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ADVERTENCIA 

Los resultados de la actividad científica del hombre son el producto de una labor ardua y constante, de una bús 
queda pennanente cuya pauta está marcada por el método científico que constituye la "piedra de toque" de la ---

.ciencia. Sin embargo, su manejo estd restringido, aun dentro del grupo minoritario de individuos vinculados -
con el saber científico, pues no se tiene, en gran proporci6n, un conocimiento adecuado acerca de su utilidad 
y de los beneficios que produce su aplicaci6n en el análisis de los problemas de nuestra época. Esta s1tuaci6n 
crea la necesidad de difundir en forma exhaustiv<1 la práctica del método científico, tanto en instituciones do
centes como en centros de investigaci6n, creando planes que integren un mayor número de profesionales en los -
distintos ámbitos del conocimiento, para propiciar su ulterior vinculaci6n mediante programas coordinados que 
favorezcan el flujo de infonnaci6n en -ampos afines y hagan posible la adecuaci6n de los descubrimientos e inno
vaciones de una u otra rama de 1 saber. 

Generalmente el uso de uno u otro método específico, coincide con la postura ideológica del investigador, en -
el presente caso se recurre al método dialéctico porque constituye un instrumento rnetod6logico eficaz para -· 
rendir explicaciones objetivas acercil de los procesos reales, y en estr! sentido tiene una utilidad epistemol6-
gi ca, Los procesos socia 1 es y de ámbito en tero de 1 a vi da humana ( 1ne1 uyendo 1 os hechos y ex peri enci as de 1 os 
sujetos singulares) se comportan dialécticarnente; de ahí que el método resulte científicamente adecuado para • 
su expl icac16n. 

Hegel logra establecer de manera sisternática y objetiva el conjunto dr. principios y leyes del método dialécti
co, La preocupación central de su filosoffa consiste en explicar la esencia racional del devenir, La reali
dad s6lo existe en desarrollo incesante; desarrollo que tiene su origen en la lucha de los contrarios o en la 
contradicci6n que tiene lugar en el seno propio del ser. Hay que advertir que Hegel define a la realidad, al 
ser, c0010 el espfritu universal que entrd en contacto y se desenvuelve en el mundo de la naturaleza; se trata 
de una entidad racional que en un principio parece extraviada en el ámbito de la naturaleza, pero que de in
mediato entra en un proceso de desarrollo en el curso del cual va adquiriendo progresivamente conciencia de 
sf misma, hasta que finalmente llega a reconocerse como lo verdaramente real. La historia es justamente la -
suma de etapas o momentos por los que ha atravesado el espíritu en su desarrollo. 
En la filosofía hegeliana, la dialéctica representa el conjunto de leyes que dan cuenta del desarrollo experi 
mentado por el espfritu en todas sus manifestaciones esenciales, es decir, lo mismo del movimiento de la his:' 
toria y de cualquier acontecimiento social de trascendencia hist6rica, que del curso seguido en la fonnac16n 
de todo ser racional (individual o colectivo) y del proceso del conocimiento. Lo que importa destacar es que 
para Hegel la verdadera esencia de lo real estriba en su desarrollo, y ~ste no es de ningún modo lineal, me
c&nico o simplenente evolutivo, sino que, dado el principio de la contrad.icci6n en virtud del cual se origina, 
es un proceso que se compone de cambios acurnul a ti vos y saltos bruscos, de retrocesos y de avances radica 1 es. 
Es en suma, po 1 i facétl ca y s l empre rico en nuevas posl bil ida des. 



Marx recogi6 la fonnulaci6n hegeliana de 1il dialéctica y le otorg6 el sentido de un contenido de car~cter mate
rialista. Primeramente, elimina al sujeto que Hegel colocaba en el cenLro del devenir y del proceso dialécti
cos, esto es, al espíritu universal. El proceso de la historia no se pone en marcha por obra de ninguna enti
dad espiritual que entre en oposici6n con la naturaleza. Son los hombres reales los que mediante el trabajo -
organizado socialmente y ejercido sobre el mundo natural transfonnan a éste último, al propio que se transfor
man a sf mismos. Es, pues, eJ trabajo material de los homnbres el verdadero punto de partida para el desarro· 
llo de la realidad hist6rica. 

La concepci6n dial~ctica de Marx va más allá en la explicaci6n del proceso hist6rico de la realidad. Acogiendo 
la afirmaci6n de Hegel, según la cual el movimiento obedece a una contradicci6n interna, o sea, a la lucha que 
se entabla entre aspectos o elementos que tienden a negarse mutuamente en el interior de la cosa, Marx descubre 
que el desarrollo hist6rico tiene por causa fundamental el surgimiento de una contradicci6n en el seno de la • 
estructura econ6nica: en cada etapa de la historia, el nivel de progreso de las fuerzas productivas se corres
ponde con el establecimiento de unas ciertas relaciones sociales, es decir, con un cierto tipo de organizaci6n 
social en el que los individuos se ubican segQn el papel que desempeñan en la producci6n. Esta es una corres
pondencia necesaria. No obstante, llega un momento en el que se hace manifiesta una oposición o una diferen
cia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales, ya que mientras aquéllas se incrementan a un rit
mo m4s acelerado, éstas tienden a perpetuarse, o por lo menos experimentan cambios notablemente m~s lentos. 
Cuando la oposici6n llega a ser tan aguda que el anacronismo de las relaciones sociales se torna en un obst! 
culo para el progreso de la misma producción se hace indispensable una transfonnación revolucionaria que coñ
duce a la formaci6n de nuevas relaciones sociales, m6s acordes con el ,weance de las fuerzas productivas. En 
los perfodos revolucionarios de la historia se echa de ver que la sociedad no es un cuerpo homogéneo y unita
rio, sino que esU fonnado por grupos o clases sociales con intereses antag6nico5, pues ocurre que un sector 
(el minoritario) es el poseedor de los medios de producción, en tanto que la parte restante de la sociedad, -
al carecer de los mismos, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para subsistir. La clase de los pro
pietarios impone relaciones de dominación que le pennlten adueñarse del trabajo de las clases desposefdas pa
ra aumentar asf su poder. En los movimientos 5ociales revolucionarios la clase dominante busca hacer que se 
mantenga el estado de las cosas vigente, ya que gracias a él puede conservar su situaci6n privilegiada¡ mien
tras tanto, la clase dominada pugna por lograr un cambio radical en las relaciones sociales a fin de acabar -
con el r~gimen de explotación a que se encuentra sometida, 

Asf, el motor de 1 a historia es la 1 u cha de c 1 ases que se desenvue 1 ve a través de perfodos m~s o menos pro 1 on
gados, en los que las contradicciones entre las clases sociales y la contradicci6n global, entre las fuerzas • 
productivas y las relaciones sociales, experimentan modificaciones paulatinas que se van acumulando, y perf o
dos de virulencia en los que las contradicciones se hacen insostenibles y desembocan en un cambio brusco, en 
una revoluc16n •. Por ello, el desarrollo de la historia es a la vez contfnuo y discontfnuo. 

La aplicaci6n que hace Marx de la dialéctica a la investigaci6n de los fen6menos sociales da pie al nacimien
to de una disciplina filos6fica y científica: el materialismo histórico. Además, en virtus de que Marx compar 
te la opini6n de Hegel en el sentido de que los principios fundamentales de la dialéctica se cumplen en todos
los 4mbitos de la realidad, establece con ellos las bases del materialismo dialéctico, que es la explicación 



dialéctica de los diversos procesos que constituyen la realidad en su totalidad. 

Hegel y Marx, salvando las diferencias notables que los separan, concibieron a la dialéctica ya no como un sim· 
ple conjunto de reglas id6neas para el pensamiento 16gico, ni como un esquema de ideas que sirven para compren
der el mivimiento gnperico del mundo natural, sino como un sistema de leyes generales que se encuentran a la • 
base de las múltiples fonnas de mivimiento que tienen lugar en todos los niveles de la realidad, 

Asimismo, el método dialéctico no resulta incompatible con otros procedimientos metodológicos que aspiran a dar 
cuenta de aspectos y situaciones mSs peculiares propios de los procesos sociales, ya que para estos últimos po
drfa ser adecuado un estudio pormenorizado que se funde en cualesquiera de los métodos experimentales de los -
que se suele echar mano en las tareas de investigaci6n llevadas a cabo en las ciencias naturales y sociales. 
La vinculaci6n del método dialéctico con otras concepciones metodol6gicas también tendrá que ser detenninada · 
a 1 a vista de 1 prob 1 ema que se pretende res o 1 ver. Pero en ténili nos genera 1 e:; podríamos entender que 1 a di a 1 éf 
·tica aporta las bases explicativas del desarrollo de la realidad social en sus elementos y condiciones mSs am
plias, en tanto que se requiere de criterios epistemol6gicos diferentes para conseguir un conocimiento mSs -
puntual de los aspectos particulares de dichos procesos. 

Siendo la Arquitectura y el Urbanismo el residuo de las relaciones sociales, econ6micas y polfticas, habremos 
de conocer su estructura interna como fen6menos eminemente sociales y llegar a conclusiones cientfficas, pues 
al ser reflejo de la sociedad, su teoríadebe revelar el papel social del arquitecto. 

"Por otro lado no hay que olvidar que todo diseño es un proyecto, es decir, algo que existe tan solo como po
sible y que aspira a su concreción y existencia real, 1 levando implfcitarnente toda una carga de deseos y aspi 
raciones determinadas por sus contenidos. -

Véase con esto, como el proyecto determinado socialmente se asemeja a la actividad política y como la políti
ca se concreta en los proyectos arquitect6nico-urbanfsticos que reflejan esa posible sociedad. 
El discurso proyectual es propositivo y Je manera dialéctica refleja la realidad. Aunque presupone ideales 
o aspiraciones, también está obligado a materializarse y por lo tanto reconocer los recursos de que se dispo
ne en la misma realidad para su consecución. 

Queda claro que lacreaci6n arquitectónica-urbanística se manifiesta en esta nueva existencia que ha sido posi 
ble, que se incorpora a todo un contexto de la realidad y a una existencia hist6rica que lo detennina y que -
a su vez.ella es determinada, en la medida en que ella tenga ingerencia en la totalidad social. 

Esto quitar& malos entendidos metafísicos sobre la trascendencia y la creatividad, tan mitificados y mistifi
cados por los mismos arquitectos. 



No es necesaria la expllcacl6n sobre la importancia de conocer la realidad para ser superada, trascendida y 
modificada, S6lo quiero enfatizar primero, la diferencia entre método de inve~tigar.i6n y método proyectual 
y, segundo, los objetivos posibles y los deseables. 

El diseño no es una Investigación (aunque se apoya en ella) sino exposición. 

Es forma expositiva y toda exposición es un juicio, una proposición sobre contenidos sociales. 

Ahora bien, para ser congruentes con los contenidos que determinan la fonna,, diré, que la forma investigada 
·la realidad- percibida e ideologizada, organizada y analizada, problematizada y conceptualizada, se inscri
be dentro de un marco teórico que es el que lr. confiere su lengtrnje formal (escuela, estilo, etc.), su mani
fiesto explfcito y su discurso histórico. 

La mayorfa de los diseñadores, alineados a un lenguaje, escueld o elementos esqurmatizadores, no tienen con
ciencia de los contenidos ideológicos y su relación con una filo!;ofía o marco teórico y mucho menos del plan
teamiento de los contenidos y objetivos (manifiestos arquitectónicos) con la consecución de un lenguaje paula 
tina y socialmente construfdo. -

Si la forma dise~ada es consecuente con la fonna extrafda de la realidad, aunque de ninguna manera es la mis
ma, como forma expositiva aspira a tener congru1~ncia, a no ser contradictoria como validez discursiva, esté
tica. Expresar el proyecto de realidad de ninguna mdnera quiere decir que en la práctica el diseño no esté 
cargado de contradicciones o ausencias, dinámica de los mismos discursos y de la combinación de ellos. 

