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INTRODUCCION 



Es innegable que durante los Oltimos a~os del presente milenio 

uno de los elementos que ha tenido mAs relevancia 

problemAtica mundial ha sido, sin lugar a dudas, 

negativa del hombre con su medio ambiente y los 

dentro de la 

la interacción 

erectos nocivos 

que esta convivencia ha generado sobre los demAs organismos que 

conrorman el medio biótico. 

Ante esta situación, 

conciencia del enorme 

es necesario que nuestro pa! s 

patrimonio ecológico que tiene y de 

tome 

la 

importancia de conservarlo. Actualmente el Gobierno cuenta con 

una serie de pol!ticas encaminadas al rescate de grandes Areas 

ecológicas. las cuales han ido tomando ruerza a ra! z del decreto 

de la Ley general 

ambiente.<•> 

del equilibrio ecológico y protección al 

Una de las racetas principales de la labor del urbanista es 

aquella que estA encaminada a la creación de ambientes 

saludables para la convivencia humana, pero la diricultad de 

esta labor radica en lograr que dicha interacción respete el 

entorno natural. 

En la generación de la mayor!a de los espacios urbanos se ha 

propiciado que se perciba al medio natural como un ractor 

secundario dAndole prioridad a otros elementos en la creación de 

conglomerados humanos. Esta actitud paulatinamente ha hecho 

desaparecer enormes zonas boscosas, lagos y reservas naturales 

en pos del crecimiento de pueblos y ciudades. 

Es as! como el desarrollo urbano se ha presentado a través del 

crecimiento histórico de las ciudades como una de las 

amP.nazas ~s tangibles contra la supervivencia de los nichos 

<•> Oa.c• t a. ori. e i.a.t del D . . _.,!}. F. , a u 
de Ma. r z o de 1.s>BB. 

n ta. ~poca. No. d7 N~>ei.co, D. F., a 



ecolOgicos que las rodean, pero.d.No cabe la 

concebir un desarrollo urbano que ademAs de 

posibilidad 

atender a 

de 

la 

necesidad del h.1bitat humano respete su entorno natural y a los 

demAs entes que conforman el ecosistema ? ••• La intenciOn de la 

presente tésis no es establecer el modelo de planeaciOn que dCi 

la respuesta definitiva a esta interrogante ya que aQn qu9dan un 

sinfln de dudas y alternativas por resolver y experimentar, 

sino exponer una propuesta sobre lo que nosotros hemos llamado el 
desarrollo urbano alternativo. 

Indiscutiblemente, la gente nece~ita alimentos para sobrevivir, 

por lo que deben dedicarse a la agricultura grandes extensiones de 

tierra rural. Pero la gente también necesita energéticos, sistemas 

de transporte, lugares donde vivir y centros de fabricaciOn y 

distribuciOn donde puedan elaborarse los alimentos. Las tuberlas, 

las fAbricas, las casas, las tiendas y los almacenes ocupan 

espacio. Qué es lo que sucede cuando un lugar ideal para un 

centro comercial es una importante zona de cultivo o cuando la 

tierra que produce vegetales adquiere tal valor que resulta mAs 

rentable convertirla en zona habitacional? ••• En la mayorla de las 

ocasiones, por desgracia, serAn los factores econOmicos 

tendrAn un mayor peso para la toma de estas decisiones. 

quienes 

A través de diversos estudios que han girado sobre el marco 

ecológico que envuelve a las ciudades surgen una serie de teorlas 

que las proyectan como un organismo vivo; esto en la medida en que 

estas urbes crecen, se desarrollan y van teniendo una mayor 

necesidad de captar recursos del exterior. 

En este sentido, las ciudades pueden ser comparadas con una célula 

heterOtrofa que se alimenta y sobrevive. Ddum se~ala que et hombre 

ha actuado hasta. et presente coma un pa.rAsi.to en un medio 

a.utotrO/ico y que tas sra.ndes ciudades crecen sin tener en cuenta. 

esta. condiciOn para.si.ta.ria.. 
(U 

<U Odum, E. , 11 Ecologf. a. ' 1
, Ed. %nlera.meri.ca.na., wl!xi.c:o tP72, p. 3!5cS. 



Para este autor, las ciudades no constituyen 

dependen de 

Vitale 121a-firma 

ecosistemas 

verdader-os ya que carecen de autonom! a y -flujos de 

energi a ajenos. En contrapartida, que la 

autosu-ficiencia de los sistemas urbanos varia con respecta a la 

época cronolOgica de su surgimiento, por lo cual considera que no 

es vAlido generalizar una condiciOn parasitaria en todos los 

casos. 

Como hemos visto, determinar que la ciudad sea en si un ehte 

parasit.:l.rio o autOnomo ha sido un tema largamente discutido por 

algunas autores como los que arriba mencionamos. A nuestro 

parecer, ambos puntas de vista son validos de tomarse en cuenta 

pero cuando se habla de la Ciudad de México como universo de 

estudio es claro que dichos tOpicos han sido ampliamente rebasados 

por el -fenOmeno de su crecimiento, por lo cual esta investigaciOn 

se avocara pre-ferentemente a proponer soluciones a las 

alteraciones producidas en las &reas rurales debida a la expansiOn 

de los usos habitacionales. 

En el estudio del comportamiento de la gran mayori a de las 

civilizaciones que han poblado la tierra!' estas presentan 

particularidades inherentes a su grado de desarrollo cultural. 

Una de las actitudes similares entre ellas -fué 

la naturaleza como un elemento antagOnico 

parte de las ocasiones, hostil. Por ello, 

su percepc iOn de 

en la mayor y, 

el desarrollo y 

supervivencia de muchas de estas culturas imp 1 icO la 

desapariciOn de numerosas riquezas naturales. 

"La reLaci6n que estas antitJuas civil.i2aci.ones terúan con 

su amblente naturai /ué determlnada, en parte por sus 

actitudes caractertsticas hacia la Natural..ez.a ... 11 
'-
3

> 

<2> Vi.la.le. L. "Hacia. uno. hi.alori.a. del a.mbi.ent.e en Améri.ca. La.tino. 11 ,.Ed. 
Nueva. Im~gen, Méxí.co 1s;.e3, p. 65. 

GU Hug•s,. J. Dona.ld, ''La. Ecologl o. de la.a Ci..vi.li.zaci.one11 Ant.i.gua.s 11 

Fondo de Cultura. Econ0m\.CO., Méx1.CO 1P9S.,. p. 2:1.. 



Cuando estudiamos los modos de interacciOn del hombre primitivo 

con su medio ambiente podemos percatarnos de que v~an a la 

naturaleza con una extra!'ia mezcla de temor y deseo de dominarla¡ 

esta actitud encen·aba elementos tanto m1igicos como 1·eligiosos aCín 

sin direrenciarse. 

"Las clulllzaclones humanas han alterado el amblente en el 

cual crecieron y se desarrollaron. AlBunos de los efectos 

causados fueron ventajosos para la hwnanidad e hicleron 

posible la vida hum.a.na en equilibrio simbiótico con la 

Natural. e za .. 11 <•> 

Debemos estar concientes de que la humanidad es también una 

especie animal, rorma parte del ecosistema terrestre y en igual 

medida qLte los dem1is se1·es vivos, depende de é 1 para sobrevivir. 

La especie humana es producto rinal de un largo proceso 

en el cual el quilib1·io ecolOgico desempe!'iO 

evolutivo 

un papel 

trascendental. En virtud de lo anterior, no es ningCín misterio el 

porqué muchos supusieron que la civilizaciOn podrr a desarrollarse 

sólo en la medida en que disminuyeran las partes incontrolables de 

la naturaleza. 

"E:s inneBable que las interuenclones del hombre, a menudo 

para la natu.ral.e:za, en la era 

tecnolOBica-lndustrlal, han minado la 

estabilidad precisamente de los sistemas naturales de los que 

depende su vida -;y su bienestar. u<
5

> 

Orr y Soroos(1983>' 6 'hacen énrasis en el avance de la Tecnologra. 

en detrimento de los ecosistemas naturales, sin embargo .•. No es la 

misma tecnolog! a desan·ollada por el hombre e inspirada en los 

principios reguladores de la naturaleza la que puede aminorar los 

<4> Op.Ct.t. p. 4d. 

<5> Orr, Da.vi. d 

Cultura. 
y Sorooe, 

EconOmi.ca.; 

<ó> Op. Ci.t. p. 20, 

M o.r V t.n • 

ta.. Ed. ,, 

11 Mundo y E co l ogI 
M~xi.co i.POa.. p. 

\ 

a U. Ed. .. .,. Fondo de 

'"· 



erectos adversos de su necesaria convivencia con el Medio? ••• 

Ya no podemos presuponer la abundancia de los recursos naturales, 

la estabilidad del clima, ni la pureza del aire y del agua. Ante 

el aumento en el nCimero de los seres humanos, con sus respectivas 

consecuencias , la naturaleza que para los primeros hombres 

pareci6 aterradora, se nos presenta ahora Frágil y limitada. Lo 

más interesante de este -Fenómeno es la velocidad con la que se ha 

manif'estado . 

.. Hace apen.as cien. af'ios, l.a natural.eza, aun.que no indiscutible. 

era sin duda dominante. Aun.que ya no estamos en ese caso, 

muchos de nuestros hábitos. actividades e instituciones están 

todav!a basados en ia creencia de que el hombre desempefia 

s6lo un papei insi&nificante en ios procesos y ciclos de la 

bi.osfera.. u<7
> 

El análisis expuesto nos permite aseverar que la supuesta 

dicotom! a entre las actividades humanas y el medio natural es 

Falsa ya que la humanidad misma es parte de la naturaleza; sin 

embargo, más que cuaiquie1· otra criatura el hombre dada su 

inteligencia, ha demostrado una enorme habilidad para alterar, 

conrormar e interf'erir en las interrelaciones de todas las 

criaturas en benericio propio. Esta es una caracte1·1 st ica 

inhei·ente al ser humano y a ral z de esto se ha desarrollado la 

ciencia y la tecnolog1a ••• Es esto acaso un elemento negativo? .• más 

bien el hombre se ha olvidado de sus or1genes y ha abusado de su 

supremacia como especie. La historia de la civilizaciOn es una 

advertencia para el análisis de nuestras actitudes pasadas y un 

reto a nuestra capacidad para comprender la esencia del verdadero 

papel del hombre sobre la tierra. 

t?> Op. Ci.t.. p '62. 

¡. 
1 
\ 



Ejemplos de las acciones negativas del hombre sobre su h:ibitat 

puede observarse en innumerables casos alrededor de todo el mundo; 

en este sentido Mé:dca presenta na pocos de ellas. Quizás los más 

interesantes se encuentran en las zonas donde se experimenta un 

~uerte proceso de urbanizaciOn, dada la complejidad de los 

~actores y agentes involucrados en la problemática. 

En relaciOn a la anterior, el primer contacto que tuvimos con 

asentamientos ubicados dentro del Area de ConservaciOn EcolOgica 

se origino dut-ante nuestra apl icaciOn en el 4° Semestt-e de la 

Can-era con el Tema del poblado rural de Sanla Rosa Xochiac, 

ubicado en el per1metro de la delegaciOn Alvaro ObregOn. Este 

primer acercamiento nos permitiO darnos cuenta de la complejidad 

existente entre la planeaciOn de zonas exclusivamente urbanas y 

aquerlas que se encuentran insertas en áreas ecolOgicas. 

de esta vinculaciOn con el A rea Puede decirse que antes 

ConservaciOn EcolOgica, no hablamos tenido la oportunidad 

de 

de 

trabajar en zonas de este tipo ya que dentro del plan de estudios 

de la Licenciatura, los primeros semestres están reservados para 

espacios fl sicos más reducidos, como es el caso del 

plazas y calles. 

disef'io de 

La Tinalidad del ejercicio en el 4° Semestre consist1a en realizar 

una propuesta para rescate y mejoramiento del poblado rural de 

Santa Rosa Xochiac; sin embargo, durante la gestaciOn de las 

propLtestas nos dimos cuenta que deb[ amos respetat- un programa de 

usos de suelo ya estipulado por el Departamento del Distrito 

Federal y ello no nos permit1a enTocar el estudia de caso como un 

poblado t-ural, sino como una parte de la delegaciOn Alvar'o 

ObregOn .•. no la visualizabamos como una ~racciOn integrante del 

Area de ConservaciOn. 

Esta nos hizo percibir una de las limitantes que sobre el Area de 

Conset-vaciOn, ten1 a la metodalog[ a aplicada en áreas urbanas y 



nos genero una inquietud, aunque incipiente, so tire las 

posibilidades de una planeaciOn alterna, exclusiva para las áreas 

ecolOgico-rurales. 

A pesar de que desde el surgimiento de esta primera inquietud 

hasta la posibilidad de desarrollarla en el Taller Integral de 9° 

semestre, aún deb! amos 

interés inicial para 

recorrer 5 semestres, 

dentro del Taller 

logramos mantener el 

Integral comenzar a 

de-Finir los primer-os pasos de la metodolog! a que, un afio después, 

nos permitiMa conocer su-Ficientemente la zona para proponer lo 

que desde un principio, ha~a determinado la columna vertebral de 

la investigaciOn: Las alternativas para un desarrollo urbano 

integral dentro del área de ConservaciOn Ecológica. 

Ciertamente, la extensiOn de la zona no nos permitiO considerar en 

un principio, la cantidad de temas y problemas a los que 

tendd amos que en-Fr-entarnos; del mismo modo la complejidad de la 

problemática en el área constantemente nos desviaba del eje 

rector, adentrlndonos en campos que no perteneclan estrictamente a 

la planeaciOn, como es el caso de los -Factores ecanOmicos, 

pol!ticos y antropológicos. 

Por -Fortuna, paulatinamente logramos marcar la trayectoria que 

seguirlamos para la culminaciOn de las propuestas, haciendo 

revisiones continuas para asegurarnos de no perder de vista el 

en-foque del trabajo. 



En la actualidad, cuando se habla de temas de !ndole ecológica 

pareciera que todos tenemos la claridad de lo que estamos tratando 

de enrocar, sin embargo en el caso espec!rico del Urbanismo en 

conjunción con la Ecolog!a debemos dejar claramente especiricado 

cual será nuestro enroque. Es posible que parezca que esta 

advertencia raya en la obviedad pero nos daremos cuenta que es 

válida al reco1-dar que este binomio <Urbanismo/Ecolog! al, 

abordado por teóricos de mediados de este Siglo. 

ya rué 

11 F·ueron Pa.rk. Buraess y Hchensie quienes principalmente 

idearon diferentes esquemas para conocer la estructura 

ecolóaica de las ciudades, y as! poder describir sus 

espa.c la les . .. 11<ª' 
patrones 

De esta manera, podemos entrever que dichos teóricos hab! an 

adoptado el término ecológico, atendiendo exclusivamente 

naturaleza social de las ciudades. 

a la 

"La ecoloa!a social o humana se constituye coma una disciplina 

que va a estar directamente relacionada con el análisis de la 

población y su distribución a lo larao del territorio".''" 

Para los sociólogos la ecolog!a urbana tiene una clara incidencia 

de la ecolog!a social, y explican los procesos de la misma 

mediante el análisis de los ren6menos de la migración, invasión, 

sucesión y segregación, contándo tales ren6menos como parte de la 

Ecolog! a Urbana. 

Es as! como nos damos cuenta de que para los teóricos sociales el 

término de Ecoloa!a Urbana contiene una clara asociación con los 

procesos sociales y r!sicos de una localidad, teniendo además una 

ruerte asociación con la demograr!a. 

<B> Ma.ya.. Esather. 11Soci.olog! a. Urbana. pa.ra. Pla.nlfi.ca.doresa f{ ui.cos u• 
Di. vi.si.On de Esludi.os de Poa9ra.do. Fa.culta.d de Arqui.t.ecl.ura.. UNAM, 

México 198P, p. c:SO 

<P> Op. Ci.t. p. eses. 



Este modo de percepci6n radica en el 'hecho ,de 'concebir a la ciudad 

como un organismo en constante transi''orinaci6n, 'y es as! como se 

recurre al campo de la ecol~g!a para 'e~~iicar la naturaleza de 

dichas transi'ormaciones. 

"Esta maviLidad produce un cambio constante en Las estructuras 

sociales que tienen. evidentemente, su repercusiOn espacial.. 

Por consi6"1liente, La expLicaci6n de todos Los cambios que se 

producen en La. estructura f!sica. de La. Ciudad, 

procesos ecol.6sicos 11
• '

1º' 
est.1 en Los 

"No siempre resuLta f.1ciL descubrir en La. natura.Le:za. eL papeL 

que ca.da. uno de Los factores desempe~a. corno eLernentos deL 

medio arnbien,,te, pero s! podernos estar see¡uros de que en todo 

mamen.to l.as relaciones con. el. ambiente son insoslayabl.es 11 ~ 1u 

Otro ejemplo de la diversidad de en-Foques del término nos la dan 

Wells y Huxley para quienes, "La. eco Loe¡! a no es más que una m.era 

extensi6n de La econom!a de ta na.tura.te:za anirna.da"'. 12 La economla y 

la sociolog! a pueden concebirse como la "ecolog! a humana" en un 

sentido amplio. El hecho de que las relaciones del hombre con sLl 

ambiente tanto H sico como social, constituyan una 

peculiar de la m.1s alta importancia se rei'leja en el 

materia 

empleo 

creciente del término ecoLoef! a. humana., 

campos. 

en sociolog!a y otros 

Para el caso particular de este trabajo como veremos m~s 

adelante, la estructura social y econOmica de los asentamientos se 

ha considerado un elemento importante, pero es necesario i ndic:ar 

que el principio ecoltlgico 1 o determina el entorno; las 

carac:terlsticas i'lsicas y naturales, asl como el uso potencial del 

suelo; es decir ta ecotoe¡! a pr.1ctica. deL entorno rura.t. 

<10) Chueca. Ooi.li.a., Fernando, 11 Breve Hi.stori.a. del Urba.ni.amo 11
, Alio.nza. 

Edi.tori.a.l. Mo.dri.d 1P85, p. 2Z2. 

<11> cto.rke, oeorge L. 11 Elementos de Ecolog! a. 11
; Edi.ci.ones omega.: 

Ba.rcelona. i.oeo, p. td. 

(12) Op. Ci.t. p. 17. 



Pareciera que el término ecologI a engloba a todos los elementos 

orgánicos e inarg~nicos del ecosistema y a ello debe su 

utilización no solo para explicar fen.::imenos de la I ndole de las 

ciencias natu1·a1es, sino también de las sociales. Sin 

embargo ••• por qué esa amplitud en el campo de acciOn de esta 

ciencia si realmente apenas se encuentra en pleno desarrollo? ••• 

Para tratar de entender esta situación realizaremos a continuación 

un breve recorrida de los antecedentes que han enma1·cado la 

historia de la ecologia. 

La palab1·a "oecolO«Y" -fu¡; empleada por primera véz en el al'io de 

1869 por el zoólogo ale~n Haecke1: 1 "'per·a no hizo su aparición en 

público hasta 1895, cL1ando el botánico danés Warming publ icO una 

memoria sobre geografia vegetal ecológica, a la cual nos 

ref'eriremos ~s adelante. 

El t¡; r·mi no -fu¡; adoptado ~ s tarde por los zoologos. En aquel 

momento y por espacio de mucho tiempo, botánicos y zoologos 

trabajaron a menudo de manera autOnoma por lo que no es de 

extral'iar que la ecologia vegetal y la animal se desarrollasen en 

un principio independientemente. 

Al iniciarse el desarrollo de la EcologI a, un buen númer·o de 

ecOlagos dedicaron su atención al estudio de las relaciones con el 

h~bitat, otros por su lado partieron de la investigación de los 

vegetales y animales considerados individualmente, dirigiendo su 

atención hacia las necesidades y las reacciones del organismo, asI 

como la in-fluencia que sobre él ejercen los factores ambientales. 

De esta manera se inicio el estudio de la ecologia del individuo, 

designada con el nombre de "autoecolosI a". 

"La principal tarea de la E:colosI a consiste en perfilar los 

principios «enerales que re«ulan la actividad de la comunidad 

y sus partes intesrantes". <s.
4

> 

<13) Op. Ct.t. p. 19, 

(14> cla. r ke. o eo 
Da.r e elon o. 

ge L. 11 Elemenlos de Ecolog 
P eo. p. 35. 

a.": Edi.ci.onea Omega., 



Como ya mencionamos, el uso del término ecologr a 

la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, 

comenzO durante 

el naturalista 

norteamericano Henry Thoreau lo emple6 desde 1858 en sus cartas 

pero no lo de-FiniO, mientras -Fué Ernest Haeckel quien conceptu6 a 

la ecologr a. como " eL totaL de Las reLacion.es de Los animaLes con 

St.l.S medios ambientes orsc!:nZ:co e Lnorgc!:nLco 11
• 

La ecolog! a tiene sus rar ces en la historia natural, que es tan 

antigua como la humanidad misma. Las tribus primitivas que 

dependfan de la caza, la pesca y la recolecci6n de alimentos 

necesitaban conocimientos detallados acerca de donde y cuando 

encontrar sus presas. 

"EL suraimiento de La aaricuL tura y La t¡an.aderr a hi20 que 

awn.en.ta.ra La n.ecesidad de aprender acerca de La ecoLotfl a 

prAct ica de Las plan.tas y los anima Les domésticos".«=<> 

De esta manera, deberemos entender que ha pesar de que la ecologra 

es una ciencia relativamente nueva, estuvo presente en el 

desarrollo de una cantidad importante de trabajos realizados aún 

antes del surgimiento del término. 

Bu-F-F6n, en su Natural History <1756>, analiz6 muchos de los temas 

de la ecologr a moderna y considero que las poblaciones de seres 

humanos y otros animales estAn sujetos a -FenOmenos similares. 

Por ott-o lado, Mal thus en su E:ssay on Populat ion (1798) calcul6 

que si bien la población de diversas especies se puede incrementar 

geométricamente <1,2,4,8,16, ..• ), su aprovisionamiento en 

alimentos sOlo lo harA en -Forma aritmética, en el mejor de los 

casos <1,2,3,4,5, ... >. 

Para 1895, el geobotAnico danés Eugen Warming publica un tratado 

bajo el trtulo de Lehrbuch der ERolot¡ischen Pfla71.2ent¡eot¡raphie, 

<1!5> Krebs. charles .J. 11 Ecolog1'.a 11
; Edlci.ones Ho.rla.. Nueva. York 1:PB5 • 

P• 4. 



( 16) 

que de hecho es considerada más ·que .. una ''obra ·de géobotánica 

ecológica, el primer tratado de' e¿ó169i)1 .. 

Todo sucede muy rápidamente a partir 'de Warming. En 1895 el 

botánico danés dá nacimiento a la Ecolog[ a como región autónoma de 

la biologla, y esta región desde entonces crecerá regularmente. 

El enfoque de la ecologla sobre bases fisiológicas, el desarrollo 

de la botánica, de la ecolog[a animal, de la ecologla humana y de 

la bioecolog!a, marcaron la biolog[a de la primera mitad del siglo 

XX, mientras que la importancia de ese desarrollo no cesará de 

crecer en los dominios de la agronom1a, de la forestación, 

pesca industrial y del control de las plagas. 

de la 

"A'l. misma c. tempo, el pensamiento ecol.6sico incide en otras 

cien.cias: ia eln.oioe[a, ia eeof!fra/[a hwnan.a, ia arq11ilecl11ra, 

el. urbanismo. la a,gronom!a y la medicina 11 .t1.<S> 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Ecolog1 a se transformó en 

un Imperio. Todos los aspectos surgidos en los primeros decenios 

son explorados y extendidos. Por desgr·acia, las investigaciones en 

el campo de la ecologla no se limitaron solo a experimentos para 

salvaguardar a los seres vivientes, sino también se incurrió en el 

campo de la destrucción; como se ha demostrado en la aniqui laci6n 

sistemática del entorno por medio de la sofisticación de la 

tecnolog!a en las Qltimas guerras. 

Por lo tanto, hasta fines de los affos 50's, la ecolog[ a no es 

lenta maduración, conocida por el gran pOblico¡ producto de 

aparece en los albores del siglo XX. Sui 

una 

potencialidades fueron 

pronto desplegadas en la quietud de 

trabajos de campo. 

los laboratorios o en los 

Acol Pa. s CQ l • 

Mé X\.CO :1902. 

11 Introd u. ce i. 6n a. la 
p. 1P 

Ec: o logI a. "; Edi.t.oria.l N ue v _ a. xmágen 



Fué en la década de 1960 que se considero a la ecolog! a como una 

ciencia importante. El cont!nuo incremento de la poblaciOn humana 

y la destrL1cciOn concomitante del medio natural con pesticidas y 

contaminantes llamo la atenciOn pública respecto del mundo de la 

ecolog! a. 

Especialmente en las últimas décadas la problem~tica ecolOgica se 

convirtiO en preocupación constante de los pa!ses catalogados como 

industrializados y lo ha sido en mayor medida entre los que 

con~orman el vasto mundo del subdesarrollo. 

