 
modelo puede estar influLJendo en la manera en que los 
residentes habitan el espacio públ ico 

Partiendo de la problemática que sea expuesto, de que los 
residentes de un suburban sprawl, "al trabajar fuera de la 
colonia LJ desarrollar parte de su vida fuera de ella LJ al 
interior de la vivienda, no se comprometen política ni 
socialmente con el lugar donde r esiden LJ pasan a 
conver t irse sólo en t ranseún t es" Muxí, S (2013) nos da una 
primera pauta para identificar SI las problemáticas al 
interior de la colonia Campestre Churubusco son las 
mismas, LJa que en ella se incorporan características de la 
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Churubusco con la finalidad de entender las dinámicas 
socio espaciales de los residentes espacIo público de la 
colonia Campaste Churubusco con la finalidad de 
entender las dinámicas SOCIO espaciales de los residentes 

La metodología util izada en la primera parte de esta tesis 
es a escala urbana Se analiza el contexto histórico de la 
colonia Campestre Churubusco, que se encuentra en la 
delegación COLJoacán de la Ciudad de México, LJ se 
compara con el modelo de ciudad dispersa se 
identificaran los factores que afecta al habitar del espacio 
público Después se analiza el parque Cerro de la Estrella 
desde tres aspectos el anál isis formal LJ funcional, los usos 
LJ actividades de los residentes, LJ los aspectos sensoriales 
que tran s mite el parque 

En la tesis se plantea que la conexlon entre el sujeto LJ la 
ciudad surge a partir de las posibilidades de un espacio 
público de ser habitado, pe r o que al perder 
características fisicas donde no se Incorpora el diseno 
sensorial, no se incentibe la posibilidad de permanecer en 
el espacIo por parte de los residentes, ni el hacer 
actividades opcionales (pasear, caminar para disfrutar la 
vida o sentarse para disfrutar la vida)conviere al espacio 
publico en un lugar abandonado 

La tesis se compone de un trabajo de campo LJ 
documental, donde se pasa de una escala urbana a la 
arquitectónica La parte documental LJ urbana de la tesis 
pretende explicar el desarrollo de la Ciudad de México a 
mediados del siglo XX También se toman en cuenta las 
influencias internacionales en el urbanismo de la ciudad 
para poder analizar el obje t o de es t udio (la colonia 
Campestre Churubusco), LJ su relación con la ciudad 
dispersa 

El t rabajo de campo LJ arquitectónico se realizó a partir de 
visi t as con el objetivo de anal izar el habitar en los 
espacIos públicos de la colonia (parque Cerro de la 
Estrella) Las experiencias en el espacIo darán paso a 
determinar el análisis formal LJ funcional del lugar, las 
ac t ividades LJ usos, LJ definir la percepción del espacIo 

El alcance de la investigación será explicativo Esto, como 
menciona Roberto Sampieri significa que se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno LJ en qué condiciones 
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ciudad disperso, toles como: trozado, zonificaci6n por 
actividades y por densidad y lo importancia 01 autom6vil 
como un factor de diseño" 

PerJilamos los corocterlsticos que deHnen 01 e5pocio 
publico de la colonia y dan lugar a la discusión en lo tesis 

que ubicándolo como un espacio que incorporo 
característicos del suburban sprawl, ocasiono que el 
diseño del porque Cerro de lo Estrello no incentive los 
sentidos de los usuarios poro recrearse en él. AsI pues. 
dado lo deHciente accesibilidad hacia el interior del 
parque y lo formo de vida que se define. hasta cierto 
punto poro los usuarios o partir de lo trozo y zonificoci6n. 
provocan lo no opropiaci6n de los parques. 

Lo hip6tesis que se planteo poro la tesis es que lo 
conFiguroci6n de ciudad disperso dentro de la colonia 
Campestre ChurubU5CO priorizo la incorporoci6n del 
automóvil como un Factor de diseno y provoco que lo 
viviendo sufro un desplazamiento. de su valor de uso o un 
valor de consumo. (como respuesta o presiones tonto 
pOllticas como econ6micos). osi como lo ausencia de un 
proyecto que atienda e incentive las percepciones 
sensoriales de los habitantes poro el habitar de los 
espacios publicas. derive en uno domesticaci6n de los 
residentes al no propiciar el uso ni lo apropiaci6n de los 
espacios publicas (parques) en beneFicia de los mismos 
colonos. 

El objetivo general de esto tesis es identificar los aspectos 
urbanos y arquitectónicos que componen un modelo de 
ciudad disperso (suburbon sprow/) que inlluyen en lo 
manero en lo que las residentes del lugar habitan el 
espacio publico 4 observar c6mo éstos inciden en lo 
conducto. 

Objetivos particulares: 

-Identificar 
dispersa en la 

las coracterlsticas 
colonia Campestre 

del modelo 
Churubusco. 

de ciudad 

. Identificar los coracterlsticas del parque Cerro de lo 
Estrella o partir de un análisis formol 4 Funcional. 

- identificar los usos 4 actividades de los residentes 4 los 
estfmulos sensoriales que se generan en el porque. 

- Aplicar los conceptos de "habitar ", " influenciar" LJ "no 
lugar " , en el análisis del espacio público de la colonia 
Campaste Churubusco con la finalidad de entender las 
dinámicas socio- espaciales de los residen te s 

La metodología utilizada en la primera parte de esta tesis 
es a escala urbana Se analiza el con tex t o histórico de la 
colonia Campestre Churubusco (ubicada en la delegación 
COLJoacán de la Ciudad de México) LJ se compara con el 
modelo de ciudad dispersa para identificar los factores 
que afectan al habitar del espacio público Después se 
analiza el parque Cerro de la Estrella desde tres 
perspec tiva s el análisis formal LJ funcional, los usos LJ 
actividades de los residentes LJ los estímulos sensoriales 
que transmite el parque 

En la tesis se plantea que la conexlon en tre el sujeto LJ la 
ciudad surge a partir de las posibilidades de un espacio 
públ ico de ser habitado, pero que al carecer éste de 
ciertas características f ísicas deseables -por no haber sido 
incorporadas al diseno sensorial- no se incentiva la 
permanencia del usuario en dicho espacio para realizar 
las diversas actividades para las que fue creado como 
son pasear, jugar, ejercitarse o simplemente sentarse para 
disfrutar la vida, lo que convierte al espacio público en un 
lugar abandonado 

El trabajo de campo LJ arquitectónico se realizó a partir de 
varias visitas al parque Cerro de la Estrella con el objetivo 
de analizar el habitar en los espacIos públicos de la 
colonia Las experiencias en el espacio dieron paso a 
real izar el anál isis formal LJ funcional del lugar, dadas las 
actividades LJ usos de los asistentes, LJ aSI definir la 
percepción que se tiene del esp a cio 

El alcance de la investigación será explicativo Esto, como 
menciona Roberto Sampieri significa que se centra en 
explicar por qué ocurre un fe nómeno LJ en qué condiciones 
se manifiesta, o por qué se relacionan dos o mas 
variables " 
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CAP ITULADO 

La tesis se desarrolla en 4 capítulos, que son 

URBANISMO E N L A CIUDAD DE 
MÉXICO EN EL SIGLO XX 

En e l capitulo 1. Urbanismo en la 
ciudad de México en el siglo XX. se 
presen tan los ante cedentes his tÓr icos 
osi como los influencios 
internacionales en e l urbanismo en un 
per io d o comprendido de 1900 a 
1950: con e l objetivo de entender. o 
grandes rasgos . el con texto hist6rico. 
polí t ico y económico que motivó el 
desorrollo de un mode lo de svbvrbon 
sprOIJJ en lo ciudod. 

LA C IUDAD 

En el capítu lo 11. La ciudad. se 
explican los a ntecedentes de lo 
ciudad disperso y sus características. 
coma mar co de re ferencia para 
poder comparar o lo colonia 
Campes t re Chu r ubusca can este 
concepto de ciudad . 

1 

01, ,,,,,,o,. , 

2 

EL ESPAC IO PÚBLICO Y SU 
HAB ITAR 

El capitulo 111. El e spacio público y su 
habitor. expone diversos puntos de 
vista que abordan es t a noción. Se 
de f ine el concepto de hobi tar o partir 
de aulores como: Pollosmo. Ange lo 
Gi g lio SzIU ~ LUor k 4. Cooborrou \.j 

Soravia . Asimismo . en este capitulo se 
pretende vincular los dos a nteriores 
con la investigación de campo que se 
reolizó en e l porque Cerro de la 
Est re llo ubicado 01 in ter ior de lo 
colonio_ 

LA CAMPESTRE CHURUBUSCO 

El copitulo IV. Lo Compestre 
Churubusco. contiene e l análisis del 
objeto de estudio (el Porque Cerro 
lo Estrella) y su relaci6n con 
contexto Inmediato. Incluye el análisis 
formal y funciono l. los usos y 
ac t ivida d e s de los residentes. así 
como l os ospectos senso r ial es que 
tronsmite e l parque 

3 

4 

' ''AG ' N 0 6. ~o'"g,O!lo oe,eo 
d. 'o eo l ~ 'o Com"""e 
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1 . 1 
DE 

ANTECEDENTES , 
MEXICO 

19°0-195° 
Poro entender mejor lo ciudad 4 lo re lac i ón que tiene con 
el espac ia publ ica (odemÓs de los consecuenCiaS que 
impliCO un modelo urbano en el habitar del espacia 
publiCO), este capitu lo se en focarÓ en describir el 
desa r rollo de la Ciudad de Mé xico duron te el Si9 10 xx . con 
un m040r énfosis en lo prim e r mitad d e l siglo_ Ello con lo 
finalidad de tener un panorama que nos 04ude o entender 
lo incorporación del modelo de c iudad disp erso o 
Suburbon Sprawl en la colonia Campestre Churubusco. 

la Ciudad de México durante el Si910 xx se ve inmerso en 
un constonte crecimiento poblocionol Garw , G (2003) . 
otr ibU4e este singular incremento o tres impactos: lo 
revo lución mexicano , lo guerra mundial. 4 lo gran depresión 
mundial del año 1929. 

A parti r de uno estabilidad socia l, 4 del dinomismo 
económico que se pre se nto en el sex e nio de lÓzoro 
CÓrdenos (1931. - 1940). que rea liz ó lo reformo agrario e 
impulsó lo manufacturo 4 el forta lecimiento de lo 
interacción comercial con los Estados Unidos (Garzo . G . 
2003. p29) . Estos politicos convirtieron o lo Ciudad de 
México en uno ciudod manu facturero . 4 otro jo o lo 
poblaciÓn de los provincios_ Estos inmigraciones internos 
deter minaron e l desarrollo 4 p l oneociÓn de lo ciudad . 4 
fue en lo década de los años de 191.0 e l punto de inflexión 
en el proceso de urbaniZaCión en nuestro país . 

" En lo tesis el término reliere un modelo de ciudad que se 
recuperó de lo Ciudad Jardín de Ebeneler Howord, pero que no 
cumple con los mismos característicos 01 100 -' 
o Lo Gran Depresión lue uno recesión económico mundial que 
empelÓ o principios de 10 2 0 , L.J olectó o diversos países con 
tronslormociones prolundos en sus estrategias poro atender el 
crecimiento urbano 



o rQuilec lo Roúl Cocno 
noce nincopié e n e l 
c recimienlo dem ogróFico 
de lo Ciudod de Mé. ico "" 
p ropone Que con lo 
im ple m e nloci6n de 
p lo niFicoci6n e n le rre nos 
voclos se sOl isFogo e l 
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México a principios del siglo XX contaba con 540.47<5 
habitantes --2 5 % de la población total del país-- (Garza. G 
2003. P 34) Durante este siglo la metrópoli experimenta 
un proceso de modernización. lj es testigo de un aumento 
en infraestructura cUljO objetivo fue abastecer a los 
ciudadanos También la mejora en la higiene de la ciudad 
fue otro de los factores que provocaron el incremento en 
la población de la ciudad A la par la vida doméstica se ve 
modificada al introducir en la capital los adelantos 
tecnológicos de moda en otros países 

El crecimiento de población que experimenta la ciudad 
surge. en su maljorla. por la migración estimulada por la 
inestabilidad en el sector rural (Garza. G 2003. p.34 ) 
Como consecuencia existe una migración del campo a la 
ciudad con un aumento de 3<57 mil nuevos residentes en un 
periodo de 10 anos (1920-1930), lj posteriormente aumenta 
en 510 mil habitantes para 1940 Durante este periodo 
comienza la aparición de colonias proletarias (Ver Imagen 
g) 
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Durante 1940 se aceleró el crecimiento economlCO, la 
Ciudad de México obtiene ventajas económicas sobre otras 
ciudades como MonterreLJ LJ Guadalajara (Batallan, C 1973) 
Esto como resultado de las fuertes inversiones del Estado, 
que hacen posible dinamizar el desarrollo de la ciudad 
Durante este constante crecimiento 
albergar a 79% de la población total 

lo 
del 

ciudad 
pals 

llegó o 

La ciudad prosigue su tendencia de modernizar las 
condiciones del habitar de ciertos sectores de la 
población, para ello Incorpora tendencias vanguardistas 
tomados de los nuevos modelos urbanos LJ arquitectónicos 
(se explicarán con detalle en el apartado sobre las 
influencias en el urbanismo) 

Durante esta epoca la Inverslon en transporte público 
cambió hacia el transporte privado (Batallón, C 1997) 
Como resultado de la construcción de nuevas carreteras, 
que permitieron conectar el cen t ro de la ciudad con las 
periféricas Así comenzó la producción en serie de los 
automóviles, con el establecimiento de Buick LJ Ford en 
México entre los anos 1925-1935, Las ciudades comenzaron 
a tomar el automóvil como punto importante para el 
diseno de las nuevas ciudades, En la siguiente Imagen 
podemos ver plasmada una fábrica de automóviles 
pintada por Diego Rivera, esto hace ver como comienza a 
insertarse la cultura norteamericana LJ como se ve 
reflejada desde un artista Mexicano (Ver imagen 10) 
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De esta manera, el territorio urbano de la ciudad creció 
conforme también lo hacía la población Entre 1940 LJ 1960, 
una de las líneas de crecimiento que entonces tendrá la 
ciudad será hacia el sur, entre la avenida de Insurgentes 
sur LJ calzada de Tlalpan 

Así fue como la ciudad se desarrolló de manera horizontal, 
con la incorporación de conceptos norteamericanos como 
los de suburbios LJ las casas unifamiliares con jardín 
Batallon (1973), divide al crecimiento de manera horizontal 
en tres distintas maneras antiguos pueblos absorbidos(Ver 
imagen 12), colonias proletarias (Ver imagen 13), LJ nuevas 
ciudades (Ver imagen 14) 

Dentro del concepto de antiguos pueblos se modifican las 
residencias, se subdividen los predios LJ se crea maLJor 
densificación Muchos de estos pueblos se convirtieron en 
lugares de "población proletarizada o inmigrante", según 
define Batillon (1973), qUien pone como ejemplos a 
Azcapotzalco LJ Tacuba 

En estas colonias proletarias, consideradas para personas 
de bajos Ingresos que viven de manera precaria, los 
predios se subdividen con la intención de venderlos a 
precIos mULJ económicos (actualmente el m' a la venta 
esta entre los 6 mil LJ 10 mil pesos) a partir de créditos 
Un ejemplo es NetzahualcóLJotl 

'MG 11>. ~."QhU<> ' CÓ~<>" 

En esta tesis se busca observar LJ comprender el 
crecimiento de las nuevas ciudades, en específico las 
caracterizadas por ser zonas residenciales de clase media 
LJ alta en su maLJoría (actualmente el m' a la venta esta 
entre los 12 mil LJ 24 mil pesos) Esta misma categoría se 
encuentra dividida por la cantidad de servicios con que 
cuenta, LJa que existen las áreas residenciales con pocos 
serVICIOS, LJ los modelos que Incorporan centros 
comerciales de maLJor escala Otra vez Batillon (1973), 
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pone de ejemplo espacios como 1:1 Pedregal de Son Ángel 
y Ciudad Satélite. Al analizar el mapa de formas de 
viviendo en la aglomeraciÓn de México podemos 
identificar otros zonas que son de característicos similares 
o los nuevos ciudades (ver imagen 11). 

Otro suceso que podemos destocar. porque muestro los 
ideales modernistas dentro de lo delegaciÓn Coyoacón. es 
la creaciÓn en 1943 de Ciudad Universitario como sede 
central de lo Universidad Nocional AutÓnomo de México. 
Mario Pani y I:nrique del Moral fueron los responsables del 
proyecto. gracias o los cual se convirtieron en los 
exponentes de la arquitectura mexicana moderna en el 
siglo XX. 

I:n el siguiente esquema (ver imagen 10), retomado de lo 
red de cuadernos de investigoci6n urbanístico, se puede 
apreciar el crecimiento de lo ciudad de México por 
colonias. y el periOdO en el que fueron construidos. Se 
identifico la apariciÓn de lo colonia Campestre Churubusco 
entre los anos 1950-1900. También podemos encontrar 
desarrollos que responden o los ideales de modernidad de 
lo ciudad jardín y los suburbios como Ciudad Satélite y lo 
colonia Ciudad Jardln. 1:1 nombre de esto colonia es el 
mismo de los desarrollos creados en el siglo xx por 
I:benezer HOUJard (por ser un antecedente del svbvrbon 
spravA se abundar6 m6s en el capítula referida o la 
ciudad). 

I:n resumen. podemos constatar a partir de un trabajo 
documental que factores como lo revoluciÓn mexicano. la 
guerra mundial . la gran depresión del ano 1929 y el 
desarrollo industrial 4 econÓmico durante el sexenio de 
L6zaro Cardenas (1934-1940) fueron detonantes del 
acelerado crecimiento poblocional, estos inmigraciones 
internar tuvieron consecuencias en lo ciudad como 
problemas de servICIO 4 urbanizaciÓn obligando 01 
gobierno a ser participe de un impulso en el urbanismo. 

Plataformas como el Universal 4 el I:xcelcior incentivan o 
nuevos construcciones que permitan o los ciudadanos ser 
propietarios de su vivienda. satisfaciendo el bienestar 
colectivo o partir de lo creaciÓn de nuevos colonias en la 
Ciudad de México. 

22 

" sexenio " Lazaro 

11 Cardenas proboca '" ~ creimineto " " pOblacion '" " vera 
refleiado en la estructura 
de la ciudad a part ir del 
creación d, nuevas Sector 
colonias. Agr icola 

1M" 1 ~.1 c'.c,"' ; .. ~to ~ .. lo c;v~oo 00 M,,, ;eo ~ . "v .. m() c . 
"'Q.Q'Qc,6~ p,op,o 

6'!. r ~~ I'iI I 
Manufactura 

Se canalizan grandes inversiones o lo Ciudad de México 
poro dar respuesto o los aspectos demogró¡:icos lj 
tecnolÓgicos (el automÓvil) cÓmo el principal elemento de 
busquedo de sotis¡:occiÓn de lo poblaciÓn. ¡:ueron dando 
lugar o lo creaciÓn de colonias que si bien dieron uno 
pronto respuesto 01 aumento de poblaciÓn con el poso del 
tiempo existen espacios publicas dentro de ellos que no 
son habitados 

De igual manero. el desarrollo urbano de lo Ciudad de 
México o lo largo del siglo xx. también propiciÓ lo 
introducciÓn de proljectos e ideos arquitectÓnicos de otros 
países mós avanzados. lo que dio poso o lo creaciÓn de 
colonias lj prOlject05 que re¡:lejoron estos pretensiones de 
modernidad 

En el siguiente aportado se presentan los in¡:luencios 
arquitectÓnicos de otr05 latitudes que se introdujeron en lo 
Ciudad de México Esto con el objetivo de identi¡:icor dichos 
in¡:luencios en el desarrollo de lo Colonia Campestre 
Churubusco 



CreCimiento de lo cludod de MéxIco por colonias 

I 

... 
-

~ • u " U 
M 
U -o , 
u , o 

!l • , 
D , 
" - , 
• 

i!! 
U 

• " • • • • 

i • " 
O; 

E 
~ , 

I M U 
I! e 

2 
o 
u ¡ ~ 

-'" 
~ u 

t 

""~ le e •• ,,;m ,.nto d. lo e'ud.,d.,. "'.;eo ,," 0' eOlonlo. ~.d 

24 
o ... u' ..... M. o. ,nv.",goc ,6n u,Oon,".eo eo"",,,, Jo.' 200' 

25 



12 INFLUENCIAS 
I NTERNAC IONAlES 
EN El URBANISMO 

Después de la 1I Guerra Mundial, el 
crecimiento de las ciudades no fue un 
fenómeno exclusivo de México, sino de 
todo el mundo Surgieron nuevas 
formas de entender la ciudad LJ la 
arqui t ectura 
una mejora 
(Minoljo F 

con el objetivo de buscar 
en la calidad de vida 

2011.) 
Carlos Contreras, 
Mario Pani, Alfonso 

Arquitectos como 
Juan O'Gorman, 

Paliares, José Luis 
Cuevas, entre otros, fueron artífices 
principales de la modernización de la 
arquitectura en la Ciudad de México 

Es conveniente recordar la manera en 
que se desarrolló el urbanismo LJ la 
arquitectura en México LJ qUienes 
fueron sus protagonistas Esto con el 
objetivo de entender el desarrollo 
urbano LJ arquitectónico presentes en 
la creación de la colonia Campestre 
Churubusco 

La modernidad arquitectónica se abre 
paso en diferentes países, México no 
fue la excepClon, pues luego de la 
Revolución mexicana la modernidad 
se convierte en una expectativa LJ en 
un artilugio de poder omnipresente en 
el discurso de los distintos gobiernos, 
LJa que mejorar la calidad de vida se 
volvió prioridad para atraer LJ 
mantener a la población en las 
ciudades 
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Los periódicos de aquellos anos jugaron un papel principal 
para difundir los nuevos conceptos de la arquitectura 
moderna La aparición de las ciudades jardín, que presenta 
Ebenzer Howard en 1902, (ver Imagen 17), lj la ciudad 
industrial, fueron los primeros conceptos Sin embargo, no 
fue hasta 1921 que aparecieron publicados en Excélsior lj El 
Universal, dos de los rotativos principales de México (Drago, 
E 2011. p.3 ) 

Una de los grandes problemas que experimenta la ciudad 
es abastecer a la población nueva (empujada a 
trasladarse a la ciudad) de espacios habitacionales Por 
eso se comenzó a experimentar con la creación de nuevas 
colonias El gobierno dio luz verde para que las 
inmobiliarias desarrollaran las colonias, dando lugar a la 
especulación inmobiliaria bajo la premisa de otorgar a los 
residentes un ideal de felicidad absoluta, al contar estos 
proljectos con los servicios necesarios para el desarrollo 
de una vida de calidad (Minalja F 2011. ) 

En aquellos anos el ideal de la ciudad jardín pasó a 
segundo plano por la introducción de propuestas como las 
urbanizaciones norteamericanas, que tomaron fuerza como 
el modelo principal para desarrollar las nuevas colonias 
Este modelo de urbanización importado de Estados Unidos 
se subdividía de la siguiente manera comunidad industrial, 
para colonias obreras, el suburbio jardín, en colonias de 
clase media-alta, la comunidad industrial lj el lugar 
manufacturero (Drago, E 2011) 

La aparición de problemas 
en estos modelos de 
ciudad inspirados en 
conceptos europeos lj 
norteamericanos genero 
preocupaclon en los 
arquitectos lj urbanistas 
mexicanos Se comenzaron 
a plantear soluciones 
respecto el ordenamiento 
lj la Incorporaclon de 
tecnologías de transporte 
como un nuevo modelo 
para inventar 
:lel futuro 
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Arqui t ectos como José Luis cuevas lj Alfonso Paliares 
analizaron la ciudad a partir del plano realizado en 1923 
(ver Imagen 1Ó), en el cual se apunta la necesidad de 
planeación urbana para las nuevas colonias Los autores 
presentan una inseguridad al tener que responder a la vida 
moderna lj la incertidumbre de si las nuevas adaptaciones 
favorecen la destrucción del pasado de la ciudad Así 
mimo, observan la importancia de establecer el ancho de 
las calles, la forma lj extensión de las manzanas, lj la 
proporción de lores (Paliares A 1922-1923) 

I" G la. Plono " . lo C¡u""," " . .. .. , leo 
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Fern6ndez. C. (2003) enlista cuatro hechos que enmarcan 
esto época: lo consolidación de uno teorla arquitectónico. 
lo creación de obras racionalistas, el desarrollo de nuevos 
materiales como concreto. y la creación de los primeros 
teorías de plani~icación urbano. 