Por otro lado podemos pensar que muchos discur·sos pueden tener u11 alto grado de congruencia, en función de -
los axiomas o proposiciones ideológicas intrfnsccas a su lenguaje formal, pero no tienen nada que hacer con 
la realidad cientffica y objetica o, por el contrario, discursos apegados a esta objetividad y desarrollo -
histórico que caen en contradicciones internas en la forma misma. 

La aceptación de que la realidad actual sería mejor involucionando históricamente, plantea posturas profun
damente académico-reaccionarias. La acepta e i ón de condiciones de rea 1 i dad se sitúa en pos i e iones profunda
mente conservadoras y alineadas. Quien concibe la realidad para ser trasendida, creada y recreada con el -
fin de mejorarla, plantea posiciones progresistas y altamente revolucionarias. 

Nuestro principal problema, es entender el diseño como un proceso, como un discurso, un discurso definitivo 
cuando ha sido finalizado. Sin embargo, el objetivo materializado continuará en su relación con la sociedad 
otro discurso de carácter histórico, que pP.rmi tirá sus múltiples interpretaciones ideol6gicas por los grupos 
socia les. 

Concluyendo, hay un proceso de diseño con su propia historia, hay un preceso de lectura del pr-pio diseño, y 
hay un proceso de interpretaci6n histórica a través de los grupos sociales del mismo, 

•. 



El diseño final es el sedimento de todo un proceso, es en definitiva, lo que su autor considera acabado, en 
donde se está de acuerdo y por eso merece concreción y existencia, incorporación social e histórica. 

···Proyectar científicamente no debr.rá ser un capricho ideológico sino el conocimiento objetivo del desplaza-
miento de la contradicción y su determinación para que el hombre-creador interv~nga y transforme. 

Elhombre se define por el conjunto de sus relaciones sociales, según Marx. De ninguna manera un formalismo, 
un idealismo, un subjetivismo caprichoso o un estructuralis1no que niegue los contenidos, esquematizando a--

. tractivas formas e imponiéndolas a la realidad concreta. Es la contradicción que se evidencia en los cante-_, 
nidos y que es necesario descubrir en las estructuras formales que explicitñn estds contradicciones in1plfci
tas de los contenidos. 

El pensamiento dialéctico no hace sino reflejar el reino de la naturaleza entera, del movimiento por oposi-
ci6n de contrarios, por su conflicto constante y su conversión final del uno en el otro, o en fonnas super.lo-
res. (Engels). 

Establecer una forma de análisis lo más objetiva posible al lenguaje del diseño es una necesidad inaplazable 
, ya que la subjetividad en que se encuentra hoy dfa, asf como la mitificación y mistificación, no penniten 
avanzar hacia un conocimiento más objetivo y social que constituya un cuerpo de conocimiento -perfeccionable 
hist6ricamente- _patrimonio de la colectividad de diseñadores". (Santos E. Ruiz, de Topologfo dialéctica de 
los discursos arquitectónicos). 

"LA V IDA NO CONS 1 STE EN SABER MUCHO, 

S 1 NO EN APRENDER MUCHO 11
• 
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1, MARCO TEORICO 

lNTRODUCCION 

El desarrollo humano y social es un proceso dialActico, y en la medida en que el medio ambiente pennite al hombre 
realizar sus potencialidades, Aste es capaz de transfonnarlo de acuerdo a sus necesidades. 

Las ciudades en pafses en vfas de desarrollo vienen experimentando un acelerado crecimiento que en sOlo unas cuan 
tas dlcadas han transfonnado completamente su fisonomfa de ciudades ordenadas, tranquilas y de cierta calidad es':' 
tltica espacial, en centros urbanos con desarrollo din~mico pero desordenado y con visible deterioro para la ma-· 
yorfa de la poblaci6n. · 
El problema se agrava porque los sistemas polfticos y econ6rnicos son inestables y el bienestar social es pr1vile· 
gio de una m1norfa en el poder. 
Hoy mis que nunca, la vida de la gente en las ciudades depende no solamente de las relaciones socio-econ&nico-po· 
lfticas, no solamente de la tierra y el alojamiento, sino tambi~n de un complejo sistema de redes. Algunos son 
1n.fraestructura subterr&nea, como tuberfa de agua, drenaje, a 1cantari11 ado, gas, etc., a 1 gunas aireas, como ener· 
gf1 ellctric1, telffono y alumbrado, otras de equipamiento y servicios, como mercados, escuelas, hospitales, poli 
cfa, transportaci6n, protecci6n o prevenci6n de fuego, recolecci6n de basura, caminos, etc. -
En el rlpido proceso de urbanizaci6n, las implicaciones del crecimiento de la pobreza no son solo mis y mis vi·· 
v1endas, tierra y servicios, sino lo que es m&s crftico, que ~stas deben ser provefdas a la creciente poblac15n 
que tiene cada vez menos capacidad para pagar todo eso. El problema es tan crftico porque las "pr&cticas moder· 
nas• y los procedimientos del desarrollo urbano son derrochadores de tierra y servicios en gran escala y ademls 
no ayudan a los pobres en ninguna circunstancia, 

La Ciudad de Mfxico no es la excepci5n pues ha tenido un crecimiento deformado y defonnante hoy en dfa en alto • 
grado recept4culo de las contradicciones del desarrollo desigual de un capitalismo dependiente. 

Los proble1111s blsicos de la sociedad urbana estAn relacionados con el crecimiento y la incapacidad de proporcio· 
nar las condiciones mfnimas de existencia a todos los habitantes. En esta realidad la bGsqueda de la sobreviven 
c11 detel"linl la actividad diaria y ello provoca conflictos individuales que de inmediato se reflejan en la plr·
dtdl de la capacidad para la participaci6n comunitaria. De esta manera los valores individuales comienzan 1 pre 
v1lecer1 por lo que la organizaci6n es mis dlffcil, aumentSndose a esto la dificultad de escapar a la publictdld°'" 
y 11 cons11111ts1110, cuyos efectos inciden en el reforzamiento del individualismo. 

Ante limitaciones en la capacidad de la estructura urbana (producci6n, dlstribuci6n y consumo), bajo la intensa· 
d1111nda a la que esta sujeta, de los diversos grupos de poblaci6n empiezan a surgir soluciones con las que ellos 
pretenden en parte satisfacer sus requisitos de habitat en el contexto urbano, Ellos se estSn ayudando a sf •i! 
mos, teniendo las rnAs urgentes necesidades de todo, alimento, educaci6n, alojamiento, empleos, etc,, no tienen· 
otra alternativa que la de crear su propio sistema de sobrevivencia, porque "viven al dfa•, no pueden esperar, 



Debido a la sobreexplotación de su fuerza de trabajo, la base de este sistema es asegurar un pequeño pedazo de tie 
rra, aunque ésta no cumpla con las condiciones físicas o legales para su desarrollo. Esa seguridad es uno de los 
medios para obtener movilidad económica y social, sistema popular que ofrece hoy en dfa el tipo m§s coman de asen
tamiento en todas las áreas de rápido crecimiento, y son los llamados asentamientos irregulares o ilegales, cuando 
no tienen reconocimiento de las autoridades, y fraccionamientos populares o de interés social cuando son realiza
dos por instituciones pQblicas o privadas. 

Mientras tanto los asentamientos irregulares o los proyectos institucionales son fonnas de satisfacer fnfimos me
dios de sobrevivencia y mecanismos temporales para el mejoramiento progresivo de la comunidad, Adem.fs, en la a
celerada urbanización, la gran demanda de vivienda, tierra y servicios, por la mayorfa de bajos ingresos, ha sido 
percibida por el Estado en t~nninos muy estrechos, y no solamente aislado de los múltiples factores que afectan -
la vida de la comunidad, sino aislado de las polfticas de inter~s nacional. 
Esto significa que el problema ha sido percibido meramente en ténninos de cantidad de unidades de vivienda ofrecí 
da no en t~nninos por ejemplo, de recursos de potencial humano que esta demanda puede activar. -

Los recursos humanos son la posesión más valiosa de cualquier sociedad, pero no pueden ser reorganizados de la no 
che a la rnaftana para actuar en un mundo nuevo que depende fuertemente de la tecnologfa, Sin embargo, sólo los: 
marginados han estado luchando por hacer lo mejor en esta condición de desprecio e indiferencia del Estado y el -
resto de la sociedad. 

OBJETIVOS GENERALES 

TratSndose de una colonia periférica dentro de un §rea urbana precarista, que tiene un nivel de calidad de vivien
da sumamente bajo, por las carencias en la infraestructura ffsica y social en donde la tenencia de la tierra es -
pr&ct1camente incierta y las casas se hacen por autoconstrucción progresiva, se parte de la base de la proyecci6n 
del crecimiento de la población al año 2000, y se propone desarrollar un conjunto de vivienda para familias de es
casos recursos, bSsicamente con un ingreso de hasta dos veces el salario mfnimo. 

En virtud de que los mecanismos de financiamiento diffcilmente estarían al alcance de la comunidad se plantea un 
proyecto en donde se intenta satisfacer las necesidades mfnimas prioritarias de vivienda con los menores recursos 
que c11111Jla con los siguientes objetivos: 

• Llevando a cabe un anSlisis de la realidad social que pennitirS detectar la problemStica urbano-arqu1tect6nica 
para establecer criterios de soluci6n, se deber& desarrollar un proyecto acorde con las necesidades reales de la • 
comunidad, en la inteligencia de que la poblaci6n tiene ordinariamente la capacidad técnica y financiera para edi· 
ficar poco a poco su vivienda en fonna individual, por lo que dicho proyecto deber& satisfacer la necesidad de apo 
yo t8cnico que incremente la eficiencia de los sistemas de construcci6n tradicional, asf como la reglamentaci6n --
adecuada a ese sistema de habitaci6n. · 



• Plantear estrategias para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos tanto materiales como humanosf ofre· 
ciendo a la vez herramientas a la comunidad, a través de la part1cipac16n y vinculac16n directa, para cana izar 
sus demandas hacia el Estado y hacia la sociedad en general, 

• Ofrecer una alternativa diferente a la que pudiese presentar el Estado, en virtud de que los alcances reales • 
de las polfticas habitaclonales de ~ste, se enfocan a uno de sus objetivos bSslcos, actuar sobre las condiciones 
de valorizac16n del capital privado en la producc16n y circulaci6n de la vivienda, 

EL PROCESO DE URBANIZACION. LA RELACION HJSTORICA ENTRE SOCIEDAD Y ESPACIO, 

El proceso de urbanizaci6n pasa a ser el dato vital hoy en dfa, y comprenderlo significa tomar el camino que per· 
mita plantear soluci6n a los problemas de la sociedad. 
Es evidente que el proceso de fonnaci6n de las ciudades estS en base de los sistemas urbanos y detennlna su estruc 
turaci6n interna. -
Los analisis clSsicos de este fen6meno est&n estrechamente ligados a una teorfa de tipo evolucionista. No es ne· 
cesario insistir en el error de delimitar los tipos de sociedad segOn sus diferencias espaciales, en lugar de ana· 
lizar las fuerzas tfcnico sociales que fundamentan su desarrollo, El problema estr1na en que historia no sign1· 
fica lo mismo que secuencia cronol6g1ca en donde hay an!lisls de la slncronfa y no de la dlacronfa de los hechos. 
Situar en el contexto h1st6rico el fen6meno urbano no equivale a explicar el proceso social que genera las eluda· 
des, sus fonnas, su estructura y sus contradicciones, Se debe pues partir del an&lisis de la urban1zaci6n como 
un proceso social, resultado de la interacci6n entre infraestructura y fuerzas sociales, 

En la marana de sutilezas definitorias de los soci6logos 1 se distinguen dos conjuntos bien distinto de acepciones 
del tfnnino urbanizaci6n: · 

1) la concentraci6n espacial de la población a partir de unos detenninados lfmites de dimens16n y densidad, y 
2) la difusi6n del sistema de valores, actitudes y comportamientos que se resume bajo la denominaci6n de "cultura 

urbana", r·, 

Examinado el contenido del ténnino desde la perspectiva de la primera acepci6n, se trata de una particular fonna 
de organizaci6n espacial de la poblaci6n caracterizada por una fuerte concentraci6n en un detenninado punto. 
isto implica que las agl~~eraciones se dividirln en dos categorfas, urbanas y rurales, dependiendo de su dimen·· 
s18n. En este sentido podrfa llamarse urbanizaci6n el proceso por el cual una proporci6n significativamente im· 
portante de una poblaci6n se agrupa en el espacio fonnando aglomeraciones funcional y socialmente interrelac1onaa 
das desde el punto de vista interno. Dichas aglomeraciones se llaman urbanas, 

Pero, ¿a qu~ nivel de densidad y de dimensi6n puede considerarse urbana una unidad espacial de poblaci6n?1lCulles 
son los criterios te6ricos y ernpfricos que permiten tan clas1ficaci6n? El criterio generalizado es el numero de 
habitantes, con correctivos que varfan segOn la estructura ocupacional y las delimitaciones administrativas. 