En el caso especial de estos últimos, el adoptar la pol!tica de 

sustituir la importación de productos industrializados, los obligó 

a instalar sus propias industrias y algunas altamente nocivas 

desde el punto de vista ecolOgico, pero estimadas como 

para lograr el progreso económico. 

necesarias 

"Se destaca as! el hecho de que las formas aswn.idas por las 

relaciones entre el sistema. econ.6mico y el sistema. de poder 

a partir del per!odo de implantaciOn de 

nacionales independientes dieron or!een a 

distintas de desarrollo y autonom!a para 

l.atlnoamericanos, 

pa.rt icul.ares .. . 11 <t?> 

conforme 

''En. el. caso concreto de la 

a StJ.S 

aericu.l tura. 

los estados 

posibilidades 

los pa!ses 

situaciones 

los 

subdesarrollados adquirieron u.na tecnoloe!a cuyos 

pa1 ses 

insumos 

mu.chas veces ocasionan la contaminación de las aeu.as y los 

suelos y sólo parcialmente respondieron al reto de aumentar 

la productividad y 
poblaciones". <te> 

los alimentos requeridos por 

U.'n Ccudogo y Fa.leLt.o, 11 Dependenci.a. y Deaarrolto en 
Editori.a.l Si.glo XXX,. Méxi.co 1PS7. p. 32. 

<1.B> Acot Pa.eca.L "InLroducci.On a. ta. Ecologt a.": Ed. Nueva. xm&gon, 
M~x1.co 1982,p. d 

Améri.ca. 

StJ.S 

La.li.noll; 



Para lograr estas metas, existe la posibilidad de reducir las 

consecuencias negativas derivadas de las actividades humanas sobre 

el medio ambiente mediante procedimientos y ~armas adecuadas de 

organización y producción, mismas que abo1-da1-emos m1is adelante. 

Los fracasos y los desastres en los cuales han zozobrado 

determinadas sociedades, o~recen un testimonio no menos elocuente 

del elevado precio que se paga por la incapacidad de dirigir las 

relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

El saqueo de los recursos naturales, el desorden de una 

industrialización acelerada, el agravamiento de la polución, asr 

como los diversos deterioros de los modos de vida, desencadenaron 

en Europa Occidental y en Estados Unidos movimientos de rebelión. 

Uno de los puntos de partida de estos movimientos sosten{ a lo que 

se denominó "la de~ensa del ambiente", expresión bastante 

imprecisa en la que caben no solamente las luchas contra la 

industrialización, y la especulaciOn en materia habitacional, 

contra la utilización indiscriminada de los recursos naturales y 

la polución industrial, sino tambi•n las acciones que se fijan 

como objetivo la protecciOn de las especies silvestres, la 

salvación de las que estan en vr as de desapat-ición y la creación 

de Parques Nacionales y espacios verdes. 

Asl, a partir de 1968 surgieron numerosas asociaciones, grupos 

ecologistas y de defensa del ambiente, ~ederaciones nacionales e 

internacionales de protección de la naturaleza. Par-ale lamente se 

abrió un mercado para la prensa y publicaciones en las cuales se 

trataban problemas relativos al ambiente. 

En •pocas recientes ha 

Ecologra y el medio 

tratado 

ambiente 

de incluirse el 

dentro de los 

1imbi to 

estudios 

de 

de 

la 

la 

investigación y diagnOstico urbanos. Es asr como ultimamente se le 

ha otorgado Ltna mayor impot-tancia al estado que guardan los 



. - -

cen,tros urbanos -ast como los asentamientos humanos de cualquier 

tipo- con respecto a su enterrio ecoiogtco. 

El Presente trabajo es una i'nvestigaciOn sobre las -Futuras 

alternativas para los modelos de crecimiento de las poblaciones 

rurales, y tiene como marco geog1-.1-Fico el espacio ecolOgico m.1s 

importante del Distrito Federal. De esta manera, se plantea la 

estructura del trabajo en cinco capitules, tres de los cuales 

es tan dedicados al an.11 is is de la p1-oblemA t ica, uno al 

planteamiento del modelo recomendado para el desarrollo de la 

regiOn, y uno -Final que sintetiza lo descrito en los anteriores en 

propuestas concretizadas mediante tres estudios de caso. 

El primer capitulo lleva inserta la -Finalidad de analizar de 

manera global la regiOn. Esto surgiO en base a la necesidad de 

ubicar los tres poblados dentro de un universo de-Finido espacial y 

temporalmente; es decir el .1rea de conservaciOn ecolOgica <ACE>. 

Dentro de este capitulo se abarca un recorrido histOrico cuyo 

objeto es pro-Fundizar el realizado en la parte introductoria, 

e~-Fatiz!indo los momentos histOricos trascendentales de las 2 

delegaciones a que alude este trabajo. 

Al mismo tiempo de que se se~alan los principales aspectos 

histOricos, se pretende dete1-minar de que manera la in-Fluencia de 

los modelos europeos complemento la trayectoria que seguirla la 

planeaciOn de mediados de siglo para el Distrito Federal. Dentro 

de este contexto se analizan de modo somero los momentos m.1s 

signi-Ficativos para la evoluciOn de la planeaciOn en la ciudad. 

Al llegar a este punto logramos tener una idea general del 

desarrollo social, poli tico, 

Federal pero.¿la trayectoria 

cultural 

descrita 

y fl sico 

por este 

del Distrito 

modelo de 

planeaciOn ha respondido a los lineamientos jur!dicos contenidos 

por los instrumentos normativos vigentes? ... Para responder a la 



interrogante antérior :este :primer:.'.,' ·cap(tulo analiza el marco 

jurt dico y la éstrLu:::tura -d~ '.~o~ie~n6' . que normatizan la 

planeación de la entidad; 

Pero mientras tanto JQu{! esta sucediendo actualmente dentro de la 

jurisdicción de las delegaciones TlAhuac y Milpa Alta en materia 

de estructura urbana, tenencia, aspectos socioeconómicos, 

poltticos, etc ••. ? La búsqueda de la respuesta a esta cuestión nos 

dara las bases necesarias para aventurarnos a establecer una 

regionalización que comience a desprender las partes del todo; es 

decir los poblados rurales del área de conservación. 

La determinación de pequeRas subregiones dentro de una subregión 

mayot· (el ACE) no constituye una tarea Tácil toda vez que estamos 

acostumbrados a pet-cibit· al Distrito Federal desde la óptica de la 

ZoniTicación secundaria que nos indica que unicamente existen dos 

regiones: una urbana y otra dedicada a la conservación. Pero ••• 

dQue hay mas al lA de la división virtual entre las dos 

&reas?, .dcomo podemos conceptual izar una subdivisión mas precisa 

que determine regiones distintas?. Lo que presentamos en la parte 

-final del capt tulo es solo una propuesta pat-a analizar 

detalladamente los elementos del todo. 

Cuando nos dimos cuenta de que el territo1-io del ACE no contenta 

exclusivamente asentamientos de tipo rural comenzamos a 

sobre la utilidad de encontrar nuevos cauces 

especular 

pat·a su 

anA lisis .•• as! surgió el segundo 

capitulo antecedió al anterior 

cap!~u1o. En realidad este 

ya que constituye el marco 

conceptual que sostiene el trabajo, las hipótesis y los 

objetivos. La raión de esta atemporalidad en el orden establecido 

se debe a que el capttulo 2 enmarca el esquema de los poblados; es 

decir el espacio Tinal de aplicación de las pi-opuestas y no podt a 

ser descrito antes de la región que se considera como el universo. 

cJ CuAl es la pe1-spectiva de planeación dentro de los poblados 



del ACE?.d.como son conceptualizados por parte de las entidades 

encargadas de su planeaciOn? .. , ¿es posí ble vislumbrar nuevos 

caminos para su desarrollo? .• A partir de la ti~riniciOn de poblados 

rurales nos dimos a la tarea de analizar las políticas en materia 

de planeaciOn, así como las tendencias actuales de manejo por 

parte de los organismos responsables con la rinalidad de 

determinar si realmente existe duplicidad en el cumplimiento de 

runciones o poca claridad en los campos de acciOn de las mismas. 

Dentro del desarrollo de este capítulo tam.bién consideramos 

importante e:<ponet- la metodología de análisis que constituyo la 

columna vertebral de la primera parte del trabajo¡ es decir las 

matrices, su esquema y su utilidad •• é.como determinamos nuestra 

área de estudio?. d. cuáles son los asentamientos que a nuestro 

parecer ejemplirican los tres tipos de poblados existentes? ••. 

Estamos ciertas de que la utilidad de elementos de apoyo en 

gabinete como son las matrices es limitada, por tal motivo la 

parte rinal del capítulo 2 pretende sintetizar nuestro particular 

punto de vista con respecto al campo de acciOn de las mismas; así 

como puntualizar una serie de recomendaciones para su 

en trabajos de planeaciOn. 

aplicaciOn 

Es el Tercer capítulo el encargado de describir y analizar las 

características de cada uno de los 3 poblados. La manera de 

examinar los estudios de caso se estructuro en bloques con la 

rinalidad de que pudieran describirse las 

intrínsecas a cada asentamiento. La primera parte 

particularidades 

del capítulo 

corresponde al análisis del sitio ya que consideramos a los 

ractores del medio rísico natural como uno 

condicionan la expansiOn y el desarrollo de 

de los agentes 

los poblados. 

que 

Sin 

embargo, además del ámbito natural existe una serie de elementos 

sociales, econOmicos y políticos cuya trascendencia a nivel de 

asentamientos en área de conservaciOn es vital. .el.Cuál es el 

runcionamiento de una red de estructura urbana dentro de poblados 



con caracter rural? • .<:.cuales son las -di-Ferencias m.is 

signi-Ficativas con respecto a los entornos urbanos?. Partiendo de 

la respuesta a estas interrogantes comenzamos a adentrarnos en la 

problem.itica de los 3 poblados. 

Actualmente los esquemas de planeación para los poblados del ACE 

establecen patrones similares para la elaboración de sus programas 

de desarrollo pero •• C:Qué tanta validéz tiene el adoptar la misma 

tipologla de planeación para todos los casos?.f.Los poblados 

presentan las mismos patrones sociales, económicos y cultut-ales 

en toda la regi6n? ••• Es precisamente en este capitulo intermedio 

entre el dilgnost ico y 

intet-cala la i n-Fat-mac ión 

aplicación de encuestas y 

las propuestas 

obtenida en campo 

entt-evistas con 

en donde 

mediante 

autoridades 

se 

la 

y 

habitantes. Todo este cdmulo de in-Formación nos permitió per-Filar 

los aspectos relevantes para la propuesta como: el nivel de 

servicios de cada localidad, el diagnóstico de equipamiento, su 

comportamiento demogrl-Fico y de ocupación poblacional, entre otros 

-factores. El estudio de las di-Ferencias entre los tres tipos 

posteriormente marcarla la trayectoria de las propuestas. 

Finalmente, se consideró importante incluir dentro de este 

capitulo la estructura de las organizaciones locales, sus 

-funciones y su papel como enlaces de la población con sus 

autoridades. Simultlneamente se analizan los tipos predominantes 

de asociaciones productivas • .id.serl prudente recomendar nuevas 

-formas de asociación para los productores locales o 

existentes? •• ~Qué tanta e-Fectividad tienen dada 

agr!cola de la 2ona?. 

-fomentar las 

la importancia 

Los aspectos culturales también son abarcados en la parte -Final 

del tercer capitulo con el objeto de analizar el grado de cohesión 

de los habitantes, la interacción en el ndcleo -familia•-, su 

conservación de costumbres, su interrelación con el lrea urbana de 

la ciudad de México, y lo que consideramos m.is importante ••• la 



Fuerza de su identidad como miembros de comunidades rurales. 

El Cuarlo cap!lulo plantea lo que hemos conside\ado el desarrollo 

urbano integral, cuales son sus or! genes? ••• 4Qué es el Desarrollo 

Urbano Integral?. Todas estas inquietudes nos llevaron a elaborar 

este capitulo tratando de demostrar que el planteamiento para un 

desarrotto urbano intee¡'rat no es una utop! a. cÍ cuales son los 

antecedentes que nos dan las bases para arirmar lo antet-ior?. A 

ra! z de la búsqueda de inrormación para cent.estar esa pregunta 

logramos estudia•- una set-ie de proyectos cuyas premisas ecológicas 

resultaron de gran valor para posibilitar la propuesta. 

Considet-amos conveniente la inclusión dentro de este cap! tulo del 

esquema jur!dico que de manera complementaria al presentado en el 

primer cap! tulo, avala lo 

• d.cuales son las leyes que 

propuesto por el desarrollo Integral • 

hacen Factible la utilización de 

tecnolog!as no convencionales para usos habitacionales?. Hasta 

ahora la óptica de 

exclusivamente a 

los planiricadores r!sicos se ha limitado 

los art!culos que permiten el desarrollo 

habitacional de manera convencional, pero existen una serie de 

leyes que no solo posibilitan sino que recomiendan el uso de 

mecanismos complementarios, tanto a nivel local como redera!. 

Tratando de cubrir un punto importante como es el ambito 

Financiero, se realizaron estimaciones sobre los costos actuales 

de las ecotecnias pero ademas, 

nivel de recomendaciones sobre 

inclu! mos algunas propuestas a 

los mecanismos Financieros que 

pueden apoyar no solo la econom!a Familiar, sino la 

de las actividades productivas. 

incentivaciOn 

Aunado a lo anterior, se rerieren una serie de pol!ticas las 

cuales retoman algunos aspectos de los programas 

oriciales,. dQuién estara ·encargado de dirigir los destinos del 

nuevo desat-rollo integral?. La planeaciOn del area debe abarcar la 

elección del organismo/cabeza que coordine las acciones 



intr!nsecas al nuevo modelo de desarrollo; para ello este 

cap!tulo presenta lo que denominamos mecanismos de aplicaci6n, 

cuya rinalidad es esquematizar la manera como se espera sea 

manejada la planeaciOn de los poblados . 

. . dcomo se tiene planeado que responda la tenencia de la tierra 

dentro de las áreas de crecimiento ruturo de los poblados para que 

se convierta en un instrumento de apoyo a las pol!ticas 

ecolOgicas?. Actualmente el espacio agr!cola está adoleciendo 

transrormaciones emanadas de las 1-eror-mas al art. 27 cuyo análisis 

rebasa las expectativas del presente trabajo¡ sin embargo debido 

al caracter agMcola de la zona y a su importancia para la 

implementaci6n de la propuesta, este cap!tulo revisa algunos de 

sus puntos más signiricativos poniéndo especial atenciOn en 

aquellos que se rerieren al caso de las comunidades rurales. 

La parte rinal del cap!tulo 4 esta dedicada a las recomendaciones 

para el mejor aprovechamiento del suelo agr!cola. Esto debido a la 

aptitud de los suelos y a la importancia que tiene la 

incentivaciOn de la producci6n local como eje rector de la 

propLtesta. 

DespLtés de desarrollar el diagn6stico y el planteamiento de la 

hipOtesis llegamos a la parte rinal que es abordada por el 

cap! tu.lo 5. En este cap! tulo se describen los Programas de 

desarrollo para Poblados en Area de Conservaci6n Ecol6gica • 

• d. Por qué creemos necesario un replanteamiento sobre la rorma de 

concebir el ACE? .•• ,dcuáles son las premisas que determinan la 

planeaci6n de los programas de desarrollo propuestos? La primera 

parte de este cap!tulo está avocada a explicar el planteamiento 

general de los programas de desarrollo y su concepciOn . 

. . <:!De qué manera regula cada uno de los Programas una determinada 

tipolog! a? ... ,dCuáles son sus campos de acciOn? .• , indudablemente 



que la metodolog!a seguida por los programas retoma aspectos 

abarcados por la planeación actual, sin embargo las premisas que 

simbolizan el eje rector de la planeación integral son sumamente 

di-Ferentes. 

Si hablamos de un programa de desarrollo para zonas ecológicas es 

obvio que las di-Ferencias con las &reas urbanas son 

este sentido los Programas de Desarrollo propL1estos 

grandes. En 

poi- nuestra 

base metodológica abordan temas re-Ferentes al aprovechamiento del 

suelo para -Fines no habitacionales y a la incentivación ·de las 

actividades primarias . 

• .d. Cu.11 es el v! ncL1lo de esta t ipolog! a de p laneac ión con las 

tecnolog!as alternativas o ecotecnias?. En 

retomar algunas premisas establecidas en el 

partir de la conceptualización del lote como 

este nivel debemos 

cap!tulo anterior y 

el nivel adecuado 

para ordenar la planeación en las &reas rurales. 

La parte -Final del cap!tulo 5 esta avocada a la realización de una 

serie de 1-ecomendaciones que establecen de qué manera los 

programas propuestos entraran en una etapa de autoevaluación y 

retroalimentación que pretende enriquecer su contenido y el 

alcance de sus objetivos, evitando as! el anacronismo que 

entorpecer!a la aplicación de los mismos. 

Finalmente, se presentan una serie de apéndices cuya -Finalidad es 

pro-Fundizar en algunos aspectos relevantes as! como complementar 

de manera gr.1-Fica lo expuesto a lo largo de todo el trabajo. 

Es nuestro deseo que las inquietudes que puedan genera1-se 

durante el desarrollo del presente documento se vuelvan puntos de 

partida para la elaboración de investigaciones posteriores que 

ayuden a cubrir las lagunas y def'iciencias de este. 



ANTECEDENTES 

El hablar e:·:haLtstivamente de los antecedentes del i'enOmeno 

que durante las últimas décadas ha marcado el desarrollo de una de 

las Ltrbes mas grandes de todos los tiempos, nos llevar[a a tener 

que abot·dar tOp icos cuya proi'Lmda complejidad desbot-dar1 a "'l 

alcance de la presente investigaciOn, por ello nos limitaremos a 

subrayar los momentos que consideramos mAs importantes para 

establecer nLtestro marco rei'erencial. 

La experiencia dentro de los talleres de Urbanismo, nos ha 

ensenado qLte uno de los primeros pasos para la comprensiOn de una 

ciudad consiste en remontarnos a los or1genes y a los antecedentes 

inmediatos de la problematica qLte se trata de abordar. 

"Debemos representarnos nuestra cludad desde sus mAs 

hwnlLdes or!eenes, 

y del ntas Lejano . .. 

dentro del marco eeoera/lco 

Siguiendo esta trayectoria se presenta a continuaciOn una 

prOxlma 

breve 

semblanza de lo que hemos considerado 

cLtya relevancia para el horizonte de 

importante. 

los antecedentes histOricos 

esta investigaciOn es 

Antes de avocarnos a la descripción histOrica puntual para la 

zona en estudio hemos considerado necesario realizar una parte 

introductoria que abarqLte una extensiOn mayor con la -finalidad de 

contar con un marco geogra-Fico mas amplio qLte, al mismo tiempo que 

sirva como escenario del area descrita, establezca una rei'erencia 

para entender la estrecha vinculaciOn que existe entre el Area de 

Desarrollo Urbano con el Area de ConservaciOn EcolOgica; es decir, 

el panorama evolutivo del Distrito Federal. 

<ts» choa.y. Fro.ncoise. 11 Ulop{ a..s y reo.U.do.des 11
; Ed. Lumen S. A. aa.. 

Edici6n, Ba.rcelona.. 1P93. p. 2!53, 



MARCO GEOGRAFICO 

"El actual t~rr~to~io del Distrito Federal se encuentra en la 

porciéin"Centro Sur de la Cuenca de México, y sus grandes unidades 

Mor-Foestructurales son, por un lado, las depresiones que dan lugar 

a la -Fot'maciéin de lagos como la depresiéin de Mé:<ico y la de 

Xochimilco en el Sur, separadas por la Sierra de Santa Catarina y 

limitados en el Norte por la Sierra de Guadalupe y en el Sur por 

la Sierra del Chichinautz.in". '2 º' 

La Cuenca del Valle de México se localiza sobre el paralelo de 19° 

de latitud Norte, coincidiendo con la situaciéin del eje 

NeovolcAnico. Su altitud en la parte plana es en promedia de 2,250 

m.s.n.m.m. Su conformaci6n geoléigica es a base de materiales 

acarreados por las lluvias, la deyecciéin de cenizas y los restos 

de la vegetaciéin calcinada que rellenaron la cuenca. En cuanto a 

su climatologi a presenta 2 vat-iaciones: templado-húmedo en el sur, 

templado-seco en el centro y el norte, y nieves per~istentes en 

las al tas montañas. La tempe1-atu1-a ma X ima reg istt-ada -Fu~ de 33.B 

grados el 10 de mayo de 1927; y la minima de -5 grados el 11 de 

enet-o de 1967, cuando cayo la última nevada. La evaporaci6n media 

anual alcanza 2,100 milimetros en las montañas del sur y 900 en la 

parte norte. En lo re-Ferente a la humedad relativa del aire 

asciende en promedio de 45X en el mes de Marzo al 751. en 

Septiembre. 

<20>Cervanlee y Asoci.o.dos S. A. 11 El Medi..o No.t.uro.l; La. Cuenca. de M~ xi.e o 11
• 

Dt.reeci.O n O e nera.l d e Plo. n \.fi.c a. ci. O n del D. D. F .• M~xi.co :lP?cS. 



Aunque el Distrito Federal es un hecho relativamente nuevo en la 

historia de la ocupación humana de la Cuenca del Valle de México y 

dentro de ésta, aba1-ca apenas un poco menos de una sexta parte, su 

génesis y caracter1sticas estan clara e lntimamente ligadas a la 

evolución cultural de los asentamientos humanos en el Valle y a 

su adaptación ecológica. 



DESARROLLO HISTORICO 

Epoca Prehispánica 

A las p1·imeras ocupaciones dentro del valle en forma de 

campamentos temporales, le siguen las aldeas que son asentamientos 

de caracter más fijo y de ocupación contrnua en el altiplano, como 

lo fueron el Arbolillo .• Zacatenco, Tlatilco, Ticomán, CuicLtilco, 

Chimalhuacan, Copilco, etc. El desarrollo de estas aldeas asr 

como su apogeo a fl n del primer milenio a.c. nos permiten 

observar los principios de un sistema de asentamientos adaptado 

a las condiciones ecolOgicas del Valle de cuya estructura 

sobreviven aún numerosas localidades. 

Fué a mediados del primer milenio antes de Cristo, cuando apareciO 

en la porción Sur del actual Distrito Federal un importante centro 

ceremonial, que es muestt·a de la extensa ocupaciOn humana que se 

comenzaba a manifestar el Suroeste del Valle, a~os antes de la 

erupciOn volcánica del Xitle, que posteriormente cubrirr a esta 

porc~On y La ha.r{ a casi impenetrable a toda posibilidad de 

asen.lam.iento 11 • < zs. > 

Los Cuitlahuacas ocuparon una comunidad insular llamada 

Cui~láhuac o Tláhuac y hasta donde se sabe no se extendieron 

mucho mas allá de esta y llegaron apenas hasta Santa Catarina y 

Tulyehualco. 

<2U 11 El Terri.lori.o Wexi.ca.noU. Mi.guel Mesaama.eher. Insti.luto Mexi.ca.no 
det Seguro Soc1.a.l. México. S.P02. p. 784. 



Aunque el sistema ecolOgico natural ~' t:lásei de lagos, no permitiO 

una distribuciOn regular de los 

tiempo si f'ué posible observar·.· en 

a~~n;am~~nt~os, a través del 

ellos· ¿~i.e;~a 'uni-Formidad. 

Adem~s de las regularidades que d~ la distanci·a entre los 

cent1-os import ... ntes y los pueblos, aparecen otras constantes que 

nos demuestt-an que todas las aldeas compactas de alta densidad se 

establecieron a la 01-illa de las fértiles planicies aluviales y 

las aldeas de baja densidad se dispersaron en colinas menos 

productivas. 

''Los m.exlca.nas ped1 an uni.ca.rnen.te tierra. y piedra. para. 

ensanchar su territorio, pues hasta a.Jú Lo hablan forma.do con 

Los despojos de Las pLa.nta.s a.cu~t ica.s cuna.Léffa.mada.s con eL 

cieno que sa.ca.ba.n deL fondo deL La.éffO ... Esta penuria y i a. 

exuberancia de La. veéffeta.ciOn que cubre La. mayor parte de La. 

superficie deL La.éffo de aéffua. duLce. formando una capa ta.n 

compacta. y resistente que soporta. ei peso de un hombre. a. 

debido fijar desde iueéffo La. a.tenciOn de Los mexicanos para. 

formar Las CHINAHPAS o huertos flotantes con que supLia.n La. 

deficiencia de 

Leéffumbres. '
22

' 

terreno para vi~ir y cut t iva.r aLéffuna.s 

Como es conocida, la agricultura azteca mediante el uso de las 

Chinampas f'ué un sistema intensivo altamente productivo que estaba 

con-formado pm- una. sucesiOn de campos eleva.dos dentro de una red 

de ca.na.Les dra.éffados sobre ei Lecho deL La.éffO. ' 2
"' 

<22> Ra.m! rez. José Fernando,. 11 Memoria. o.cerca. de la.a 

i..nunda.ct.onee de La. C\.uda..d de Méxt.coü,. INAH,. centro de 

Inveslt.ga.ci.ones Suoert.orea, Mexi.co,.D.F •• 1P?O; p.20. 
<23> Ezcurra., Exequt.el. 11 De la.a chi.na.mpo..a a. la. mega.l0poLi.s 11

, Ed. Fondo 

de Culturo. Econ6mi.ca.,. Méxi.co 1990, p. 9. 

obra.a e 



..... 

Epoca Colonial 

A la llegada de los espa~oles en 1519, la Cuenca estaba ocupada 

por una civilización cuya economla se establecla en torno al 

cultivo de las chinampas que rodeaban al Lago. Con la .conquista 

los caballos y el ganado ~ueron introducidos a la Cuenca, tanto 

los ~todos de transporte como la ag~icultura su~rieron .una 

trans~ormación radical. 