E:n lo década de 1930. pOllticos y urbanistas buscaron 
emprender un plan regulador e integral de lo república 
mexicano, uno de sus objetivos fue tener un mOl,lor control 
sobre el crecimiento de la Ciudad de México. E:n esto 
dirección. Carlos Contreras. egresado de lo Universidad de 
Columbia. en Nuevo York. ~ue uno de los arquitectos que 
puso los bases teóricos poro lo planificación de lo ciudad: 
su contribución $eró uno de los loctore$ inHuyentes en lo 
Ciudad de Mthico 01 incorporar los modelos de E:stados 
Unidos. 

E:n el plano de 193e. de Carlos Contreras. podemos 
observar cómo se incorporan ideos de otros paises: por 
ejemplo: lo posibilidad de lo extensión horizontal de lo 
ciudad: lo creación de colonias obreros: la zonificación por 
áreas de actividad (López R.2003). un concepto retomado 
de Frank Koster ("lO ciudad del futuro tendrá que 
considerar tres divisiones: centros de negocios. distrito 
industrial I.j distrito residencial"): y lo construcción de 
grandes vlas de comunicación. 

Otros conceptos y eventos que influyeron en el desarrollo 
de la ciudad fueron: el concepto de ciudades jardines 
presente en los desarrollos de .José Luis Cuevas 
Pietrananta: lo revisto de planificación de Contreras : y lo 
participación de arquitecto$ mexicanos como Federico E:. 
Mariscal ("No se puede [, .. 1 ser arquitecto moderno si no se 
estudia determinadomente la producción norteamericano 
de nuestros dios'). y Nicolás Mariscal. Mario Poni. etc.: 
También fueron de gran contribución los conferen cias 
internacionales de arquitectos. 

E:ste panorama do un esquema general de los modelos de 
ciudad dispersa. o suburbon sprowl. (como es conocido en 
los E:stodos unidos) presentes en lo Ciudad de México. que 
fueron oportunos porque respondlan o lo pretensión de 
modernidad que se buscaba en esos momentO$. E:n el 
siguiente capitulo explicaré los antecedentes de este 
modelo de ciudad en los E:stodos Unidos: además de 
enunciar cuáles son los característicos que lo definen. 
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Lo Campestre Churubusca se encuadro en el periodo de 
modernidad de México. recibe inHuencias de urbanistas y 
modelos internacionales que incorporaban el disel"lo 
urbano del suburbon sprow/, que como ya se ha insinuado 
antes utiliza lo ciudad jardín como punto de partido al 
buscar unificar lo mejor del campo y lo ciudad. Lo lineo del 
tiempo morco los antecedentes más importantes de lo 
construcción de lo colonia Campestre Churubusco. 
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2.1 DE LA CIUDAD 
JARDIN AL 
SUBURBAN SPRA WL 

2 . I . I ANTE C E DE NTE S 

El desarrollo que busca modernidad no solo est6 presente 
en México, también en aIras paises . En el capitulo anterior 
se revisaron algunos conceptos urbanísticos 
internaciona les . uno de ellos ¡ ve el de svburbon sprOUJI. 
que apareció en los Estados Unidos_ Así se observó que un 
modelo que antecedió 01 de ciudad disperso ¡ve el de lo 
ciudad jardín de Ebenezer HOUJord. 

Es conveniente ocercarnos o lo ciudad jardín. yo que ser6 
lo primero pauto que lamorón arquitec t os \.j urbanis t as 
poro desarrollor los suburbios que aparecen en lo segundo 
mitad del siglo XX . Inglaterra ¡ve el primer escenariO 
donde apareció lo ciudad dispersa (HoUJord. F. 2002) . 
posible a par t ir de movimientos y reformas ocurridos a 
linales del S. x IX. como la creación de parques urbonos 
(pvb/ic Wolks Movement) . la creación de una legislación 
sanitario. I.j lo re /a rmo de viviendo que aparece o partir de 
grandes exposIciones que proponen modelas cama las 
villas Indus triales . La neces idad de planeaci6n urbanis t ica 
apareció en varios campos . tanto privo dos como publicos; 
en aquel momento las ciudades experimentaban el control 
sobre el crecimiento I.j e xpansión. 

Ebenezer HaLUord presenta una idea innovadora al 
identi licar das polos presentes en lo saciedad (Ver imagen 
22) . El primero fue descubrir la ciudad central como el 
lugar donde se encuentran mal.jores o l ertas de t rabajo. 
maljor ingre so económico. inco rporac ión de tecnolog ios_ En 
segundo lugar. esto ciudad central no sólo o / rece grandes 
beneficios. también mala calidad en el aire I.j folla de 
higiene. que conlleva a degradar las barrios residenciales . 
En un tercer aspecto . HOLUo rd ubica e l campo. donde 
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e xisten grandes e x t e nsiones de ti e rr a s in utilizar, mala 
infraestructura y equipami e nto. b ajos ni ve les de salarios y 
pobreza En este sentido. la ide o que Howord inicia con el 
desarrollo de un tercer polo que incorpore la buena de la 
ciudad y el campo. buscar un e quili b rio que pueda crear 
una calidad de vida para los resi dentes (Sica. Pl901) 

Paala Sica (1901). hizo una lista d e ci e rtos características 
que incorpora Howard e n e l modelo de ciudad jardín. 
donde las lerrenas se d e b e n adquirir a precias agríCOlas. 
es decir. a bajo casIo Sin n e c es i d a d de hipotecas El 
modela debe concebir b e n e ficios inmob iliarias a partir del 
crecimienla de la ciudad. se r un modelo circular donde se 
encuenlren las actividades in d u s trial. agrícola y 
residencial. que. si bien se encu e n t r a n dentro del modela. 
deberán ser separadas y caract e ri zadas p or sus usas 

La vi sión de Haward de crea r u n mode lo de ciudad jardín 
n o sa la era o par tir de una plani fic ación u rb a n o , sino 
In co rpo ra r lo c r ee n c ia segun la cual l a c iu dad se 
desa rr o ll o t a m b ié n desde lo po lítico- admi ni s tr a tivo: es 
d ec ir, q u e lo comun idad se ró la encargada d e desa rro ll a r 
la c iudad, Pe r o es t o n o se incorporó como lo id eó Ho w a rd , 
y a q u e e l co l ec tivi sm o q ue fo rmaba par te de la p r op u es t o 
o r ig i na l no fue rea l izado, lo c ual pr o v ocó lo 
desconfiguración d e l mod el o 

TIME 

3 6 

Los inversionistas 
aprovecharon lo ideo de 
Howord y adoptaron los 
conceptos que los 
beneFic iaron m6s 
generosamente en lo 
económico. Convirtieron el 
modelo de ciudad jardín en 
6reos de suburbios con 
viviendas unifamiliares poro lo 
clase burguesa. Apareciero n 
entonces terminas como 
gordan 5uburb o gorosn citc¡. 
que tenían como objetivo 
descongestionar lo ciudad 
central a partir de uno 
i nmigración planiFicado 
(Daglio C. 1Q53). 
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El traslada de lo ciudad jardrn de Inglaterra a los Estados 
Un ldOI se dio o parti r de lo expansión de Garden C lh.j 
Auoclotlon o~ Amerc lo , en 1000. Thomos Adamas Jugó un 
papel importonte en e l desarrollo de l modelo. Adoml 
desarrolló Briltol G o rden Suburbs Sh ire Hampton Stat io , Que 
inc orporÓ 101 concepto l de Howard (Ver imagen 23). 

La importancia que tuvo lo ciudad jordln en el d esarrollo 
del concepto de suburbon sprowl Fue esencial, 'lo que 01 
diluirse lo. conc eptol que morcobo en un inicio Ebenele, 
Howard, elo dio pie o nuevol delorrollol o modelol de 
ciudad Que 1010 retoman ciertos portes de lo in icial ciudod 
jordln . Lo consecuenci a q ue eso trajo es que ahora el 
modelo de subur ban sprowl no 5e encuentro defi nido 0 1 
lOO"' , 1.,1 tomb l6n que el motivo inicial de dispersión 5eo o 
parti r de de50hogor lo ciudad central. 

Aun osL no podomos o bviar que el desarrollo de lo c iudad 
dispe rso el un proceso que va estrechamente ligado c on 
lo din6mlco de crecimiento de los ciudades. osi como con 
el delorrollo tecnológico, en especifico de los medios de 
transporte, 

El pr imer antecedente registrado de un área de desarrollo 
suburbano ocurre en el ol"io lel2. con la constru c ciÓn del 
fern~ entre Brookll,ln 1.,1 Monhottan. conexión entre el centro 
1.,1 lo periler lo que permitiÓ o los usuarios vivir 1.,1 trabajar en 
dos l it ios d iferentel. 

Otro ontecedonte impo rtante que permitió e l modelo de 
c iudad d ispersa Fue lo Segundo Guerra Mund ia l. con e l 
surg im iento de lo bomba atómico como e l ormo de 
destrucción masivo de m O'lor impacto. Esto omenOJ:O, b ien 
conocido por 101 Edodos Unidos. demostrobo que lo. 
ciudados concentro dos son más vulnerables que 101 
ciudades dlspeflas (Arango. S. 2012). Eslo trajo como 
c onsecuencia lO búsque da de dispersión lJ boja densidad 
en 105 c iudodel. I.,t delorrollOI subterr6neos poro evitar ser 
Obj etiv os "6cllel' 1,1 disminui r el dono de un ataque nuclear 
an los c iudode. nuevos. 

A lo largo del per iodo p o sindustr ial destocó el movim iento 
de lo c iudad hermosa. donde los integrantes buscaron lo 
separac ión o legregoclón de los usos incompotibles. que 
ser6n adoptados m6s odelonte en lo zonificac ión de lo 
ciudad disperso. El entusiasmo prasenta o partir de lo 
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separación de 101 usos. ~ lo ¡nve,.ión del gobierno poro lo 
construcción de correteral. d io poso o los Wh iz Kids , que 
realiloron uno gesti6n retomado de lo guerra al hocer de 
la p loneac i6n un modelo rac ional o parti r de on61isi s de 
sistemas y d iagramas de Huj o s. Con esto se h izo o un lado 
lo perspectiva humanista que incorporaba conceptos de 
culturo a historio (Duon4. A. 2001). 

El crecimiento pobloc ionol en los Estados Unidos pos6 de 
76 212 loe en el 0"0 de 1000 o 161 ;'26 70e en 1950. Lo 
población poso de lo rural o lo urbano en busco de 
mej o res oportunidod.s de trabaja. No olvidemos q u e estos 
antecedentes propiciodos por lo Segundo Guerro Mundial 
Ion factorel q u a d ieron lugor 0 1 modelo de lo c i udad 
d isperso (ver imagen 24) . El retorno de lo s m i litares 
sobrevivientes de lo guer ro Fue otro CDUSO que aumentó lo 
población en los Estado s Un idos, con lo consecuencia de 
incrementar lo demando de v iv iendo poro abastecer o 
asto nuevo población. 
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En este conte xto se u tili zaron po lít icas que fomentaron la 
dispersión urbana Destacan e ntre estas políticas. las 
r ea lizadas por la Administración Federal de la Vi v ienda 
(FI-l A por sus siglas en ingles). lj las de la Administración de 
Préstamos para Veteranas. que otorgó hipotecas para 11 
millones de nuevas viviendas . Es importante e nte nder que 
e stas políticas realizadas en los Es tados Unidos no 
buscaron restaurar viviendas ant e riores. sino construir 
nuevas (Duanlj. A 2001) 

El aumento en el presupuesto para constr uir autopistas y su 
diminución respecto el transport e publico fu e otro factor 
poro privilegiar lo utili zación de l automóv il. cr e ando e sto 
focil cone~ ión del centro de la ciudad a l as afu e ras Los 
r e sidentes que e n un inicio v iv ían e n e l centro de lo ciudad 
se ven desplazados a las afu e ra s. con e l ben e ficio de ver 
aumentar e l tamal"lo de sus predios. ade m ás de ser precios 
cs e qu ib les para ~amilias jó venes. o que Ousca n un e spaCIO 
a lejado de la conges tión de l as áreas cent ra l es 

Al se r desp lazados los r es identes de la ciuda d centra l. e l 
área de trabaj o se queda en e l centro. LJ 001 iga a c re a r 
es t a d in á mica de mov imiento desde las afueras 0 1 centro 
de lo c iudad. Los come r c ios se incorporan a los suburbios . 
pero es t os s iguen e l co ncep t o d e zonificación Se d ividen 
así los usos dentro de es te modelo de ciudad. LJ uno de los 
primeros desarrollos segun es t e mode l o f u e Levittown. en 
Nueva Yor \:. 
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2.1.2 CARAC TERíST ICAS 

.... notizar los componentes del Sprowl servir6 poro e n tende r 
el func ionamiento de estos ciudades: ademÓs. nos doró un 
porómetro de comparación entre lo ciudad disperso 
norteamericano 4 lo adap tación que de ello se hoce en lo 
colonia Campestre Churubusco. 

El sprowl se caracterizo por cuatro t ipos de espac ios: 
Espac ios hob i tocionoles. centros de come r cios. ó re as de 
t rabajo. y espacIos de reunión . Lo zonificación por 
actividades (ve r imagen 2~) 4 po r densidad se encuentran 
presentes en este modelo de ciudad. Es deci r. se busco uno 
división o Iragmentación entre los l actare s ante s 
mencionados. y aunque el modelo de ciudad l iene como 
uno de sus objetivos ser un 6rea de boja densidad. tamb ién 
se encuentran viviendas multifamiliares. pero d ivi d i dos. de 
viviendas unifamiliares. 

ÁREA 
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Otra de las características que Incorpora la ciudad 
dispersa es la prioridad del automóvil, al estar cercana 
con vialidades que permitan a los residentes movilizarse al 
centro de la ciudad, mientras al interior del modelo las 
calles no están disenadas para las personas (ver imagen 
26) Con los automóviles también comenzaron a surgir 
estacionamientos cerca de los comercIos lj del 
equipamiento Andrés Duanlj se refiere a este modelo como 
el de una una ciudad ·feliz para los automóviles·, en donde 
se busca el beneficio lj efectividad de éstos al incorporar 
avenidas lj cruces de medidas considerables, en contraste 
con las banquetas para los peatones, con un espacIo 
designado para caminar, o para los cruces, mlnlmo e 
insuficiente, lj en donde las áreas son poco accesibles 
(Duanlj, A 2001) 

UMa milla caminando en un s~bufbio disperso 

" 
T ~ o. 

I 

~. 
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"1 profundizar un poco m6s en lo relación del espacio de 
lo ciudad disperso con los residentes. MumFrod menciono 
que en el sprowl 'no existe un compromiso social por porte 
del residente' (Mortínez, Z. 2013). Esto porque el modelo 
surgió condicionado por la comprensión de que los 
residentes se desplazan para trabajar y satisfacer sus 
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necesidades o otros portes de lo ciudad. y sólo utilizan su 
viviendo poro dormir. 

Blanca Esmorogdo y Josep Roca (2010), en su estudio del 
sproUJI como un fenómeno planetario, refieren que el 
modelo de ciudad dispersa puede provocar una falta de 
identidad e inseguridad. con lo consecuencia de un 
aislamiento de lo ciudad. que promueve lo privatización de 
espacios públicos en busca de calidad de vida. 

"demos de estos problemas. existen diversas criticas hacia 
la preservacian lj las consecuencias en el ambiente. Ello 
porque se utilizan grandes creas de terreno. lo 
infraestructura debe de recorrer mayores distancias. lj lo 
dependencia del automóvil por porte de los residentes 
ocasiono doflos a largo plazo. 

Este trabajo de tesis reconoce los problemas que 
ocasionan los modelos de svbvrbon sprowl con el Objetivo 
de identificar si ese esquema se repite dentro de lo colonia 
Campestre Churubusco. El tema de los espacios públ icos 
subutilizodos se relaciono en esta tesis con lo falto de 
identidad o la que aluden Blanca Esmorogdo y Josep Roca. 
Sin embargo. existen otros factores como la extensión de la 
colonia. que puede mitigar problemas como lo no 
preservación del suelo o el gasto poro instalaciones en 
grandes distancias. 

Los criticas de Mumfrod y Blanca Esmorogdo don poso al 
siguiente capItulo. cuyo objetivo es definir el espacIo 
pÚblico y el concepto de habitar. Se tendrc osI uno base 
poro identificar los problemas que existen en el espacio 
público (porque Cerro de lo Estrello) lj su relación con lo 
ciudad disperso. 



I O 
PUBLICO Y SU 

I HABITAR I 
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• Espacio 
b I i c o 

Leer lo ciudad es defenderlo Viv i rlo es sostenerlo 
--Vicente Ovi,orte. 

La ciudad 4 la arqui tectu ra que comprenden el siglo XX . 
inc luso el actual. provocaron un cambiO de significado al 
anteponer el corócler I.j est ilo del arquitecto . lo 
arqui tectura puede llegar o excluir. limilar 4 separar del 
resto (Koolhoos. R. 1991.). Provocado que los res identes 
sean ajenos lo vida de la ciudad. 

El entendimiento de que el desarrollo de las ciudades 
cambió SuS volores y dejó o vn lodo aspiraciones 
esp irituales \.1 los volores de convivencia implícitos en lo 
propio condición culturol. este entendimiento puede lener 
como posible consecuencia el desapego del indiv iduo al 
lugar donde vive (López, G . 2003) . 

Es impor tante identificar e l concepto espacio público lj lo 
relación que guardo con lo ciudad. Como nuestro objeto 
de estudio está closi~icodo como tal. hOlj que hacer notar 
que en lo actualidad no existe uno delinición único del 
espacIo público, pero analizaremos un poco cómo este 
concepto ha sido comprendido o lo largo de lo histor io . 

En lo época clásico surgen loS polis griegos: lj o su vez el 
ágora. como concepto que d i stingue el espacio público del 
espacio privado dentro de los ciudades estada. Esto a 
troves de un centra de carácter po lítico que permite su 
uso poro diSCUSiones de ámbitos diversos como po li t ico , 
filosofía o incluso de lo vida cotidiano . lj CUljOS 
alrededores son dest inadas o act ividad es 4 servicios poro 
el bien público. 