La f6nnula m&s flexible parece ser la de clasificar los asentamientos espaciales de un pafs según el número de ha 
bitantes (5,000 1 10,000, 20,000, etc,) y después investigar la relaci6n entre las dimensiones y el contenido so-
cial de la aglomeraciones a cada intervalo. 

Ahora bien, el fen6meno fundamental hoy en dfa es el fortfsimo crecimiento urbano de lo que se llama comunmente • 
los pafses "subdesarrollados", consecuencia 16gica de una situaci6n en que coinciden dos factores bSsicos impulso 
res del ritlllo de urbanizaci6n: un bajo nivel urbano y un brutal impacto de la industrializaci6n, no tanto a tra: 
v@sde un crecimiento industrial autosustentado como mediante el sistema de relaciones de dependencia que los une 
a los pafses industrializados. 

La tendencia general del an!lisis de la urbanizaci6n consiste en hacerla concomitante e incluso dependiente de la 
1ndustrializaci6n. 
En efecto, la industria es la actividad caracterf stica del proceso de producci6n que estS en la base de la socie· 
dad en los dos últimos siglos. De cualquier fonna, el hacer depender la ciudad de la industria como elemntos ·• 
distintos pero del mismo g~nero, con el mismo sentido, sin pasar por la especificidad de la organizaci6n social 
dependiente del modo de producci6n 1 lleva a un detenninismo tecnol6gico inaceptable. Lo que nos interesa de la • 
relaci6n entre industrializaci6n y urbanizaci6n es el principio metodológico según el cual es necesario partir de 
la defin1c16n social y t~cnica de un sistema de producción para entender la génesis de sus fonnas espaciales, 

Unas breves alusiones hist6r1cas nos ayudar5n. La aparición de los asentamientos sedentarios y relativamente •• 
densos de la población son relativamente recientes. Las primeras ciudades se sitúan al final del perfodo neolf· 
tico, en el afto 3500 a. de J,C, en la confluencia del Tigris y el Eufratcs. llacia el 3000 surgen las ciudades· 
suscitadas por el Imperio faraónico y poco m~s tarde en India y China. En el continente americano hay aldeas ma 
yas hacia el 1550 y poblaciones incas en el 750 a. de J.C. -

El hecho fundamental es que las primeras ciudades surgen allf donde la técnica neolftlca y las condiciones mate·· 
riales pennitieron a los agricultores producir m!s de lo que ellos mismos necesitaban para consumir. 
Concretamente, las primeras ciudades son centros a la vez religiosos, administrativos y polfticos. Consideremos 
por ejemplo los famosos diez criterios que Gordon Childe señala para determinar la existencia de una ciudad: 

existencia de especialistas no productivos a tiempo completo; poblaci6n de talla y densidad sufucientes¡ existen· 
cia de un arte peculiar; escritura y números; actividad cientffica; sistema tributario que concentra el excedente 
de producci6n¡ Estado¡ arquitectura pública monumental¡ comercio a larga distancia; existencia de clases sociales. 

Falta en esta lista, adetnSs, la "coincidencia" con un grado de desarrollo de las fuerzas productivas suficiente· 
para que exista ese excedente del que se habla incidentalmente, 

Es por esto que la competencia entre los habitantes de la ciudad por conseguir espacio para distintos usos darS • 
lugar a una estructura espacial, expresión geogrSfica de la estructura social y econ6mica de la ciudad. 



Asf descubrimos un rasgo caracterfstico de lo que representa la ciudad en una estructura social: forma espacial. 
del proceso de consumo y organizaci6n de una sociedad en la cual el proceso de producci6n alcanza un determinado 
nivel tlcnico. 

las ciudades imperiales de los primeros tiempos históricos, particulannente Roma, acumulan ese car&cter con las • 
funciones de intercambio y los servicios que se han de generar, iniciando el proceso de especializaci6n propio de 
sociedades en que la divisi6n del trabajo progresa r&pfdamente. 
lo importante es seftalar como la ciudad, en esa primera fase es un centro derivado del consumo y no de la pro··· 
ducci.Gn, ya que se determina por procesos de dominacf6n poHtico-administrativos, asf como las funciones pr6ximas 
al proceso de dfstrtbuct6n. 

La ciudad medieval renace a partir de una nueva din~mica social que le precedfa, Fuerte influencia en su desarro 
llo es el mercado alimentado por las nuevas rutas comerciales abiertas por las cruzadas. -
las instituciones y las formas que adoptaron, fueron la expresi6n de los nuevos grupos sociales organizados en tor 
no a un nuevo sistema de distribuci6n del producto. -
lo esencial es destacar una vez m&s, que la ciudad es en su papel cambiante, expresión espacial de una nueva forma 
de relaciones sociales. La ciudad medieval representa las franquicias de la burguesfa mercantil en su lucha por 
emanciparse de la nobleza feudal y del poder central. 

Parad5jicamente, el desarrollo del capitalismo industrial provocó la decadencia de la ciudad burguesa, dotada de 
fuerte cohesi6n institucional y organizada en torno a objetivos propios. 
El proceso de urbanización ligado a la primera revoluci6n industrial viene detenninado por su inclusión en el modo 
de producci6n capitalista, lo cual supone, concretamente: 

·la descomposici6n previa de la estructura social en el campo, y la influencia creciente de la población agrfcola 
desocupada a las ciudades, y 

• el paso de una economfa d~stica a una de manufactura, lo que significa al mismo tiempo la concentración de ma-
no de obra y la creaci6n de un mercado. 

El ele1111nto dominante es la industria, ella organiza el paisaje urbano. La industrlalizaci6n no es puramente un 
fen&neno tecnol6gico, puesto que se produce en un modo de producci6n detenninado, el capitalismo, cuya 16gica re·-
fleja. · 
Si para la burguesfa industrial la ciudad no es ya sino el cuedro de vida y no su expresi6n espacial, para la cla· 

· se social por ella suscitada, el proletariado, la concentraci6n urbana es un elemento que refuerza su visibilidad 
social y su capacidad de autiidenttficaci6n, 

la estructura urbana expresa la estructura de clases de la sociedad y, al mismo tiempo, el dinamismo urbano se ha· 
ce de forma m&s o menos mediatizada, dinamismo de la lucha de clases, 



A estas alturas, el proceso de urbanizaci6n pasa a ser exprexi6n a la vez, del desarrollo acelerado de la fuerzas 
productivas y de las relaciones burguesfa/proletariado en cada circunstancia hist6rica, 

Si hasta aquf se ha analizado, a muy grandes rasgos, el desarrollo hist6rico del proceso de urbanizaci6n, la inten 
ci6n es tan s61o sintetizar, dentro de una cierta coherencia te6rica, hechos y secuencias por demás bastante cono: 
cidas, 

De mdltiples investigaciones realizadas en pafses de Am~rica Latina, se puede afinnar que la urbanizaci6n en Astos 
no es un reflejo del proceso de modernizaci6n, sino la expresi6n a nivel de las relaciones socioespac1ales, de la 
agud1zaci6n de las contradicciones sociales en el proceso de crecimiento econ6mico, determinado por su particular 

. relaci6n de dependencia dentro del sistema capitalista mundial. 

INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA 

Para llevar a cabo un adecuado an&lisis de la realidad es conveniente establecer lo que se ent1en4e por infraes-
tructura y superestructura. 
Segdn la teorfa marxista, la estructura econi5mica de es el conjunto de relaciones de producci6n, siendo este el -
concepto de infraestructura o base. 

~n el Anti-Duhring, Engel dice: 
11
,,, la estructura econánica de la spciedad constituye en cada caso el fundamento real a partir del cual hay 
que explicar en Gltima instancia toaa la superestructura de las instituciones jurfdicas y polfticas, asf -
como los tipos de representaci6n religiosa, filos6fica y de otra naturaleza de cada perfodo hist6rico. 11 

Entonces el concepto de superestructura se refiere a todas las instituciones jurfdicas, polfticas, ideol6gicas, -
f11os6ficas, etc., y a las "fonnas de conciencia social". 

Los elanentos de la superestructura est&n pues ligados directa o indirectamente a los cambios operados en la infra 
estructura pero tienen una autonomfa relativa y su desarrollo se encuentra regido por leyes especfficas, orienta-
das al apoyo del poder y de la institucionalizaci6n cada vez mayor del Estado. 

· En consecuencia los cambios en la infraestructura y el perf odo en que se generan los que aportan cambios sociales, 
aunque estas afinnaciones no implican que todo se reduce o es un simple reflejo de lo econ6mico. 

CONDICIONES DE VIDA EN LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 

En An!Arica Latina, existen grandes grupos sociales que pueden clasificarse como rnilrginados. La rnilrginalidad no 
consiste en una simple clasificaci6n por ingresos, origen geogr~fico o social, patrones de residencia urbana, ni 
por hipot4ticos rasgos culturales, sino que representa y refleja una situaci6n estructural peculiar en relaci6n a 
la economfa, Es un proceso que tiene su origen en el desarrollo industrial y que adquiere caracterfsticas espe-



cia1es en las condiciones econ6micas propias de Am~rica Latina. La principal caracterfstica es la inseguridad 
econ6mica cr6nica y lo esencial es su falta de vinculaci6n y de integraci6n al sistema econ6mico urbano-indus·· 
tria l. 
Existen tres categorfas generales de transacciones para el intercambio de bienes y servicios: a) el intercambio 
de mercado, en que circulan los bienes y servicios sobre la base de la oferta y la demanda, sin generar relacio· 
nes sociales duraderas; b) la distribuci6n de bienes y servicios, que primero se concentran en un detenninado in 
dividuo o instttucl6n, de donde fluyen hacia la comunidad, y c) la reciprocidad, es decir, el intercambio de fa': 
vores y de regalos que es consecuencia y parte integral de una relaci6n social. 

