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Esta tesis es resultado de mi participación en 
el proyecto PAPIIT con número ISN404317 de 
Transformaciones del espacio urbano-arquitectó-
nico en la vivienda de interés social en la Ciudad 
de México siglo XX realizado por el laboratorio 
de vivienda, al que me integré durante el semina-
rio de titulación. En esta tesis se expone el estudio 
��� �����	�
����
	��� ����
������ �� �����
�
�����
de dos unidades habitacionales producidas bajo el 
esquema de autoproducción organizada.

La Facultad de Arquitectura de la UNAM ofre-
ce la posibilidad de titulación por participación en 
proyecto de investigación, una sede para llevar a 
cabo esta modalidad es el Laboratorio de Vivien-

da. En él se estudian temas a nivel urbano y ar-
quitectónico, en donde participan profesores de 
arquitectura, junto con antropólogos, geógrafos, 
etnólogos, entre otras disciplinas, para tener un 
entendimiento más amplio de la ciudad.

Los conocimientos adquiridos en la licenciatura 
�	� ����
����� ����� ������	����� ���
�
������ ��	-
yectuales y resolución de problemas arquitectó-
nicos, pero rara vez lo son para escalas urbanas 
o problemas que involucren a la población. Las 
materias suelen enfocarse al diseño, la estética, las 
estructuras, pero muchas veces se ignora o mini-
miza el papel de los habitantes, sin los cuales, la 
arquitectura no tiene razón de ser. En el Labora-

INTRODUCCIÓN
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torio se forma a alumnos de los últimos semes-
tres de la carrera en el campo de la investigación, 
aplicando métodos diferentes a los tradicionales 
en la Facultad y acercando al alumno a la reali-
dad social, política y económica del país mediante 
lecturas, conferencias y clases con  expertos en el 
tema desde diferentes disciplinas; además se tra-
baja con softwares diferentes, y debido al enfoque 
de investigación, con datos poco comunes para 
un estudiante de arquitectura, que resultan enri-
quecedores para la formación de un criterio más 
objetivo.

Durante el primer semestre en el Laboratorio 
se desarrolló una línea del tiempo de la vivienda 
en México en los últimos 100 años, marcando en 
ella los periodos presidenciales, hechos históricos 
relevantes a nivel mundial, reformas a la normati-
va con impacto en la vivienda y los conjuntos ha-
bitacionales más representativos de cada década, 
dando cuenta del impacto que tienen las políticas 
públicas y los hechos históricos en la producción 
vivienda, así como conocer las distintas formas en 
que se desarrolla la misma (puede verse esta línea 
del tiempo a detalle en el anexo A)

De la información disponible en el Laboratorio 
sobre 400 Unidades Habitacionales, se tomó una 
������������������
�����������������
��������-
jar el modelo de construcción o diseño de las vi-
viendas de cada uno de los periodos en los que se 
divide la producción de vivienda popular; a esta 
muestra se le hizo un análisis de espacio público y 
morfología mediante tablas de características. 

Durante este primer semestre, además, se nos 
invitó a asistir a la cátedra extraordinaria impar-
tida por el arquitecto Enrique Ortiz Flores sobre 
la Producción Social del Hábitat (PSH), a partir 
de la cual surge mi inquietud por el tema, ya que 
en ella se expusieron diversos casos de conjuntos 
habitacionales producidos por los mismos habi-
tantes, bajo diferentes esquemas que pueden o no 
incluir la autoconstrucción y que, contrario a la vi-
sión que suele tenerse de la autoproducción, fue-
ron todos construidos legalmente gracias al apoyo 
de diversas organizaciones que brindaron asesoría 
técnica, en aspectos de diseño, construcción y ju-
rídicos, para la producción de la misma.

En el segundo semestre, se empezó un nuevo 
proyecto en el Laboratorio de Vivienda; la inves-
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tigación PAPIIT “Transformaciones del Espacio 
Urbano Arquitectónico en la Vivienda de Interés 
Social en la Ciudad de México Siglo XX” (que se 
encuentra en una segunda etapa) la cual pretende 
elaborar un método de análisis que permita a los 
proyectistas de vivienda conocer los verdaderos 
usos que los habitantes dan a los espacios públi-
cos de un conjunto habitacional así como a los 
espacios privados de la vivienda.

La principal meta de esta tesis, derivada del pro-
yecto antes mencionado, es conocer en qué me-
dida la PSH supone una mejor solución de los 
espacios de la vivienda a largo plazo que los que 
se encuentran en conjuntos habitacionales pro-
ducidos masivamente, los cuales conceptualizan 
a la vivienda como un producto terminado y no, 
como en la producción social, como un proceso 
que evoluciona de acuerdo a las cambiantes nece-
sidades de las familias.

En el primer capítulo, se describe el contexto 
histórico de la vivienda colectiva en México des-
de principios del siglo XX con la aparición de las 
fábricas que proporcionaban vivienda a los traba-
jadores, pasando por la mitad de siglo, cuando se 
construyeron los primeros complejos multifami-

liares de gran escala para trabajadores del estado, 
la creación del INFONAVIT en los 70’s, mostran-
do factores sociales, políticos y económicos hasta 
la época actual.

El segundo capítulo habla sobre la producción 
social de vivienda en la Ciudad de México, desde 
los tipos de poblamiento, dando los conceptos de 
Producción Social del Hábitat y posteriormente, 
sobre las formas de conceptualización de la vi-
vienda y sus características desde la progresividad.

En el tercer y último capítulo se abordan dos ca-
sos de estudio de producción social para mostrar 
sus transformaciones al interior de los espacios. 
Cada uno se describe históricamente, se muestran 
plantas, fachadas y fotografías del estado original 
�����	�	����
����������	�����������
����������-
do actual, se analizan las plantas arquitectónicas 
de cada prototipo y se presentan casos de modi-
����
�� 	���
�	�� ��� �������
��	�� �� ����	�
realizados en mayo de 2017.



6



7

METODOLOGÍA
1. Búsqueda de planos originales de las Uni-

dades Habitacionales a tomar como caso de estu-
dio.

2. Digitalización de planos en programa Au-
toCAD.

3. Análisis de áreas de plantas arquitectónicas 
por espacios; área pública (estancia – comedor) 
área privada (recámaras y alcobas); áreas de servi-
cios (baños, cocina y cuartos de servicio) y circu-
laciones. 

��� ����	���
�� ��� �������� �	� ���	���� �	�-
centuales de los espacios.

5. Análisis de plantas arquitectónicas relacio-
nando porcentajes de áreas, circulaciones y mobi-
liario.

6. Elaboración de cuestionarios y láminas de 
campo para levantamiento por vivienda.

7. Realización de entrevistas a habitantes de 
las Unidades Habitacionales, dibujo en campo de 
las plantas arquitectónicas actuales indicando aco-
modo de mobiliario y captura de fotografías de 
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por sección.
!"�� #���
����
������
�	������	�
����
	���
!$�� %��
�
������
�	������	�
����
	���
!&�� %��
�
�� ��� �	�
����
	��� �
�
����� ������

fachada registrados en fotografías.
19. Redacción de observaciones sobre tipos 

'�������������	�
����
	���

espacios interiores y fachadas.
8. Transcripción de entrevistas a formato di-

gital y dibujo vectorial en programa AutoCAD de 
plantas arquitectónicas actuales.

9. Análisis comparativo de plantas arquitectó-

����	�
�
��������	�
�������

10. Redacción de observaciones sobre levanta-
miento en base a las entrevistas y fotografías.

11. Conformación de archivo digital de levan-
tamiento por vivienda incluyendo entrevista, pla-
nos y fotografías.

12. Elaboración de láminas de campo para le-
vantamiento por Unidad Habitacional.

13. Capacitación de brigadistas para levanta-
miento en campo.

14. Realización de levantamiento. Registro, 
mediante dibujo en planta y fachada por código 
����	�	�����
��	�	���*���������	�
����
	������-
lizadas en el conjunto y captura de fotografías a 
'�������������	������
������������	�
����
��

15. Digitalización de levantamiento. Dibujo de 
planos (plantas, fachadas y cortes de fachada) en 
%��	#%+�������	���
����������
��	��'	�	�����	��
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En este capítulo se describe el desarrollo de la 
��	����
���
�
��������������������������	*���
la Ciudad de México, mediante apuntes de polí-
ticas públicas, periodos presidenciales y otros 
acontecimientos que la afectan. Más adelante, se 
�����������	���	�
	���	�����	������	��/��
�	��
:<� �=	������� ��=����� ��� 
����
����� >��	�� �� ���
producción de vivienda. Por último, se señala la 
normativa que ha regido a la vivienda en el mismo 
periodo de tiempo revisando el Plan de Desarro-
llo Urbano y el Reglamento de Construcciones. 
De forma condensada, todos estos datos se ven 
����?��	�����������������
���	������������������
la parte inferior de estas páginas.

Durante el transcurso del semestre, el Seminario 
de Titulación realizó un trabajo de investigación 

CAPITULO I. LA VIVIENDA EN MÉXICO

que permitió contextualizar la vivienda bajo el 
modelo de Unidades Habitacionales, dando como 
resultado una mejor comprensión de aspectos que 
rodean a esta forma de habitar. 

@��
���� ��� 
����
���
�� �
��
	������*� ��
acervos y por medios digitales, se realizó la reco-
����
�� ��� ������ ������	�*� ���	�*� ������ 
'	�-
mativas y reseñas históricas que permitieron cons-
truir una imagen de la cuestión de la vivienda de 
interés social a través del tiempo, determinar cuá-
les son los periodos de tiempo en los que se puede 
dividir el desarrollo de la vivienda bajo el modelo 
de Unidades Habitacionales y cuales han sido las 
soluciones propuestas en los distintos campos de 
acción como son el arquitectónico, el urbano, el 
legal, el político, entre otros. 
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La adopción del modelo de vivienda en unida-
des habitacionales no es algo que haya surgido 
por generación espontánea; es el resultado de la 
convergencia de varios factores mundiales que se 
corona en México con la construcción del primer 
multifamiliar del país en 1948 con el Centro Ur-
bano Presidente Alemán (CUPA). El momento 
histórico, el desarrollo poblacional y las legislacio-
nes favorecieron la aparición de este modelo de 
vivienda que fue fortaleciéndose con el tiempo.

Para hablar de la vivienda multifamiliar en tér-
minos históricos se necesita hacer el recuento de 
los factores sociales, económicos y políticos ante-
riores al momento de la aparición de este modelo 
de vivienda y su posterior desarrollo. Las raíces de 
la problemática pueden ser rastreadas a los inicios 
del siglo XX.

La vivienda para trabajadores de bajos ingresos 
es consecuencia del modo de producción indus-
trial que en México encuentra sus orígenes en el 
���
	�	��	���
�����	����
������
�����������
��-
ras fábricas, principalmente textiles. Aunque des-
de el modelo productivo de la hacienda se conta-
ba con el modelo de calpanerías como solución al 
problema de la vivienda para los trabajadores de 
la unidad productiva, es con las fábricas que em-
pieza a construirse vivienda con vista a la mejora 
en la calidad de la vivienda (INFONAVIT, 1992, 
p.40)

+��
�	�����������	��
�	��������
	�	��	���
�-
�����������������������
��	����	�����	����
��
las ciudades y los puntos fabriles, lo que empezó 
������������>��
�������	'���������
�
������	-

1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA VIVIENDA

Porfirio Díaz

1 9 0 0 1 9 1 0
TRANSICIÓNPORFIRIATO

Inicia la 
Revolución 

Mexicana

1910
Acontece “La 

Decena 
Trágica”

19131906
Chihuahua. 
Ley sobre 
Casas de 
Obreros y 
Empleados 
Públicos. 

F. I. Madero

Inicia la 
Primera 
Guerra 
Mundial

1914
Huelga de 

Cananea

1906

V. Huerta

A inicios del 
Siglo XX el 
�����������
vivienda 
obrera es la 
vecindad

1900

720,753 hab

156,685 viv

468,705 hab

101,546 viv

1895*
Población total
Vivienda
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vocando problemas de hacinamiento y generando 
una problemática social que se agravaría hasta la 
Revolución Mexicana. A pesar de esto, la produc-
ción de la vivienda no representó una prioridad 
para ninguno de los actores políticos ni sociales de 
estratos altos, aunque hubo algunos intentos aisla-
dos en algunos puntos del país como Chihuahua 
con la Ley de casas, obreros y empleados públicos 
de 1906 (INFONAVIT, 1988, p.24).

Con el inicio de la lucha armada en 1910 y el de-
sarrollo de los acontecimientos posteriores, inicia 
un periodo de transición en el cual las necesidades 
de la joven clase social obrera  se insertaron en 
las demandas revolucionarias, lo que trajo consigo 
varios intentos desarticulados para solucionar  la 
��	������
�����
��������G	���
��	*��
�������	*�

debido a la realidad rural del país, el problema de 
la vivienda recibió un enfoque más orientado a la 
resolución de las demandas campesinas que obre-
ras como lo constituyen los primeros repartos de 
tierras en 1912 o la reformas agrarias de 1915.

��� ���	� ��� 
��J
�� ����� ���� �������� �	-
ciales, entre ellas la vivienda obrera, se da con la 
promulgación de la Constitución de 1917. En el 
documento constituyente se consagra en un apar-
tado del artículo 123 a la vivienda obrera como 
�������
	����K����
����K	�
�������������	����-
trones serían los encargados proporcionar. Esto 
representó un logro y un fracaso a la vez, un logro 
porque se establecía la obligación legal para resol-
ver la necesidad de vivienda y un fracaso porque 
la obligación recaía en un solo actor incapaz de 

P. E. CallesV. Carranza

1 9 2 0 1 9
AJUSTE

Estalla la 
Huelga 
Inquilina
ria en la 
Capital 
del País.

1922
�������	
���
de 1917
Art. 123°

1917
Ley 
Reglamentaria 
de Principios 
Rectores que 
en Materia 
Agraria 
��������
���	��������
�������	
����

1920
Se crea la 
Dirección 
General de 
Pensiones de 
����

Se funda el 
Banco de 
México

1925
1er. Concurso 

de Vivienda 
Moderna para 

Obreros 

Creación del 
Departamento 

del Distrito 
Federal (DDF)

1929
Ley 

Reglamenta
ria sobre 

�����	
���
de Tierras 

Ejidales

1925

A. Obregón

4
Finaliza la 
Primera 
Guerra 
Mundial

1919
Formación del 

Sindicato de 
Inquilinos del 

Puerto de 
Veracruz

1916

E. Port

 906,063 hab

192,779 viv
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resolver en muchos casos la obligación, y este no 
estaba dotado de instrumentos legales secunda-
rios para llevar a cabo tal empresa.

La indeterminación jurídica del artículo 123 y 
periodo de asentamiento y reorganización del país 
tuvo varios efectos. Debido la tardanza para resol-
ver la problemática, las organizaciones sindicales 
recién surgidas como la Confederación Regional 
Obrera Mexicana y la Confederación General de 
Trabajadores realizaron protestas en la Ciudad de 
México por las condiciones de las viviendas arren-
dadas. Otro brote de insatisfacción importante 
surgió en 1922, en el puerto de Veracruz, cuando 
el Sindicato Revolucionario de Inquilinos protestó 
por las condiciones y el costo de los alquileres de 
vivienda. Como respuesta a estos brotes de insa-

tisfacción durante este periodo de ajuste postrevo-
lucionario, empiezan a surgir leyes e instituciones 
para reorganizar al país como el Banco de Méxi-
co en 1925 o la Dirección General de Pensiones 
Civiles de Retiro (más tarde ISSSTE) también en 
el mismo año. Al mismo tiempo, surgían intentos 
aislados para abordar la cuestión de la vivienda en 
otros campos además del legal, como el Concurso 
de Vivienda Obrera organizado por Carlos Obre-
gón Santacilia en 1929.

���	������	���	�������
����	���������	�
de la realidad nacional de la cuestión de la vivien-
da. Desde la época colonial hasta ese entonces, la 
mayoría de los habitantes no poseían la propiedad 
de sus moradas, el grueso de la población urbana 
alquilaba sus viviendas, situación que se prolonga-

Ley Federal 
del Trabajo

Ley General 
de 
>�����	
����
de Crédito. 

3 0

L. Cárdenas

1 9 4 0

M. Ávila Camacho

CONSOLIDACIÓN

A. L. Rodríguez

1931
Concurso 

“La casa 
obrera 

mínima”

1931
Publicac
ión de la 
Carta de 

Atenas

1933
Fundación del 
Banco Nacional 
Hipotecario 
Urbano y de 
Obras Públicas 
(BNHUOP) 

1933
El Arq. Carlos 
Contreras 
presenta el 
Plano de 
Desarrollo de 
la Ciudad de 
México 
1935-1985

1935
Inicia la 
Segunda 
Guerra 
Mundial

1939
Expropiación 
Petrolera

1938

P. Ortíz Rubiotes Gil

Ley General de 
>�����	
����
de Crédito y 
Organismos 

Auxiliares 

1941
Fundación 
���>��������
Mexicano 
del Seguro 
Social (IMSS) 
y del Banco 
de Fomento 
a la 
Habitación

1943 1
Decreto de 
Congelación 
de Rentas 
para 
proteger a 
las clases 
trabajadora
s durante el 
periodo de 
guerra

1942

1,229,576 hab

256,162 viv

1,757,530 hab

366,152 viv
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ría hasta la segunda mitad del siglo XX. La prin-
cipal forma de habitar era el alquiler de cuartos 
en antiguas casona coloniales o vecindades, que se 
convirtió en una solución de vivienda multifami-
liar muy típica de la realidad urbana nacional.

#	�����	�
����
��������W���Y����������Z����-
jo en 1931, inicia un periodo de consolidación ins-
titucional. La solución al problema de la vivienda 
para trabajadores continuaba pendiente, sin em-
bargo, constituye el punto de partida del andamia-
?�� ������ �� ���
��	� �	���� ��� ����� ��� �	��
��
����
la política de vivienda ya que al año siguiente se 
expide la Ley General de Instituciones de Crédito.

Dos años después, en 1933 se funda el Banco 
Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públi-
cas (BNHOP) y por decreto se autoriza al Depar-

tamento del Distrito Federal a construir vivienda 
para trabajadores de bajos ingresos. Más tarde, en 
1943 se crearía el IMSS.

Simultáneamente a los acontecimientos nacio-
nales, en el entorno mundial sucedían eventos que 
tendrían una incidencia directa en la solución al 
problema de la vivienda en México.

A principios de los años 30, a la par de los expe-
rimentos nacionales en Arquitectura sobre vivien-
da, en el plano internacional tenían lugar los Con-
gresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
(CIAM), destacando las reuniones de 1929, 1930, 
1933 y 1937 donde se abordaron los tópicos de vi-
vienda mínima, el desarrollo racional del espacio, 
La Carta de Atenas para una nueva Arquitectura 
y la vivienda y el ocio, respectivamente, lo que re-

1 9 5 0 1 9

M. Alemán A. Ruiz Cortines

Finaliza 
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Mundial
.

1945
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���	����/���
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Unidas 
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Universal de 
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Humanos

1948
Inauguración 
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Universitaria

1952 1954
Creación del 
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presenta la consolidación de las propuestas arqui-
tectónicas funcionalistas para la vivienda. Mientras 
que en 1938, en México, la Unión de Arquitectos 
Socialistas lanzaba el concurso de vivienda Obrera 
donde destacan las propuesta ganadora de Juan 
Legarreta y el proyecto de Juan O´Gorman.

El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial 
provocó cambios fuertes de la realidad del país. 
Se dio, en un primer momento, una crisis econó-
mica debido al cierre de los mercados europeos 
y la reorientación de la industria estadounidense. 
Esto provocó que en 1942, para evitar un aumen-
�	������
�	������� 
���
�*������	���������
����
económicas entre las cuales se incluyó el conge-
lamiento de alquileres de inmuebles ocupados, la 
vivienda principalmente. 

Debido al esfuerzo de la guerra y el reacomo-
do económico y geopolítico de postguerra, el país 
experimenta una política de industrialización y un 
despegue económico que se acrecentó en el pe-
riodo de posguerra con la implementación de la 
política de sustitución de importaciones, con lo 
que iniciaba el periodo conocido como el mila-
gro mexicano. Esto llevó a prorrogar en 1947 la 
ley de congelación de rentas, excluyendo de la ley 
a los locales con giros comerciales de considera-
dos contrarios a la moral pública. Esta disposición 
afectaría de forma negativa del negocio constitui-
do alrededor del alquiler de vivienda, provocando 
una degradación de la calidad de la vivienda en 
alquiler.

6 0
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��� �
������ ���
��	*� ������ �� ��� �
������� �	-
cial construido, conjuntado con las teorías de ar-
quitectura dominantes en el mundo respecto a la 
vivienda y la bonanza económica de posguerra 
y la situación de la vivienda en alquiler, llevaron 
en 1947 al planteamiento de una primera solu-
ción masiva de vivienda con el diseño y construc-
ción de la Unidad Modelo y un año más tarde a 
la cristalización del primer multifamiliar de Lati-
noamérica: El Centro Urbano Presidente Alemán 
(CUPA). Con el CUPA se iniciaba un modelo de 
vivienda explotado por el Estado del Bienestar 
o la era dorada de los Multifamiliares ya que se 
construyó una política de vivienda que servía a la 
vez de propaganda al Estado.

A pesar de haber llegado a una solución a la 
cuestión de la vivienda para los trabajadores, sur-
gía un problema pues la solución de los multifa-
miliares fue una solución que solo el Estado, en su 
calidad de patrón de la burocracia, estaba en capa-
cidad de proveer, mientras que la gran mayoría del 
sector privado seguía sin medios y mecanismos 
necesarios para poder cumplir el mandato del Art. 
123 Constitucional. En 1941 se trató de obligar a 
los patrones a destinar una parte de sus ganancias 
para constituir un fondo de vivienda para los tra-
bajadores, pero el intento fracasó debido a ambi-
güedades legales y juicios de amparo promovidos 
por el sector empresarial. Un intento más se pro-
dujo en 1956 al intentar promover un reglamento 
para el cumplimento de la obligación constitucio-
nal, sin embargo, los vacíos legales continuaron.

1 9 8 0
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Cabe aclarar que los multifamiliares constitu-
yeron una forma de solución al problema de la 
vivienda muy publicitada por el Estado, sin em-
bargo, el desarrollo de la vivienda para sectores 
ajenos a los trabajadores del Estado se desarrolló 
por caminos paralelos. Aunque no es objeto de 
interés el estudio de estas formas de obtención de 
vivienda, si resulta importante tener en cuenta que 
el crecimiento de la ciudad se dio por otros me-
dios como el desarrollo de fraccionamientos para 
las clases altas y media y los desarrollos populares 
de autoconstrucción para los estratos sociales ba-
jos. Además, esta solución de vivienda presentó 
la particularidad de ser un modelo pensado como 
vivienda en alquiler, donde el Estado jugaba el pa-
pel de propietario de la vivienda, descontando el 
alquiler de los salarios de los trabajadores. Esto se 

mantendría así hasta la construcción en 1964 del 
Centro Urbano Nonoalco-Tlatelolco, cuando por 
primera vez se dio la opción a los trabajadores de 
adquirir la vivienda después de cumplir un contra-
to de renta por 100 años.

Con el éxito propagandístico para el régimen 
�����	���	�����
�
��������
'��
�
��*��	���
��	�
en la década de 1950 y 1960 instituciones estata-
les, organismos y dependencias encargadas de la 
vivienda para los trabajadores. En 1954 se crea el 
Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y el BN-
HOP constituyó el Fondo de Habitaciones Popu-
lares (FONHAPO). Un año después, en 1955 se 
estableció la dirección de Pensiones Militares para 
dotar de seguridad social, incluida la vivienda, a las 
Fuerzas Armadas. En 1958, Petróleos Mexicanos, 
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la empresa paraestatal más grande (PEMEX) del 
país inicia la construcción de viviendas para sus 
trabajadores. De las instituciones gubernamenta-
les que mostraron más actividad en la década de 
1960 se encuentra BNHOP. A través del mode-
lo de multifamiliares y es este auge de la cons-
trucción estatal de la vivienda lo que provocó un 
crecimiento de la mancha urbana, que empezó a 
desbordarse a los límites del Estado de México y 
el oriente del distrito federal debido a que ahí se 
encontraban las grandes extensiones de terreno a 
bajo costo.

A la par de esto, el modelo nacional empezó a 
experimentar crisis sociales recurrentes. En la dé-
��������!]:<������������	��	�
��	�����	�����-
mios magisterial y ferrocarrilero. En la década de 

!]"<���������������	�
��	��	��������
	��>-
dico, el sector campesino y los estudiantes, siendo 
�
�
����
�	���	������	�����!]"&*�����	����
�	�
al grado de represión se generó una crisis de con-
�����������>�
�������	���	�	���������
	����
actitud y la búsqueda de legitimidad perdida por 
parte del Gobierno en la década siguiente median-
te la satisfacción de las demandas de un sector más 
amplio de la población.

La necesidad de proporcionar viviendas a los 
trabajadores fuera de los empleos proporciona-
dos por el Gobierno continuó latente hasta 1970 
����	� ��� �	�
���� ��� W��� Y������� ���� Z����?	�
para quitar parcialmente la responsabilidad de 
proporcionar vivienda a los patrones y dividirla 
entre trabajadores y empleadores. Esto sirvió de 
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base para que en 1971 se reunieran representan-
tes del Gobierno, de los patrones y de los traba-
jadores en una comisión tripartita y se llegara a 
un acuerdo para crear un organismo encargado de 
administrar un fondo de vivienda para trabajado-
���� '	���������� '�����	����!]$^�����	�
�������
Art. 123 Constitucional para repartir la obligación 
de proporcionar viviendas entre los tres miem-
bros de la comisión tripartita y crear el órgano 
encargado de cumplir el objetivo de construir y 
���
����
�
����������	�������?��	������������	��
formal, el Instituto del Fondo para la Vivienda de 
los Trabajadores (INFONAVIT).

El INFONAVIT marca un hito porque plan-
�������	���	�������
�������'	����������
�����
construir la vivienda del país e inaugura la siguien-
te etapa de la vivienda multifamiliar en México, 
al grado que muchas instituciones de seguridad 
social estatales seguirían el modelo planteado por 
este instituto. No obstante el éxito inicial de este 
modelo, la aparición del Instituto se da en la eta-
����������������	�����_
������*�����	��
����	��
acontecimientos, tanto internos como externos, 
agudizan las condiciones socioeconómicas del 
país, llevando a una transformación drástica del 
modelo de vivienda. 

El ocaso de los estados benefactores fue un 
acontecimiento de nivel mundial. El entorno eco-
nómico se transformó con el ascenso de gobier-
nos de corte neoliberal en Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Chile, para el caso Latinoamericano. 
���	��
�
�������
��	�
�
������������
����������-
cado en las políticas de gobierno y un cambio de 
paradigmas implementado en el país a partir de 
1982, orientados a delegar las actividades estatales 
a las fuerzas del mercado y realizar una apertura 
económica al exterior terminando con la política 
de sustitución de importaciones. El primer paso 
en esa dirección se dio en 1986 con la adhesión del 
país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés).

En cuanto a la realidad nacional, la explosión 
���	�����������	���=	��$<�����������	��������	-
blación de las ciudades del país, principalmente en 
la capital del país, condujo a la aparición de leyes 
�����	�
����	��	��	�?��
�	������`��
���	��	�	�
la Ley General de Población y la Ley General de 
Asentamientos Urbanos, lo que incidió en la nor-
matividad interna del Instituto como las Normas 
Urbanas de 1981. Además las crisis económicas 
de 1976 y principalmente la de 1982 resultaron 
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�����	���������	�����
���������
��	�����������
Esto se agudizó más con la destrucción vivida en 
la capital del país debido al terremoto de 1985, 
pues gran parte de los recursos del instituto se ca-
nalizaron a los programas de reconstrucción para 
los afectados, lo que extendió la mancha urbana 
de forma severa.

Las medidas adoptadas en la década de 1980 
dieron lugar a una transformación importantísi-
ma del INFONAVIT en 1992, cuando se reforma 
la Ley del INFONAVIT para quitar la obligación 
de realizar tareas de planeación y construcción de 
vivienda para trabajadores y dejar esta parte a los 
desarrolladores inmobiliarios privados, quedando 
���`��
���	��	�	�	�����	�����
��	�����'	�	���
facilitador de crédito barato para los trabajadores. 
En los años siguientes, el Instituto siguió renun-
ciando a varias obligaciones y limitándose a dar 
lineamientos de las características de la vivienda 
���
���*��	�	���!]]:�����	���������
���	���
-
neamientos para vivienda progresiva o 1997 cuan-
do dejó de cobrar las cuotas del mantenimiento 
de unidades.

La transformación del INFONAVIT de 1992 
inaugura otra etapa en el desarrollo de la vivienda 
para los trabajadores. Aunque la actividad cons-
tructiva estuvo detenida a partir de 1994 debido a 
la crisis económica, la escasez de suelo barato de-
bido a la extensión de la ciudad y la falta de vivien-
da han provocado que el Estado en sus diferentes 
niveles empiecen a buscar propuestas para solu-
cionar el problema. También, se buscó adecuar las 
instituciones y legislaciones existentes para incen-
tivar la participación de la iniciativa privada en el 
desarrollo la vivienda de interés social. El primer 
paso fue la creación del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI) en 1998, sustituyendo a 
su antecesor de 1995. En esa misma dirección, 
��
������� ����
�������������� ������
����
������
centro de la ciudad mediante la expedición en el 
año 2000 del Bando 2, que tenía el objetivo crear 
vivienda de interés social de altura, dentro de las 
delegaciones que conforman el centro del Distrito 
Federal. A nivel federal, en 2001, se sustituye el 
antiguo FOVI por la Sociedad Hipotecaria Fede-
ral (SHF) y se constituye la Comisión Nacional de 
Fomento a la Vivienda (CONAFOVI).  
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En 2006 la CONAFOVI se transforma en la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y se 
publica la Nueva Ley de Vivienda para darle más 
atribuciones en las tareas de planeación urbana y 
de vivienda.