Durante la Edad Media . Las clvilas romanas desaparecen, 
todos sus ciudadanos se ven desplazados al campo, 
convir t iéndose en uno sociedad agraria. donde el 
monasterio es un centro religioso independ ien te de lo 
ciUdad. El comerCIO lj la i ndustrio que se genero le 
devuelven su importancia a lo ciUdad. creando 
oportunidades de trabaja para los campesinas . 
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En el Renacimiento se desarrolla mas la arquitectura que el 
urbanismo Aquella se ve movida por los estudios 
humanísticos LJ por el renacimiento de la antigüedad 
clásica En este punto el desarrollo de la ciudad recibe la 
influencia de Vitrubio (firmitas, utilitas, venustas) El 
urbanismo permanece en reformas de las ciudades 
antiguas, además, de crear algunas calles nuevas LJ plazas 
como sinónimo de espacio públ ico 

Es aquí donde la ciudad como se conocía en la antigüedad 
cambia de enfoque LJ sus ciudadanos dejan de ser una 
prioridad Estas ciudades llegan a tener una gran densidad 
LJ se convierten en un ambiente contaminado LJ con mala 
calidad de vida A partir de este punto se busca revitalizar 
espiritualmente el centro de algunas ciudades, LJ se intenta 
formar centros cívicos que renueven la función de ágora 
con la construcción de edificios representativos para las 
sociedades, además de Incorporar edificios culturales LJ 
espacIos de esparcimiento 

En cada una de estas épocas se entiende al espacIo 
público con una característica importante, al ser este un 
lugar físico de encuentro, claro está que dependiendo de 
la cultura, el espacio toma un significado diferente, pero la 
esencia de ser un espacio representativo para un conjunto 
de habitantes continúa presente 

Ahora bien, ~Cuál es la importancia de esto? Al ser un lugar 
físico se debe saber cuál es la manera en que este 
espacio se convierte en algo simbólico ante la sociedad 
En la actualidad existen distintas definiciones del espacio 
público, por ejemplo, Jordi Borja mantiene una postura que 
interrelaciona el espacIo público con la ciudad · Las 
ciudades no son lo doméstico o lo privado, son el ámbito 
donde la población se encuentra (simbiosis), se identifica 
(simbólico) LJ se manifiesta (cívico), es decir son el espacio 
públ ico · 

El concepto de espacio público toma forma al incorporar 
su relación con el contexto (ciudad) LJ las actividades que 
se realizan en el lugar, Sahui, A (2002), lo define como · Un 
espacio de relaciones entre individuos quienes, a través 
del discurso LJ sus aCCiones, contribuLJen a modelar un 
mundo comun como un horizonte de entendimiento LJ 
encuentro ciudadano · 

Hasta aquí se caracteriza al espacio público como un lugar 
físico que mantiene una relación con el contexto LJ los 
ciudadanos Kuri, P (2015) define al espacio público como 
un proceso producido por las relaciones LJ prácticas 

sociales que aluden a lo colectivo LJ al sentido de 
comunidad entre sujetos diferentes" 

Dentro de las definiciones de Borja LJ Sahui del espacio 
público podemos encontrar características que comparten 
cada una de estas definiciones Ambas Incorporan a la 
ciudad, a los ciudadanos o sujetos LJ cada una menciona 
que estos desarrollan prácticas, actividades LJ acciones 
dentro del espacIo físico Sin embargo, ninguna de las 
definiciones antes mencionadas especifica que tipo de 
actividades deben de realizar los usuariOS, o cuales 
pueden llegar a ser consideradas para convertir a un 
espacio en uno públ ico o simból ico 

Una pregunta que surge al entender la definición es 
~Cuáles son las actividades LJ características de un usuario 
respecto al espacIo para convertirlo en públ ico? Es por 
eso que en el siguiente apartado nos adentraremos en el 
análisis del habitar, al ser un concepto que engloba 
características como la noción de un espacio en tiempo LJ 
forma 
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) . 2 .EL HABITAR 
ES PA C IO 

EN EL 

Uno de los retos que enfren to esto inves t igación es cómo 
entender los procesos que son necesar ios poro convert ir o 
un espacio en un espacio púb li co , o lugar simbólico poro 
un grupo de personas . Linch. K. (2010). explico que el 
vinculo que se mantiene en t re un ciudadano 4 la ciudad es 
o t raves de r ecuerdos 4 significados . En primera ins tancia 
es necesar io lo participación de un suje t o en un luga r 
de terminado. esto con el objetivo de comenlor con un 
vinculo. a unque debe quedar cloro que lo presencio de un 
sujeto no es un ~octor único poro establecer un habitar en 
el espacio. 

Poro mantener uno relac ión entre el espacio 4 el usuario 
debe de exis t ir el habitar. El usuario debe domesticar el 
espacIo para que este llegue a ~orma r parte de los 
recuerdos I..j memoria . I.j permito a las personas dar un 
significado al espacIo cons t rUido (físico) . es decir la 
arqui tectura . 

"El habitar es un conjunto de próct i cos 4 
representac iones que permiten al sujeto 
colocarse dentro de un orden 
espacio-temporal. al mismo tiempo 
reconoc iéndolo 4 estableciendolo [ ... 1 es el 
proceso mediante el cual el sujeto se si túo en 
el centro de unos coordenadas . 
espacio - temporales . mediante su precepción 
4 su relaC ión con el entorno " (Giglia. A. 201:)). 

Es ta tesis se concen t ra en el espacio publico (el espacio 
lísico como los parques den t ro de la colonia Campestre 
Chu rubusco en un periodo de tiempo que va desde el 01'10 
1900 hasta 2016). Se busca entender la conexión que se 
realizo del sujeto con e l contexto. convi r tiendo 0 1 espacio 
publiCO en el Instrumento de intercamb iO de lo viviendo o 
la ciudad . 

Para Pallasma. J. (2016). "Ademós de vIvir en el espacio 
también se habi t o en el tiempo 4 lo arqui tectura medio 
igualmente en nuestro relación con el paso del tiempo ". La 
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arquitectura 
percepciones 
determinado, 

es un modificador de 
qce tenemos ec 

teniendo una conexlon 

las experiencias LJ 
lugar LJ tiempo 

directa I ¡goda al 
contexto histórico LJ cultural del espacio 

Pallasma. J (2016). ve a la arquitectura como un mediador 
de emociones LJ sensaciones. convirtiendo a la arquitectura 
no solo en algo formal LJ físico sino en una parte intangible 
que ocasiona respuestas diferentes dependiendo del sujeto 
LJ su situación 

~Qué pasa cuando la arquitectura es incapaz de transmitir 
estas sensaciones o carece de una continuidad histórica? 
Los sujetos se ven privados del habitar en el espacIo. 
convirtiéndolo en un lugar sin significado. o como lo define 
Marc Auge en un no lugar 

Al profundizar en el objeto de estudio. la colonia 
Campestre Churubusco se desarrolló en una epoca de 
modernidad. dándonos así una pauta de SI es posible 
considerarla como una época donde se pueden habitar los 
espacios Así esta investigación analiza de manera general 
la época moderna LJ se centra en el concepto de sprawl LJ 
la relación que tiene con el habitar. 

En la epoca de la modernidad. Cabarrou. N (2011). 
considera que "el acelerado desarrollo de la tecnología LJ 
la internacionalización genera cambios sociales. culturales 
LJ políticos". LJ si bien tenemos un periodo de adaptación 
para los cambios. es en especial la época moderna la que 
puede ser considerada porque Incorpora un cambio 
importante. la máquina 

Sztukwark. P (2011). considera que tanto la época moderna 
como la actual conllevan riesgo al estar en una constante 
transformación pudiendo llegar a perder la continuidad 
con el tiempo La maquina pone fin a las formas 
artesanales de la organlzaclon temporal LJ espacial 
--Impone nuevas condiciones para el re habitar" 
(Sztukwark. P 2011) Dentro de los textos que hablan de la 
modernidad es recurrente encontrar la menclon a la 
máqUina. LJa que creó un cambio drástico. LJ aunque la 
modernidad también llega a ser caracterizada por la 
participación de arquitectos LJ urbanistas en busqueda de 
un cambio social. también experimentan la influencia de 
las tecnologías LJ factores políticos que cambian el curso 
de una idea social a algo completamente distinto 51 



La homogenización por parte del sector inmobiliario llega 
a definir nuevas maneras de ocupar el espacIo, 
modificando así que el habitar no suceda, LJ creando una 
ruptu r a con la continuidad LJ conexlon entre espaCIO, 
tiempo LJ los sujetos 

El modelo de ciudad jardín puede ejempl ificar esta idea 
En un principio Howard lo creó con un concepto de cambio 
social LJ polí t ico Sin embargo, al dilui r se sus ideales LJ 
aplicarse como sprawl crea una ruptu r a de la ciudad con 
el sujeto El sprawl realiza la escala del automóvil dejando 
en segundo plano al humano La intervención del sector 
privado modifica las viviendas, cuando en un principio 
estaban pensadas para el sec t or trabajador de bajos 
Ingresos, luego se destinaron al secto r de ingresos medios 
LJ medios altos 

Cabarrou, N (2011), menciona que " la vivienda sufre un 
desplazamiento de su valor de uso al adquiri r un valor 
consumible de mercancla Es t os factores seran los que 
cambiarán la manera en que las personas usan el espacio 
LJ modifican sus percepciones LJ emociones hacia el 
espacIo 

De forma paralela se incorporan los procesos de habi t ar 
de Manuel Saravia Madrigal, haciendo referencia a un 
número de acciones específicas que se deben aparecer en 
un espacIo para ser considerado habitado 

Una de las prime r as caracterís ticas que debe de tene r este 
tipo de espacios es pasar de un valor técnico a un valor 
ético, es deci r, pasar de sólo ser un espacio funcional LJ 
necesario para las necesidades básicas a ser un espacIo 
al cual se le tiene un afecto LJ/o apropiación (Saravia, M 
2004) 

Para considerarnos habitantes de un espacIo, Saravia lo 
divide en distin t as categorías que comprenden diferentes 
actividades 

• Recorrerlo a pie La movilidad LJ accesibilidad dentro del 
espacIo público debe de dar la libertad para que el 
usuario pueda t ransitorio permi t iéndole "creando un 
ambiente a lo largo de mi su propia ruta " Saravia, M 
(2004) 
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• Demorarse en él LJ sobre él, "perder el tiempo, calentarse 
al sol Estar sin hacer nada " Saravia, M (2004) Esto 
permite que el usuario se apropie del espacio a través de 
la contemplación, entenderlo físicamente da la posibilidad 
al usuario de captarlo en la memoria 

• Recordarlo LJ soñarlo La memoria que guardan los 
usuarios comprende el espacio LJ el tiempo, aludir a él a 
través de la memoria lo trae al presente LJ manifiesta las 
sensaciones 

• Convivirlo La libertad de los ciudadanos, expresado a 
través de la convivencia entre personas, crea vida social 
fuera de un ámbi t o individual (la casa) El espacIo se 
convierte en un bien comun que a t ravés de la acclon 
social los protege LJ permite la aproplaclon de ellos, 
(HarveLJ, D, 2012) 

• Const r uirlo A partir de que el usuario se manifies t a en el 
espacio para transformarlo, manipularlo LJ utilizarlo Las 
actividades que comprende Saravia se encuentran 
relacionadas con el habitar que marca Pallasma LJ Giglia, 
donde el usuario debe ser consiente del espacio vi t al LJ la 
limitación temporal, "La persona integr a a las dos por 
medio de sus acciones " Saravia, M (2004) 

RECORRERLO A PIE DEMORARSE EN EL Y CONVIVIRLO 

Recorrerlo a pie demorarse en él LJ convivirlo conforman 
algunas de las ac t ividades del habitar en el espacIo 
público sin embargo se deben de incluir la clasificación de 
ac t ividades que hace Gehl J (2013) dividiéndolas en 
actividades opcionales, necesarias LJ resultan t es LJa que 
estas dan un parámetro más definido de que acciones 
comprende recorrerlo a pie, demorarse en él LJ convivirlo LJ 
cuál es la razón de la existencia de cada una de ellas en 
el espacio publico 

Esta división no busca excluir cierto tipo de actividades 
con respecto a otra sin embargo la actividad resultante o 
social como lo marca Gehl es la actividad que se da como 
consecuencia de un espacIo público óptimo A 
con t inuación se describen las categorías de actividades, 
estas serán analizadas en el capítulo 5 dentro del parque 
Cerro de la Estrella para definir en que calidad se 
~ncuentra el espacio público 
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• Actividades necesarias son 
· obligatoriamente " el espacIo 
transición para las actividades 
los usuarios, (ver imagen 27 ) 

las cuales se hacen 
público f unciona como 

necesarias que realizaran 

• Actividades opcionales se hacen por el deseo de las 
personas, deben de existir condiciones favorables para que 
existan dentro del espacio público, SI hOl..J poca calidad en 
los espacIos estas ac t ividades se veran r educidas al 
mínimo. (ver imagen 27 ) 

Actividades sociales o resul t antes se ven re f orzadas 
cuando las ac t ividades necesarias LJ opcionales se les 
proporcionan condiciones óptimas, en t re maLJor cantidad 
de actividades necesarias LJ opcionales exis t an en el 
espacIo público como consecuencia habrá actividades 
resultantes (ver imagen 27 ) 

Cam .... ar 

Patarso 
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Estas actividad no conforman por si solas el habi t ar en el 
espacio público sino que con f orman una parte importante 
del análisis para identificar si es posible la existencia del 
habitar en el espacIo público 

Entender el habitar en el espacIo público debe de 
comprender la conciencia en un orden espacio- temporal 
a través de las sensaciones (no limitarnos a las 
experiencias visuales) LJ la memoria Debe de exis t ir una 
aproplaclon a través de la conVivenCia, todo es t o para 
poder convertirlo en un espacIo simbólico para los 
ciudadanos 

3.2.1 MEMORIA 
En la t esis LJa se han definido las caracterís t icas para 
entender el concepto de habi t ar en un espacio públ ico, LJ 
si bien el habitar habla de entender el contexto, reconocer 
LJ establecerse en unas coordenadas geográficas, surge la 
pregun t a de .)qué aspectos vinculan el habi t ar LJ la 
identidad? 

Los cambios 
pueden ser 

constantes que 
dejados en el 

se presentan en la ciudad 
olvido SI no existe esta 

permanencia a parti r de la memoria La memor ia tiene la 
capacidad de transmitir la información, gracias a ella 
somos capaces de identificarnos con un pasado LJ definirlo 
como propio (Soria, L 2014), el habi t ar se encuen t ra 
estrechamente ligado a la memoria Pallasmaa, J (2012), 
menciona que " la memoria vuelve a evocar la ciudad 
deliciosa con sus sonidos, 
la sombra", la carencia 

olores LJ variaciones de la luz LJ 
de estos estímulos sensoriales 

provoca una ruptura entre el espacio LJ la memoria 

La pe r cepción, la memo r ia LJ la imaginación es t án en una 
cons t an t e interacción con emociones LJ percepciones 
(Pallasmaa, J 2012) Es por esto que es importante dar el 
espacIo para especificar que a partir del habitar podemos 
encontrarnos con la memoria 

La investigación que se ha hecho den tr o de la Colonia 
Campestre Churubusco tuvo la dificultad al documentar 
esta memoria e his t oria Esto me llevó a considerar que el 
habitar en la colonia no está lo suficientemente presente 
para transmi t ir la información del pasado al presente 
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A partir de autores como Giglia, Pallasma, Borja LJ So hui, 
comprendo la definición de espacio público no sólo como 
un espacIo físico, sino mas como un espacIo público 
relacionado directamente con el hai t ar, El habitar no es un 
concep t o fácil de explicar Sin embargo, es t a tesis busca 
aplicar el concepto con el objetivo de poder definir si los 
parques dentro de la colonia Campestre Churubusco 
pueden ser considerados como espacio públ ico 

Se debe t ener en mente que el habitar no solo es la 
utilización del espacio, sino que se debe estar conscien t e 
del contexto en el que uno se ve Inmerso El siguiente 
capítulo anal iza la colonia Campestre Churubusco, donde 
se considera el aspecto funcional LJ el contexto his t órico 
También se t oma en cuen t a el aspec t o sen s orial que 
influirá en la percepción de los usuarios hacia el parque LJ 
cómo se apropian de este 
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4. I 
ANTE C EDENTES 
DE LA 
CO LO N lA 
C AMPESTRE 
C HURUBUSCO 
El cons tante c re cImi e n t o 
poblac ionol de lO Ciudad de Me ll ico 
durante e l s iglo xx . el desarrollo 
come rc i ol e indus tr iol del po is . 
aunado todo eslo o un proceso de 
modernizoción 4 de in Fra e structuro 
osi como o lO b usquedo de mejores 
condiciones de v ida poro los 
nuevos migraciones del c ampo o lo 
C iudad mo r co el punto de inflexión 
en el p roceso de u rbani zoción e n 
nuestro pols. el cual se extendió en 
el periodo de 10 1.0 4 1960 hac ia el 
'u, 
Como se describIó en el capitulo 1 
lo urbon l zaC IÓn en MéJ ico se 
desarrollo o med iados del Sig l o XX 
de manero hOrizontal y con lo 
IncorporOClón de conce ptos 
norteamericanos como lOS de 
suburbiOS y c oso Unllomll iores con 
Jord ln Botollon (J073 
En este conlexlo de urban i zación 
en lo C iudad de Hé.ico. podemos 
ubicar lo creación de lo colonia 
C ampes t re Chu r ubusco en un 
penado comp r end ido e n t re 
1001- 1001 Aún cuando no el is te n 
regIStros de lo fecha exacto . h04 
f o tooroffo 06reos donde aparecen 
10$ trOl aS en 1001 (ver imogen 29) 4 
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algunas edificaciones son del ano 1961 (ver imagen 30) 

Se debe recordar que el modelo de ciudad dispersa surge 
a partir de la necesidad de espacio habitacional debido al 
crecimiento de la población cosa que también es 
característica del periodo en donde se creó la colonia 
Campestre Churubusco 

La Ciudad de México en la década de 1950 cuenta con una 
población de 3 millones de habitantes, LJ dentro de la 
delegación COLJoacán el número de pobladores de 1950 a 
1960 (periodo en el que se desarrolla la colonia campestre 
Churubusco) pasó de 70 mil a 170mil 

Dentro de los mapas de la Ciudad de México de las 
primeras décadas del siglo XX, podemos ubicar a la 
delegación COLJoacán como un desarrollo que se 
encontraba en el perímetro o afueras de la ciudad central 
Sin embargo, el desarrollo de la colonia Campestre 
Churubusco no ocurre sino hasta mediados del siglo XX, 
cuando aparece Esto nos lleva a comprender que es 
certero considerarla como un desarrollo de ciudad 
dispersa, que buscaba la descongestión de la ciudad 
central, LJ un lugar que atiende a las necesidades de una 
mejor calidad de vida 

De igual manera es necesario entender el concepto de 
conurbación Luis Unikel hace referencia a este término 
"cuando una ciudad, al expandirse a su periferia, anexa 
localidades antes desarrolladas, conllevando así a un área 
maLJor que la original" (Unikel, L 1972) Se considera que en 
un periodo que va de 1950 a 1960. la conurbación de la 
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ciudad central anexó localidades no urbanos (menores o 
10000 habitantes). que 5umaron en conjunto 204 mil 
habitantes. Lo colonia Campaste Churubusco lo 
consideraré como un desarrolla que ~ue absorbido por lo 
ciudad central; actualmente no es considerado como una 
periferia. pero no debemos dejar o un lodo que en su 
creación si lo era.(Ver imagen 31) 

Este es uno de los primeros factores que nos puede 
acercar al pensamiento de una ciudad dispersa; ya que. 
como vimos en el capitulo dos. la ciudad dispersa surgió 
con un aumento de lo población en los ciudades lj lo 
necesidad de oroveer con esoacias de viviendo . 
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A partir del aparecimiento de lo ciudad disperso como uno 
manero de desahogar lo ciudad central. pero sin dejarlo 
desconectado de ello, deben de aparecer rutas que 
permitan uno conexiÓn entre lo periferia y el centro de lo 
ciudad. El Sprowl adopto que el área residencial puedo 
desplazarse hacia el centro. lugar donde mantendrá sus 
actividades de trabajo. En el plano que hoce Carlos 
Contreros (Ver imagen 32). se proponen los avenidos 
principales que mantendrán lo conexiÓn dentro de lo 
ciudad. Podemos ubicar que Coyoocán es considerado 
como uno municipalidad que. si bien se encuentro en el 
perlmetro de lo ciudad central. está conectado con 
avenidos principales (el circuito morcado con azul). I.j uno 
avenido principal (morcado en amarillo), se supone que es 
lo Calzado de Tlolpon. 

Al retomar el modelo de ciudad disperso en lo colonia que 
nos ocupo debemos tomar en cuenta que se troto de una 
escalo menor. Existen corocterfsticos que no son 100"4 
idénticos 01 modelo de ciudad que define Duony. pero si 
existen muchos similitudes. 

Calzado de TloIpoo 
• Coo.¡ooc6n 
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Características como prlorlzación del au t omóvil que se 
retoma de la ciudad dispersa verán afec t ada la manera en 
que los residentes ocupan el entorno u r bano, den t ro de la 
colonia Campes t re Churubusco esto debido a que existe 
una barrera a partir de velocidad que impide la 
apreciación del espacio de la ciudad a la persona Es t e 
suceso no solo pudo estar presente desde los inicios de la 
colonia sino que se verá reflejado en la actualidad donde 
los r esiden t es buscar una movil idad a partir del au t omóvil 
dejando de lado recor r ido a través del espacio público 
parques que puedan incentivar a re a lizar actividades del 
habi t ar den t ro del espacio 

La zonificación que se recupera del modelo de ciudad 
dispersa en la colonia Campestre Churubusco puede traer 
bene f icios al tener un área controlada LJ meramente de 
uso regional , sin embargo desde los inicios obligó a los 
residentes a trasladarse a su área de trabajo desligándose 
socialmente del espacio en el que residen 

Actualmente se encuen t ran negocios locales pero esto s no 
son de los residentes, los residentes aún se ven obligados 
hasta cierto pun t o a desposarse a un área de t rabajo LJ 
regresar sólo p o r las t ardes a sus casas El recorrido que 
se pod r ía lograr al trabajar (ac t ividad obliga t oria) en una 
distancia corta den t ro de la colonia podría obligar o 
sugerir a los residentes a hacerlo peatonal mente logrado 
una estancia más prolongada dentro de la misma colonia ( 
actividad opcional) LJ empujando a buscar una apropiación 
del espacio públ ico a través del habitar día a día 
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4.2 LA 
CAMPESTRE 
CHURUBUSCO EN 
LA ACTUALI DAD 

En este aportado se hoce uno comparación I.j un on61isis 
de los características que recupero lo colonia Campestre 
Churubusco como un modelo de ciudad dispersa. Se 
identifico la tr azo . lo zonificación, los vialidades y los flujos 
como foclores que de terminaron lo vtilizoción de los 
parques den t ro de lo colonia. 

T RAZA 

Lo colonia Campestre Chu r ubusco se encuentro 
desarrollo do o partir de uno re t ículo radiol l.j un eje 
principal. que lo fracc iono en dos. Este on61 isis se puede 
lIegor o comparor con lo ideo de lo ciudad jardín real izado 
por HOUJord 01 marcor que debe partir de un circulo 
concéntrico donde se ver6n zonificadas el 6rea 
residenciol. agrícola e industrial. También se puede 
comparar o par t ir del Garden Village de Thom as Adams . 
como 40 vimos con anterioridad es importante en lo 
aplicación de l modelo de HOUJord en los Estados Unidos 
(Ver imagen 33) . 