"Desde el principio de la colonia fué."cl.aro "q'IJ.e la nueva traza 
- . --- --·'--· 

que querlan imponer los es~Óles a ciudad era 

incompatible con la n.aturale2a lacustre del Valle 11 ( 24) 

Las repercusiones en el medio ambiente provocadas por la nLteva 

situación anteriormente descrita, no se hicieron esperar. Se 

inició la de~orestación de los bosques próximos, para cubr i t· 

las necesidades de construcción y combustibles de los nuevos 

asentamientos. Las .1reas agrlcolas en particular, su~riet·on 

grandes deterioras como consecuencia de la implementación de 

nuevos cultivos y tecnologl as agrl colas; adem.1s de la introducción 

de ganado mayor y menor. Asimismo, se generó el aumento en 

escorrentía super~icial durante las intensas lluvias de Verano. 

<24> So.la.!' Ca.la.lo.; 1'La. loca.lt.za.ciOn de la. Ca.pita.L 
Espa.f'ía. ... 11

, en Qui.pu No. a. ts>ecs. P. 2?P. 
de la. Nueva. 

la. 



Este sistema permit1a reciclar de ~orma e~iciente los nutrientes 

acarreados por las lluvias de los campos agr1colas a través de la 

cosecha de productos acu~ticos extra1dos de los canales. 

De esta manera. las buenas tierras agd colas muy raramente se 

usaban para residencia y la aldea se construyo sobre terrenos 

pobres o cuyo potencial para explotación agr1cola era nulo. 

r 



Uno de los aspectos que aTectO considerablemente el entorno 

ecolOgico de la ciudad, lo constituyeron las primeras salidas 

artiTiciales de las aguas servidas de la cuenca del valle de 

México, cuyo principal motivo era controlar las inundaciones y 

sentar las bases del sistema de drenaje. Para lograr esto se 

inicia en 1602 la construcciOn del socavón de Enrice Mart! nez, que 

sir-viO de poco dado que en 1629, 

inundaciOn de su historia. 

la ciudad registro la peor 

"E:t d!a 20 de Junio de 1629 ser.1 un d!a memarabte en ta 

historia de Las m.1s 8randes catam.idades que han afti8ida a 

Héxica ... Aunque todas tas barrios estaban ane8ados y se 

tenían encima las continaencias de la estaci6n, hab1 an 

catmada un tanta tos sabresattas con ia se8uridad que 

inspiraban tas obras ejecutadas para desa8tiar directamente et 

r1o de Cuautitt.1n y sus con/tuentes ... Parece que ese d!a tuvo 

una abundanttsima. avenida et mencionada rto de Cuautitt.1n y 

que precipit.1ndose sabre su depósito CLa La8una de Coyatepec> 

causo tos dos mayares estra80S que de ét se pad! an temer: 

cerro ta baca det y rompió et dique de 

Coyatepec ... aperando en unas cuantas horas ta compteta 

inundación de ta Ciudad .. 11t25> 

Para reTorzar la obra anterior se emprendió la construcción del 

tajo de Nochistongo; "ei c"tJ.at fué iniciada en et a!"ío de U307 por 

E:nrico Harttne2 y cutminada en !769, atcan2ando una ton8itud de 

m.1s de t 2 Y-.m .. . "'. 26'El impacto generado posteriormente con esta 

<25> R a.mí rez. Jog,e Flliil'rna.ndo." Memori.a. a.corco. de 

i.nunda.ci.ones de la. Ci.udo.d de Méxi.coü, INAH, Centro do 
Inveali.ga..ci.ones Superiores. Mexi.co,D.F .. J.P?<S; p. 123. 

la.a obrasi 

<ZCS> AL la.a de la. ci.u dad de Méxi. e o. D. o. F .• wéxi. e o, s eptie m bre de 

p. 'º· 



obra -Fue la desecaciOn paulatina, d,e los lagos ubicados dentro del 

Valle. 

La Ciudad de Mé::ico, situada en el centro de un sistema lacustre, 

conociO en ese momento un rompimiento b~usco en su coexistencia 

con el agua, después de que el sistema de chinampas utilizado por 

los aztecas -fuera destrut do por los espaf'íoles. 

A la par que se realizaban las obras anteriores, se llevaron a 

cabo diversos proyectos de desagüe, destacando el de Vel~zquez de 

LeOn en 1744. Lo ~s patético de la situaciOn es que era tan grave 

el problema del desalojo de aguas que se convirtiO en el punto 

central de las acciones de la obra pGblica; sin embargo, una vé z 

obtenido el éxito se comenzO a evidenciar que el problema de 

exceso de agua se habta tornado en escaséz, siendo este uno de los 

puntos claves para entender el deterioro ecolOgico que 

paulatinamente se habt a genet-ado en el Valle de Mé:<ico. 

"EL problema. deL abastecim.iento deL ae"ua es un problema. erave 

también porque deriva deL desaeüe. Antes de La Conquista, eL 

Acueducto de Chapultepec era el principal abastecedor deL 

L!quido vital hacia TenochtitL~n; su destrucciOn por los 

espal'íoles obviamente causo problemas para obtener eL aeua 

has ta su recons trucc LOn . .. 11 ~ 27> 

<27> Muf'íoz. · Juli.o. 11 Ho.ci.a. el deQo.atre eeolOgi.co 11
; en Revista. Ciudades. 

o.Pío 2. No. e. octubre-Di.ci.embre de .ux>o. p. 2P. 



SegCl n sabemos, después de su rec:onstruc:c: iOn el ac:ueduc:to de 

Chapultepec: c:ontinuO siendo la princ:ipal v! a alimentadora de agua 

hasta la séptima déc:ada del Siglo XVI. Posteriormente se c:ontinCla 

con obras de este tipo entre las que destac:a el Ac:ueduc:to de Santa 

Fé. 



Epoca independiente 

El Distrito Federal -fué creado el 18 de ,Noviembre de t8c4 por el 

Congreso y estaba comprendido en un et rculo cuyo centro era la 

plaza mayor y ia dimensión de su radio era de 8800 m. (29> 

A ra1 z de esta p1-imera delimitación el Distrito Feder-al ten1 a una 

superficie un poca mayor a los 300 km2 y quedaban -fuera de sus 

11mites pueblos como Coyoac&n, Xochimilco, Mexicalzingo y Tlalpan 

que -formaban el Distrito de México, del Estado de Mé >:ice con 

cabecera en Tlalpan. 

Es posible que el constante cambio en los 11mites del Distrito 

Federal -fuera consecuencia de las cicatrices históricas que 

correspond1 an a los diversos -fenómenos sociales, poH ticos, y 

económicos, los que de alguna manera reflejaban la realidad de su 

momento. 

"Los sucesivos t!!Obiernos del. Héxico Independiente, unas 

ueces hacen desaparecer ei Distrito Federai e int.esran una 

ciudad dentro dei marco naturai dei vatie y otras 

reaparecer sanando pa:u.l.atinam.ente superficie ... º <ZP> 

to hacen 

A partir de sus primeros 300 km 2 en 1824, llega a -fines del siglo 

con una -forma bastante caprichosa a los 1453 km~ Aparece con una 

base muy amplia que corresponde al parteaguas de la Serra~a del 

C2B> UEL Terr\.Lori.o Mexi.canoü, Mt.guel Meesma.cher, Irislt.t.ulo 

Mex\.ca.no del Seguro soct..a.l. Mé xi.ca 1.P02, p. 540 

C20> Op. Cit. p. 543 



Ajusco y otra muy reducida y angosta, al Norte del núcleo 

urbano original, hacia las Areas de expansión natural de la 

ciudad. As! como cambia su -Forma y extensión también se 

modi-Fican sus divisiones internas. Secuencialmente van 

apareciendo las divisiones territoriales denominadas partidos, 

distritos, municipalidades, pre-Fecturas y, por último, las 

delegaciones. 

"E:l 18 de Noviembre de 1824, el Conefreso sef'íalO a la Ciudad de 

Héxico corno sede oficial de los poderes de la Nación y le 

asianO al Distrito, que desde entonces se llama Federal".' " 0
' 

Para 1890 el Distrito Federal alcanzo los 1453 km2 (31) 
de 

super-Ficie y su división pol!tica por decreto del 16 de Diciembre 

de 1899, qued6 constituida por la municipalidad de Mé:<ico con las 

siguientes pre-Fecturas: Guadalupe Hidalgo; de Azcapotzalco, con 

las municipalidades de Azcapotzalco y Tacuba; de Tacubaya con la 

Municipalidad de Tacubaya, Mi :<coac, Santa -Fé y Cuaj imalpa; la de 

Coyoacan con las municipalidades de Tlalpan e Iztapalapa; la de 

Xochimilco con las municipalidades de Xochimilco, Hastahuacan, 

México, Tulyehualco, Mixquic, Tláhuac, Milpa Alta, Atocpan y 

Ostotepec. 

"Hacia finales del Sil!flo XIX, el canal de la Vie?a permaneció 

activo y todav!a era corno en los tiempos prehisp~nicos, una 

importante v!a de transporte de productos aefr!colas entre las 

<aO> 11 1m~gen de ara.n Co.pi.t.o.t 11
, Depa.rt.o.ment.o del Di.at.ri.t.o 

Federa.l, Moxi.eo .1905,. p. ese. 

<3:U Op.Ci.t.. p. 70 



chi.n.ampas de Xochi.m.tic'o yºeLcentro de tºa ciudad ..• ". '
321 

Después del inicio de los trabajos de drenaje deº la ciudad con la 

apertura del Tajo de Nochistongo, las siguientes obras relevantes 

en mater·ia sanitaria 1'ue1·on "el Pri.m.er túnet de Tequi.xqui.ac y el 

Gran Canat de Desatifüe <:de 1856 a 1900.)"""''conf'igurando la segunda 

salida más importante de las aguas del Valle. 

Como ya re1'er i mos p:!. rra1'os arriba, uno de ºlos tres componentes de 

la obra. el tajo, estaba c:!.si terminado en 1870. Para esas 1'echas, 

el Lúnet de Tequi.squi.ac contaba con una extensión de 10,021 
<34) 

m, Y 

demandó más tiempo, hasta que logró terminarse a 1'ines de 1894. 

Finalmente, el tercer y Cltimo componente del Sistema General de 

desagüe, lo constituyó el eran canat, con paco más de 47.4 km de 

trazo siendo hasta principias del presente sigla cuando se termina 

el último tramo, camplement!indose el sistema general de desagüe. 

En lo que respecta a los impactos hidr:!.ulicos, con la 

Independencia nacional se continúa con las obras de este tipo y se 

comienzan a substituir los acueductos por tubertas de 1'ierra. Ast, 

en 1878 se procede a captar las aguas del Desierto de los Leones y 

<32> Ezcurro.. Exequi.el 11 De la.a Chi.na.mpa.s a. la. Mego.tOpoli.s 11
; Ed. 

Fondo deo Culturo. Econ6m\.c:a., Méxi.co 19Sl0, p. 45. 

(33> Allas de la. Ci.uda.d de Mé xi.co, D. D. F. , Sepli.embre de .ls>81, p 140 

<34 > Pert6. M nu e t. 11 Hi.stori.a. de las Obra.a. Planes y Problemas 

hi.dráuli. Oiiii en el Di.alri.to Federal 1000-:1.PO? 11 Inst.i.tuto de 
Investi.ga.c1..onea Soci.a.lee, UNAM Taller de Inv••ti.ga.c\.On 

No. 6, Méxi.co. D. F. 1s>8P, p. 5. 
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en 1882 se e>:pide un decreto mediante el cual se -faculta a la 

Ciudad para expropiar en adelante las aguas necesarias para su 

abastecimiento. 

Nuevamente, la realizaciOn de estos proyectos se presentaba como 

la soluciOn inmediata para los problemas hidrosanitarios que ya 

mani-festaba la Ciudad; sin embargo, tanto la construcción del Gran 

Canal como la expropiación del Desierto de los Leones, son obras 

que proyectaban un gran impacto ecológico el cual, ade~s, marco 

el inicio de la supremacia de la gran capital asr cama la 

apropiación indiscriminada de los recursos de las .1reas inmediatas 

y especi-ficamente, el comienzo del desgaste de la zona Sur. 

Durante el Por-t=iriato la Cuenca de México dejo de ser considerada 

como una serie de ciudades distintas, vinculadas m.1s por el 

comercio que por la administraciOn central, y empezO a ser 

considerada como una sola unidad regida por un gobierno central 

en los albores del desarrollo industrial. 

"En 1903 se expi.di.O la Ley de Oraani.2aci.On Poli ti.ca y 

Huni.ci.pczl del Di.slri.lo Federal, medi.anle la cual se aboli.eron 

los Di.slri.los y se crearon 13 muni.ci.pczli.dczdes 

Tacubaya, 

Héxico, 

Hi.xcoac, Guadalupe Hi.dczlao. A2capol2alco, Tacuba, 

Cuaji.malpcz, San Anael, Coyoacan, Tlalpczn. 

Al la e I :2 Lapczlapczu. ""'' 

Xochi.mi.lco, Hi. lpcz 

(3:i> Imlgen de La. ora.n capit.al~ D. D. F. septiembre de S.P85~ p. 70. 



Epoca revolucionaria 

Para inicios de este siglo,-~1~ ciudad contaba con 541,000 

ha.b i tantes, e ver cua.dro de EVOLUCION . ÓE _:, LA·~-º POBLACION> sin embargo, 
' ,,' 

dado que la ,-evolución f'ué un mt:lvi~_Í.e~~C) : i~n~i!.me~talmente rural. 

la ciudad se convirtió en un re-Fugio,-~ar:a: -F~~iiias. proVinc;ianas d~ 
clase media, las que emigraron hacia ia :~ona cent·ral buscando 

amparo por parte de la nueva burocracia revolucionaria y las 

industrias locales. Posteriormente, el proceso de 

industrialización trajo consigo una marcada mejorta el 

transporte pGblico· lo cual permitió la expansión del área urbana 

sobre las áreas colindantes, ello marcó el inició de un proceso de 

crecimiento sin precedentes. 

La 1·e-Forma de la -Ft-acción IV del artr culo 73 constitucional, del 

28 de Agosto de 1928, suprimió eL ré6imen municipal en eL Distrito 

Federal y encomendó eL 60bierno de su territorio aL presidente de 

La RepQbLica! '""quién lo ejerced a por conducto del Departamento 

Central, creado en esa misma -Fecha, con Jurisdicción en las 

antiguas municipalidades de México, Tacubaya y Mixcoac y en 13 

delegaciones: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, Genet-al 

Anaya, Coyoacan, San Angel, (el cual posteriormente se trans-Form6 

en Alvaro Obregón>, la Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 

lztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 

La ley Orgánica del 31 de Diciembre de 1941 divide al 

territorio perteneciente al Distrito Federal en: Ciudad de México 

<3cS> Op. C1.l. p. 68. 
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y doce delegaciones. Para 1970, la nueva Ley Org&nica decreta la 

creaci6n de 16 delegaciones conservando las doce existentes y 

diviendo la superricie de la ciudad de México en cuatro nuevas 

delegaciones. 

Todas las transrormaciones y subdivisiones dentro del territorio 

del Distrito Federal, rerlejan en gran medida la respuesta r!sica 

a las necesidades territoriales de la gran Capital, as! como la 

gestaci6n de nuevos v! nculos sociales y econ6micos con los 

asentamientos ubicados en la perireria inmediata. De esta manera 

el gobie1-no del Distrito Federal trataba de incorporar las zonas 

de crecimiento en una estructura pol!tico-administrativa para 

proporcionar un mayor control. 

De 189! a 19<?9 ios ir mi tes de ia entonces ciudad de Héxico 

perdieron toda re6ularidad' 37
'. Para esas rechas, el contorno de 

dichos l!mites lo constitWa una l!nea quebrada con entrantes y 

salientes prorundos, que contrastaba con las cuatro rectas de la 

traza. As!, el ensanche anterior quedaba inscrito en un per!metro 

que, a partir de la Colonia México Nuevo, iba por 

Nextengo, Popotla, la escuela Nacional de Maestros, la 

Tacuba, 

Unidad 

Tlatilco, las colonias Mart!n Carrera, Siete de Junio, y Diéz de 

Mayo, Puerto Rico y calzada de Tlalpan, calzada Miguel Angel de 

Quevedo, colonia Altavista y Lomas de Chapultepec. 

De 1929 a 1935 hubo pronunciados avances hacia el Este y se 

<4:17> Op. Ci.t. p. 70. 



definieron claramente las colonias Federal, Moctezuma y Jardtn 

Balbuena. Por el Norte se incluyen zona's de Azcapotzalco llegando 

a la ampliaciOn Gabriel HernAndez, incluyendo TicomAn, Zacatenco y 

Santa Isabel Tola. Al Occidente lo m1is notable fL1é la pn;ilongaciOn 

de las Lomas de Chapultepec, en varias secciones hasta los llmites 

con el Estado de Mé:üco. 

Durante los af'íos 60' s, el 1irea poblada desbordo los H mi tes del 

Distrito Federal hacia el Estado de México, por el Norte, el Este 

y el Oeste. 

Por otro lado, el 1i.1-ea Sur, ast como los pueblos y villas 

periféricas de la entonces Ciudad de México, 

de una atmósfera caracterizada por los 

segutan disfrutando 

patrones de vida 

tradicionales de una sociedad rural que; practicaba la 

agricultura como su principal actividad económica. 

Sin emba1-go, a partit- de la década de los 40's estas 1ireas de la 

ciudad se suman al proceso econOmico que paulatinamente las 

llevarla a incorporarse al 1i.rea Metropolitana de la Ciudad de 

Mé:<ico, por medio de una 

desde el nCicleo principal. 

urbanizaciOn practicamente continua 

En el 1imbito ecolOgico y en el econi:ímico todas 

transformaciones senaladas significaron la aceleraciOn 

las 

del 

proceso de desertificaciOn del espacio rural, generando como 
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consecuencias la degradaci6n y destrucciOn de los recursos 

naturales, as! como de Ltna gran cantidad de nichos ecol6gicos 

existentes en la zona; dentro de este contexto, la explotaci6n de 

l'os recursos sigui6 ocupando un lugar importante, como veremos a 

cont i nuac i6 n. 

Al lleea.r el Sielo XX se hab!a comenzado ya a explotar el 

aeua mediante pozos. En t90t swn.an t,ttt los existentes en la 

ciudad de Héxico, 

minuto. ' 39
> 

con una capacidad de 16,895 litros por 

Es en los inicios del siglo XX que principia la captaci6n de las 

aguas de Xochimilco en 4 ruentes mediante la utilizaci6n de las 

bombas eléctricas. As! el Departamento, continua perrorando m~ s 

pozos. A lo largo de las primeras décadas del siglo, el volúmen de 

agua que llegaba a la MetrOpol i pasó de 1. 5 m" por segundo, en 

1909, a 1.7 en 1911), a 2.2 en 1920 y a 3.1 en 1930. 

A partir de la década de los treinta, el consumo de agua se 

multipl ic6 tanto por el aum'c.nto de la poblaci6n como por la 

demanda de la creciente indus
1
tt·ia. Al acueducto de Xochimi leo se 

le sumaron los acueductos de Tlalpan, Taxquel'ía y San Gregario 

primero y luego la perroraci6n de pozos. Pero el nuevo y mayor 

caudal sOlo si•·vi6 para otros diez af'ios. En los albores de la 

década de los 40's se comenzO a tener necesidad de perrorar ~s 

<38> Muf'íoz. Juli.o, 11 Ha.ci.a. el deao.slre ecolOglco "; en Revi.sta. Ci-udades, 
o.río 2. No. e, Octubre-Di.ci.embre de 1900, p. 2P. 



pozos, hasta que en 1951 el proyecto Le~ma comenzO a suministrar 

agua a la Ciudad 

A pesar de la larga. 1:ray~2t?r~i)"de ~os esruerzos realizados para 
'~~~' / 

la dotación de agua a ,·la' C"il.1dad, el p1-oblema no h1é ni ha sido 

resuelto aún, por el cont·rario, nuevas y mis costosas obras se han 

emprendido; la ampliación del sistema Xochimilco tuvo lugar en los 

sesentas, mientras que una década después las antiguas fuentes de 

captación que alimentaban a la ciudad comenzaron a agotarse. 

Finalmente, el proyecto Cutzamala que entro en operación desde 

1982, con Ltn flujo de 50m3 /seg. logro momentaneamente enfrentar 

este problema. Lo que es claro es que con~orme van pasando los 

ai"ios, el agua ha tenido que set- tra! da desde lugares mis lejanos 

con el subsecuente perjuicio de los habitantes de las zonas 

aledai"ias a la Ciudad, y de los ecosistemas regionales. 

Los plrrafos anteriores persiguen la finalidad de establecer el 

agravante aumento en el deterioro ecolOgico de la ciudad por 

ped odas c1-onol6gicos. Tomando en cuenta que el inicio de la 

destrucción del equilibrio ecológico en el Valle se dió 

principalmente por el rompimiento de los ciclos hidraúlicos y 

sanitarios mis o menos conservados hasta la llegada de los 

espai"ioles, hemos querido enfatizar esa situación siguiendo su 

desan-ol lo en los momentos mis importantes. 

Ciertamente que a la par que ocurr!an estos hechos, comenzaba a 



gestarse el segundo gran Tactor que, sumado al anterior, ha 

llegado hasta nuestros d1as como un Ten6meno sin precedentes, nos 

1-eTerimos al crecimiento desmesurado del Distrito Federal. Por 

desgracia, el analizar a detalle cada uno de los factores que en 

mayor o menor medida, constituyeron los ejes rectores del 

desequilibrio ecológico de la región, es un tema sumamente amplio 

que desbordar1a la finalidad del presente apartado. 

el an:ilisis de alguno de estos factores forzosamente 

percepción del otro ya que el aumento constante en la 

recursos y s~ desalojo, van de la mano con el 

poblacional y viceversa. 

Sin embargo, 

implica la 

demanda de 

crecimiento 

Hasta aqu1 estimamos pertinente el desarrollo de la introdLtcción 

al trabajo. Todos los aspectos mencionados, de alguna manera 

contribuyeron a enriquecer el marco conceptual que tentamos sobre 

el tema, y en algunos casos, se tornaron tan interesantes que 

pudieron ser el punto de or1gen para nuevos planteamientos de tema 

de tésis ..• perc la realización o no de esa tarea la dejaremos a la 

conside1-ación de las gene1-aciones que nos preceden. 

;t' .. ' • 'i:'. 1 ' 1 ¡ , : •• ' 1 ,.;, ,. _: • 1 ' ' ' • : ~ ' ··¡ ' 



CAPílTlllO 1 

EL AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 



1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE CONFORMACION DE LAS DELEGACIONES 

TLAHUAC Y MILPA ALTA 

De manera especifica esta parte del trabajo se avocarA al extremo 

Sureste del Distrito Federal, y particularmente a la zona actual 

que conforman las delegaciones de TlAhuac y Milpa Alta por 

considerarse las zonas mAs factibles para aplicaciOn, fundamento 

que explicaremos adelante. (V•r MATRIZ DE SELECCION 

DELICOACIONAL de11a.rrolla.da. en ol CAPITULO 2> 

Desde su or!g•n y hasta aproximadamente 3,000 al'{os antes de 

Cristo, la regiOn ful! sitio de erecciOn de diversas culturas entre 

las que podemos mencionar las de Tlatilco, el Arbolillo Xico, 

Ixtapaluca, Ayotla y Zacatenco ( de Antecedentes Olmecas>. 

La- Segunda inmigraciOn de tribus chichimecas hacia el siglo X de 

nuestra era, ya esta conformada por algunas de las tribus que 

salieron de Chicomostoc, siendo los primeros en llegar los 

Xochimilca hacia 900 d.C. (segOn el cOdice Ramt rez>, fundando 

Xochimilco en 919, el cual ya se perpetraba como un nodo comercial 

y social para las tribus que d•spul!s- llegartan a habitar esta 

parte de la CuencA. "Posteriormente ttetraron tos Cuittahuaca ;y 

fundan Cuitl.á.huac hacia. t222 de nuestra era 11 !•> 

<U Nemori.a de lo• Progra.ma. Pa.rci.al•• Xma.g•n urbClna po.ro. loa 
Poblado& Ruralea. D. D. F., EURA :lOll~, p. 22 



Dentro· del ámbito 

establecieron las 

geográfico~· .que l 

siguientes tribus: 

estamos describiendo se 

Cuitlahuac01, Mizquica, 

Xochimilca y Tepaneca; las cuales siempre tuvieron que 

enfrentarse entre st 

supremacta del lugar. 

y con las tribus vecinas para obtener la 

Los Cui.tlahuaca ocupaban una comunidad insular llamada Cuitláhuac 

(o Tlá.huac), localizada entre los lagos de Chalco Xochimilco y 

conectada con la tierra firme por calzadas al Norte y al Sur , sin 

embargo no logro extender su dominio sobre comunidades mayores. 

Por el contrario,. Xochimilco se convirtió en capital de un 

extenso territorio y los pueblos de Cull~uacan, Cui tlAhuac y 

Mixquic, eran.considerados subordinados o descendientes de los 

Xochimi lea. 

Del numeroso grupo de Chichimecas llegado al Valle en .el Siglo 

XII, la gran mayorta se fué asentando en la zona. denominada 

Malacatepec Momoxco <lugar rodeado de cerros donde hay tamulos 

funerarios>, Ocotenco, Texcalpa,. - Tototepec, Tepetlacotanco, 

Huinantango y Tlaxcomulco. En.el~a.t"io de 1440, el ·capitán mexica 

Hueyillahuilli sometió facilmente a estos antiguos pobladores, se 

instalo en la zona como cacique y formj los act~ales barrios en 

que est& dividido el Centro· de Milpa Alta; ademá.s de los pueblos 

de Tulyehualco, Izt.ayopa, Tecomitl, Atocpan, Tlacotenco, 

Tlacoyucan, Oztotepec, Tecozpa, Ohtenco, Tepenahuac, Miacatl&n y 

la Concepción. Estas fundaciones obedecieron al propósito de 

2 
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xoch/m/lca1, aoolhu1111, outt11-u11caa, cu1hua11 y mexlc1111 

Fuente: •rhs azteca under 11panlah rute', <3lb11on, 
Gharte1, M11p11 2 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
Area de conaervaclón ecológica del D.F. 
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EMZOl'IJCA 

.. ,,.. 