Viendo en retrospectiva los tiempos recientes, 
debido a los ajustes legales y en las instituciones 
federales y locales, da la impresión que acaba de 
terminar un periodo de ajuste de las estructuras 
participantes de la producción de vivienda como 
sucedió en el periodo posterior a la promulgación 
de la constitución de 1917, mientras, que la década 
que corre actualmente pareciera ser el inicio  un 
periodo de consolidación de los instrumentos y 
estructuras participantes en la producción de vi-
vienda, repitiendo el patrón del periodo compren-
dido entre 1931 y 1949. A nivel internacional, en 
el campo de la Arquitectura, tenemos la incursión 
del paradigma de la sustentabilidad y las nuevas 
formas de construir la ciudad. Esto cobra más im-
portancia en la forma de hacer vivienda debido 
al apoyo de organismos internacionales como la 
ONU y sus programas Hábitat y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. A 
nivel nacional, algunos organismos de vivienda, 

principalmente la CONAVI y el INFONAVIT, 
han empezado un periodo de renovación en sus 
objetivos incidiendo en la investigación y experi-
mentación sobre la vivienda, lo que recuerda a los 
experimentos de los concursos para la vivienda 
obrera y la ciudad obrera de la década de 1930.

Probablemente estemos a la puerta de un nuevo 
paradigma de la vivienda multifamiliar. Los acon-
tecimientos actuales en el tema de vivienda en el 
país parecen indicarlo así, sin embargo, se debe te-
ner en cuenta las experiencias previas para apren-
der de lo ya hecho y ofrecer mejores soluciones 
arquitectónicas. La elaboración de este documen-
to coincide también con un sismo en la Ciudad de 
México y la revisión del Reglamento de Construc-
�
	��*����������������������?��	����������k	�
diferentes formas de construcción de la vivienda 
en suelo lacustre y sísmico, como es el caso de la 
Ciudad de México.

G������
��������	��������������������	�����-
bios se realizó una línea del tiempo, de cual cual 
se presenta un extracto al inicio del capítulo, que 
ilustra y relaciona la historia en la Ciudad de Méxi-
co, tomando como referente a la vivienda, las po-
líticas y los acontecimientos relevantes, así como 
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distinciones para los periodos presidenciales que 
permiten analizar el contexto en el que se toma-
ron las decisiones (la línea del tiempo completa 
puede verse en el anexo A).

El principio se ubica a inicios del siglo XX, don-
de se observa la vecindad como prototipo de vi-
vienda que dio respuesta a las necesidades de los 
trabajadores en esta área. Aconteciendo una serie 
de transformaciones a lo largo del siglo, podemos 
ver la línea del tiempo hasta un poco antes de la 
segunda década del siglo XXI, donde se promul-
ga, por parte del poder ejecutivo, una Política Na-
cional de Vivienda que adopta INFONAVIT en el 
año siguiente; también podemos observar la crea-
ción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU).

Esta línea del tiempo es resultado del trabajo 
que se realizó durante un año en conjunto con 12 
colaboradores dentro del Seminario de Titulación 
2017 del Laboratorio de Vivienda. Para esto, se 
dividió la búsqueda de información en décadas, 
donde cada uno de los colaboradores investigó 
una de ellas.
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A lo largo del tiempo la ciudad de México ha 
evolucionado económicamente, y por lo tanto las 
características de la población mexicana se vieron 
determinadas por diversos hechos históricos, que 
'���	� ��
��	� ��� ����
�
�� ���	������� ������
nuestros días. 

Las fuentes de información juegan un papel 
importante pues los censos poblacionales nos 
arrojan datos de la evolución de la población y 
sus componentes. Se tienen indicios de que desde 
tiempos prehispánicos existía el uso de la estadís-
�
������	������*����	�'����������������
	�	�����
Presidente Manuel González (1880-1884) que se 
creó la Dirección General de Estadística (DGE), 
con el objetivo de recabar los datos estadísticos de 
la población. 

A partir de 1895 hasta la fecha se ha realiza-
do el levantamiento de un censo poblacional con 
cierta periodicidad, en general cada diez años, con 
������
����������
���������	�����	����	���	����
población, sexo, grupos de edad, hablantes de 
lenguas indígenas, población urbana y rural, mi-
grantes, nivel educativo, derechohabiencia, entre 
otros aspectos sociales, rubros que se han ido in-
crementando con el tiempo.

A partir de la década de los 90 se consideró que 
era conveniente contar con datos sociodemográ-
��	���	�����'������
��������������	��	��#	-
teos de Población y Vivienda de 1995 y 2005, y en 
2015, por cuestiones presupuestarias, se levantó 
/
�������������������	�
	���	��������%��-
más, desde mediados del siglo XX, se han llevado 
a cabo ejercicios de proyección de la población y 
a partir de éstas, proyecciones derivadas de vivien-
da, hogares, población en edad de trabajar o edu-
carse, indígenas, unidades productivas, etc., con el 
objeto de tener elementos para la planeación en 
el corto y mediano plazo. Desde hace varias déca-
das, se han levantado un número creciente de en-
cuestas para tratar de medir con más profundidad 
�
����	��������	������������
�����	�
	���	�������
de México (sobre ingreso, gasto, mujeres, jóvenes, 
envejecimiento, fecundidad, migración, empleo, 
pobreza, etc.)

En cuanto a la Ciudad de México, de acuerdo 
���	�������
	���	�
	���	�����	�*������������
��	�
XX y principios del siglo XXI, la ciudad cuenta 
�	��	����������	�
	���	�������*� �����
��������
de 1910 a principios de 1970 y la segunda entre 
1970 a la actualidad.

1.2 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
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El país a consecuencia del movimiento revolu-
cionario experimenta una serie de cambios demo-
�����	���������	�	����
������	���������������
de vida, el decrecimiento de la mortalidad infantil 
y el aumento de la población urbana. La ciudad 
de México para el año de 1910 contaba con   720, 
753 habitantes y presentaba una población joven 
(alrededor del 40%). 

Así, para la segunda década del siglo XX de 
acuerdo al censo de población de 1921, se registró 
un decremento poblacional, que responde a las 
muertes ocasionadas por el movimiento armado, 
por la propagación de enfermedades (1918 la in-
������	���
�������=	���'��������
��������	���-
fera), la migración y la disminución de nacimientos. 
En forma posterior al movimiento revolucionario, 
la población mexicana experimentó una serie de 
cambios positivos tales como la disminución del 
analfabetismo, el incremento en la esperanza de 
vida, el decrecimiento de la mortalidad infantil, y 
con ello, el aumento de su población.

Ante la necesidad de recomponer la situación 
del país tras la Revolución mexicana, durante el 
gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas se pro-
mulga la primera Ley General de población del 

G������!]|"��	� ������
��������	���������������
restablecer la dinámica poblacional, para así tener 
un incremento de población constante. Desde 
entonces el objetivo de dicha ley se cumplió de 
manera satisfactoria durante el siglo XX. En par-
ticular, la Ciudad de México, para el año de 1910 
contaba con 720, 753 habitantes, mientras que 
para 1970, ya había aumentado a 6.87 millones de 
personas. Su población, durante todo el periodo, 
estuvo constituida principalmente por jóvenes 
��	�������!:��=	���}�>�����������!�!~

Hacia 1940 el país experimentó un periodo de 
crecimiento económico importante impulsado 
por la industrialización y por ello la Ley General 
de Población de 1947, estableció la necesidad de 
disminuir la mortalidad, promoviendo la natalidad 
y la procuración de inmigrantes. Durante esta épo-
ca, gracias al crecimiento poblacional en la ciudad 
de México, surge el desarrollo de los multifami-
liares pues las viviendas existentes no cubrían la 
demanda de la población. Para el año 1950 como 
respuesta a las políticas en términos de población 
la ciudad de México contaba con 3,050,442 habi-
tantes, con un promedio de 4.9 habitantes por vi-
vienda, y con una estructura por edad muy joven. 
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Durante este periodo el proceso de urbanización 
���
���
���*�������������	�������+
���
�	�Y���-
ral ocupaba el primer lugar en número de habi-
tantes con mucha diferencia con respecto a otras 
grandes zonas urbanas del país. 

En los años 60 la tasa de crecimiento ascendió a 
3% aproximadamente. El país se encontraba en el 
periodo llamado “milagro mexicano” y del “cre-
cimiento estabilizador” y el 59% de la población 

nacional habitaba en áreas urbanas. En el caso de 
la Ciudad de México, el crecimiento de su pro-
pia población y el proporcionado por los intensos 
��?	�����
�
���������	��
������	�����	�	�����
medio rural, pero también, de otras zonas urbanas 
más pequeñas, provocó que la mancha urbana de 
la capital del país comenzara a desbordarse hacia 
la periferia y con ello diera inicio la conurbación 
de los primeros municipios del Estado de México 
a lo que llegaría a ser la Zona Metropolitana del 
Valle de México. 

Una vez alcanzados y superados los objetivos 
de poblamiento en México, la planeación demo-
������*���?������'	���������������
�
��	�������
población, pues durante los años 70 la explosión 
���	������������������*��������
�������	�������-
�	��
��������������
����
�����������������
����-
braban desigualdades sociales. Como respuesta 
a dicho acontecimiento se promulgó en 1974 la 
nueva ley General de Población y de acuerdo a 
los establecido en está, en 1975 se creó el Con-
sejo Nacional de Población (CONAPO), el cual, 
desde entonces, es el encargado de la planeación 
���	�����������������%������'����	������	������-
ducción de natalidad en México, pues para el año 
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de 1980 la tasa global de fecundidad (TGF) dismi-
nuyó a 4.8 hijos por mujer.

A partir la década de los 80 hasta principios del 
siglo XXI, comienza la segunda etapa sociodemo-
������*������������������������������������
��
���� ����
�
��	� �	����
	��� }�>���� ������� !�^~*�
acentuado por la reducción de TGF que actual-
mente es menor a dos hijos por mujer aunque la 
tasa de reemplazo, la que permitiría que la pobla-

ción alcanzara un monto en que se sustituyera a 
los dos padres y se alcanzara una población esta-
ble, se estima en 2.1 hijos por mujer, algo más que 
dos por las defunciones antes del periodo repro-
ductivo.

Además durante este periodo la movilidad de 
los individuos, al interior y exterior del país, incre-
menta aceleradamente. Hasta principios del siglo 
XXI, la migración hacia el extranjero, principal-
mente hacia Estados Unidos aumentó. Mientras 
���� ��� �
����
�� 
����� �
�
���� �� ������	�
importante en los cambios de distribución demo-
�����������������

De acuerdo a los datos que se poseen, a princi-
pios del siglo XX, el mayor porcentaje de la pobla-
ción residía en localidades rurales: prácticamente 
siete de cada diez habitantes del país. En la actua-
lidad esta distribución se ha revertido pues entre 
siete y ocho de cada diez habitantes del país habita 
en una localidad que se puede considerar urbana 
}�����
��	���� ������
�
���������	��� ������
���������
�
��~��}�>�����������!�|~

Es de hacer notar que hasta los años de la dé-
cada de 1960 del siglo pasado, la población creció 
más rápido que la vivienda. Pero a partir de la dé-
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cada de los años de 1970, esa relación se invirtió 
y la vivienda empezó a crecer a tasas superiores 
a la de sus posibles moradores. Dicha relación 
se mantendrá pese a la tendencia al equilibrio en 

subproducto de los cambios en la dinámica de-

de la mortalidad y mayor esperanza de vida y un 
crecimiento explosivo de la población durante un 

periodo importante del siglo pasado. Después es-
tán los cambios en la dinámica de formación de 
nuevos hogares: crecimiento de los hogares mo-
noparentales (con un solo padre), en ya cerca de 
un 30% dirigidos por mujeres, aumento de divor-
cios y separaciones, aumento de las personas que 
deciden vivir solas, aumento del periodo de vida 
en que una familia o parte de ella ocupa una vi-
vienda, ralentizando las herencias de las viviendas 
y, por ende, forzando a los probables herederos a 
buscar otras viviendas, etc.  

donde más fuerza tiene en la actualidad  es  en  la 
Ciudad  de  México,  el área urbana con mayor 

en cierto modo da la pauta de lo que pasará en el 
resto del país en el futuro.
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En la Constitución de 1917, en el artículo 123, 
se establece la obligación de los patronos de do-
tar de habitaciones cómodas e higiénicas a los tra-
bajadores y en caso de necesitarlo, equipamiento 
cercano a los centros habitacionales, lo que se re-
����������	��������������
�����W���Y�����������
Trabajo en 1931 y la vigente de 1970. 

A principios del siglo XX se crearon diversos 
instrumentos e instituciones relacionados con la 
vivienda; en 1925 se creó la Dirección de Pen-
siones Civiles que otorgó créditos para construc-
ción o adquisición de vivienda, 7 años después 
con la Ley General de Instituciones de Crédito se 
constituye el Banco Nacional Hipotecario Urba-
no y de Obras Públicas que en 1949 establece la 
creación de un Fondo de Habitaciones Populares 
mediante el cual se construyeron diversos conjun-
tos habitacionales, más tarde (en 1981), se separa 
esta función y se crea FONHAPO, mientras tan-
to, hasta mediados de la década de los 50s, otras 
dependencias del Estado, como el Seguro Social, 
Petróleos Mexicanos, Pensiones Militares, el DDF 
(Departamento del Distrito Federal), entre otros, 
construyen conjuntos de vivienda para comercia-
�
����	�� ����� ��� 
��	����
����� ��������� ��� �	-

1.3 RESUMEN HISTÓRICO DE LA NORMATIVIDAD EN LA VIVIENDA

dominio, antes inexistente. Es en 1963 cuando se 
�	�
�������W�������������`��
���
	������#�>-
dito y Organismos Auxiliares para estimular los 
procedimientos de ahorro y préstamo hipoteca-
�
	*����	����������	�����
�	�
�	������Y	�	����
Operación y Descuento a la Vivienda FOVI y al 
Fondo de Garantía y Apoyo a los créditos para la 
Vivienda (FOGA). Durante esta década surgieron 
además organismos profesionales de asistencia 
técnica y asesoría a los grupos de habitantes de 
vecindades en centros históricos y de marginados 
en las llamadas ciudades perdidas y periferias ur-
banas organizados para defender sus derechos; 
���	������	���
��	�����'���	��������������������
década de los 70. 

En 1972, se crea el Instituto del Fondo Nacio-
nal de Vivienda para los Trabajadores INFONA-
VIT tras la reforma al art 123 constitucional don-
de se deroga la obligación de los patrones de dar 
vivienda a los trabajadores y adicionando a la Ley 
Federal del Trabajo un fondo de vivienda para los 
trabajadores, al siguiente año se crea el  Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguro Social al Servi-
cio de los Trabajadores del Estado FOVISSSTE 
(parte del ISSSTE) y el Fideicomiso de Desarrollo 
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Urbano Ejidal FIDEURBE, que atribuyó en ma-
teria de regularización de la tenencia de la tierra y 
acciones de mejoramiento, en el 74 surge el CO-
RETT para regularizar la tenencia de la tierra en 
zonas urbanas establecidas sobre tierras ejidales. 

Uno de los principales avances con la creación 
del Instituto, en el aspecto del diseño de la vi-
vienda, es el desarrollo de una normativa interna 
que tenía el objetivo de asegurar la calidad de los 
conjuntos habitacionales. Siguiendo el modelo de 
normatividad del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el INFONAVIT llegó a desarrollar nor-
mas que abarcaban desde el diseño urbano de las 
unidades hasta aspectos técnicos mínimos de la 
vivienda. Algunos ejemplos son las Normas de 
Diseño Urbano, Normas de Ingeniería Urbana, 
Normas Técnicas para la Construcción en Terre-
no Propio, Normas de Vivienda, y otras comple-
mentarias como las Normas de Diseño y Cons-
trucción de Locales Comerciales y Normas para 
Programación de Obras, por mencionar algunas.

En 1976 se crea la primera Ley General de 
Asentamientos Humanos que, entre otras fun-
�
	��*� ����� �	�� ��
�
�
	�� ����� ������
��� ����
provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 

predios que regulen la propiedad en los centros 
de población; en esta Ley se basó el Programa Na-
cional de Vivienda 1977-1982 que involucró a los 
organismos de vivienda existentes, algunos de los 
antes mencionados y el ISSFAM, BANOBRAS, 
INDECO, SAHOP, entre otros para cumplir los 
programas territoriales y sectoriales. 

En 1983 se reforma el artículo 4° Constitucio-
nal, adicionando un párrafo sobre el derecho a una 
vivienda digna y decorosa, como una de las medi-
das de carácter legal para consolidar la vivienda 
como el factor más dinámico de la política social. 
Tras el sismo del 85, se inició el programa de Re-
novación Habitacional Popular a cargo del DDF y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 
el cual las familias que antes del sismo eran inqui-
linos, se convirtieron en propietarios al recibir sus 
viviendas bajo régimen de condominio vecinal.

�� !]]^� ��� `�Y��%�`Z� ��?�� ��� ���
��� ���
construcción de conjuntos habitacionales, desti-
nando sus recursos al otorgamiento de créditos 
en las líneas de crédito 2, 3, 4 y 5. En ese mismo 
año se reformó el artículo 27 constitucional, per-
mitiendo que el terreno ejidal pueda ser vendido, 
arrendado o hipotecado. 
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En el 2000, se intentó establecer un programa 
para restringir el crecimiento de unidades habi-
tacionales y desarrollos comerciales en las dele-
gaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimal-
pa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco para promover 
la vivienda social en las delegaciones del Centro, 
Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza mediante el Bando número 
2. Una década después, en el Distrito Federal, se 
crea una nueva Norma de Ordenación para incen-
tivar la producción de vivienda sustentable, de in-
terés social y popular conocida como Norma 26.
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Plan de desarrollo urbano

El antecedente de los planes de desarrollo urba-
no se remonta a la década de 1970. En diciembre 
de 1970 se reformó la Ley Orgánica del Departa-
mento del Distrito Federal subdividiendo la admi-
nistración en 16 delegaciones, para mejorar aspec-
tos funcionales y administrativos. Esta ley, creó la 
+
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vigilar el cumplimiento del plan de desarrollo te-
rritorial. Entre 1972 y 76 se realizó el proyecto del 
Plan de Desarrollo Urbano para el Distrito Fede-
ral, aprobado en noviembre 1976. Este Plan Di-
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ordenamiento territorial y la distribución de zonas 
de vivienda, trabajo y servicios. Para diciembre de 
1975 se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, que fue el paso previo para crea-
ción de la Ley Federal de Asentamientos Huma-
nos de 1976, que buscaba el ordenamiento de los 
����	������	����
��������������!]&<�����	�
�-
ca el Plan, estableciendo corredores comerciales y 

1.3.1 Normatividad de la vivienda en la Ciudad de México
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la intensidad de uso del suelo hasta 10 veces la 
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uso del suelo, las obras de infraestructura y equi-
pamiento urbano. Como consecuencia del sismo 
de 1985, en 1986 se actualiza el Plan General de 
!]&<��+���	�����	������
	�������
�
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�	�*����
encuentran la reducción de las alturas permitidas 
de construcción y la intensidad del uso del suelo. 
(Cervantes, 1988)

Debido al Programa Nacional de Vivienda 
!]]<�!]]�*� ��� �	�
����	� ��� W��� ������� ���
Asentamientos Humanos y el Plan de Desarrollo 
Urbano y en consecuencia, los Planes Parciales. 
Este cambio provocó que no se siguieran las di-
rectrices anteriores establecidas en ellos. (Romero, 
2000)

Desde mediados de la década de 1990 a la fe-
���*�����������	��
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General de Desarrollo Urbano y su objetivo ac-
tual según las autoridades de la CDMX es “[...]la 
�	
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��������#
��������@>J
�	*��?��
las políticas y estrategias de un proyecto de ciudad 
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con tratamiento a corto, mediano y largo plazos, y 
determina los ejes fundamentales para que, en el 
contexto de un desarrollo equilibrado, se conten-
ga el crecimiento desordenado y se asegure la pro-
tección ambiental en un marco de efectiva coordi-
nación interinstitucional”. (SEDUVI, 2017) 

Los Planes de Desarrollo Urbano han evolu-
cionado desde su creación hasta contener los si-
guientes aspectos: uso de suelo, niveles máximos 
�����
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�����	�����?�����������
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de suelo pueden ser: urbano, dentro del que se 
encuentra el habitacional, habitacional con co-
mercio en planta baja, habitacional mixto, habi-
���
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pacios abiertos, áreas verdes y centro de barrio; 
de conservación, que incluye habitacional rural 
de baja densidad, habitacional rural, habitacional 
rural comercia, equipamiento rural, producción 
rural agroindustrial y área de preservación ecoló-
gica. Dentro de los PDU existen casos especiales 
denominados Planes Parciales de Desarrollo Ur-
bano cuyo objetivo es desarrollar una planeación 
urbana en zonas de la ciudad con condiciones par-
ticulares, ya sean de carácter histórico, económico, 
patrimonial, ecológico, etc.

Reglamento de construcciones del Distrito 
Federal

Aunque existen estudios de arquitectura que 
dan recomendaciones sobre el área mínima de la 
vivienda, la mayoría de éstos tienen el carácter de 
recomendaciones de diseño. Existen pocos docu-
mentos con efecto legal que obliguen a diseñar 
con medidas mínimas los locales, siendo el más 
desarrollado el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, dejando las medidas mí-
nimas al criterio de los constructores.

En 1920 se emite el primer Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal, en 1957 se le 
hacen adiciones a través de las Normas de Emer-
gencia por el sismo de ese mismo año. En 1966 se 
incorporan las Normas de la Dirección General 
de Obras Públicas. A partir de 1977 se emiten las 
Normas Técnicas Complementarias y aparece por 
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cas y administrativas derivadas de las experiencias 
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ponsable en Seguridad Estructural. En el 2004 
cambia el concepto de permiso de construcción 



32

por la manifestación de la misma y se presentan 
-

ciones. Recientemente, se han adicionado Nor-
mas Técnicas Complementarias referentes al tema 
de accesibilidad para las personas con capacidades 
distintas.

En la actualidad el Reglamento, en su título V, 

las Normas Técnicas Complementarias referentes 
al proyecto arquitectónico (con última actualiza-
ción en 2011) se establecen aspectos que inciden 
en el diseño de la vivienda, ya sea unifamiliar o en 
conjunto como: el número de lugares de estacio-
namiento que corresponden a la vivienda según el 
tipo y la cantidad de metros cuadrados construi-
dos; las dimensiones mínimas de los espacios en la 
vivienda (con excepción de baños y sanitarios); las 

-
ción y ventilación; los anchos mínimos de puertas 
y pasillos y de las circulaciones verticales.

A lo largo de este capítulo se pueden leer los 
factores que han sido clave para el desarrollo de 
la vivienda en México, tales como los periodos 
presidenciales y la ideología de estos como el de 
Miguel Alemán y su visión hacia los multifami-
liares traídos de la posguerra europea; la creación 
de diferentes instituciones gubernamentales en 
cada sexenio y la evolución de las misma, como 
el INFONAVIT, que en principio construía y 
gestionaba las viviendas, y  en  la  actualidad  es 

como políticas públicas que aunque no estuvieran, 
en principio, relacionadas directamente con la vi-

Trabajo en 1931,  que dio pie a la política de vi-
vienda mediante la Ley General de Instituciones 
de Crédito. Además, en este capítulo se comenzó 
a tratar la importancia de la población y su com-
portamiento en el ámbito de la vivienda, en espe-

cómo ésta creció en respuesta.
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Como se vio en el capítulo anterior, la Ciudad 
de México ha tenido un crecimiento poblacional 

-
jado en el crecimiento de la mancha urbana, que 
a principios del siglo XX estaba solo en el centro 
de la ciudad con algunos puntos dispersos en la 
periferia, que mayormente pertenecían a asenta-
mientos prehispánicos; medio siglo después, ya 
ocupaba casi la mitad del territorio de la Ciudad 
de México y había llegado a algunos municipios 
colindantes del Estado de México debido a la pro-
hibición de la realización de nuevas colonias po-
pulares, por lo que las zonas con más crecimiento 
fueron Naucalpan y Tlalnepantla; para 1990 una 
cantidad considerable de los municipios del Es-

tado ya formaban parte de la metrópoli y actual-
mente (con datos del 2010), la mancha se ha ex-
pandido a 59 municipios del Estado de México, a 
las 16 delegaciones de la Ciudad y a un municipio 
del estado de Hidalgo. 

La construcción de viviendas es la principal cau-
sa de la expansión de la ciudad. Sin embargo, el 
crecimiento urbano no corresponde con las nece-
sidades reales y simplemente sigue las lógicas del 
mercado. Por ejemplo, en los últimos 30 años, la 
población de la Zona Metropolitana del Valle de 
México aumentó un 40%, mientras que la man-
cha urbana lo hizo un 260%. Esto demuestra que 
el crecimiento que han tenido nuestras ciudades 

CAPITULO II. PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA CDMX
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en México no se debe al aumento de la población 
sino a la capacidad de venderle algo a alguien; cre-
cer más, construir más y vender más: el desarrollo 
por el desarrollo mismo (Canales, 2017, p.63).

La urbanización de la Ciudad de México corres-
ponde a dos factores; la inversión del Gobierno 
en la producción de vivienda y el crecimiento de 
la vivienda auto producida en la periferia de la me-
trópoli causada por el desarrollo industrial duran-
te mediados de siglo.

Como la mayor parte de toda ciudad latinoa-
mericana, la falta de previsión y planeación por 
parte del Estado, para crear las leyes de acuerdo a 
la acelerada expansión, aunado a las condiciones 

-
miento resultó en acciones de vivienda hechas por 
la gente de bajos recursos, sin ayuda de autorida-
des o expertos, lo cual dio como consecuencia una 
ciudad cuyo centro ortogonal se fue convirtiendo 
en una serie de trazas desordenadas, donde la ciu-
dad era inexistente y las viviendas muy precarias 
(Hastings, 2007, p.28).

La creciente población de inicios del siglo XX 
demandaba más vivienda, y ésta intentó ser solu-
cionada por el Estado mediante la construcción de 

conjuntos habitacionales para trabajadores, más 
tarde, comenzaron los conjuntos multifamiliares 
con jardines, áreas libres y hasta centros educativos 

siglo, las políticas habían cambiado, y el Estado 
quedó solo como proveedor de hipotecas y faci-
litador de créditos para viviendas construidas por 
empresas privadas; los conjuntos surgidos de ésta 
política ya no responden a un plan urbano, sino 
que son conjuntos de alta densidad construidos 
en la periferia, de casas unifamiliares, generando 
una nueva manera de habitar, al contribuir al cre-
cimiento de la urbe sin un plan que provea una es-
trategia para crear la infraestructura de transporte, 
equipamiento y abastecimiento, lo que origina un 
costo de vida más elevado, una menor calidad del 
costo de vida, aunado a un crecimiento desorde-
nado de la metrópoli (Hastings, 2007, p.35).

Aun cuando la vivienda se produce masivamen-
te, ésta no es accesible para todos los sectores de 
la población; aquellos a quienes no se les otorga 
un crédito para vivienda, resuelven la necesidad de 
un hogar a través de la auto producción.
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Ante la proliferación de viviendas auto cons-
truidas y la expansión de la ciudad, el gobierno 
mostró incapacidad para reglamentar dicho creci-
miento, contribuyendo a un desarrollo habitacio-
nal que tenía por objetivo frenar las acciones auto 
productivas a través de la prohibición de la cons-
trucción de este tipo de viviendas, lo cual propició 
una práctica ilegal que siguió realizándose al mar-
gen de las autoridades y originó un crecimiento 
caótico de la ciudad (Hastings, 2007, p.56).
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Según los datos del libro Suelo para vivienda de 
la población de menores ingresos en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México (2017) se encuen-
tra que las colonias populares y los pueblos origi-
narios representan el 65% del total de ocupación 

colonias populares son asentamientos de carácter 
popular, producidos en un principio de manera 
irregular y que se han consolidado con el paso del 
tiempo. Los pueblos conurbados son asentamien-
tos humanos establecidos a las orillas del antiguo 
lago de Texcoco, que desde mediados del siglo pa-
sado fueron alcanzados por la urbanización y se 
integraron a la Zona Metropolitana. Los pueblos 
no conurbados se encuentran aún aislados en la 
periferia del área urbanizada pero que tienen una 
tendencia a incorporarse a la ciudad. Los tres ti-
pos de poblamiento tienen en común la autopro-
ducción de la vivienda.

Los números anteriores dan cuenta del peso que 
tiene la autoproducción de vivienda en la ciudad, 
la que muchas veces es negada o mal vista por su 

-
que rompe con los estándares estéticos que suele 

2.1 TIPOS DE POBLAMIENTO PREDOMINANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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tener la sociedad. En muchas ocasiones es incluso 
criminalizada, ya que la autoproducción suele aso-
ciarse con la informalidad (por las anomalías en la 
tenencia del suelo y la construcción sin permisos 
ni licencias de las autoridades), lo cual implica ser 
irregular, que es tomado como ilegal. Si la mayor 
parte de la ciudad ha sido construida de manera 
ilegal, valdría la pena plantearse el porqué de esta 
situación, que no es reciente; o tal vez sea mejor 
replantearse el concepto de ilegalidad ante la vi-
vienda autoproducida en la ciudad.