Los curvas que conforman los calles generan recorridos 
mós amplios en e l sen t ido Nor t e - Su r, dando así c a l les de 
maljor privac idad 01 6reo hobitocionol que obliga a los 
usuariOS o definir recorridos en el sentido cor t o de lo 
colonia . 

Lo colonia al es tar fragmentada en dos por Av. De las 
Torres obs taculiza la u t ili zac ión de todos los parques como 
uno solo. Los recorridos como se menciono 01 ser extensos 
y con viviendas en su mayoría crea calles solitarios y sin 
movimiento. 
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Av. Cerro de los Torre s cr e o un o bs t ác ul o 0 1 habitar de los 
parques esto debido o lo ampliac i ó n q u e se tu v o delo 
a v enida atendiendo el cre cimi e nto de lo ciudad 01 quitar 
espacIo del camellón y aum e ntar e l a rroyo vehiculor 

La traza que se modificó e n e l desarrollo del modelo de 
suburban sprawl a partir d e lo ciud a d jard ín no retoma un 
punto concéntrico donde se d e sarrollaría n los actividades 
publicadas . que nos podría dar uno conc e ntración de los 
residentes y menos dispe rsión. s in e m b argo la colonia 
retoma la Iraza pero crea uno d isp e r s ión d e activ idades. 
no da la posibilidad a los r e sid e ntes de conv ertir en algo 
simbálico el espacio público de lo colonia. ( Ver imagen ~L.j 

La Iraza de la colonio e s cla ve po ro e l habitar de los 
parques debido a que no conce ntro los ac ti v idades en un 
solo punto y crea recorridos que m á s largos y tediosos . 
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junto co n e l a n61isis d e 
¡ l uj os d e lo co lonia se 
pu e d e ono li sa, que 105 
poq u es pod ,ían se, m6s 
ap ro v echados en e l mismo 
se ntido que e l ¡ lujo. LJa 
que 0 1 se ' p e rpend ic ulares 
no e n ste uno trans i c i ón 
neceSariO dent ro de e ll os 
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ZO N II=IC ACION 

Otro análisis realizado es lo m a n e r a e n que se encuentro 
loni~icodo lo colonia. al ser otra de las c aracl6rísticos que 
se recuperan del modelo de ciu d a d d is p e r s o que propicio 
e l control sobre la división en t r e d is tintas acti v idades 

En el esqu e ma 351 los espacIos r e side nciale s se 
e ncuentran i dentificados con color b la nco. que re presento 
lo mayoría de la colonia. Ex is t e n lanlo v iviendos 
unifamiliares como edificios. p e ro es tos lamOlen se 
e ncuentran zonificados en dife re ntes part e s d e lo colonio 

Lo colonio cventa con come rcIos. o re a s ve rde s. 
hobitocionol y equipamiento. El u so que predomino 
lona de estudio es habitacionol con un 65 "1. d e l total 

área 
en lo 
de lo 

colonia Lo bajo densidad con 13 h o blt m 2 e n v iv ie ndas 
uni~omiliores en su mayoría, n os do o tro f a ct or poro poder 
compararlo con e l modelo d e ciu dad dis p e rso 

Tenem os tr es p untos come rc ia les el primero se en c u e ntra 
u o icado e n a v e n ida de Las Torres , s iendo u n po lo de 
a t r acc ió n t a n t o pa r a los r es i dentes c omo p a r a u su a r ios 
a jenos a l a co lo n ia, Se loca l iza n otros d os p un t os 
co m e rc ia les a l in t e ri o r d e la colonia, de men o r esca la a l 
pr im e ro , pe ro con uso e n su m aLJ oría por los r es i de n t es , 

Dentro de la colonia e n co n t ra m os comerCIOS 
especializados cómo papele rías. to r t ill e ría s. tiendas de 
barroles. elc. sin embargo al esto r d isp e r sa en el área 
comercial los residen les solo com p ara n e n estos espacios 
si buscan algo en específico pero 0 1 re alizar diferenles 
compras o solicilar diferenles se r v icios sal e n de lo colonia 
poro encontrar un lugar que l e s o f rezco e sto en un solo 
e spacIo 

Los recorridos desde la viviendo hasta e l e spacio público 
tie nen pocos incent ivos sensoria les debido o que se 
e ncuentran rodeados de vivi e n do unifamiliar en su 
mayoría con características es p a cial e s como un 
re m e timiento desde la call e q u e 105 conv ie rt e e n un 
concepto de individualilacion (Ve r imoge n35. 2 ) 01 no tener 
un contacto con la v ida des pues de l o v iv ie n d o y provocan 
que e l recorrido sea pesa d o e Inseguro, lo s p e rsonas 
pr e ~ ie re n mo v ilizarse en au t o móv i l o so lo hac e r lo como 
ac tividad oOl iga toria h ac ia la s áreas c omer c ia l e s, Si n 
emoa rgo la es t a n c ia co m o a c t ividad opcional en la ca ll e 
n o e x is t e, 
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TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA EN LOS RECORRIDOS 
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Lo mOLJu ío de los vIviendas dentro de lo colon 10 Campestre Churubusco 
son de carócter unlfamlllor, con uno altura no mOLJor o tres niveles: los 
cosos se retroen de los frentes permitiendo, ademós de un mejor 
lUCimiento de lo arquitectura, Incrementar lo separación entre lo público 
LJ lo privado. (Ver Imagen 37) 

Se identilican diferentes problemóticos que olectorón el habitar entre los 
edilicIos LJ por consecuenclo los recorridos que se realizarían o pie poro 
llegar o los espacIos públicos 
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No eXiste lo vIsibilidad del exterl u 01 interior de lo VIViendo 
debido 01 remetimlento del volumen principal 

Lo vIsibilidad del Interior 01 exterior está limitado o ver lo que 
sucede en el lodo contrario de lo acero debido o lo distancIo que 
aumento LJ el ángulo de vIsión sobrepaso lo bordo, pero 01 ser 
ma...Jor lo distancIo se pierde lo posibilidad de un contacto o 
portir de los sonidos entre lo PÚ t) ICO (calle) LJ lo privado 
(vIviendo) (Ver Imagen 305) 
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Lo Ilmitonte visual que sin emborgo no es de corácter 
arquitectónico pero que se repite en el modelo de ciudad 
disperso LJ en el diseno de lo VIViendo es el automóvIl. que jugó 
un papel Importante 01 ser los VIViendas disenodos con un 
espacIo específiCO poro el automóvil remetiendo el volumen 
prlnclpolLJ aislándolo de lo vida entre los edificIos LJ en el espacIo 
público creo uno barrero vIsual. fíSIco LJ acústico entre un lodo LJ 
~I otro de lo acero, (Ver Imagen 39) 
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Los aproximación de un lugor o otro se ven afectados por el factor de lo 
visibilidad, anteriormente se identifican tres corocterísticos de lo VIViendo 
que afectan el recorrido o pie dentro de lo colonia LJ provocan que un 
número menor de personas se veo Incentivado convIvir entre los edificIos, 
Esto trae como consecuencia que los calles sean más Inseguros LJ que los 
VIViendas opten por privatizar el espacIo PÚ t) ICO entre ellos, los 
recorridos o pie se verán obstruidos en diferentes puntos de lo colonia LJ 
se tendrá uno mOLJor dificultad de Ilegor de un punto o otro de manero 
peatonal 

Lo importancia que se le dio 01 automóvil durante el diseno de lo colonia 
Campestre Churubusco LJ el diseno de los VIViendas dentro de esto afecto 
en lo actualidad 01 hobitor en el espacIo públiCO, como vemos los 
recorridos entre los calles son monótonos LJ sin Incentivos sensoriales o 
debido o lo estructuro de los VIViendo LJ su relación con lo calle 

Los tres prot) emáticos anteriores que afectan el hobitor en el espacIo 
público reflejan lo corenclo de lo ViStO como un Incentivo sensorios entre 
los VIViendas, esto debido o lo composIción de lo VIViendo LJ su presencIo 
en lo calle, sin embargo cabe senolor que estos no son los únicos 
prot) emáticos que se onollzorán, o continuación se horá un análisIs de 
como lo composIción de lo VIViendo LJ lo trozo urbano afecto lo manero 
el aspecto sensorios acústico 

En los siguientes esquemas se analizo cómo los estímulos de lo acústico 
se ven afectados tonto por lo trozo de los calles C0'T10 lo CO'T1poslclón de 
los VIViendas 
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Los sonidos de lo calle son Imperceptibles 01 interior de lo 
vIviendo o excepción que uno se encuentre en lo porte Irontol 
de lo vIviendo, pero 01 ser en su mOlprío espacIos vacío poro el 
automóvil (espacIos de servIcIo) poco usados Lo carenclo de 
poder reconocer lo que sucede en el espacIo público Inmedloto 
desde lo vIviendo tiene consecuenclos de sólo estor conscientes 
de lo que poso 01 interior de lo vIviendo LJ encontrarse olslado de 
sucesos o actividades que se realicen en el espacIo públiCO, el 
Individualismo se convierte en uno coracterístico recurrente en 
lo colon 10 01 sólo tener lo capacidad de habitar lo vIviendo LJ 
hasta cierto punto omitir lo relación que se tiene con el contexto 
Inmedloto 
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Los sonidos Ilegon ho ser perceptibles entre vIviendo LJ vIviendo 
sólo SI en ombos lo luente del sonido LJ el recepta se encuentron 
en el áreo posterior LJ 01 exterl a (jordín) sin emborgo este sonido 
no creo un ospecto de comunlcoclón entre los persono s debido 
o que lo coso lunge como borrero líSlco poro lo convlvenclo. El 
percepclon del sonido en lo porte posterior de lo coso es 
Innecesorlo LJo que no se vo o Ilegor o lo caT1unlcoclón LJ 
convlvenclo entre los usuorlos 
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Pero. ?en qué nos InlluLJe el sonido en el hobitor del espoclo público? el 
Incremento del Indlviduollsmo de los residentes debido o corenclo de 
estímulos sonoros que los IncetiVe o sol Ir o sober lo que poso 01 exterior 
de sus vlvlendos. provoco que el Interés por creor uno comunldod se 
dismlnuLJo LJ que lo porticlpoclón de los residentes por creor un 
compromiso soclol entre ellos no eXiste 

Lo lolto de vido entre los edilicIos ocoslono que los recorridos seo n 
lorgos LJ poco recreotivos poro los personos. los espoclos públicos 
(porques) se ven olectodos 01 no tener un Ilujo hoclo ellos por lo col les 
continuos Los elementos orqultectónlcos como: lo es colo de lo colle LJ lo 
composIción de los vlvlendos con respecto 01 recorrido (Ver Imogen 42) 
son un Impedimento poro creor lo vldo entre los edilicIos. esto 
prot) emático se ve rellejodo en el no habitor de los porques 01 no ser 
utillzodos LJ 01 mismo tiempo olecto 01 no creor uno colectivldod entre los 
residentes o luturo. lo lolto de porticlpoclón entre los residentes 
ocoslono un desopego LJ poco reconocimiento hoclo los porques 
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Los recorridos hoclo el espoclo público tienen Impocto en lo 
percepclon de los texturos debido o los dilerentes moterloles LJ 
colores de los cuoles están caT1puestos los vlvlendos. Sin 
emborgo el juego de texturos sólo se reollzo en un sentido LJ no 
Interoctúo en conjunto con el recorrido o pie que se reollzo. 01 ser 
un recorrido necesorlo no se opreclo más de lo necesorlo LJ 
ningún espoclo se convierte en Icónlco poro los residentes. el 
recorrido en su mOLJorío se vuelve monótono 01 ser uno líneo 
continuo estereotómlco que no te permite lo Vlsuol ni del exterior 
01 Interior ni vlceverso 

75 



z 
'0 

~ 
ü 
~ 

z 
2 
cr 
o • 
w 
o 
o 
cr 
cr 
o 
ü 
w 
cr 
w 
o 
" 

'I'IAGU <3 c~,g.,I"~ ~ •• ~o<,e G.~' •• '~O 

r>olo"o",o. " . 'Q.""O o. lO ""',,"01 

Lo zon i¡:icaoión den t ro de lo c olonia a fec t a e l h otl ilor de 
los pa rques deOido a ca r ac t e rísticas com o la d isp ers i ó n de 
ac ti v idades p úOli oas LJ lo co ncentración de vi v ien dos. Es t o 
d e Oi do o q u e los r eoo rr i do s o pie dentro de lo co lo n ia so n 
p oco u s u a l es pa ra ll ega r de l o vivienda a los p a r q u es , se 
de tec t ó que a r q ui tec t ó ni c omenle las vivi en dos n o 
i n ce n t iva n ni aoús ticam e n t e ni visibleme n t e o que los 
residen t es vi van en t re los e d ificios, esto deb ido o que se 
desligan ¡:ísicamenle creando un lími te e n tre lo ca l le \.j lo 
v i v iendo 

El individualismo que se mencionó ante riormente será uno 
coracterística que evoluciono de la imple m 6 nloción del 
modelo de ciudod disperso. en e l copítulo dos ( Lo ciudod) 
se identi~ico que lo ciudod disperso r e tomo corocterísticos 
importontes de lo ciudod jordín como e ncontror un espocio 
que dis~rut e tonto de los ventojos de v iv ir c e rco de lo 
ciudod como de tener tronquilidod de compo sin emborgo 
uno de los corocterísticos d e moyor impocto que no se 
retomo es lo creoción de uno ciu d o d · semi-outÓnomo· que 
motivo o los usuorios o relocionar se tanta con su e spocio 
d e trobojo como el de vivienda y crea r un re sponsobilidod 
sociol hocio su ciudod o partir de una col e cti v idod Lo 
compestre ChuruOusco 01 per d e r e l coráct e r de 
col e ctividod y dor importancia al in d iv id u a lismo provoca 
e sta ~alta de responsaOili d a d por su e nt o rno provocando 
un d e sgaste a largo plazo y u na caren c ia d e id e n t idad 
co l e c tiv a e nt re los res ide ntes 
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VIALIDADES 

El análisis de las avenidas LJ calles dentro de la colonia 
toma cierta importancia, LJa que al retomar el modelo de 
ciudad dispersa, los automóviles forman un elemento de 
diseno importante Andrés DuanLJ (2001), se refiere al 
modelo como una ciudad que hace felices a los autos 

La colonia se encuentra conectada a la ciudad por dos 
avenidas principales (rojo) Calzada de Tlalpan, que crea 
un vínculo directo hacia el centro de la ciudad LJ en la 
parte superior de la imagen se ubicar Rio Churubusco, que 
SI comparamos con el plano de Carlos Contreras 
observamos estas dos avenidas principales presentes en el 
desarrollo de la ciudad Carlos Contreras (Ver imagen 45,1 
LJ 452) busca la conexión del perímetro de la ciudad con el 
centro, a partir de la incorporación de calles principales e 
incrementado la escala de las existentes, retomando lo 
mencionado en el apartado 41 de la presente tesis, esto 
tiene una gran importancia en el desarrollo de una ciudad 
dispersa (en este caso la colonia Campestre Churubusco) 
debido a que el objetivo de estas ciudades es que el área 
residencial se pueda desplazar hacia el centro, lugar 
donde mantendrán sus actividades de trabajo 

En color naranja observamos las calles que tienen acceso 
a las colonias aledanas a ellas, Taxquena se convierte en 
Miguel Ángel de Quevedo, crea una conexión con el centro 
de COLJoacán Avenida de Las Torres crea una relación 
hacia Iztapalapa LJ Miramontes con una conexión hacia la 
delegación Xochimilco Las calles marcadas en color 
amarillo son conexiones internas dentro de la colonia 

Sin embargo aunque estas avenidas principales de la 
colonia presentan una ventaja para desplazarse del área 
donde viven a otro punto de la ciudad, las avenidas 
fragmentan a la colonia tanto al interior de la misma como 
su relación con colonias aledanas o puntos importantes 
que podrían ser icónicos para la colonia como el Club de 
Golf LJ el CENART Con una menor conexión obligaría a los 
residentes a permaneces mas tiempo en la colonia LJ 
desarrollar actividades opcionales dentro de la misma, sin 
embargo la carencia de servIcIos obliga a que se 
desplacen LJ la buena conectividad con el resto de la 
ciudad los incentiva a salir de la colonia LJ realizar 
actividades opcionales LJ necesarias fuera de 
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la ciudad los incentiva a salir de la colonia LJ realizar 
actividades opcionales LJ necesarias fuera (Ver Imagen 
46 ) 

fUG A DE ~E~SON~ S 
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La separación física que logran avenidas como 
Miramontes, Tlalpan, Churubusco, Cerro de las Torres LJ 
Taxquena provocaran una mala accesibilidad hacia LJ 
dentro de la colonia, llegándola a fragmentar en 
recorridos a pie LJ obstruLJendo la relación entre los 
residentes LJ su entorno inmediato, dentro de los cuáles se 
ve afectada la habitabilidad de los espacios públicos 

Características como la escala de la calle, la velocidad de 
los autor la forma de los bordes en las avenidas 
principales afecta la conexlon peatonal entre los hitos, 
colonias siguientes LJ la Campestre Churubusco 
convirtiendo a la colonia en una ciudad amurallada que 
permite el acceso por automóvil pero no incentiva el 
peatonal (Ver imagen 47) 
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Existen espacios de equipamiento como el Centro Nacional 
de las Artes, CETRAM Taxquer'ia, Club de Golf LJ oficinas 
como GNP que son polos de atracción para personas 
externas a la colonia a nivel estatal LJ nacional sin embargo 
estos no se encuentran relacionados físicamente con la 
colonia LJ se cierran a un dialogo con los residentes A 
escala urbana estos espacIos se consideran vaclos al 
formar una barrera entre una colonia LJ la otra LJ al no 
tener una relación con los residentes lo cual se ve 
incrementado por los límites físicos de las avenidas 
principales sobre las cuales están 
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La gran importancia que se les da a los automóviles en el 
modelo de ciudad dispersa deja en desventaja a los 
peatones obl igando a que la maLJoría de ellos se desplace 
en un vehículo en lugar de caminar hacia su destina, sin 
embargo una diferencia importante que se encuentra es la 
existencia del CETRAM dentro de la colonia LJa que da la 
posibilidad que los residentes se muevan de manera 
peatonal sin embargo las grandes avenidas que rodean a 
la colonia LJ las calles de 12m en promedio dentro de la 
misma no permiten la vida entre los edificios LJ por 
consecuencia el no habitar de los parques 

La Campestre Churubusco se encuentra en la escala 
negativa de la gráfica debido a características de diseno 
que corresponden a la prioridad del automóvil, si existe un 
incremento en los beneficios del peatón los recorridos a 
pie al interior de la colonia igualmente incrementarían 
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El re habitar que menciona Sztukwark, P (2011) en la 
modernidad apunta a que la sociedad da prioridad al 
valor de uso LJ desplaza el valor ético del espacIo, la 
colonia repite esta característica importante para los 
residentes al mantener separada su área residencial del 
orea de trabajo, pero con un fácil acceso a ella, sin 
embargo esto conlleva a que los residentes no desarrollen 
!na inclusión a partir del espacio público 
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FLUJOS 

El siguiente esquema pretende representar los puntos de 
reunión LJ las áreas que contienen una maLJor cantidad de 
personas Esto con el objetivo de poder anal izar en donde 
se encuentra la maLJor concentración de personas, LJ que 
tipos de usuarios están presentes según el área 
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De izquierda a derecha identificamos el orea del CETRAM 
Taxquer'ia, la concentración de transporte público como lo 
es el metro (línea azul), el tren ligero, trolebús, LJ el 
paradero para varias rutas de camiones Los usuarios que 
se concentran es esta orea en su maLJorla no son 
residentes, LJa que esta orea funciona como punto de 
transbordo para trasladarse a otras partes de la ciudad 

En avenida Taxquer'ia encontramos otro punto de 
concentración de personas Esto debido a que es un orea 
comercial fuerte LJ una vía de paso para Tláhuac En esta 
avenida se pueden encontrar residentes, LJa que algunos de 
los comercIos ubicados dentro de esta orea son 
destinados para que ellos los usen, también podemos 
encontrar usuarios que sólo van de paso 

En el área central del plano ubicamos el · centro de barrio", 
segun el plano de desarrollo urbano En esta orea se 
encuentra ubicadas la iglesia, un supermercado LJ una 
escuela, por eso estos inmuebles son un polo de atracción 
para los residentes 

Otro de los puntos importantes dentro de la colonia es el 
orea comercial al interior, Esta área comercial divide a los 
parques, pero no se tiene accesibilidad de los comercios al 
parque, La maLJoría de los usuarios asisten a los comercios 
en automóvil El último punto de reunión que encontramos 
del lado derecho del plano es el área más grande de 
oficinas, muchos de estos usuarios sólo trabajan en GNP, 
pero por la tarde se dirigen a residencias fuera de la 
colonia 

Si los flujos sucedieran en la calles terciarias dentro de la 
colonia la gente se vería obligada a pasar por los parques, 
encontrándose unos con otros LJ teniendo una relación 
entre ellos que a futuro se podrá ver reflejada en 
actividades opcionales dentro del parque, sin embargo la 
manera en la que se encuentran emplazados los sitios de 
maLJor afluencia crea flujos solo en la calles principales LJ 
aisa los parques 