,.gura E.· 

M•P• que repr•••nt11 loa lfmll•• de I•• Jurladlcclonea 
polfl/0111 h11ol11 fin•• d•I periodo oolonlal, Es 
tnl•r•a11n111 aen11/11r qu• ea 111 11nloo que rep,.11en111 
•atoa lfmlt•a d•Oldo 11 que no lod11• las Jurladlcclones 
tent•n m11p11a ni c•naos d• poblao/On. E/11111 ion: Ahlxlco 

b8aº.~~; .. o~ºl~:r::ea':'"J~:~~z/,~f:n. f<."o~7~':J~~c,,"n. 'b~~~g;,, 
Tul•. Olll•ll•P•ll, Hueypoxll•, P•ohuo•, Epozoyuc• y 
Texoooo. 

Fuente: •rh• azteca under 11p11nl11h ruta', pp. 88 .. 89 
fll•P• 6 



guarnecer el estratégico camino que comunicaba a la capital.azteca 

con Oaxtepec y la vasta comarca de Cuauhnahuac, centro proveedor, 

entre otros productos de minerales, piedras preciosas y plumas 

ricas. 

En territorio de la delegaciOn Milpa Alta hubo manantiales que 

TUeron desapareciendo con el tiempo. En la época PrehispAnica se 

adoptaron medidas para controlar las aguas, siendo una de 

ellas la construcciOn del albarradOn o albarrada de los indios 

"cuya concepci.6n i.ni:ci.aL fue obra de Netzah.uaLcoyot l, dest i.nada a 

contener las a6Uas del Laso de Texcoco para separarlas de las que 

rodeaban a la Ciudad de Tenochtitlan, llevada a cabo en el noveno 

af'(o del reinado de Hoc tezwn.a 1".' 2
' 

La llegada de Cortés al Valle se eTectu6 por la Provincia de los 

Chal ca, atravesando el Valle de Amecameca, vecino de los 

Xochimilca y Cuitlahuaca. Es sabido que durante este per!odo de la 

Conquista, Cortés supo aprovechar la rivalidad e><istente entre las 

distintas tribus que poblaban el Valle de México para obtener 

numerosos aliados en contra de los Mexica, quienes se presentaban 

como el obstAculo mayor para lograr el dominio de la regiOn. 

A la ca!da de México-TenochtitlAn, los habitantes de Malacatepec 

Momoxco <actual Milpa Alta>, opusieron enconada resistencia a los 

espal'íoles. Muchos, en eTecto, abandonaron sus tierras, se 

<Z> Ra.ml rez, ..roee Ferna.ndo, 11 Memort.a. a.cerca. de lC111 obras .. 
i.nunda.d. o n•e • n la Ci.uda.d de w:d x \.co 11

; 1 'N AH i. o·u:s. p. 34 

3 



ocultaron en los montes y a menudo realizaban incursiones para 

robar madera, animales y v1 veres. 

Una vez consumada la conquista, esta zona dada su relativa 

cercan! a con la capital del imperio Azteca -Fu~ de las que m.is 

rApidamente se incorporo al sistema colonial. Es lógico que la 

división de las trtbus no -Fuera respetada por los espal"íoles ya que 

estos no tentan un conocimiento claro de que tal división 

existiera ni menos aan, de las di-Ferentes tribus que habitaban el 

Valle. 

Asimismo, las jurisdicciones eclesiAsticas espal"íolas que 

posteriormente al lugar, no se adaptaron a ningOn 

llegaron 

tipo de 

dependencia en las divisiones tribales previas a la Conquista. En 

realidad, era una Area demasiado pequei'la para constituir 

parroquias pero lo hicieron como comunidades y no como entidades 

tribales con provincias a su alrededor. Las sedes parroquiales 

.fueron seleccionadas de acuerdo al ·tamal"ío, al status de sus 

comunidades o a la densidad dé población. 

Al llegar los -Franciscanos en 1524 se establecieron en los lugares 

clave antes de la llegada de las restantes ordenes religiosas 

encar.gadas: de la evangelización de los naturales. Es ·probable que 

el observar los mapas descriptivos de las sedes eclesiAsticas nos 

permita percibir como paulatinamente se iban estableciendo los 

lazos de relación entre las di-Ferentes aomunidades. <ver ESQUEMAS 

DE DESARROL.LO Hl.STORICO> 
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Figura G.-

En sste p/ono pueden epreol111ss las zon11s urbanas ds 
Tl6huso y Tulyshualoo situadas al sureats ds Is 
Oludad ds Mflxloo. Eats lsv11ntt1m/Bnto lufJ rsal/zodo 
con si /In cls marcar los ssrvlclos urbanos y los 
puntos ds lntsrlJs sn di comprsnrJldos. Oomo pUBdll 
obssrvarss sn si cuadro explloal/vo dB /11 parte 
lnfsrlor derscha. ssts dslsoaclón hasla la lsrosra 
dloada dBI prssonts slolo no contaba con servio/os dR 
aoua potable o drena/s. 

Fuents: 
'Atlas Gansral dBI Dlstrllo F11dsra1•. P1,rlg 1 

Jos~ M. p. 4 98. 

érea de conaervaclón ecológica del D.F. 



F lgura H.-
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il}1ü;pA ÁL iAJ~ 
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1929 

Rsprsaentaclón de 111 zona urbano de Miipa Alll 8n 
B/ ano de 1929, Indicando 1011 diversos //pos de 
pavimento, alumbrado y 1011 edilicios ptJblloos. Sa 
morcan los cominos que van hacia Xochlmllco. Mf}x/co, 
San PBdro Alocpan, Tepenahuao u San Lorsnzo 
(Tlacoyuoan/ en I• parte Interior. 

Fuente: 

alternativas para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 

•At1as Gsnsral del Distrito Fsderat•, Pulg, 
Josil M. p. 496. 
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En 1528 se pacto la paz y al al"ío siguiente la Real Audiencia 

reconociO a los indios sus propiedades y el derecho a nombrar a 

sus gobernantes locales. 

Es v~lido plantear la posibilidad de que del establecimiento de 

estas primeras relaciones socioculturales se hayan logrado gestar 

posteriormente, y con el crecimiento y apog~o de algunos poblados, 

el sistema de jerarqula parecido al que aOn en la actualidad 

rige las actividades y el desarrollo de estas comunidades. 

Por otro lado, la Encomienda resulto ser nás ~lexible en 

requisitos adenás de que demostrO ser nás Otil para 

sus 

las 

comunidades individuales y las provincias con poca extensiOn. 

Dado su caracter religioso, la encomienda represento el organo 

para la consolidaciOn de las peque~as comunidades, asr como el 

respeto de su territorio. 

Las provincias Acolhua y Tepaneca, las zonas nás extensas del 

territorio central Azteca, ~ueron subdivididas en varias 

donaciones y sus pueblos se distribuyeron sin tomar en cuenta las 

tribus que los con~ormaban. Los pueblos de la RegiOn Culhua 

~ueron asignados primero a la Ciudad capital pero pronto ~ueron 

subdivididos y distribuidos. Esto mismo paso a Cuitl~huac, 

Mizquic, Xochimilco y Chalco. 

5 



Sin embargo, esta desarticulaciOn. de tribus no represento el 

patrOn comCin de colonizaciOn en toda la regiOn ya que "ei .1rea de 

Hiipa Aita iosrO conservar su independencia como RepúbU.ca de 

indiosº. <3'> 

Podemos pensar que la desarticulaciOn arriba mencionada haya 

obedecido a razones de tndole estrat~gica, ya que mientras m.1s 

subdivididas estuvieran las nuevas provincias, mayor serta el 

control que pudiera ejercerse sobre ellas; sin embargo, tampoco se 

descarta la posibilidad de que este recurso demostrara cu.1n 

desconocida era la organizaciOn social del ser indtgena para la 

concepción hispana. 

Por Milpa Alta pasaban los caminos que saltan de Tepoztl.1n y 

Cuernavaca, uno, y de Cuautla, Oaxtepec y Tlayacapan el otro. 

En el desar-rollo de la Colonia esta zona no presenta mayores 

anécdotas salvo algunos juicios de deslinde entre" vecinos, y 

formo durante el transcurso de este pertodo, uno de los 

principales productores- de bienes y servicios para la capital 

virreinal. Es probable que el intercambio de productos 

alimenticios con la Capital haya derivado en el mejoramiento 

paulatino de sus sistemas de comunicaciOn.y vialidades y de• la 

misma manera, haya fomentado la consolidación de los Centros 

urbanos de mayor importancia < Tl.1huac y Xochimilco >. 

<a> .tmC19en d• La. Ora.n Ca.pi.t.a.l. D. D. F. Mexi.eo. :1085.p. CS!:S 
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Declarada la Independencia, Milpa Alta quedO comprendida en el 

Estado de México; pero el 16 de Febrero de 1854 el Presidente 

L6pez de Santa Ana decreto su anexiOn al Distrito Federal. Esta 

decisión probablemente -Fué tomada dadas las condiciones de 

cercan1a a la capital y la importancia económica que estA 

signi-Ficaba. 

región 

Durante la treintena del Por-Firiato, algunas localidades cobran 

mayor importancia y otras decaen debido a la introducción del 

-Ferrocarríl en la zona y sobre todo en el extremo Surponiente 

<actual delegación de Tlalpan>. 

Es precisamente durante este período de gobierno cuando tienen 

lugar una una serie de acontecimientos en la regiOn perteneciente 

a los pueblos del Sureste del Distrito Federal, cuya repercusión 

habría de a-Fectar indirectamente la ecología del lugar. 

Hemos considerado interesante la inclusión de un ejemplo que logre 

poner de mani-Fiesto la -Forma en que se anteponía la necesidad de 

la realización de diversas obras a la conservación de los 

elementos ecológicos y en este caso, el lago de Chalco. 

"Tal acción fué realiza.da por 1'1Ht10 Noriet1a quien obtuvo del 

Presidente D1. az la concesión para desecar el Lat10 de Chalco, 

mediante la apertura del dren de San Andres que derivó las 

<28U= hacia la Cuenca de Texcoco. Si.mul tAneamente a la 

roturación de este canal, desalojó al pueblo de Xico, donde 
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i:nstal6 su ñ.a.ci:enda. E:n poco ti:empo acabo con el acW: /ero 

aparente y pudo construi:r el ferrocarr! l de RS. o Fr! o, que 

uniO las ha.ctendas de Xi:co, la Compa~i:a, Venta 

Zoqui:apan y San Juan y a estas con la Ctudad de 

para sacar los productos, especi:almente el ma!2 

nopal. ... u <•> 

Nueva. 

Hl1xi:co, 

y el 

Lo interesante de analizar el parraFo anterior es que podemos 

observar que para las autoridades quedaba en segundo tl1rmino de 

importancia la preservaciOn de lagos, dada la imperiosa necesidad 

que existfa de comunicar las regiones aisladas, as! como generar 

opciones para la salida de la producciOn local. 

Probablemente, y con los antecedentes que hemos revisado en el 

apartado introductorio de este trabajo, la preocupaciOn por las 

constantes inundaciones de que aún era objeto la Ciudad de México 

inFluyeran en la percepciOn de los lagos como elementos 

secundarios y, por lo tanto, prescindibles. De esta manera, era 

lOgico que la mayor parte de las acciones hubiesen estado 

encaminadas hacia el mejoramiento de la comunicaciOn regional y al 

intercambio de productos, dejando del lado el aspecto de la 

salvaguarda ecolOgica. 

Por otro lado y en v!speras de iniciarse la revoluciOn numerosos 

vecinos de Santa Ana Tlacotenco y de otras localidades, 

simpatizantes de Francisco I. Madero, se concentraron en un paraje 

llamado San Miguel. Perseguidos por el ejercito libraron varias 

<•> Xmo.gen de la. Ora.n ca.pi.ta.l. D. D. F. p.ZPO 
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Figura 1.-

Pleno topogrd//co del Distrito FeciBrsl que lncilCB lo 
hlciroora/fe, lo orogrolfa, lo zona urt>ena y su 
orsolmlsnto. SB puBd9 obsBrvar qu9 poro 1020, lo 
cluciod se ha unlcio o Son Angel y Ooyoacon. Los 
poblados de San Jorónlmo 1 le MegdDIBne. Tlelpen y 
xochlm//co, lxlopelapa se hallan un poco mds donsos. 
Otros puntos que se looallzan en el mapa son le 
Magdslsns Contrsras, Ouo/tma/ps y MI/pe Alta. 

Fuents: 
•piano del Dl•trlto Federal• 

Dlreoolón dBI Oetaslro. 

érea de conservación ecológica del D.F. 
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Flaur• 1.-
Plono topogr/Jflco sn si qus se observo lo olurJscJ y 
sus potJlsdos m6e osrcsnos y que actuolmonta lormsn 
parte cJs Is misma, hsola si ª"º da 1904. El prlnolpol 
lntsrtJs cJB IB 16mlno resld9 sn la d9scrlpclón cJs las 
calzsctas qua unsn s Is cap/Is/ con los suburbios: 
Tacuba1 Tlalpan. Tt1oubsya. OhtJPU/19psc, Xochlmllco B 
lztapslapa, etc. Como puedo apreclsrsB la comunicación 
vlal hacia el sur de la cludsd, aunque no ss psrolbs 
lsn definida como en el contra, ys se sncusntra 
estslJIBc/cJa. 

Fuents: 

alternativas para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 

•Atlas Gsnsral cJsl Olstrllo FscJsra1•1 Pulg, 
Jo3~ M. p. 4 95. 

área de conservación ecológica del D.F. 



escaramuzas y acabaron Tormando una guerrilla. 

Dada la importancia estrat~gica del lugar como una de los puntos 

mis altos desde donde podla dominarse una gran parte de la regiOn, 

estos choques bélicos TUeron presentandose cada vez con mayor 

Trecuencia. 
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1. 2. ANTECEDENTES DE PLANEACION: 

LA INFLUENCIA DE LOS MODELOS EUROPEOS 

Para entender el motivo que influyo en la creaciOn de un :!.rea 

destinada a la conservaciOn ecolOgica debe tenerse claro el 

efecto que sobre los incipientes esquemas de urbanizaciOn 

latinoamericanos, y en particular para el caso el Distrito 

Federal, tuvieron los europeos, espec!ficamente los ejemplos de 

Francia e Inglaterra. 

Las siguientes l!neas tienen el objetivo de mostrar algunos de 

los aspectos m.1s importantes de dicha influencia. M:!.s adelante se 

ver& de que manera estos hechos afectan y determinan a nuestro 

estudio de caso. 

El viejo mundo se desarrollO en un clima y dentro de un contexto 

sumamente diferente al de las condiciones americanas. La 

RevoluciOn Industrial, si bien trajo consigo la evoluciOn 

económica y tecnolOgica de la europa del siglo XIX , y sobre todo 

de Inglaterra, originO una serie de transtornos sociales y 

culturales cuya incidencia afecto principalmente a las clases de 

escasos recursos, debido a la creciente inmigraciOn del campo a 

las ciudades. 

De esta manera, el proceso de tugurizaciOn y paulatino 

empobrecimiento de algunos sectores de las ciudades llevo a los 

10 



PlaniTicadores y urbanistas de la !!poca a la bCísqueda de 

soluciones para rescatar la riqueza arquitectónica-urbanl'.stica en 

sus ciudades; as[ como a proponer al dise~o de nuevos modelos para 

el crecimiento y la ordenación TUtura de sus poblaciones. 

Atendiendo a las necesidades anteriormente planteadas, surgen una 

serie de corrientes TilosOTicas y humanl'.sticas cuyo objetivo era 

devolver a las ciudades su antiguo esplendor. 

Entre otras corrientes de pensadores y TilósOTOS surgió el 

preurbanismo progresista, el preurbanismo culturalista, el 

urbanismo naturalista, etc., cuya TilosoT[a estaba encaminada al 

reencuentro de la ciudad con sus antiguos elementos 

ordenadores. Entre estos elementos se encontraba el hombre y la 

naturaleza: El hombre como la unidad b.1sica en la generación del 

espacio urbano y la naturaleza como el or[gen. 

"Para volver a sentirnos due~os de nosotros m.ísmos 

deberemcs comenzar sin duda. por sentirnos due~os otra vez 

del pa.i.saJe y reestructurarlo en su conjunto .. " <!5> 

Toda esta Tilosof!a percib!a a los elementos componentes del 

entorno como agentes enriquecedores de la vida en la ciudad con 

las bondades propias de la convivencia con el Medio Natural. 

<~> Mumford,. L•v\.a,. 11Th• Hi.ghva.y a.nd lh• ci.t.y 11
,. S•cker y Wa.rburg, 

Londr•• f.OCS4. 
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" En el curso de lct c:Htima seneraci6n se hct producid.o un 

canibio en nuestrci concepci6n de los espacios libres y de 

su relación eón el elemento urbano y resional 

circ-u.ndante 11 • cd> 

El siglo XIX atribuyo una. .¡:unci6n higiénica y sanitaria a los 

espacios libres. Para combatir la congestión y el desorden 

creciente de las ciudades, se dispusieron grandes parques que 

pretendfan producir una impresiOn paisajfstica, algo asr como los 

parques de las propiedades rurales de la aristocracia. 

"Dada la densi.dad. del h.1bi tat en las srandes C('U.dades, 

era natural que se subrayase la necesi.dad biol6sica de los 

espacios libres; se entendf a al par-que no coma parte 

intesrante 

lt.18ar de 

del Ci.rcundante medio urbano sino coma 

reful!fio, que adquirt a 

ruidosa 

valor esencial por 

contraste con la 

urbana 11 <?> 

y polvorienta colmena 

La nueva manera de percibir la importancia de un reencuentro 

sustancial con. la naturaleza ~ué denominada corriente de la 

"Antrop6polis". Es ast como deriva da de las corrientes 

~ilos6-Ficas y humant sticas urbar.as, ciudades del tamal'ío e 

importancia como Londres y Parrs, buscaron el modo de regenerar la 

ca6tica situaciOn que se estaba viviendo en sus Centros Urbanos, 

mediante la creación de grandes Areas verdes centrales ast como 

la implementaciOn de "Cinturones verdes" destinados a contener el 

crecimiento de las Areas peri~éricas. 

<cS> Op. Ci.t. 
<7> op. ci.t.. 

p. 
p. 

12 



El caso de Londres en especial, es realmente un ejemplo de la 

problemAtica a la que tenlan que enTrentarse los planiTicadores de 

principios de siglo ya que para estas Techas, la ciudad 

contaba con poco menos de nueve millones de habitantes. Es asl 

como para el control de esta enorme ciudad intervienen 

organizaciones de grupos privados y las trescientas 

administraciones locales. Entre los grupos privados, destaca la 

"Asociación para la Ciudad Jardl n", promocionada por Ebenezer 

Howard realizando en los alrededores de Londres dos nuevas 

ciudades: Lechtworth y Welwyn. 

"Estas primeras iniciativas ti.en.en un importante 

si8T'ificado cul t'llral, ade~s de que trascienden las 

fronteras de su pais de orleen, pero S'US efectos son 

demasiado limitados para modificar la inmensa peri.feria 

que se esta formando" <B> 

"No es si.no hasta 1938 que se vota una Ley a favor de 

bloquear la expansión de la ciudad, fijando el perlmetro 

alean.za.do por el :!.rea edificada y vinculada, alrededor una 

zona aerlcola en forma de corona circular: El 

verde". <o> 

Cint'llrOn 

A pesar del relativo ~xito del Plano Regulador de la ciudad de 

Londres para 1964 requirió de una propuesta para su ampliación 

debido a que algunas zonas 

ce> Ben«! v o l o , L • ona.rdo, 11 E t o.rl• 
01.li., ao.rcetona. 1977, p. sacs 

<O> Op. Ci.t.. p. :1.88 
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fijados para el crecimiento. 

Otro caso que puede demostrar los vtnculos existentes entre la 

planeaciOn de finales del siglo pasado en Europa y la planeaciOn 

en México, es el de la ciudad de Parts ya que estas dos presentan 

una gran similitud en cuanto a sus problemas de supremact a, 

demogr~ficos, econOmicos y poltticos. 

Con la ·intervención del BarOn George Haussmann, a mediados del 

Siglo XIX con su "Plan de embellecindent..o y saneamient.o de la 

Ciudad de Paris", se promoviO la creación de parques, 

pavimentación de calles, construcción de equipamiento y dotaciOn 

de infraestructura, obras realizadas la mayorta con la finalidad de 

mejorar las condiciones sanitarias que caracterizaban el 

Mbitat del grueso de la poblaciOn. 

En 1946 y a rat z del enorme déficit de vivienda producto de la 

Segunda Guerra Mundial, empieza la experiencia de la Planificación 

francesa con los dos primeros planes de caracter exclusivamente 

económico. Sin embargo, es en "eL Tercer Plan. c11an.do se trata por 

vez primera eL eq11iLibrio eeoer~/ico y se preconizan. aer11pam.ien.tos 

a n.ivei m'tln.icipaL para con.str11ir com11n.idades econ.Omicamen.te 

t>iabl.es ... u<:tO> 

Dentro de los lineamientos de este Plan t~mbién se trata la 

(10) Evenaon, Norma., 11 Paria Cent. de Tro.va.u>c D'Urba.ni.am~. i. ... 

Herit.i.orlil d· Ha.ur.ama.nn 11
, Pa.ri.a i.pga, p. 374. 
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necesidad de descentralizar la RegiOn parisina obteniéndose 

resultados Tavorables como: la creaciOn de empleos en .Provincia, 

descentralizaciOn de la Industria y el desarrollo de algunas 

regiones. 

El Cuarto Plan continua con una pol1tica de descentralizaciOn, 

basada en la previsiOn de polos de desarrollo industrial y la 

reorganizaciOn de los municipios rurales. 

"En t966 se implementa et Quinto Plan. cuando ta Capital 

francesa ya concentraba a ta Sexta parte del total de ta 

pobtaciOn y exist1an cientos peque!'las poblaciones 

diseminadas. Se adopta entonces. una base f1sico-econ0mica 

para. to¡irra.r una Pta.neaciOn Intet1ra.t. proponiéndose l.as 

de equilibrio ciudades superdotadas 

equipa.miento. 11 <••> 

"Dentro de l.a. Ret1iOn parisina se crean l.os esquemas de 

desa.rrol.l.o, que intentan estabil.iza.r el. crecimiento de l.a 

pobl.aciOn. disminuyendo SU tasa en un 60%. Con esta 

medida. se favorece el desa.rrol.l.o de l.as Ciudades Nuevas o 

iiVil.l.es Nouvel.l.esii, al.rededor de l.a Ret1iOn, a.demás de que se 

trata de incent iva.r el. desa.rrol. l.o de l.a. zona rural. al.rededor 

de l. a e i v.da.d.. . . 11 ctz> 

<11> Ev•n•on,. Norma. .. 11 Pa.ri.a CenL de Tra.vQUX ., D"Urba.ni.ame, lea 
Heri. t.\.era d" Ha.u1ui1ma.nn 11

,. Parla 1083,. p. 3BcS 
(.tZ> Op. Ci.L • P. 388 
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"En t966 se publica el Nuevo Plan Re6ional bajo el tl tulo de 

Esquema Director de Desarrollo y Urbanismo , proyectando un 

desarrollo hasta finales de cuyo objetivo es 

introducir el orden y la coherencia dentro de la urbanl2acl6n 

y recobrar el equilibrio entre el transporte, el empleo, la 

vivienda, los servicios y el equipamiento urbano. además de 

impedir la supresión total de los Oltlmos espacios verdes 

dentro de la re6lón. Se intenta conducir el desarrollo 

urbano a lo lar6o de dos ejes Este-Oeste apoyados en la 

propuesta de las eluda.des novedosas que poseen un esquema 

semejante a las ciudades jard!.n Brit.1nicas. La connotaci6n 

principal de estas ciudades era su 6ra.dc de especiali2aclón 

en un elemento de la Estructura Urbana Cservi.cios, 

equ.ipamlento, etc.), as1 como la creacl6n de las 2onas 

diferenciales de desarrollo CZ.A.D . .:> dentro de la 

"" re6l6n", que probablemente -fueron consideradas reservas 

para el -futuro crecimiento. 