Las colonias populares logran consolidarse lue-
go de muchos años tras comenzar con la apro-
piación de la tierra y su domesticación según lo 
describen Giglia y Duhau (2008, p. 329) y siguien-
do diversos procesos, en la mayoría de los casos 
adversos, para no ser desalojados, la obtención 
de servicios básicos, y la construcción de sus vi-
viendas, todos estos suelen ser simultáneos duran-
te larguísimos periodos de tiempo. Teniendo en 
cuenta que las colonias populares de alta densidad 
son las más consolidadas, suelen ser también las 
más antiguas, las personas que llegaron a habitar 
estos espacios, lo hicieron seguramente cuando 2.1 Tipo de poblamiento colonia popular en la ZMVM

Fuente: Suelo para vivienda de la población de meno-
res ingresos (2017)
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esta tierra no estaba urbanizada, le faltaban ser-
vicios o no estaba bien comunicada con el resto 
de la ciudad, en la actualidad, se considera como 
buena la ubicación de estas colonias, ya que están 
en zonas centrales dotadas de todos los servicios 
y con diversas formas de transporte con el resto 
de la metrópoli. Las colonias populares de media 
y baja densidad se presentan más en las periferias, 
esto se puede explicar debido a que son más re-
cientes y ya no es posible apropiarse de espacios 
en las zonas centrales.  

Como se puede ver en la tabla 2.1, la densidad
de población más alta es alcanzada por la colonia 
popular de alta densidad, con 211.12 habitantes 
por hectárea, mientras que la densidad de vivienda 
más alta está en los conjuntos habitacionales, con 

que en las colonias populares de alta densidad, hay 
más personas por vivienda que en los conjuntos 
habitacionales, esto es posible que se deba a una 
costumbre en la que las nuevas generaciones de 
la familia, se van quedando en la misma vivienda 
y forman nuevos núcleos familiares, aumentando 
metros cuadrados que suman a la vivienda origi-
nal, y no son contados como una nueva vivienda.

2.2 Tipo de poblamiento pueblos conurbados 
y no conurbados en la ZMVM

Fuente: Suelo para vivienda de la población 
de menores ingresos (2017)
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59.22 170.15 Urbano Sector privado y 

público
Planificada
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60 211.12 Irregular/Regular: 

Ejidal, comunal y 
federal

Autoconstrucción No planificada
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27.73 98.8 Irregular: Ejidal y 

comunal
Autoconstrucción No planificada
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7.84 28.05 Irregular: Ejidal y 

comunal
Autoconstrucción No planificada
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��
66.01 190.62 Urbano Sector privado y 

público
No planificada

���������
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42.59 110.82 Urbano Sector privado y 

público
Planificada

���������
��
�� 18.94 48.26 Urbano Sector privado Planificada

���	
���������	���� 5.72 20.9 Ejidal Autoconstrucción No planificada

���	
�������	����
13.78 61.4 Irregular: Ejidal y 

comunal
Autoconstrucción No planificada

Tabla 2.1 Tipos de poblamientos en la ZMVM
Fuente: Suelo para vivienda de la población de menores ingresos (2017)
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El segundo lugar de tipo de poblamiento de 
ocupación en la metrópoli, son los conjuntos ha-
�
���
	������������
	�����
����	�����������	�
-
gen para albergar a una población determinada, 
utilizando prototipos de vivienda multifamiliar 
que se repiten tantas veces como sea necesario, 
�������	���������	*��	�'������
�*���
��
	�����
varios niveles, aunque pueden existir soluciones 
de vivienda unifamiliar. Los conjuntos habitacio-
nales son resultado de promociones inmobiliarias 
privadas y gubernamentales, pero también las hay 
de inversión mixta” (Connolly 2005, p.8).

La mayor parte de éstos fueron construidos y 
���
��	���	���������	���/��
�	��������������
	-
nes Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Los conjun-
tos habitacionales que se encuentran en los muni-
cipios conurbados del Estado de México fueron 
construidos por iniciativa privada, principalmente 
en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Ixtapaluca, Ti-
zayuca, Tultitlán y Zumpango. 

Para el año 2010 los conjuntos habitacionales 
ocupaban 514 AGEB (Área Geoestadística Básica) 
y un 15% del total de poblamiento de la ZMVM; 3 
699 849 habitantes vivían en ellos, cifra que repre-
senta el 19% de la población total, abarcando una 

2.2 Tipo de poblamiento conjuntos habitacionales 
en la ZMVM

Fuente: Suelo para vivienda de la población de 
menores ingresos (2017)
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Durante las últimas cuatro décadas se ha privile-

giado el desarrollo de unidades habitacionales. La 
política pública y económica en apoyo a los po-
blamientos populares ha sido nula o cuando me-
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responsabilidad de solventar sus propias carencias 
habitacionales, y esta última muchas veces actúa 
dentro del mercado informal del suelo y la vivien-
da. (Suárez, 2017, p.55)

En un lapso de veinte años, independientemen-
te del incremento en el número de municipios –y 
por lo tanto de AGEB-, el poblamiento popular 
representado por las tres formas de colonias po-
pulares, así como los pueblos conurbados y no 
conurbados, ocupa el 65% del territorio urbani-
zado de la ZMVM; en tanto que los conjuntos 
habitacionales representan a su vez el 21% de las 
AGEB urbanas, en comparación con el 15% que 
simbolizaban en 1990 (Suárez, 2017, p.63), lo que 
da cuenta del crecimiento de este tipo de pobla-
miento y su importancia en el desarrollo de la me-
trópoli.
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Las formas de conceptualización de la vivienda 
derivan en diferentes formas de producirla y ges-
tionarla. Se puede pensar en ella como satisfactor 
social, mercancía o bien autoproducido. Cuando 
es un satisfactor social se considera como produc-
to público, en donde hay sectores de población 
no atendidos. Cuando se ve como mercancía, es 
����	����	���	��
�	����	�
�����������	���-
nanciero, a la industria de la construcción y a la 
inversión inmobiliaria. La vivienda como bien au-
toproducido es un producto social y cultural. 

En la Ciudad de México, la producción de vi-
�
�����������������
�������|������������	�����-
toproducción espontánea, mercantil-inmobiliario 
y autoproducción organizada. 

En la primera categoría se encuentran las colo-
nias populares, que se han formado y consolidado 
a través de los años mediante procesos de apro-
�
��
��	�
���
����������	�*��	�
����
�����	�-
trucción de viviendas, estos procesos suelen ser 
muy largos (de 15 a 30 años) y los hogares están 
en constante cambio debido a las condiciones que 
se presentan a cada familia; este tipo de produc-
ción hasta hace unos años se consideraba ilegal, 
hasta el 2006 cuando la nueva ley de vivienda la 

reconoció como una forma legal de producción 
���
���
	���� ���	�� ��	���	�� �	� ���
�	�� �	��
Duhau y Giglia (2008) como domesticación del 
espacio, y describen a este tipo de colonias como 
el espacio negociado debido a las distintas nego-
ciaciones de los colonizadores con las autoridades 
para la incorporación de servicios básicos, pues 
usualmente los terrenos apropiados están en zo-
nas donde no hay nada, con situaciones adversas 
para el habitar.

El mercantil-inmobiliario atiende a distintos sec-
tores de la población proporcionando un produc-
to terminado al usuario; hay distintas modalidades, 
como la adquisición de créditos en instituciones 
públicas en donde solo se escoge un modelo y una 
ubicación, si se tiene la oportunidad, o bien se le 
es asignada, todo esto por lo general en conjuntos 
de vivienda hechos por desarrolladores. Otra po-
�
�
�
�����������	������
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��	��
privados, de vivienda en donde el usuario escoja 
según sus posibilidades económicas. Por último 
está el caso de los que compran un lote en terreno 
ya urbanizado para construir su vivienda, caso en 
el que si bien muchas veces las familias se quedan 
ahí durante varias generaciones, no se descarta la 
posibilidad de vender la propiedad en un futuro.

2.2 FORMAS DE CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIVIENDA
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La producción de vivienda masiva, transportada 
esquemáticamente desde sociedades industrializa-
das, si bien correctamente gestionada ya avalada 

-

de los valores y mecanismos de ajuste que la po-
blación poseía naturalmente e implantó estereoti-
pos que disminuían la creatividad del habitante al 

lo que ha debilitado la relación afectiva entre ha-
bitante y alojamiento. El habitante es un consumi-
dor y el barrio no es un territorio de convivencia 
interfamiliar donde se crean lazos solidarios (Za-
rricueta y Mesías, 2002, p. 6).

Por último la autoproducción organizada es una 
forma poco conocida de realizar vivienda, donde 
grupos de personas se organizan en cooperativas 
de vivienda, asociaciones civiles u otras modalida-
des legalmente reconocidas para producir sus fu-
turos hogares, teniendo control del proceso y par-
ticipación en las decisiones de ubicación y diseño, 
entre otros. Además de la participación durante el 
diseño, gestión y a veces incluso de construcción, 
el grupo organizado mantiene reuniones periódi-

cas una vez habitado el conjunto para el manteni-
-

tas comunitarias, etc. En este tipo de producción 
el grupo organizado busca asesoría de técnicos 
para asuntos de diseño, gestión y legales quienes 
apoyan al grupo y lo guían dejando que sean ellos 
quienes tomen las decisiones. Al ser grupos de fa-
milias quienes se organizan, producen conjuntos 
habitacionales, por lo general, de mucha menor 
escala que los desarrollados por instituciones, en 
zonas ya urbanizadas.

A diferencia de los conjuntos producidos bajo 
el esquema mercantil-inmobiliario, en la produc-
ción social del hábitat (PSH) los futuros usuarios 
trabajan junto con un grupo de asesoría técnica, 
estos grupos suelen hacer diversos estudios entre 
los que incluyen análisis del grupo organizado y 
sus formas de habitar, lo que enriquece el diseño 
arquitectónico pues integra las particularidades en 
los modos de uso del espacio.

Es posible que la vivienda se transforme de 
acuerdo a un plan inicial (si lo había), lo que su-
pondría un caso de éxito en el diseño, aunque 
probablemente en otros casos se haya recurrido 
a alteraciones que no se contemplaron en el dise-
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fracaso, pues es posible que la familia haya tenido 
situaciones que no previó y que por tanto no se 
tomaron en cuenta en un primer momento. 

El concepto de Producción Social del Hábitat 
(PSH) aparece por primera vez en los diálogos de 
la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), que 
inicia sus actividades en 1976 en la primera Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos en Vancouver. 

“La asociación está dedicada a actuar por el re-
conocimiento, la defensa y la plena realización del 
derecho de todo ser humano a un lugar seguro en 
el cual vivir en paz y con dignidad en todos los 
países” (Art. 2 de la constitución de HIC, 1997).

Actualmente la Coalición tiene representantes 
en 120 países; en América Latina, el arquitecto 
Enrique Ortiz es quien representa el punto focal 
regional. El HIC-AL tiene por objetivos: 

• Construir una Coalición fuerte, con miem-

2.3 PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT (PSH)

bros activos con capacidad propositiva y voluntad 
de trabajar articuladamente.

• Fortalecer los actores, las iniciativas y los 
procesos populares de promoción, defensa y rea-
lización del derecho a la tierra, la vivienda y la ciu-
dad, especialmente aquellos de producción y ges-
tión colectiva del hábitat.

• Incidir en las políticas públicas que regulan 
el acceso al suelo y a la construcción, distribución 
y disfrute de la vivienda, el mejoramiento barrial y 
el ordenamiento territorial, en la perspectiva plena 
realización de los derechos humanos vinculados al 
hábitat.

������
���*����
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de condiciones ambientales y materiales que per-
miten la satisfacción de las necesidades vitales y la 
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supervivencia de una especie, el hábitat humano 
está determinado además, por factores económi-
cos, sociales, culturales y políticos que facilitan o 
limitan el acceso de todos a los bienes y servicios 
que la sociedad produce.

La PSH son los procesos sociales de ocupación 
del territorio y construcción y gestión del hábitat 
popular, como concreción material de los dere-
chos humanos a la tierra, la vivienda y la ciudad 
(http://hic-al.org/psh.cfm)

Recientemente, en la actualización de la Ley de 
Vivienda de la Ciudad de México al 15 de diciem-
bre de 2016, se incluyen los conceptos de produc-
ción social de vivienda y producción social del há-
�
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��	��������
������	�	��

“Conjunto de actividades que se realizan bajo 
la gestión y control directo de autoproductores y 
���	�	������	���*�����	������
������������	���
que se orientan prioritariamente a atender las ne-
cesidades de la población de bajos ingresos, uti-
lizando recursos, procedimientos constructivos y 
tecnologías, con base en sus propias necesidades 
y su capacidad de gestión y toma de decisiones. 
Asimismo, incluye aquella que se realiza por pro-
cedimientos de autogestión y solidarios que dan 

prioridad al valor de uso de la vivienda sobre la 
���
�
��������
��

Y a la segunda como: 
“Conjunto de actividades de gestión para el me-

joramiento ambiental, con un enfoque sustentable 
del espacio público, el uso de suelo, infrestructura, 
servicios, equipamientos básicos y vivienda, que 
realizan las personas físicas o morales, producto-
res sociales, instituciones académicas, organiza-
�
	��� �	�
����� 	� �
�
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� ���� ��� ����	*� ��?	�
su control directo  y que pueden utilizar recursos, 
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��*����
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��	��������?	��������
personas para mejorar su calidad de vida, además 
de sus espacios habitacionales y comunitarios, de 
conformidad con los planes de desarrollo urbano 
vigentes”. Fracción recorrida DOF 20-04-2015

�������	����
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��������	������
��������
lucro, por iniciativa y bajo el control de una em-
presa social promotora, sea ésta una organización 
de base o una organización profesional no guber-
namental. Se produce vivienda y conjuntos habi-
tacionales que se adjudican a demandantes orga-
nizados, generalmente de bajos ingresos pero con 
alguna capacidad de crédito que, por lo general, 
�	� 
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����	��������
�
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�������������
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las primeras fases del proceso habitacional (Has-
tings, 2007, p.36).

En México, desde principios de la década de 

sobre el tipo de proyecto arquitectónico necesa-
rio para la vivienda de grupos de bajos ingresos; 
en ese momento eran ya conocidos los procesos 
de construcción por etapas y la autoproducción 
individual, el verdadero desafío se presentaba en 
hacer procesos colectivos mediante el impulso 
de grupos organizados. Las ONG comenzaron 
a experimentar con diferentes métodos y formas 
participativas para llevar a cabo los diseños con 
los grupos organizados de la vivienda popular, 
pero todo esto suponía un verdadero reto, pues 
estos grupos, tenían una concepción del mundo, 
de la vivienda, de los tiempos y de las razones para 
construir, totalmente diferentes a la formación de 
los diseñadores profesionales.

Uno de los caminos explorados por las ONG 
en México fue la mezcla de la teoría de los sopor-
tes y el diseño participativo en varias modalidades, 
buscando planteamientos para la vivienda pro-
gresiva. Junto a ello se realizaron estudios acer-
ca de cómo los grupos de bajos ingresos llevaban 

a cabo su proceso de poblamiento en los que se 
analizaron las formas de desarrollo y crecimiento 
de los asentamientos y las viviendas, y el modo en 

tenencia, etc.
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El hecho de habitar no es un acto aislado en 
el tiempo, sino un proceso continuo en el cual se 
desempeñan diversas funciones en momentos dis-
tintos, por lo que los espacios deben ser capaces 
de adaptarse a ello. Tanto la construcción pro-
gresiva en largos periodos por parte de los auto 
productores como las adecuaciones y ampliacio-
nes hechas a las viviendas de los conjuntos habita-
cionales hacen énfasis en la adaptación, propiedad 
fundamental de cualquier estructura habitacional 
que contiene a una familia [...] Las viviendas están 
en transformación constante a partir de estructu-
ras no pensadas para ello, lo cual causa un doble 
esfuerzo por parte de los usuarios para adaptar 
las viviendas a sus necesidades (Hastings, 2011). 
Adaptación es una de las palabras que más resal-

ni se realiza siempre de la misma forma por todas 
las personas ni por la misma persona en diferentes 
momentos. La adaptabilidad implica un proceso 
de cambio en el tiempo ante situaciones cambian-
tes. 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

“lo habitable”, pero el concepto sigue siendo muy 

“grado de adecuación entre el habitante y el es-
pacio construido, y el nivel en que las necesidades 
habitacionales son satisfechas para cada familia 
de acuerdo con su percepción”, lo que hace de 
la habitabilidad algo subjetivo, sobre lo que no se 
puede fácilmente hacer una generalidad ya que 
cambia según la persona y su contexto.

Para Heidegger, “el habitar es el rasgo funda-
mental del ser, conforme al cual los mortales son”, 
por lo que una obra arquitectónica solo es posible 

-
cios deben tener las condiciones que les permitan 
cumplir las exigencias del hombre que los habita.

“En nuestro papel de arquitectos aspiramos a 
entornos meticulosamente articulados y tempo-
ralmente unidimensionales, mientras que como 
usuarios preferimos entornos más sedimentados 
y ambiguos y estéticamente menos coherentes” 
(Pallasmaa, 2016, p.16). En estas líneas, Pallasmaa 
describe  la diferencia de la forma de entender el 
habitar entre arquitectos y usuarios, además con 
ellas se explica la naturaleza de los cambios a la 
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vivienda para adaptarla a las necesidades particu-
lares de las personas, en las que la estética y la co-

Pallasmaa también advierte que “los escenarios 
de nuestras vidas se convierten irresistiblemente 
en un kitsch producido en serie y comercializado 
universalmente” (72-73) entendiendo a los “esce-
narios” como las viviendas, que se entienden igual 
para cualquier lugar o cultura, cumpliendo única-
mente con un programa de necesidades estable-
cidas por un gremio y que se solucionan con un 
mínimo de metros cuadrados en la vivienda social.

Una de las principales características de las vi-
viendas auto producidas o aquellas intervenidas 
por sus habitantes en alguna etapa es la progresivi-

aquella que se consolida paulatinamente, que res-
ponde a la práctica social de la gente que produce 
su vivienda de acuerdo a sus recursos, posibilida-
des, necesidades y sueños, en un largo periodo de 
tiempo y por etapas, lo que permite mejor calidad 

adaptación a las necesidades y dinámica familiar 
(Ortiz, 1998 p.73). La progresividad permite ex-
plicar la vivienda como un proceso y alejarla de la 

que llevan a cabo los usuarios para satisfacer cier-
tas necesidades en momentos determinados y por 
periodos largos de tiempo. En la producción pri-
vada de vivienda, la progresividad se presenta una 
vez que los usuarios comienzan a habitarla, lo cual 
evidencia la inadecuación entre la vivienda como 
un espacio satisfactor de necesidades habitables y 
las necesidades reales de los usuarios, lo que es 
evidente en las transformaciones a las cuales son 
expuestas dichas viviendas una vez comenzado su 
uso y a pesar de entregarse terminadas (Hastings, 
2007, p.59).

En las casas unifamiliares esta consideración es 
más evidente, pues suelen crecer, agregar cuartos 
horizontal o verticalmente, mientras que en edi-

-
pre se dan a simple vista desde el exterior, sino al 
interior en los departamentos, a veces con solo 
el acomodo de los muebles cambian el uso del es-

originales, aunque también están los casos donde 
-

nos se ponga de acuerdo y agregue un nuevo es-
pacio en todos los niveles, los vecinos de la planta 
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baja se apropien del espacio común para ampliar 
sus viviendas o que se comiencen a tener nuevas 
���������������
��	�������
��
	�	�
�
����

Lo descrito en el párrafo anterior permite en-
tender la propiedad progresiva de la vivienda. 
Esta progresividad, según González y Gelabert 
(2013), puede ser en extensión o hacia adentro y 
que se puede desarrollar en cuatro modalidades 
que describen como: semilla, mejorable, soporte y 

cáscara. La semilla es lo que en México se conoce 
como pie de casa, teniendo una estructura mínima 
a la que se le añaden espacios según se necesite 
con el paso del tiempo, la mejorable es cuando los 
acabados e instalaciones se van añadiendo y, como 
el término lo indica, mejorando de acuerdo a la 
capacidad económica de la familia, los soportes 
implican más tecnología para dotar de la estruc-
tura necesaria y que los habitantes sean quienes 

2.1 Modalidades de progresividad.
Fuente: González y Gelabert (2013)



50

pongan las particiones internas y los cierres exte-
riores, y la cáscara es toda la envolvente exterior 
a la que se le pueden hacer divisiones verticales u 
horizontales. 

La vivienda progresiva o evolutiva plantea el 
concepto de la oportunidad del alojamiento, en 
cuanto a que coopera a resolver con pocos recur-
sos iniciales una alternativa habitacional para más 
familias. Muchas viviendas consideradas como 

-
ma “llave en mano”, llegan a ser progresivas a lo 
largo el tiempo cuandos sus propietarios por sus 
propios medios, se acercan al nivel de calidad que 
imponen los patrones de moda o porque las ca-
racterísticas y la calidad del estándar o conortabi-
lidad de aquellas, no satisfacen las expectativas y 
aspiraciones de sus usuarios (Zarricueta y Mesías, 
2002, p.6).

Toda vivienda es progresiva, se haya o no dise-
ñado para crecer o adaptarse a las diferentes si-
tuaciones a lo largo del tiempo. La cualidad que 
permite variedad de opciones espaciales minimi-
zando esfuerzos y recursos al ejecutar las trans-
formaciones previstas sin necesidad de destruir 

es imposible saber o calcular todas las opciones 
a los cambios, por lo que ésta no es la anticipa-
ción exhaustiva a todos los cambios posibles, pues 

creación de una capacidad de amplio margen que 
permita diferentes e incluso opuestas interpreta-
ciones y usos, según Rem Koolhas.



51

No se puede entender la vivienda desde la lógi-
ca de producción institucional, donde se entrega 
una casa terminada, ya sea que esta sea una casa 
unifamiliar, dúplex, triplex o multifamiliar, pues 
la vivienda nunca está completamente terminada, 
sino en cambio constante ante las diversas situa-
ciones que se presenten o simplemente a las mar-
cadas por el ciclo de vida; por ejemplo, en con-
textos marcados por patrones culturales donde las 
generaciones tienden a quedarse en el lugar donde 
crecieron, formando en el mismo, nuevas familias, 
se necesita cada vez más espacio; o en los que el 
patrón es que los hijos se vayan de la casa a cierta 
edad, lo que implica quedarse con espacios vacíos 
que adquieren un nuevo uso. 

Por lo tanto, la vivienda, en especial la cono-
cida como de interés social, debería ser mucho 
������J
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	��
de adaptar los espacios según sus necesidades, y 
que esto no implique mayores esfuerzos o la inva-
sión al espacio de los demás. En conjuntos habita-
cionales, donde se tiene que buscar un prototipo 
que pueda satisfacer las necesidades de un posi-
ble grupo que llegará a habitar los espacios, todos 
con requerimientos e imaginarios diferentes, sue-

2.4.1 La inexistencia del prototipo ideal para todos

len ofrecerse opciones tradicionales, con muros 
separando todos los espacios, dándoles funciones 
/
���� �� ����������� �	��	���	������	�
�
�
����
de crecimiento o adaptación, lo que al pasar de los 
años se ve traducido en múltiples transformacio-
nes al espacio. Entonces ¿por qué no pensar en 
el diseño de este tipo de vivienda, desde un ini-
cio, con criterios de progresividad, adaptabilidad 
����J
�
�
���������	������	���
�����������	���-
sividad en la vivienda es posible, construir uni-
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muros que necesite, cuando los necesite; agregar 
niveles de construcción en casas unifamiliares o 
cubrir dobles alturas para conformar nuevos es-
pacios en departamentos. Este tipo diseño ofrece 
múltiples opciones, por lo que no se puede hablar 
de un diseño único e idílico para todas las perso-
nas.

“La tarea de la arquitectura no solo consiste en pro-
porcionar refugio físico o en dar cobijo a nuestros frágiles 
�������	
 ����
 ��
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 ��������
 ������
 ��
 ������
 ��������

recuerdos, nuestras fantasías, nuestros sueños y nuestros 
deseos” (Pallasmaa, 2016, p.119).
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Dada la importancia vista en el capítulo anterior 
que tiene la producción social de vivienda, en este 
capítulo se revisan dos conjuntos habitacionales 
de producción social. Considero a los conjuntos 
de autoproducción como una especie de mezcla 
del tipo de poblamiento de las colonias populares 
y los conjuntos habitacionales, pues grupos orga-
nizados de familias se involucran en el proceso de 
diseño y gestión de sus viviendas en conjunto con 
grupos de asesores técnicos por lo que este tipo 
de conjuntos consideran más variantes que los tra-
dicionales, como las formas de vida y necesidades 
�����������������������	����'����	�����
������

Como casos de estudio se tomaron la Unidad 
Habitacional Cohuatlán por la Cooperativa Gue-
rrero, ubicada en el centro de la ciudad y la Uni-

dad Habitacional Canal Nacional por la Asocia-
ción Civil “Nueva Resistencia Judith Reyes” en la 
delegación Iztapalapa. 

Se presentan los antecedentes históricos de cada 
unidad y un análisis de su estado actual, posterior-
mente se muestra el análisis de áreas de las plan-
tas arquitectónicas prototipo obteniendo de ellas 
������������	�����?����	�������
	�������������
���������	�����	������	�
����
�����	���������
tuvo acceso con extractos de las entrevistas sobre 
los aspectos relevantes, las plantas arquitectónicas 
actuales y fotografías de los casos en que fue per-
mitido.

CAPÍTULO III. CASOS DE ESTUDIO
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3.1 COHUATLÁN
3.1.1 Historia del conjunto

Conjunto Urbano Presidente Adolfo López Mateos
(Nonoalco-Tlatelolco)

Av. Ricardo Flores Magón
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Calle Saturno

Hacia av. Insurgentes

Calle Estrella

Hacia 
Centro Histórico

Hacia 
Circuito Interior Norte

3.1.1 Ubicación del conjunto Cohuatlán
Elaboración propia
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La Unidad Habitacional Cohuatlán se encuentra 
en la delegación Cuauhtémoc en la colonia Gue-
rrero (de donde viene el nombre de la cooperati-
�����������
�
��~��>����'��������������������������
dar albergue a los trabajadores de la línea del fe-
rrocarril que se encontraba colindante a ella. Las 
vecindades en esta colonia estaban en un fuerte 
proceso de deterioro, entre otras razones, por la 
ley de congelación de rentas, tendiendo proble-

mas principalmente estructurales, de instalaciones 
y densidad.

Este fue un proyecto piloto que le encargó el 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) al Centro Opera-
cional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) en 
1975, por lo que para la selección del lugar se ne-
cesitaba que la comunidad estuviera previamente 
organizada. La colonia Guerrero se escogió por-

3.1.1 Fotografía de asambleas del grupo organizado
Archivo de Jorge Andrade

3.1.2 Fotografía de asambleas del grupo organizado
Archivo de Jorge Andrade
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que una de las comisiones de la parroquia del lugar 
(comprometida con el mejoramiento de la calidad 
de vida de los vecinos) era de vivienda. 

Para la realización del proyecto se impartieron 
����������	������������� �	�� '����	�������
	�����
involucraran en el proceso de diseño y construc-
ción. Entre estos talleres estaban la conformación 
del grupo de futuros residentes, la selección del 
sitio, tipología de vivienda, estudio de patrones 
culturales, territorialidad, propuesta conceptual 
de soportes, solución constructiva, diseño urba-
no-arquitectónico, uso de suelo, composición fa-
miliar, lotes en altura, criterios de selección de las 
familias y proyecto ejecutivo.

Para la conformación del grupo de futuros resi-
dentes se hizo difusión del proyecto en diferentes 
vecindades de la colonia, en la selección del sitio se 
pretendía evaluar las ventajas o desventajas de se-
guir residiendo en la misma colonia o buscar otro 
lugar, la selección del terreno se dio después de un 
diagnóstico urbano realizado por las familias. El 
taller de tipología de vivienda, mediante la aplica-
ción de una encuesta, pretendía concientizar a los 
futuros pobladores sobre el tipo de vivienda que 
podían tener en la ubicación en la que estaban. En 

los estudios de patrones culturales y territorialidad 
se buscaba documentar los espacios representati-
vos de las vecindades para incorporarlos al diseño 
que después fueron discutidos con la cooperativa 
en una asamblea que fue la base para el desarrollo 
conceptual del proyecto, incluyendo los patrones 
culturales del cuarto redondo integrados con el 
�	����	���������
	���J
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El desarrollo del proyecto concluyó con seis op-
ciones de organización espacial al interior de cada 
departamento para que cada familia escogiera una 
de ellas sabiendo que con el tiempo podrían cam-
biarla por alguna de las otras. 