Se identificó que la zonificación LJ las vialidades son 
factores que tendrán consecuencias en la manera en se 
realicen los flujos peatonales, de igual manera la 
composición arquitectónica LJ su emplazamiento afectan en 
los recorridos a pie dentro de las calles habitaciones 
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Como podemos ver algunos de los factores 
característicos de la ciudad dispersa afectan el habitar, 
como la zonificación LJ dispersión de los usos de suelo 
debido a que incentiva que los residentes de la colonia 
dependan se factores externos para real izar actividades 
opcionales LJ que dentro de la misma exista una división 
incrementada por las vialidades haciendo que cada una 
de sus partes funcionen independientes LJ no exista un flujo 
interno, también podemos ver que las vialidades LJ el 
trazado de estas afectan al convertirlo en una ciudad 
"amurallada" al no tener un contacto con las colonias LJ 
equipamiento próximo de manera peatonal Los flujos son 
consecuencias directas de la zonificación, la traza LJ la 
vialidad al implementar formas LJ usos de la ciudad 
dispersa disminuLJen los flujos peatonales en la colonia 
afectando la afluencia hacia los parques LJ la vida entre 
los edificios esto traerá consecuencias en el habitar de los 
parques dentro de la colonia LJ en la creación de una 
comunidad dentro de la colonia (Ver imagen 53) 
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En el siguiente apartado se hace un análisis a una escala 
humana en relación del habitar de los parques LJ el 
contexto inmediato a estos con el objetivo de entender las 
características LJ factores de diseno que se pueden 
Incorporar para mejorar el habitar LJ la aproplaclon del 
espacio público LJa que se considera que los primeros 
factores que afectan el habitar en los parques es debido a 
la composición retomada de la ciudad dispersa dentro la 
colonia Campestre Churubusco sin embargo la carencia de 
diseno dentro de los parques también es un factor que 
tendrá consecuencias en el habitar o no de los parques 
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ESPACIOS PUBLlCOS DENTRO DE LA COLONIA 

Se debe puntualizar que por el análisis a nivel urbano los 
parques de la colonia no están frecuentado por los 
residentes, debido a la traza LJ zonificación en su maLJoría, 
pero no se generaliza al 100% los factores por los cuales 
no se encuentran habitados debido a que estos se 
encuentran local izados en distintas partes de la colonia LJ 
el contexto inmediato LJ los elementos físicos LJ sensoriales 
afectan la manera en que se desenvuelven los residentes 
al interior de los parques 

~ . Parqu e Ta<qu e~a 

3 Parqu e Cerro de la 
[ , Irella (oOjelo d e 
e , ludio) 

A escala urbana se identifica que características como la 
zonificación (dispersión de usos), la traza de la colonia que 
parte de un centro LJ los flujos que se crean a partir de los 
mencionados anteriormente afectan directamente el no 
habitar del espacio públ ico 

Otra consecuencia que está presente a partir del 
desarrollo a manera de ciudad dispersa es la privatización 
de las calles, esta característica de la ciudad afecta los 
recorridos peatonales LJ pbliga a los usuarios a adaptarse 
al entorno 
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El amurallamiento al que está sometida (por la traza LJ 
vialidades) sera otra característica que afecte la vida 
entre los edificios LJ por consecuencia el habitar de los 
parques (Ver Imagen 56) Al excluir el contexto histórico 
que aunque políticamente está en otra colonia es un hito 
que podría relacionarse con la colonia Campestre 
Churubusco, Estos hitos podrían fungir como un valor 
conceptual que se le dé a la colonia sin embargo no existe 
un elemento en común que forme una comunidad LJ menos 
el interés por formarla 

Se entiende que aspectos urbanos recuperados de la 
ciudad dispersa LJ aplicados a la colonia Campestre 
Churubusco afectan la manera en que se desenvuelven los 
residentes, para entender a maLJor detalle las 
consecuencias que tienen estos en el habitar del espacio 
público se analisarán las actividades al ser un parámetro 
que nos dan los espacios para saber su funcionamiento A 
continuación se hará un análisis considerando como 
conjunto los parques, identificando las características que 
se repiten a ellos al estar inmersos en una ciudad dis p ers

6
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LOS espac ios públ i cos 01 ser hab itados deben comprender 
característ icos de pa r t i c ipac ión c iudadano. en lo v ida 
público creo un sent i do de con'ionzo cív ico por porte de 
los residen t es 4 responsabilidad por e l espacio público. 
Kni g t h Fundo t ion en su artículo Shop ing spoc e for civic Ilfe 
de f ine los característicos como: 

Lo confianza cívico se logro cuando los residentes 
forman porte de un o ident idad co lectivo . Aprecian 
e l espac io públ ico. se hocen par tic ipes 4 reconocen 
el troba)o del gob ierno en é l. 

L O pa r tic ipac ión en lo v ida público es cua n do los 
espoc ios proveen de un lugar donde los res iden t es 
pueden interactuar unos con otros . 

Lo responsabilidad por el espacio p ú b lico surge 
cuando los re si dentes forman por te de los 
dec i si ones en los espac ios 4 t ienen un comp r omiso 
por lo mejoro del espac io público. 

Dentro de lo colonia se encuen t ro un nive l bajo de hab itar 
el espacio público. por la que se conc lu4e que carece o 
tiene pocas de los características an ter i ores. se anal i zar6n 
e identif i caró en que med i da o carenc ia se encuent r an. 
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Lo s re side n te s se e ncue n tra n e n uno d istan c io pró ~ ima o 
alguno d e los p arqu e s Sin e m bargo. los ca ll es q u e los 
contie n e n. lo d ispersión de a c t iv i dades e n lo colonia 4 lo 
care nCia d e v igilancia limi to lo par tic ipación d e los 
r e side nte s 

En e l último ar.a se identif ico un a ume nto e n e l uso d e los 
par que s 4 se ha dete ctado q u e es debido o la 
participación del g o b ie rno a l dar m a nte nimie nto a los 
parque s. Sin emb arg o al no ser un a pr e ocupación 
constant e por la mejora de la v i da e n e l espacio e l uso de 
los parqu e s sigu e si e ndo mU4 poca. 

El aume nto e n la confian za cíV ica a um e n ta e l h ab itar de los 
parque s. sin e mbargo las p rimeros cond ic ionante físicas 
poro que no se utilice n se r e laciona s o uno escalo urbano 
01 te n e r poco acce si b ilidad debido o q u e se e ncue n t ran 
r o de a d os de ca ll e s co n u n trónsito consta nte est o r 
contenidos entre lo s viviendas LJ dispe rsos en t o do lo 
co lon ia . Lo segundo c o ndic i o nante que veró d isminuido lo 
conf ianza c ívi c o es que n o ex istan espacios que r e c a igan 
en lo par ti c ipa c ión de los res identes en lo vi da púo l ic o . 

Los espa c ios que requieren de un mantenimiento cons t an t e 
so lo se ven intervenid o s cuando llegan o un nive l de 
inutilida d o n o exi s ten espac ios que propicien activida des 
o p ciona le s p or los r e sidentes 
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La ma40ria d el espac io dentro 
d e los parqu e s requie r e aten c ió n 
d e l g o b ierno 4 dejo e~c luida lo 
posioilidad de participac ió n de 
los residentes. dejo de lodo lo 
posioil idad de for m a r 
comunidad o través de 
activ idades que 
re sponsaOilidad p or 
re side ntes 

r equieran 
port e de los 

Se deO e recordad que '-+ oLUo r d en e l mode lo de ciudad 
jardín presento o e l co le c tivi sm o LJ lo participa ci ón 
ciudadano c omo uno c ara c t er ís ti c o esenc ia l poro el 
modelo LJ poro e l desarro ll o po líti c o administrat ivo de este 
s in emO o rgo lo des c onf igurac ión que tuvo e l modelo 0 1 
convertirse en c iu dad d isper so p ierde es t os característicos 
coso que se ve en lo co lo nia C ampe st re C huruousco donde 
lo par ti cipación \.! lo colec tivid a d e s inex istente o mULJ 
poco 

Lo ideo fundam e ntal d e 1-l0LUard ra d ican e n q u e e l ' jardín 
f u nc i o n ara como e l e m e nto socialment e ag lutinador ' ( 
Dor io . A. 200 7 ). De ntro d e lo colonia p o demos ver q u e los 
ja r d ines n o r e p rese ntan e sto. lo carencia d e a cti v idades 4 
u ti li zac ió n de los parque s 4 característicos como lo lo t rozo 
4 lo depen dencia d e l automó v il disminu4en lo pos io ilidad 
de crea r un ace rcamie nto de los resid e ntes hac ia e l 
espac io p ú Olica que los r ode o . 

Poro incre m e ntar e l tie mpo de los r e si dentes e n los 
parqu es 4 p o de r ince ntiv a r la col e cti v idad e ntre los e ll os . 
se deOen de imple m e ntar acti v idade s q u e inv olucre n a los 
u su ar ios e n su mante nimie nto y acti v idades. lo creac ión de 
jardines comunitarios o e sp acios que logre n lo apropiación 
por porte de los re side nt e s como e sp acios de traO a jo y 
edificios q ue li g u e n ac t iv i d ade s pu o lica r recreativo s con e l 
espa c Io aoierl o (OiOl io lecos . c entros co mun itarios. etc) 
padrón mejorar lo c a lidad de p a rti c ipación por porte de 
los re sid entes 
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En e sta investigación se identifica n c inco p untos q u e 
influy en e n e l habitar y lo utili zación de los pa r q u e s dentro 
de lo colonia que son r e tomados d e la c iudad d isperso 

Lo trozo 01 convertir los r e corr idos e n d is tancias más 
larg os y af e cta r lo mane ro de perc ib ir lo s e spacios o 
trov es de los se nti d os . como m e n c io n e a nt e riormente el 
recorrido a pie d e un punto a o t ro n o ti e n e e stimulas que 
hag an del r e cor r id o algo int e rac tivo o int e re sante . los 
p ersonas c ama cons e cu e nCi a r ecu r r e n a l usa de 
transparle pri vada para d esplaza r se o recorre rlo solo o pie 
e n el tiempo n e c e sario con v irtie n do e l r e corrid o en una 
acti v i d a d nece saria 

L o Ira za priori za las flujos vehic ulares con c a ll es amp lias 
q u e permil e n una ve locidad m ayor a los 50 !( m fh y que 
cons e r van uno fácil conecti v idad con e l resto d e la 
ciud a d len iendo como c ons ecu e ncia q u e los res id en les 
puedan d e sp osar se de manera f ácil al rest o de la c iudad 
L,I co nvirtiendo o lo c o lon ia L,I si vivienda en un espa c io 
dor m it o rio. perd iendo lo re l ac ión con su ent o rn o L,I un 
comprom iso c ívi c o L,I soc ia l haca este 

Es t os d os fa c t o re s la tr aza L,I la prior ización de l au t omóv i l 
dan d os p a utas prim o rdia les para el no habitar de los 
parque s. e s t os fac t o res pro v ocan que no se re corran a pie 
lo s p arq u e s y e~ is t a acc esibi l idad a el los deb id o a la 
fragme ntación por las a venidas principa les L a facili d a d 
q u e d on los a ve ni d os den t ro de la colonia de llegar a otros 
e s p acios públicos de lo ciudad provoca uno fugo d e 
p e rsonas y por lo tonto de act iv i dades a re ali l ar dentro 
de l e spacia público de la coloni a . 

Si nos acercamos o una es c a la arquitec tónico podemos 
identificar que tanto la compo sic ió n de la v iv ie ndo coma 
lo zonificac ión d e la colonia son nues tros sig uientes 
factores que afe ctan e l hab it a r de los parq u e s d ebido o 
que pierden la comunicació n d e l inte ri o r a l e xleriar. lo 
carencia d e uso mi ~ ta con v ie rl e a las áreas de v i v iendo en 
v acias d e acti v idad 

L o l anificación d e lo colonia y como se ve n r o dea d os los 
parqu e s p or lo v i v ie n d o afecta a l conte n e r. aislar y 
d i sp ersor los ac t i v idad es hac ie ndo que la colonia f uncione 
de formo indepen d iente de un la do a otro. Los res identes 
pierden e l interés p o r u t ili za r al parque al es t a r ais lad os L,I 

v a c ío s. 
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Las actividades que se identifican en los parques de la 
colonia son debido a las posibilidades arquitectónicas LJ 
físicas que tienen predeterminados los espacIos 

Formalmente los parques dentro de la colonia 
corresponden a la traza de la misma, formando una 
plataforma rectangular curvada en sus lados más largos LJ 
dividido en el área de paso (perímetro) LJ área de estancia 
(interior) pierden el interés por utilizar al parque al estar 
aislados LJ vaclos 
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Dentro del parque 
(árboles) que forman 

encontramos elementos lineales 
un plano virtual que obstruLJen la 

vista al interior, ocasionando que quienes lo recorren en su 
perímetro pierdan el interés de permanecer en el 
También encontramos la plataforma como un elemento en 
los parques, en diversas ocasiones delimitan un cambio de 
material LJ podemos dividirlas en dos categorías 
dependiendo sus dimisiones, localización LJ mobiliario 
urbano de cada una de ellas 
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PLATAFORMAS EN EL ESPACIO Y SU ACTIVIDAD 

Plataforma A . Recorrerlo o pie 

_'.''''.00_ 

Plataforma B . D emororse en el 
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La plataforma se caracteriza por ser un tamano promedio 
de 2 m LJ en su maLJorla se realiza la actividad de 
recorrerlo a pie, la cantidad de tiempo que pasan los 
usuarios en esta plataforma se clasifica como actividades 
necesarias al permanecer solo el tiempo indispensable 
para cruzar el parque de un extremo al otro Esta 
plataforma es util izada como una senda que 
losteriormente desemboca en un nodo (plataforma B) 
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Plata~orma B 

Funciona como nodo e n todos los porques. la s acti v idades 
que se realizan en e st e espacio so n opcionales. es el 
espacio de mayor oflue ncio dentro de l parque debido a 
que es un punlo de conc e ntració n de pe rsonas que 
incentiva o olros o ace rcas e . ti e n e lo fl ex ibilidad de 
funcionar poro diferent e s acti v i dades 

TE X TURAS V SUS ACTIVID ADES 

Lo lesis enconlró que corocl e rís ticas re tomados de lo 
ciudad disperso en lo colonia son las responsables de lo 
conduclo de los residenl e s. sin e m bar go la aplicación del 
estudio de actividades ince nti vadas po r los sentidos en los 
espacios y lo modificación en la vel o c idad lj e l tomol'io del 
arroyo ven iculor podró mejorar e l n abi tar lj lo con f ianza 
c ív ico de los residen t es nocia el espacIo 

L os t ex t uras ac t ua les de l espacI o son d iver sos pero 
n i n g un o ti e n e uno jus tif ica c ió n en rel ac ió n co n lo 
pe r cepc ió n de l os usua ri os Aun q ue esta s ll eg a n o def inir 
las ó r eas de mayor ut ili zac ió n dom est ic a n do o los 
r es i dentes. 

ge ,,,,,."" O~. I • • tu ••••• 'o. u'ou •• 
I<o' . g.""o • • • '. 0" '0'01 

L a co n strucción del espacIo dentro d e los p a rq u es lj s u 
r e lación co n los materiales no da un re sulta d o de ll e nos lj 

voc ío s. 0 1 no e xistir una relación de los male ri a l es con e l 
es pocio do como resultado que las ór e as de concre to son 
los ll e nos y los vacíos son las óreos donde predomino lo 
ti e rro vege tol y/o el pasto debido o lo cor e ncl o de 
actividades q ue e xiste dentro de eslo 
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Los vaclos c a recen de uno actividad tonto nece saria como 
opcional. a diferencio de los llenos que tie n e ambas 
acti v i dades es to se debe o que el mobiliario urb ano es ta 
únicame nte concentrado en los grandes plata forma s de 
co n c reto. p e ro codo uno de estos acti v idades carece de 
un a participación de los residentes en e l mante nimie n to lj 

construcc ió n de e llos teniendo como co nsecu encia que 
a u nq ue se u t ili ce n es t os espacIos no se c ree un nab itar ni 
u na colect iv idad en e l 

99 



DISPERSAR 

Para Gehl, J (2013), la dispersión aparece en las zonas 
subu r banas donde la dispersión de los acon tecimien t os es 
tan ex t rema que, en realidad no se produce ac t ividad" 
Dentro de la colonia se encuentran dispersas las 
actividades En cada uno de los parques se encuen t ran 
áreas depor t ivas como canchas de basquetbol o 
f ú t bol,área de juegos infantiles, LJ espacIos con gimnasIos 
urbanos Hasta cie r to pun t o esto responde a una 
distribución uniforme dentro de la colonia, siendo de 
maLJor accesibilidad para los residentes de la colonia Sin 
embargo, éste causa una dispersión en las personas LJ se 
crea un efecto con t ra r io a 1.1 - 3 de Edward T Hall, que 
describe la atracción que genera ver a las persona s Al ver 
a dos persona s en el espacio público una tercera se les 
une, pero al estar divididas la posibilidad de encon t rarse 
se reduce, LJ los parques se convierten en áreas vacías 
(porque ca r ecen de atracción 
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Ubicar las ac t ividades que mas se realizan como el 
deporte LJ cuáles son las más necesarias en un sólo parque 
centralizando las actividades nos dará la posibilidad de 
concentrar a un grupo de re sidentes LJ mo t ivarlos a crear 
una comunid a d 
100 

Es importante recalcar que los fac tores de lo ciudad 
d ispersa como lo trazo . zon if icación. importancia al 
automóvil y lo compos ic ión de lo viviendo uni l omilior son 
los primeros lactares que modilicoron lo conduc t o de los 
res identes en lo colon ia y porque no util izan n i habitan sus 
espacios públ i cos . pero lo carenc ia del diseñ o y lo poco 
partic ipación en el diseño por porte de los res iden t es 
tamb ién tiene un Impacto en el habitar del espacIO pub li co. 

Dent r o de los parques 
arqui tectónicos y na t uraleS 
espac io como lo son : 

se encon t raron 
que o l ectan el 

elementos 
habi tar del 

LOS barreros físicos y visuales que crean los 
plotolormos de concreto d i v i d ie n do I.j l im itando el 
espac i o que se puede u ti l i zar dentro del porque. 
estas p lotalormos definen lo manero en que se 
pueden uti li zar debido a sus dimensiones 

Elementos lineoles (ó r boles) crean u n plano 
v er t ical v i r t ua l que l i m ito lo v is t o y l os ac t iv idades 
01 interior del po r que. ademós de crear espac ios 
obscuros 4 ¡ r íos . 

Cambios d e nive l (.lm) creando un limite ¡¡sico y 
v isua l des incent ivando o los personas o ent r ar y 
dil icul tonda lo entrado o ellos , 

L a tormo de los parques crea que los v istas se 
limiten a ciertas 6reas, crenado i nsegur¡dod en los 
espacios y limi tando o los usuar ios a permanecer en 
los óreas de mayor visib i l idad . 

Arquitectu r a en el ento rno inmed i ato cont iene o los 
parques y l os sepa r a uno de los otros. creando una 
d ispersión de estos y d isminuyendo el uso. 

LO de fi nic ión de actividades o t ravés de mob iliar io 
urbano 4 el emplazamiento de es t os dent r o de l 
espacio provoca la d i spersión de act iv idades lj un 
limitan le en que espac ios se pueden usa r. 

101 



PARQUE A 

El porque se e ncue ntra sobre un a p lataforma de un m et ro 
Opro) imado de la banqu e ta. d ifi cult a n do e l acceso. que se 
do únicame nte por ci e rtos puntos o tr avés de e scalinatas 
lj sálo por un lodo o lo altura de lo ban q u e ta El área 
designada poro los d e portes no se e ncuentro en 
condiciones áptimos 01 t e n e r fracturas e n e l concreto. 
molo infraestructur a d e concnas. que no se e ncuentran en 
condiciones poro jugar. lo que d is minuye su uso No e xiste 
v isibil idod de un e xl re mo 01 otro del parqu e . debido o lo 
gran cantidad de árb ol e s. En e l á r ea de concnos lo 
v isibilidad es cloro lj tien e una e n t rada de iluminación que 
permile que se nogon los acti v idades s in d i f icultad 

Lo v isi b ilidad del e xlerior 01 inter ior s610 es p or parle de 
los cosos colindonl es en e l p e rím e tro . aunque se 
encu entran d ivididos po r cua tro calles de gran t amor'\ o ( 3 
ca rri les de 3.5 metros aprox imadamente) 

La s v iv i e n das al ser unifamiliare s. se gún la lanific ac i ón q ue 
favorece e l mode lo de ciudad de sprawl. d isminuye e l 
número de USUariOS que puede n usar los parques. y 0 1 
t e n e r poco acce si b ilidad por ben e ficiar e l u so de 
a utomóv il es. cre o uno división e ntre e l p e atón lj e l porqu e . 
Lo s act iv i dade s que más se r e oli l on son pase ar a l perro. lj 

uno que o tro usuario nace ejercicio e n los gimnasios. 

La comunica ci6n entre los parqu e s debe se r por m ed io de 
r ecorri dos incetiv odos por el áre a com e rcial. las 
activ idades se pueden separar por d ifer e ntes 
caracterís ticas enlres los dislinlos parques para que 
mante n gan un o 01 roción por el núme ro de personas que lo 
u se n. 

La ca r e n c ia de d iser'\o denlro del porque no su g ie r e 
acti v idades pero lo aplicación de un diser'\o qu e incorpor e 
aspectos senro río l es podro mejorar lo o'luencia al sitio 
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Si bien 1-40ward en su estu d io para la ciudad jardín 
m e nciona que "debe verse h e rmosa por su s casa 4 sus 
parques también menciona q u e b usca la c oope ración de 
personas ~elices. dentro de la colonia s i b ie n logran ser un 
atractivo para elevar el cost e de las v iv ie ndas. los 
re sidentes no participan en ellos . 

Las apro ~ imaciones hacia los parqu es care c e n de 
profundidad 40 que solo se llego o oprec lar parcialmente 
dando la ilusión que son pequeños y no e n su totalidad. 
prov ocando el desinterés por ingresar o e llos. 