"Actualmente, la re6l0n parisina posee 

Ct984-t989.) el cual continua con la pol1tica del esquema 

anterior obteniendo los si!ftiientes resulta.des en SU 

resi6n rural la cual ocupa el 47~ del .total de la superficie, 

posee una a6ricultura altamente mecanl2ada as1 como la 

creación de parques de atracción como Disneylandla, 

instalaciones al aire libre e inmensos complejos 

<1:a>· 1nati.lut.· d' Aména.gement. 4i>L d• urba.ni.ame de to. aégi.on 
Fra.ncca- .. I.A.U.R.I..F.,. Pa.r:1S1 1or.:s .. p. 24 
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deport i.vos con una estructura ferrouiar~a considerada la 

más rApi.da y densa de la reBiOn "Red Express Ferroviaria" 

CR.E.R.J, y conteniendo una pobl-:iciOn de diéz millones de 

habitantes, es decir cerca del 197. de la poblaciOn total 

francesa.".< 1 ,, 

Consideramos que estos antecedentes en materia urban! stica 

signiTicaron un nuevo esquema para la planeaciOn del crecimiento 

de las ciudades en latinoamérica y, espec!Ticamente para la 

Ciudad de México. Cabe mencionar que la inTluencia de los modelos 

de planeaciOn analizados repercute de manera diversa y trata de 

adecuarse a las particularidades de cada caso, queriendo 

establecer con ello que no toda latinoamerica resulto campo 

propicio para la puesta en prActica de estos esquemas. La 

presentaciOn de estos ejemplos hace hincapié en la necesidad de la 

integraciOn de la ciudad con su entorno natural; es probable que 

ademAs del objetivo de rodear a las grandes urbes por Areas 

verdes, haya existido la inquietud de contener su expansiOn. 

Podemos establecer que a pesar de la inTluencia de estos modelos 

de la planeaciOn europea, en la Ciudad de México los intentos por 

detener el crecimiento o no Tueron los adecuados o TUeron 

extemporAneos dando como resultado que dicho crecimiento se ha 

distinguido como el TenOmeno de mayor trascendencia desde la 

Segunda mitad del Siglo XX. 

<:t4> :i:nali.tul d" Am~nag•m•nt. et. d" urba.ni.ame do lCL aégi.on J:te-de 
Fro.nce-, X. A. u. R. Y. F ... Po.r!a i.oea:, p. 2CS 
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LA PLANEACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Una de las particularidades que ha caracterizado el desarrollo 

ftsico-espacial de la ciudad de México y, en especifico del 

Distrito.Federal ha sido su din.1mica de crecimiento, cuyas ratees 

tienen su ortgen en la época prehisp.1nica. 

"La divisiOn poit t ica del Distrito ha. sufrido nwn.erosos 

cambios de nombre. limites y 

Diciembre de 1928, fecha. en 

formas de 

la c~l 

Departamento del Distrito Federal como el 

del ordenamiento y le6islaci0n 

H~xi.co uU.'!!5> 

Esta dependencia también fué encargada de todas 

desempe~adas hasta entonces por el gobernador, 

y las Municipalidades. 

autoridad. 

se. creo 

la Ciudad 

Hasta 

el 

de 

las funciones 

los.Ayuntamientos 

Para 1930 se publicO la Ley sobre la PlaneaciOn General de la 

Rep0blica' 16bonde ya se hacta referencia a la situaciOn de la 

Ciudad capital que, para entonces comenzaba a manifestar la 

proble~tica derivada del constante crecimiento demogr.1fico de 

las décadas anteriores. 

<:l!S) Imagen de la. aran Co.pi.to.L. D. D. F. i085 

<:ld) Programa. O•n•ro.t. de Deaa..rrollo Urba.no del D. F., :1.08?-U>aa, D. D. F. 
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Es para Febrero de 1933 cuando se crea la Primera Ley de 

P1aniCicaciOn y ZoniCicaciOn del Area de1 Distrito Federa1 y 

territoria1 de Baja Ca1iCornia:' 7 'la cual establece por 

vez los elementos que permitir.in llevar a 

planificaciOn mediante el uso de p1anos reguladores. 

primera 

cabo la 

La Segwida Ley de PlaniCicaciOn del Distrito Federal 

publicada en Agosto de 1936 y gran parte de sus preceptos 

respetaban lo estipulado por su antecedente. 

Dentro del Contexto anterior-, en 1943 se elaboro el Primer P1ano 

Regu1ador de 1a Ciudad,''º'cuyos principales objetivos fueron la 

elaboraciOn de una vialidad con mayor capacidad, la ampliaciOn de 

un sistema de transporte y la revisiOn de nuevas Areas para la 

urbanizaciOn ya que en ese perlado, la Ciudad de ~xico todavla 

contaba con una superficie adecuada para ello. 

En Diciembre de 1953, fu~ reTormada la ley de PlaniTicaciOn 

expedida en el af'!o de 1936. Este documento ya establecla algunos 

cambios signiTicativos al Reglamento de PlaniTicaciOn de la 

entidad. El nuevo documento ya contiene disposiciones generales a 

las que deben someterse los proyectos de ejecuciOn de trabajos 

nuevos y los principios de organizaciOn y de coordinaciOn de las 

TUnciones de la vida urbana segOn un Plan general; contiene 

asimismo todos los reglamentos concernientes a las expropiaciones, 

<17> Programa. aenera.l de Deao.rrollo Urba.no, D. D. F. .tPO!!I, p. P 

<18> Op. Ci.t.. p. 12 
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los proyectos de nuevas zonas de -fraccionamiento y los l! mi tes del 

desarrollo industrial. Cabe mencionar que ·gran parte de los 

lineamientos establecidos por este primer Plan aQn no han sido 

observados por los preceptos de la planeación actual. 

Durante la década de los al'íos 61)'s, aunque continua el acelerado 

crecimiento demogrA-fico y urbano, no se ·presentan modi-ficacidnes 

signi-ficativas a la Ley de Planeación vigente desde 1936. 

No -fué sino hasta diciembre de 1970 cuando se instituye la 

Dirección General de Planiricaci6n y el Consejo Consultivo del 

Distrito Federal. 

Para 1975 es aprobada la Ley de ·Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, y en Noviembre de 1976, se aprueba el Primer Plan General 

de desarrollo Urbano del Distrito Federal. Este documento 

contenía normas y lineamientos establecidos por sus antecedentes; 

sin embargo, el en-fasis de la planeaciOn se orientaba 

Areas de expansión que en ese momento amenazaban 

sobre las 

con generar 

graves problemas por la carencia de in-fraestructura en varios 

sectores. 

"En et af'ío de 1978, ta. nueva. Ley Or6Ani.ca. para. di.cha enli.da.d 

di.O pi.é a. ta. crea.ci.On de cua.lro nuevas deLeea.cíones: Benílo 

JuArez, Hi.ev.eL Hi.da.LtJo, Venv.sli.a.no Carranza. y Cua.'Uhlemoc"~ 19' 

U,s>> Im~gen de la. Ora.n Ca.pi.la.L, D. D. F. 1P9!5, p. 70. 
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A partir de esta delimitaciOn el territorio del Distrito Federal 

se dividiO. en las dieciseis delegaciones que conocemos 

actualmente. 

En Junio de 1978 se aprueba EL PLAN DIRECTOR PARA EL DESARROLLO 

URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; este documento representa un momento 

importante para la planeaciOn urbana de la entidad ya que contiene 

los antecedentes inmediatos de la ZonificaciOn primaria de los 

actuales programas. Este Plan ya establecfa un Area destinada a 

la conservaciOn ecolOgica otorgAndole una superficie mayor que la 

del Area urbana. 

Dicha zonificaciOn se estructuraba de la siguiente manera: 

ZONIFICACION PRIMARIA 

ESPACIO URBANIZADO 

ESPACIO DE CONSERVACION 

RESERVA TERRITORIAL 

T O T A.L 

Fuente: Pla.n Di.rector 

SUPERFICIE 
e km 2 :> 

609.06 

925.80 

48.13 

1481. 99 

•l Deaa.rrollo 
Federa.l. D. D. F.• Me>ei.co "1070. 

·21 

urbano 

" 
41.03 

55.72 

3.25 

100.00 

del Dlet.ri.t.o 



La razOn probable de esta tipologia de zoni-ficaciOn radica en la 

in-fluencia de los planes que se hablan aplicado durante la década 

de los 60's en el continente eu1-opeo. Como ya analizamos, uno de 

los lineamientos de estos planes se re-feria a la creaciOn de 

grandes ~1-eas verdes cuya -finalidad era la contenciOn del 

crecimiento urbano. 

En el Plan, se de-fine como ESPACIO URBANIZADO "aqueL Los en Los 

cuaLes existe un asentamiento humano permanente dedicado a 

diversas actividades y cuya densidad de pobLaciOn y de 

construcción impLica La existencia de vi as púbLicas, de redes de 

infraestructura y dotaciOn de equipamiento urbano, aprobado por 

ia AcbninistraciOn PClbLica. EL espacio urbanizado incLuye su ~rea 

de crecimiento inmediato 11
• La totalidad de este espacio era de 

608. 06 KM2 • ( 2 º' 

ESPACIO DE CONSERVACION "son aqueL Los que por sus caracter! st icas 

o por La expLotaci6n a que han estado sometidos, tienden a 

mantener 'l"L equi L ibrio ecoL.OBico y deL medio,. aznbien.t.f uz;b<;ino",. La 

totalidad de este espacio•·era. de 825.80 ·KJC2 •. <ZL> 

RESERVA TERRITORIAL "son ~reas centraLes con Las ·que se cuenta 

para convertirLas en espacio urbanizado". La totalidad 

espacio era de 48.13 J<M2. < 
22

' 

(20) Plan Di.rector 
Fede r a.l. D. D. F 

cz.u op. e i.l. p. i. 2 

<22> Op. Ci.t.. P• t2 

para. el 
M e xi.co 
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De esta manera se inclu!a un espacio para la conservaciOn ubicado 

en el extremo Sur del Distrito Federal y una reserva territorial 

que absorbiera el crecimiento que la expansiOn de las áreas 

urbanas provocar!an durante los siguientes al"íos. 

La segunda versiOn del Plan General de Desarrollo Urbano es 

aprobada en Febrero de 1980 y en Mayo de 1982 se aprueba la 

versiOn actualizada de dicho Plan. 123
' 

Esta versiOn contiene ya los lineamientos para establecer una 

Zoni~icaciOn secundaria, apareciéndo nuevamente un A rea de 

desarrollo urbano CADUJ la cual "consta de suelo suscept ibte de 

ser ocupado y transformo.do''; ade~s del Area de ConservaciOn 

EcolOgica CACE> la cual "se considera indispensable protet1er de 

todo uso urbano para t1arant izar et equi t ibrio vi tai entre ta 

naturaleza y sus habitantes, para ta recuperaciOn det deseaste que 

ocasiona et uso at1r! cota as! coma ta 

Bi.odet1rada.btes". 
1241 

/atta de Tecnoto(I! as 

Para 1982, la Zona Urbana consta ya de 542 KM2, mientras que la 

llamada ZONA DE AMORTIGUAMIENTO se constituye por 13 poblados o 

centros de poblaciOn y estaba de~inida como "aqueiia que ti.ene 

coma propOsi.to contener et creci.mi.ento urbano sobre tas ~reas de 

ConservaciOn que podrán ser dedi.cadas a di.versas actividades 

urbanas ••• 0 : 2 "~uyo ancho varia de 1 A 3 kni, cubriendo una 

<231> Progra.n:aa. aenera.l do Deaa.rrollo Urba.no del Di.•lri.t.o Federa.l,. D. D. F. 
1.09!:5. 

<2-4.> Op. Ci.t.. 
<Z!S> Op. Ci.l. 
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super~icie de 194 km2
• 

En ese perlado el Area de ConservaciOn EcolOgica solo inclul'. a 

dentro de su territorio a 19 poblados, que al sumarse a los 13 de 

la zona de amortiguamiento daban un total de 32 siendo los que 

en ese momento eran reconocidos por este Plan. La estrategia para 

dichos asentamientos era "evitar que se conurben y preservar su 

carac ter rural. 11 • < Z<S> 

Es de esta manera como los instrumentos de planeaciOn para el 

Distrito Federal intentaban encontrar la trayectoria adecuada para 

el momento histOrico que se estaba de~iniendo; sin embargo, el 

~enOmeno de urbanizaciOn acelerada logro ponerse un paso adelante 

de los instrumentos que buscaban controlat-la. F~ as! como 

numerosas metas y objetivos quedaron rezagados e inoperantes, 

resultando inadecuados para hacer ~rente a los melltiples problemas 

que trajo consigo el crecimiento indiscriminado de las zonas 

urbanas. 

C2cS> Pl a. n aenera.l de Í>eao.rrotto Urb~no del Di.et.ri.to 
1082,. Di.arto Ofi.e'i.a.l de la. Federaci.On, 17 de Na.yo de 1082,. p. 
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INTENTOS DE PLANEACION A NIVEL FEDERAL: 

EL ECOPLAN DEL DISfRITO FEDERAL 

Los destinos de la planeaci6n del Distrito Federal no son materia 

exclusiva de la CGRUPE, como veremos m.1s adelante existen una 

serie de organismos que intervienen en la zona. A continuación, 

presentaremos uno de los ejemplos mAs significativos a nivel 

federal y a nuestro parecer, uno de los m.1s representativos de la 

manera como el gobierno federal ha tratado de enfrentar la 

necesidad latente de una planeación ecológica. 

El Ecopl~n del Distrito Federal fué realizado a principios de la 

década de los BO's, bajo la titularidad de la entonces Secretar!a 

de Asentamientos Humanos y Obras PGblicas (SAHOP ••• actual SEDUE). 

Este instrumento formO parte de la pol!tica ecológica seguida por 

el Arq. Pedro Ram!rez Vazquez durante su gesti6n al frente de la 

dependencia. El alcance de dicha polttica abarcaba ecoplanes para 

distintas zonas de la RepOblica, y a diferentes niveles de 

aplicación <estatal, municipal). 

La exposición de motivos para la creación de este 

establee! a: 

instrumento 

"Ante La necesidad de normar Las acciones tendientes a La 

reeuiación y controi de Las acti.vüi.adss del hombre que 

afectan ai Hedio Natural, se elaboró este ecopL~n que 

25 



contiene 

eenerates de conservaciOn, desarrot to•·y reeeneraciOn de tos 

recursos natural.es . .. 11 <
27

> 

De esta manera, se hac1a latente la necesidad de regular las 

acciones que degradaban y desgastaban el ambiente y los 

ecosistemas. 

El ecopl~n abarcaba la totalidad del Distrito Federal sin hacer 

distinciones entre el Area Urbana y la de ConservaciOn. La 

metodolog1a empleada constaba de un diaenOstico, un pronOstico, un 

nivei normátivo, un nivet estr~teeico y, para llevar a cabo las 

acciones, un nivei instrwnentat. 

Entre los puntos importantes que atacaba en su diagnOstico, el 

ecopl~n establec1a lo siguiente: 

"ta extracciOn t.ota.t de pozos de ia. cuenca. hidrot06ica det 

y estim.ativa.m.ente, ia. Vat ie de /1éxico es de 35 m.3 /Setfi. 

reca.rea. es de cO a c5 m.3 /setfi., 

protfiresivo de 10 a 15 m.3 /Setfi.,," ' 20
' 

provocando un déficit 

''Una. de tas funciones det sueto es ta de absorber tas 

precipitaciones ptuvia.tes. En et Distrito Federa.t, tos suetos 

<27> Ecopl4.n del Di.atri.lo Federa.L; et nleei.s i.nforma.ti.va. • SAHOP. 

Subaec rel a.r! a. de a.aenl a.mi.ent.oa huma.nos,. Di.recci.On Oenera.l de 

Ecologf. a. Urba.na.,. Marzo de 1080. p. 2. 

<28) Op. Ci.t.. P• 4. 
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que c-umplen dicha funciOn representan tan solo el 40% de la 

superficie total ... estos suelos estAn ubicados al Sur, el las 

deleeaciones de Tlalpan, Contreras, Tl:l.huac, Hilpa Alta y 

Xochi.mi. leo. 11 <2
P> 

Por otro lado, el pronOstico preve! a una situaciOn nada alentadora 

para los sistemas naturales del Distrito Federal ••• 

" ... de no controlar los desmontes y la tala de los bosques la 

erosiOn afectarA el Area aer!cola, y en épocas de lluvia se 

presentarAn avenidas torrenciales en la parte Sur y 

Poniente ... de no proteeerse y demarcarse los entornos del 

patrimonio natural. este tenderA a desaparecer, 

perspectivas del creci.m.i.ento urbano. 11 cao> 

Entre las acciones implementadas por 

las 

el nivel 

normativo-estratégico del ecoplAn espec!~icamente para el Area de 

conservaciOn, se encontraba la declaraciOn de las areas ~orestales 

como espacios destinados al mejoramiento; la re~orestaciOn de las 

zonas boscosas; el control de la extracciOn de agua de pozos; la 

creaciOn de un "cinturOn verde" en torno al Area urbana; la 

regeneraciOn de canales y chinampas de Xochimilco y TlAhuac y la 

puesta en marcha de campa!"las de concientizaciOn para la 

conservaciOn de los bosques y recursos naturales. 

C20> Op. Ci.l. p. 2 

C30l Op. CH. p. ¡¡ 
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Finalmente, el nivel instrumental daba un conjunto de sugerencias 

y recomendaciones para la implementacidn del desarrollo urbano del 

Distrito Federal; as1 como instrumentos jur1dicos, 

administrativos y econdmico-financieros para llevar a ·Cabo las 

acciones y programas propuestos por el nivel estratégico. 

De esta manera, el EcoplAn ya percib1a algunos de los problemas 

que en ese momento eran incipientes pero que, una década después, 

habr1an de convertirse en verdaderas amenazas para la regulacidn 

natural del ecosistema de la Ciudad. 

Por desgracia, después de la elaboracidn de estas propuestas no se 

siguid la 

instrumental 

metodolog1a 

quedd inconcluso. 

planteada 

Ade~s de 

y 

la 

seguimiento faltd voluntad pol1tica para aplicar los 

el nivel 

carencia de 

lineamientos 

y el término del periodo sexenal vino a truncar las posibilidades 

de aplicacidn del ecoplAn. 

Un aspecto que debemos mencionar· sobre las pol1ticas de 

ordenamiento definidas por el Ecoplan es que probablemente, el 

fendmeno de urbanizacidn acelerada que marcd el 

crecimiento de la regiOn Sur en esta década, 

lineamientos establecidos por dicho instrumento. 

28 
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1. 3. MARCO JURIDICO Y ESfRUCTURA DE GOBIERNO 

A continuación prorundizaremos en el tema anterior presentando el 

marco jur1dico y la estructura de gobierno que rigen la 

planeación del Distrito Federal; este apartado tiene como objetivo 

ahondar sobre las instancias que inrluyen dentro del ámbito del 

ACE. 

El ámbito jur1dico de la planeación de la Ciudad 

especiricamente para el territorio del Distrito 

de México y 

Federal, está 

determinado en runción del esquema y los lineamientos de la 

Constitución Pol1 tica de los Estados Unidos Mexicanos. <ver cua.dro 

d• ESQUEMA J'URXDICO> 

Conviene subrayar que el ámbito jur1dico-espacial del ACE se 

encuentra abordado por direrentes organismos; entre ellos está el 

Departamento del Distrito Federal a través de la Coordinación 

General de Desarrollo Urbano 

<CGRUPE>, además se encuentra 

el Desarrollo Rw-al (COCODER> 

y Protección Ecológic:;: 

la ComisiOn Coordinadora para 

la cual es un 

desconcentrado del Departamento del Distrito Federal y 

organismo 

creado el 

10 de Enero de 1977, y rusionado con la Comisión de Ecolog1a en 

1985. 

Aunado a las instancias anteriores cada una de las Delegaciones 

que conrorman la región <Alvaro Obregón, Cuajimalpa, 
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Magdalena Contreras, Tlalpan, · Xochimilco, TlAhuac y Milpa Alta> 

poseen jurisdicci6n particular sobre 

urbano o rural. 

su territorio, sea este 

Es as! como la duplicidad de organismos cuya jurisdicciOn es 

vAlida genera una serie de acciones que se contraponen ya que, en 

la mayoría de las ocasiones, el desarrollo de la regiOn se percibe 

desde puntos de vista muy direrentes. 

Nos hemos rererido a duplicidad en el sentido de contraposiciOn de 

acciones. Cierto es que el ACE rorma parte inseparable del 

territorio perteneciente al Distrito Federal, cuya cabeza es el 

Departamento del Distrito Federal; pero también tiene. un organismo 

gubernamental dedicado exclusivamente a la planeaciOn de su 

desarrollo, como lo es la ComisiOn Coordinadora para el desarrollo 

Rural <COCODER>. 

La.revisiOn de las· leyes y reglamentos cuya normatividad se 

relaciona con nuestra Area·de estudio, busca analizar someramente 

la manera como la naturaleza de dichos preceptos es tomada en 

cuenta por los Planes y Programas vigentes para la RegiOn. 
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ESQUEMA JURIDICO 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTICULO 2 7 • 

LEY DE PlANEACION 

ARTICULO 3• 

ARTICULO 30• ARTICULO 23• 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989·1994 

CAPITULO VI: REFERENTE AL NIVEL DE VIDA 

MARCO LEOAL 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

~-----1 REOLANENTO DE ZONIFICACION 

ARTICULO 3• ARTICULO 18• 

PROGRAMA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO" 27• 

PROGRAMA GRAL. DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

PROGRAMAS PARCIALES 

SITUACION ACTUAL PROORAMAS SEl:'IOOIALES 

ESTRATEOIA LINEAMIENTOS 

alternauvae para un deearrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de oonaervaol6n eool6gloa del D.F. 

ZONIFICACION SECUNDARIA 
NORNATIVIDAD • 

Del.EOACIONAl.ES DE LOS P08t. S 
RURALES 



ART. 27. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ca.u 

"LA NACION TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO 
DE IMPONER A LA PROPIEDAD PRIVADA LAS 
MODALIDADES QUE DICTE EL INTERES PUBLICO, ASI 
COMO EL DE REGULAR EN BENEFICIO SOCIAL, EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NATURALES 
SUCEPTIBLES DE APROPIACION, CON OBJETO DE HACER 
UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA 
PUBLICA, CUIDAR DE SU CONSERVACION, LOGRAR EL 
DESARROLLO EQUILIBRADO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION RURAL Y 
URBANA. EN CONSECUENCIA SE DICTARAN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Y ESTABLECER ADECUADAS PROVISIONES, USOS, 
RESERVAS Y DESTINOS DE TIERRA, AGUAS Y BOSQUES, A 
EFECTO DE EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, PLANEAR Y 
REGULAR LA FUNDACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO 
Y CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACION; PARA 
PRESERVAR Y RESTAURAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO. 

FRACCION XX. PROMOVER LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL CONSIDERANDO LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y 
FORESTAL DE INTERES PUBLICO. 

ART. 73. DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

FRACCION VI. PARA LEGISLAR EN TODO LO RELATIVO AL 

ART. 11S. 

DISTRITO FEDERAL. 

"LOS ESTADOS ADOPTARAN PARA SU REGIMEN INTERIOR, 
LA FORMA DE GOBIERNO REPUBLICANO REPRESENTATIVO 
POPULAR, TENIENDO COMO BASE DE SU DIVISION 
TERRITORIAL Y DE SU ORGANIZACION POLITICA Y 
ADMINISTRATIVA AL MUNICIPIO LIBRE". 

cauconeti. l uci.On PoL:I: ti.ca. de loa Eata.doa Uni.doe Mexi.ca.no•; Ed. Porrua. 
N~xi.co ~S>S>O, p.22. 
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Iniciaremos con la ConstituciOn, la cual observa una serie de 

art!culos que marcan la manera como deber~ entenderse el 

aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, dentro del 

articulo 27 puede leerse un Fragmento dedicado a la conservaciOn y 

al desarrollo equilibrado. 

Podemos entender que esta FracciOn del 27, resume el modo de 

percibir el desarrollo de los centros de poblaciOn Frente a la 

preservaciOn del equilibrio ecolOgico, ~ndole todo el poder a la 

Nación, en este caso representada por el Gobierno del Distrito 

Federal, sobre la propiedad privada (inmobiliarias, conjuntos 

habitacionales, agentes promotores de acciones de vivienda, etc.). 

Por otro lado, en la FracciOn vigésima encontramos un p~rraFo que 

alenta la promociOn de las condiciones para el desarrollo rural; 

en nuestro caso signiFicar!a que toda aquella actividad vinculada 

con la producciOn agr! cola Caún importante dentro del ACE> deber~ 

ser considerada de interés público. Esta FracciOn del art. 27 no 

aclara completamente cual debe ser el interés pCiblico pero podemos 

intuir que esta Frase proporciona mayor importancia a las zonas 

agr!colas que al uso habitacional, dentro del marco del desarrollo 

rural integral. 
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LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS <32> 

ART. 3o. "LA ORDENACIDN Y REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS 

ART. 30. 

HUMANOS TENDERA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LA POBLACION URBANA Y RURAL MEDIANTE : 

I. EL APROVECHAMIENTO EN BENEFICIO SOCIAL DE LOS 
ELEMENTOS NATURALES SUSCEPTIBLES DE APROPIACION 
PARA HACER UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA 
RIQUEZA PUBLICA. 

II. EL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL PAIS, ARMONIZANDO 
LA INTERRELACION DE LA CIUDAD Y EL CAMPO Y 
DISTRIBUYENDO EQUITATIVAMENTE LOS BENEFICIOS Y 
CARGOS DEL PROCESO DE DESARROLLO URBANO. 

"LOS PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO 
URBANO SENALARAN LAS ACCIONES ESPECIFICAS PARA LA 
CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS 
CENTROS DE POBLAC ION " 

En segundo t~rmino aparece esta ley que surge de los preceptos 

contenidos en el art!culo 27 y que ya hemos mencionado. La 

~inalidad de su creaci6n es precisamente otorgarle la importancia 

debida a los asentamientos humanos. Como podemos observar en el 

encabezado del art. 3, se habla de la regulaci6n de los 

asentamientos humanos sin excluir a la poblaci6n rural, de tal 

manera que podemos establecer que el alcance de este p~rra~o no 

solo es para los asentamientos urbanos sino para aquellos con 

caracter de poblados rurales. 