También en el proyecto urbano participó el 
grupo, que tras discutir ventajas y desventajas de 
�
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�
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	��
que delimitaran un patio con tres de sus caras y 
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cuatro niveles y los otros dos son de seis, todos 
conectados en planta baja por el patio central y 
a cada dos pisos por corredores de acceso a los 
departamentos. Este patio central era importante 
para la organización pues era el espacio colecti-
vo para convivencia y se vió amenazado durante 
el proceso por cuestiones de reglamento para dar 
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3.1.3 Plano histórico de conjunto de Cohuatlán
Archivo de Jorge Andrade
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lugar a estacionamiento (área que en el momento 
no era necesaria para la mayoría de los habitantes 
pues solo dos familias contaban con automóvil), 
a lo que el grupo asesor buscó un argumento téc-
nico  para hacer una excepción al reglamento, y la 
encontraron en estudios hechos por el entonces 
DDF. Tanto para el diseño de los tipos de depar-
tamento como para la asignación de los mismos 
se tuvo a consideración la estructura familiar que 

��� ����
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to y estática, previendo las familias que necesi-
tarían más espacio en un futuro, las que estaban 
próximas a ser núcleos más pequeños y las que, 
al menos por un periodo considerable de tiempo, 
seguirían igual. Para la asignación de departamen-
tos este no fue el único criterio, sino también los 
recursos económicos de cada familia y el nivel de 
participación durante el proceso. 

3.1.4 Plantas de los prototipos de Cohuatlán
Archivo de Jorge Andrade
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“El uso de métodos de diseño como el de los soportes per-
mite sistematizar las posibles variaciones en el crecimiento 
��
���
���������	
�������������
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�����������	

adaptabilidad y progresividad, que no se daban en la vi-
vienda masiva” (Andrade, 2011).

3.1.5 Dibujo de perspectiva del conjunto
Archivo de Jorge Andrade
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3.1.2 Estado actual del conjunto

Está ubicada en la delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México, al norte de la alameda central, 
una cuadra al sur del conjunto habitacional Tlatle-
lolco. Las vialidades primarias cercanas al conjun-
to son la Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central 
Lázaro Cárdenas. 

3.1.2 Localización del conjunto
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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Por su localización tan cercana al centro histó-
rico, cuenta con gran variedad de equipamientos, 
comercios y servicios (en los alrededores de la uni-
dad). Algunos de los equipamientos más cercanos 
son el Hospital Materno infantil Dolores Saenz y 
la Escuela Secundaria Técnica No. 23, ambas so-
bre la calle Estrella y la Iglesia de los Ángeles en 
la calle Lerdo. Hay distintas tiendas de abarrotes 
sobre la calle de Zarco y sobre Estrella en esquina 

con el Eje de Guerrero se encuentra una Bodega 
Aurrera. 

3.1.3 Equipamiento en el contexto del conjunto
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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Cuenta con diversas líneas de transporte públi-
co y concesionado, así como la estación de me-
trobús Ricardo Flores Magón de la línea 3, y las 
estaciones de Guerrero y Tlatelolco de la línea 3 
del metro.

3.1.4 Transporte y vialidades en el contexto del conjunto
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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dad está delimitada por un muro perimetral a los 
predios colindantes, reja en su acceso desde la ca-
lle Estrella y límite permeable desde la calle Zarco.

El conjunto tiene acceso peatonal y vehicular 
desde la calle de zarco y la calle de estrella. Consis-
������|���
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de 4, con un total de 38 viviendas. El área total 
del predio es de 2,120m2, de los cuales la vivienda 
representa casi el 40%, el equipamiento y servi-
cios el 5%, las áreas vehiculares (estacionamiento) 
el 20%, el área peatonal un 33% y entre las áreas 
verdes y recreativas suman el 3% restante. La uni-

��������	
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Archivo del Laboratorio de Vivienda
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nes de vivienda la pintura se encuentra en mal es-
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ceso a los demás niveles desde planta baja por una 
escalera ubicada, en dos de los casos, en la parte 
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superior del marco de las escaleras.
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Archivo del Laboratorio de Vivienda
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Como equipamiento, la unidad cuenta con un 
altar situado en el límite norte, un salón de usos 
múltiples cerca del estacionamiento ubicado al 
sur y un espejo de agua frente al altar. Tienen una 
�	����������������
��
	����������'	����	�������
en el estacionamiento poniente. La unidad tiene 
un total de 10 luminarias de las cuales solo 4 fun-
cionan. No existen comercios ni servicios al inte-
rior del conjunto ni elementos en desuso.

3.1.7 Equipamiento dentro del conjunto
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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El total de cajones de estacionamiento son 22, 
repartidos en 2 áreas, 10 en el poniente y 12 al sur. 
Debido al tamaño, no cuenta con mobiliario urba-
no. Del total del área común, 1,185m2, el 35% es 
��������
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y 2% es recreativa.

3.1.8 Mobiliario urbano en el conjunto
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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los diferentes niveles en los departamentos, no to-
dos los pasillos tienen el mismo largo, lo que ha 
provocado en algunos casos, la colocación de rejas 
como apropiación del espacio exterior al departa-
mento como una ampliación del espacio privado 
o una respuesta a la inseguridad percibida en la 
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se encuentra en todos los departamentos de plan-

ta baja, en el mismo, el acceso a las escaleras que 
comunican con los otros niveles son también de 
acceso controlado. A estas delimitaciones se les 
llama invasiones por barrera física, en este caso, 
en la vivienda. Existe invasión por uso temporal 
de comercio en la entrada a la unidad desde la ca-
lle Zarco. El punto de recolección de basura se 
encuentra en este mismo acceso.

�������������
������
	��
�	��	������	��	��
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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En el área vehicular poniente existen problemas 
de drogadicción por parte de los mismos habitan-
tes de la unidad y el área a desnivel en el espacio 
�	����
�	���� ����	���� �	�� ��
��
	�� �
��� 
���-
ciones en época de lluvias (en el anexo B.I se en-
cuentran las láminas completas del diagnóstico de 
la UH Cohuatlán)

���������	����	�
��
����	������	��	��
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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El total de área de vivienda es de 830.32m2, 
que representa el 39% del área total del predio, el 
���
���
��	��������������:���	�!<��<"�2, las 
���������
�����������^<���	��!��"!�2, las áreas 
peatonales el 33% con 708.28m2 y la suma de las 
áreas verdes y recreativas representan el 3% (véase 
������>�
����������J	�#�`~�

Es de destacar que siendo esta un conjunto de 
producción social, donde la mayoría de sus habi-

tantes provenían de vecindades y vivían con nu-
merosas carencias, según EVALUA DF 2010, el 
índice de desarrollo social en la unidad es alto y 
según CONAPO 2010, el grado de marginación 
es bajo. Lo anterior probablemente se deba a su 
ventajosa ubicación dentro de la mancha urbana, 
que les permite el acceso a diferentes servicios, 
equipamientos y conexión con el resto de la me-
trópoli.

�����������!���"�����
��#�$&��!�'�*
	�
�	�������	��	��
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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La unidad presenta en la actualidad población 
mayoritariamente joven, de entre 25 a 50 años, 
que representa a una segunda generación de las 
personas que originalmente llegaron al conjunto. 
El siguiente grupo grande de población son los de 
�������":��=	�*���
����'���	� �	����
���	����
habitar el lugar. Actualmente la población de 0 a 
14 años es casi nula, representando alrededor del 
:���������	����
���	����}�>����������	�
	���	-

��������������J	�#�`~�

3.1.2 Pirámide poblacional del conjunto
Archivo del Laboratorio de Vivienda
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3.1.3 Análisis de plantas arquitectónicas de los prototipos

Existen diversos tipos de departamentos con 
diferentes cantidades de metros cuadrados y dis-
posición de los espacios. Los departamentos tipo 
A y B son de un solo nivel, el primero tiene una 
sola recámara y el segundo tiene una recámara 
principal y 2 alcobas, el tipo B1 tiene la misma 
área que el tipo B, pero la recámara principal está 
en planta alta, el tipo C tiene 3 alcobas, el C1 tiene 
2 alcobas y 2 recámaras y el tipo D tiene 4 alcobas 
y una recámara principal, estos últimos 3 tipos son 
también de 2 niveles. La disposición de los depar-
�����	������	���� �	����
��
	����������������
rompecabezas combinando así los departamentos 
de uno y dos niveles.

A continuación se hace el análisis de áreas de 
los prototipos a los que se tuvo oportunidad de 
����
���������
�����_!*�#*�#!���+��G�����������-
lisis se dividieron las áreas de los departamentos 
en cuatro: pública, privada, servicios y circulación. 
Dentro de la pública entran la estancia y comedor, 
en la privada las recámaras y alcobas, en los servi-
cios la cocina, baño y patio de servicio (si lo hay) 
y para la circulación se tomó como referencia el 
ancho de puertas o pasillos, además de solo consi-
derar la circulación de un espacio a otro hasta las 

puertas (o preparación para ellas), no los interio-
res de cada espacio y en recorridos de 90°. Para 
analizar el funcionamiento de cada departamento 
se propuso un amueblado de medidas mínimas 
para las áreas que así lo requirieran, ya que los pla-
nos originales no lo tenían, basado en los criterios 
arquitectónicos adquiridos durante la licenciatura. 

*Debido a que las plantas originales no tenían 
�	����
��������������*�����
�
���
���
�����>�����'���
con medidas aproximadas, por lo que la cuanti-
����
�����������	�����J������������	��� ��������
se indica en la imagen 3.1.4, por lo que el análisis 
aquí realizado usa los porcentajes, ya que las pro-
porciones son correctas. 
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Planta Baja Planta Alta
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Tipo B1. Tiene un área útil de 42.3m2, el área 
pública representa el 20.84%, el área privada el 
31.73%, los servicios el 25.44% y el área de cir-
culación el 21.99%. A pesar del alto porcentaje de 
circulación, ésta casi no se cruza con el amueblado 
��	�����	��+��
�	�����������������
��������������*�
como se mencionó anteriormente, solo a las re-
cámaras y alcobas, éstas representan alrededor de 
una tercera parte del espacio habitable del depar-

tamento, contra las demás áreas como la estancia 
y comedor que representan el 10% cada uno. En 
este prototipo la cocina es amplia, representando 
el 15% del área útil total.
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 3.1.1 Planta arquitectónica prototipo B1
Elaboración propia

3.1.3 Porcentaje de espacios de prototipo B1
Elaboración propia



73

Planta Baja Planta Alta
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Tipo C. Tiene un área útil de casi 50m2, el área 
pública representa sólo el 11.4%, el área privada 
����$�<"�*��	������
�
	�����^^��:��������
������
��
es de 19.09%. En este caso la circulación atraviesa 
por completo el área pública reduciendo notable-
mente su porcentaje respecto a los demás espa-
cios y, de acuerdo con el mobiliario propuesto, es 
poco funcional en planta baja. 
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3.1.2 Planta arquitectónica prototipo C
Elaboración propia

3.1.4 Porcentaje de espacios de prototipo C
Elaboración propia
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Tipo C1. El área útil total es de 57m2 donde el 
������/��
����������������$�"|�*�����������
����*�
más de la mitad, con 53.87%, los servicios el 15% 
y la circulación de 23.47%. En este caso el alto 
porcentaje de circulación se debe a la ubicación de 
las escaleras, pues la puerta de acceso se encuentra 
a la mitad del área de sala-comedor, las escaleras 
en el extremo izquierdo de éstas y los accesos a 
la cocina, baño y recámara en planta baja están 

del lado derecho, lo que hace que exista una doble 
�
������
��������������
�
����
��������������-
cio de sala comedor. Cabe mencionar que, según 
el análisis hecho en gabinete, resulta imposible el 
recorrido de la puerta de acceso a las escaleras sin 
atravesar por completo la estancia y chocar con 
los muebles de la misma, así como con los del co-
medor en el recorrido al baño o a la recámara.
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3.1.5 Porcentaje de espacios de prototipo C1
Elaboración propia

3.1.3 Planta arquitectónica prototipo C1
Elaboración propia
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Tipo D. Tiene un área útil de casi 70m2, el área 
pública y de servicios representan un 15% cada 
una, el área privada 54.95% y la circulación un 
14.11%. A pesar de tener el menor porcentaje de 
circulación de los prototipos estudiados, de acuer-
do al análisis, ésta interrumpe por completo al 
���������	���	��
�����
��	��	���	�����	��	�
el mobiliario, aunque a diferencia del prototipo an-
terior, en este caso sí sería posible una circulación 

����
�����
������	���	�����	�
�
��
	��Z	�	����
espacio de planta alta está destinado a recámaras, 
y al tener la misma área que la planta baja, éstas 
representan más de la mitad del espacio habitable.
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3.1.6 Porcentaje de espacios de prototipo D
Elaboración propia

3.1.4 Planta arquitectónica prototipo D
Elaboración propia
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��������	
	����
���������

En cuanto al confort, todas las personas entre-
vistadas consideran que el área de baño necesita 
más iluminación y ventilación natural, en la ma-
�	���� ��� �	�� ���	�� 	� ������ �	�
����
�� �� �����
espacio para solucionar esa situación, pero en las 
fachadas se podía observar que, en algunos casos, 
��������
���	�����������
��������������������
�-
�
	��	�	�����������������
�����|�!�"��	�������
������������������	�����	����
��
	��

������+���*�"/����'��
���
�	��	�����	�������������������
��
�
Elaboración propia
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CO-01
Una de las entrevistadas que tiene un departa-

mento tipo C, quitó un muro que originalmente 
separaba el espacio de lavabo del WC y regadera 
����� ����� ��� �����
���������=	������������
“sí, ampliamos el baño. -¿y hacia donde lo amplia-
ron? -Ah, bueno, quitamos un muro que separaba 
el lavamanos, quien sabe porque lo habrán puesto 
ahí en un principio... -supongo que para que se 
pudiera usar por más de una persona a la vez, ya 
ve que así alguien se puede estar lavando los dien-
tes mientras otro se baña -Ah, si ¿verdad?, bueno, 
pero igual nos gusta más así, se siente más grande 
el espacio” (Mujer, 35 años, empleada). Ellos tam-
bién ampliaron la cocina hacia el área de servicio 
poniendo una puerta corrediza entre ambos espa-
cios, dejando sólo el área necesaria para la lavado-
ra en esta zona.

El área útil aumenta un 10% debido al cambio 
del uso de los espacios. La estancia con los mis-
mos metros cuadrados que en el prototipo repre-
�������"�]]�*���	����	����"����������	���	��
se amplía un 3%. El baño y los servicios se man-
tienen con la misma área. Las recámaras crecen 
casi un 1%.
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Planta Baja Planta Alta
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Como ella, en la mayoría de los casos, las modi-
����
	�������
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��	���
hacia el área de servicio o quitando el muro (por 
completo o parcialmente mediante la construcción 
de una barra) que la separa del comedor, depen-
diendo del tipo de departamento. Cabe mencionar 
que estos muros, desde el inicio fueron considera-
dos como solo divisorios y no tienen un carácter 
estructural, por lo que al quitarlos, no se pone en 

�
���	���������
����������������������
��
	�
En el acomodo de los muebles, se puede ver 

que solucionaron el problema de circulación pe-
gando la mesa del comedor a la pared, debajo de 
las escaleras, por lo que no resulta raro que en la 
entrevista expresara su inconformidad con este 
espacio tanto para comer como para trabajar, para 
la primera, dice falta espacio, comprensible cuan-
do es una familia conformada por 5 personas y la 
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 3.1.5 Planta arquitectónica prototipo C
Elaboración propia

 3.1.4 Porcentaje de espacios de prototipo C
Elaboración propia
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Planta Baja Planta Alta
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Ampliación de cocina hacia patio de servicio 
quitando ventana original

Ubicación de comedor
debajo de las escaleras

Creación de un solo espacio en baño
quitando muro divisorio entre lavabo 
y w.c.

mesa apenas cabe en el espacio y para la segunda, 
siente que la persona que esté ahí, estorba a las 
demás. En la estancia, solo tienen un sofá contra 
la pared. El departamento consta de 3 recámaras, 
y en él vive la entrevistada con su esposo y tres 
hijas, por lo que 2 de ellas (las más jóvenes) tienen 
que compartir habitación, lo que la entrevistada 
no considera que debe ser cómodo.
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CO-02
En otros casos, la cocina se reubica por comple-

to, como en el caso de un departamento tipo C1, 
que originalmente tenía la cocina en la planta alta, 
�������������?������������
���
������	��������
��
e hizo la cocina en la planta baja junto con su sala 
comedor, al estar la cocina en planta baja, perdió 
iluminación y ventilación natural directa. La co-
cina original es ahora el área de closets para las 

�����>�+���*�"/����'��
���
�	��	����
	����������
���=�
Elaboración propia
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recámaras. Cabe señalar que ella fue la única en-
trevistada que contrató un arquitecto para realizar 
����	�
����
��}
�����|�!�$~�

El crecimiento más notable es el del comedor, 
que pasa de representar el 3.7% al 11.92%, au-
mentando casi el triple de área. Después está la 
cocina, que crece casi el doble de área y respecto 
al total representa el 13%. El área útil de las recá-
maras y las circulaciones disminuye, y representan 

el 48.82% y 13.30% del total respectivamente. La 
estancia aumenta un metro cuadrado con lo que 
ahora es el 5.29% del total.

%������
����������	�
����
�*�����
���	���	�-
pleto la circulación original, que se redujo mucho 
comparado con la planta orignal, teniendo un ma-
�	�� ���	������
��	� ��� �	�� �����
	��� ����
�� ���
acceso que originalmente estaba en planta alta y 
abrió una puerta en planta baja y cerró la de arri-
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 3.1.5 Porcentaje de espacios de prototipo C1
Elaboración propia
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Elaboración propia
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Planta Baja Planta Alta
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en planta baja

Cancelación de acceso 
original en planta alta

Instalación de muro
divisorio en recámara
para formar espacio
de vestidor

Ampliación de recámara quitando
muro original entre cocina y
alcoba

Cocina sin ventilación ni
iluminación natural directa

ba. Comenta que lo único que no le gusta de su 
vivienda es el comedor (recientemente adquirido), 
pues “el espacio le quedó chico” en palabras de 
la entrevistada. Ella vive con su esposo y dos hi-
jos adolescentes, quienes comparten habitación. 
En donde originalmente se ubicaba el comedor, 
tienen ahora un área para ver televisión y jugar 
videojuegos.
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CO-03
La imagen 3.1.8 es de un caso donde se qui-

tó parte del muro de la cocina que la dividía del 
comedor, haciendo un arco y una barra, permi-
tiendo así la relación visual entre estos espacios, 
aunque dijo que el comedor no le parecía un área 
cómoda para la principal actividad allí realizada 
debido a las dimensiones. Como comentario en 
la entrevista, dijo que le gustaría tener una cocina 
integral y lo que no le gusta de su vivienda es el 
área de servicio, pues la considera muy pequeña 
�� �	� ����� 
����
��������� ������ �� ������ �	��*�
ésto también fue una constante en las entrevistas 
realizadas. Otro comentario fue que el espacio de 
almacenado tanto para ropa como para trastes y 
�	�
���	���������
����
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%��	����������	����
	���	�	��	�
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al momento de preguntar directamente, pero que 
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	�����?��	��
������	���J��
��������	�	�	�
de los muebles, es el otro muro que quitaron por 
completo y que originalmente era parte de la al-
coba que estaba a lado de la cocina, al quitarlo el 
espacio queda visualmente más grande y al mover 
de lugar el comedor se resuelve el problema de cir-
culación cruzada del diseño original, ellos además 

acomodaron la sala de tal manera que la circula-
ción quedara libre, aunque se tenga que atravesar 
este espacio para llegar a la cocina o al comedor, 
tienen dos sillones de dos plazas y uno de una, uno 
de los sillones de dos plazas se encuentra debajo 
de las escaleras y los otros dos están acomodados 
en forma de L, limitando el uso de uno de ellos. 
Algo interesante de ver, tanto en este como en 
otros casos, es la ubicación de tocadores o espejos 
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Elaboración propia
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Elaboración propia
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contra las ventanas, lo que reduce la iluminación 
natural. En la planta alta se tienen 2 habitaciones y 
una alcoba, en la recámara principal, la cama ma-
trimonial tiene 1 buró a cada lado, casi completa-
mente pegado al muro, en la otra recámara, no hay 
burós y la cama matrimonial sí está contra el muro 
dejando espacio para circulación y un mueble del 
otro lado, al estar la cama contra el muro que tiene 
ventana, se reduce la iluminación natural en el es-

pacio. La alcoba tiene una cama individual pegada 
al muro izquierdo, con la cabecera sobre el muro 
divisorio y en el otro extremo, un mueble bajo a 
modo de cómoda. 
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CO-04
Algo relevante dentro de la realización de entre-

vistas, es que las personas de edad avanzada ma-
nifestaban su deseo de tener todos los espacios 
en un solo nivel. Tal es el caso del entrevistado 
<�*��	��������"&��=	�*���
���
������������-
tamento tipo D y se encuentra en el proceso de 
adaptar una de las alcobas (que ya no usa debido a 
que actualmente solo vive él con su esposa) en un 
medio baño en la planta alta (imagen 3.1.9), pues 
dice que no le gusta tener que bajar al baño por 
las noches.

3.1.9 Fotografía de adaptación de baño en planta alta de 
prototipo D

Elaboración propia



89

3.1.10 Fotografía de ampliación de recámara de prototipo D
Elaboración propia

3.1.11 Fotografía de ampliación de clóset de proto-
tipo D

Elaboración propia
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Él también quitó el muro que formaba el clo-
set de la alcoba original en planta baja y el que lo 
dividía de la cocina, creando así un espacio muy 
amplio tanto visual como físicamente, permitien-
�	���������	���	�����"�����������������	����
éste, varias mesas y muebles que llegan hasta la 
parte baja de las escaleras con decoraciones y fo-
tografías familiares. En este caso, el refrigerador 
no se encuentra estrictamente dentro de la cocina, 

sino a un lado del comedor. Hasta hace algunos 
años, sus dos hijos vivían con ellos, desde que se 
cambiaron de domicilio, quitó el muro que dividía 
dos alcobas en planta alta para hacer una recáma-
ra más grande donde tienen una cama matrimo-
nial, un sillón de una plaza y una mecedora (ima-
gen 3.1.10). Además se amplió aproximadamente 
50cm el espacio de closet hacia las escaleras de la 
original recámara principal (imagen 3.1.11). 
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CO-05
Otra entrevistada que también expresó que pre-

feriría tener todo en un solo nivel, es la del caso 
05, mujer de 47 años, ella vive con sus dos herma-
	������"����&��=	�*������
����������������
	���
���
un departamento tipo D. 

Durante la entrevista estaba presente su tío, que 
estaba de visita y con quien comentaba que podría 
extenderse en planta baja hacia el patio tomando 
como referencia la marquesina, dijo también que 
habría preferido que el patio fuese más pequeño 
para poder tener su departamento en un solo ni-
vel. 

����� �	�	��������	�����	�
����
�� �� �����-
partamento, que fue la instalación de un pequeño 
techo de lámina en el área de servicio, debido a 
que los vecinos en plantas superiores tiran el agua 
que usan para lavar y ésta llega hasta su patio man-
chando la ropa que tiene tendida. 
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Tiene un pequeño comedor debajo de las es-
caleras con solo dos sillas, de este modo, no se 

�������������
������
��������	�������
	����	�	�
sala tiene un sofá contra la ventana y la televisión 
en un mueble alto junto a las escaleras. En la al-
coba de planta baja tiene una cama matrimonial 
en esquina y una mesa de noche, en la alcoba de 
arriba la cama es individual, también en esquina 
y tiene un mueble de tocador frente a la ventana, 

la otra alcoba de planta alta se usa ahora como 
área de guardado. La recámara principal tiene una 
cama matrimonial con dos mesas de noche y la 
cabecera apoyada en la ventana, frente a la cama 
tienen una cómoda para el guardado de ropa. El 
espacio entre las recámaras de planta alta se usa 
como estudio y área de guardado.
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En las cifras promedio, la estancia presenta el 
���	�� ����
�
��	*� ��� ���� ��� !<�:��� ��� !"��$�*�
�����>�����������	���	���������"�����$��]��������
caso de la cocina, pierde área y ahora representa 
el 8.57%, en dos de los tres casos que se están 
contando, la cocina perdió área para juntarse con 
el comedor. Las recámaras disminuyen un 10%, 
perdiendo alrededor de 8m2, normalmente por-
que uno de los espacios destinados a recámara o 
alcoba, tiene ahora otro uso. 
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CO-06
La última entrevistada compró el departamento 

en la unidad hace 4 años. Es una mujer de 45 años 
y vive con su esposo de 53 y sus dos hijos adoles-
centes. No le ha hecho cambios al departamento 
desde que llegó y al ver el plano original y describir 
el mobiliario de su casa era notorio que el dueño 
����
	������	�	�����
�	��	�
����
	�������
��=	�
original. 

%����������	�����������	��	�
����
	��������
disposición de muros, los espacios son diferentes 
por el mobiliario. 

En la cocina tiene la misma disposición que en 
la original, pero agregó una alacena baja que ade-
más sirve como barra de trabajo. En la sala se tiene 
solo un sofá en esquina con el muro de la ventana 
y un pequeño comedor para tres personas entre 
la sala y las escaleras, en esta misma área hay dos 
escritorios con silla cada uno, éstos al estar frente 
a la puerta, interrumpen la circulación, pero dadas 
las dimensiones del resto del mobiliario, ésta no se 
ve gravemente afectada. 
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En la mayoría de los casos, la recámara principal 
suele estar en planta alta, con la ventana hacia el 
interior del conjunto, en este caso, el área original-
mente destinada a alcoba es donde se encuentra 
la recámara principal con solo una cama matri-
monial pegada al muro de la ventana, en planta 
alta está la habitación de los hijos, con dos camas 
individuales y una mesa de noche entre ellas, una 
de las camas está pegada contra el muro y la otra 

queda muy cerca del clóset. 
Ella comenta que cuando llegó y sus hijos eran 

más pequeños usaban el patio central para jugar, 
pero que a pesar de ser un área generosa no era 
cómodo pues los vecino se quejaban, lo que resul-
ta de interés al compararlo con otras entrevistas, 
donde mencionan lo molesto que era el ruido de 
las pelotas de los niños que jugaban en el patio 
central. Otro punto interesante es que de las cosas 
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Elaboración propia



99

que no le gustan de la unidad son los problemas 
de drogadicción, no mencionados por ningún otro 
de los encuestados, tal vez es la una que lo consi-
dera un problema por la ubicación de su departa-
mento en planta baja y cerca del acceso poniente.

La estancia crece 1.43%, representando ahora 
el 11.85% del total del área útil, mientras que el 
comedor es ahora el 8.17% cuando en el original 
era el 10.42%. Las recámaras son el 34.85%.
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3.2 CANAL NACIONAL
3.2.1 Historia del conjunto
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Elaboración propia
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La Unidad Habitacional Canal Nacional se en-
cuentra en el suroriente de la Ciudad de México, 
en los límites de la delegación Iztapalapa con Co-
yoacán, sobre la Avenida Canal Nacional en el 
pueblo de San Andrés Tomatlán.

El terreno fue adquirido por la organización 
social Nueva Resistencia Judith Reyes, A.C. Cam-
pamento 2 de octubre, en 1992, a través de un 
convenio con las autoridades del antiguo DDF 

(Departamento del Distrito Federal) hoy Ciudad 
de México, en el que la Delegación Iztapalapa 
vendería el predio a la organización a un precio 
menor al manejado en el mercado formal inmobi-
liario. Se tuvo como intermediario entre las auto-
ridades y las organizaciones sociales a FIVIDESU 
(Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano) 

partir de la reglamentación vigente en la ciudad. 

3.2.1 Fotografía de asambleas de diseño participativo
          Archivo de Alejandro Suárez P.

3.2.2 Fotografía de asambleas de diseño participativo
          Archivo de Alejandro Suárez P.
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-
vienda, deben ser utilizados los proyectos y pro-
totipo que el organismo impone, que resultan en 
conjuntos de carácter departamental que poco tie-
nen que ver con la concepción real de la vivienda 
popular. El grupo solicitó la asesoría técnica de 
FOSOVI (Fomento Solidario de la Vivienda) que 
planteó lograr alta densidad ligando la progresivi-
dad de la vivienda, el conjunto y el barrio a partir 

de un proceso de diseño participativo, evitando 
así, usar los prototipos de FIVIDESU.

Con la construcción de esta unidad se dotó de 
agua potable y drenaje adecuado a la comunidad, 
así como energía eléctrica, nivelación de vialida-
des, teléfono y otros servicios.

El grupo organizado está conformado por di-
versos estratos sociales y culturales, encontrando 

3.2.3 Fotografía de patio con estacionamiento
Fuente: Autogestión en la producción habitacio-
nal de la zona metropolitana de la Cd. de 
México (1997)

 3.2.4 Fotografía de viviendas en fase de terminación
Fuente: Autogestión en la producción habitacio-
nal de la zona metropolitana de la Cd. de 
México (1997)
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profesionistas y personas de bajo nivel educativo, 
lo que provocó problemas de comunicación y de 
comprensión entre ellos, haciendo difícil que la 
gente se pusiera de acuerdo. Esta condición tam-
bién afectó la comunicación con el grupo asesor, 

en otros conjuntos desarrollados por la organiza-
ción (que es algo positivo desde el punto de vista 
social) que pueden caer en prototipos sin imagen 

y sin una respuesta adecuada al lugar y a las condi-
ciones del medio. 

El conjunto se compone de 125 viviendas unifa-
miliares de 60m2 apareadas y agrupadas en patios 
para lograr una densidad alta, similar a la que se 
obtendría de una solución departamental, como la 
que proponía FIVIDESU en la que los prototipos 
eran rígidos.