El flujo en el entrno inmediato del parqu e es e n su ma40rla 
vehicular 4 peatonal necesario. se identif ico que lo 
ex istencia de un órea comercial e ntre d os parqu e s no 
aum e nto lo afluencia estos I.j 01 es t o r conl e nidos por 
v i v ie ndas son poco visibles influye ndo e n e l d e sinl e re s por 
lo utilización de eslos. 
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INE XISTENCIA DE 
LAS ACTIVIDADES 
PÚBLICOS 

VI NCULO EN TRE 
Y LOS ESPAC IOS 
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El acceso a l parque 
se dificulto por e l 
ni ve l al q u e se 
encuentro. odem ós 
de solo tene r contar 
con cierto s accesos 
en el perímetro 
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Se identifico que ca ra c t er ís ti cas t a nt o urba nos como 
arquitectónicas son fac t o re s q ue mod ifica la condu cta de 
l os r es identes. dentro de este parque cara c t erís ti cas como 
las grandes a v enidas. la prioridad al au tomó v il . l os 
cambios de nivel 4 el encontrarse conte n didos e n t r e 
vivienda afectan la a~luencia hacia este I.j por lo tanto 
d i f i c ulta n la posibilidad de habitar el espacIo. 
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PARQUE B 

El parque B es el de maLJor uso dentro de la colonia Entre 
sus características físicas se encuentran que es de una 
menor dimensión que el parque A LJ que el parque Cerro de 
la Estrella También existen áreas de juegos para ninos, 
siendo esta el área de maLJor utilización dentro del parque 
Además de esto, el parque se encuentra rodeado de 
edificios LJ comercio por dos de sus costados, a diferencia 
del B LJ de Cerro de la Estrella que se encuentran 
flanqueados por vivienda unifamil iar en tres de sus lados 
LJ por comercio en un solo lado Este parque ha sido el de 
maLJor mantenimiento durante los últimos anos, además de 
contar con un módulo de vigilancia e iluminación por las 
noches 

Equipamiento como la escuela secundaria, 
dos de los lados LJ edificios de vivienda son 
modifican las carencias que se adoptaría 

comercIo en 
factores que 
con factores 

como la traza LJ las vialidades propiciando un maLJor uso 
del parque LJ se puede ver reflejado en el encontrar de las 
personas 

La modificación de la zonificación LJ de la dimensión del 
parque son factores que pueden modificar a lo largo de la 
colonia para crear un cambio en la frecuencia que se usan 
los parques 

'an,"coo'6n Rad. oda d • 
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En esta tesis se identifica que los aspectos urbanos como 
la zonificación, las vialidades LJ la traza de la colonia 
Campestre Churubusco afecta la manera en que los 
residentes se desenvuelvan en los parques dentro de la 
colonia LJ los incentiva a salir de la colonia LJ desarrollar 
sus actividades fuera de ésta 

Esto debido a que el desarrollo de la colonia Campestre 
Churubusco corresponde en maLJor media a una ciudad 
dispersa LJ no a el desarrollo que en un InicIo plantea 
Howard para la ciudad jardín 

La ciudad jardín, como vimos en el capítulo dos, busca la 
unificación de las mejores características de una ciudad LJ 
del pueblo para poder crear una vida LJ civilización nuevas 
Drago E (2011) las define como "Ciudades modernas hechas 
con el espíritu de especulación por granes sociedades 
cooperativas" 

Howard E (lÓ9Ó) buscaba que "la ciudad jardín atrajera los 
recursos LJ que se generara riqueza, mejorar los espacios 
higiénicos, crear oportunidades de empleos LJ se vieran 
hermosa casas LJ parques esto con el objetivo de crear 
personas felices ", sin embargo esta utopía donde la 
comunidad fuera la encargada de desarrollar la ciudad 
desde un aspecto político -económico no está presente en 
la colonia Campestre Churubusco LJ se hizo un desvió en 
busca de beneficios economlcos maLJores 

La colonia deja de lado la creción de una coopertativa 
que administre el desarrollo LJ pasa a manos de 
particulares para la creacón de zonas residenciales de 
clase media LJ alta en su maLJoria (actualemnte el m2 a la 
venta está entre los 12 mil LJ 24 mil pesos) siendo mas 
parecida a una ciudad dispersa 

Al dejar de lado características como la creaclon 
la falta cooperativa 

mezcla de 
qce 

usos 
administre la colonia LJ 

como planteaba Howard, dentro 

de una 
de una 
de la 

colonia se ve afectada la manera en que los residentes 
ocupan los espacios públicos 

El espacio público dentro de la colonia se ha convertido en 
espacios abandonados, que no facilita la apropiación ni la 
posibilidad de crear una colec t ividad LJ se detectó que 
además de los aspectos urbanos como factores para el 
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no habitar, la carencia de diseno LJ la no implementación 
de aspectos sensitivos para éste son otros de los factores 
que imposibilita el habitar del espacio público dentro de la 
colonia 

En el siguiente apartado se hace un análisis formal, de 
funcionamiento, actividades LJ los aspectos sensoriales del 
parque cerro de la estrella ubicado dentro de la colonia 
Campestre Churubusco entre las calles de Cerro de la 
Estrella LJ Cerro del Cubilete 

Para esta tesis se seleccionó el parque Cerro de la estrella 
LJa que colinda con una de las avenidas principales de la 
colonia, una de las rutas más transitadas por los peatones 
LJ automóviles, pero se identificó que en su maLJorla el 
parque es utilizado para actividades necesarias LJ no existe 
una convivencia dentro de este, LJ aunque se pueda 
obtener una visibil idad maLJor hacia el parque, este no es 
más concurrido que el resto de los parques dentro de la 
colonia 

El objetivo de este análisis es identificar cuáles son las 
consecuencias de los aspectos urbanos, en el uso LJ 
determinar que carencias de diseno no propician el 
habitar a un nivel arquitectónico 
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43 ANÁLISIS DEL 
HABITAR EN EL 
PARQUE CERRQ 
DE LA ESTRELLA 
En este estudio ubicamos que existen dos tipos de usuarios 
en los puntos de reunlon donde en su mOljorlo no son 
residentes de la colonia LJ los que lo son se concentran en 
el área comercial, mas no en las áreas recreativas 

Los análisis que se 
objetivo de entender 

explicaron anteriormente tiene el 
el contexto urbano e histórico que 

comprende la colonia, se debe recordar las definiciones 
de habitar de Pallasma, Giglia LJ Saravia que incorporan un 
factor importante, el tiempo, a lo largo del documento 
podemos entender el contexto histórico que comprende la 
Ciudad de México LJ la colonia Campestre Churubusco, esto 
nos da una idea de cuál es el funcionamiento actual LJ 
porque se desarrollan cierto tipo de actividades dentro de 
la colonia 

La utilización del automóvil, la zonificación el área en su 

maLJoría residencial LJ la conexlon con la ciudad son 
características recuperadas por el modelo de ciudad 
dispersa en la colonia como LJa vimos en el apartado 
anterior LJ como mencionamos la característica del tiempo 
es un factor esencial en el habitar del espacio la colonia 
al ser creada como un espacIo dormitorio redujo al 
maxlmo el tiempo utilizaban el espacIo público los 

residentes, sin embargo en la actualidad se está buscando 
la participación ciudadana LJ la conservación de la 
identidad para una mejora en la cal idad de vida LJ para 
esto se debe prlorlzar el estudio del habitar en los 
espacios públicos para poder dar soluciones a problemas 
que se crearon hace más de 50 anos LJ que han ido en 
aumento 
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El habitar del espac i o publico logra r a q u e las res i den t es se 
vuelva n en habitantes de su co l oni a y cre a r a un o d i nómico 
de d ia logo en t re lo ci u dad ( es p acio lisico) y lo pe r son o . 

Poro acercarnos 01 a n ólis i s de los espac ios p u blica s de lo 
colon ia 4 comp r en d iendo lo di ~ ¡cultad q ue Impli c o 
establec e r uno definic ión concre t a d el habit a r en e l 
espac Io publiCO se d i vld ir b en t re s a spectos. 

. .... nbUs ls f o r mol I,j f unciona l de l lugar. Aspe c t o que der i ve 
en el funcio namiento ade c u ado a no de un espaci o 
arqUi te c t ó nico . es t o se o n oliloró tonto e n el porqu e c omo 
e n el c o nlext o inmed ia to . 

. Ac t iv idades I,j us o s. Ap rop ia c ión p o r por te d e l usu ari o 

. Aspe c t os sens o riales que pu e do llega r o t ransmi t i r el 
es p ac i o. Perc epción del e sp ac i a o trav é s d e e xpe r ien c ia 
vi v e n cia !. 

4· ) ·1 ANÁLI SIS FORM A L 

Poro dar uno mal,ja r p e r t i n encia lJ re conocimien t o 01 
concepto de l Habitar se prop uso e st e e stu d ia de ca m po 
que va lJa ap o r tan d o elemen t os p r a c t icas al d esor r ol(o del 
conc e pto menc io n a d o 

Se to m a n los elemen t os p ropues t os po r Ke v i n LlJnch que 
son : Sen d os . Bord e s. Hi t os. Nadas. Escalo lJ Propo r Ci ó n . L Ul 
lJ Sombro . Vi s tos lJ Ap r o ximacione s. los cua le s se delinen o 
continuació n. seg u i dos d e l o ex p l icac ión de su desar ro ll o 
en la C o lon ia C ampest r e C hvrvbusco. 

. SEND .... S. 

Lvg ore s po r los que poso el o b se rvado r nor malmen t e . 
ocas iona l o po tenciatmen te (L4nch . K .. 20tO) 

Den t ro del p o rq u e e ncontramos se ndos p er imetroles lJ 
d iagonale s q u e atravie san la pla t o ~ or mo de conc r e t o . los 
re corr i dos se hocen e n ambos sent idos. ounque en su 
mOlJo ri a son re c orri dos hac ia lo ave nida p ri nc ipal. lo de 
Cer r o de los To rres . 

LO oplicaci ón de elementos sen sori a le s e n los bordes 
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den t r o de l p arqu e h a r á q u e el r e cor ri d a com e n cé a t e n e r 
un s ig nificad a o permi t i e ra q u e los usuar ios r ea l i c e n no 
so lo acti v idade s n e c e sarias sino obli g a dos. e l conc e pto de 
L y nch es to comp le tam e nte lig a d o o e l de Sorov io 0 1 
r e corr e a p ie e l espacio. sin e mbarg o lo con d icionante q u e 
m orcara e l hao itar e n e l e spacio se rá e l tie m po q u e 
p e rma n ez c a n los u s uarios e n e l lugar e n e l s ig uie nt e 
apartado don de se analil a e n e specífico lo ac t iv i d a d de 
r e corre r lo a p ie se i de nti~ican los e spacios p untua les d e 
m ayor utllilación a ctual de l e spacio p o r o d icho ac tiv idad 

La loca li zac ión de la s se n d as I,j la cuanti ~icoción d e mayar 
acti v i d a d nas p Od rán d ar un paráme tro e n e l p roc es o de 
d is e no p ara mOd iFicacione s d e n t ro de l parqu e . es 
impo rta nte liga r a m b as concep tos p oro p o d e r r esponder 
n o solo a un espacio Físico sino o los n e c es idade s y 
posib i l i d a d es que p o d rá tener el e sp ac io p o ro dar l e un 
b e n efi c io éti c o y soc ia l 

• BORDES 

Límites entr e d os 
continuidad (Ly n c h. K. 

Fases o 
2 0 10 ). 

r u p t uras l i n e a les de l a 

Podemos en c o ntrar d iFe r en t e s borde s en e l per ímetro del 
p o r q u e . El de mayo r impo rtan c i a se a t r ibuy e o la ave n ido 
p r incipa l, Cer ro de l as To r r e s. To nt o p o r sus dim e n s ion e s 
c o m o por lo cant i d ad d e flujo automov ilis ta que p r e se nto 
su e le d ific u ltar la cone ) ian e n t r e un p unt o e x t e rno hac ia e l 
p a rqu e . Otro b orde q u e se ide ntifica e s la c a ll e C e rro d e 
la s Campanos. al te n e r un cambio d rastico de esca la 
pasan d o d e una continuida d de v iv ie n d as d e dos nive les a 
un ed if i c io de 5 nive le s 

Los b ordes p u eden se r ide nti~ica d as como ru p turas lín e as 
sin e m b ar g a ta m b ié n e xist e una r up t u ra e n lo act iv id a d y 
veloc idad a la q u e se lleva . a una m e nor lo ap licac ió n de 
los b ordes e n e l o b j e ti v o u acti v id ad de d e m o r ars e e n 
es pac io p u eden ll ega r a se r mós e xitosos q u e como un 
l ímit e e n t r e d o s e spacios como los arrOlJOS ve hic ulore s q u e 
m e nc ionamos con an te rior Los Oordes 0 1 ser apl icado s 
c omo G h e l. J() los e sp acios donde uno p ude o Ose r va r a s u 
e n to rno '--J sentir se p ro teg id o son los d e m OlJor u ti l i zac ió n 

Es t e es o t r o de los co n c ep tos . ís ico s qu e n o p i erden lo 
continuida d con e l ti empo e s un c oncep t o q ue pude 
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ben e ficiar a e l habi tar d e nt ro de l porqu e C er ro d e la 
Estr e llo 0.,1 que nos d oró a pe r t ura e n e l encontrar d e los 
personas 

• HITOS 

Puntas fijas e n lo trozo ur b an o q u e son s i g ni f icativ os 0.,10 seo 
p or su prese ncio mater ial o p o r e l s imbolismo poro los 
o b ser v adore s (Lo.,Inch. K .2010) Los fu e nt e s (no en 
funcionamie nto) pueden ll e g a r o ser un o de los hit os por 
p re sencio male rial e n e l parq u e . 0.,10 q u e lo aparición d e 
e stos elemen t os atafl e a la creac ió n d e lo colonia . pero lo 
care ncia d e mante nimie n to los h a degrada d o 
sim b ólicamente . ll e gando al p unto de lo desaparición d e 
cier tos fuent e s 

Al no exis ti r un lugar sig ni f ic a t i vo no ex i ste uno d inómica de 
t rian gu lación que inc enti ve lo pló t i co entre dos extraflos , el 
h ab ita r de l e spacio pÚb l i co den tro de lo co lo nia se ve 
afec tad o a l co d o un o es tor ind ividual izado 0.,1 n o t ener un o 
po s ib i lidad o e l in c en tivo de iniciar uno conversaci ó n o 
partir de un en t e c omún, 

• NO D OS 

L ugares donde se en c uen tra n los sendos . o bien l u gares 
d ond e ocurr e n act iv idades soc ia l es, concentrooiones o 
Hujos na t ura les d e los o bservadores (LlJnc h. K 2 010 ) Un 
nod o que se r e pit e e n los re corri dos por los usuarios e s lO 
plataforma d e cono r e to Eslo se d ebe a lo f acili d a d para 
e l oruo e d e bido a que no ex ist e n e le m e ntos q u e o b struyan 
e l poso ni la v isualidad hacia lo avenido pr incipal 

El nodo d e la canoho dentro de l porqu e es un atraotiv o 
que se pu e d e m e jorar con a spe ctos se n soria l e s p ara que 
los personas se si e ntan mós cómodos y posen mós tiempo 
de l que ya se poso. e n e l s ig uie nt e a portado 
e noontrare mos un análisis a pa r t ir de los a c t i v idades de 
demorarse e n é l y e ncontrare m os e l mismo e sp aoio que 
aquí se menciona como un pun t o importante de ac t i v idad 

Si b ie n Lynch menciona q u e son lugar es donde se r e ali zan 
a c ti v id ades socia les se incorporo u n anólisis de tie m p o de 
e s tacia m as e spe ci f ico dentro de l o t es is que n os verifica 
l o a o t ivida des qu e se rea li zan en el espac io 

A l e ncontrar o tr a similitu d e n t r e e stos dos concep t os 
pode mos ide n t i f icar o t ro punta important e d e l h abitar q u e 
puede se r apr o vechado poro e l futuro hab ita r de l parqu e 
c e rro de la est r e llo 

• ESCALA Y PROPORCiÓN 

Por su s d ime n sione s pode mos tomar 01 porqu e c o m o un o 
e sca lo reg ional Con e sto pode mos saber q u e los 
p rin c ipa les u suarios serán gent e que v i ve e n lo mism o 
co lo nia . Lo p ro p orción del parqu e pu e d e lomorse com o de 
l. lo Es to h o c e q u e lo p ercepción d e l mismo seo muo.,l largo. 
hac ie n do q u e los re corridos se an e n su m Oo.,l o río e n e l 
sen t ido c or to. aunque 01 colindar con un o v ia lidad 
principa l los usuarios buscan r e corlor e l caminado de 
m anero d iagon a l 

Lo s experiencia s so n mu\.j p ocos e n e l porqu e LJ aunque 
tiene uno lo ngitud a pro ve c h a b le p o ro re corre rlo o pie, no 
se recorre tod o p o r la ca ren C ia de e xper iencias L a 
Incorporación de un d isefl o que hago interesante el 
recorr ido, lo gente lo u tili zara co n maLJor frecue ncia LJ 
pod rá li garse a l co n oep t o de dem o ra se o e l de Sarav ia Sin 
embargo actua lmen t e lo e soo la e s un lim itante poro 
10tivar lo estan o ia en e sp ao io 

r 
,"'O,,, ,a e_t . .. ~,_. ~ ... " ... ... .... . , ... 

( .. - - . , .... , ......... p .. 1 

A l te ner e n su mayoría árbol e s con un gran foll a je . y un o 
nul o p lo n e o ción d e lo u b icación d e los mi sm o s. e sto 
provoco q u e lo continuid ad v isual se a esc oso. t raye ndo 
como consec u e ncia muchos som b ras que d i f icul tan mirar 
por d onde se c a mi no Aun \.j cuando se c u e n to con 
alumbrado, éste es prác ticam e n te nulo p o r el f ollaje de l os 
árboles, excl uLJend o o los p ersonas de l espac io por es o 
insegurida d dura nte la n ocrle 
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La luz L,I la sobro no e s concepto l igado d ire ctam e n te a una 
acti v id a d re ali za d a por e l u su ar i o a pesar de es to e st é e s 
una cualidad d ir e ctame nt e re lac ionado co n lo pe rc epción. 
t e ni e ndo la p osibili d a d de tra n sfor mar nu e stros 
e ) p e ri e ncias e n e l e spacIo. ac tu a lme nt e na e ) ist e un 
d iser.o de lo lu z L,I sobro que nos proporc iona e l e spacio 
pero este análisis nos dar á un parám e tro e n que 
e le mentos se pude m e jorar L,I c u a les ben e ficiara ciertos 
a ctiv idades que se busqu e n imp l e m e n ta r e n el espacio 
p ub lico 

• VISTAS Imáge n e s v isual es que se tie n e n h ac ia L,I des d e el 
lug ar 

L o p rincip al image n que se percibe h ac i a e l porqu e es 
d es d e lo a venido C e rro de L os Torr e s, pero a l ser e l lodo 
más cor to el qu e se comu n ica con est a aven ida n o p u ede 
n o tarse en su m a LJ o ría e l pa r q ue De sde e l parque e s 
pos ib le per c ib ir vi s t os hac ia e l exteri o r de casa s: Si n 
embargo , rla c ia e l int e ri o r se d ificulta la con t i nu idad vi sua l 
po r la gran c an ti dad de á rbo l e s 

• APR O XIMAC IO NI:S Acces ib ili dad hacia LJ desde e l l ugar a 
di;erentes p un t os, 

Los d ime nsione s L,I mal m a n tenimi e nto de las b an q u e tas 
son insufici e nt e s para e l flujo sobre la banqu eta d e c e rro 
de los torr e s I:sto hace que e n muc h o s cosos 105 pe aton e s 
circul e n por lo call e 1:1 re sto de los ban q u e t as q u e rode an 
e l porqu e ti e n e n d ime nsiones adec uado s poro lo 
circulación d e 2 p e atone s. sin e m bargo. los raice s d e los 
ar b oles han p r o v ocad o rupturas L,I des ni ve l. ig u a lme nte que 
los peatone s camine n por los c a ll es . 
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4.3.2 ACTIVIDADES Y USOS 

RECORERLO A PIE 

Recorrelo a pie como lo menciona Saravia M (2004) le 
perimle al usarlo crear un ambiente a lo largo de su ruta, 
dentro del parque la mOLJoria que recorre el parque es 
como una actividad necesaria ("obligatoria") Gehl, J 
limitando la posibilidad de estar presente en el orden 
públ ica 

Una cuantificación realizada durante un periodo de una 
hora muestra que el 65 % de los usuarios del parque lo 
utilizan como transición para llegar a otro destino. Mientras 
que el 35 % lo habita desarrollando actividades opcionales 
LJ resultantes 

La Calle Cerro de la Estrella en dirección a la avenida 
Cerro de las Torres cuenta con el mOLJor tránsito de 
peatones, siendo el 53 % del total de los transeúntes en las 
cuatro calles que delimitan el parque Cerro de la Estrella, 
la segunda calle es avenida Cerro de las Torres con 23 %, la 
tercera es Cerro del Cubilete con el 23 %, por último, con 5 % 
del tránsito de peatones, se encuentra Cerro de las 
Campanas 

El borde del parque LJ la banqueta de las casas es el de 
maLJor utilización para el recorrido de las personas, debido 
a que es más corto que los caminos internos al parque, LJ 
se pude tener una noción parcial de lo que pasa al interior 
del parque LJ al exterior El incremento de transeúntes en 
Cerro de la Estrella ocurre porque a la comunicación con 
la avenida principal (Cerro de las Torres) que conecta con 
el orea comercial de maLJor concurrencia dentro de la 
colonia, LJ con el acceso al CETRAM Taxquer'ia Al considerar 
que el tiempo que permanecen los peatones al recorrerlo 
a pie es solo el necesario (23 min a 33 mln) para ir de 
un punto a otro se pierde la capacidad de encontrarse 
dentro del espacio público 

La percepción del parque se reduce al no existir el tiempo 
suficiente que permita la posibilidad de procesar las 
Impresiones visuales, inhibiendo el contacto que podría 
llevar a una estancia de maLJor duración dentro del 
espacIo público 
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Esto e s lo oo t iv idod principal que se reo li l O en el porque. 
pues permite o los usuarios trasladarse de un punto o otro. 
disminuyendO los grandes re corr idos q u e ocasionan los 
call es cur vos El usuario ident i f ico e l espacio de manero 
mome n t áneo. y llego o opropiórselo 0 1 iden t i f icar sus ru l os 
por e l hábi to . pero e l recorrido q u e llego a ser corto. no 
malJar o O minu tos . puede posar d e sapercib id o poro los 
usuarios Es importante e n tende r q u e la m a lJoria de los 
usuarios que reoorren e l e spacio (fi5 "1. apra. imadamen le) 
usan e l porqu e ooma de poso. no se r e corre e l porque de 
mane ro reoreot ivo o como e sparcimie n to . no e. ist e este 
apego de los resid e ntes poro ir o re correr lo 