Resulta interesante el contenido de la segunda ~racci6n del art. 3 

donde se menciona que la relaci6n campo-ciudad deber~ ser tratada 

<az> Ley Oenera.l de Aaenlami.enloa Humo.nos; Ed. Porrua.# N~xi.co t.900. 

p. 10 y 25 
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"de manera armOnicau, pero -sobresale la-menciOn de, La distribuciOn 

equitativa de bene~icios y cargos en el proceso de desarrollo 

urbano. De esta manera, el art. 3 deja subrayado el hecho de que 

la organizaci6n de los espacios humanos no debe ser exclusiva de 

las grandes ~reas urbanas, sino tambi~n deber~n incluirse los 

asentamientos m~s peque~os que, adn sin tener el caracter de 

ciudades, requieren regular equitativamente su desarrollo. 
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 
Y LA PROTECCI ON AL AMBIENTE caa> 

CAPITULO II. CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 

ARTICULO 60. "COMPETE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 
EN EL AMBITO DE SUS CIRCUNSCRIPCIONES 
TERRITORIALES Y CONFORME A LA DISTRIBUCION QUE SE 
ESTABLEZCA EN LAS LEYES LOCALES: 

FRACCION X.. EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL. 
PARTICULARMENTE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, A 
TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y 
DEMAS INSTRUMENTOS REGULADOS EN ESTA LEY, EN LA 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EN LAS 
DISPOSICIONES LOCALES. 

FRACCION XII. " LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AMBIENTAL EN LOS 
CENTROS DE POBLACION EN RELACION CON LOS EFECTOS 
DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, 
LIMPIA, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO, 
PANTEONES, RASTROS, TRANSITO Y TRANSPORTES 
LOCALES. 

CAPITULO III. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA Y COORDINACION 
ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADKINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

ARTICULO 90. EN SU APARTADO B CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL : 

FRACCION XI. "DETERMINAR LOS CRITERIOS ECOLOGICOS QUE SERAN 
INCORPORADOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
URBANO Y DEMAS INSTRUMENTOS APLICABLES, EN ESTA 
MATERIA. 

C33>Ley Oenora.l del Equi.Li.bri.o EcolOgi.co y ta. Prot.ecci.On a.l Ambi.ent.e, 
aa.cet.a. ofi.ci.a.l del D.D.F. No. d?, a d• Marzo d• :toes. 
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FRACC ION XII • " PARTICIPAR, EN EL AMB ITO DE SU COMPETENCIA, EN LA 
FORMULACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS 
ESPECIALES QUE ESTABLEZCA LA FEDERACION, PARA LA 
RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO, EN 
AQUELLAS ZONAS Y AREAS DEL DISTRITO FEDERAL QUE 
PRESENTEN GRAVES DESEQUILIBRIOS". 

FRACCION XVII 1. "OBSERVAR LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EN LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 
ALCANTARILLADO, LIMPIA, MERCADOS Y CENTRALES DE 
ABASTO, PANTEONES, RASTROS, TRANSITO Y 
TRANSPORTES LOCALES" • 

APARTADO C "LA SECRETARIA Y EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 
FEDERAL SE COORDINARAN PARTICULARMENTE CUANDO SE 
TRATE DE LAS SIGUIENTES MATERIAS: 

FRACC ION I II • "PROMOVER, ANTE EL EJECUT I VD FEDERAL, A TRAVES DE 
LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. LA 
REALIZACION, EN EL MARCO DE LA LEY DE PLANEACION, 
DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA RESTAURACION DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO EN AQUELLAS ZONAS Y AREAS 
DEL DISTRITO FEDERAL QUE PRESENTEN GRAVES 
DESEQUILIBRIOS". 

CAPITULO IV. POLITICA ECOLOGICA. 

ARTICULO 1"50. "PARA LA FORMULACION Y CONDUCCION DE LA POLITICA 
ECOLOGICA Y LA . EXPEDICION '· DE NORMAS TECNICAS 
Y DEMAS INSTRUMENTOS, PREVISTOS EN ESTA LEY, EN 
MATERIA DE PRESERVACION Y RESTAURACION DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL OBSERVARA LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOS: 

FRACCION I 1. 

CAPITULO V. 

"LOS ECOSISTEMAS Y SUS ELEMENTOS DEBEN SER 
APROVECHADOS DE MANERA QUE SE ASEGURE UNA 
PRODUCTIVIDAD OPTIMA Y SOSTENIDA, COMPATIBLE CON 
SU EQUILIBRIO E INTEGRIDAD". 

INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECOLOGICA. 
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CAPITULO V. INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECOLOGICA. 

SECCION II. ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

ARTICULO 19. "PARA EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO SE CONSIDERARA LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS: 

FRACCION IV. 

FRACCION V. 

ARTICULO 20. 

FRACCION I. 

EL EQUILIBRIO QUE DEBE EXISTIR ENTRE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SUS CONDICIONES 
AMBIENTALES, Y 

EL IMPACTO AMBIENTAL DE NUEVOS ASENTAMIENTOS, 
OBRAS O ACTIVIDADES. 

EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO SERA CONSIDERADO EN LA 
REGULACION DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES, DE LA LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA SECUNDARIA Y DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES: 

EN CUANTO AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES, EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO SERA 
CONSIDERADO EN : 

bl LAS AUTORIZACIONES RELATIVAS AL USO DEL SUELO EN 
EL AMBITO REGIONAL PARA ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, FORESTALES Y PRIMARIAS EN 
GENERAL, QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIOS 
ECOLOGICOS: 

~l EL FINANCIAMIENTO A LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, FORESTALES Y PRIMARIAS EN GENERAL 
PARA INDUCIR SU ADECUADA LOCALIZACION. 

FRACCION III. EN LO QUE SE REFIERE A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO SERA CONSIDERADO EN : 

bl LA CREACION DE RESERVAS TERRITORIALES Y 
DETERMINACION DE LOS USOS, PROVISIONES 
DESTINOS DEL SUELO URBANO. 

el LA ORDENACION URBANA DEL TERRITORIO, Y 
PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
A INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO 
VIVIENDA. 
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ARTICULO 23.. "LA REGULACION ECOLOGICA ·DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS CONSISTE EN EL CONJUNTO DE NORMAS, 
DISPOSICIONES Y MEDIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA PARA MANTENER, MEJORAR O RESTAURAR EL 
EQUILIBRIO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CON LOS 
ELEMENTOS NATURALES Y ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, QUE LLEVEN A 
A CABO EL GOBIERNO FEDERAL Y . LAS . ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS". 

ARTICULO 27. "EL PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA Y LAS ACCIONES 
DE VIVIENDA QUE EJECUTE O FINANCIE EL GOBIERNO 
FEDERAL, PROMOVERAN: 

FRACC ION I I. "QUE LA VIVIENDA QUE SE CONSTRUYA EN LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS INCORPORE CRITERIOS 
ECOLOGICOS Y DE PROTECCION AL AMBIENTE, TANTO EN 
SU DISEJ':lO COMO EN LAS TECNOLOGIAS APLICADAS, PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA". 

SECCION VI. NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS. 

ARTICULO 36. "PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTIENDE POR 
NORMA TECNICA ECOLOGICA, EL CONJUNTO DE REGLAS 
CIENTIFICAS O TECNOLOGICAS EMITIDAS POR LA 
SECRETARIA, QUE ESTABLEZCAN LOS REQUISITOS, 
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS~ 
PARAMETROS, Y LIMITES PERMISIBLES QUE DEBERAN 
OBSERVARSE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES O USO 
Y DESTINO DE BIENES, QUE CAUSEN O PUEDAN CAUSAR 
DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS O DA~O AL AMBIENTE Y, 
ADEMAS QUE UNIFORMEN PRINCIPIOS, CRITERIOS; 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN LA MATERIA". 

"LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS, DETERMINARAN LOS 
PARAMETROS DENTRO DE LOS CUALES SE GARANTICEN LAS 
CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BIENESTAR DE LA 
POBLACION, Y PARA ASEGURAR LA PRESERVACION Y 
RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 
PROTECCION AL AMBIENTE". 
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Esta ley es una de las principales que la presente tésis 

considera como su marco jur!dico de rererencia, por lo cual se ha 

tratado de presentar una breve exposiciOn de los art!culos y 

rracciones que inciden directamente en el papel de la conservaciOn 

ecolOgica con respecto a los asentamientos humanos. 

El capitulo 2, a nuestro juicio contiene la s!ntesis del 

ordenamiento ecolOgico en todos los niveles, marc~ndo la manera en 

que la FederaciOn, los Estados y los municipios, deber~n atender 

su proble~tica ambiental. 

Para este caso, corresponder!a al nivel de entidad rederativa la 

disposiciOn de instrumentos, programas y planes encaminados a la 

preservaciOn y restauraciOn del equilibrio ecolOgico. Dentro de 

esta ley ya se reconoce el término de restau.raciOn, por lo que 

puede entenderse que no sOlo se reriere a acciones a priori sino 

también incluye perspectivas a posteriori. La aplicaciOn de este 

término hace v~lidas las acciones aan sobre ~reas que presenten 

un grave deterioro en sus ecosistemas. 

El cap!tulo tercero se reriere en general, a la coordinaciOn entre 

dependencias y entidades de la AdministraciOn Peiblica Federal; 

pero espec!ricamente, el apartado B del art. 90, se reriere a las 

atribuciones del Departamento del Distrito Federal. 

Entre dichas atribuciones destaca el poder que se le d1 al D.D.F. 
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para determinar los critérios ecol06icos que podr~n ser aplicados 

por los programas de desarrollo; esto quiere decir que ya se tiene 

enrocada la perspectiva de la implementaciOn de sistemas 

ecolOgicos alternos dentro de los instrumentos de ordenaciOn de 

los asentamientos humanos, o en otras palabras, que ya es vAlida • 

Por otro lado, la rracciOn XVIII del art!culo en cuestiOn se 

reriere a las normas técnicas ecol06icas para servicios pGblicos; 

dentro de este ramo entran los servicios de drenaje y suministro 

de agua potable. Esto Gltimo Faculta al D.D.F. para determinar si 

los procedimientos para captaciOn de recursos o desalojo de 

desechos en una determinada localidad, son los correctos. 

La rracciOn tercera del apartado C establece la manera como serAn 

coordinadas las acciones entre el D.D.F. y la SEDUE para la puesta 

en marcha de proeram.as.especiales cuya Finalidad es el equilibrio 

ecolOgico. De acuerdo a esto Gltimo puede entenderse que el 

Departamento tiene la posibilidad de evaluar su territorio y 

proponer las zonas que requieran de acciones puntuales para 

detener el deterioro ecolOgico; en el caso del ACE, esto puede 

llevarse a cabo de manera global o por sectores, como lo 

explicaremos mAs adelante. 

El Cap!tulo V nos marca las premisas de la pol!tica ecol06ica, 

pero lo interesante es la manera como el art. 20 considera el 

ordenamiento ecol06ico jerarquizando en 

aprovechamiento de los recursos naturales; 
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localizaciOn de las actividades 

asentamientos humanos. En el 

productivas; y 

Gltimo capttulo 

-finalmente los 

de esta t~sis 

desarrollaremos nuestra percepciOn particular de la manera como 

creemos que debe establecerse el ordenamiento ecolOgico. 

Otro aspecto interesante tratado por esta ley es el que se refiere 

a ia resuiaciOn ecoiOsica de ios asentamientos humanos, contenida 

en el art. 23. Adeflás de darnos una de-finiciOn sobre lo que se 

considera regulaciOn ecolOgica, esta secciOn guarda puntos de 

similitud con lo que nosotros denominamos desa.rroiio intesrai, 

sobre todo en el aspecto que refiere las medidas que debe observar 

el desarrollo urbano para mantener el equilibrio ecolOgico. 

Asimismo, el art. 27 claramente se~ala que 

acciones de vivienda -financiados por el gobierno 

los programas y 

-federal deber~n 

promover que ia vivienda incorpore criterios ecoiOsicos; es decir 

esta -fracciOn representa l.a vali~z 

ecot~cnias a nivel del lote. 

41 

de la implementaciOn de 



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1 989 - 1 994 'ª'' 

CAPITULO VI. ACUERDO NACIONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL NIVEL DE VIDA 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
VIDA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

"SE TOMARAN DECISIONES DE GRAN FIRMEZA PARA 
CONTROLAR EL CRECIMIENTO URBANO DEL VALLE DE 
MEXICO, TALES COMO: FORTALECER LA POLITICA 
DEMOGRAFICA, PROHIBIR ESTRICTAMENTE EL 
ESTABLECIMIENTO O LA AMPLIACION DE 
INDUSTRIAS ALTAMENTE CONTAMINANTES O 
GRANDES CONSUMIDORAS DE AGUA, ADOPTAR 
POLITICAS DE AHORRO DE ENERGIA Y DETENER 
LA EXPANSION DESORDENADA DE LA MANCHA URBANA 
Y LA PERDIDA DE RESERVAS ESTRATEGICAS 
PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO". 

MARCO LEGAL 

"JUNTO CON LA LEY GENERAL DEL 
EOUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL 
AMBIENTE Y DE LAS NORMAS OUE DE ELLA 
DERIVAN, SE HA IDO CONFORMANDO UN MARCO 
LEGAL EN MATERIA ECOLOGICA BASADO EN 
UNA CONCEPCION INTEGRAL DEL AMBIENTE. 
EL OBJETIVO OUE SE PERSIGUE ES OUE EN 
ADELANTE, LA GESTION AMBIENTAL CUENTE CON 
UN MARCO REGLAMENTARIO Y NORMAS TECNICAS 
ADECUADAS Y CONGRUENTES CON LAS CONDICIONES 
ECONOM I CAS DEL PA IS Y SU DESARROLLO TECNOLOG I CO". 

<34> Pl.a.n Na.ci.ona.l de Deea.rrollo :1.PBe-:1.994. secret.a.rl a. de Progra.ma.ci.On 
y Preaupueato, Pri.m•ra. Edi.ci.Cin, Na.yo de 'lPOP. p. ?d. 
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Adem.1s de las leyes anteriormente descritas, dentro de las 

pol!ticas establecidas a nivel -Federal por la presente 

administración, se encuentra el mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la Ciudad de ~xico, como centro generador de 

bienes y servicios para un renglón importante de los habitantes 

del par s. Una de las acciones que se considera estrat~gica para el 

-Futuro desarrollo de la ciudad capital es controlar el crecimiento 

urbano desmesurado que se ha venido acentuando en los Cltimos 

al"íos, sin distinción entre Areas urbanas y &reas ecológicas. 

Podemos entrever la preocupación por el Area ecológica en el 

Oltimo pArra-Fo del cap!tulo 4, donde se en-Fatiza la importancia de 

"detener" la expansión desordenada de la mancha urbana y, al mismo 

tiempo, evitar la destrucción de las Cltimas reservas "ecológicas" 

con que cuenta la ciudad. 

El marco jur!dico a que hace re-Ferencia ese apartado nos remite 

nuevamente a la revisión de la Ley general del equilibrio 

ecológico, con lo que se re-Fuerza la vali~z legal de los 

preceptos dictados por la misma. 
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LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL mi> 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 3°" LA ORDENAC ION Y REGULAC ION DEL DESARROLLO 
URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL, TENDERA A: 

I. PRESERVAR Y UTILIZAR ADECUADAMENTE EL MEDIO 
AMBIENTE; 

III. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACION RURAL Y URBANA. 

V. PROMOVER 
AGRICOLAS Y 
MANTENER EL 
FEDERAL 

EL DESAf;:ROLLO ECONOMICO DE LAS ZONAS 
FORESTALES, CON EL FIN PRINCIPAL DE 

EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL DISTRITO 

CAPITULO I I 
DE LA PLANEACION URBANA 

DEL PLAN DIRECTOR 

ART.14 "EL PLAN DIRECTOR PARA EL DESARROLLO URBANO, "ES EL 
CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y NORMAS PARA ORDENAR 
LOS DESTINOS, USOS Y RESERVAS DEL TERRITORIO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACION DE SUS AREAS DE DESARROLLO URBANO Y 
DE CONSERVACION ECOLOGICA ..• " 

CAPITULO II I 

REGIMEN DEL TERRITORIO Y ORDENAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS URBANOS 

ART. 46 "PARA EFECTO DE ORDENAR EL DESARROLLO URBANO, EL 
TERRITORIO DEL DISTRITO FEDERAL SE CLASIFICA EN: 

I. AREAS DE DESARROLLO URBANO; Y 

caen Ley del Deea.rro\.lo Urba.no del Di.alri.to Federa.\.; Edi.t.. Porrua.. 
Méxi.co .f.OPO.pp. "' a. CS2 

44 



II. AREAS DE CONSERVACION ECOLOGICA, CONSTITUIDA 
POR LOS ELEMENTOS NATURALES QUE CUMPLEN UNA 
FUNCION DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 

ART. S 1 "SE CONSIDERAN 
CONSERVACION: 

ESPACIOS DESTINADOS A LA 

I. LOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS 
NATURALES, COMO LA EXISTENCIA EN 
BOSQUES, PRADERAS, MANTOS ACUIFEROS 
ELEMENTOS SEAN CONDICIONANTES DEL 
ECOLOGICO; 

Y APTITUD 
ELLOS DE 

Y OTROS 
EQUILIBRIO 

II. LOS DEDICADOS EN FORMA HABITUAL y ADECUADA A 
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS; 

III. LAS AREAS ABIERTAS, LOS PROMONTORIOS, LOS 
CERROS, LAS COLINAS Y ELEVACIONES O DEPRESIONES 
OROGRAFICAS QUE CONSTITUYAN ELEMENTOS NATURALES 
DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD ••• 

EN ESTOS ESPACIOS LA URBANIZACION SERA 
RESTRINGIDA Y SOLO SE AUTORIZARAN AQUELLAS 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS 
DE BIENESTAR SOCIAL DE CARACTER COLECTIVO Y DE 
USO COMUN. 

En virtud de la necesidad de crear una ley reglamentaria que 

complementara lo dispuesto por el art. 27 constitucional dadas las 

condiciones de crecimiento del Distrito Federal, surge la ley de 

desarrollo urbano para la misma entidad, la cual promueve en 

primera instancia 1-a preservación y uso adecuado de las ;ireas 

ecológicas. Un punto que podemos destacar por la importancia que 

tiene para las premisas de esta tésis es aquel que se re~iere al 

~omento del desarroLLo económico de Las zonas a8r1colas y 

forestales; este articulo alude a las zonas productivas del Sur 

del Distrito Federal y a su importancia como ;ireas reguladoras de 

los ciclos hidr;iulico y sanitario de la entidad. 
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El capitula tercera de esta ley hace reTerencia a la 

secundaria establecida par el Plan director y a su 

zaniTicaciOn 

importancia 

cama elemento de divisiOn virtual entre las das grandes Areas que 

canTarman el territorio del D.F. Dentro de este apartada podemos 

encontrar una deTiniciOn clara de la que se considera una zona de 

éanservaciOn ecalOgica, esta acepciOn contiene una 

vital para el desarrolla del presente trabaja. 

importancia 

Finalmente, la que llama la atenciOn es el pArraTa de cierre del 

art. 51 en donde se trata de la importancia de las asentamientos 

humanas Trente a las zonas de canservaciOn; dentro de la 

estrücturaciOn de este pArraTa encontramos la vi.sualizaciOn de una 

zona donde la urbanizaciOn serA reslri.neida. permitiéndose sala las 

construcciones y abras que aseguren servicias para el bienestar 

social, sobreentendiéndose que dichas abras estarAn encaminadas a 

satisTacer las necesidades de la pablaciOn local, evitando ast la 

percepciOn de esta zona como reserva habitacional. 
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION PARA EL 
DISTRITO FEDERAL cae» 

ART. 3o "EL DEPARTAMENTO ES COMPETENTE PARA: 

ART.Bo 

l. DETERMINAR EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO 
FEDERAL LAS AREAS DE DESARROLLO URBANO Y DE 
CONSERVACION ECOLOGICA. 

11. LAS AREAS DE CONSERVACION ECOLOGICA: AQUELLA 
CONSTITUIDA POR LOS ELEMENTOS NATURALES QUE 
CUMPLEN UNA FUNCION DE PRESERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE Y EN LA QUE TODO DESARROLLO 
URBANO SE ENCUENTRA CONDICIONADO A DICHA FUNCION" 

"ASIMISMO DEBERA MANTENERSE INALTERABLE EL 
DE CONSERVACION ECOLOGICA DURANTE EL TERMINO 
FIJE EL PROGRAMA GENERAL, QUE EN NINGUN CASO 
MENOR DE 25 Al'IOS". 

AREA 
QUE 

SERA 

La competencia de las acciones de planeaciOn realizadas dentro del 

0.0.F., son establecidas por su reglamento de zoniricaciOn. Es de 

esta manera como el Departamento esta jur!dicamente capacitado 

para instituir las Fronteras entre el ADU y el ACE, en runciOn de 

las caracter!sticas que presenten. Por otro lado, se encuentra 

otra derinici6n de lo que se considera una ~rea de conservaciOn, 

que permite entender hacia donde se dirigen las pol!ticas de 

atenci6n para el desarrollo de la zona. 

La parte rinal del art. B se reriere a la cronolog!a jur!dica que 

deber! respetar cualquier intento de modiricaciOn a los l!mites 

del ACE, as! como a la integraciOn global de su estructura, 

(36> R egla. m ent o de zoni.fi.ccicU5n p<::lr a. ol Di.atrito Fadora.L, Oo.ceto. 
O f Lci. a. l d • l D. D. F., Tomo X no. 70,. :l:S de Octubre d• :lPOO, p. 2 . • 
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pudiendo incluir dentro de este t~rmino d~ "inalterabilidad" a los 

poblados rurales, sus ~reas para uso urbano y las zonas 

exclusivamente productivas. 

A ra!z del ara.lisis de los mencionados reglamentos surge la 

interrogante .•. Por qué si el marco Jur!dico actual parece contener 

toda una serie de disposiciones para planiricar de manera ordenada 

los destinos del ~rea o, cuando menos, denunciar con conocimiento 

de causa cuando se est~ quebrantando la Ley, el ACE sigue 

manirestando una problem~tica cada vez m~s aguda ? ..• Creemos que 

el esquema Jur!dico es completo pero indudablemente ha raltado la 

ruerza y la voluntad pol!tica para hacerlo respetar. 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

El territorio perteneciente al Distrito Federal posee una 

estructura pol!tico-administrativa que lo subdivide en 

es 

16 

la delegaciones. El Departamento del Distrito Federal 

dependencia a la que le compete atender lo relacionado con el 

gobierno de dicha entidad en términos de su Ley Org~nica, la cual 

lo divide en las siguientes unidades administrativas centrales 

<ver ••qu.ma. de NIVELES DE ACCION DENTRO DEL ACE> entre las que 

podemos mencionar: 

I.- A la JeTatura del Departamento: 

Secretar! as 

Contralor! a 

Generales, 0Ticial! a 

General, Coordinaciones 

Mayor, 

generales, 

Tesorer! a, 

Direcc:iOn 

General de DiTusiOn y Relaciones PCiblic:as, Dirección General de 

Reordenac:iOn Urbana y ProtecciOn Ec:olOgica. 

II.- A las secretar!as generales: 

Secretar!a General de Gobierno: 

DirecciOn General de Regularizac:iOn Territorial. 

Secretar!a General de Desarrollo Social: 

Direcc:iOn General de Servicios Medicas. 

Secretar!a General de Obras: 

Direcc:iOn General de ConstrucciOn y OperaciOn 

Hi draCi 1 ica. 

Secretar!a General de Protec:c:iOn y Vialidad: 
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III.- A la Oficialta Mayor: 

DirecciOn General de ProgramaciOn y PresupLlesto, D.irecciOn 

General de Recursos Materiales y Sel'"vicfos~cGe'net'ales. 
~:,\'· .. '., 

IV.- A la Tesorerta: 
., ""· 

AdministraciOn Tributaria, Subtesorertá de:. Catastro y 

PatrOn Territorial. 

V.- A las Coordinaciones Generales: 

CoordinaciOn General Jur1dica: 

DirecciOn General Juri dica y de Estudios Legislativos, 

DirecciOn General de Registro PCiblico de la Propiedad y 

del Comercio. 

CoordinaciOn General de Transporte: 

DirecciOn General de Autotransporte Urbano. 

CoordinaciOn General de Abasto y DistribuciOn: 

SubcoordinaciOn de IntegraciOn Comercial y Social. 

Los Organos desconcentrados del Departamento estar~n adscritos al 

Jefe de dicha dependencia y conducen sus actividades bajo la 

coordinaciOn de la unidad administrativa se~alada: 

I.- A la Jefatura del Departamento: 

La ComisiOn Coordinadora para el Desarrollo Rural<COCDDER). 

II.- A la Secretarla General de Gobierno: 

Las 16 delegaciones. 
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NIVELES DE ACCION EN EL A.C.E. 

ORGANISMOS 
CENTRALES 

D.G.R.U.P.E. 

1Ell NIVEL 

O.O. F. 

SRIAS. GENERALES 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

COCODIElll 

D.G.C.O.H. y D.G R .T. 1---------...----------t DELEGACIONES 

OFICIALtA MAYOR 

D.G. P.P. 

TESORERIA 

COORDINACIONES GRALES. 