 3.2.5 Fotografía de patio interior
Fuente: Autogestión en la producción habitacio-
nal de la zona metropolitana de la Cd. de
México (1997)

 3.2.6 Fotografía de andador interno
Fuente: Autogestión en la producción habitacio-
nal de la zona metropolitana de la Cd. de
México (1997)
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Imagen 3.2.7 Plano histórico del conjunto
Fuente: Autogestión en la producción habitacio-
nal de la zona metropolitana de la Cd.de Mexico (1997)
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Imagen 3.2.8 Planta de prototipo A
Fuente: Autogestión en la producción habitacio-
nal de la zona metropolitana de la Cd. de 
México (1997)
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Imagen 3.2.9 Fachada de prototipo A
Fuente: Autogestión en la producción habitacio-
nal de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México (1997)
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El prototipo de vivienda es de dos niveles con 
frente de aproximadamente 5 metros, en planta 
baja están la sala-comedor, cocina y patio de ser-
�
�
	�� �������� ����*��	�� ���������� �	�������� ��
�����=	�������������
�
�
	�����	������������-
cimiento de otro nivel para dos recámaras y un 
baño. 

Debido a las condiciones físicas del predio, con-
sideraciones técnicas de construcción y factores 
de planteamientos urbanos, en la realización del 
proyecto se hizo responsable a la organización en 
la toma de decisiones y gestión ante las autorida-
des promoviendo así, la participación de la comu-
nidad en el desarrollo del proyecto. 

Entre las negociaciones que involucraron a la 
organización social y al grupo asesor con las au-
toridades del DDF y otras dependencias guber-
namentales, se lograron resolver requisitos del 
reglamento de construcciones para adecuarlos a 
las particularidades del proyecto como la solución 
al área de donación, la reducción del número de 
cajones de estacionamiento y el incremento a la 
densidad de población. 

Con la participación de la comunidad en la toma 
������
�
	��� ������
�����/���	��� �
�	�����
-
viendas, características de espacios públicos y las 
relaciones del conjunto con su entorno inmedia-
to, observando así, que el hecho de que la comu-
nidad participe y se integre desde etapas iniciales 
del proyecto, genera arraigo y apropiación de los 
espacios.



108

3.2.1 Estado actual

La Unidad Habitacional Canal Nacional se en-
cuentra en el suroriente de la Ciudad de Méxi-
co, en los límites de la delegación Iztapalapa con 
Coyoacán, sobre la Avenida Canal Nacional en 
el pueblo de San Andrés Tomatlán. El lugar está 
situado dentro de una área de antiguos pueblos, 
absorbidos por la ciudad y hacia el oriente están 
muchas colonias populares, que fueron asenta-
mientos irregulares, pero hacia el poniente se en-

cuentran colonias de clase media y dentro de la 
zona sur que es una de las más preciadas en la 
metrópoli, por lo que el terreno se encuentra bien 
situado. 

3.2.2 Localización del conjunto
Elaboración propia
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En los alrededores de la unidad hay diferentes 
����
�
	�*� �	����
	�� �� ���
���
��	��� ���� 	��	�
lado de la Av. Canal Nacional, está la Casa de la 
Cultura Ricardo Flores Magón, el Parque Depor-
tivo Francisco J. Mujica, el plantel Coyoacán del 
#��%W�G*� 	��
��� ���� K%Z*� ��� K�#G*� ��� `���
y de la Secretaría de Movilidad, una estación de 
�	����	��� �	����%���Z�����������^��	�����*����
escuela secundaria y una primaria, un centro de sa-

�������������	*�	��
���������>'		����	���	*����
iglesia y diversos locales de comida y comerciales.

3.2.3 Equipamiento en el contexto del conjunto
Elaboración propia



110

 3.2.4 Transporte en el contexto del conjunto
Elaboración propia

Hacia el norte de la unidad se encuentra la Ave-
nida Tláhuac, por la que pasa la línea 12 del metro 
y está la estación San Andrés Tomatlán, por esta 
misma circulación pasan distintas líneas de trans-
porte público y concesionado así como una línea 
de trolebús. 
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Elaboración propia

El conjunto tiene 2 accesos peatonales y vehi-
culares desde Av. Canal Nacional. Consiste de 125 
casas unifamiliares. El área total del predio es de 
12,888m2, de los cuales la vivienda representa casi 
������"$�*�������
���
��	�������
�
	�����|�$]�*�
las áreas vehiculares (estacionamiento) el 19.03%, 
el área peatonal un 30.03% y entre las áreas verdes 
y recreativas suman el 1.48% restante. La unidad 
está delimitada por una barda en el frente hacia 

Canal Nacional y los límites con el pueblo de San 
Andrés Tomatlán son permeables.
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Elaboración propia

En muchas de las fachadas de las casas la pintu-
ra se encuentra en mal estado, en algunas incluso 
se pueden ver los acabados originales. En algunas 
zonas del conjunto, se pintaron del mismo color 
las fachadas, aunque en todos los casos hay vivien-
das que pintaron solo la suya posteriormente de 
otro color. 

Cada casa tiene acceso desde las calles interiores 
del conjunto y solo algunas tienen marcado el nú-

mero de manzana y casa generalmente a un lado 
de la puerta de acceso. 

Acceso en vivienda Multifamiliar

Nombre de edificio Multifamiliar

Estado en fachadas

Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

Vivienda unifamiliar, dúplex y triplex

Vivienda multifamiliar

Tipos de edificación de vivienda

Accesos y señalización:

Edificaciones de vivienda

S I M B O L O G Í A

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Poligonal de desplante en edificaciones de ESCI

Poligonal de desplante y lotes en edificaciones de vivienda
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Como equipamiento, la unidad cuenta con un 
tanque de agua en la zona central del conjunto

 3.2.7 Equipamiento dentro del conjunto
Elaboración propia

Luminarias

Luminarias que
no funcionan

Iluminación en espacio público

Lt=No. de luminarias totales
Lf=No. de luminarias que funcionan
Lnf=No. de luminarias que no
funcionan

Lt

Lf Lnf

Edificaciones de Equipamientos

Paleta de colores por área:

Área de servicio de Equipamiento

Edificaciones de Infraestructura

Área de servicio de Infraestructura

Edificaciones de Comercio y
Servicios

Área Comercial y de Servicios

Equipamientos

Comercio

Infraestructura

C#

E#
I#

Servicios

Elementos en desuso#

S#

Área Comercial y de Servicios
Improvisada

Acceso en Equipamiento

Estado en fachadas de equipamiento

Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

Edificaciones y áreas de Equipamiento,
Servicio, Comercio e Infraestructura (ESCI)

Edificaciones de Equipamiento

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Poligonal de desplante en edificaciones de vivienda

Poligonal de desplante en edificaciones de ESCI
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Como cajones de estacionamiento se contaron 
45 lugares en la parte sur del conjunto, pero de-
bido al diseño de la unidad, existen otros lugares 
donde está permitido estacionar los automóviles 
a pesar de no estar marcados cajones en el pavi-
mento. Debido al tamaño, no cuenta con mobilia-
rio urbano. Del total del área común, 4521m2, el 
|"�]^�������������
�����*�"<�^!���������	��*�	�
cuenta con áreas verdes y 2.87% es recreativa.

3..2.8 Mobiliario urbano del conjunto
Elaboración propia

Ct= Número de cajones totales
Cj= Número de cajones con jaula
Jd= Número de jaulas en desuso

Parqueadero de bicicletas

Ct
Cj Jd

Área Vehicular:

Desniveles

Escalera

Rampa

Cruces peatonales peligrosos

Área Peatonal:

Área Verde:

Superficie de Cancha

Área Recreativa:

Superficie de cancha de uso
improvisado

Mt= Número de mobiliario total
Mb= Número de mobiliario en
buen estado
Mm= Número de mobiliario en
mal estado

Mt

Mb Mm

Indicación en rampa o
escalera inadecuada

Mobiliario urbano:

Árboles con copas de más
de 5m de diámetro

Eucaliptos

S I M B O L O G Í A

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativa

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Área vehicular

Área peatonal

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Bancas:

Mesas:

Botes de basura:

Aparatos de ejercicio:

Juegos Infantiles:

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Árboles con copas de más de
5m de diámetro y enraizamiento

Árboles con enraizamiento

*

**
*
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Elaboración propia

Las viviendas son casas unifamiliares y tienen 
distintos tipos de agrupaciones, algunos en torno 
�������
	���	�������������J
����
���
���	����	�
temporal de comercio en distintos puntos de la 
unidad, así como por construcción de jardineras 
en el frente de algunas casas y en un caso existe 
invasión por construcción de vivienda en la zona 
sur de la unidad.

Puntos de recolección de basura (fuera y dentro de la
unidad)

Superficies de Invasiones:

Por construcción

De Vivienda

De Comercio

De Estacionamiento

Contenedores de basura

Recolección de Basura:

+

+

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativaÁrea vehicular

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Por barrera
física

Por barrera
física

Por barrera
física

Por uso temporal

Por uso temporal

Por uso temporal

Por construcción

Por construcción
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Existen actos delictivos recurrentes en las entra-
das de la unidad que conectan con el resto de la 
colonia y algunos problemas de alcoholismo cerca 
de la zona central donde se encuentra el tanque de 
agua (en el anexo B.II se encuentran las láminas 
completas del diagnóstico de la unidad).

���@������	����	�
��
���������	��	��
Elaboración propia

Inundaciones

Heces de mascotas

Fauna Nociva

Zonas Conflictivas:

Alcoholismo

Actos delictivos recurrentes

Tiradero clandestino de basura

Superficie dañada

Drogadicción

Elementos conflictivos o en mal estado:
Rampas y escaleras en
mal estado

Árboles con enraizamiento

Eucaliptos

Luminarias que no funcionan

Juegos infantiles en mal
estado

Bancas en mal estado

Mesas en mal estado

Botes de basura en mal estado

Aparatos deportivos en mal
estado

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativaÁrea vehicular

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Árboles con copas de más de 5m de
diámetro y enraizamiento

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

**
*
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El total de área de vivienda es de 3919m2, que 
����������������"$������������	������������
	*����
equipamiento representa el 3.8% con 332.87m2, 
���� ������ ���
�������� ��� ^<���	�!""]�^|�^*� ����
áreas peatonales el 31% con 2722m2 y las áreas re-
�����
�����������������!��&��}������������>�
���
de UH Canal Nacional en el anexo C.II).

Gráficos de áreas y superficies Área construida y área lib

Área total de vivienda: 3,919.00 m2 45% 52% 4,521.00 m2 Área común

332.87 m2 4% 48% 4,251.00 m2 Áreas de 
edificaciones

0 1,669.23 m2 19% 0% 0.00 m2 Áreas de 
servicios en edif.

Total de áreas peatonales 2,722.00 m2 31% 0.20% 17.70 m2 Apropiaciones o 
invasiones

Total de áreas verdes 0.00 m2 0%

Total de áreas de recreativas 129.89 m2 1%

Área total del predio: m2

Total de áreas 
vehiculares:

0

8,773.00

Área total de equipamientos, servicios, 
comercios e insfraestructura (ESCI):

45%

4%

19%

31%

0% 1%

52%
48%

0% 0.20
%

GRADO DE MARGINACIÓN:

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL:

Fuente: EVALUA DF 2010

Fuente: CONAPO 2010
BAJO

ALTO
Población total: hab Área común por habitante: m2/hab

Total de viviendas: viv Área verde por habitante: m2/hab

Densidad de población: hab/ha

Densidad de vivienda: viv/ha

0.00

656.56

142.48

7.85576

125

��@��������!��������
��#�$&��!�'�*
	�
���������	��	��
Elaboración propia
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el anexo C.II).

Según EVALUA DF 2010, el índice de desarro-
llo social en la unidad es alto y según CONAPO 
2010, el grado de marginación es bajo. 

Según los datos del censo del 2010, la mayor 
parte de la población en la unidad está entre los 
30 y 49 años, representando el 20% del total, los 
siguientes grupos con mayor presencia son los de 
25 a 29 años y 18 a 24 años. Los menores de 18 
representan un porcentaje bajo, especialmente en 

3.2.2 Pirádime poblacional del conjunto
Elaboración propia
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Mediante un levantamiento de la unidad com-
pleta (con excepción de áreas con acceso contro-
���	~������
���
������	������
	��������	?��	*�
��������������	�����
�
��������	�
����
	���
que se han hecho a las viviendas desde el exterior 
ya sea por construcción, barrera física o uso tem-
poral y también indicado si es de vivienda o de co-
mercio y en qué niveles se encuentra. Lo anterior 
�	������������		�����	�����	������	�
����
	-

Planta de conjunto

5 niveles

4 niveles

3 niveles

2 niveles

nes más importantes y encontrar qué es lo que se 
repite dentro del conjunto.

 3.2.11 Plano de conjunto por niveles de construcción de Canal Nacional
Elaboración propia
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Las casas localizadas en los predios más cerca-
nos a la av. Canal Nacional, como se puede ver 
en el plano de conjunto (mapa 3.2.11) tienen una 
geometría diferente a la mayoría, en forma de tra-
pecio en lugar de rectángulo, estos prototipos son 
diferentes del obtenido de los planos históricos y 
es posible verlo en algunas fachadas que aún no 
����
�	��	�
��������@���	����������
�
��������
este tipo abrieron un nuevo acceso en la fachada 

���*���������	������	���	�	��	�
����	����
de las ventanas. 
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Elaboración propia
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En este caso se puede ver el ejemplo de apertura 
de acceso en la fachada y una pequeña construc-
ción por barrera física en la azotea, que probable-
mente sirve como área de lavado (imagen 3.2.11).

3.2.11 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���Q#�'��
���

Elaboración propia
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En esta vivienda no se abrieron accesos nuevos, 
pero sí se hizo una adición completa de nivel y 
también construcción en la azotea, además, por 
el tubo que sale en fachada y la dimensión de la 
ventana en el último nivel, sería posible suponer 
que se hizo un baño en esa planta (imagen 3.2.12).

3.2.12 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���Q�'��
���

Elaboración propia
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Dentro del levantamiento realizado se encon-
traron 19 casos de viviendas que no agregaron ni-
veles habitables, pero en algunos casos si se reali-
���	��	�
����
	���	�����
	�����	����	��
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Planta de conjunto

2 niveles

3.2.12 Plano de conjunto de viviendas de 2 niveles de construcción 
de Canal Nacional
Elaboración propia
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Debido al carácter unifamiliar de este conjun-
to, en la mayoría de los casos se agregaron uno o 
dos niveles de construcción, ya sea manteniendo 
los remetimientos de la fachada original o dejando 
todo en el mismo paño, o en algunos casos, inter-
calándolos. 

Se encontraron 59 casos de viviendas de 3 nive-
les en el conjunto, representando casi el 50% del 
total.
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Planta de conjunto

3 niveles

3.2.13 Plano de conjunto de viviendas de 3 niveles de construcción 
de Canal Nacional
Elaboración propia
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En este caso la fachada original está sin modi-
����
	��*�������������
���*��	���������=	�������
ventana del lado izquierdo, se puede suponer que 
hay una recámara y que se hizo un baño en donde 
están las ventanas más pequeñas del lado derecho, 
pero éste se hizo desfasado del baño del 2° nivel, 
pues está al mismo paño de la recámara. Aquí ade-
más, el pretil de la azotea está más adelante en la 
fachada, rodeado de malla para protección, por lo 
que probablemente se use como área de guardado 
y haya alguna construcción en la parte de atrás que 
no se ve en la fotografía.

 3.2.13 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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En el nivel agregado de esta vivienda es posible 
ver la estructura que usaron, siguiendo los castillos 
de la ventana del nivel de abajo, pero ubicando la 
ventana de la nueva recámara del otro lado, para 
hacerla más grande, y aunque es posible suponer 
la existencia de un baño en el lado derecho por 
los tubos de instalación, el tamaño de la ventana 
es grande para este tipo de espacio. En este caso, 
además, se ve la apropiación del espacio antes de 
la entrada en planta baja, mediante la instalación 
de una reja a paño de la banqueta.

 3.2.14 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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Aquí la adición del nivel, al parecer no fue en la 
totalidad de la planta, pues en la parte derecha, a 
donde suben las escaleras, solo tiene un murete, 
mas no está cubierto. Otra particularidad de este 
���	�������� �����	�
���� ����������	�������-
ba el baño, haciéndola más grande, lo que indica 
cambio de uso en el espacio, probablemente a una 
alcoba (por las dimensiones internas del espacio).

 3.2.15 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���Q�'��
���

Elaboración propia
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En este caso, como en la mayoría de los ante-
riores, el nuevo nivel siguió con el mismo paño de 
fachada de la recámara, y por la dimensión de las 
ventanas en el nuevo nivel, se puede asumir que 
hay dos espacios de habitación. En este caso es 
poco probable que la azotea tenga uso debido a la 
ausencia de pretil.

3.2.16 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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De las 125 viviendas, 35 agregaron 2 niveles ha-
bitables a sus viviendas. Es importante apuntar, 
además, que muchas de las viviendas que ya tienen 
3 niveles, se ven con altas posibilidades de agregar 
un nivel más.
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Planta de conjunto

4 niveles

3.2.14 Plano de conjunto de viviendas de 4 niveles de construcción de 
Canal Nacional

Elaboración propia
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En esta fachada se puede ver la original sin mo-
�
����
���������
�
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la recámara, aquí se hicieron tres ventanas a la fa-
chada, todas de la misma dimensión, indicando el 
tipo de espacio que se debe encontrar al interior, 
que probablemente son habitaciones. Debido a 
�����	�
�������������������
�����������	*������	-
bable que la construcción de estos, se haya hecho 
en distintas fases.

3.2.17 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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En esta vivienda, a la fachada original se le agre-
gó un portón en toda la planta baja que imposibi-
�
��������
�����
�
��	��	�
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���*�
aunque si es posible ver la construcción de una 
cubierta del lado derecho de la fachada, donde se 
apoya un objeto cubierto con una lona. En el si-
guiente nivel, al parecer, se cambió el uso de los 
espacios respecto a la planta anterior, pues del 
lado izquierdo hay una ventana alta y pequeña, ca-
racterística de los baños, mientras que la ventana 
de la derecha es grande y de piso a techo, por lo 
que ahí debe encontrarse la recámara (en el nivel 
anterior el baño está del lado derecho y la recá-
mara en el izquierdo), este nivel remata con una 
cornisa a modo de balcón para el cuarto y último 
nivel, ya que tiene barandal y se puede ver el uso 
de vegetación en la misma, se aprecia además, que 
la ventana del último nivel es de piso a techo, por 
lo que probablemente funciona como salida a este 
balconcillo.

3.2.18 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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planta baja, moviendo la puerta de acceso a donde 
se encontraba un vano de ventana, y la ventana de 
�����������������'�������
>��	�
�����*�����-
tando su dimensión en altura, en el segundo nivel 
	������	�
����
	��� ��������� �����������	�-
namento en la esquina del voladizo. El tercer nivel 
se construyó a paño del voladizo, en él se aprecian 
2 ventanas, una de piso a techo, por lo que proba-
blemente exista una recámara en ese espacio, y del 
lado derecho, una ventana más pequeña pero que 
no indica ser de servicio, por lo que podría haber 
otra recámara o área habitable. El cuarto y último 
nivel se sale aproximadamente 50 cm del nivel an-
terior, creando un voladizo que se aprovechó para 
instalar luminarias, en este nivel se observan dos 
ventanas de grandes dimensiones, pero también 
es posible notar en la fotografía que la cubierta de 
este nivel no está consolidada aún, sino que es de 
lona o un material parecido, por lo que probable-
mente ese espacio se utilice solo de forma recrea-
tiva, como servicio o que sigue en construcción.

 3.2.19 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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En este caso los dos primeros niveles permane-
cen iguales al original, presentando como único 
cambio la cancelería de las ventanas por marcos 
de madera y la instalación de un toldo amarillo 
que cubre la ventana izquierda. A pesar de no ha-
�����	�
����
	�������J
�������	�
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���	����	�
temporal del espacio exterior en planta baja me-
diante la colocación de macetas. Las proporcio-
nes de la adición del tercer nivel son las opuestas 
al nivel inferior, en la fotografía se aprecia que el 
voladizo (que por las dimensiones de la ventana 
probablemente sea un baño) se hace a paño de la 
recámara pero sobre el baño y la parte que que-
da remetida, aproximadamente al paño del baño 
del nivel inferior, es un vano completo donde hay 
ventana y puerta que permite la salida a la terraza 
que queda sobre la recámara del segundo nivel. El 
cuarto y último nivel, como se ve en la imagen, se 
usa como área de servicio para lavado y tendido 
de ropa, teniendo una parte techada con lámina 
del lado izquierdo y en la parte de atrás por lo que 
se logra ver en la imagen 3.2.20.

 3.2.20 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia



138

La adición de un 5to nivel se presenta en solo 
dos casos en el conjunto, éstos representan un 
riesgo estructural ya que la cimentación de las vi-
viendas del conjunto fue calculada para un máxi-
mo de 4.
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Planta de conjunto

5 niveles

3.2.15 Plano de conjunto de viviendas de 5 niveles de construcción de 
Canal Nacional

Elaboración propia
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En este caso se aprovechó el desfase con la vi-
vienda vecina para la instalación de una reja en 
planta baja para controlar el acceso y tener un pe-
queño patio en el frente de la casa, también en 
planta baja se puede ver como se amplió la parte 
que queda debajo del voladizo hasta el paño de 
arriba, conservando la misma proporción y posi-
ción de los vanos originales. El tercer nivel se hizo 
completo a paño del original voladizo. El cuarto 
nivel sale aproximadamente 25 cm del paño infe-
rior, aunque la ventana del lado izquierdo parece 
estar al mismo paño o ligeramente más atrás del 
tercer nivel para general un pequeño balcón, lo 
que indica que ahí probablemente se encuentre la 
recámara principal. El quinto nivel, si bien no pa-
rece estar cerrado por muros, los castillos y la losa 
sí son de concreto.

 3.2.21 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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En esta vivienda, los dos primeros niveles en fa-
������	����������	�
����
�����������������*�
pero si se observa la instalación de una estructura 
metálica para un toldo o algún tipo de sombra. El 
tercer nivel se encuentra a paño de la recámara 
del nivel inferior, aquí la ventana del lado derecho 
tiene dimensiones para iluminar un área habita-
ble, mientras que la del lado izquierdo, como se 
encuentra actualmente es probablemente para un 
baño, aunque debido a los blocks sin pintar, es po-
sible que originalmente hubiera una ventana más 
grande para otro espacio como una recámara y 
posteriormente se cambió el uso de esa área, ade-
más, debido al tubo que sale por la fachada en los 
��
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un área de servicio. El cuarto nivel está entre 20 y 
25cm más adelante del paño de fachada del tercer 
nivel, a pesar de esta discontinuidad en la estruc-
tura, se puede ver que los castillos se encuentran 
������
��	��?�������	��
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ventanas, a pesar de ser una más chica que la otra, 
denotan el carácter que deben tener los espacios 
al interior, probablemente de recámaras. El quinto 
y último nivel, está aproximadamente 40cm más 

3.2.22 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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adelante del paño inferior, lo que suma una dife-
���
������������	�����"<����������	���������	�
y tercer nivel, los vanos de este nivel no tienen 
cristal ni algún tipo de protección, por lo que es 
probable que este nivel no esté habitado aún o sea 
utilizado solo para servicios, en el castillo del lado 
derecho se distingue tubería que probablemente 
se conecta con la que se ve más abajo del mismo 
lado que sale desde el segundo nivel, por lo que es 
probable que haya un área de lavado.
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En el análisis se consideran, como en el caso 
anterior, las áreas públicas, privadas, de servicios 
y de circulación que conforman el área útil de la 
vivienda (descontando el área de muros). En este 
caso, el proyecto arquitectónico sí proponía un 
amueblado, por lo que ese fue el que se usó para 
hacer este análisis.

Para ambos prototipos, en planta alta se ubican 
/
���������������������=	*��	������������?����
que las recámaras sean una tercera parte del área 
total. Las tres áreas que conforman el área de ser-
vicios, son casi del mismo tamaño, representando 
cada una 7% del área útil total de la vivienda. A 
pesar del aparentemente alto porcentaje de circu-
lación, está bien distribuida, pues está concentra-
da al centro del espacio y es tangencial a todos los 
�����
	�*����/
�	���������	��������
����������
poco para su funcionamiento es el comedor mas 
no lo interrumpe por completo. 

3.2.2 Análisis de plantas arquitectóniccas de prototipos
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La planta arquitectónica original del tipo A de 
dos niveles tiene un área útil de 58m2 donde el 
área pública representa casi el 23%, el área privada 
el 34%, los servicios un 23% y la circulación un 
20%. 
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 3.2.1 Planta arquitectónica del prototipo A 
Elaboración propia

 3.2.3 Porcentaje de áreas del prototipo A
Elaboración propia
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En el diseño del prototipo B, el área útil total es 
���:$�"�2, el área pública representa el 28%, la de 
servicios el 20%, las recámaras el 35% y la circu-
lación es de 17%. 

COMEDOR

SALA

COCINA

PATIO DE SERVICIO

RECÁMARA

RECÁMARA

BAÑO

VACÍO

Primer Nivel Segundo Nivel 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CIRCULACIONES

RECÁMARAS

BAÑO

SERVICIOS

COCINA

COMEDOR

ESTANCIA

12.06%

15.98%

6.66%

6.96%

6.66%

35.51%

16.17%
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Elaboración propia
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Elaboración propia



146

��������	
	����
���������

En los aspectos de confort, los entrevistados en 
general consideraron buena iluminación y ventila-
ción natural en todos los espacios, 3 de los 7 de-
partamentos señalaron que la iluminación natural 
����������
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y otro como que es nula en uno de los baños (el 
que construyeron en otra planta). En la mayoría 
de los casos (5 de 7), el aislamiento de ruido se 
considera malo, para este aspecto se preguntaba si 
se escuchaba mucho el ruido de los vecinos, por 
lo que cabe la posibilidad que quienes consideran 
bueno el aislamiento, no tengan vecinos que gene-
ren mucho ruido.

En dos de los siete casos, las familias tienen me-
nos de 10 años viviendo en la unidad, el resto vive 
ahí desde la construcción del conjunto.
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CN-01
El primer entrevistado es un joven de 25 años, 

vive con su madre de 41 años, sus hermanas de 
22 y 23 años, su cuñado, de alrededor de 20 años 
y su sobrino de 3. Ellos rentan su vivienda desde 
hace 1 año, cuando llegaron ya tenía un nivel más 
y actualmente están construyendo un cuarto en la 
azotea. Su casa se localiza en uno de los predios 
más cercanos a la av. Canal Nacional, como se 
puede ver en el plano de conjunto (mapa 3.2.11) 
éstos son del prototipo B, en forma de trapecio en 
lugar de rectángulo.

3.2.23 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���Q�'��
���

Elaboración propia
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En general cree que los espacios son cómodos 
para las actividades ahí realizadas con excepción 
del comedor y las recámaras cuando reciben vi-
sitas. Él considera que tiene buen aislamiento de 
ruido en la mayoría de los espacios menos en las 
recámaras. En la planta se puede ver que los mue-
bles de sala-comedor están al revés de los pro-
puestos en el diseño, esto para tener una relación 
más directa de cocina-comedor y porque se abrió 

un acceso en la otra fachada. Al igual que en otros 
casos que se verán más adelante, el área que ori-
ginalmente correspondía a cuarto de servicio es 
ahora un medio baño en planta baja, que al estar 
techado, permite la construcción en los siguientes 
niveles usando este espacio generalmente como 
cuarto de clóset, además, al cerrar el patio de ser-
vicio, se amplió el área de estancia comedor hasta 
donde llega el voladizo de planta alta. 
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Elaboración propia

3.2.3 Planta arquitectónica del prototipo B
Elaboración propia
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Elaboración propia
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PATIO DE SERVICIO

RECÁMARA

RECÁMARA

Tercer Nivel Cuarto  Nivel

La planta alta se conserva casi igual, con la dife-
rencia de que se abrió una puerta hacia el espacio 
que queda entre el muro de una de las recámaras 
y el baño a manera de balcón, en esa recámara hay 
una cama individual pegada al muro y la cabecera 
contra la ventana, en el quiebre del muro para los 
clósets, hay un mueble de cómoda donde además 
ponen una televisión, en la otra recámara hay una 
cama matrimonial a un lado de la ventana y un to-

cador contra el muro del cuarto de clóset. En el si-
guiente nivel hay otras dos recámaras, en cada una 
hay una cama matrimonial y otra individual, en 
una de ellas, la cama individual está en el espacio 
que sería para clóset en el nivel anterior. El nivel 
de azotea se usa completo como área de servicio.

��@�K�;�	���<�
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Elaboración propia
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CN-02
En el siguiente caso, una mujer de 55 años vive 

con sus dos hijos de 35 y 31 años, ellos llegaron 
ahí desde que se construyó la unidad y su nuera de 
25, quién vive ahí desde hace 2 años. Esta familia, 
al igual que en el caso anterior, tienen una vivienda 
de tipo B.

Esta es una de las pocas casas del conjunto que 
tiene apropiación del espacio exterior de la vivien-
da por barrera física, se construyeron maceteras 
de aproximadamente 30-40 cm creando así un 
pequeño patio en la fachada principal donde se 
encuentra la mascota de la señora (imagen 3.2.24), 
pero que menciona que durante las tardes también 
está dentro de la casa.
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3.2.24 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
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���

Elaboración propia
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En este caso también se conserva el acomodo de 
muebles de estancia-comedor como en el diseño 
agregando vitrinas y otros muebles de almacena-
do, al igual que en el caso anterior, una vez hecho 
el baño en planta baja, ésta se amplió por com-
pleto cancelando el acceso original a la vivienda, 
abriendo uno del otro lado. En la cocina agregó 
un área de alacena y aquí sí se tiene el refrigerador 
dentro de esta área (imagen 3.2.25) El área debajo 
de las escaleras se usa como área de guardado. 