El análisis donde se ide ntifico los recorr id os o pie es 
impor tante ya que morco los Hujos act uales. e st e 
parámet ro nos da una ideo en donde seria lo más 
apropiado poro u na inlerve nción aprovechado el uso que 
tiene . también nos muestro que los recorridos menos 
u tilizados son deOido a los f lujos en es ca l a urOano que 
genero l o zonH icac i ó n de l o co lonia, la proposici6n de 
nu evos us os de sue lo podró mod ificar la dinámi ca en que 
los re s iden t es t rans it a n co n e l o bjet ivo de in c rem entar e l 
uso de los senc;as de l parqu e 

......... ' ...... ' ..... .... 
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DEMOR ARSE EN EL 

D e m orarse do lo posibilidad de que los USUarios se 
apropie n de l espacio o t roves de lo cont e m p lación A l 
retomar los concep tos de aoti v idade s que d efin e G e h l J . 
lo tes is considero el demorarse en el e spacio d e n t ro de lo 
ca tegoria de activ idades opoionales d i v idié ndolo e n 
acciones como estor de p.e. oaminar y sentars e 

En e l porqu e C e rro de lo Estrello e ncon t ramos q u e lo 
octividod que más se reoliza e s se ntarse e n los bancos 
Esto cons iderando que los que oaminan e n e l e spac io e n 
su m ayoría lo hacen como una aOTiv idad nece sario. y es tor 
d e p ie es una actividad nulo dentro det porqu e 

D e ntro del parqu e se ide n tifioaron dos zonas d e mayor 
u ti li zac ión para los ac ti v idade s opcional e s de sentarse Lo 
prime ro ubicada en el área perimet ral de lo concho de 
bosqu e tbol , y lo segundo. e n el e .t rema con t rorio donde se 
enc uentran l os oporo t os de ejercic io y uno pequ en a área 
de juegos (ver imagen 40 ) Se rea l iz6 uno cua ntificación 
(de ntro de un period o de :2 h o ras )' que mos tr a ba que del 
100% que permane c ía n sen tados en e l porque, 50 % se 
lo cal izaba en e l área e 30% en e l á re a A, y e l 15 % en e l 
área B 

Lo c laidad del e spacio del parque influirá e n lo c a ntidad y 
e l t i e mpo de estancia de los personas q u e se s ie ntan 
(activ idad o p cional) Como podemos ver eJist e mayor 
cantidad de personas en los e . tre mos del porqu e que 0 1 
c e ntro de este y esto se le atribuye o lo argan i zacion y 
d istanc io e n lo que se encuentran los bancos y los lugar es 
de inte res poro ver algo 



En el óreo A lo locolizocion de 105 bancos es e n el 
perímetro de lo concno permi t ie n do reconocer los 
acciones de los demos usorios de un ex tre mo 01 otro de lo 
concno. sin embargo e xisten o bs toculos v isual es ( órb oles) 
que inniben el contacto v isu a l 0 1 res t o del porqu e 

En e l óre o B. ( Ve r imagen 50). lo loca lizac ión d e los bancos 
se e ncuentro de manero a leatorio e n e l porque. no se 
e ncue nt r an orientados o o p ortunidades de ve r y oír o 
ot ros p e rsonas. disminuyendo 10 5 es tímulos poro e stabl e c er 
uno re lación entre otros acciones o personas G e n k . J 
(2013). m e nciono que los espacIos q u e no propician 
e stímulos poro acti v idades y no son ópt imos poro lo v ida 
e ntre los ed ificios. pueden ser consecuencia de e spacios 
"r e pletos de mobiliario ai s lado. of rec ie n d o solamente 
asi e ntos de~icientes " , 

Los bancos no se encu entra n ubicados en grupos, s in o 
separados unos de o tros Lo d istan cio entre e ll os e s mayor 
o 7 metros , d i f ic u ltando la posibil idad de entab lar una 
conversac ió n co n o tr as pe rs o nas, otro factor que interf iere 
par a ver y o ír a o tr as personas son los árbo l es , y a que 
obs tru yen e l contac t o visua l entre unas y otras 

Los ba ncos , odemós, de n a encon trarse ubicadas en t o rn o 
o algo, no son confor tab les para uno es tanc ia larga, En el 
porque se encuentran bancos d e dos t ipos uno de 
concreto sin respaldo y otro de perfil es metólicos y con 
r e spaldo Lo primero carec e de un apoyo poro lo e spalda. 
los personas duran poco tiempo sentados e n ellos Los 
m e tólicos con perfiles irregulares n o son co n fortab les poro 
se ntarse y son menos utili zados . Ex iste un te rcer grupo que 
no e s un mobiliario creado poro esto actividad. Sin 
e mbargo. 105 usuarios lo utiliza n por su cercanía en t re unos 
y otros. son 105 aparatos de e j erc ic i o . 
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El demorarse e n e l 
e spacIo debe se r 
incre m e ntado por 
acti v idades opc iona les 
yo que 01 se r e n uno 
mayor 10 act iv idade s 
necesa r ias no se crea un 
vnin c u lo ent re los 
u su a ri os y e l parque 

Se debe de impleme ntar 
un d iser"to que sug iera una 
ac tividad recrea tiva, que 
propic ie e l encontrar 
(nOdOS) d e lo s r es identes 
y sendas que no t e ngan 
uno barrera f ís ico que 
inniba el contracto e ntre 
los personas . 
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CONVIVIRLO 

Convivirlo es la actividad resultante Esta actividad, como 
menciona Gehl, se ve reforzada cuando a las actividades 
necesarias LJ opcionales se les proporcionan mejores 
condiciones Esta actividad es indispensable para lograr el 
habitar óptimo en un espacio público Comparando que la 
cantidad de las personas que util izaron el espacIo con 
actividades sociales es del 35 %, el 65 % restante sólo lo 
utilizo de transición El parque Cerro de la Estrella se 
puede ubicar con calidad baja del entorno físico que no 
propicia ni las actividades opcionales ni sociales 

Aunque se puede concluir que los espacIos A LJ C del 
parque tiene una mejor calidad que el resto, LJa que es en 
este espacio donde suceden la maLJoría de las actividades 
opcionales La actividad social que más se realiza es la de 
Juego Al cuantificar los partidos en la cancha LJ las 
personas en el área infantil resulta un estimado de 45 % de 
actividad La segunda actividad es la de hablar con el 27 % 
Esta actividad siempre se realiza con personas que van 
acampanadas o en grupos Con un 13% se encuentran las 
personas que se sientan a comer, LJ el resto son personas 
que llegan para sentarse a descansar 
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La reciente remodelación del parque lo abasteció con 
estacionamientos parabicicletas LJ gimnasIos urbanos, 
creando una atracción para los residentes hacia utilizar 
este mobiliario Se pudo ver un pequeno incremento de uso 
respecto antes LJ después de su remad elación 

La convivencia entre vecinos no es visible en el área La 
maLJoría de las personas que utilizan el orea no hablan con 
otros usuarios, no existe el hábito de saludarse entre las 
personas 

El convIvir al ser la actividad resultante que crea vida 
social fuera del ámbito individual como mencionamos en 
el 3 será un factor que nos indique la mejora de la calidad 
LJ el habitar en el espacIo público, las mejoras que se 
realicen en los demás aspectos tanto a escala urbana 
como a humana se verán reflejados en la convivencia de 
los residentes, sin embargo no se debe dejar de lado que 
la participación tanto del gobierno como de los 
ciudadanos puede mejorar este factor con actividades 
itinerantes dentro del espacio público 
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CONSTRUIRLO 

Es intere sant e como surge lo opropl oc ió n del espacI o En 
la plataforma de concre to se obse r vo n elementos 
(tabiques), que figuran uno port e d o de futbal. y aunque el 
deporte no es una activ idad re curr e nte . ex ist e un "respeto" 
hacia estos elementos . aunqu e n o es tén en uso 
permanecen e n e l e spacIo 

La participación de las p e rsonas den t ro del espacio 
publ ico es escencial e n el habitar del espacio p u bl ico y 
como se menciona anleriorme nte es t e aspecto no recae 
complelamenle e n dise fio s ino e n e l inlares de los 
residenles de ocupar e l espacio p ub lico. 

Un problema que veró afectado e l habi ta r e n e l espacio 
publico y en el que nos encontra m os sume rgidos en la 
ac tua l idad lo define Sa rqu is, J (20 11) al ser el cambio de 
pensamiento de soc iedad, los tras fo rmaci o n es inten sas 
como l o g lobo l izoc ió n, lo internacionali zo c ió n de lo 
econ o m ía e l ace le rado desarro ll o de la tecn o log ías n os 
h an ll e v ado o profundos cam b ios sociale s y p o lí ti cos, D ía 
o d ía nos e n co ntra m os co n pensamientos de - cuando e r o 
nir'\ o y o jugaba e n lo c a ll e, yo no ten ía celul ar, yo jugaba 
con mi s amigos hasta e l anochecer, esto es un o muestr o 
de l cambio en e l que nos encontramos y lo v erdadero 
pregunto no e s como lucha r contra e ll os sino como 
encontrar un e quilibrio que nos p e rmit o lo r e lación entre e l 
humano. lo ciudad lJ e l cam b io cont s t o nt e 
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4.3.3 ASP ECTOS SE NSOR IA LES 

Lo orquitec tura debe ser considerado como mulli se n soriol . 
don de los cualidades que la compre nde n son p e rci b idos 
de ig u o l monera por el ojo, el oíd o. la nari z y lo p ie l 
(Pa ll os m a . J. 2 012) Debemos considerar como lo m e n c i o n o 
Steven Holl. que las palabras que compre nde n lo por t e 
se n siti vo dentro de la tesis no pueden sustituir lo a ut e ntico 
exper ie ncia f ísica y sensorial 

Holl. s . (1991.). e xpresa que "la arquitectur a tie n e e l poder 
d e inspira r y transformar nuesl ras e~ periencias d ía o d ía . 
"por lo que la lesis b usca indagar por medio de lo v i ve n c ia 
persona l que a~ periencias nos Iransmile e l espac io. 

Lo sig uie nte e~ ploración de la percepción se divid irá e n 
factores ac us t icos , el olfalo , el tacto lJ lo v is to Se 
desarrollan de manera independ ien le : Si n embargo, es 
importante ent e n de r los como conjunto 0 1 n o verse aislados 
unos de los o tr os en los exper ie nc ias , El s ig uiente esquema 
p retende en ser'\or lo r e lac i ó n y subd ivisión que se 
cons ide ran poro codo fa c t o r se n so ri a l, 

PER EP O lE 
El, OR 'LE 
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VISTA Y TACTO 

· Una obra de arquitectura 
serie de imágenes visuales 
espiritual LJ material 
"(Pallasmaa, J 2012) 

no se experimenta como una 
aisladas, sino como presencia 
completamente encarnada 

Se debe de entender que a partir de la piel (el tacto), uno 
es capaz de leer las texturas, el color LJ la temperatura 
Dentro de la experiencia en el parque de la colonia, se 
puede identificar a través del caminar una continuidad en 
el pavimento de la calle LJ los caminos perimetrales al 
parque Los caml nos internos al parque modifican la 
sensación, la suavidad LJ la poca resistencia que se aplica, 
cada paso a paso nos puede dar la sensación de estar 
fuera de la ciudad donde la agresividad del pavimento nos 
enmarca un recorrido 

Al sentarse en las bancas, en algunas se puede llegar a 
percibir el fria LJ rigidez del metal Los perfiles tubulares 
hacen poco agradable una estancia prolongada, obligando 
a retirarse del lugar, Al pasar a las bancas en el perímetro 
de la cancha de igual manera se siente la frialdad del 
cemento que parece ser la continuidad de las mismas 
canchas 

El límite que existe entre los árboles LJ los caminos impide 
un acercamiento a las texturas de los árboles, pero es aqul 
donde la vista, una de las percepciones que entendemos 
mejor, debido a esta época de tecnologías LJ un masIvo 
"ataque" de los medios, nos convierte en receptores 
pasivos de mensajes vacuos (Hall, S 1994) 

LA VISTA 

En el parque, en un primer plano puede, pueden percibirse 
dos áreas una primera iluminada, que logra intensificar los 
pocos colores con los que cuenta la cancha, la gran 
plancha de cemento LJ el contraste que hace con las mal 
pintadas bancas, remite a una sensación artificial LJ 
descuidada El raLJo del sol que se observa desde la lejanía 
conlleva a un 
donde la gente 
sol, aunque la 
espacIo 
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sentimiento de calidez Este es 
se sienta unos pocos minutos para 
poca flexibilidad los obliga a 

un lugar 
tomar el 
dejar el 

ACUSTICA 

"El sonido de las campanas de 
por las calles de una ciudad 
nuestra ciudadanía El eco de 

una iglesia que resuenan 
nos hace conscientes de 
los pasos sobre la calle 

pavimentada tiene una carga emocional porque el sonido 
que reverbera de las paredes circundantes nos sitúa en 
relación directa con el espacIo (Pallasma, J 20012) El 
sonido articula la experiencia con el espacio LJ nos hace 
formar parte de un todo, el sonido nos pone en contacto 
con el resto Las experiencias en el parque son distintas, LJ 
si bien la vista se jerarquiza durante la vivencia, el sonido 
forma parte interesante de la experiencia 

Al estar ubicados en el orea abierta dentro de la gran 
plancha de concreto puedes asimilar los sonidos de la 
gran cantidad de autos que circulan por la avenida 
principal (avenida Cerro de Las Torres) Es un factor 
estremecedor, pero que me hace consiente de seguir en la 
ciudad En un segundo plano, si encontramos con suerte en 
uso la cancha es el sonido de las personas permitiéndonos 
sentir una euforia de un partido entre dos Por otra parte, 
el orea de sobra pasa a ser sólo vislumbrado, pero no 
existe una relación a partir del sonido 

El recorrido por la sobra LJ los caminos llenos de grava te 
con cien tiza n de tus aCCiones, al escuchar paso a paso 
cómo se mueve la tierra Los grandes árboles te contienen 
dejando los sonidos del exterior, LJ el gran follaje de los 
árboles se intensifica con el viento excluLJéndole del 
entorno LJ transportándote a un espacio solitario 

OLFATO 

Considerado por la capacidad de volver a entrar en un 
espacio olvidado por la memoria rutinaria, dentro de las 
experiencias no se pudo identificar un olor reconocible del 
resto, Los arboles no emiten un aroma especial, el material 
al ser idéntico al resto no marca alguna diferencia en la 
estancia 

Todas las sensaciones si vivieron en conjunto, las visitas de 
campo se realizaron en diferentes epoca s del ano, a 
diferente hora con el objetivo de tener una idea general de 
qué es lo que transmite el espacio La vista LJ la acústica 
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las percepciones con m a y o r impacta 
e xperiencia, na par e le ccion propio. s ino por 
que el e spacio transmitio los sensaciones . 

durante lo 
lo manera e n 

La cansideracion de lo arquitec tura multifuncionol es 
escenciol poro el mane jo de e moc iones y lo creocion de 
e xperiencias dentro del e spaCIo. Artistas y arquitectos 
como Matnios Goe rit z y Luis Barragan nos don un 
porometro como guío de su trabajo 0 1 nace r arquitectura 
emocional . cama arquit e ctos debemos ser capaces de 
Iraducir es las e xp e rie ncias e n e l p esac io p ública paro 
facilitar el nabilar del espacio. permitie ndo que el usuaria 
110 conv ico. construyo y cree un cnincula con e lla . creando 
recuerdos y signiFicados e rle los ciudadanos y la ciudad 

D O 

DISCUSiÓN 

Habie ndo expuesto lo problem61ico q ue do o r i gen o este 
Irobojo. os i como los morcas de refe rencia -Ia nlo 
h ist6ricos como orqUl tectónicos- e inves t igodo 4 
o rg ume n tod o sobre los din6mlcos que comprenden el 
habi tar e n el espacio públic o de u n modelo de ciudad 
disperso: e n este último opor to do se ofrecen los 
resultados o los que se ha llegado o t rovés de lo que se ha 
observado 1..1 vertido en lO presente tesis. osi como los 
re com e ndaciones que $ugeflm os poro p r ocura r solucion e s 
01 tema . m i smos que quedan a conside ra ción de tos 
lec tores para su d iscus ión. 

Es impor to n le sel'lolor que en 
identH icor el impac to de las 40 
en las espacios públi cos de 
Churubusco y se e ncontró que 
f undamen tal p oro lo investigación. 

esto te sis se buscó 
mencionados conceptos 
lo colon ia Compeslre 
el de ·el hobitor· es 

Al analizar en esto te sis. l on to los beneficios como los 
desventajas de lo i n corporación de un modelo de ciudad 
dispersa en lo Ciudad d e Méx ico, se ho detectodo que 
cara c teri slicas t a l es cama: lo privocidad, la con ex ión con 
d iferentes puntos de la ciudad lj lo boja densidad res u ltan 
se r un bene f icio paro los residentes: 1..1 por el o tr o lodo. lo 
c arencia de o n6lisis 1..1 de cons iderac ión del habitar - q u e 
redundo en un d is el'lo poco apropiado poro los porques- es 
uno desventojo que debili t o el fac tor social . pues 
desvinculan lo percepción 1..1 lo conexión de los res idente s 
con su ciudod. 

Ouedo cloro q u e l os coroc teds t lcas urbanís t iCOS que en 
oquél e nlonces se aplica r on del modela de ciudad 
d isp e rso -que si bien bus c aban lo modern izoción 01 inlerior 
de sus viviendos- en lo o clualidad 01 exter ior. tra en como 
conse cuencia uno deFic iente c olidod en el espac io públ ico 
de lo colonia Campest re C h urubusco. que se ve ref l e jado 
en lo no apropiación tJ el no habitar de los espocios 
publicas. 

En este sentido. se plontea como propues l o encaminar el 
d iseño de e s tas parques -como espacio pUbl ica - o part ir 
del onó lisis del habi tar: en el cual. seo consid e rado tonto 
el con texto histórico de lo colo n ia como los usos 1..1 
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actividades de las residentes actuales , lo que en gran 
medida ayudaría o ince ntivar lo porticipaci6n e 
integroc i6n de los habitantes con lo ciudad . viéndose 
mo t ivados ante construcc iones rea les y palpab les que 
aporten los elementos sensoriales I.j esté t icos adecuados o 
lo vida cotidiano . 

Asímismo . en es t a inves t igaci6n se ha iden t ificado 4 
carac t erísticas l undamentales del modelo de Ciudad 
Dispersa que observamos han tenido repercusi6n poro el 
' no habitar" del po rque Cerro de lo Estrello. siendo éstos : 

, La introducc l6n de lo modernidad con e l uso del 
autom6v il como prio r idad poro el diserlO del t razo 
urbano d e lo colonia Campestre Churubusco. ha traído 
como consecuenc ia que los f ormas de habitar se 
encuentren continuamente en 
t ransformaci6n social y cultural : 
Jorge Sorquls . (2011) 

una in tensa 
como menciona 

, Lo incorporoci6n de un modelo norteamericano - que 
no considero como prioridad 01 peo t 6n- in flUl.j6 poro 
que en el desarrollo de los proyectos poro construir 
estos parques no fueran contemplados las 
necesidades espacia les de un parque y , por lo tonto. 
no se satisfacen los necesidades del p e o t 6n; esto 
empujo o los residentes o no tener un compromiso 
socia l y o perder la conexi6n con lo ciudad. De esta 
formo . el parque Cerro de la Es t rella se convierte en 
un no lu ga r 01 fungir. por lo general. s610 como espacIo 
de tronsici6n. 

, El da r un alto volar monetario o lo coso-hobitoci6n. 
desploz6ndo lo de lo cone xi6n que tenía con lo ciudad 
01 individuali zarlo . 

Consideramos que visualizar al hogar como un valor 
monetario, modi f ic6 lo percepci6n de los usuarios hacia su 
habita r . En este sentido. cabe recordar los palab r as de 
Munfron : 'el modelo de ciudad disperso no creo un 
compromiso social por porte del residente' (Mortínez. Z. 
2013) . A este respecto. Blanco Esmaragda y Josep Roca 
(2010) . apuntaron que 'el mode lo de ciudad disperso 
puede provocar uno lal t a de ident idad e insegur idad, 
teniendo como consecuencia un aislamien t o de lo ciudad y 
uno cloro pérdida de los espacios colectivos'. 
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"La zonificación por actividades segrega a los 
residentes LJ usuarios Los espacios públicos resultan 
menos atractivos LJ no motivan al residente a realizar 
actividades opcionales dentro del parque Cerro de la 
Estrella 

Si bien la dispersión de actividades dentro de la colonia 
responde a una distribución uniforme que pretende dar 
maLJor accesibilidad para los residentes. a su vez causa 
una dispersión en las personas. pues al separar entre sí los 
espacios que tienen un uso similar o igual a otro. como 
serían las áreas deportivas o la estancia LJ al procurarse la 
misma actividad en cada uno de los parques. se crea un 
efecto contrario al ' 1.1 - 3" que propone Edward T Hall. que 
describe la atracción que se genera en alguien al ver a 
otras personas Esto es al ver a dos personas realizando 
una ac t ividad juntas en el espacio público. una tercera se 
les une: pero si éstas están divididas. la posibilidad de 
encontrarse se reduce 

La investigación permitió observar que el modelo de 
ciudad dispersa después de cincuenta anos de construida 
la colonia Campaste Churubusco. si bien tiene aspectos 
positivos al permitir una vida tranquila para los residentes 
está en su maLJoría limitada al interior de la vivienda o al 
exterior de la colonia A lo largo de los anos se ha tenido 
que mantener un dispendio para el mantenimiento de los 
jardines. los cuales sexenio con sexenio vuelven en un gran 
atractivo monetario a nivel político LJ economlco sin 
embargo no aporta un mejoramiento en la calidad de vida 
de los residentes al no poder proporcionar el habitar del 
espacIo público dentro de la misma 

Lo que se observó en el trabajo es que la colonia 
Campestre Churubusco debe incorporar el habitar como 
una prioridad e impedir su paulatina decadencia. dado 
que el modelo de ciudad dispersa como se desarrolló en 
la colonia provoca una falta de identidad LJ de seguridad. 
teniendo como consecuencia la privatización de los 
espacIos como una solución superficial al problema 

Una vez visto como ciertas características del modelo de 
ciudad dispersa van provocando el aislamiento de la gene 
LJ una falta de identidad dando como consecuencia los no 
lugares dentro de la colonia Es relevante que los modelos 



urbanísticos que se imp l eme nte n e n un futuro o se 
modi ~iquen no pierdan de v is ta e l b ie nes tar de las 
personas tanto in d i v id ual coma socia lme nte . 