El tipo que domina ep las sociedades primitivas es la reciprocidad y la redistribuci6n. El intercambio de mer
cado se encuentra limitado casi enteramente al comercio intertribal. La economfa monetaria que caracteriza al 
intercambio de mercado s61o se generaliz6 en Europa a fines de la Edad Media y su preponderancia definitiva ha • 
sido un resultado de la revoluci6n industrial capitalista en el siglo pasado, 

Un estrato importante de la sociedad urbana latinoamericana, la marginalidad, asegura su sobrevivencia mediante 
el uso de la reciprocidad, Al compartir sus recursos, escasos e intermitentes, con los de otros en id~ntica si 
tuaci8n, el habitante logra imponerse en grupo a circunstancias que seguramente lo harfan sucumbir como indivi-
duo aislado, Llega a la gran ciudad como campesino pobre, carente de medios y habilidades para desenvolverse· 
en el ari>fente urbano. Este lo rechaza, lo excluye del acceso al proletariado industrial, lo condena a vivir 
en lugares desprovistos de todas las facilidades y carentes de servicios municipales de cualquier tipo. 

los 1111rginados sobreviven, comen, se visten, pagan renta, se casan y tienen hijos. Las ocupaciones representa
tivas son: trabajadores no ca 1 if1cados o 11 peones 11

, y trabajadores ca 1 ificados ambulantes o 11maes tros 11
, todos ·• 

ellos desprovistos de seguridad de ingresos. 
Existe una correlaci6n directa entre los niveles de vida y los siguientes factores: escolaridad del jefe de fa· 
m11ia, nllmero de personas que trabajan en la familia, tenencia de la tierra y moderaci6n en el consumo de al·· 
cohol. Todos estos factores repercuten en los ingresos netos de la familia. Sin embargo, la seguridad labo· 
ral no depende del nivel de vida, ni del nivel de calificaci6n, ya que los artesanos n!Ss altamente calificados· 
carecen de ella. En cambio, hay veladores, barrenderos, etc., que han logrado obtener posiciones en industrias 
o en dependencias pOblicas, por lo que gozan de algOn seguro laboral y de cierta estabilidad de empleo, que sin 
llegar a ser equivalente a la de un obrero industrial o de un empleado es mayor a la generalidad de los margina
dos. 

Es necesario, que en la ciudad exista pues un espacio creado en parte por ellos mismos, que haya resuelto positi 
vamente el problema de adaptaci6n a un medio urbano hostil. Sobre la precaria base econ6mfca de la marginalidid 
se ha levantado una estructura social especffica, que tiene la caracterfstica de garantizar una subsistencia mfni 
ma durante los perfodos de inactividad econ6mica. Esta estructura social comporta el predominio de un cferto·tT 
po de agupaci6n: las redes de intercambio entre parientes y vecinos. -
La func16n econ6mica de dichas redes se limita a producir seguridad: es un mecanismo de emrgencia, necesario por· 
que el nivel de intercambio de mercado y la redistribuci6n de recursos a nivel nacional, no garantizan su sobre· 
vivencia. Por lo demh la red de intercambio utiliza plenamente uno de los pocos recursos que posee el margina· 
do: sus recursos sociales. 



El comportamiento 0con6mico del marginado es complejo: participa simul t~neamente en dos sistemas de intercambio, 
uno muy ant1guo y otro muy moderno. La reciprocidad se habfo considerado generalmente como una reliquia de so-
ciedades primitivas en vhs de desaparición, Su utilizaci6n generalizada por la marginalidad representa una in· 
dicaci6n de que la reciprosidad puede coexistir con el intercambio de mercado en las sociedades complejas. La 
red de reciprocidad, basada en la ayuda mutua entre parientes y vecinos, representa el mecanismo espedfico de -
seguridad econ6mica y social de los marginados. 

La sociedad latinoamericana ha presenciado en las dos últimas décadas el crecimiento espectacular de un nuevo es 
trato social: la marginalidad urbana. Este estrato existe igualmente en las sociedades industrializadas rn.1s de 
sarrolladas desde el punto de vista econ6mico¡ pero en Am6rica Latina se dan caracterfsticas espccfficas que jus 
tifican el empleo de una categorfa sociol6gica especffica, la marginalidad de pobreza. -

Este tipo de marginalidad aparentemente tuvo su inicio en ciertos desl!quilibrios causados por una industrializa
c16n masiva y prematura; uno de los efectos de este desarrollo desigual fue la explosión demogr~fica, y otro fue 
la concentración creciente de recursos en las grandes ciudades. 

Los marginados viven en los espacios sobrantes o intersticiales del radio urbano¡ desempeñan labores u ocupacio
nes que por serviles o tradicionales no son codiciadas por la fuerza laboral urbana; se alimentan y se visten de 
las sobras de la economfa urbana; hacen su casa de los deshechos industriales urbanos y carecen de las garantfas 
mfnimas del proletariado urbano que incluyen las leyes del trabajo y del seguro social. 

Pese a todo, el estrato marginado urbano crece dfa a dfa y aparentemente ha logrado ocupar un espacio pennanente 
en la ecologfa urbana y un modo se subsistencia en la economfa de las ciudades latinoamericanas. 

EVALUACION PRELIMINAR DE LA COLONIA AHUATLA. 

La colonia o barrio de Ahuatla se encuentra dentro del Distrito Federal, en el suroeste de la Ciudad y pertenece 
a la Delegaci6n Polftica Magdalena Contraras, · 

Su fonnaci6n data de aproximadamente hace diez o doce años, en terrenos ejidales en las faldas del Cerro del Judfo 
en lo que se conoce como el Ex-ejido de San Bernabé. Tiene una superficie aproximada de 23 hectSreas y contiene 
a una población de alrededor de 2,500 habitantes. 

Se encuentra delimitada al norte y noroeste por la Barranca Oaxitla, que sirve de división poHtica entre las del~ 
gaciones Alvaro Obreg~n y Magdalena Contreras¡ al suroeste se encuentra la colonia San ílernabé, del pueblo de San 
Bernabé Ocotepec¡ al sur por el Cerro del Judf o y al este por la colonia El Tanque. 

Es parte de un vasto grupo de pequeñas colonia) independientes, en la zona, que no tienen mucho en coman, rn.1s que 
el camino de acceso y candi ci ones topogrSf icas si mil a res. La t forra es generalmente ma 1 a para prop6sitos agrf co 
las y para construfr. En el futuro cercano es de esperurse que este tipo de colonias continuarS proliferSndosi." 



La topograffa y acceso principal (Av. Luis Cabrera) del sitio son los principales detenninantes de la traza. 
La orientaci6n generalmente es un aspecto secundario. Las principales actividades tienen lugar a lo largo de la 
calle principal e incluso en las zonas de mayor densidad, El sitio se caracteriza b~sicamente por su uso habi
tacional y aunque la colonia aan no está densamente poblada, se intensifica en torno al Cerro del Judfo de una -
manera acelerada con una escasa dosis de tiendas y comercio agrupado y una deficiente si no nula dosificaci6n de 
equipamiento urbano. Actualmente ni circulan muchos vehf culos en esta área, se podrfa decir que la circulaci6n 
es pr&cticamente peatonal con una gran cantidad de área no pavimentada. El tipo de construcci6n predominante 
es de muy baja calidad y los servicios urbanos de infraestructura si no nulos, sumamente limitados. 

El tema de tesis propuesto resulta a partir de la captaci6n de un problema, el asenatamiento irregular, que con· 
lleva una serie de caracterfsticas muy peculiares, deterioro de la estructura urbana en donde se muestran diver· 
SO$ niveles de insuficiencia y carencia, que no pennit~n ofrecer oportunidades de desarrollo a la comunidad, 
Por otro lado, ademcis de existir una demanda especf fica de la comunidad a estudiar, la dotaci6n de vivienda ayu
dar& a mejorar su imagen y a generar factores que pennitan eliminar paulatinamente su dependencia con otras zonas. 



2, MARCO DE REFERENCIA 

El Distrito Federal fonna parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), constitufda por sus 16 
delegaciones polfticas y 12 nrunicipios del Estado de Méxlco, 
La ZMCM est~ situada en el Valle de México y delimitada por cuatro grandes macizos montañosos que forman una· 
cuenca con depresiones y planicies. El &rea urbana de la Ciudad de México (AUCM), contrnuo urbano, localizado 
dentro de los lfmites de la ZMCM, ocupa una superficie aproximada de 1,000 km2, que va P.11 constante aumento, de 
btdo al acelerado proceso de urbanización. -

Se encuentra a una latitud de 19º 3' Norte y a una longitud 99º 22' Oeste, Aunque se localiza a una altitud ca 
rrespondiente a un clima tropical, la ciudad está a 2,242 metros sobre el nivel del mar, por lo que tiene tem-
peraturas moderadas en verano y en el invierno, que varfon entre 5º y 2GºC. !lay fuertes lluvias desde el mes 
de mayo hasta octubre con promedios mensuales que varían entre 55 y 148 nm, frecuentemente acompañadas con tor
mentas el~ctricas. 

Llamada originalmente Tenochtitlan, la ciudad de México fue fundada por los aztecas en el año 1325. Cuando fue 
conquistada por Hernán Cortés, en 1521, la ciudad era importante centro militar y político, además de religioso, 
y tenfa una poblaci6n aproximada de 30,000 habitantes, La ciudad de México jug6 un papel muy importante para • 
la expansi6n de las colonias españolas en toda América Latina. La Colonia dur6 aproximadamente 300 años y des
pu6s de la independencia en 1810, la ciudad continu6 siendo el centro político, econ6mico, intelectual y reli
gioso m&s importante del país. Después de la Revoluci6n de 1910 y particularmente entre 1940 y 1950 como re
sultado del proceso de industrializaci6n, la ciudad comienza una etapa nueva de expansi6n y desarrollo, manifes 
tllda por su elevada tasa de crecimiento demográfico, que a la fecha se sigue manteniendo elevada. -

Diversas causas estructurales han sido determinantes en el proceso de urbanizaci6n y predominio del AUCM so
bre .los dem&s centros de poblaci6n del país en la producci6n industrial y los servicios. 
La urbanizaci6n en México a través de la historia nos presenta diferentes modelos, variondo de acuerdo a los· 
diferentes modos de producci6n a los que ha pertenecido, Desde los priineros tiempos precolombinos se han ve
nido gestando los modelos actuales de nuestros modos de producci6n pasando por los de tipo esclavista feudal • 
hasta los de la época más reciente, el de tipo del capitalismo dependiente. 

Este modelo, capitalismo dependiente nos presenta un reflejo de las contradicciones del modo de producci6n ca
pitalista, que provoca a nivel urbano la separaci6n entre barrios ricos y pobres, resultado de la apropiaci6n 
privada de los medios de producct6n por las clases privilegiadas, y de la miseria a la que se encuentra somet.!. 
da la clase trabajadora, obligada a vender su fuerza de trabajo, espacialmente se refleja estas diferencias: 
desigualdad en el tipo de hábitat, en los medios de comunicación y en el equipamiento. 

Por razones hist6ricas nuestro sistema se asocia al federalismo (fónnula para mantene1· integrada la unidad te
rritora 1) y ti ene responsabilidades de rectoría y ges tacl 6n econ6mi ca, admite todas las fonnas de propiedad y 
sus combf naciones, 1 o que origina una economfo mixta nac i ona 1 , pública, priva da y social , comunal , ej ida 1 , -
cooperativa, en la que participan de igual manera las iniciativas privada, pública y social. 



En la gran mayorfa de la poblaci6n predomina una mezcla de ascendencia española e indfgena. La poblaci6n no. 
tiene divisiones étnicas importantes, pero está dividida básicamente en ténninos de su ingreso. Sin embargo -
una elevada proporci6n de los mexicanos pobres metropolitanos son inmigrantes de origen indio que han llegado 
principalmente de los estados de Michoacán, México, Guanajuato e Hidalgo. Los sectores de ingresos m6s bajos 
se concentran en las partes este y nordeste de la ciudad en colonias proletarias relativamente nuevas. Los • 
grupos de ingreso bajo y moderadamente bajo est:ín ubicados en el centro metropolitano y en la parte norte de 
la ciudad. Los sectores de ingreso medio y superior se concentran en las viejas áreas suburbanas y en los •• 
nuevos fraccionamientos ubicados en las secciones sur y noroeste del área metropolitana. 

El uso del suelo y la dotaci6n de infraestructura y servicios urbanos han sido condicionados, entre otros fac
tores, por la situaci6n socioecon6mica de la poblaci6n. Al poniente y al sur del AUCM además del centro, se 
localizan las áreas mejor dotadas. Por otra parte, lü disponibilidad del reducido espacio susceptible de ur-
banizaci6n está condicionada, entre otros elementos, por la enonne cspeculaci6n del suelo. 