3.2.25 Fotografía de cocina en vivienda unifamiliar tipo B 
'��
���

Elaboración propia
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3.2.26 Fotografía de escalera en vivienda unifamiliar tipo B 
'��
���

Elaboración propia

3.2.27 Fotografía de estancia comedor en vivienda unifami-
�
���
���Q�'��
���

Elaboración propia



154

Ella a los pocos años de haber obtenido su casa, 
�	����������������	�
����
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se encuentran la adaptación del área de servicio 
a medio baño (imagen 3.2.28), adición de 2 recá-
maras en otro nivel y cambio de acabados en la 
mayoría de las áreas. 
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3.2.28 Fotografía de medio baño en vivienda unifamiliar tipo 
Q�'��
���

Elaboración propia

3.2.29 Fotografía de estancia comedor en vivienda unifami-
�
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���Q�'��
���

Elaboración propia
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3.2.4 Porcentaje de áreas del prototipo B
Elaboración propia

3.2.3 Planta arquitectónica del prototipo B
Elaboración propia

En planta alta una de las recámaras tiene dos 
camas individuales acomodadas en L contra las 
paredes y usa el área arriba del baño construido 
�� ������ ��?�� �	�	� �������� ��� ��=	� 	�
�
��� ���
conserva y fuera de éste se construye un peque-
ño volado en forma de balcón al cual se accede 
desde la recámara principal, la que tiene una cama 
matrimonial y dos mesas de noche. En el tercer 
nivel hay otras dos habitaciones, en las que cada 

una tiene cama matrimonial y muebles para guar-
dado de ropa. El último nivel esta techado sobre 
las escaleras y en ese sentido hasta el límite de la 
construcción, el resto del área a descubierto se usa 
para tendido de ropa. 
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Elaboración propia
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Elaboración propia
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 En promedio para ambas viviendas, el área útil 
total aumentó casi 2.5 veces. Al tener el área de 
lavado en la azotea, ésta representa ahora el 20%, 
mientras que en el prototipo es el 7%. El área pú-
blica (estancia y comedor) disminuye, y la cocina 
aumenta en metros cuadrados al igual que el baño.
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CN-03
En solo un caso de las 7 entrevistas, el propie-

tario no agregó niveles de construcción, este es 
un hombre de 53 años, que vive con sus dos hijas 
���^:���^$��=	����������	������:<�����/
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las escaleras pues comenta que no le gustaba el 
diseño original, esta adaptación le tomó aproxi-
madamente 1 semana y a pesar de vivir ahí desde 
hace 20 años, la remodelación la hizo hace 4 años. 
En la estancia, los sillones están acomodados en 
forma de L, pero uno de ellos, siendo de tres pla-
zas, queda con un uso limitado al estar pegado al 
otro, tienen un comedor para seis personas, que 
con las sillas adentro no causa problemas, pero el 
área de uso choca con la circulación principal y el 
uso de dos vitrinas que tienen en esta área. El re-
frigerador está dentro de la cocina, frente a la tarja 
de lavado, pero éste no permite el uso de la tarja 
si se encuentra abierto. Mientras mostraba el aco-
modo de los muebles en la planta, hizo la obser-
vación que una de las habitaciones tiene un muro 
divisorio para hacer dos pequeñas con una cama 
individual en cada una, estas recámaras son de sus 
hijas y él y su esposa tienen una matrimonial en 
la recámara con vista a la calle. Al hacer esta divi-

3.2.30 Fotografía de fachada  de vivienda unifami-
liar tipo A

Elaboración propia
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3.2.3 Porcentaje de áreas del prototipo A
Elaboración propia

3.2 quitectónica del prototipo A 
Elaboración propia

sión, una de las recámaras aún tiene buena ilumi-
nación y ventilación pero la otra no. Él fue uno de 
los que indicó que no tiene buena iluminación en 
la estancia-comedor, pero al mismo tiempo dijo 
que era algo que le agradaba, en la planta se puede 
ver que tiene incluso un librero contra la ventana 
de la estancia, este librero es alto y tapa la mayor 
parte de la iluminación natural.

Debido a que en esta vivienda no hubo adición 
de niveles, los porcentajes por espacio son muy 
similares a los del prototipo, los cambios han sido 
marcados por el mobiliario. El área útil total de 
la vivienda, es menor a la del prototipo debido a 
la instalación de muros en planta alta para la di-
visión de espacios de recámaras. El área de co-
medor presenta un crecimiento de 3%, mientras 
que la estancia es 2% más chica, lo que indica que 

.6 Planta ar
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Elaboración propia
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se usó parte del área original destinada a estancia 
para obtener más espacio en el comedor. El res-
to de las áreas presenta porcentajes casi iguales al 
prototipo.

El resto de los casos entrevistados, adicionaron 
un nivel de habitaciones y cerraron el patio de ser-
vicio original, moviendo esta área a la azotea.
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CN-04
La otra de las familias que no reside ahí desde 

los orígenes del conjunto es de la entrevistada 04, 
mujer de 40 años que vive con su esposo de 44, 2 
�
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llegaron la vivienda estaba aún con el diseño ori-
ginal y comenta que en estado casi de abandono. 
Ella y su esposo empezaron a vivir ahí desde que 
la compraron hace 8 años, cuatro años después 
agregaron el otro nivel y cambiaron los acabados 
interiores y exteriores, así como las cancelerías.
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3.2.32 Fotografía de área de estancia en vivienda 
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Elaboración propia

3.2.33 Fotografía de adaptación de medio baño en 
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Elaboración propia
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Como se ve tanto en la planta como en las fo-
tografías 3.2.32 y 3.2.34, es que no tienen muebles 
de sala, solo de comedor en donde en el diseño 
está la sala quedando un espacio sobrante en la 
parte posterior, donde ubicaron el refrigerador, 
pues dice que tenerlo en la cocina implicaba una 
fuerte reducción del área útil de ésta, en la coci-
na se quitó el muro que la separaba de las escale-
ras como se ve en la imagen 3.2.35, ampliando su 
área de uso, teniendo también área de guardo bajo 
�������������*��	��������
������������
�����|�^�|"*�
pero, por motivos estructurales, se tenía que dejar 
una columna que parte la circulación directa con 
los demás espacios. 
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Elaboración propia
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Elaboración propia
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La entrevistada señala que lo que más le gusta 
de su casa es su cuarto, que como se puede ver 
en la planta y en las fotografías 3.2.37 y 3.2.38, es 
mucho más grande que la original ya que quitó 
los muros destinados a closet y que dividían las 
habitaciones del primer nivel, haciendo así un solo 
espacio donde puede acomodar una cama tamaño 
queen con un sillón al pie de ésta, espacio gene-
roso de guardado con muebles (arriba de lo que 
antes era el área de servicio), área de TV y espacio 
inclusive para aparatos de ejercicio. 

3.2.37 Fotografía de recámara principal en vivienda 
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Elaboración propia
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3.2.38 Fotografía de recámara principal en vivienda 
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Elaboración propia

3.2.39 Fotografía de área de guardado en vivienda 
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Elaboración propia
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Las demás recámaras tienen camas individuales, 
2 en una de ellas, la de la imagen 3.2.41 (que com-
parten sus hijos), y la otra con una cama, imagen 
3.2.43 (donde está su mamá) y área de guardado 
(imagen 3.2.44). 

3.2.40 Fotografía de escritorio en recámara principal 
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Elaboración propia
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3.2.41 Fotografía de recámara secundaria en vivien-
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Elaboración propia

3.2.42 Fotografía de área de guardado en vivienda 
�	
�'
�
���
���[�'��
����

Elaboración propia

PATIO DE SERVICIO

BODEGA

LAVADO

PATIO DE SERVICIO

BODEGA

LAVADO



170

3.2.43 Fotografía de recámara secundaria en vivien-
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Elaboración propia

3.2.44 Fotografía de área de guardado en vivienda 
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Este fue el caso (de los que se pudo visitar el in-
terior de la vivienda) donde se ve mejor adaptada 
la azotea como área de servicio, tanto por la cons-
trucción de los espacios propios para lavado,  ten-
dido (imagen 3.2.45) y una pequeña área de guar-
���	�}
�����|�^��"~*��	�	��	���	��������	�*�����
dejan el área restante como una pequeña terraza.

3.2.46 Fotografía de área de guardado en azotea de 
�
�
�	���	
�'
�
���
���[�'��
����

Elaboración propia

3.2.45 Fotografía de área de guardado en azotea de 
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Elaboración propia
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3.2.3 Porcentaje de áreas del prototipo A
Elaboración propia

3.2.6 Planta arquitectónica del prototipo A 
Elaboración propia
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Respecto al prototipo, la vivienda creció un 
232%. El área de estancia desaparece, y esos me-
tros cuadrados se añaden al comedor que de tener 
5m2*�������������&�|"�2 y a la cocina con 3.7m2

originalmente, y que ahora tiene 7.98m2. El área 
de servicios representa ahora un 24.73% del total 
del área útil y las recámaras el 41.14%. El baño, a 
pesar de sumar metros cuadrados, representa me-
nos porcentaje respecto al total.
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CN-05
En el siguiente caso, la entrevistada es una mu-

?������"&��=	�*���
���
����	�������	�	��������
�-
ma edad y sus dos hijos de 25 y 29 años. En la 
encuesta señaló como bien iluminados (natural 
�����
��
������~������
���	�� �	�	�� �	�������
	��
pero que el aislamiento de ruido es malo, dentro 
de esto cabe señalar que su casa se encuentra a un 
lado de un local comercial de abarrotes y frente 
a un área común donde suelen reunirse jóvenes 
por las tardes, hecho que para ella es molesto pues 
dice que lo que hacen afuera se escucha como si 
estuvieran dentro de su casa. Al preguntar en la 
entrevista qué le gusta de su vivienda, ella dijo con 
una gran sonrisa que todo, luego apuntó que sería 
una pena que no estuviera agusto ahí, pues es su 
casa. Se ve desde la fachada el aprecio que tiene 
por su vivienda, la fachada se ve recientemente 
pintada y tiene varias macetas en el exterior, dice 
ella, para darle más vida. Durante el transcurso de 
la entrevista, comentaba que antes de vivir ahí, ha-
bía estado en algunas vecindades y otros lugares 
donde no tenían ningún servicio, por lo que ella 
tenía que ir frecuentemente en busca de agua, que 
no contaban con refrigerador ni ningún otro tipo 
de electrodoméstico, que ahora ya tienen y que 

3.2.47 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia
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3.2.3 Porcentaje de áreas del prototipo A
Elaboración propia

3.2.6 Planta arquitectónica del prototipo A 
Elaboración propia
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para ella representa un gran avance, por lo que 
ahora está cómoda y satisfecha con lo que tiene. 

W����������?���
�������
���������������	�
�
����
en la cocina se cambió el acomodo de la estufa y 
la tarja, disponiéndolas en L y dejando el refrige-
rador en la zona de la sala, junto al refrigerador se 
encuentra una vitrina, y frente a ésta, un sofá, el 
cual impide casi por completo el uso de la vitrina, 
frente al sofá se encuentra la mesa del comedor, 

en relación más directa con la cocina y alrededor 
del cual hay otros muebles de guardado, el área 
que originalmente estaba destinada a patio de ser-
vicio, se cerró y sirve ahora como alacena. 
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En planta alta se conserva la estructura de dos 
habitaciones y baño, y arriba del antiguo patio 
de servicio, un área de clósets. En el tercer nivel 
está una tercera recámara que ocupa casi el nivel 
completo, se construyó un baño arriba del original 
pero a paño con la recámara del segundo nivel y 
se aprovechó ese espacio en la recámara para que 
funcionase como una pequeña terraza. 

En la azotea, las escaleras están cubiertas con 

losa y los espacios a los lados, con lámina, el res-
to está a descubierto, el área a cubierto que da a 
la fachada tiene muro y ventana, de la parte que 
queda a descubierto tiene barandal, esta zona está 
destinada a los servicios. Ella hizo la adición del 
primer nivel hace aproximadamente 10 años.

El crecimiento total del área útil de la vivienda 
�������^|"�*�������
�*����������	������������	�
�
-
nal. El mayor crecimiento se registra en el área de 
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����
�
	�*���������������$�":�*���	�������������
el 25% del área útil, es decir, el nivel completo de 
azotea. El siguiente espacio que presenta mayor 
crecimiento son las recámaras, del 34.47% en el 
��	�	�
�	*����|"�:^���	������
�
�������
��������
último espacio que presenta crecimiento porcen-
�������������=	*��������������$�"!�����&�<&���	��
la adaptación de medio baño en planta baja. El 
�
�
����
�	�������
�
��	������	�����?�����������

estancia/comedor se explica porque éstos perma-
necieron aproximadamente con los mismos me-
tros cuadrados. La cocina presenta también una 
disminución en su participación porcentual del 
$�:]����� "�|^�� �������	� ��� �	���� ��� ��� �
�
���*�
pero si sólo se compara este espacio respecto al 
original, se encuentra un crecimiento de 3.70m2 a 
7.29m2, es decir un crecimiento de 190%, casi el 
doble del área original para este espacio.
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CN-06
En uno de los casos, el entrevistado no quiso 

dar su nombre, dejando los datos de su esposa de 
73 años, vive con ella, su hija de 42 y dos nietos 
(un hombre y una mujer) de 22 y 17 años respec-
tivamente.

En este caso, el acomodo de la sala-comedor 
es muy similar al propuesto en el diseño, donde a 
pesar de tener un comedor de 8 plazas, el espacio 
se considera cómodo, pero puede verse que la cir-
culación es complicada. Aquí también se tiene el 
refrigerador al fondo de esta área, fuera de la co-
cina, y se usa el espacio que era de servicios como 
almacenaje extra de alimentos y la cocina tiene el 
diseño original. En la estancia, se tienen tres sofás 
de dos plazas dispuestos en C, permitiendo la cir-
culación tangencial a este espacio pero bloquean-
do un poco el acceso. La estructura de planta alta 
se mantiene igual, donde cada recámara tiene una 
cama doble, con mesas de noche a los lados y có-
modas para guardado de ropa. En este caso, a di-
ferencia de los anteriores, el área de servicio no 
está en la azotea, sino en el tercer nivel, arriba del 
baño, en esta planta hay una sola habitación gran-
de con dos camas dobles y un baño de las mismas 
dimensiones que el original.

3.2.48 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
���[�'��
���

Elaboración propia



180

3.2.3 Porcentaje de áreas del prototipo A
Elaboración propia

3.2.6 Planta arquitectónica del prototipo A 
Elaboración propia
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El crecimiento total de este caso es del 171%.
Las habitaciones presentan el mayor crecimiento, 
pasando de representar el 34.47% a poco más de 
la mitad del área útil con 50.73%. El área que per-
dió metros cuadrados y por lo tanto participación 
�	���������������������
�
	�*��������$�":�*���	-
ra es el 2.27% del total. Aquí el crecimiento en 
����	���������	����� ����	�
�*���� ����������?����
en el porcentaje, pasando de 7.59% al 8.72% del 

������	����������=	�����
>������������$�"!�����
&�"^���W�������
�����	���	�����
������	J
-
madamente los mismos metros cuadrados, lo que 
se traduce en menor participación porcentual res-
pecto al total con 7.12% y 7.33% respectivamente.
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CN-07
Por último, se presenta un caso donde las mo-

�
����
	���	��������
�	������������� �����-
teriores, donde además de quitar algunos muros 
o agregar otros para ampliar espacios o generar 
nuevos, no se ha cambiado mucho el funciona-
miento de la casa. 

3.2.49 Fotografía de fachada de vivienda unifamiliar 
�
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Elaboración propia
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En este caso, la joven de 23 años que vive con 
sus padres, hermana, cuñado, dos sobrinas, espo-
�	����
?�*�����
�	����
��	�������	�
����
����
las escaleras, cambiándolas de lugar, a donde antes 
estaba el área de servicio, ampliando así la cocina 
casi al doble de su tamaño original (imagen 3.2.50), 
����	�
��������
>�����
��	�
�
�����������?�������
estufa, que ahora están a un lado de la ventana, y 
'�������>����*������������������?	�� �����������-

pliada (donde originalmente estaban las escaleras) 
tiene una barra y ahí es donde está el refrigerador. 
Una anotación importante sobre esta casa, es que 
no tiene una vivienda colindante en la parte pos-
terior, sino que hay un patio común a varias casas, 
y al que solo se tiene acceso desde éstas, teniendo 
así ventanas tanto en fachada principal como en la 
posterior para iluminar y ventilar la sala-comedor, 
éstas se pueden ver en la imagen 3.2.51. 
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3.2.51 Fotografía de estancia-comedor de vivienda 
�	
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�
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Elaboración propia

3.2.52 Fotografía de escalera de vivienda unifamiliar 
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Junto a la ventana que da hacia el patio está un 
sofá y a un lado está el comedor, en esta planta la 
circulación permanece tangencial a todos los es-
pacios. 

En planta alta una de las habitaciones ahora se 
usa como consultorio con una mesa al centro y 
distintas repisas y libreros en las paredes (imagen 
3.2.53), la otra es su habitación que comparte con 
su esposo de 24 años y su hijo de menos de un 

año, tienen una cama matrimonial y otra indivi-
dual (imagen 3.2.55) una a lado de la otra, en la 
cabecera de la cama individual hay un librero y a 
un lado, una cómoda. El área donde antes estaban 
las escaleras se adaptó para ser un clóset (imagen 
3.2.54).
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3.2.54 Fotografía de adaptación de clóset en vivien-
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Elaboración propia

3.2.55 Fotografía de recámara secundaria en vivien-
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En el tercer nivel está la recámara de su her-
mana, que comparte con su esposo y dos hijas, 
ellos tienen dos camas matrimoniales, una para 
�������?�� �� ���	��������� �����
?��� }
�����|�^�:"~��
La otra habitación es la de sus padres, donde ade-
más de una cama matrimonial tienen un escritorio 
donde está la televisión y aparatos de ejercicios 
(imagen 3.2.57). En este nivel se hizo medio baño 
en donde originalmente estaban las escaleras, pero 
no cuenta con ventanas para iluminación y venti-
lación natural ni focos, por lo que se encuentra en 
desuso (imagen 3.2.58).

3.2.56 Fotografía de recámara secundaria en vivien-
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3.2.57 Fotografía de recámara principal en vivienda 
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Elaboración propia

3.2.58 Fotografía de adaptación de baño en vivienda 
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En la azotea, una parte está a cubierto, donde 
está el área de lavado que cuenta con lavadora y 
secadora además de una pequeña bodega como 
����������������
�����|�^�"<*��������
>���������
donde tienen a su mascota, el resto del área está 
libre y es la que se usa para tender la ropa (imagen  
3.2.59).
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3.2.3 Porcentaje de áreas del prototipo A
Elaboración propia

3.2.6 Planta arquitectónica del prototipo A 
Elaboración propia
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��������/�
���	���������������^^"�����������
de mayor crecimiento es la de servicios, ocupan-
do poco más de la cuarta parte del total con el 
^"�":��� W��� ���������� �	������������ ������
solo unas décimas, pero aumentan poco más del 
doble en metros cuadrados respecto al prototi-
�	�� �	��
��	� ������� �� ��� �	�
�*� ������� �����
3.70m2��������	�	�
�	*�������	�
����
��������
con 7.81m2. La estancia disminuye 23% de su área 

debido, por una parte, a la ampliación del come-
dor, y por otra, por la circulación requerida para 
accesar a la parte trasera de la vivienda. El área de 
baño disminuye respecto al total, pero aumenta 
28% en metros cuadrados.
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Tres de los siete entrevistados manifestaron 
molestia por el tema del estacionamiento, dicien-
�	�����	���������
���������
	��%���	��������	��
cuentan con más de un vehículo, por lo que gene-
ralmente tienen uno cerca del acceso de sus casas 
y el otro en una ubicación más alejada, lo que les 
�������
���������	����*��������������	*�	����
presentan problemas de jaulas en esta unidad. La   
última entrevistada incluso dijo que su mamá esta-
ba pensando, en un futuro, quitar por completo la 
planta baja para poder usarla de estacionamiento.

*���
�������	���
�
���	���������������
������
���	�����	����������
	 se encuentra en el anexo 
D.

Después del análisis de ambos casos de estudio 
es posible ver que, en efecto, éstos tienen porcen-
tajes muy bajos de invasión al espacio público, que 
en su mayoría se presentan por uso temporal o 
barrera física y muy rara vez por construcción. 

Ambas unidades cuentan con grados conside-
���������������
	�	����#	������*��	��������
���
de varios habitantes originarios se ha perdido la 
	���
���
��

�
�������	����������
��
	�������
-
nistra por separado, lo que se ve en las fachadas, 
en Canal Nacional el deterioro en el conjunto se 

ve en las áreas comunes, que carece de manteni-
miento, las fachadas fueron pintadas del mismo 
color hace algunos años por una administración, 
ahora inexistente, por lo que ahora cada familia 
se hace cargo de su fachada y ésto es visible en la 
diversidad de colores y acabados. 

En los dos casos de estudio se encontraron 
viviendas que hicieron adaptaciones totalmente 
fuera del esquema previsto, aunque éstas fueron 
minoría. La generalidad fue que adaptaron los es-
pacios de forma predecible de acuerdo con sus 
necesidades. En la U.H. Cohuatlán fue posible 
debido al sistema constructivo por soportes, que 
permite la apertura o cierre de espacios sin que se 
�	���	�������������
����������������������
��
	��
en la U.H. Canal Nacional, lo fue por la prepa-
ración desde la cimentación para la adición de 2 
niveles más de construcción y la organización de 
la vivienda en núcleos de servicios y espacios ha-
bitables, por lo que los siguientes niveles siguen 
fácilmente la misma lógica.

A pesar de las diferentes formas de adaptar el 
espacio a las necesidades particulares, se pudo en-
contrar (en ambas conjuntos habitacionales) que 
el área de cocina y comedor o cocina y estancia 
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cimiento se registra en el área privada, contando 
ya sea recámaras y/o alcobas. En el caso particular 
de Canal Nacional, se observa la tendencia a usar 
la azotea como área de servicio y la construcción 
de baño en la planta baja donde originalmente es-
taba el área de servicio.

Es importante observar que a pesar de la cola-
boración de la gente con los arquitectos, no todos 
los problemas fueron resueltos y no se pudieron 
prever todas las situaciones a futuro. Por ejemplo, 
en la U.H. Cohuatlán, una de las mayores quejas 
fue por parte de las personas de la tercera edad, 
el subir y bajar escaleras, que por espacio, se les 
dio una pendiente muy pronunciada siendo que 
�	� ���������� �
�	� ���
������ ����� �	�
�
�� 	�
la consideraron en un principio, pues cuando se 
construyó la unidad, las personas que formaban 
parte de la organización tenían un rango de edad 
joven, entre los 25 y 50 años y no tenían ningún 
problema entonces para el uso de esta circulación. 
Algo que en ambas unidades fue motivo de nego-
ciaciones con las autoridades, fue el tema de los 
cajones de estacionamiento, buscaban reducirlos 
para poder incrementar el área de construcción de 

viviendas y que el proyecto fuera posible, bajo el 
argumento de que en este tipo de población no 
era necesaria la dotación, como el reglamento lo 
pedía, de 1 cajón por cada vivienda, algo en lo que 
el grupo organizado estaba de acuerdo, pero que 
en la actualidad, en la U.H. Canal Nacional, repre-
senta una problemática para los habitantes, pues 
la mayoría cuenta ahora con vehículo y algunos 
incluso con más de uno y desearían tener más área 
de estacionamiento, cabe mencionar que este pro-
blema no se presenta en la U.H. Cohuatlán, pues 
el índice de personas que poseen vehículo privado 
es muy bajo, probablemente por la centralidad y la 
cercanía con diferentes líneas de transporte, mien-
tras que Canal Nacional se encuentra en una zona 
cercana a la periferia de la ciudad y sus habitantes 
suelen trasladarse a otras zonas para realizar sus 
actividades diarias como trabajo o estudio.

La diferencia entre ambas unidades, además de 
la tipología (multifamiliar y unifamiliar), radica 
en el grado de participación del grupo organiza-
do en el diseño de los prototipos. En Cohuatlán 
las familias se mantuvieron cercanas al diseño del 
conjunto mediante los talleres organizados por el 
grupo asesor, mientras que en Canal Nacional el 
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diseño del prototipo venía de otro conjunto y las 
familias estaban organizadas, principalmente, para 
asuntos de gestión. En la actualidad, los habitantes 
de Cohuatlán, a pesar del descontento por el ta-
maño de los departamentos, se sienten satisfechos 
con sus viviendas y existe en la mayoría de ellos 
la memoria de los inicios del conjunto y el proce-
so del mismo por lo que sigue existiendo relación 
��������	����	��	��	����	*��	�����
���������#����
���
	����������������������������������	?��	�
fuera realmente una unidad, pues muchos no se 
conocen entre sí, además, en las entrevistas hacían 
referencia a la historia de su vivienda con expresio-
nes como: “cuando nos la entregaron…”, lo que 
denota su poca o nula participación en el proceso, 
perdiendo un poco el valor de la autoproducción 
llegando a ser más parecido al esquema mercantil, 
la vivienda es como un producto.
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México DF.

BIBLIOGRAFÍA



Connolly, Priscilla (2005). Tipos de poblamiento en la Ciudad de México. 
México, D.F.: UAM Azcapotzalco. 

Cruz, María Soledad. Políticas agrarias en la periferia ejidal de la ciudad de 
México. Revista Socióloga, año 10 núm. 29, UAM Azcaptzalco

De Anda, Enrique X. (2008). Vivienda colectiva de la modernidad en Mé-
xico. Los multifamiliares durante el periodo presidencial de Miguel Alemán 
}!]�"�!]:^~��@>J
�	*�+�Y�����%@�`��
���	����`����
���
	������>�
����

+����*���
�
	���
��
�*�%����� }^<<&~��W�����������������	��������
���� ���
metrópolis. México, D.F.: UAM Azcapotzalco.

Fathy, Hassan (1982). Arquitectura para los pobres. México: Extemporáneos
Hastings, Isadora (2007). Habitabilidad. Un análisis cualitativo de la vivienda 

popular en la Ciudad de México. Estudio comparativo de la vivienda institu-
cional y de autoproducción. México: UNAM

INFONAVIT (1987). XV años de servir a los trabajadores. México, D.F.
INFONAVIT (1988). La vivienda comunitaria en México. México, D.F.
INFONAVIT (1992) Apuntes para la historia de la vivienda obrera en Mé-

xico. México, D.F.
������*�`�
���}^<!"~��%��	�	������
������
�
���*������
	����
���'��
�
���

en la Ciudad de México. México: FLACSO
Ortiz, Enrique (1998). Notas sobre la producción social de vivienda. México 

D.F.: Casa y Ciudad



Ortiz, Enrique (2016). Hacia un hábitat para el buen vivir. Andanzas com-
partidas de un caracol peregrino. México, D.F. 

Pallasmaa, Juhani (2016). Habitar. España, Barcelona. Editorial Gustavo Gili 
S.A.

Suárez, Alejandro (1997). Autogestión en la producción habitacional de la 
zona metropolitana de la ciudad de México 1970-1995. Estudio de ser casos 
de autogestión en proyectos habitacionales asesorados por organizaciones no 
gubernamentales. México, D.F. 

Suárez, Alejandro (2017). Suelo para vivienda de la población de menores 
ingresos en la Zona Metropolitana del Valle de México. México: UNAM

Tapia, Ricardo; Mesías, Rosendo (2002). Hábitat Popular Progresivo. Vi-
vienda y Urbanización. Santiago de Chile: Programa Iberoamericano de Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

Gelabert Abreu, Dayra, González Couret, Dania, Progresividad y flexibilidad 
en la vivienda. Enfoques teóricos. Arquitectura y Urbanismo [en linea] 2013, 
XXXIV (Abril-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de abril de 2017] Disponible en:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376834402003> ISSN 0258-591X 



ANEXOS

A. LÍNEA DEL TIEMPO A1

B. LEVANTAMIENTO DIAGNÓSTICO DE UNIDADES HABITACIONALES  B1
B.I conjunto habitacional cohuatlán b2

B.II conjunto habitacional canal nacional b12

C. FICHA TÉCNICA Y SOCIODEMOGRÁFICA C1
C.I conjunto habitacional cohuatlán c2

C.II conjunto habitacional canal nacional c5

D. MODELO DE ENTREVISTAS D1
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A. LÍNEA DEL TIEMPO
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1 9 0 0 1 9 1 0
TRANSICIÓNPORFIRIATO

Se aprueba 
fraccionar los 
terrenos que 
forman las 
colonias Roma 
y Condesa

1903

Inicia la 
R e v o l u c i ó n 
Mexicana

1910
Acontece “La 
D e c e n a 
Trágica”

1913

1906

1912

C h i h u a h u a . 
Ley sobre 
Casas de 
Obreros y 
E m p l e a d o s 
Públicos. 