Es importante introducir el hab itar e n las colonias para que 
no se pierda el enfoque social. de pasar d e un valar 
t é cnica. a un v alar ética cama lo marca Sarav ia. M ( 200t.) 

Se ha desarrollada imp orta ntes es tudios de cama 
r epercut e n la arquitectura d e ntro del hab itar y como se 
m e jor a la calidad de v ida a partir de consideraciones 
como análisis formales y funcional es es tudio d e usos y 
acti v idade s y aspectos se nsori a l es . 

Actualm e nte e~ ist e n desarrollas dentro de l o ciudad como 
city tower. be grand. etc q u e b u scan obtener be n e ficios 
e conómicos ofr e ci e n d o acti v idades q u e propICi e n e l 
habitar dentro del edifi cio pero produce uno fracturo total 
e ntre los residentes LJ su c iudad A d iferen cio de 
desarro l los como estos . lo co lon ia campestre Churuous co 
que tienen uno in c l inac ió n a l hao itar ha cia e l i nteri o r de la 
vivi e ndas . ti enen la v e nta j a de seg uir teniend o un a re lac ió n 
co n la c iudad los g ra ndes parques dentro de la co lo ni a 
cump l ir á n un fa c t o r de int e r s ticio LJ comunic a c i ón en t re la 
c iu dad LJ e l habit a n t e . 

A partir de esto te s is se recomienda q ue los nuev os 
p rO\.j e c tas que se realicen favorezca n e l habitar del 
espacio público dentro de la colo nia . co n side rando tanto 
e l pasado histórico como su s pos ib les p rob le mas. \.j 
proponer espacios junto can la participación de los 
r es ide ntes que incorporen todas los aspectos sensoriales 
que se e ~ plicitaron dentro de la tes is . Ello con e l o b j et iv o 
de que los recursos in vertidas no se con v ie rtan e n un 
despilfarro. \.j que se motive la partic ipac ión de los 
ciudadanos para que construya n y es trech e n uno relación 
con lo ciudad en donde v ive n. 

Cre ando e spacios de invest igac ión mulli d isc iplinaria y de 
e~pe rime ntación que captur e n como responde e l sujet o a 
cambios físicos y sensorial es . consi der a n d o lo capacidad 
de d ome sticar e l espacio y como do t o de significados 
e spe cíficos e l e spacio. e ntendiendo c u ó l LJ como aplicar 
e le m e ntos arquit e ctónicos que prop ic ie n e l h ab itar d e ntro 
d e l e spacio público Esto inves ti gac i ó n no solo deo e de 
comprender e l aspec t o físi co de l espacio. tomoién deoe 
de in corporar e l fac tor de t ie mpo e h istoria que in, luirá en 
codo persona. 

,~",UN 0fI .. • '0 ... " ,n "' ... "."'0'". 
° ~"g"' '' '0'" ·1'"' ... """0 ' ,''U" ) 
"<'u'oe' "«, ,g •• ,g) 



IMe 1. '''c .umo.y 
ploec. ScbO" 'on 
Llc,... 20 I!I 
.uoc.o,erll' Ole I '."'0' 
d/oo. lololio/ .. c .. o 
.y-oloec 

IM e 2 Ciudad dc 
M~. leo r >u> 
ohcdcdo.e> 
.. IIOJI ........ lo.nodo 
,u~o ...... I20021 101 
16/0201\1eulo"01 
orl",yc •• 1 

IMe 3 l o Ciudad 
1\1, ojllfOodc ·o.e""c 
elu.C lu.,bl. eo .. /o 
00l/~7~261963!161 

.ub , .oe'lno·\o>hO 

"' 

IMe 4 . El hab ito . 
hllp.JI ...... oooOlc 
eom,,,,.heo , eh10· 

mOl\leo ., 0"'0. "h l. c 
.- ~ 19".ou.ec_'I\"', 
", bm. I>eh' 10. X, y 
.. d~OohUK E .. '9 l. Ih 

IMe !I Fo'oO.ollo 
oe.eo de lo col 
Co mpel',e 
Chu.ub uleo, 
fundoe,on ICA 

lMe 6 Hec .. ldod 
de p lonllleoclon 
Pc.,od.eo E. eehio, 
20 de ""aYO I<;I~~ 
xeelon e. 000 • 

IMe 7 Lo 
eonoc loelol\ de 
,enIOI. 
Pc"odleO beelllo. 
20 dC .,010 de 
19!16 .sceelon 3 

IMe 8 . Nucyos 
'.oeeIOl\0" 'cn'01 
oerlodieo E. e .. I,;o. b 
de .. ay dc 19!1~ 
~eelon "-- 000 19 

IMe <;l. Ocsollollo dc 
o,eo ".bono Allo> 
H.llotleo dc ° c,udod 
de Me. eo. dc Sonia 
lo .. bo. do dc R"'L 
1 <;196. UNAM. Mc. ,eo, 
pool~lolb:' 

IMe 9 .0 1. 0"'0"0110 
dc 0'11'0 ".bono .... ,0. 
HIIIO"eo dc lo Ciudad 
dc Me. leo. dc .sonia 
Lo .. bo,do d .. RuJ •• 
1096. UNAM. M~.lco 
pOg. 141 a lb:', 

IMe 9 .02 . Duo"ollo 
dc 0111'0 ulbol\o Ar lol 
foIl.lolleo dc lo Ciudad 
dc Mcdeo. dc !>anio 
LO"'bo.do dc lIu;1. 
1996. UNAM. Mc . leo 
poOl.loI6:'. 

IMe 10. 
Mu.o l Die g o R1 ..... , 0 
h"p.ll .. m .. d,o o'o/obl 
ce'·'nfo.l()<1ee 1 76f-c:'3 
f· 4Od8-0~e2-9889cco 
:,130d 0.p. 1po." on.3 

IMG 1 1. 
d [yhlOn 

Mopo 
d. 

e ,c e'" cnlO 
hllp;I/ ....... to.f'odo. LIno 
.. ",.1200211 01' 61020n 
leul php1p.inlye •• I 01 
p . 1OOllllon-3 

IMe 12. Eeolcpce 
'c 00le01lC. bloO'po 
,,,,. nOle/12lQue -C 
"a po.ol\do-cn-c 
eOlc l':lce-11I 111001 

136 



=- -

137 

• 
• • • 

'MG Il. 
NI: I . ohuolcoyotl 
WWUI pOdlo,m , nO I 4/1 
ovl.uol-dot -0'11:. o -O.un 
too -dot· dlgnldad.llt mi 

IMG 14. Cl udod 
50 1",11101: 
obro ."'I:b. ,r"lllnmoblU 
0,.012012l109/I: I-dl.c 
rcIO-otnCOnlo-d"-'QIO: 
hll: I'Ilm' 

' MG 14.1 C,l:(:lmlcnlo 
dOl: lo C iudad dI: 
M" , lco 
Elobo.oclOn PrOPiO 

'Me I S. C 'ltClm lcnlo 
dOl: lo ciudad po, 
colon 10. 
Rl:d y cuoderno. d .. 
In~I:.llooCIOn 
u rb OO'lI.IICO 

IMe 16. M"llIIomlllOI 
,1.101:'"00'1 
w"'III,o'a'lto ", " /bloo/w 
d-con 1<1 n Iluplad o ,/20 
10-0 '-multlfamillar-MA 

. IPO 

'Me 17. AnunCIO 
Q"bIIClIO,la de 
Chopul u :pl:c HI:IOhh 
"" tpj l0' andO!: Ico.o.d 
e"''' . teo, bllO .pOI. 1ft , /2 
016/04/ 

IMe la. Plono dI: 
Ciudad dc Mt. lco. 
RevlJlo dc u.bon l."'O 
Jau: Angel COMpO. 

'MG 19. lineo d<l l 
Ill:mpo 

EloboraCIOn p,opla -. 

IMG 20. Lo Ciudad 
"" I p;/lmodl:lorc hl l <! elU'<!, 
lumblr.eom/po" 1!>7!> 26 ! 
963 !>61.ub I.oe l ino _l o.h 
OO, 

!M G 2 !. Po.lodo TI .. ~ 
h tlp" leonlil~nt. I "'~ .eo""ll 
,"<!/eov<!.oIO. 1664 l. 19!>0 
0703,00hlml 

IMe TO. th.<!e 
moon~t. 

hllp, Jlp.oyeeto, 4<!I .o 111 
"',Ulo.dp." ... eo,"/20 1 JI 
O 11I he - t h. "e - moon" 1> .1p 
O 

IMG 23, Go .den Vlllooe 
1>1Ip;1I2 bp.blog,pol,eo," 
I ~OKgvAQ~u_J 6/SlyS-yH 
f6yl/AAAAAAAAADY IRoo 
,MiL F _1'1/.1600-1112007 
10 16-go.den_etty_d<!lol 
I . eopy.loo 

IMG 24 . Sorowl 
h •• O J IbloO,'y .oeu .". ca .. 
loplnlon/20 1 1/06/eld<!. 
bu.bIO_ .ubu ,bon_. p.owl 
_h,h, ... 1 

IMG 2!>. ZonlfleoelOn 
So,o",1 
h. I p.J IUI ..... YOUI "be .eom 
Iwo teh 7v-Y7Q Jc!>omIDG.'1 
_231. 

IMG 26. G . ld 
htl P' JI .. ", .... quo.o. eOll>/I. 
- th~ -Q,ld· .y .Ie," -In -el ' y 
plonnl n 0-1 h" - "'0'1- eUle l 

'0' 
IM G 27. Aetlv ldo de. 
opc ional" •. 
Oel lv¡dod~. 

nee<!.o. IO •. Gehl J. 
20 IJ,lo humonl.oelOn 
d<!l ".poClo u.bono, 

- . . 
-~ ¡ • , 

- I 

• '. _-

IMG 26. FOIOQ,o fIO 
oc 'ca 196 1 
FundoelOn ICA 

IMG 29. FOloorol lo 
oe.<!o IO!>1 
FundOClon ICA 

IMG 30. fOloO,oflo 
O~,eO 196 1 
FunedoclOn ICA 

IM G 3 l . Conu, boclon 
Unll,,1. l 1972 

IMG 32.E' Quemo 
,odlol 
E.th~. llroun. lhe N<! .. 
A,ehtt"ctu." In 
MulCo 1937 

IMG 33. 
CO,"PO'OCIOn d~ 
IrOJO' 
ElobO'OCion p,opiO 

IM G 3 4. 
ComoO'OClon d~ 
IIOJO. 
EfobO'OClon p,oplO 

IMG 3!> . 
Reeup~,oc IOn del 
hobllo., 
ElobOlo<;:IOn p'oplo 

I tf. ,,' ,1 

= 

IMG 36. Zonl fl coclOn 
de lo colonia 
EloboroclOn prop'O 

IMG 37.lo'Oullo 
o,qull~ClonICO 

FotoO.ofio. de lo 
OuIO,O 

IM G 37.AnOIl.I> 
. ecoff ldo. ° o le 
~nl.e lo. "d ll lc lo. 
In 1 el lo. ·e .101 .10 ' 
Elobo.oclOn propiO 

IMe " . AnoU.I. 
.ecolfldol O pie 
en ' ,<! lo. edif icio. 
In l ",IO. -e.I". lo •. 
" , 1".10' -In 'e ,1 o , 
Elobo,oCIOn p.opio 

IMe <O. Anolll l. 
'<!COlfldo. o p i" 
10nO,0 In l",lo, 
-<! . t~, IO. , 

EloboroClon p.opio 

IMe " . Anollll. 
, <! cofrld ol ° p i" 
.0nOfO Inter lO, 
-lnte,lo •. 
Elobo'OCIOn p.opiO 

IM G 42. Anoll . 1o 
lI ~ nOI r voclo • 
Elobo.oclon P'OPiO 

IM G 43 . l o.oulto y 
,UPOCIO con tenIdo 
Elobo,oclon p.opiO 

IM G 4 4. R"corr ldo. 
por ZOnlflCOCIÓn 
Elobo,oclon p,opiO 136 



{)
~~ --- A .. .. -.'r.~7 

IMG 45. I .Eaqut;mo 
,a dial 
E. th", ~,oun. The NI!:'" 
",ehUt;cl".t: In 
M" . lco 1037 

IMe 45.2.AnOU.,. d .. 
avenido. 01 Inle"a' 
de lo colonia 
Comp.", .. 
Ch"' ubu.co. 
Elaboración O' op;o 

IMG 40. Fuco y 
Ir 00111. nlee IOn 
Eloboroclon p ,oplo 

IMe 47 . Ciudad 
omurollodo 
Elaboración p'oplo 

IMG 4a, El lomono 
dI. lo collll: como 
,.petreuClon a l 
,ao'o" 
EloborQCIO .. p'OplO 

iM'MG49 l",pl,COClonl:. 
en 01:1 recorrido o pi" 
Elobo,OCIOn P'OpIO 

-

139 

IMG50 Punto. d .. 
,cunlon 
Elaba. oclan propio 

IMG50 Ih~pt;fcuC lon 
dI: la oonlllcOClon 
I:n flulo. 
ElobO,OClon O'OpIO 

IMG!>I Con.ecuencla 
de 101 vialidad ... en 
101 OCllvldodu 
Elaboración propio 

-.~ 
=~ !!. 
- . Iii 
-.... - "-;;:-

- ---,-
• • - ~ . --

------

IMe 53 . Factoru 
",bono. qut; ofeclon 
el hoblto. 
Eloboroo;:lOn P'OP;Q 

IMG ~4 . 
Modlllcodo.u del 
habllo,. 
Elobo,oclon P'OP'o 

IMe 55. POrque. dI!; 
colon ia . 
d<l: lo 

E.Qu .. .. a 
p'O p IO 

'o 
FOlog,o!lo. 
Qu l ata. 
c lobarp<:lon 

IMe !le>. Col le. 
ce,ado. F0100,afio. 
d'l' lo auloro. 

IMG 57. 
e o n T e 
Etabaraelen 

Porque 
n Ido 
O' OP'o 

IMe 5e. Alpl:elOI 
HSlco, QUO: ofeclon 
lo po,II<:lpoclon 
Elobo. oclOn P'OO;Q 

'Me 5<;1 . Confianza 
manteni miento y 
elPoclo. lIo:romado 
5hopino .pace Junc 
¡(nlght lundO!lon 
2017 

IMG 60. 
Modificado.", del 
habito. flabo,aclOn 
p,oplo 

~
IMG 62 "'n611 111 de 
e le mentOl U, ICOI 
EloborOCion o.oplO 

IMG 63 Ananlh l .de 
plOlolo,mOI 

_ -''-_ '" EloborOCion a ' opio 

~S:' IMG 64 . I<"[Olhll de 
~ ~ pIOIOlo,",o 11 ----lI ~Iobo,aclon P'OpIO 

~ , • , , 
IMG 67. ACII" tdodu 
en lo. porque. 
Esquemo de 
eloboroCIOn p'PplO 

IMe Oa. "'nOIIlII 
porQue ", .. 
E!qu" ma d" 
"labaraclOn propio 

IMe 69 . .... nOIl, 11 d" 
apraxlmaClon", 
FOiog rollo. d" lo 
ou i o ro 

IMe 70 . .... "011.1. de 
flulo. . 
come.clo l 

e,poClo 

, '" 
• eloC IO" con lo • 
po.que •. 
p.oPla 

Elabo.aCIOn 

IMG 71 . 
de lo 
m.hICO. 
p.opla 

CreClmlen l O 
Ciudad de 
Elabo.oclOn 

IMe 72. Elemenlo, 
o.qullecIOnICO. y .u 
Influ"ncl o e" el 
hob l tor. Elobo.ocIO" 
p mplo 

IMe 73 . 
Co,oct"rl,tlCO. que 
benefician y ofec t on 
el hobllO' en el 
po,que. ElaboraCión 
p,opl O 

IMe 7 4. 
Co,octe.l.tlCo. que 
.... no ll . l . del porque 
-~' . ElaboraCiÓn 
pmolo 

porquc 
e.hello 

7~_ COtlC 
cerrO de lo 
EloboroClón 

IMe 76. ....nOIIsI. 
II.ICO del porque 
C"rrO de lo. TOrre • . 
Eloboroclon p ro piO 

140 



IMG 77. AnO II$I, 
re co"e rlo o p ie 
pOrque Ce rro de lo. 
To "e •. 
EloborOClon p ropiO 

IMG 78 . Recorre rl o a 
pie. 
fOlooroflo, propios 

IMG 79. Recorrer lo O 
pi e. 
Areo, de demora. 
Porque Cerro de lo 
e."ello 

IMG 80.lnh lblr el 
contacto Gehl, J. 
2013 Lo 
'",monllOCIOn del 
e,poclo 

IMG 8 1.l o d l , t onCIO 
como lactar de 
e d onc to. 
Elaboración oroplo 

~.~ . I .·~ IMG 82, Ca li dad del 
e,poc lo II. ICO, 

-~ • Elaboración propio 

141 

IMG 83. Familia e n 
b icicleta 
Fotoorof io de lo 
autora 

IMG 84 . Porterla 
fOloorof;o de lo 
autora 

IMG 8S. e.quemo d e 
percepclone. 
Elaboración prOPIO 

IMG 86. A tow n In 
Il l.e o memo ry ° 
b,l oh t brOln. 
Sylvle ChlrOI. Jopan 
Archll ect. Mor 1989. 

" 

, 
BIBLlOGRAFIA 

Arango S (2012) IV-V Ciudad LJ arquitectura México Fondo 
de cultura económica 

ALJala, E (1996) La casa de la Ciudad de México, Evolución 
LJ transformaciones México Consejo Nacional para la 
Cultura LJ las Artes 

Batallon C & Rivere H (1973) La ciudad de México, México 
Secretaria de educación pública 

Borja, J (2003) La Ciudad Conquistada Madrid Alianza 
Editorial Borja, J & Muxi, Z (2002) El espacio publico, 
ciudad LJ ciudadanía Barcelona 

Cacciari, M (2009) La Ciudad Barcelona Gustavo Gili, 

Chueca F, (2014) Breve historia del urbanismo, Madrid 
Alianza Editorial 

Delgado, M & Malet, D, El espacio público como ideología 
Urbana doc 1 Universitat de Barcelona Institut Catalán 
d'Antropologia 

Doglio, C (1953) L'equivoco della citta giardino Florencia 
Urbanistica 

Drago, E (2011) Visiones utópicas LJ ciudades ideales de los 
arquitectos de la revolución mexicana 1921-1931 Diseno 
LJ sociedad 21-34 

DuanLJ, A (2001) Suburban Nation, Nueva York North point 
press 

Esmaragda B & Roca J (2010) El urban sprawl, ?un 
fenómeno de alcance planetario? Los ejempols de 
México LJ Espana Barcelona Arquitectura, ciudad LJ 
entorno 

Fernández C (2013) Arquitectura en México 1900-2010 
México, México, D,F Fomento Cultura Banamex 

142 



Gaglia, A (2012) El habitar lj la cultura México, Division de 
ciencias sociales 

Gustavo G (2003) III La urbanización de México S XX 
México Colegio de México 

Harvelj, D, (2012) Ciudades rebeldes Del derecho de la 
ciudad a la revolución urbana Madrid akal 107-137 

Hernández Alejandro (2016) Habitar la Ciudad, México D, F 
Arquine 

Holl S (1994) Cuestiones de percepción fenomenología de 
la arquitec t ura Barcelona Gus t avo Gilli 

Howard, F (2002) Urban sprawl and public healt Public 
heal t h reports201 

Ignasi de Sola-Morales (2002) Terri t o r ios Barcelona 
Gus t avo Gili 

Koolhaas R (1994) Que fue del urbanismo, Barcelona 
Gus t avo Gili 

López R (2003) Carlo s Con t reras en la historia de la 
planificación urban a , en documento para la historia de 
México UNAM/UAM-Azcapotzalco/universidad autónoma 
de San Luis Potosí 

Lljnch, K (2010) La imagen de la Ciudad Barcelona 
Gustavo Gili, 

Mar t ínez, Z (2013) Postu r bia, rehabilitación de 
urbanizaciones residenciales monofuncionales de baja 
densidad Barcelona Coma negr a 

Minalja F, (2011) Urbanismo de mediados del siglo XX 
Recu p erado el 26 de sep t iembre del 2016 

http //eltrazosemanal blogspot mx/2011 / 10urbanismo-de-m 
ed i a do s - de 1- s i g I o -x x - po r , h at m I 

Pallasmaa J (2016) El habi t ar, Barcelona Gustavo Gilli 

Pallasmaa, J (2012) Los ojos de la piel Barcelona Gustavo 
Gil i p,p 41-71 

143 

Paliares A (1922-1923) Ante el plano de la ciudad de 
México, Anuario 21-34 

Saravia, M (2004) E l significado de habi t ar Recuperado 
el 1ó de s eptiembre del 2016 

http l /www ivanillich org mx/habi t arpdf 

Sica, P (19ó1) H istorias del urbanismo el siglo XX Madrird 
ins t i t uto de es t udios de adminis tración local p , p 

13-35 

144 


	Portada 
	Índice
	Introducción
	1. Urbanismo en la Ciudad de México S. XX
	2. La Ciudad
	3. Espacio Público y su Habitar
	4. Campestre Churubusco
	Discusión 
	Tabla de Imágenes 
	Bibliografía