La falta de reglamentaci6n del uso y destino del suelo ha conducido a la utilizaci6n incontrolada de amplias· 
porciones del territorio de la ZMCM, donde se mezclan las más diversas modalidades de usos habitacionales con 
industriales, comerciales o de oficinas¡. o bien se observan extensas áreas habitacionales con equipamiento y 
servicios incompletos y en algunos caos nulos. 

La Delegación Magadalena Contreras tiene una superficie aproximada de 68 km2, y se ubica hacia el suroeste de 
la ciudad. La mayor parte del suelo se caracteriza por las pendientes pronunciadas, con barrancas numerosas y 
vegetaci6n abundante, En la zona oriente de la Delegaci6n se han asentado sectores de poblaci6n de altos ingre 
sos que han ocupado gran parte de la zona de amortiguamiento. La poblaci6n de bajos recursos se ha ubicado en
la parte poniente, en terrenos accidentados de tipo comunal y ejidal, en su mayor parte sin servicios. 

Precisamente ahí se localiza el Ex-ejido de San Bernabé (Ex, puesto que se encuentra en proceso de regulariza 
ci6n), que además ocupa parte de la Delegaci6n vecina Alvaro Obreg6n. En las faldas del Cerro del Judío y -
siendo parte del ejido hacia el lado poniente se encuentra la colonia Ahuatla, nuP.stro objeto de estudio. 

Dentro de estos tres niveles del marco de referencia se efectúa la investigaci6n de acuerdo a la metodologfa • 
planteada y se analizan las contradicciones internas entre unos y otros niveles que penniten establecer con-· 
clusiones objetivas para reconocer la realidad social que permite detectar la problemática urbano-arquitectó
nica, y poder plantear criterios de solución. 
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6, DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO 

Para hacer un adecuado an§lisis de la realidad, se estudia la estructura social, misma que detennina la estruc
tura ffsica, comparando la informaci6n que se tiene de la localidad con los diferentes niveles del marco de re
ferencia y entonces detectar 1 as contradicciones que se presentan entre 1 os mismos. Es to nos pennite hacer un 
diagn6stico en donde se infieren tendencias y así poder elaborar un pron6stico. 

MARCO SOCIOECONOMICO 

El an!lisis del crecimiento de la poblaci6n nos indiva que existe una contradicci6n importante con respecto al 
DF, pues la tasa de crecimiento en ambas delegaciones es mayor al 7 X al igual que en el Ex-ejido disminuyen
do muy poco en la localidad, 7.45 %, en tanto que en el DF es de s6lo 3 ~. Esto se debe principalmente al al 
to grado del movimiento migratorio en las zonas periféricas de la ciudad el cual oscila entre el 3 y 4 %, mo: 
tfvado por causas estructurales que imperan en nuestro sistema de capitalismo dependiente (más de dos tercios 
de la poblacf6n en la localidad es migrante). 

En relaci6n a la distribuci6n de la población por sexos no existe variaci6n considerable, el comportamiento es 
casi constante en todos los niveles, 51 % mujeres y 49 '.~hombres. 
Por grupos de edad, menores de 10 afios 36 % delegaci6n y 17: localidad: 10 a 20 anos 26 1 delegación y 41 1 -
localidad; 20 a 30 afias 15 % delegaci6n y 24 X localidad; 30 a 40 11 % delegaci6n y 14 i: localidad¡ 40 en ade
lante 12 y 4 % respectivamente; como se podrá observar en ambos casos dos tercios son r~enorcs de 20 afios, pero 
contradictoriamente en la localidad hay más jóvenes que niños y menos adultos mayores. 

La canposici6n familiar varía de 5 pnas/fam a nivel DF, 5,5 delegaci6n y 6 en el Ex-ejido y en la localidad, -
aunque la diferencia es pequeña en números absolutos, existe un 20 X en números relativos, indicativo de que 
la localidad tiene una mayor concentraci6n debido entre otros factores a que el núcleo familiar tiende a crecer 
en el sentido de las relaciones políticas, es decir el hijo que se casa no se va de la casa en forma inmediata 
y adem4s genera una interdependencia econ6mica. Por otro lado cuando el nivel de escolaridad es mayor, el nú-
mero de hijos es menor. 

La densidad de poblaci6n a nivel del DF es 63 h/fla, en la delegación AO 78.3 h/fla, MC 22 h/Ha, ESB 192 h/Ha, -
y en la localidad 133 h/Ha: las contardicciones que se observan son debidas a la superficie territorial en rela 
c16n a la totalidad, ya que por ejemplo en la delegación AO aunque posee una mayor cantidad de espacios abier-
tos su proceso de urbanizaci6n es m&s acelerado que en la MC y anterior a su inicio porque en la HC existe una 
gran &rea destinada a reserva forestal que no se considera como espacios abiertos. Por otro lado la dotación 
de servicios e infraestructura en AO ha sido mejor y contradictoriamente a esto los espacios abiertos en ambas 
delegaciones son susceptibles de invasión, pese a que la tenencia sea irregular, pues por lo mismo el valor -
del suelo es mucho menor que en las 4reas urbanizadas. 

En los diferentes niveles estudiados se observa que hasta el 60 % de la poblaci6n tiene un ingreso de hasta una 
vez el salario mfnimo, aproximadamente el 20 % percibe hasta dos veces el SM y el resto tiene un ingreso de m!s 



de tres veces el SM; en la localidad la contradicción es mayor en los rangos bajo y alto. 

La PEA (55.24%) es 60 % mayor en la localidad que en los diferentes niveles (30 a 36%), dato que al comparar con 
la distibución de la población por edades es congruente. La principal ocupación se encuentra dentro del sec
tor secundario, 60% (obreros y albañiles) y el resto en el sector comercio y servicios, en tanto que a nivel de 
legacional el 50% se encuentra en comercio y servicios y entre el JO y 40% en el secundario. La ocupación en el 
sector primario es mfnima en el nivel delegacional y nula en la localidad, No especificado 5% y 24% delegaci6n 
y localidad respectivamente. Por lo general una tercera parte son mujeres y dos terceras partes hombres. 
La PEI (44.76%) se compone en su mayoría de estudiantes, casi dos tercios y un tercio de mujeres dedicadas a su 
hogar, 

En virtud de que nuestra zona de estudio es una colonia prácticamente nueva, con no m~s de 15 años de haberse -
generado fonnalmente y en base a la tasa de crecimiento obtenida, 7.45%, compuesta en gran parte por la tasa de 
migraci6n 3 a 5% y la tasa de natalidad neta 3 a 4%, y aplicando los principales fndices respectivos del marco 
de referencia se establece la proyección de los diferentes factores de estudio en un plazo corto de 5 anos pues 
la tendencia de saturación es muy acelerada y se pretende controlar aunque sea parcialmente, los más graves as
pectos negativos del crecimiento explosivo. Por otro lado se toma como base inicial de saturación la nonna -
que da el Estado en cuanto a densidad de población, uso del suelo e intensidad de uso, tratando de sacar el -
111yor partido de la misma, pues aunque se genere la crftica a dicha nonna, es evidente que adem~s de no poder 
ignorarla, el sitio de por sf, no tiene las caracterfsticas mfnimas adecuadas para que se desarrolle algún ti
po de asentamiento. 

T1111ndo los datos censales del marco delegacional se proyectó el crecimiento, distribuci6n, ocupaci6n, composi
ciGn, nivel de educación y densidad de población, para las necesidades generales de equipamiento urbano y ser--
vicios y establecer el plan de vivienda, ,,,. 
Conociendo la estructura social de la localidad se podrá detenninar la estructura física requerida y la posi--
ble, misma que ser& resultado de la modificación de las condiciones actuales de hábitat, en función de los re-
cursos de la comunidad. 

La proyecci6n del crecimiento arroja para el año 2000 una población de 8,841 habs. lo que implica un 340% misma 
que habrfa de rectificarse despu~s de contar con los datos estadf sticos m&s confiables, por lo menos de 5 años, 
pl1n a corto plazo. . 
Si se acepta la norma de densidad para esa zona, 200 h/Ha, según la proyecci6n la localidad se saturarfa a fines 
dt 1991 por lo cual el presente estudio se plantea en dos etapas, 5 años la primera, para dar cabida al estudio 
1st1dfstico y la segunda a ese mismo año; por lo tanto la población serfa de 3,600 y 4,500 habs. con una densi
dtd de 156.52 y 195.65 h/Ha respectivamente. 

L1 dtstribuciGn por seKos se comportaría en ambos períodos de fonna similar de acuerdo a las tendencias del mar 
co de referencia, cambiando eso sf la estructura por edades que se vería incrementada en forma importante en los 



grupos de 10 a 20 y de 20 a 40 años, manteniéndose en un nivel muy elevado el rango de la PEA, siendo esto un. 
factor mu.v importante en el análisis de recursos de la comunidad, Por la misma razón y dado que los perfodos de 
las proyecciones son muy cortos el nivel de educación no se alterarfa en forma considerable pero se incrementa
rfa la demanda para mantenerse, que si se satisface y supera afectaría la tasa de crecimiento. 

La ocupaci6n por ramas de actividad se comportará de acuerdo a la tendencia general, por el mismo proceso de ur 
banizaci6n1 ya que el sector primario tiende a desaparecer por el cambio de uso de suelo agrfcola a urbano, y -
el sector terciario a aumentar considerablemente en ramas principalmente de subsistencia, intensific!ndose tam
b1Gn las actividades secundarias, mismas que presionarfan el cambio de uso del suelo principalmente.en algunos 
espacios abiertos de recreaci6n. · 

En el nivel de ingresos se estima que no habrá una variación importante, aunque la tendencia ser~ a disminufr el 
rango alto y aumentar el bajo paulatinamente. De acuerdo a la investigaci6n se observa que el 56% tiene presta 
ciones de seguridad social lo que implica que son asalariados y que de acuerdo a la tendencia al cambio de ocu: 
pac16n por ramas de actividad como apuntamos anteriormente, se verá disminuido el númr.ro de asalariados y por -
lo tanto habr8 menos gente con acceso al financiamiento de vivienda del Estado a través de los fondos institucio 
nales, que aunado a la tendencia del patrón de uso del suelo los frandes sectores de la población, de bajos in-
gresos cada vez tienen menos oportunidad de acceder al suelo urbano regularizado y por lo tanto a la vivienda. 

Y corno se puede observar es característico el alto costo por el largo período de construcción, deficiencias es
tructurales, falta de servicios, infraestructura y equipamiento, localizaci6n en zonas inadecuadas e irregula
ridad en la tenencia de la tierra; por lo que es de preveerse que a mayor costo del proceso y menor ingreso a!!_ 
111ente el hacinamiento y el número de personas que construyan por su cuenta sin las condiciones mfnimas de bie
nestar. 
Todo esto es indicativo de la crisis estructural que padece el problema de la vivienda, es decir el fen6meno · 
de la centra11zaci6n y concentraci6n del capital, los flujos migratorios como consecuencia del proceso de urba
nizaci6n1 la tendencia clara a la distribución desigual del ingreso, el hecho de que la vivienda actaa como -
mercancfa en el proceso de producci6n, distribuci6n y consumo y por lo tanto su mercado se desarrolla para la 
d1111nda solvente. 

MRCO FISICO 

El desarrollo urbano tiene indudables implicaciones en la calidad ambiental. En general en la Ciudad de Hfix1co 
SI ha dado un proceso de contaminaci6n de los mantos freSticos y m!s aún en localidades como la zona de estudio 
al carecer practicamente de drenaje, adem&s de las condiciones geo16gicas que favorecen la inf11tracf6n. 
La d1sposicf6n y manejo de basuras y desechos s6lidos a cielo abierto contamina el suelo, el agua y la atm6sfera 
debido a .la descomposicf 6n organica. 

Por otro lado la df sminuci6n de las &reas verdes urbanas y suburbanas de las zonas boscosas aledaftas al DF afee· 
.tiran los elemntos clim8ticos de la localidad, 



En lo que se refiere a las condiciones topogr~ficas es evidente que al ser diffciles de drenar ya que son muy -
accidentadas, incrementan de manera considerable los costos de introducci6n de redes de infraestructura como •• 
agua potable, drenaje y alcantarillado, etc. 