La Junta 
Revolucionaria 
del Estado de 
M o r e l o s 
realiza los 
p r i m e r o s 
r e p a r t o s 
agrarios 

F. I. Madero

Inicia 
P r i m e
G u e r
Mundial

1914

1901
El ”Acuerdo 
sobre el 
Establecimie-
nto de 
N u e v a s 
Colonias” es 
aprobado por 
el Cabildo

1903
La “Ley de 
Organización 
W��Y�	�� %�
Municipal del 
D i s t r i t o 
Federal” es 
aprobada 

Huelga de 
Cananea

1906

V. Huerta

A inicios del 
Siglo XX el 
��������� ��
v i v i e n d a 
obrera es la 
vecindad

1900
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P. E. CallesV. Carranza

1 9 2 0 1 9
AJUSTE

Estalla la 
R e v o l u c i ó n 
Rusa

1917

Estalla la 
H u e l g a 
Inquilinaria en 
la Capital del 
País.

1922

1915
�������	
���
de 1917
Art. 123°

1917
L e y 
Reglamentaria 
de Principios 
Rectores que 
en Materia 
A g r a r i a 
������ ��
���	���� ����
�������	
����

1920

Se crea la 
D i r e c c i ó n 
General de 
Pensiones de 
����

Se funda el 
Banco de 
México

1925
1er. Concurso 
de Vivienda 
Moderna para 
Obreros 

Creación del 
Departamento 
del Distrito 
Federal (DDF)

1929

L e y 
Reglamentaria 
s o b r e 
�����	
�����
T i e r r a s 
Ejidales

1925
Cambios en la 
Ley Orgánica 
del Distrito 
Federal

1929
\  � � � � � � ��
C a r r a n z a 
emite en 
Veracruz la Ley 
Agraria

A. Obregón

la 
e r a 

r a 

4
Finaliza la 
P r i m e r a 
G u e r r a 
Mundial

1919
Inicia “La Gran 
Depresión” en 
E s t a d o s 
Unidos

1929

_� 	������%�
la Sociedad de 
A rq u i t e c t o s 
M e x i c a n o s 
(SAM)

1919
Creación de la 
A s o c i a c i ó n 
Nacional para 
la Planeación 
de la 
R e p ú b l i c a 
M e x i c a n a 
(ANPRM)

1926
Formación del 
Sindicato de 
Inquilinos del 
Puerto de 
Veracruz

1916

Creación de la 
Unión de 
R e p ú b l i c a s 
S o c i a l i s t a s 
_ � $ 
 < � 	 � ��
(URSS)

1923

�����
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TRANSICIÓNPORFIRIATO

C o l o n i a 
Obrera Loreto, 
primera etapa, 
Alberto Lenz 
( P ro m o to r ) , 
San Ángel, 
Á l v a r o 
Obregón

1906

C o n j u n t o 
Habitacional 
@ � 
 � 	 
 ����
Mascota, Ing. 
Miguel A. de 
Q u e v e d o , 
A m e r i c a n a 
( J u á r e z ) , 
Cuahutémoc

1912S XVIII

V e c i n d a d 
^�
�#� �����#�
Cuahutémoc

720,753 hab

156,685 viv

1910**

468,705 hab

101,546 viv

1895*

Población total

Vivienda
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AJUSTE

C o n j u n t o 
I s a b e l , 
A r q u i t e c t o 
Juan Segura, 
T a c u b a y a , 
M i g u e l 
Hidalgo

1929

@ � 
 � 	 
 ��
V i z c a y a , 
I n g e n i e r o 
R o b e r t o 
S e r v í n , 
A m e r i c a n a 
( J u á r e z ) , 
Cuahutémoc

1924

 906,063 hab

192,779 viv

1921**

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1895-2017
Fuente: Censos y Conteos, varios años

���������������������������!�"���#������$
$
����
��������������$
$
����%���&��	
��������'+��/'�������;�	
����!	!���������<�=�����
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Ley Federal 
del Trabajo

Ley General de 
>�����	
����
de Crédito. 

3 0

L. Cárdenas

1 9 4 0

������
��
�
���

��!"�#$���$%!

��#���)�	*���

1931
Concurso “La 
casa obrera 
mínima”

1931

Durante el 
CIAM IV, se 
realiza la 
publicación de 
la Carta de 
Atenas

1933

Ley de 
Planeación y 
`��
�	�	 
���
de los 
Te r r i t o r i o s 
Federales

1933

La SAM organiza 
k���� ��w�	���
del 33”

Fundación del 
Banco Nacional 
H i p o t e c a r i o 
Urbano y de 
Obras Públicas 
(BNHUOP) 

1933
El Arq. Carlos 
C o n t r e r a s 
presenta el 
Plano de 
Desarrollo de 
la Ciudad de 
M é x i c o 
1935-1985

1935
Formación de 
la Union de 
A rq u i t e c t o s 
Socialistas

México es  
sede del XVI 
C o n g r e s o 
Internacional 
�� W���
�	�	
�� 
y Habitación  

1938

Inicia la 
S e g u n d a 
G u e r r a 
Mundial

1939
Expropiación 
Petrolera

1938

�����	����+����������

Ley General de 
>�����	
����
de Crédito y 
O r ga n i s m o s 
Auxiliares 

1941

Fundación del 
> � � � � � � ��
Mexicano del 
Seguro Social 
(IMSS) y del 
Banco de 
Fomento a la 
Habitación

1943

Finaliza la 
S e g u n d a 
G u e r r a 
Mundial.

Creación de la 
Organización 
de las 
N a c i o n e s 
Unidas (ONU)

1945

Decreto de 
Congelac ión 
de Rentas para 
proteger a las 
c l a s e s 
trabajadoras 
durante el 
periodo de 
guerra

1942

Se crea dentro 
del DDF la 
{�	
��� ��
Colonias

1942
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Extensión por 
�  ; � ��

����
��� ��
la vigencia de 
la Congelación 
de Rentas

Ley de 
P e n s i o n e s 
Civiles

1947

Creación de la 
C o m i s i ó n 
R e g u l a d o r a 
d e l 
Crec imiento 
de la Ciudad

1947

���	����/�����
la Ley 
Orgánica del 
B N H U O P 
establece la 
creación del 
Fondo de 
Habitaciones 
Populares

1949

La Asamblea 
General de las 
N a c i o n e s 
U n i d a s 
presenta la 
D e c l a ra c i ó n 
Universal de 
los Derechos 
Humanos

1948
Inauguración 
de la Ciudad 
Universitaria

1952

1954
Creación del 
> � � � � � � ��
Nacional de 
Vivienda (INV) 

1955
Se establece la 
Dirección de 
P e n s i o n e s 
Militares

1958
Se inician 
paros y 
protestas del 
Mov imiento 
Revolucionario 
del Magisterio 
(MRM) y del 
Mov imiento 
Ferrocarrilero

Creación del 
>�������� ��
Seguridad y 
S e r v i c i o s 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado 
(ISSSTE)

1959

Ley Sobre el 
Régimen de 
Propiedad y 
Condomin io 
�� @�
�	
���
Divididos en 
P i s o s , 
Departamentos, 
Viviendas o 
Locales

1957
El DDF prohíbe 
l o s 
asentamientos 
irregulares, y 
restringe la 
aprobación de 
fraccionamientos 
habitacionales

1955

1958
PEMEX inicia la 
construcción 
de vivienda 
para sus 
trabajadores

A. 
López 
Mateos
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1930

@ � 
 � 	 
 ��
E r m i t a , 
A r q u i t e c t o 
Juan Segura, 
T a c u b a y a , 
M i g u e l 
Hidalgo

1933

V i v i e n d a 
O b r e r a , 
A r q u i t e c t o 
Juan Legarreta,
B a l b u e n a 
(Aarón Sáenz), 
\  � � � � � � ��
Carranza

1,229,576 hab

256,162 viv

1930**

1,757,530 hab

366,152 viv

1940**
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1947 1949

U n i d a d 
E s p e r a n z a , 
A rq u i t e c t o s 
Carlos Lazo y 
A n t o n i o 
S e r r a t o , 
N a r v a r t e , 
Benito Juárez

1949

U n i d a d 
V e c i n a l 
Número 9, 
M o d e l o , 
A r q u i t e c t o 
Mario Pani, 
Iztapalapa

C e n t r o 
U r b a n o 
M i g u e l 
A l e m á n , 
A r q u i t e c t o 
Mario Pani, 
Benito Juárez

1957

Unidad de 
S e r v i c i o s 
Sociales y de 
H a b i t a c i ó n 
núm. 1, Santa 
Fe, Arquitecto 
Mario Pani,  
Á l v a r o 
Obregón

1952

U n i d a d 
Vecinal Jardín 
B a l b u e n a , 
A r q u i t e c t o 
Félix Sánchez, 
\  � � � � � � ��
Carranza

3,050,442 hab

626,262 viv

1950

��������������$
$
����%���&��	
��������'+��/'�������;�	
����!	!���������<�=�����
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���

Entre  1950 y 
1960 la 
población del 
D.F. pasa de 3 
a 4.8 millones 
de habitantes

El 51% de la 
población del 
país es urbana

1960

Se nacionaliza 
la industria 
Eléctrica en 
México

1960

Creación del 
Fondo de 
Operación y 
Financiamiento 
Bancario a la 
V i v i e n d a 
(FOVI)

1963

?��
�	�	
�����
la Ley General 
d e 
>�����	
����
de Crédito y 
O r ga n i s m o s 
Auxiliares

1963

Creación del 
Banco Nacional 
de Obras y 
S e r v i c i o s 
P ú b l i c o s 
( B a n o b r a s )  

�����%���� ��
p r o g r a m a 
“ B u e n a 
Vivienda”

1964

Crisis Social
Movimientos:
+@����
�����
-Sindicales
-Inquilinarios
-Ferrocarrileros

México es sede 
de los Juegos 
Olímpicos

1968

Creación del 
>�������� ���
F o n d o 
Nacional de la 
Vivienda para 
l o s 
Trabajadores 
(INFONAVIT)

1972
Creación del 
Fideicomiso de 
Interés Social 
para el 
D e s a r r o l l o 
Urbano del 
Distrito Federal 
(FIDEURBE) y 
del  Fondo de la 
Vivienda del 
I S S S T E 
(FOVISSSTE)

1973
Fun
la 
par
Reg
de 
de 
(CO

1
Creación de la 
D i r e c c i ó n 
General de 
H a b i t a c i ó n 
P o p u l a r 
(DGHP)

1970

México es 
sede del 
Torneo de la 
Copa Mundial  
de Fútbol

1970

Reforma al 
Art. 123° 
�������	
�����
por la cual los 
patrones estan 
obligados a 
aportar a un 
Fondo de 
Vivienda

1972

A. López Mateos

1 9 6 0
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INFONAVIT

ndación de 
Comisión 

ra la 
gularización 
la Tenencia 

la Tierra 
ORETT) 

974

Reforma a la 
Ley General de 
Población

1974
Primera ley 
General de 
Asentamientos 
Humanos

1976
Publicación de 
las Normas de 
i n g e n i e r í a 
u r b a n a 
INFONAVIT

1981

C r i s i s 
Económica en 
México

Se nacionaliza 
la Banca

1982
Sismo en la 
Ciudad de 
México

1985
México es 
sede del 
Torneo de la 
Copa Mundial  
de Fútbol por 
s e g u n d a 
ocasión

1986

Ley Orgánica 
de BANOBRAS

Decreto de 
 � � ; � � � ��
��	���� �� ���
construcción 
de vivienda de 
interés social

1980

Creación del 
F ide icomiso 
Fondo de 
Habitaciones 
P o p u l a r e s 
(FHP)

1980 1985
Formación del 
F ide icomiso 
F o n d o 
Nacional de 
Habitaciones 
P o p u l a r e s 
(FONHAPO)

R e a l i z a c i ó n 
del Seminario 
Interregional 
de la ONU 
s o b r e 
A s p e c t o s 
Sociales de la 
Vivienda, en 
H o l t e , 
Dinamarca

1975

E l a b o ra c i ó n 
del Programa 
Nacional de 
Vivienda

1977
Creación del 
Manual de 
Diseño para 
Programas de 
Auto construc-
ción

1982 1987
Conformación 
de la 
Asamblea de 
Barrios

Creación del 
F ide icomiso 
Casa Propia 
(FICAPRO)

Se contempla 
en el Art. 4° 
�������	
�����
el derecho a la 
vivienda

1983
A p r o b a c i ó n 
del Programa 
Emergente de 
R e n o v a c i ó n 
Habitacional 
Popular del 
D i s t r i t o 
Federal

1985
Cambio en las 
reglas de 
operación del 
F O V I S S S T E 
e l i m i n a n d o 
programas de 
construcción 
de vivienda

1990
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4,870,876 hab

902,083 viv

1960

6,874,165 hab

1,219,419 viv

1970

1 9 6 0

1961

U n i d a d 
Habitacional 
Independencia 
Batán, Arq. 
A l e j a n d r o 
Prieto / José 
?��� ���<��Q# 
M a g d a l e n a 
Contreras

1964

C e n t r o 
U r b a n o 
P r e s i d e n t e 
Adolfo Lopez 
Mateos, Arq. 
Mario Pani, 
T l a t e l o l c o , 
Cuahutémoc

1968

U n i d a d 
Habitacional 
Villa Olímpica 
L i b e r t a d o r 
M i g u e l 
Hidalgo, Arq. 
� " � � � ��
H e r n á n d e z , 
Tlalpan

1974

U n i d a d 
Habitacional 
El Rosario, 
Arq. Ricardo 
L e g o r r e t a , 
Azcapotzalco

_����	
�}�&���������`?\?�
Año 1973
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INFONAVIT

1982

C o n j u n t o 
Habitacional 
I n f o n a v i t 
Santa Fe, 
I N F O N AV I T, 
A l v a r o 
Obregón

_����	
�}�&���������`?\?�
Año 1990

8,831,079 hab

1,754,727 viv

1980

1974

U n i d a d 
Habitacional 
CTM-Culhuacán, 
Coyoacán
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Reforma a la 
Ley del 
INFONAVIT

1992

1994
C r i s i s 
Financiera en 
México

Devaluación 
del Peso

Creación del 
>�������� ��
Vivienda del 
D i s t r i t o 
Federal (INVI)

1995

Reforma a la 
Ley del 
INFONAVIT

1997
Emisión del 
Bando 2   
mediante el 
cual se 
prohíbe la 
construcción 
de vivienda en 
n u e v e 
delegaciones 
periféricas   

2000

Creación del 
P r o g r a m a 
Especial de 
Crédito y 
Subsidio a la 
V i v i e n d a 
(PROSAVI)

1997
Creación del 
P r o g r a m a 
Sectorial de 
Vivienda

2001
Creación del  
Programa de 
Ahorro y 
Subsidio para 
la Vivienda 
“Tu Casa”

1998
Creación del 
Sistema de 
Ahorro para el 
������_���

1993
Firma del 
Acuerdo de 
Coordinación 
para el Fomento 
a la Vivienda

Creación de la 
Secretaría de 
D e s a r r o l l o 
Social (SEDESO)

1992

Nueva Ley 
General de 
Asentamientos 
Humanos

1993

El candidato 
��� W������
A c c i ó n 
N a c i o n a l 
(PAN) asume 
la Presidencia 
de la 
R e p ú b l i c a 
dando lugar a 
la alternancia

2000

Promu
de la 
Viviend

2

2 0 0 0

��;�)���� V. Fox

INMOB
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Se mide la 
calidad de las 
v i v i e n d a s 
� � � � 	 
 � � � ��
por INFONAVIT 
y se establece 
el Índice de 
_ � � � [ � 	 	 
 � ��
del Acreditado 
(ISA)

2008

Epidemia de 

�K��Q�� ��
(H1N1)

Se acentúa la 
c r i s i s 
económica

2009
C r i s i s 
económica de 
la Unión 
Europea

2010

2013
Creación de la 
Secretaría de 
D e s a r r o l l o 
A g r a r i o , 
Territorial y 
U r b a n o 
(SEDATU)

2014
I N F O N A V I T 
adopta los 
lineamientos 
�� ��� W��Y�	��
Nacional de 
Vivienda

Aprobación de 
��� W��Y�	��
Nacional de 
V i v i e n d a 
p r e s e n t a d a 
por el Poder 
@Z	��$�

2013
Promulgación 
de la Reforma 
W��Y�	�� �� ���
Ciudad de 
México, por  la 
que la Ciudad 
se reconoce 
	�;���������
[  �  � � � $ ��
autónoma

2016
ulgación 

Ley de 
da

006
Fin de la 
aplicación del 
Bando 2

2007

2 0 1 0 2 0 2 0
ILIARIAS

F. Calderón ����<
�!����
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1999
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2008

Torres de 
����#���"��-
na Poniente, 
M i g u e l 
Hidalgo

2010

U n i d a d 
Habitacional 
Aldana 11, 
INVI y GEO 
(Promotores), 
A m p l i a c i ó n 
Cosmopólita, 
Azcapotzalco

2013

I n t e g r a r a 
I z t a c a l c o , 
Arquitectura 
911 (Diseño), 
Iztacalco

2012

C a c a m a t z i n 
34, DEA 
( D i s e ñ o ) , 
T l a x p a n a , 
M i g u e l 
Hidalgo

8,851,080 hab

2,453,770 viv

2010
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2,676,919 viv

2017***

2 0 1 0 2 0 2 0
BILIARIAS

���������������$
$
����%���&��	
������'���������;�	
����!	!���������<�=�����

���������`?\?�
2005

_����	
�}�&���������`?\?�
Año 2015





b1

B. LEVANTAMIENTO DIAGNÓSTICO DE UNIDADES 
HABITACIONALES
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B.I CONJUNTO HABITACIONAL COHUATLÁN
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Plano:

L O C A L I Z A C I Ó N

UH15_291
Clave:Unidad Habitacional:

L1

1:4,000Escala

°

NOTAS

CROQUIS DE  LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica

S    I    M    B    O    L    O    G    Í    A

1. Imágen Satelital Google Earth (abril 2014)
Fuentes:

Sistema de Coordenadas WGS 1984

2. Verificación en campo

Contexto Urbano

Poligonal de la U.H

I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  U.H.
Nombre: Cohuatlán (Cooperativa Guerrero)
Dirección:  Cerrada Norte No. 49
Col. Guerrero. Del. Cuauhtémoc, México
Distrito Federal, CP. 06300
Línea de Financiamiento: 1
Año de Construcción:  S/D
Área Total del Predio:  2,120.72 m

2

Total de Población:  122
Total de Viviendas:  38
Placa de Identificación:  S/D
Coordenadas: 19° 27' 1.316" N
99° 8' 36.890" W

Cohuatlán
(Cooperativa Guerrero)
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Clave:Unidad Habitacional:

L2
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°

NOTAS

CROQUIS DE  LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica

S    I    M    B    O    L    O    G    Í    A

1. Información DENUE 2009
2. Información vectorial INEGI-SCINCE 2010

Fuentes:

Sistema de Coordenadas UTM Zona 14N-WGS 1984

Contexto Urbano

Poligonal de la U.H

!. Comercios

$+ Equipamientos

") Servicios

Área de Equipamiento Urbano

De Administración
 A  Asistencia Social
 B  Oficina Gubernamental
 C  Seguridad Y Orden Público

De Cultura
 D  Biblioteca
 E  Casa De Cultura
 G  Teatro

De Educación
 H  Preescolar
 I  Primaria
 J  Secundaria
 K  Media Superior

De Salud
 P  Consultorio
 Q  Hospital

1.1  Edificación
3.1  Escuela
4.1  Área verde
6.2  Rasgo Arqueológico

Cohuatlán
(Cooperativa Guerrero)
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°

NOTAS

CROQUIS DE  LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica

S    I    M    B    O    L    O    G    Í    A

Fuentes:

Sistema de Coordenadas UTM Zona 14N-WGS 1984

Contexto Urbano

Poligonal de la U.H

Transporte Concesionado

Transporte Público

Rutas

Trolebús

R.T.P.

Estación del MetroBús

Líneas

Microbús

") ") ")

1. Información de rutas de transporte metropolitano
SETRAVI
2. Información vectorial INEGI-SCINCE 2010
3. Verificación en campo

!(2

!(1
R 1-1 Eje 2 Norte-M.Oceanía
R 1-1 Canal del Norte-San Isidro Armas
R 1-1 M.Tlatelolco-San Isidro

!(3
R 1-2 M.Universidad-Politécnico

R 1-1 M.Universidad-Politécnico

R 76 C.Comercial Santa Fe-La Villa
R 76A C.Comercial Santa Fe-La Villa por Reforma

Rutas

Línea G M.Blvd.Puerto Aéreo-M.Rosario
Línea I M.El Rosario-M.Chapultepec

!(1

!(2

!(3

!(4

!(4
R 28-1 M.Boulevard Puerto Aéreo-Toreo de Cuatro Caminos

R 18 M.Cuatro Caminos-Col.Moctezuma 2da. Secc.

R 17A Reclusorio Norte-M.Buenavista
R 25 Zacatenco-Hospital General
R 27 Reclusorio Norte-M.Salto del Agua

R 17A Reclusorio Norte-M.Buenavista

!(5
R 25 Zacatenco-Hospital General

Línea
Línea 3 Tenayuca-Etiopía

Cohuatlán
(Cooperativa Guerrero)
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Áreas totales M²  Porcentajes

Total del predio 2,120.72 100%

Total de vivienda 830.32 39.15%
Total de ESCI 104.06 4.91%
Áreas vehiculares 414.61 19.55%
Área peatonal pública 708.28 33.40%

Área verde pública 39.69 1.87%

Áreas recreativas 23.76 1.12%

Área de desplante de edificaciones 931.38 43.92%

Área de servicios en edificaciones 3.00 0.14%

Total de área común 1,186.34 55.94%

Perimetral 257.13 100%
Límite permeable 29.00 11.28%
Límites físicos:

Muro 219.22 85.26%
Malla 0.00 0.00%
Reja 8.91 3.47%

S I M B O L O G Í A

Unidad Habitacional:

Plano:

NOTAS

ZONIFICACIÓN Y LÍMITES

1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
2. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son representadas
con  poligonales en línea punteada con el color de área al que pertenecen y no
son cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.
3. Las áreas de servicio de vivienda están representadas con la simbología de
límites físicos internos y se consideran en el total de vivienda del cuadro de
áreas.
4. El área verde y área peatonal están representadas en su totalidad en el plano.
De éstas se cuantifican como públicas las que no pertenecen a las áreas de
servicio.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

Área vehicularEdificaciones de vivienda

Edificaciones de Equipamiento,
Servicio, Comercio e Infraestructura
(ESCI)

Edificaciones y áreas dentro de la U.H.

L4

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Escala
Escala gráfica

Acceso vehicular clausurado

Área peatonal

Área verde

Área recreativa

Paleta de colores por área:

Poligonal de desplante en edificaciones

Áreas de servicio de ESCI

Clave:

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Estado de los límites físicos de la UH:

Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

#n

C U A D R O  D E  Á R E A S

Número de niveles

UH15_291C o h u a t l á n
(Cooperativa Guerrero)

1:500

0

2 10

5 25

4n

5n 5n

1n
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Áreas M²  Porcentajes

Total de vivienda 830.32 100%

Área de desplante de vivienda
unifamiliar

0.00 0.00%

Área de desplante de vivienda
multifamiliar

830.32 100.00%

Área de servicio de vivienda 0.00 0.00%

Acceso en vivienda Multifamiliar

Nombre de edificio Multifamiliar

Estado en fachadas

C U A D R O  D E  Á R E A S

E D I F I C A C I O N E S
D E  V I V I E N D A

Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

Vivienda unifamiliar, dúplex y triplex

Vivienda multifamiliar

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L5
Clave:

Tipos de edificación de vivienda

Accesos y señalización:

Edificaciones de vivienda

NOTAS
1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
2. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son
representadas con poligonales en línea punteada con el color de área al que
pertenecen y no son cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.
3. Las áreas de servicio de vivienda están representadas con la simbología
de límites físicos internos y se consideran en el total de vivienda del cuadro
de áreas.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

S I M B O L O G Í A

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Poligonal de desplante en edificaciones de ESCI

Poligonal de desplante y lotes en edificaciones de vivienda

UH15_291C o h u a t l á n
(Cooperativa Guerrero)

1:500

0

2 10

5 25
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Áreas M²  Porcentajes

Total de ESCI 104.06 100%

Área de desplante de
Edificaciones ESCI

101.06 97.12%

Área de servicio de ESCI 3.00 2.88%

Luminarias

Luminarias que
no funcionan

Iluminación en espacio público

C U A D R O  D E  Á R E A S

Lt=No. de luminarias totales
Lf=No. de luminarias que funcionan
Lnf=No. de luminarias que no
funcionan

Lt

Lf Lnf

Edificaciones de Equipamientos

Paleta de colores por área:

Área de servicio de Equipamiento

Edificaciones de Infraestructura

Área de servicio de Infraestructura

Edificaciones de Comercio y
Servicios

Área Comercial y de Servicios

Equipamientos

Comercio

Infraestructura

C#

E#
I#

Servicios

Elementos en desuso#

S#

Área Comercial y de Servicios
Improvisada

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L6
Clave:

E Q U I P A M I E N T O S  E
I N F R A E S T R U C T U R A

Acceso en Equipamiento

Estado en fachadas de equipamiento

Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

Edificaciones y áreas de Equipamiento,
Servicio, Comercio e Infraestructura (ESCI)

Edificaciones de Equipamiento

NOTAS
1. Servicios y comercios están referidos en planta baja. De no ser así, se señala el
nivel (2n, 3n, etc.) sobre el dibujo después de la nomenclatura correspondiente.
2. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
3. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son representadas con
poligonales en línea punteada con el color de área al que pertenecen y no son
cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Poligonal de desplante en edificaciones de vivienda

Poligonal de desplante en edificaciones de ESCI

UH15_291C o h u a t l á n
(Cooperativa Guerrero)

1:500

0

2 10

5 25

E2

I2

I1

I1 I1

Elementos en desusoEquipamientos ServiciosComercioInfraestructura CE I S

Conteo de
luminarias:

1 Altar.
2 Salón Usos Múltiples.
3 Espejo agua.

1 No aplica.1 No aplica.1 Bomba.
2 Transformador.

1 No aplica.

10

4 6

E1
E3
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Áreas M²  Porcentajes

Total de área común 1,185.71 100%

Áreas vehiculares 414.61 34.97%

Área peatonal pública 707.64 59.68%

Área verde pública 39.69 3.35%

Áreas recreativas 23.76 2.00%

C U A D R O  D E  Á R E A S

Ct= Número de cajones totales
Cj= Número de cajones con jaula
Jd= Número de jaulas en desuso

Parqueadero de bicicletas

Ct
Cj Jd

Á R E A S  C O M U N E S

Área Vehicular:

Desniveles

Escalera

Rampa

Cruces peatonales peligrosos

Área Peatonal:

Área Verde:

Superficie de Cancha

Área Recreativa:

Superficie de cancha de uso
improvisado

Mt= Número de mobiliario total
Mb= Número de mobiliario en
buen estado
Mm= Número de mobiliario en
mal estado

Mt

Mb Mm

Indicación en rampa o
escalera inadecuada

Mobiliario urbano:

Árboles con copas de más
de 5m de diámetro

Eucaliptos

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L7
Clave:

S I M B O L O G Í A

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativa

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Área vehicular

Área peatonal

NOTAS
1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
2. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son
representadas con poligonales en línea punteada con el color de área al que
pertenecen y no son cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.
3. El área verde y área peatonal están representas en su totalidad en el plano.
De éstas se cuantifican como públicas las que no pertenecen a las áreas de
servicio.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Bancas:

Mesas:

Botes de basura:

Aparatos de ejercicio:

Juegos Infantiles:

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Árboles con copas de más de
5m de diámetro y enraizamiento

Árboles con enraizamiento

*

**
*

UH15_291C o h u a t l á n
(Cooperativa Guerrero)

1:500

0

2 10

5 25

10
0 0

12
0 0

Juegos infantilesBancas Mesas Botes de basura Aparatos de ejercicio

00

00 0

0

0 0

0

0 0

00
0 0

Cajones de
estacionaimento

22

0 0

R e g i s t r o  d e  c a j o n e s  d e  e s t a c i o n a m i e n t o  y  m o b i l i a r i o  u r b a n o

00
0 0
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Áreas M²  Porcentajes

Total de área libre 1,188.71 100%

Área de invasión 226.89 19.09%

SUPERFICIES INVADIDAS
Y  R E S I D U O S  S Ó L I D O S

Puntos de recolección de basura (fuera y dentro de la
unidad)

Superficies de Invasiones:

Por construcción

De Vivienda

De Comercio

De Estacionamiento

Contenedores de basura

Recolección de Basura:

+

+

C U A D R O  D E  Á R E A S

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L8
Clave:

NOTAS

1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativaÁrea vehicular

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Por barrera
física

Por barrera
física

Por barrera
física

Por uso temporal

Por uso temporal

Por uso temporal

Por construcción

Por construcción

UH15_291C o h u a t l á n
(Cooperativa Guerrero)

1:500

0

2 10

5 25

+
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1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.

FUENTES

1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

NOTAS

Inundaciones

Heces de mascotas

Fauna Nociva

Zonas Conflictivas:

Alcoholismo

Actos delictivos recurrentes

Tiradero clandestino de basura

Superficie dañada

Drogadicción

Elementos conflictivos o en mal estado:
Rampas y escaleras en
mal estado

Árboles con enraizamiento

Eucaliptos

Luminarias que no funcionan

Juegos infantiles en mal
estado

Bancas en mal estado

Mesas en mal estado

Botes de basura en mal estado

Aparatos deportivos en mal
estado

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

Z O N A S  C O N F L I C T I V A S L9
Clave:

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativaÁrea vehicular

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Árboles con copas de más de 5m de
diámetro y enraizamiento

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

**
*

UH15_291C o h u a t l á n
(Cooperativa Guerrero)

1:500

0

2 10

5 25
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B.II CONJUNTO HABITACIONAL CANAL NACIONAL
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community, Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

0 100 20050
metros

Plano:

L O C A L I Z A C I Ó N
Clave:Unidad Habitacional:

L1

1:4,000Escala

°

NOTAS

CROQUIS DE  LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica

S    I    M    B    O    L    O    G    Í    A

Fuentes:

Sistema de Coordenadas WGS 1984

Contexto Urbano

Poligonal de la U.H

1. Imagen Satelital Google Earth (abril 2014)
2. Verificación en campo

I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  U.H.