COOR. GENERAi. JUlllDICA !-----------' 

2DO NIVEL 

(SECRETARIAS f'EDEllALES) 

1 
S.E.D.U.E. ) ( S.A.R. H. ) ( S.R.A. 

38 NIVEL 

OTROS ORGANISMOS 

PARTIDOS POl.ITICOS ASOCIACIONES 1----t MO\IS. INDEPENDIENTE!! 

allernatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de oonaervacl6n ecol6glca del D.F. 
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De acuerdo a esta estructura, las instancias que in~luyen en el 

Area de ConservaciOn EcolOgica son: 

La Di r ecciOn Ge n eral de ReordenaciOn Urbana y 

ProtecciOn EcolOgica CDGRUPE>. 

Cuyo objetivo es "Determinar y coordinar 

desarrollo urbano :y de ecolo61a en el D.F., 1Ji.6i.lando se ape6uen a 

las di.sposi.ci.ones jur1 di.co-admi.ni.strat i.1Jas 1Ji.6entes, para ori.entar 

:y conduci.r el desarrollo urbano :y contri.bui.r a la resoluci.On de 

problemas selecti.vos, con el /1n de controlar, pre1Jeni.r :y abatir 

l.a contam.inacion". < 
37 > 

ComisiOn Coordinadora para el Desarrollo Rural 

CCOCODER:> 

Objetivo: 11 Prorrv:nJer. parti.ci.par :y a cabo estudi.os 

tendi.entes a determ.i.nar el desarroL lo de las ac t i.1Ji.dades 

producti1Jas, a6ropecuari.as :y forestales de las zonas rurales :y 

urbanas del di.stri to Federal, as1 como cuantificar los recursos 

requeridos para su mejor apro1Jecham.iento en /unciOn de las 

necesidad.es de la poblaci.On, :y con el /1 n de coad:yu1Jar a ele1Jar la 

cal i.dad de vi.da de los ciudadanos". <lle> 

<37> Ley org~ni.ca. del D. D.F. ,, Ed. PorrOa.,, :t.2a.. Edi..ci.On,, Mdxi.co 1POt.; 
publica.da. an el Di.a.ri.o ofi.ci.a.l del d1 a. zs> de Di.ci.emb re de J.P?e. 

(38) Op. Ci.t.. p. 238 
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Algunas de sus TUnciones son: 

-Formular y coordinar los programas de desarrollo rural, ast como 

coadyuvar en el control del aprovechamiento de los recursos 

naturales e impulsar la utilización de recursos no __ convencionales. 

- Tramitar los Tinanc iamientos necesarios para la ejecución de los 

programas ante las instituciones crediticias correspondientes. 

- Llevat- a cabo los estudios, proyectos, normas y tecnologtas que 

permitan Tomentar la dotación de inTraestructura, equipamiento y 

vivienda en el ~mbito rural, ast como coadyuvar en la 

y actualización del catastro rural. 

integración 

- Establecer las normas reTerentes a la utilización del suelo 

rural, ast como sugerir las que competen a la conservación de 

recursos naturales. 

Cocoder es el dnico organismo del D.D.F. con Tacultades expresas 

que atiende las necesidades del ~rea rural y de consetvaciOn 

ecológica, asig~ndosele en Noviembre de 1987 atribuciones legales 

para la regulación del uso y destino del suelo rural, ast como 

para la administración de la H nea de conservación ecológica 

<Umite virtual entre el ADU y el ACE>. Por lo anterior, es 

necesario pr0Tundiza1- en su organización administrativa ba~ndonos 

en el organigrama autorizado al 30 de Noviembre de 1988 cuya 

esttªUCtura es la sigu~,ente: <ver c:uo.dro do OROANIORAMA FUNCIONAL.> 
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_Una vocal!a ejecutiva cuyas runciones son coordinar, supervisar 

y evaluar el dise~o e instrumentaciOn de los programas, proyectos 

y estudios para el desarrollo rural integral y la conservaciOn 

ecolOgica del Distrito Federal, as! como las normas para el uso y 

destino del suelo rural. 

Una direcciOn Técnica encargada de rormular y actualizar 

anualmente el programa de desarrollo rural integral; establecer 

las normas, procedimientos y par.1metros técnicos para la 

regulaciOn del uso y destino del suelo, as! como dise~ar e 

impartir los programas de promociOn , divulgaciOn y capacitaciOn. 

Instrumentar los mecanismos para la ejecuciOn de los proyectos de 

obra de inrraestructura rural y los de administraciOn, 

programaciOn, presupuestaciOn, inror~tica, seguimiento, 

supervisiOn y evaluaciOn de las distintas actividades que se 

ejecutan. 

Una direcciOn operativa creada para coordinar, normar, controlar 

y dirigir la ejecución de los programas y proyectos para el 

romento y desarrollo agropecuario y rorestal del D.F., a H n de 

promover el desarrollo productivo de las a.reas rurales.'"'" 

<aO> Cocoder: Memori.a. de Oeat.i.On de l. Periodo Di.ci.embr• 1P82 
a. Novi.embre de :1.088,. D.D.F.,. Méxi.co S.088, p.ae. 
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Las siete delegaciones del Distrito Federal que contienen 

al área de conservaciOn ecolOgica 

Objetivo: 11 Diri.6ir, coordinar e instrwn.enta..r las normas y 

poU ticas q1.1.e impulsen. el desarrollo socioecon.Omico del D. F. y el 

bien.estar de la población. capitalina, ejerciendo las atribuciones 

en materia de prestacion de servicios, creaciOn de infraestructura 

de tramitación. y apoyo a las diversas actividades en el ámbito de 

la jurisdicción con. apeeo a los lineamientos de las áreas 

normativas centrales y disposiciones jur'í dico-adm.inistratt'.va.s, 

para apoyar a los Orean.os centrales en la ejec1.1.ciOn de S'U.S 

acciones operativas y contribuir al acercamiento 

ci1.1.dadan.ta y las dependencias."''º' 

entre la 

Existen dentro de su estructura Organos de colaboraciOn vecinal y 

ciudadana, creados para cumplir el objetivo de integraciOn con 

la comunidad, es decir lograr el vtnculo entre las autoridades y 

la poblaciOn, de la -Forma siguiente: 

Dentro de cada manzana del D.F., habrá un Comité de Ciudadanos, 

entre ellos se designará en -Forma directa el Je-Fe de Manzana. En 

cada colonia, pueblo, barrio, estos Comites integrarán la 

correspondiente AsociaciOn de Residentes. En cada DelegaciOn 

con .. la participaciOn de las Asociaciones, se -Formará la Junta de 

Vecinos, que son los encargados de transmitir las peticiones de la 

comunidad a las autoridades correspondientes. 

c•o> Ley orgcihi.ca. del D. D.F. , Ed. Por rúo.. 120.. Edi.ci.On. M~xi.eo t.991; 
publi.ca.da. en et Di.a.r·i.o Ofi.ci.a.L del df o. 2P do ·Di.ci.emb.r• de 1978., 
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Su finalidad es regular las acciones entre los particulares y el 

gobierno, permitiendo asi un mejor contacto con la ciudadan!a. 

En ocasiones estas delegaciones poseen oficinas administrativas 

denominadas subdelegaciones ubicadas en localidades más alejadas 

del centro administrativo. Este es el caso de los poblados rurales 

en donde estas oficinas se encargan de recibir las quejas y 

demandas de los pobladores para turnarlas a las autoridades 

competentes. 

Además de los organismos involucrados en la planeaciOn de la zona, 

existen otros a nivel federal, entre los que podemos mencionar: 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia CSEDUE) 

Algunas de sus funciones son:"01
' 

FracciOn I.- Formular y conducir las poU ticas generales de 

asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecologia. 

FracciOn XVI.- Establecer los criterios ecolOgicos para el uso y 

destino de los recursos naturales y preservar la calidad del 

medio ambiente. 

FracciOn XVII.- Determinar las normas que aseguren la 

<•1> Ley O•n•ra.\. d• la. Admi.ni..at.ro.ei.On PCi.bti.ca. Federa.\.; Edi.t.. PorrCi.a., 
N~ xi.co s.PPS., o.rt.. 37. 
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conservac Hin de los ecosistemas fundamentales para el 

desarrollo de la comunidad. 

La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr&ulicos CSARH> 

Sus atribuciones m~s importantes son: <•2
> 

Fracción IV.- Formular y conducir las poltticas de organizaciOn 

con los productores del sector agropecuario en torno a programas 

formulados conforme a la ley, con la participación de las 

autoridades que correspondan; promover agroindustrias y 

sistemas de comercialización, en coordinación con la Srta. de 

Comercio y Fomento Industrial; y promover las organizaciones con 

fines de producción y comercialización agropecuarr a o silvt cola. 

Fracción IX.- Organizar y fomentar las investigaciones 

agrr colas, ganaderas, avr colas, apr colas, y silvtcolas, 

establee iendo institutos experimentales, laboratorios, 

estaciones de erra, reservas, cotos de caza, semilleros y 

viveros. 

Fracción XI.- Cuidar de la conservación de suelos agrr colas, 

pastizales y bosques, estudiando sus problemas para definir y 

aplicar las técnicas y procedimientos adecuados. 

<42> Ley aenera.l de la. Admi.ni.alro.c:i.6n p(j, bli.ca. Federal. Edi.l. Porrua.. 
M~ xi.co s.P91.. a.rl. a!!S. p. 4!5. 
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Secretarta de la ReCorma Agraria CSRAJ 

Representa una entidad nás que debido a la existencia de las 

~reas agrtcolas y rorestales, interviene en la regularizaciOn de 

la tenencia de la tierra, atributos expresados en: <•3> 

FracciOn II.- Conceder o ampliar en términos de la ley, las 

dotaciones o restituciones de tierras y aguas a los nCicleos de 

poblaciOn rural. 

FracciOn VII.- Hacer el reconocimiento y titulaciOn de tierras y 

aguas comunales de los pueblos. 

FracciOn X.- Proyectar los programas generales y concretos de 

colonizaciOn ejidal para realizarlos promoviendo 

mejoramiento de la poblaciOn rural y en especial, de 

poblaciOn ejidal excedente escuchando la opiniOn de la SEDUE. 

el 

la 

Podemos observar que toda esta mezcla de runciones y atribuciones 

trae consigo una sobreposiciOn de i·ntereses muy diversos. Como 

hemos visto, las dependencias que concurren en el desarrollo 

espacial, agropecuario y rorestal del ACE, tales como la SARH, 

SRA, COCODER , SEDUE, D.D.F., entre otras, ubican y regionalizan 

sus trabajos de acuerdo a sus muy particulares criterios, 

persiguiendo metas y objetivos muy distintos, lo cual 

origina en la mayoria de los casos , una dispersiOn administrativa 

<43> OP. C \.t.. p. 40. 
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y de recursos econOmicos y humanos de tal magnitud que en vez de 

la aplicaciOn Formal de leyes y reglamentos, provoca el retraso y 

la desviaciOn de los objetivos de conservación de la zona. 

Desde el punto de vista de la extensiOn territorial del 

creemos que la participaciOn de estas instancias no es del 

ACE, 

todo 

innecesaria. Una ~rea tan compleja como lo es esta no puede ser 

abarcada por las acciones de una sola entidad; sin embargo es 

posible imaginar la integraciOn de varias entidades avocadas a la 

zona, teni~ndo la coordinaciOn de un organismo que sea el que se 

encuentre directamente enrocado a seguir paso a paso el desarrollo 

de la regiOn, como lo es el caso de la Cocoder, y es por ello que 

nos inclinamos por la reestructuraciOn de sus Funciones y la 

recuperaciOn de sus Facultades organizativas sobre el espacio del 

ACE. 
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1. 4.. PANORAMA GENERAL: 

SITUACION ACTUAL REGIONAL 

El AREA DE CONSERYACION ECOLOGICA sobre la cual se asientan 36 

poblados rurales, se localiza al Sur del Territorio del Distrito 

Federal, colindando con el Estado de Morelos al Sur, el Estado de 

México al Oriente y al Poniente y con su zona urbana al Norte. 

Para evitar confusiones durante el desarrollo de este trabajo, se 

entender& por Distrito Federa1 unicamente a la entidad federativa 

formada por 16 Delegaciones; por Territorio, a ~a superficie total 

del Distrito Federal; por RegiOn a la totalidad del Area de 

ConservaciOn EcolOgica, salvo en los casos que se refieran a una 

delegaciOn en particular; y por Area Urbana a la zona ubicada al 

Norte del Distrito Federal delimitada f!sicamente por la L!nea de 

Conservación EcolOgica. 

Comenzaremos por definir el Area de ConservaciOn Eco10gica 

como "aquel la que presenta cara.cteristicas na.tura.les. ta.les como 

la. existencia. de bosques, praderas, mantos acuíferos y otros 

elementos que condicionen el equilibrio ecol06ico; tambil'n las 

dedicadas a. la. a.sricultura, A reas abiertas. los 

promontori:os. cerros. colinas. eleva.e iones o depresiones 

orosr.1/ica.s, que constituyen elementos na.tura.les".'''' 

(44) LGY dot Dg;;a.rrolto Urbano dGL Di.gtri.to Ji'gdora.L; Edil. Porrua.,. 
M0Hi.CO •OPO, p. 44. 
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El crecimiento inusitado de la mancha urbana, en primera 

instancia, -fué el objeto principal de las acciones de 

planeaci6n llevadas a cabo por las administraciones en turno. Es 

claro que en esos momentos, tanto el crecimiento adecuado de las 

&reas habitacionales -formalmente establecidas dentro de la ciudad 

como su consolidación, representaban la preocupación primordial de 

las politicas encaminadas a encauzar el desarrollo urbano dentro 

del territot-io del Distrito Federal; sin embargo, la proble~tica 

tan aguda que signi-ficaba el establecer las directrices para el 

crecimiento dejO de lado el control estratégico para evitar que 

este se extendiera a las &reas de conservación agr!cola y -forestal 

ubicadas al Sur del Distrito Federal. 

Como ya lo hemos 1-e-Ferido, el deterioro ecológico del Valle se 

inicio con la llegada de los primeros hombres, pero en los altimos 

40 a~os ha sido tan alarmante que "el paisaje ori.~i.nal se ha 

m.odi.fi.cado entre el 60 y el 737.. lo que aunado a la contaminación 

que. sufre, l levO a la Hea.l th and Welfare de Canada, hace 4 ~os a 

cal i.fi.car al Val le como 2ona ·&rida". """ 

Esta Zona de Conservación Ecológica cumple un papel importante a 

nivel regional como componente b&sico del entorno natural, ade~s 

de ser el nicho ancestral de un sinnúmero de ecosistemas. En la 

actualidad, la zona presenta una extensa y compleja proble~tica 

derivada de la presión generada por el paulatino avance de las 

Carri.tlo,. Ana. Ma.rf a. UR•foreala.ci.on en el Va.lle de Mexi.coU 

en Ravi.ala. Fem,. No. 107,. Novi.embre de tPS>i,. p. u. 
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Areas urbanas y el deterioro e incluso p~rdida de los recursos 

naturales. 

Esto a su vez conduce a una transTormación constante de los 

patrones socioecon6micos y culturales de la población asentada 

en el lugar; en lo que se reTire a la irregularidad en la tenencia 

de la tierra se pueden observar Ten6menos tales como el cambio en 

el uso del suelo en el sector reTlejados directamente en una 

gradual reducción de las Areas agricolas y TOrestales, en el 

surgimiento de asentamientos irregulares, crecimiento anArquico de 

las zonas urbanas ejidales y comunales; la especulación con suelos 

y superTicies aptas para vivienda; el abandono paulatino de las 

actividades primarias¡ y en el ~mbito ecológico, en la 

degradación y p~rdida de la riqueza y el potencial de los suelos 

y la vida silvestre. 

En relación con los recursos hidrológicos, este proceso negativo 

repercute en la reducción alarmante de los mantos acwTeros y en 

la explotación ilimitada de los bosques, alterando de este modo, 

no sólo al h.1bitat natural de cientos de especies sino tambi~n el 

de las comunidades rurales ahi establecidas. 

Los casos en donde el crecimiento se ha maniTestado de manera ~s 

constante han sido, por citar un ejemplo, el Area de San Berna~ 

Ocotepec y Ojo de Agua, dentro de la jurisdicción de Magdalena 

Contreras¡ o el Area del Ajusco, donde innumerables invasiones han 
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amenazado acabar con la Reserva ecológica patrimonio 

delegación Tlalpan. 

de la 

El extremo Oriente del Area de conservación tampoco se ha librado 

de esta problemA t ica ya que a pesar de contar con una gran 

extensión destinada a la ubicaciOn de los asentamientos humanas, 

el poblado de Santa Catat-ina Yecahuizotl (aQn determinado como 

poblado rural), ubicado al Nororiente de la delegación TlAhuac, ha 

presentado en las Cltimas décadas una expansión importante de 

zonas de vivienda sobre A1-eas agt-! colas. AdemAs de ello, su 

cercan!a con el Estado de México y en particular con el Valle 

de Chalco, han propiciado su clara tendencia a la conurbación de 

tal manera que la problemAtica radicar! a en de-finir si es el 

Distrito Federal o el Estado de México quien debe de proprorcionar 

los servicios de in-fraestructura necesarios ademas de la 

regulación en la tenencia de la tierra. 
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1.4..1. ESTRUCTURA URBANA. 

La Estructura Urbana de la Región se encuentra de-finida 

principalmente par las vlas de comunicación que han jugada un 

papel muy importante al integrar a las pobladas 

vialidades -fueran can-farm.1ndase a partir de 

rurales. Estas 

las caminas 

trazadas desde antes de la llegada de las espa~ales y, que en su 

mayar!a, han permanecido hasta nuestras d!as. 

Actualmente, la comunicación vial dentro de la zona genera un 

parteaguas, producto de la tapagra-f!a, entre las sectores Oriente 

y Poniente par la que se di-ficulta la comunicación entre las 

delegaciones del Este can las del extrema Oeste. 

Una de las objetivas establecidas par el Programa General de 

Desarrolla Urbana del Distrito Federal <PGDUDFl versión 1987-1988, 

en materia de mejoramiento de la Estructura Urbana de-fine que: 

ser.1 posible 

mediante dos a(Jrv.pam:i.entos mayores y -u.no menor. Los mayores 

fv.n.cionar.1n complementariamente en cuanto a la prestación 

de servicios urbanos re(Jionales. abarcando las dele(Jaciones 

de Tlalpan. Xochimilco. Hilpa Alta y Tl.1hv.ac. El menor 

establecer.1 -u.na cobertura ~xima de eqv.ipam.i.ento y 

servicios a nivel intermedio. y comprende las localidades 

de Tlaltenan(Jo. Contadero y Ameyalco, pertenecientes a 

la Dele(Jaci.ón Alvaro Obre(JOn. El Ciltim.o poblado opera en 
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forma i.ndepend.i.ente a ni.vei b~si.co, y'º se ubCcar~ 

iocai i.dad de Santa Catari.na Yecahui.2ot i º'. ''"" 
en ia 

De esta manera y en lo que se rei'iere a la estructuraciOn 

general de la zona, las necesidades b~sicas de equipamiento as! 

como servicios son atendidas mediante una regionalizaciOn que no 

respeta las divisiones jur!dicas interdelegacianales. Esto se da 

de manera lOg ica part H! ndo de los poblados cuya consol i dac iOn 

socioeconOmica los hace presentar un espectro de equipamiento y 

servicios que v~ ~s al l~ del 

entorno. 

nivel b~sico predominante en el 

El ~mbito de la vivienda en estos poblados que para ei'ectos de 

mejor identif'icaciOn nosot1-os llamaremos "Base", tambi~n se 

encuentra sustancialmente dif'erenciada con respecto a 

poblados. Podemos asociar esta caracterrstica con 

los de~s 

el nivel 

socioeconOmico de los habitantes que residen en el lugar. 

Una de las caracter! sticas f'! sicas de los poblados base la 

constituye su nivel de consolidaciOn habitacional que generalmente 

se acentaa del centro hacia la perif'eria inmediata. 

Otra particularidad importante en la estructura urbana de los 

poblados base es el hecho de contar con una serie de corredores 

comerciales a lo largo de sus arterias viales m~s 

< 4cS> Progra.ma. oenero.l de Desarrollo urba.no del Di.st.ri.to Federa.l. 1P87 
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importantes. De esta manera se generan preTerentemente en las 

zonas m.1s antiguas o "cascos urbanos" de estos poblados, 

grandes areas para usos mixtos que incluyen servicios ba.sicos para 

atender las necesidades cotidianas de la poblaciOn. 

Finalmente las TUentes de trabajo, que constituyen un importante 

Tactor de consolidaciOn para el ACE, se encuentran contenidas 

basicamente dentro del sector primario: la agricultura 

ganader! a. 

importante 

Estas 

en. el 

actividades 

global de 

representan aCin un 

la regiOn; por 

y la 

porcentaje 

desgracia, 

paulatinamente van desapareciendo para dar lugar a las actividades 

comerciales y de servicios. Este es un TenOmeno que se ha 

acentuado en los poblados base, cuya rama de actividades requiere 

OTrecer este tipo de servicios. 

Actualmente, el problema m.is grave existente dentro de la zona es 

precisamente el surgimiento incontrolado de asentamientos 

irregulares. Es lOgico que estos asentamientos no obedecen a un 

patrOn predeterminado ya que son resultado directo de un problema 

social como lo es la Talta de vivienda dentro del ~rea urbana. 

Retrospectivamente puede observarse que las ~reas de mayor 

invasiOn se han dado del extremo Suroeste hacia el Sureste. 

Ejemplo de ello es que las delegaciones de Alvaro ObregOn, 

Magdalena Contreras y Tlalpan, correspondientes 

presentan una mayor incidencia del TenOmeno. 
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Hoy en dt a, la delegación TUi.huac mani-Fiesta una enorme presión 

en lo que respecta a la demanda de ~reas Otiles para el desarrollo 

urbano. Esta presión no sólo es establecida por la cercara a con el 

~rea urbana, sino que también incide el crecimiento 

demogr~-fico explosivo de los municipios colindantes del Estado de 

México. 
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<4?> 

1. 4. 2. TENENCIA 

Los regtmenes de propiedad de la tierra han sido considerados 

importantes ya que de ellos se deriva la planeaciOn de su 

utlizaciOn a TUturo, por lo que creemos indispensable conocer la 

evoluciOn de su estructura a través de los al'íos puesto que ello 

nos permite comprender la razOn de su manejo actual. 

Empezaremos por desarrollar un breve relato de los acontecimientos 

que determinaron la necesidad de la creaciOn del art. 27; 

bas.1ndonos en la iniciativa de reTormas al citado art!culo, 

documento presentado por el Ejecutivo ante la C.1mara de Diputados 

el 7 de noviembre de 1991. <•7 > 

Dentro de la civilizaciOn prehispAnica del Centro y del Sur del 

territorio, exist!an las tierras de las comunidades, las pOblicas 

y las entregadas en usuTructo a los se~ores como prebendas 

derivadas del linaje o de la distinciOn en la Guerra. 

En la tradiciOn Ibérica, >también exist! an diversas Termas de 

tenencia: las tierras de la Corona, las de los monarcas, los 

nobles y la Iglesia, la peque~a propiedad y la comunal, 

administrada por los Concejos y los Ayuntamientos de los pueblos. 

El ejido Tormaba parte de esta Oltima y se reTer!a a las tierras 

de uso coman. Para la expansiOn trasatlAntica del Imperio Espal'íol 

todas las tierras que se ocuparon TUeron declaradas exclusivamente 

11 Xni.ci.a.t.i.va. de Reforma.a 

Revista. de comercio 
1001, pp. 1 08 ~ -:lCIO<S 

arlÍ culo 27 

Ex t. eri.or, volCi m en 
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propiedad de la corona, la cual trasmitiO dicha propiedad a los 

individuos por distintos mecanismos, el m~s frecuente fué la 

merced o gracia. La propiedad comunal 

asentamientos, 

colonizadores. 

a los pueblos y villas 

se otorgo 

fundadas 

a 

por 

los 

los 

La asimilación de la propiedad indígena al sistema colonial fué un 

proceso prolongado e influido por el descenso de la población. 

Muchos asentamientos ind!genas desaparecieron y otros quedaron 

casi abandonados. Por lo que se dicto una polltica de la corona 

para promover asentamientos mayores, otorg~ndoles fundos legales. 

El establecimiento de mayorazgos, que vinculaba las propiedades de 

un solo due~o e imped!a su fragmentación entre herederos, ade~s 

de que la Iglesia adquiria una gran base territorial mediante la 

hipoteca, la donación y la herencia, ade~s de la compra de 

tierras pdblicas supuestamente bald!as y la composiciOn de titulas 

para amparar superficies mayores a las originalmente otorgadas. 

La Ley de Lerdo de 1856, elevada a rango constitucional en 1857, 

estableció la propiedad particular de los individuos como la 

modalidad general de tenencia de la tierra y ordeno la venta o 

desamortización de los bienes de las coorporaciones civiles y 

religiosas. Conforme a esta Ley, los ind!genas usufructuarios de 

una parcela la recibir!an como peque~a propiedad, quedando 

exceptuados los ejidos indivisibles que pasaron a ser propiedad de 

los municipios, muchas veces distantes f!sica y socialmente de la 

comunidad. 
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Las propiedades pasaron en un plazo relativamente corto a manos de 

los hacendados, confinando a las comunidades a su mtnima expresión 

territorial. La expropiación de los terrenos comunales se compensó 

con la concesión de acceso a los antiguos poseedores mediante la 

aparcer1a. Se estableció un arreglo que permitiO la supervivencia 

de la mayor1a de los pueblos y el crecimiento de las haciendas. 

La relación entre los pueblos y estas últimas era de tensión 

constante por lo que los campesinos de manera reiterada acud1 an a 

las instancias judiciales. 