DF AO MC ESB LOCALIDAD 

AGUA POTABLE 1 11 1 
DRENAJE 1 11 
ENERGIA ELECTRICA --· • • ALUMBRADO 1 11 
TELEFONO 11 11 11 11 
CIRCULACIONES Y VIALIDAD 1 1 

En el DF se puede afirmar que aunque existen grandes problemas de infraestructura física, su nivel promedio es 
adecuado, pr001edio porque es evidente que la dotaci6n no es uniforme, en agua potable se dificulta la distribu
ci6n debido principalmente a la discontinuidad de algunos crcuitos en la red primaria y la necesidad de surtir 
zonas altas, además el hundimiento del suelo y la edad de las tuberías han incrementado las fugas y no obstante 
que la calidad del agua es aceptable, la falta de presión ha hecho que se instalen en algunas zonas sistemas de 
almacenamiento que por falta de limpieza sist~nática, la calidad original se deteriora. Los datos del Plan de 
Desarrollo Urbano del DF arrojan un déficit del 12%. 

Por lo que toca al drenaje existe un déficit del 21%, y la eficiencia del sistema actual disminuye principalme.!! 
te por interferencias y dep6sito de azolves y basuras, la infraestructura se hace obsoleta prematuramente por· 
el incremento del &rea drenada. 

El abasto y di stri buci 6n de enrgfa e 1 éctri ca para consumo i ndus tri a 1 y doméstico cubre amp 1 i amente 1 as necesida· 
des actuales y a mediano plazo, con el único problema grave de la uniformidad desde el punto de vista geográfico 
que junto con la situaci6n de irregularidad de muchas colonias de la periferia provoca un rezago en la dotaci6n 
de enrgfa, rezago cuyo origen se debe al crecimiento desmedido de la demanda en las áreas ocupadas. En rela-· 
c16n a esto se observa un fenómeno significativo, en las ~reas ciscunvecinas pese a su condición irregular el 
primer servicio que se ofrece a la comunidad es precisamente el de energfa eléctrica por la facilidad y bajo·· 
costo de instalación; los demás servicios tienden a rezagarse en tanto no esté reconocida la regularidad legal 



de la localidad por la delegaci6n polftica correspondiente • 

. Las redes telef6nicas se comportan en fonna similar y por lo mismo además de que los costos de instalaci6n son 
elevados se presenta el grave problema que no se cuenta ni siquiera con teléfonos públicos en zonas de reciente 
creaci6n. 

La circulaci6n se encuentra fntimamente relacionada con la infraestructura actual del sistema vial que se carac 
teriza por la falta de continuidad de sus arterias. El norte cuenta con adecuada vialidad pero carece de conexTo 
nes adecuadas¡ en el norponiente está sobresaturada; al surponiente carece tanto de vialidades como de conexio-
nes adecuadas con el resto de la ciudad; el oriente y suroriente carecen de vialidad adecuada, 
Particulannente en el oriente y norte de la ciudad la comunicaci6n entre áreas habitacionales y de trabajo es . 
s1111amente complicada, no asf en el sur y poniente que cuenta con buenas conexiones pero con el inconveniente de 
que la tendencia es a dar atenci6n a la movilidad del transporte privado, mientras que en el resto de la ciudad 
la población empleada una parte importante de su tiempo en lentos recorridos hacia las fuentes de trabajo y -
los servicios. Además el incrl'lllento de vehfculos traería como consecuencia mayor demanda del suelo urbano para 
estacionamientos y un aumento en la contaminación ambiental. 

En el marco delegacional, la dotaci6n de agua potable es deficiente debido a la accidentada topografía y a los 
asentamientos irregulares por encima de la cota 2600 y u las barrancas que junto con las cuencas están contami
nadas en un go% por las descargas de aguas negras y tiraderos de busura. Existen también problemas de enchar-
camiento e inundaciones en época de lluvias. _ ~ 

La problen4tica vial se debe princip~lmente a la estrechez de la mayoría de las avenidas1(1\-ktránsito de vehí-
culos pesados que circulan en ambos sentidos. ,/ 
Las grandes carencias de infraestructura se observan en la zona poniente donde se ha ubicado la poblaci6n deba 
jos ingresos en terrenos accidentados de tipo comunal y ejidal. -

En la localidad se observan grandes contradicciones en la infraestructura con respecto al marco de referencia · 
que como se apunt6 se debe principalmente a las condiciones físicas del sitio y a su estado de irregularidad. 
Se puede decir que prácticamente no cuentu con servicios salvo con limitadas lfneas de nergía eléctrica y agua 
potable. 

El 25S de las viviendas cuenta con agua potable, por lo que el resto tiene que recurrir al abastecimiento por · 
medto de acarreo desde hidrantes o pipas, almacenándose de manera inadecuada convirtiéndose los dep6sitos en fo 
cos de infecci6n. La mayor pa'rte de la poblaci6n cuenta con letrinas y un escaso núcleo de ella resuelve el -
problana con fosa s~ptica (11%), teniendo todavía un 3% de fecalismo al aire libre. Prácticamente el total de 
aguas jabonosas se desaloja hacia la barranca. Todo esto provoca graves problemas de contaminaci6n que afectan 
no s61o a la localidad sino a las colonias vecinas, por lo que las deficientes condiciones de higiene se refle· 
jan consecuentemente en problemas de salud, principalmente gastrointestinales. Además de que por la infiltra-
ci6n se contaminan los mantos acufferos de la regi6n y el escurrimiento de agua genera un grave proceso de ero· 
s16n. 



Pese a que se cuenta con el servicio de energfa eléctrica la delegación no ha tenninado el servicio de alum 
brado pGblico por lo que aumenta la inseguridad en las calles y dificulta los accesos durante la noche. -
Poe el momento no existe red telefónica ni en proyecto, por lo que los recorridos para satisfacer la demanda son 
muy grandes y el único teléfono público cercano se encuentra en la vecina colonia El Tanque. 

La circulación es complicada por lo accidentado de la topograffa además de no contar con ninguna vialidad pavi
mentada por lo que las vialidades peatonales tienden a desaparecer con el uso y la erosión natural en tiempo .de 
lluvias lo cual provoca mayores consecuencias por tolvaneras y lodazales que se fonnan. Las vialidades vehicu
lares son de terracerfa de muy baja calidad, con arroyos irregulares y mínimos para la circulación en ambos sen 
ttdos, Todo esto se refleja en el diffcil acceso a predios ubicados en las zonas altas asf como la falta de.
seguridad en el tránsito. El no contar con un adecuado trazo de la red la eficiencia es mfnima pues la mala -
distribución de calles y andadores provocan desperdicio en el uso del suelo para este efecto. 

La demanda actual de agua potable se satisface en un 25%, con un déficit de 406,4 m3 mismo que puede ser satis
fecho por el tanque de abastecimiento MCB con capacidad de 2000 m3. Las necesidades a mediano y largo plazo· 
ser&n de 309.6 y 174 m3 respectivamente dando un total para 1991 de 090 m3. La deficiencia en el servicio se 
debe a la falta de un sistema de red de distribución, por lo que serfa necesario elaborar un plan que paulatina 
mente dote de una red primaria con hidrantes suficientes para creae una red de servicio comunitario y posterior 
mente una red secundaria con tornas domiciliarias opcionales en ambos casos. -

El problema de drenaje se deber4 resolver en la mayor parte de los casos con fosas sépticas pensando en la posl 
bilidad de contar con unidades sanitarias comunales, asf como sanitarios en centros de servicios. El alcanta-
rillado por el momento no podrfa ser entubado por lo que se deber~ planear la canalización superficial de aguas 
pluviales. Las necesidades de energfa eléctrica se pueden satisfacer de acuerdo al requerimiento pues las lf
neas existentes penniten dotar del servicio de alimentación aérea a costos muy bajos. 
El alumbrado público deber& dotarse también paulatinamente de acuerdo a la jerarqufa de las vialidades existen
tes y proyectadas. En lo que se refiere a la red telefónica será necesario dotar de este servicio con casetas 
pGblicas en centros de servicio en combinación con la ubicación del equipamiento urbano. 

Las circulaciones ser4n pavimentadas progresivamente de acuerdo a su jerarquf a, asf mismo se definir4n arroyos 
y banquetas que establezcan claramente la diferencia entre vialidad peatonal y vehicular; y de acuerdo a las ·· 
condiciones existentes los andadores se conjugaran con los demás servicios públicos para la creac16n de plazas 
o plazoletas, erando un adecuado sistema peatonal que pennita el acceso y la comunicaci6n entre las &reas de • 
servicio y las areas de vivienda. 



USO DEL SUELO. Para hacer un analisis del suelo es necesario anotar que a .nivel DF el 36% es área urbana, 
en la delegaci6n MC es aproximadamente igual 35%, en AD 7DX, ESB 80% y en la localidad 100%, las diferencias 
corresponden a suelos agrfcolas, zonas de conservaci6n ecol6gica, barrancas y cerros no aptos para usos urba 
nos. El crecimiento del área urbana es producto de un proceso no controlado de incorporacl6n del suelo men-
c1onado que en su din4mica ha obligado a los sectores de menores ingresos a asentarse en terrenos ejidales, -
CQl1un1les o particulares, de uso agrfcola o de pastizales con un incremento desproporcionado en los costos pa
ra la dotac16n de servicios. 

El uso h1bit1cional en los diferentes niveles de nuestro marco de referencia no presenta contradicciones y se 
1ncn11ent1 en un 50% en la localidad, debido principalmente a que en areas reducidas, el ~rea urbana tiende a 
1ncrt111e11t1rse hasta llegar a ser la totalidad, 
la proporci6n del suelo destinado a vialidades varfa del 28% en el DF, y entre 20 y 22% tanto en el nivel de· 
1egac1onal como en la localidad, siendo estos rangos adecuados y las diferencias estriban en el volOmen de via 
lfdades primarias, secundarias o terciarias; la contradicci6n que se observa corno se analíz6 en la infraestruc 
tura vta1 es la eficiencia del servicio pues en t6nninos generales no existe un adecuado sistema de conexiones. 

El uso industrial es nulo en el nivel delegacional que comparado al del DF, 5%, es consecuencia del uso destina 
do a espacios abiertos y reserva forestal, que se contrapone al uso industrial. -

·En espacios abiertos en el DF se destina el 6% del área urbana, con déficit del 15% y en el nivel delegacional 
es del 17% con un superhabi t del 8% aproximadamente¡ 1 a contradi cci 6n se presenta en 1 a sobreut il izaci 6n de es· 
tas a reas en el ni ve 1 OF. La 1 ocal i dad no cu en ta con un uso destinado a es te rengl 6n sa 1 vo 1 os terrenos que se 
podrfan considerar c0010 baldfos. . 

El proceso de urbanizaci6n hace más contradictorio el desarrollo del uso del suelo pues la situaci6n estructural 
presiona el cambio de uso y en este caso el suelo destinado a espacios abiertos tiende a desaparecer, incremen
tandose el deterioro eco16gico. 

El uso destinado a servicios es de aproximadamente nen el DF, ligeramente menor en el nivel delegaclonal, y· 
de solamente 1% en la localidad, motivado esto principalmente por la distribuci6n de infraestructura y equipa· 
1tento. 
La llYOr parte de la superficie no urbanizada es de suelos agrícolas erosionados y ~reas boscosas, clasificados 
COlllO reservas de conservaci6n eco16gica o de recarga acuífera; en el DF 64% y a nivel delegaci6n el 65%, lo que 
1ndtca que casi el 51 de estas 4reas se encuentra en la MC que sumadas a la AO confonnan casi el 8% de la tota
Hdad del &rea no urbana del DF. 