Nombre: Canal Nacional Resistencia Judith Reyes
Dirección:  Av. Canal Nacional #268 Pueblo San Andrés 
Tomatlán, Del. Iztapalapa , Ciudad de México, C.P. 09870
Línea de Financiamiento: N/D
Año de construcción:  1995
Área Total del Predio:  12 888 m2
Total de Población:  
Total de Viviendas:  125
Coordenadas: 19.326607, -99.105398

UH00_000U.H. Canal Nacional
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PRIMERA DE 20 DE NOVIEMBRE

PROLONGACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE

0 100 20050
metros

Plano:
EQUIPAMIENTO DEL
CONTEXTO URBANO

Clave:Unidad Habitacional:

1:4,000Escala

°

NOTAS

CROQUIS DE  LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica

S    I    M    B    O    L    O    G    Í    A

1. Información DENUE 2009
2. Información vectorial INEGI-SCINCE 2010

Fuentes:

Sistema de Coordenadas UTM Zona 14N-WGS 1984

Contexto Urbano

Poligonal de la U.H

!. Comercios

$+ Equipamientos

") Servicios

Área de Equipamiento Urbano
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Sistema de Coordenadas UTM Zona 14N-WGS 1984
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Áreas totales M²  Porcentajes

Total del predio 8,773.00 100%

Total de vivienda 3,919.00 44.67%
Total de ESCI 332.87 3.79%
Áreas vehiculares 1,669.23 19.03%
Área peatonal pública 2,722.01 31.03%

Área verde pública 0.00 0.00%

Áreas recreativas 129.89 1.48%

Área de desplante de edificaciones 4,251.87 48.47%

Área de servicios en edificaciones 0.00 0.00%

Total de área común 4,521.13 51.53%

Perimetral 470.38 100%
Límite permeable 72.40 15.39%
Límites físicos:

Muro 277.11 58.91%
Malla 120.87 25.70%
Reja 0.00 0.00%

S I M B O L O G Í A

Unidad Habitacional:

Plano:

NOTAS

ZONIFICACIÓN Y LÍMITES

1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
2. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son representadas
con  poligonales en línea punteada con el color de área al que pertenecen y no
son cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.
3. Las áreas de servicio de vivienda están representadas con la simbología de
límites físicos internos y se consideran en el total de vivienda del cuadro de
áreas.
4. El área verde y área peatonal están representas en su totalidad en el plano.
De éstas se cuantifican como públicas las que no pertenecen a las áreas de
servicio.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

Área vehicularEdificaciones de vivienda

Edificaciones de Equipamiento,
Servicio, Comercio e Infraestructura
(ESCI)

Edificaciones y áreas dentro de la U.H.

L4

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado
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Escala
Escala gráfica

Acceso vehicular clausurado

Área peatonal

Área verde

Área recreativa

Paleta de colores por área:

Poligonal de desplante en edificaciones

Áreas de servicio de ESCI

Clave:

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Estado de los límites físicos de la UH:

Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

#n

C U A D R O  D E  Á R E A S
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Áreas M²  Porcentajes

Total de vivienda 3,919.00 100%

Área de desplante de vivienda
unifamiliar

3,919.00 100.00%

Área de desplante de vivienda
multifamiliar

0.00 0.00%

Área de servicio de vivienda 0.00 0.00%

Acceso en vivienda Multifamiliar

Nombre de edificio Multifamiliar

Estado en fachadas

C U A D R O  D E  Á R E A S

E D I F I C A C I O N E S
D E  V I V I E N D A
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Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

Vivienda unifamiliar, dúplex y triplex

Vivienda multifamiliar

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L5
Clave:

Tipos de edificación de vivienda

Accesos y señalización:

Edificaciones de vivienda

NOTAS
1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
2. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son
representadas con poligonales en línea punteada con el color de área al que
pertenecen y no son cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.
3. Las áreas de servicio de vivienda están representadas con la simbología
de límites físicos internos y se consideran en el total de vivienda del cuadro
de áreas.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

S I M B O L O G Í A

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Poligonal de desplante en edificaciones de ESCI

Poligonal de desplante y lotes en edificaciones de vivienda
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Áreas M²  Porcentajes

Total de ESCI 332.00 100%

Área de desplante de
Edificaciones ESCI

0
0.00%

Área de servicio de ESCI 332.00 100.00%
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Luminarias

Luminarias que
no funcionan

Iluminación en espacio público

C U A D R O  D E  Á R E A S

Lt=No. de luminarias totales
Lf=No. de luminarias que funcionan
Lnf=No. de luminarias que no
funcionan

Lt

Lf Lnf

Edificaciones de Equipamientos

Paleta de colores por área:

Área de servicio de Equipamiento

Edificaciones de Infraestructura

Área de servicio de Infraestructura

Edificaciones de Comercio y
Servicios

Área Comercial y de Servicios

Equipamientos

Comercio

Infraestructura

C#

E#
I#

Servicios

Elementos en desuso#

S#

Área Comercial y de Servicios
Improvisada

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L6
Clave:

E Q U I P A M I E N T O S  E
I N F R A E S T R U C T U R A

Acceso en Equipamiento

Estado en fachadas de equipamiento

Pintura en mal estado

GraffitiPintura mural

Fisura

Edificaciones y áreas de Equipamiento,
Servicio, Comercio e Infraestructura (ESCI)

Edificaciones de Equipamiento

NOTAS
1. Servicios y comercios están referidos en planta baja. De no ser así, se señala el
nivel (2n, 3n, etc.) sobre el dibujo después de la nomenclatura correspondiente.
2. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
3. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son representadas con
poligonales en línea punteada con el color de área al que pertenecen y no son
cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Poligonal de desplante en edificaciones de vivienda

Poligonal de desplante en edificaciones de ESCI

Elementos en desusoEquipamientos

1 ...
2 ...

ServiciosComercio

1 ...
2 ...

1 ...
2 ...

Infraestructura
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00

00 0
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Áreas M²  Porcentajes

Total de área común 4,521.12 100%

Áreas vehiculares 1,669.23 36.92%

Área peatonal pública 2,722.00 60.21%

Área verde pública 0.00 0.00%

Áreas recreativas 129.89 2.87%

C U A D R O  D E  Á R E A S

Ct= Número de cajones totales
Cj= Número de cajones con jaula
Jd= Número de jaulas en desuso

Parqueadero de bicicletas

Ct
Cj Jd

Á R E A S  C O M U N E S
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Área Vehicular:

Desniveles

Escalera

Rampa

Cruces peatonales peligrosos

Área Peatonal:

Área Verde:

Superficie de Cancha

Área Recreativa:

Superficie de cancha de uso
improvisado

Mt= Número de mobiliario total
Mb= Número de mobiliario en
buen estado
Mm= Número de mobiliario en
mal estado

Mt

Mb Mm

Indicación en rampa o
escalera inadecuada

Mobiliario urbano:

Árboles con copas de más
de 5m de diametro

Eucaliptos

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L7
Clave:

S I M B O L O G Í A

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativa

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Accesos de la U.H.

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Área vehicular

Área peatonal

NOTAS
1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.
2. Las áreas que se encuentren en un nivel inferior o superior son
representadas con poligonales en línea punteada con el color de área al que
pertenecen y no son cuantificadas en los totales, excepto la vivienda.
3. El área verde y área peatonal están representas en su totalidad en el plano.
De éstas se cuantifican como públicas las que no pertenecen a las áreas de
servicio.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Mal estadoBuen estado

Bancas:

Mesas:

Botes de basura:

Aparatos de ejercicio:

Juegos Infantiles:

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Árboles con copas de más de
5m de diámetro y enraizamiento

Árboles con enraizamiento

*

**
*
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Juegos infantilesBancas Mesas Botes de basura Aparatos de ejercicio

00
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0 0
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0 0

00
0 0
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estacionaimento

000
0 0
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00
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Áreas M²  Porcentajes

Total de área libre 4,251.00 100%

Área de invasión 17.70 0.42%

SUPERFICIES  INVADIDAS
Y  R E S I D U O S  S Ó L I D O S

Puntos de recolección de basura (fuera y dentro de la
unidad)
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Superficies de Invasiones:

Por construcción

De Vivienda

De Comercio

De Estacionamiento

Contenedores de basura

Recolección de Basura:

+

+

C U A D R O  D E  Á R E A S

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

L8
Clave:

NOTAS

1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.

FUENTES:
1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativaÁrea vehicular

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

Por barrera
física

Por barrera
física

Por barrera
física

Por uso temporal

Por uso temporal

Por uso temporal

Por construcción

Por construcción
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1. La simbología que no esté representada en plano no aplicó en su caso.

FUENTES

1. Catastro (2000)
2. Levantamiento en campo (2014)
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NOTAS

Inundaciones

Heces de mascotas

Fauna Nociva

Zonas Conflictivas:

Alcoholismo

Actos delictivos recurrentes

Tiradero clandestino de basura

Superficie dañada

Drogadicción

Elementos conflictivos o en mal estado:
Rampas y escaleras en
mal estado

Árboles con enraizamiento

Eucaliptos

Luminarias que no funcionan

Juegos infantiles en mal
estado

Bancas en mal estado

Mesas en mal estado

Botes de basura en mal estado

Aparatos deportivos en mal
estado

Escala
Escala gráfica

Unidad Habitacional:

Plano:

Z O N A S  C O N F L I C T I V A S L9
Clave:

Edificaciones

Edificaciones y áreas de la U.H.

Área verde

Área recreativaÁrea vehicular

S I M B O L O G Í A

Accesos de la U.H.

Acceso vehicular

Acceso vehicular controlado

Acceso vehicular clausurado

Acceso peatonal

Acceso peatonal controlado

Acceso peatonal clausurado

Árboles con copas de más de 10m de
diametro y enraizamiento

Poligonal de desplante en edificaciones

Límites físicos internos:

Bardas Rejas Cercas

Límites de la U.H.

Límite permeable de la UH

Muro MallaReja

Límite físico de la UH:

**
*
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C. FICHA TÉCNICA Y SOCIODEMOGRÁFICA



c2

C.I CONJUNTO HABITACIONAL COHUATLÁN
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DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DE USO COMÚN
PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE UH

Clave de la unidad: 291

Cuadro de ubicación

Año de construcción: 

C.P.

Estado:

Gráficos de áreas y superficies Área construida y área libre

Área total de vivienda: 830.32 m2 39% 56% 1,185.71 m2 Área común

104.06 m2 5% 43% 920.04 m2 Áreas de 
edificaciones

0 414.61 m2 20% 0% 3.00 m2 Áreas de 
servicios en edif.

Total de áreas peatonales 708.28 m2 33% 10.70% 226.89 m2 Apropiaciones o 
invasiones

Total de áreas verdes 39.69 m2 2%

Total de áreas de recreativas 23.76 m2 1%

Área total del predio: m2

Señalización Perímetro de la unidad

Elementos de señalización que existen en la unidad para orientarse: Longitud del perímetro: 100% Muro: 219.22 m 85.3%

Longitud del límite permeable: 11.3% Malla: 0.00 m 0.0%

Reja: 8.91 m 3.5%

Cajones de estacionamiento y botes de basura: Mobiliario urbano de la unidad y estado físico

Número de cajones totales: Número de bancas totales: Número de mesas totales: 0

Número de cajones con jaula: Número de bancas en buen estado: Número de mesas en buen estado: 0

Número de jaulas en desuso: Número de bancas en mal estado: Número de mesas en mal estado: 0

Número de botes de basura: Número de aparatos deportivos totales: Número juegos infantiles: 0

Número de botes en buen estado: Número de aparatos en buen estado: Número de juegos infantiles en buen estado: 0

Número de botes en mal estado: Número de aparatos en mal estado: Número de juegos infantiles en mal estado: 0

Índice de marginalidad y desarrollo social Población, densidades y áreas por habitante

Población total: hab Área común por habitante: m2/hab

Total de viviendas: viv Área verde por habitante: m2/hab

GRADO DE MARGINACIÓN: Densidad de población: hab/ha

Densidad de vivienda: viv/ha

FA-VIVIENDA UNAM. 11 de septiembre de 2014 Revisión Análisis Multicriterio. Ficha ID: 188

Total de áreas 
vehiculares:

0

0

0.33

575.28

0

0

0

0

179.18

257.13

29.00

0

0

0

0

0

9.72

0

122

38

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL:

Fuente: EVALUA DF 2010

Fuente: CONAPO 2010
BAJO

ALTO

Ciudad:

2,120.72

Ninguno.

22

Distrito Federal

Coordenadas geográficas: 19° 27' 1.316" N  99° 8' 36.890" W

Ciudad de México

Área total de equipamientos, servicios, 
comercios e insfraestructura (ESCI):

Delegación o municipio: 06300Cuauhtémoc

Calle y número: Cerrada Norte No. 49 

Nombre oficial:

Nombre: Cohuatlán (Cooperativa Guerrero)

Colonia: SIN DATOGuerrero

UH15_

FICHA TÉCNICA

Cohuatlán (Cooperativa Guerrero)

39%

5%
20%

33%

2% 1%

56%
43%

0%
10.70

%



c4

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DE USO COMÚN
PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE UH

En base al censo de población y vivienda INEGI 2010

Clave de la unidad: 291

Hombres

65 a más 10 8.20% 65 a más

60 a 64 años 3 2.46% 60 a 64 años

50 a 59 años 3 2.46% 50 a 59 años

30 a 49 años 18 14.75% 30 a 49 años

25 a 29 años 14 11.48% 25 a 29 años

18 a 24 años 9 7.38% 18 a 24 años

15 a 17 años 0 0.00% 15 a 17 años

12 a 14 años 0 0.00% 12 a 14 años

6 a 11 años 3 2.46% 6 a 11 años

3 a 5 años 0 0.00% 3 a 5 años

0 a 2 años 3 2.46% 0 a 2 años

Población femenina total: Población Total: habitantes. 63 Población masculina total.

Población nacida en otra entidad hab. 92.62% 113 hab.

Población nacida en la entidad hab. 7.38% 9 hab.

Población y vivienda

hab. Total de vivendas particulares habitadas 35

hab. Porcentaje de viviendas con hacinamiento 11.43%

Gráfica 4. Población con impedimento o posible limitación para moverse

2.46% Población economicamente activa 57 46.72%

0.00% Población femenina economicamente activa 18 14.75%

4.92% Población masculina economicamente activa 39 31.97%

Población de 65 a más años 14.75%

Gráfica 6. Derechohabiencia a servicios de salud y seguridad socia

hab.

hab.

hab.

hab.

hab.

hab.

viv.

viv.

viv.

viv.

viv.

viv.

viv.

FA VIVIENDA UNAM. 11 de septiembre de 2014 Revisión Análisis Multicriterio. Ficha ID:188

122Población total

100.00% 38Total de viviendas

26

0.00%

21.31%

Gráfica 5. Población Economicamente Activa

0 Total de viviendasPoblación que habla una lengua 
indígena

Total de viviendas habitadas

Población indígena

59 122

Gráfica 2. Migración Gráfica 3. Movilidad residencial

19.67%

38

35

Viviendas que disponen de una computadora 40.00% 14

Población de 18 años y más con al
menos un grado aprobado en

educación media superior

18

Viviendas con teléfono celular 65.71% 23

3.28% 4

Población derechohabiente a servicios de salud 81.97% 100

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 18.03% 22

Población con limitación para caminar o moverse,
subir o bajar 3

Población con limitación para ver, aún usando lentes 0

Población de 0 a 2 años 6

100.00%

Viviendas con conexión a internet 31.43% 11

Gráfica 7. Nivel socioeconómico

Viviendas con refrigerador 100.00% 35

Viviendas con automovil 8.57% 3

Viviendas con teléfono fijo 91.43% 32

Población derechohabiente del IMSS 65.57% 80

Población derechohabiente del ISSSTE o ISSSTE estatal 13.11% 16

Población derechohabiente del Seguro Popular o Seguro Médico para una
Nueva Generación

24 Población residente en la entidad en junio de 2005

80.33% 98 Población no residente en la entidad en junio de 2005

3.28% 4

0.00% 0

2.46% 3

14.75% 18

0.00% 0

0.00% 0

6.56% 8

0.00% 0

8.20% 10

4

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre de unidad: Cohuatlán (Cooperativa Guerrero)

Gráfica 1. Pirámide poblacional de UH.

Grupos de Edad Mujeres Grupos de Edad

13.11% 16

0.00% 0

UH15_

Vivendas particulares habitadas con más de 2.5
ocupantes por dormitorio:

0 50 100 150 0 50 100 150

-10 0 10 20 0 20 40 60

0 20 40 60 80 100 120 140

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DE USO COMÚN
PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE UH

Clave de la unidad: 1350

Cuadro de ubicación

Año de construcción: 

C.P.

Estado:

Gráficos de áreas y superficies Área construida y área libre

Área total de vivienda: 3,919.00 m2 45% 52% 4,521.00 m2 Área común

332.87 m2 4% 48% 4,251.00 m2 Áreas de 
edificaciones

0 1,669.23 m2 19% 0% 0.00 m2 Áreas de 
servicios en edif.

Total de áreas peatonales 2,722.00 m2 31% 0.20% 17.70 m2 Apropiaciones o 
invasiones

Total de áreas verdes 0.00 m2 0%

Total de áreas de recreativas 129.89 m2 1%

Área total del predio: m2

Señalización Perímetro de la unidad

Elementos de señalización que existen en la unidad para orientarse: Longitud del perímetro: 100% Muro: 277.11 m 58.9%

Longitud del límite permeable: 15.4% Malla: 120.87 m 25.7%

Reja: 0.00 m 0.0%

 

Cajones de estacionamiento y botes de basura: Mobiliario urbano de la unidad y estado físico

Número de cajones totales: Número de bancas totales: Número de mesas totales: 0

Número de cajones con jaula: Número de bancas en buen estado: Número de mesas en buen estado: 0

Número de jaulas en desuso: Número de bancas en mal estado: Número de mesas en mal estado: 0

Número de botes de basura: Número de aparatos deportivos totales: Número juegos infantiles: 0

Número de botes en buen estado: Número de aparatos en buen estado: Número de juegos infantiles en buen estado: 0

Número de botes en mal estado: Número de aparatos en mal estado: Número de juegos infantiles en mal estado: 0

Índice de marginalidad y desarrollo social Población, densidades y áreas por habitante

Población total: hab Área común por habitante: m2/hab

Total de viviendas: viv Área verde por habitante: m2/hab

GRADO DE MARGINACIÓN: Densidad de población: hab/ha

Densidad de vivienda: viv/ha

FA-VIVIENDA UNAM 16 de julio de 2014

Total de áreas 
vehiculares:

0

0

0.00

656.56

0

0

0

0

142.48

470.38

72.40

0

0

0

0

0

7.85

6

576

125

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL:

Fuente: EVALUA DF 2010

Fuente: CONAPO 2010
BAJO

ALTO

Ciudad:

8,773.00

Ninguno.

45

Distrito Federal

Coordenadas geográficas: 19° 19' 35.6"N   99° 06' 19.2"W

Ciudad de México

Área total de equipamientos, servicios, 
comercios e insfraestructura (ESCI):

Delegación o municipio: 09870Iztapalapa

Calle y número: Canal Nacional 268

Nombre oficial:

Nombre: Canal Nacional

Colonia: 1990San Andrés Tomatlán

UH07_

FICHA TÉCNICA

Canal Nacional

45%

4%

19%

31%

0% 1%

52%
48%

0% 0.20
%
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DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DE USO COMÚN
PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE UH

En base al censo de población y vivienda INEGI 2010

Clave de la unidad: 1350

Hombres

65 a más 11 1.91% 65 a más

60 a 64 años 5 0.87% 60 a 64 años

50 a 59 años 15 2.60% 50 a 59 años

30 a 49 años 73 12.67% 30 a 49 años

25 a 29 años 54 9.38% 25 a 29 años

18 a 24 años 40 6.94% 18 a 24 años

15 a 17 años 8 1.39% 15 a 17 años

12 a 14 años 8 1.39% 12 a 14 años

6 a 11 años 22 3.82% 6 a 11 años

3 a 5 años 19 3.30% 3 a 5 años

0 a 2 años 12 2.08% 0 a 2 años

Población femenina total: Población Total: habitantes. 267 Población masculina total.

Población nacida en otra entidad hab. 89.93% 518 hab.

Población nacida en la entidad hab. 10.07% 58 hab.

Población y vivienda

hab. Total de vivendas particulares habitadas 147

hab. Porcentaje de viviendas con hacinamiento 18.37%

Gráfica 4. Población con impedimento o posible limitación para moverse

2.08% Población economicamente activa 267 46.35%

0.00% Población femenina economicamente activa 109 18.92%

4.86% Población masculina economicamente activa 158 27.43%

Población de 65 a más años 5.38%

Gráfica 6. Derechohabiencia a servicios de salud y seguridad social

hab.

hab.

hab.

hab.

hab.

hab.

viv.

viv.

viv.

viv.

viv.

viv.

viv.

30 de julio de 2014 FA-VIVIENDA UNAM

576Población total

100.00% 159Total de viviendas

108

0.52%

18.75%

Gráfica 5. Población Economicamente Activa

3 Total de viviendasPoblación que habla una lengua 
indígena

Total de viviendas habitadas

Población indígena

309 576

Gráfica 2. Migración Gráfica 3. Movilidad residencial

11.63%

159

147

Viviendas que disponen de una computadora 35.37% 52

Población de 18 años y más con al 
menos un grado aprobado en 

educación media superior

31

Viviendas con teléfono celular 63.27% 93

0.00% 0

Población derechohabiente a servicios de salud 59.90% 345

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 27.43% 158

Población con limitación para caminar o moverse, subir 
o bajar 12

Población con limitación para ver, aún usando lentes 0

Población de 0 a 2 años 28

100.00%

Viviendas con conexión a internet 25.85% 38

Gráfica 7. Nivel socioeconómico

Viviendas con refrigerador 96.60% 142

Viviendas con automovil 37.41% 55

Viviendas con teléfono fijo 60.54% 89

Población derechohabiente del IMSS 10.94% 63

Población derechohabiente del ISSSTE o ISSSTE estatal 21.70% 125

Población derechohabiente del Seguro Popular o Seguro Médico para una 
Nueva Generación

67 Población residente en la entidad en junio de 2005

88.37% 509 Población no residente en la entidad en junio de 2005

4.86% 28

1.04% 6

2.78% 16

9.20% 53

7.81% 45

2.95% 17

3.47% 20

1.04% 6

4.69% 27

27

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre de unidad: Canal Nacional

Gráfica 1. Pirámide poblacional de UH.

Grupos de Edad Mujeres Grupos de Edad

14.76% 85

1.04% 6

UH07_

Vivendas particulares habitadas con más de 2.5 
ocupantes por dormitorio:

0 200 400 600 0 200 400 600
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Cuestionario de análisis de vivienda m
ultifam

iliar en 
U

nidades Habitacionales  

FA VIVIEN
DA U

N
AM

 

  

FO
RM

ATO
 DE CAM

PO
 

Clave de la unidad:    
 

 
 

 
 

 
 

 
N

om
bre de la U

nidad: 

D
ATO

S G
EN

ERALES 

N
om

bre del entrevistado: 

Edad: 
 

 
 

G
énero: 

 
 

Año en que accedió a la vivienda: 
 

 
 

Teléfono / m
ail: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. ESTRU
CTU

RA FAM
ILIAR 

1.1 N
úm

ero de personas que habitan la vivienda (incluyendo el encuestado): 
 

 
 

 
  

 

1.2 ¿Existe alguna persona con dism
inución física en el hogar? Especifique  

 
 

 
 

 
 

1.3 Indique los m
iem

bros que com
ponen su fam

ilia 

M
iem

bro de la 
fam

ilia 
G

énero 
Edad 

Tiem
po de residencia 

en la vivienda 
O

cupación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4 Indique en qué áreas realiza las siguientes actividades. Especifique si le resulta cóm
odo o no. 

Actividad 
Área donde la realiza 

Le resulta 
cóm

odo 
Jugar (niños) 

 
 

Ver televisión 
 

 
Estudiar/tareas 

 
 

Lavar ropa 
 

 
Tender ropa 

 
 

Conversar 
 

 
Dorm

ir 
 

 
Descansar 

 
 

Trabajar (oficina, arte, taller, etc.) 
 

 
Com

er 
 

 

U
H

 
 

 
 

Versión 1 
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 Recibir visitas 

 
 

Guardar ropa 
 

 
Guardar trastes 

 
 

Guardar com
ida 

 
 

Cuidar niños 
 

 
 1.5 ¿Hay m

ascotas en la vivienda?  
SI (  ) 

N
O

 (  ) 

1.6 ¿En qué espacios se encuentran? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. VIVIEN
DA 

2.1 ¿Q
ué servicios posee en funcionam

iento? 

(  ) Agua 
 

(  ) Drenaje 
 

(  ) Gas tanque LP 
(  ) Teléfono fijo  

 
(  ) Elevador 

(  ) Luz  
 

(  ) G
as estacionario 

(  ) Internet 
 

(  ) Calefacción artificial 

2.2 ¿Ha realizado alguna m
ejora o transform

ación a su vivienda? Indique cuál en la opción correspondiente. 

(A) Espacio sem
i-público (fachadas, elevadores, circulaciones, escaleras, etc.) 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(B) Espacio privado (interior de la vivienda).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3 Indique la m
odificación realizada en los siguientes espacios de la vivienda. 

 2.4 ¿Q
ué lapso de tiem

po llevaron esas m
odificaciones? 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.5 ¿Tuvo algún tipo de asesoría para llevarlas a cabo?  
 

 
 

 
 

 
 

 

2.6 Estas m
odificaciones involucraron a sus vecinos de form

a: 
 

 
 

 
 

 
 

 

(A) Directa. M
odificaciones al edificio en com

ún acuerdo 

(B) Indirecta. M
odificaciones a la vivienda com

o consecuencia de alguna transform
ación hecha por un vecino. 

(C) N
o involucró a m

is vecinos. 

 

Espacio 
M

odificaciones 

Estancia 
 

Com
edor 

 

Cocina 
 

Baños 
 

Recám
aras 

 

Patio de Servicio 
 

O
tro 
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  2.7 Indique el núm

ero de aparatos electrodom
ésticos que hay en la vivienda y dónde se encuentran. 

Aparatos 
electrodom

ésticos 
N

úm
ero de aparatos 
existentes 

Espacio(s) donde se encuentran* 

Televisión 
 

 

Radio 
 

 

Aparato de sonido 
 

 

Horno de m
icro-ondas 

 
 

Horno eléctrico 
 

 

Refrigerador 
 

 

Lavadora 
 

 

Secadora 
 

 

Boiler 
 

 

Reproductor de DVD 
 

 

Com
putadora 

 
 

Consola de videojuegos 
 

 

O
tros 

 
 

*CO
-Cocina / CM

-Com
edor / ES-Estancia / RE-Recám

ara / PS-Patio de servicio / AZ-Azotea / BA-Baño 

 2.8 Indique la condición de cada espacio en las siguientes características 

Espacio 
Ilum

inación  
N

atural* 
Ilum

inación 
Artificial* 

Ventilación  
N

atural* 
Ventilación 
Artificial* 

Aislam
iento de 

Ruido** 
Estancia 

 
 

 
 

 

Com
edor 

 
 

 
 

 

Cocina 
 

 
 

 
 

Baños 
 

 
 

 
 

Recám
aras 

 
 

 
 

 

Patio de Servicio 
 

 
 

 
 

O
tro 

 
 

 
 

 

*1- Suficiente       2- Insuficiente     3-N
o tiene 

**4- Bueno           5- M
alo 

 

 2.9 ¿Q
ué le gusta de su vivienda en la actualidad? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.10 ¿Q
ué le disgusta de su vivienda en la actualidad? 
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2.11 ¿Q
ué le gustaría tener en su vivienda? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.12 ¿Q
ué es lo que necesita en su vivienda? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 3. AZO
TEA 

3.1 ¿Tiene acceso a la azotea de su edificio? 
SI (  ) 

 
N

O
 (  ) 

3.2 ¿Q
ué hay en la azotea de su edificio? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3 ¿Q
ué actividades se realizan en ella? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.4 ¿En qué condiciones están las bajadas de agua y registros en el edificio? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. O
RG

AN
IZACIÓ

N
 

4.1 ¿Existe una adm
inistración u organización condom

inal en su edificio? 
SI (  ) 

N
O

 (  ) 

4.2 Los que adm
inistran ¿son vecinos voluntarios (es decir, que no son rem

unerados económ
icam

ente) del edificio? 

SI (  ) 
N

O
 (  ) 

4.3 ¿Con qué frecuencia se pagan cuotas de m
antenim

iento? 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O
bservaciones im

portantes 

 *El uso de la inform
ación obtenida será específicam

ente para fines de investigación y académ
icos. 

D
ATO

S DEL EN
TREVISTADO

R 

N
om

bre: 
 

 
 

 
 

 
 

      Fecha de entrevista:  
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