Se estima que en el DF aproximadamente 500 colonias con 700,000 predios son asentamientos irregulares, de los · 
cuales el 60l se ubica en tierra de r~gimen comunal, el 30% zonas ejidales y el 10% de propiedad particular. 
los precios elevados de la tierra y su encarecimiento especulativo asf corno el control del mercado inmobiliario 
por particulares con participaci6n mayoritaria en la oferta, aunado a la tendencia del patr6n de uso distribu· 
ct6n e incorporaci6n del suelo urbano, grandes sectores de la poblaci6n de bajos ingresos no tienen acceso a · 
lste. 



La sf tuaci6n de la tenec1a de la tierra en la localidad es 100% irregular y se supone que se encuentra en proce 
so de regularizaci6n, pues est~ ubicada dentro del marco de Exéjido de San Bernabé. -

El uso del suelo en la localidad se encuentra en rangor adecuados, habitacional 80% y vialidades 20%, y la den
sidad de construcci6n se comporta de la siguiente fonna: el 26% tiene una densidad baj,1 (25%), el 36% densidad 
media baja (25 a 45%) y el 38% densidad media alta (45 a 65%). 
Estas densidades se deben al proceso de crecimiento natural y están a su vez fuertemente influídas por las con
diciones ffsicas del terreno que al contar con pendientes pronunciadas dificultan la construcci6n. De la mis 
ma manera la topograffa del terreno provoca una contradicci6n en el uso destinado a vialidades pues éstas en
su mayorfa peatonales son escaleras y andadores, únicamente el 48% es vehicular, y si bien no existe una deman
da suffctente para vehfculos, la circulaci6n para los servicios que requiere la colonia (recolecci6n de basura, 
transporte público, abasto, etc.), es ineficiente, adem&s de que no cuenta con las características físicas a-
propiadas (perfil, arroyo, capacidad de carga, acabado, etc.). · 

Para obtener los valores del suelo se realiz6 un estudio de campo que junto con el an&lisis de valores catastra 
les en donde la tenencia esU regularizada arroja un promedio general por zonas del valor comercial. -
Para obtener mayor exactitud con dichos valores comerciales promedio se utiliza el mismo procedimiento para va
lorizaciones catastrales, cano estimaci6n de valor de calle, frente y fondo del predio (relaci6n=cocfente), su
perficie total, y otros factores especfficos dependiendo entonces sf de cada caso particular de un determinado 
predio. 



OF AO MC ESB LOCALIDAD 

SALUD 1 1 
EOUCACJON -· • 
COMERCIO ..... • 
RECREACION -· • ESPACIOS ABIERTOS 1 • • • 11 
RECOLECCION BASURA 1 • • • VIGILANCIA • • • • BOMBEROS • • • • CORREOS/TELEGRAFOS 

TRANSPORTE PUBLlCO 1 1 1 1 
SALUD, En el marco del DF, el equipamiento atiende la demanda nacional, regional y local. El sector público 
ofrece servicios asistenciales y de seguridad social, los primeros atienden gratuitamente la demanda de la pobla 
c16n no asalariada y los otros a la asalariada con ingresos entre una y cinco veces el SM. De acuerdo a las nor 
mas existentes es posible atender a una poblaci6n de 11 M, es decir 153 m~s de la poblaci6n actual, pero debidO
a que atiende la demanda m&s all& de su capacidad hace deficitario el servicio para la poblaci6n de escasos re
cursos y el equipamiento del sector privado est& orientado a satisfacer la demanda solvente misma que tiende a 
disminufr por las condiciones estructurales imperantes en nuestra sociedad. 

La loca11zaci6n ha respondido a la disponob11idad de predios con la infraestructura requerida, independientemen· 
te de los lugares donde se demanda, lo que implica una contradicci6n, pues la demanda se satisface de manera di· 
recta Gnicamente en los sectores de la poblaci6n ubicados en zonas de ingresos altos y medios. 

En la localidad no existen servicios de salud mfnimos como dispensarios o consultorios, y en lo que se refiere a 
clfnicas y hospitales como se coment6 anteriormente se satisface la demanda en forma cuantitativa a nivel dele
gac16n primero a casi la mitad de la poblaci6n que cuenta con la prestaci6n de seguro social, y el resto acude 
al centro de salud SSA ubicado en la colonia El Tanque que aún no cuenta con la capacidad necesaria para satisfa 
cer la demanda pues opera parcialmente y s6lo en el mediano plazo operarfa adecuadamente, -



El problema de salud rn&s grave es en el aspecto preventivo pues las condiciones de vida provocan la proliferaci6n 
de enfennedades tfpicamente gastrointestinales en un 60% en toda la población, y en los niños un 20% de enfenne· 
d1des de las vfas respiratorias. 

Otro problema grave y que casi siempre pasa desapercibido es el que al generarse un gran volOmen de construcci6n 
de vivienda por autogesti6n los accidentes en este renglón tienen un riesgo muy alto (el m&s alto segan IMSS) y 
por supuesto la gran mayorfa de la población no est& cubierta, siendo esta situación otra grave contradicción de 
la dotación de servicios de acuerdo a la ubicación por zonas, en este caso especffico de servicios de urgencia • 
en areas en donde la actividad de la construcción es muy alta. 

EDUCACION. En el OF el equipamiento para educación ha sido hasta ahora insuficiente y al igual que otros ser 
vicios desequilibrado en su distribución. Los mayores déficits en el nivel b&sico se encuentran en la zona nor: 
oriente, y en el centro y poniente se presente un super~vit y al generar una satisfacción de la demanda de las 
dem8s zonas incluso de los múnicipios del Estado de Héxico que forman parte del ~rea Hetropolitana provoca incre 
mentos en el transito urbano, -

En los dem8s niveles de educación el comportamiento es similar, agravando m!s el desarrollo urbano del OF ya que 
tambfAn Aste intenta sati.sfacer la denanda a nivel nacional; 15X de egresados de secundaria acuden a esta ciudad 
y el 63.4% de los profesionistas del pafs se gradaa aquf. 
La desentalización de las escuelas a terrenos periféricos ha obligado a la dotación de infraestructura de apoyo 
y ha propiciado procesos especulativos que afectan gravemente a los sectores de bajos recursos que buscan asen· 
tarse tambi6n en la periferia. 

En la localidad la demanda i1111ediata es en eduacción para edad preescolar y primaria. Existe un jardfn de ni·· 
ftos con capacidad para 150 niffos lo que genera un déficit del 60%, que se satisface mfnimamente en el jardfn ubi 
cado en El Tanque, el cual est4 totalmente saturado; el resto no resuelve su problema por la carencia de trans· 
porte. Esto redunda en la falta de preparación para el acceso a primaria, 

En primaria existe un déficit de 70% y este sector de la poblaci6n acude en su mayorfa a escuelas muy alejadas, 
los que no asisten se ven obligados por el sistema a incorporarse al proceso productivo en actividades de sub· 
sfstencfa y de grave sobreexplotaci6n de menores, esto equivale a un 10% de esa poblaci6n. 
La educación secundaria se comporta de manera similar, m~s de dos tercios no asiste y genera en su conjunto un 
grave problema en las oportunidades de trabajo. 

Cabe anot~r ademSs que la educaci6n primaria es una demanda especffica por porte de la comunidad, 

En lo que se refiere a guarderfas, la norma del Estado indica que la demanda se basar4 en el 0.6% de la pobla·· 
c1Gn total tomando en cuenta que la PEA oscila entre el 30 y 35% y en la localidad tenemos una rango del 55.24% 
es decir un 58% arriba! del promedio nacional y regional. con un 30% m!s de mujeres por lo que la demanda se. 
CC11POrtara necesariamente diferente. mSs o menos del 1% de la poblaci6n total, Por otro lado la misma nonna •• 
establece como unidad mfnima que justifica la dotaci6n una poblaci6n de 12.000 habs •• por lo que la localidad· 
deberfa satisfacer la demanda en un marco m4s amplio mismo que también por el momento es deficitario. 



COMERCIO. La problem5tica del equipamiento para el comercio está vinculada directamente con el sistema de -
comercializaci6n, caracterizado por la inte1111ediaci6n excesiva. El sistema ha propiciado que la distribución -
se polariza hacia el pequeño o el gran comercio, y que también, la ubicación y el nivel socioecon6mico del mer
cado se reparta de acuerdo con la capacidad econ6mica-financiera del comercio, situación que determina que la -
poblaci6n de bajos recursos esté atendida por sistemas de distribución más costos e ineficientes. 

El patr6n de localizaci6n del equipamiento responde a las necesidades de los agentes yue participan en el pro
ceso y no a las necesidades reales de la poblaci6n en diferentes zonas, patrón qt1e genera además necesidades 
no previstas, así como cambios especulativos en el uso del suelo. Esto repercute en ,.iroblemas como el de la -
generaci6n de grandes desplazamientos para satisfacer necesidades de consumo, con origenes distintos y la zona 
central como destino principal. 

En la localidad se refleja la contradicción del sistema inoperante y el comercio se da en fonna aislada en pe-
queños establecimientos (misceláneas, tortillerías, carnicerías, pollerías, etc.) con graves problemas de insa
lubridad por las causas que anterionnente ya se habían mencionado, 

RECREAC ION Y CULTURA. Los pri ne i pa 1 es espacios se en cu entran caneen t radas en e 1 cent ro y poniente de 1 a c i u-
dad y contradictoriamente las demás zonas que alojan a la mayorfa de la población carecen de estos servicios. 
Por lo que se refiere a espacios abiertos es en extrenio deficitario, aproxi111adamente en un 66f.¡ los bosques se 
encuentran principalmente al poniente y al sur de la ciudad, 

En la localidad la contradicci6n es grave porque proporciorralmr.ntc: los espacios abiertos serfan adecuados en el 
marco delegacional pero al ser sobreutilizados por toda lu ciudad acusan un deterioro sumado al ocasionado por 
las condiciones ambientales de la ciudad y el proceso de densificación y ocupaci6n de espacios para otros usos 
del suelo rentables, por lo que la tendencia es a disminuir la oferta de espacios abiertos. 

SERVICIOS. Los servicios como recolecci6n de basura, vigilancia, bomberos, correos y telégrafos en el marco 
de referencia se encuentran en situaci6n similar al equipamiento urbano, pues la atenci6n es en aquellas zonas 
en donde se cuenta con una adecuada infraestructura, siendo esto una grave contradicción pues en el caso que nos 
ocupa, debido a esta falta de infraestructura se hacen más necesarios dichos servicios. 

La ineficiencia del transporte público se encuentra relacionada íntimamente con la infraestructura actual del -
sistema vial y la contradicc16n es clara, en las zonas de asentamientos de bajos recursos existe una gran dernan 
dapara transportarse a centros de trabajo y d centros de consumo, aunado al problema de los tiempos de recorri: 
do tan grandes que dificultan y complican el proceso producci6n - distribución - consumo. 

En la localidad el problema es que hay que desplazarse a pie hasta la tenninal de trnsporte y de ahf tomar un -
vehfculo a una arteria principal paru nuevamente tomar vehículos de superficie. El uso del autom6vil en la lo· 
calidad es todavía muy limitado por las mismas condiciones socioecon6micas. 



7. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

ANALISIS 

VIVIENDA existencia 374 u, 50.5 % 
déficit futuro 366 49.5 % 

740 100 % 

740 viviendas/ familias a desarrollar en 14.23 Has. 142,300 m2/740 = 192 m2/vivienda-familia 
POBLACION ESPERADA AL ARO 1991 (SATURACION) 4,442 HABITANTES 

. DOSIFICACION l. 

ENTRE 23 HAS, = 193.13 h/Ha 

ENTRE 14 HAS. = 312.15 h/Ha 

DEtlS !DAD BRUTA 

DENSIDAD NETA 

32 viv/Ha 

52 viv/Ha 

CRITERIO A APLICAR DENSIDAD NETA PARA EL DESARROLLO 300-350 hab/lla 

TERRENO PROPUESTO SUPERFICIE TOTAL 2, 954 m2 = o. 2954 llas , 

50-60 viv/Ha 

2,954 m2/192 = 15.38 VIV = 16 VIVIENDAS número fácilmente divisible y susceptible 
de modulaci6n ( 2/4/8/12/16) 

15 VIVIENDAS ( 3/5/15) 

SE TOMA 16 VIVIENDAS X 6 MIEMBROS/FAMILIA = 96 HABITANTES 



DOSIFICACION 2. 

DENSIDAD 300-350 h/Ha, por lo tanto 88.62 = 89 habs, - 103,39 = 103 habs. 

50-60 v/Ha, por lo tanto 14.77 = 15 vivs. • 17.28 = 18 vivs. 

SE ESCOGE 18 VIVIENDAS PRO FLEXIBILIDAD DE USO ( 3/6/9/12/15/18) 

18 VIV·FAM X 6 MIEMBROS/FAMILIA = 108 HABITANTES 108/0.2954 = 365 habs. 

LA DOSIFICACION SOBREPASA EN UN 4.3 X EL CRITERIO DE DEtlSIDAD NETA MAXIMA, Y EN UN 

17 % LA DENSIDAD NETA PROMEDIO. 

Dosificaci6n 1 96 h/ 0.2954 Has = 325 h(Ha DENSIDAD DE POBLACION 

EN EL AGRUPAMIENTO.DE VIVIENDA SE REQUIEREN AREAS DE : 

ESTACIONAMIENTO 1 vehfculo/vivienda 30 m2 con circulaciones e/u caj6n mfnimo 2.5X5.5 m = 13.75 m2 

SUPERFICIE MAXIMA NECESARIA 480 m2 = 16.25 % del total 

DE LAS AREAS RESTANTES, 2,474 m2 / 16 VIVIENDAS QUEDAN 154 m2/vivienda·familia 

si se utiliza entre el 30·40% para ~rea de desplante resulta 61.6 m2/viv X 16 = 985,6 m2 

quedando 1488.40 m2 ( 50% ) de Srea libre. 

El an&lisis de &reas de la vivienda arroja un par~metro de 35 a 49 m2 en sus mfnimos. Si se desplantara en el &rea 
destinada a vivienda, 61 m2 serfa entre el 20·42% menor, con la ventaja de desincorporar algunos elementos de la· 
misma como parte del ba~o y del &rea de lavado, servicios que se agruparfa11 f:n un espacio general comunitario con 
obvias ventajas de racionalizaci6n de uso de los recursos. El crecimiento de la vivienda podrfa ser en forma hori· 
zontal precisamente entre los rangos citados ( 20·42% ), 



La gran mayorfa de la población de Ahuatla proviene del Estado de Guanajuato en donde la vivienda es producto -
de dos grandes g~neros de influencia, una histórica y otra natural; la hist6rica comprende esencialmente el e
fecto de dos tradiciones culturales en la vida rural, la indígena precolombina y la española, ambas además con 
los distintos rasgos de las culturas mesoamericanas y diferentes características regionales de España. 

La tradición cultural proporciona la tecnología a emplear, la mayor parte de los campesinos conocen los pro·
blemas de construcción, La economía es una influencia detennirrnnte en la vivienda, En el campo se encuen
tran casas de alto costo y otras muchas que son humildes pero de gra11 riqueza en su sabiduría constructiva. 

Durante el tiempo de conquista y colonia, los espaíloles imprimieron definitiv,1mente su huella cultural, deján
donos nuevos estilos y tecnologfas. 
La arquitectura urbana, más elaborada y duradera, paradójicamente desapareció poco tiempo después de la Con-
quista, no siendo precisamente el caso de Guanajuato. 

Cuando la influencia de España comienza en América, una parte considerable de la península Ibérica acababa de 
librarse de siete siglos de dominación musulmana, de pueblos semitas y bereberes que dejaron huella profunda 
en la edificaci6n vernácula. Siglos antes, celtas y romanos imprimieron también su huella. Todas estas in-
fluencias dieron a la arquitectura española una gran riqueza de estilos. 

Los trescientos años de colonialismo, dieron corno resultado una cultur~ mestiza con rasgos tanto aut6ctonos co 
mo españoles predominantes. En la zona de Guanajuato por sus condiciones climSticas se imponen soluciones --
similares a las de España. La teja, el ladrillo y la madera labrada son algunos elementos que significan las 
ventajas principales. La piedra, el adobe y el enjarre, resultan ser semejantes entre ambas culturas. 

La arquitectura popular española es fundamentalmente de conjunto. En pocos lugares las casas se hallan dise
minadas en los campos de cultivo. Diversos fen6menos condicionan esta tradición: la defensa, que se facilita 
en el pueblo compacto; el clima que obliga a través de conjuntos, microclimas; la economfa para aprovechar al 
m!ximo las tierras de cultivo; el régimen de propiedad y la herencia. La mayorfa de las casas no sólo tienen 
los paramentos contiguos, sino que se rernelven con frecuencia en dos o tres pisos. 
La planta de las casas es p1·incipalmente rectangular, con el techo de doble o triple pendiente, y con el caba-
llete paralelo a la fachada. En la planta tfpica de la vivienda campesina se aprecia el uso odestino de los 
locales que la componen y el terreno que ocupa detern1inada por muros e iluminada por ventanas. 

En el ejemplo se muestra una casa de varias habitaciones que al agruparese forman un patio. El vestfbulo es -
el zagu!n, no requiere pórtico pues la vida se desarrolla en el interior. Los anexos son amplios y separados 
de las habitaciones. 
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En ténninos generales los poblados de esta zona se ubican en llanos y algunas ocasiones en laderas, el clima es 
semiseco y la densidad nuclear. La traza es generalmente reticular con habitaci6n alineada y remetida, Muros 
de diferente altura. 
Con las influencias apuntadas la vivienda es contempor5nea popular, tienen fachadas con balcones, poseen roda
piA y marcos en los vanos. 

El uso del patio, uno de los rasgos más comunes de la vivienda en España debido a la influencia romana que in
trodujo el impluvium y luego la arábiga que infundió la costumbre de que la vida doméstica transcurra tras ele-
vados muros en derredor de un patio enclaustrado, en cuyo interior la'vegetaci6n regula el el ima. En torno -
al patio se resuelve el resto de la vivienda y la circulaci6n. 

La vivienda no es un elemento aislado de las condiciones en las que se desenvuelve la vida humana. Depende, -
al igual que otras ciscunstancfas de la estructura económica y social y de las metas que ésta se proponga. 
El an&lisis hist6rico del desarrollo arquitectónico y socioespacial de la vivienda nos pennite ver las condicio 
nes sociales y socio16gicas de ésta, Si tenemos en cuenta los diversos estadios del desarrollo social, descu: 
briremos diversas dependencias y relaciones sociales, marcadas de manera importante por la ciudad como lugar -
de dominio polftico, como centro de una cultura especial y de la concentración del capital, 

11 En la mayorfa de los casos, la ciudad es un sedimento contradictorio, resultado de circunstancias económicas y 
poHticas, de los sucesivos estadios históricos del reparto o división del trabajo, Crecida "orgánica" o "na
turalmente", como la ideología urbanística quiere hacernos aún creer, la ciudad no habría sido lo que fue y es 
a no ser por los intereses crecientes de las clases que dominaron en ella''. [H. Helms] 

El poder poHtico y el econ6mico se implantan por medio de fo1111as de organizaci6n sociológicas y arquitectónicas. 
La urbanización impone un cambio de la estructura arquitectónica de la ciudad, es decir, una transfonnación de· 
la planificaci6n espacial de las condiciones materiales. Si tenemos en cuenta las circunstancias de tipo natu
ral y espacial, veremos que las rel~ciones de producción dete1111inan la utfl izaci6n de la superficie de la ciudad 
y la distribuci6n de los barrios. En ambos aspectos actQa una condicionante social. La comprobación de con· 
diciones desiguales de vivienda dentro de una sociedad y los análisis de variaciones de estas condiciones de ha
bitabilidad en conexión con diversos perfodos cronológicos caracterizan las condiciones de vida de las diversas 
partes de la población. 

·El desarrollo arquitectónico y socioespacia) de la vivienda no se caracteriza por un perfeccionamiento cualita-
tivo, sino por la persistencia de una desilgualdad social en las condiciones de la vivienda. 
La mayor parte de la riqueza arquitectónica de la ciudad está representada por las viviendas. Se parte diaria 
mente de la vivienda para realizar las diversas actividades sociales en los más variados puntos de la ciudad, -
De ahf que al hablar de la calidad de la vivienda no solo hay que ver el aspecto estructural, sino rpincipalmen
te su ubicación espacial dentro de la ciudad, Dada la relación social existente entre los diversos tipos de· 
actividades que se llevan a cabo en los diversos lugares de la ciudad, las mutaciones de la vivienda o de los -
restantes lugares de la actividad social traen consigo, necesariamente, cambios cualitativos de las condiciones 
de la vivienda, 



La ubicaci6n socioespacial de la vivienda, con su respectiva fonna arquitectónica, habla claramente de la situa
ci6n del que habita en un barrio concreto; la situación de la vivienda caracteriza la situación social. La si· 
tuación social de familias clasificadas socialmente por el proceso de producción impuesto por la división del • 

. trabajo estS en relación estrecha con la ubicación de su vivienda, impactada además, por la valoración de la •• 
ciudad. 

Dentro de este marco se asentará el migrante, la ciudad, sede de diversas contradicciones estructurales, Al • 
llegar su posibilidad inmediata, es en zonas periféricas carentes de servicios y con condiciones muy adversas • 
como el caso del Barrio de Ahuatla, El nuevo habitante se enfrenta adcm~s a las contradicciones entre su lugar 
de origen y el nuevo sitio clima, topograffo, tecnologfa constructiva y materiales, uso y valor del suelo que no 
penniten desarrollar el modelo espacial y social de vivienda en el que estaban acostumbrados a vivir. 

Su nueva vivienda es considerada como una mercanda que ha quedado degradada a la categorfo de objeto del que se 
esperan, únicamente, unos resultados que deben traducirse en dinero, La construcción, compra o alquiler de vi· 
vlenda depende de la situación económica del que busca casa, de su solvencia económica, y es asf como se enfren
ta a la relaci6n necesidades-recursos, resultando espacios mfnimos de habitación. 

El análisis de &reas que detrmina el programa arquitectónico, el genncn de toda buena arquitectura, el programa 
correcto de necesidades, las auténticas necesidades del nuevo hombre, se hace en base al mobiliario que requie· 
ren las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios requeridos y las circulaciones que generan· 
por el acomodo de dichos muebles. 

Las condiciones económicas no penniten al usuario acceder a una vivienda tenninada, se hace necesario parciali· 
zar el proceso, el primer paso es la tierra, posteriormente la unidad mínima de servlcios (lavar, asearse, pre· 
parar comida) y la de habitación en donde se desarrollan todas las actividades familiares, estar, comer, dormir, 
(cuarto "redondo"). 

El crecimiento espacial se desarrolla de ilCUerdo a la capacidad económica de la familia, y generalmente se refi~ 
rer1 al incremento de ~reas destinadas a dormitorios. 

Ante estas condicionantes se presenta un reto, adem~s de diseñar espacio, hay que diseñar una fonna de vida. Di 
seftlr es exponer no es investigar. 



"La arquitectura es el triunfo de la 
imaginaci6n humana sobre los materia 
les y procedimientos de construcci6ñ; 
la· naturaleza ha hecho creaturas, 
e 1 arte ha hecho hombres 11

• 

Frank Lloyd Wright 

11 Pero lo que distingue al peor de los 
arquitectos de la mejor abeja, es que 
el arquitecto levanta su estructura 
en la imaginaci6n antes de erigirla 
en la realidad". 

Ka rl Marx 

"Producci6n sin apropiaci6n, 
acci6n sin imposici6n de sf mismo, 
desarrollo sin dominaci6n 11

• 
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