Con estos pensamientos se gesta la revolución mexicana, cuyo fruto 

es el art. 27 constitucional que establece la propiedad original 

de la Nación y la facultad para imponerle modalidades a la misma y 

regular el aprovechamiento de los recursos naturales para su 

conservación. 

En el mes de Enero del presente al'ío, este articulo sufrió 

medicaciones sustanciales, enfocadas a cambiar una situación que 

se agudizó a principios de los 70's, donde la venta ilegal de 

tierra ejidal y comunal imped1 a toda forma de control del 

crecimiento de las ciudades y espec1ficamente el Distrito Federal. 

"De la. superf'i.c'i.e ef'i.dal reconocida en !977, fueron ocupa.das 

a pa.rt'i.r de 1980 6,661.46 ha por a.sentamlentos lrre6'1J.lares y 

de las tierras de propiedad prlva.da reconocidas por el 

Reslstro Asrario Nacional 622.97 ha se incorporaron al 
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( 48) 

crecim.ient.o urbano". <4
B> 

Una reforma importante fué la de otorgar al campesino la facultad 

de asociarse con personas f!sicas o morales y decidir la manera de 

emplear su tierra, as! como de otorgarla en prenda para obtener 

créditos por parte de la banca comercial. Con esto se pretende 

hacer rentable toda actividad primaria, asegurando también la 

tenencia de la tierra y protegiéndola de invasiones posteriores. 

Dentro de la zona destinada al desarrollo urbano del D.F. se tiene 

como principal régimen de propiedad la Privada, la cual no posee 

ninguna restricción en cuanto a superficie qued1ndo solamente 

sujeta a lo estipulado por la zonificación secundaria y al 

Reglamento de Construcción de dicha entidad. 

Por otro lado, el Ar-ea de Conser-vación Ecológica presenta los 

siguientes tipos de Tenencia: Privada, PCiblica <en los cascos 

urbanos de los poblados>, ejidal y comunal en la periferia; es 

decir en las zonas productivas de los poblados. 

Esta situación crea un fen:lmeno singular puesto que implica darle 

la importancia adecuada al control de la tenencia de la tierra en 

la región ya que segCin el Plan General de Desarrollo Urbano del 

D.F. versión 1982, menciona que las ocupaciones ilegales del suelo 

se estiman en un 60 7. en tierras de tipo comunal, en un 30 7. en 

&reas de régimen ejidal y un 10% corresponden a predios de tipo 

particular. 
Pta.n oe n era.l de Desarr o 

D.D.F., Enero d e 1980, 
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AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA 
DELEGACION TLAHUAC 

SISTEMA REGIONAL DE POBLADOS 

POBLADO 

IXTAYOPAN 1 
........ ---~~~~~~- 1 17.~6 

MIXQUIC 

TETELCO 

YECAHUITZOTL 

o 6 10 

~···""· "'·' .·.·.·.· .. " 1 ,9.33 

16 20 26 

ARO 

- 1986 

~ 1988 

lii'\I 2010 

POBLACION (mlles de hab.) 
alternatlvaa para un de1arrollo 
urbano Integral dentro del 
6rH d1 con11rv1cl6n 1ool6glc1 del D.F. 

Fuente: Gaceta Oficial del Departamento 
del Dletrlto Federal. lo de Mayo de 1989 
p.7. 

CUADRO No. 3 



AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA 
DELEGACION MILPA ALTA 

SISTEMA REGIONAL DE POBLADOS 

POBLADO 

VILLA MILPA ALTA 

CUAUHTENCO 

XICOMULCO 

ATOCPAN 

OZTOTEPEC 

OHTENCO 

TECOXPA 

alternatlvaa para un denrrollo 
urbano Integral dentro del 

•·.······ ............ ·.··.·.· .... }J 30.81!3 h1 .. ___ , 1 1 

o 5 10 15 20 25 30 35 
PO~LACION (mllea de hab.) 

- 1986 

~ 1988 

l>il 2010 

lrea de conaervaol6n eool6glca del D.F. 

Fuente: Gaceta Oficia! del Departa•ento 
del Dlalrlto Federal. Mtxloo, D.F. 10 de 
Mayo de 1989, p.7. 

CUADRO No. 4 



1.4.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

"La evolución demosrfJ.fica indica que en los quince a.f'íos 

transcurridos entre 1970 y 1985, la población se incrementó 

92.4% casi duplicando su crecimiento; este fenómeno se 

presentó principalmente en los poblados en proceso de 

conurbación /1 si ca 11 • <•P> 

Un Tactor determinante en el proceso de expansión demogrfJ.Tica de 

esta región, lo constituye el impacto de inversión para 

equipamiento urbano e inTraestructura vial de tipo regional, en 

este Oltimo aspecto, destacan los enlaces viales entre la zona 

urbana con la rural, a~ como aquellos que conTorman los sistemas 

viales entre poblados y que han propiciado la Tormación de zonas 

habitacionales. ade~s de un sostenido proceso de conurbaciOn 

entre los mismos poblados como es el caso de Ohtenco, Tecoxpa y 

MiacatlfJ.n, al Noreste de Villa Milpa Alta. 

En termines globales, el ACE representa poco mfJ.s del 50~ de la 

superTicie del territorio del Distrito Federal. EstfJ. región esta 

conTormada por siete delegaciones las cuales, en la mayor!a de los 

casos, presentan un espacio urbano y otro dedicado a las 

actividades productivas primordialmente agr!colas. 

EnTocando el fJ.rea de ConservaciOn , es la delegaciOn Milpa Alta la 

que contiene el 33~ de la superTicie total del ACE, es decir la 

t.ercera parte. <ver cuadro de ACE. ESTIWACION DE SUP&:RFICXES 

POR DELEOACION> 

(40> Progra.ma. Oenera.t de Deaarrollo Urbano,. 1P82,. D. D. F. 
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A di~erencia de las dem~s delegaciones, la totalidad de la 

super~icie de la delegaci6n Milpa Alta, est~ localizada dentro del 

ACE, lo cual repercute en las pol!ticas para su desarrollo. Debe 

tenerse claro que no puede existir la misma normatividad para una 

delegación cuya problem~tica es estrictamente urbana y para una 

delegaci6n enclavada totalmente dentro de un 

predominantemente rural. 

DISTRITO FEDERAL 

AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA 

SUPERFICIE URBANA Y RURAL POR DELEGACION 
Chect~reas) 

DELEGACION AREA URBANA A. C. E.* 

ALVARO OBREGON 5,052.00 2,668.00 
CUAJIMALPA 1,622.00 6,473.00 
MAGDALENA CONTRERAS 3, 139. 00 4,397.00 
MILPA ALTA o.o 28,375.00 
TLAHUAC 1,827.00 7,351.00 
TLALPAN 5,023.00 25,426.00 
XOCHIMILCO 2,505.00 10. 012. 00 

T O T AL 19, 168. 00 85,554.00 

entorno 

" 
3.21 
7.70 
5.30 

33.41 
8.62 

29.85 
11. 81 

100.00 

Fuente: Oa.cela. Oflci.a.l del D. D. F, Tomo I. 
lila.yo de 19"'0, p. c:s 

No. •c:s~ M.oxi.co 7 de 

"Los poblados localizados en el ACE' , cuyo cree im.iento 

demot!fr~fico conjunto fue del 3.8 7. anual entre 70 y 80, 

incrementaron dicha tasa al 6 7. en el per!odo 1980-1985, 

paralelamente a 9ue la PEA ha sufrido un descenso notable. 

De man.tenerse esta tendencia su poblaci6n. awnentar!a en 
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DISTRITO FEDERAL 
ABEA DE CONSERVACION ECOLQGICA 
SUPERFICIE TOTAL POR DELEGACION 

TLAHUAC 
9% 

MAGDALENA CONTRERAS 

TLALPAN 
30% 

6% 
CUAJIMALPA 

8% 
ALVARO OBREGON 

3% 

XOCHIMILCO 
12% 

AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA 
alternatlvH para un dHarrollo 

·urbano Integral denlro del 
irea de con•ervaol6n •col6gloa del D.F. 

Fuente: Diario Ollolal de la Federación, 
Mtxloo, 18 de Jullo de 11187, prlinera 
HOOl6n, p.15. 

CUADRO No. 5 



DELEGACION TLAHUAC 
SUPERFICIES URBANAS Y DE 

GONSERVACION cCOLOGICA 

80.0 o/o 
alternatlvH para un deearrollo 
urbano Integral dentro del 
trea de conHrvacl6n ecol6glca del D.F. 

AREA URBANA 
19.9 o/o 

SUPERFICIE TOTAL DE 
LA DELEGACION : 9178 ha 

• ARl!A DI! CONll!RlllCION l!COLOllCA 

CUADRO No. 5A 



DELEGACION MILPA ALTA 
SUPERFICIES URBANA Y DE 

CONSERVACION ECOLOGICA 

* A.C.E. 
100.0 % 

altarnatlvH para un dHarrollo 
urbano Integral dentro del 
irH de conHrvacl6n ecol6glca del D.F. 

SUPERFICIE TOTAL DE 

LA DELEGACION: 28,376 ha 

• ARl!A 01! CONllRlllCION ICOLOalCA 

CUADRO No. 58 



cerca de 2 veces para el al"io 2000, con. la con.si6'lien.te 

reducción. de suelos al!{ropecuarios forestales, la 

disminución. de las perspectivas de desarrollo socioecon.Omico 

en. la rel!{ión. y ta destrucción. del ACE". <!So> 

Como se puede apreciar en el Cuadro Evolutivo de la población 

rural por delegaciones <ver cuod..ro reapecti.vo>, la tendencia 

expansiva de los poblados rurales dentro del ACE es clara y, por 

desgracia, constante. L~s oleadas de migraciones dentro del sector 

provienen de dos polos: la población de estados vecinos y 

distantes que no logra encontrar acomodo dentro de la zona 

urbana central; y, por otro lado, la población que 

pr~cticamente est~ siendo expulsada de las delegaciones 

centrales hacia esta parte de la Ciudad, como analizaremos m~s 

detalladamente en el capitulo 2. 

Si sumamos a lo anterior los Indices naturales de crecimiento 

dentro de los poblados esto nos dar~ como resultado una tasa 

neta mediante la cual podemos establecer las perspectivas 

demogr~-Ficas para los próx irnos quince al"íos. <ver cuadro de SISTEMA 

REGIONAL DE POBLADOS EN AREA DE CONSERVACION ECOLOOICA> 

Por otro lado, ade~s de la tendencia a la baja en el sector de la 

Población Económicamente Activa, su estructuración se ha ido 

trans-Formando de una sociedad eminentemente 

<50)0onz4. tez Sa.lo.za.r, alori.a., 11 El Di.elri.t.o Fed•ra.l, o.lgunoa problema.a 
y • •• 11

• Inati.tuto de Invesli.ga.ciones EconOmica.a. UNAN, Enero 1PPO. 
p. 1aa. 
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actl.vidades de tipo agro-Fore~ta1·, a las ,.act'ividades terciarias, 

estableciéndose pre-Ferentemente dentro del sector comercio y 

servicios. 

De esta manera, los asentamientos del Sur del Distrito Federal se 

estan convirtiendo en "ciudades dormitorio" donde la mayor parte 

de la poblaciOn trabaja en la zona central y se traslada 

diariamente a la peri-Feria donde tiene 

tendencia se ha visto -Favorecida por 

su vivienda. 

la cercanr a con 

Esta 

el 

área urbana y el incremento en la cobertura de servicios de 

transporte y comunicaciones con que cuenta la regiOn. 

Otro -Factor que se ha alterado por las invasiones y las ventas 

ilegales de las tierras de labor, ha sido el precio del suelo. 

Este elemento ha su-Frido modi-Ficaciones de manera que se comporta 

en -FunciOn de la o-Ferta y la demanda, como cualquier otro tipo de 

suelo urbano, quedando entredicho la "inalterabilidad" de la 

situaciOn de las tierras dedicadas a actividades agrlcolas. 

El tema de la~ ventas ilegales en áreas ejidales y comunales es 

sumamente complejo ya que intervienen en ese tipo de transacciones 

toda clase de agentes, tanto locales como intermediarios; sin 

embargo, el análisis de este -FenOmeno desborda los alcances del 

presente estudio por lo que sOlo se le mencionará como uno de los 

actores principales para la trans-FormaciOn paulatina en la 

tenencia de la tierra, y por ende, en las actividades productivas 

de la reg iOn. 
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CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DELEGACIONAL 
fD!El!EGAC~O~ M~l?A Al l'A 

* 
AAOS 

1980 

1986 

1988 

1994 

2000 
.997 

• MILPA ALTA tiene la totalidad 
de au territorio Inscrito 
dentro del ACE. 

- AREA URBANA 

o 20 40 60 80· 100 120 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 

POBLACION (miles) 

érea de conservación ecológica del D.F. 

Pue•t•1Dlreaol6n 8en1ral •• fteorcl•••alO• 
Urblna y P'rot1ool6a l!ool6gloa, 11H 

CUADRO No. 6 



COMPARACION DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 
AREA URBANA Y DE CONSERVACION ECOLOGICA 

~IElEGAC~O~ TlAHlUJAC 

A~OS 

1980 

1986 156l806 ~~Q 
1988 

1994 

2000 3 
- POB. EN AREA URBANA 

31.9 2 

o 50 100 150 200 250 300 
POBLACION (miles) 

alternatlvaa para un deearrollo 
urbano integral dentro del 
Area de conservación ecológica del D.F. 

~ POB. EN ACE. 

l' .. nte:DlreaalOn 8enoral •• lleardoual61 
Urhn• y l'ratoaal6• l!aalOglaa, 1tH 

CUADRO No. 6A 



1. 4..4.. SITUACION POLITICA. 

El ACE se encuentra bajo la jurisdicciOn de varias entidades del 

gobierno de la Ciudad de México, quienes determinan la soluciOn 

a la problem.1tica de manera muy diversa debido a los distintos 

en~oques bajo los cuales la perciben, como pudimos observar en el 

apartado donde analizabamos la estructura de gobierno. 

Para 1985, el entonces Programa de ReordenaciOn Urbana y 

ProtecciOn EcolOgica <PRUPEl, planteaba entre otras metas "ia 

reubicación masiva de ios habitantes ubicados en 77 mil hectlí.reas 

de terreno de esta capital que ei Departamento del Distrito 

Federal pretende pasen a formar parte de su patrimonio 

inmobiliario para destinarlas a zona de reserva naturai" <51) 

Esta super~icie serla adquirida mediante la expropiaciOn, compra, 

la asociaciOn y/o aportaciOn voluntaria de los actuales 

propietarios. Sin embargo, la problem.1tica central del objetivo 

radicaba en como se iba a reubicar a los habitantes de los 

poblados asl como a donde serian trasladados poco m.1s de 3 

millones de personas que, para ese entonces, se estimaban 

dentro del 1irea rural del Distrito Federal. 

La estrategia seguida para la reubicaciOn era dividida en dos 

etapas: en la primera serian reubicadas 350 mil personas en 

centros de recepciOn y ciudades alternas en el Valle de México y 

(!!5:1.) Welaer,. T•reaa. 11 77 mtl hecl~reaa como rosar va. ecolOgica. 
del DF". unomaauno. Juni.o do :l98:S. p 25. 
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ruera de la Cuenca. En la segunda se 

quince mil habitantes más. 

reubicar!an un mil16n 

Dentro de esa controvertida pol! ti ca de planeaci6n el 

Departamento se habt a negado a especiricar H mi tes precisos de que 

terrenos eran los que quer!a pasaran a su propiedad, pero era 

claro que se trata de la zona no urbanizada de la Capital. 

F! sicamente exist! an tambi~n prioridades de adquisici6n de las 77 

mil hectáreas in.iciando por el Desierto de los Leones, la 

Magdalena Contreras, parte de Monte Alegre, el Xitle CAjuscol, 

Xochimilco y algunos otros puntos donde los predios estaban en 

mayor medida, sujetos a la presi6n del crecimiento urbano. 

Posteriormente se pasar!a a tomar las tierras restantes de 

Tláhuac, Tlalpan y Sierra de Guadalupe, que eran considerados el 

resto de los bosques y el área no poblada que quedaba inserta en 

el territorio del Distrito Federal. 

De acuerdo a lo anterior, dentro del ámbito pol!tico en la 

regi6n la presi6n es signiricativa ya que esta zona representa 

una de las últimas posibles reservas habitacionales para la Ciudad 

de ~xico, sin tomar en cuenta el crecimiento y conurbaci6n con 

los municipios colindantes del estado de ~xico. 

Por otro lado, dentro del área coexisten un número importante 

de grupos y asociaciones de colonos de los poblados cuyas 
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funciones son similares a las juntas de vecinos establecidas en el 

resto del territorio del Distrito Federal. 

Las organizaciones ecolOgicas prodefensa del Area 

EcolOgica CoyoacAn A.C., AsociaciOn ConservaciOn y 

<AsociaciOn 

Desarrollo 

EcolOgico El Oyameyo, etc.) también hacen acto de presencia, sobre 

todo en las delegaciones ubicadas al extremo Poniente: Cuajimalpa, 

Tlalpan y Magdalena Contreras. Al contrario de lo que se piensa, 

la presencia de estos grupos ecologistas no es un fenOmeno 

reciente en la regiOn, estas asociaciones existen desde hace mAs 

de diez al'íos y su intervenciOn ha tenido resultados muy favorables 

en ocasiones, y en otras, sin relevancia. A continuaciOn 

presentamos un ejemplo de la participaciOn de estas asociaciones. 

Durante la presentaciOn a la ciudadan! a del Programa de 

ReordenaciOn Urbana y ProtecciOn EcolOgica <PRUPE>, en Septiembre 

de 1984, los grupos ecologistas criticaron fuertemente las 

pol!ticas del Programa estableciendo que: 

"Et PRUPE il!fTICra que ta si. tuac i.On i.rre6utar de tos predi.os 

suburbanos y rurates que circundan at Distrito Federat. es et 

factor fundamentat que 6enera et crecimiento anArquico de ta 

ciudad y ta destrucci.On de sus recursos naturates. Se pierde 

de vista ta necesidad inmediata de una re6'Utari.zac i.On 

mediante verdadero 

orden.amiento ecotOtJ'i.Co fije enér6i.camente tos usos det sueto 
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pa.:ra. su preserva.e i6n y a.pr.civec.há11l.iento; .. -,; i.sz> 

De esta manera, los grupos ecolog~sfas y asociaciones de 

residentes del Sur de la Ciudad, ¿(Jri~Tderaban apremiante una 

alternativa de verdadera plani-FicaciiSn ·urbana y restauraciOn 

ecolOgica a través de acciones que aba1-caran ras allá del simple 

espacio geográ-Fico del Distrito -Federal. 

Otro aspecto -Fundamental en el contexto polttico-social de los 

poblados del área Sur, lo constituye la dinámica presentada por su 

proceso de urbanización, aspecto que trataremos a continuación. 

Miguel Rivera Lona, investigador de la Universidad Iberoamericana, 

realizo una serie de entrevistas a diversos personajes sociales 

involucrados dentro del ACE; de estas entrevistas destaca la que 

se re-Fiere al Pueblo de San Nicolás Totolapan, ubicado al Sur de 

la Delegación Magdalena Contreras, y el cual en poco menos de 70 

al'íos disminuyO de 1300 ha de super-Ficie ag.-t cola a sOlo 778 ha. 

"Ocupan ios terrenos en sembrad!. o Se han ocupado tos 

terrenos eJida.tes, más en ia.s oritta.s. en terrenos que na son 

cuttiva.btes; va.n invadiendo esa 6ente ... Ai 

soto derriban ios árboies donde esta.n pta.ntados. sino hasta 

<:S2> 11 An4ti.ai.s d8l PRUPE 11 en revi.ata. IMAOINA, orga.no de di.fuai.On 
de La. a.llerna.t.i.va. ecologi.st.a. mexi.ca.na.. Enero de t.P05. p. 1 
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ESTA TESIS 
SAlfR Df LA 

rm DEBE 
~1alllrtEcA 

Los que ven cerca de eLLos. Un desculdo de nuestras proplas 

autorlda.des y de nuestra propla forestal porque no les 

in.teresa . .. 11 <?S:cu 

En lo reTerente a la venta de los terrenos ejidales por parte de 

los ejidatarios y/o Comisariado Ejidal, se obtuvo la siguiente 

respuesta: 

.Yo no puedo probar nada . .. Sl una persona lle~a a vlvlr a 

ml parcela, ya no una slno medla docena, fracclonando lotes, 

yo no creo que esas personas entren porque sr. 

que aqui hay vendlmla ... Qulere declr que esa persona con 

alsuna autorldad y consentlmlento se asent6 ... sl hay un 

Comlsarlado creo que esta enterado. Yo no creo que dude, este 

sordo, ci.e8o o de pl.ano l.o tanora ... 11 HS.r&> 

Este testimonio trata de enTatizar la participaciOn negativa de 

los agentes sociales en el proceso de venta ilegal que estan 

viviendo los poblados, los cuales como sabemos, no son solo 

los ejidatarios o Comisariados Ejidales, sino tambi~n participa la 

gente avecindada en el lugar, la que necesita de un espacio para 

vivir, hasta llegar a las mismas autoridades poU ticas 

involucradas en la Zona. 

Actualmente, la labor polftica de todos estos grupos dentro de la 

<!5il>Ri.vera. Lona. 
Ci.uda.dea,. Ario 

<!54.) Op. Ci.t.. p. 

Mi.guel, 11 D• como urba.ni.zO 
2, No. 7, Juli.o-Septi.embre de j,OPQ, p. 

!52. 
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zona es sumamente variada ya que mientras las organizaciones 

sociales de los poblados luchan por la introducciOn 

mejoramiento de los servicios de inrraestructura en la 

y el 

regiOn, 

los grupos ecologistas persiguen el respeto al entorno ecolOgico 

as! como el evitar que dichos poblados sigan creciendo. De esta 

manera, los intereses a los cuales debe atender el Gobierno de la 

Ciudad se encuentran drAsticamente polarizados. 

Cuando nos enrrentamos a una problemAtica de esta magnitud debe 

enratizarse la importancia que tiene la conciliaciOn de los 

intereses de la mayor!a de los sectores involuc1-ados. En este 

sentido la perspectiva de la planeaciOn integral es, ante todo 

lograr satisracer las necesidades m!nimas indispensables de la 

poblaciOn local respetando al mismo tiempo el punto de vista de 

los grupos ecologistas, cuyo enroque de la zona, dada la 

importancia rererida, es digno de tomarse en cuenta. La parte 

rinal de este trabajo presentar& la manera como el desarrotto 

urbano lnteerai atiende ambos enroques. 
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1.5. REGIONALIZACION. 

El ~mbito global del ACE 

diversiricaci6n hace necesario 

presenta 

para 

caractertsticas 

su estudio y 

cuya 

mejor 

entendimiento lo que para erectos de este trabajo denomi nat-emos 

Regionalizaci6n, y que es la identiricaciOn de las subregiones 

geogr~ ricas sobt-esal ientes, las cuales maniTiestan poseer 

particularidades de tndole natural y espacial que las posibilitan 

a agruparse en unidades. De esta manera, el presente apartado se 

ha dividido en ESf RUCTURA FISICO-NATURAL y ESf RUCTURA 

FISICO-ESPACIAL; esta direrenciaci6n atiende los dos grandes 

sectores que consideramos de vital importancia para el 

entendimiento de la estructura ast como el runcionamiento 

integral de la zona. 
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1. 5.1. ESfRUCTURA FISICO - NATURAL 

La importancia que la superficie del ACE adquiere al 

representar el 57.5 ~ de la totalidad del territorio del Distrito 

Federal, ha requerido de la elaboraciOn de diversos diagnOsticos 

referentes a su &mbito natural. 

En la actualidad la presiOn del &rea urbana sobre esta zona est& 

generando una transformaciOn paulatina que no solo abarca las 

actividades socioeconOmicas y culturales, sino 

composiciOn propia de las UNIDADES AMBIENTALES 

del lugar. 

tambi!! n la 

caracter! sticas 

Antes de seguir adelante es conveniente definir la Unidad 

Ambiental como Zonas que presentan caracter!sticas homot!!! neas 

en aspectos taies como: Ciima. Edafoioara. Hidroio(J1.a. VesetaciOn. 

y Toposraf! a. Cada una de estas unidades 

particularidades tales que la diferencian de las dem&s, 

contiene 

pero al 

mismo tiempo la hacen homog!!nea con un ECOSISTEMA genet-al del cLtal 

es parte insustituible. 

Para explicar los sistemas ambientales que se identifican en el 

&rea No urbana del Distrito Federal, nos apoyamos en un trabajo 

realizado por la ComisiOn de Ecologra para el D.D.F., el cual 

analiza aspectos como la Edafologra, la Topografra, la Hidrologra 

y la VegetaciOn dentro de la totalidad del territorio de la Ciudad 

de M!!:<ico. 
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"En el proceso de formaci.On de los sistemas ambientales 

del Distrito Federal, tres procesos de actividad volc~nica 

distanciados en el tiempo dieron orteen a las 

distintas topoformas que ah.ora circundan en forma de 

montal"ias al ~rea Hetropol i. tana". "'"" 

"Después de cada uno de estos procesos volc~nicos se 

ori(!linaron nuevas formas de vi.da posteriormente a que las 

lavas y las nubes de cenizas ardientes arrasaron las 

anteriores. Las formas de vida veeetal fueron las primeras en 

sureir y a través de un tareo proceso, fueron dando orteen a 

los suelos fértiles. As1 , la veeetaciOn y tos suelos 

establecieron una interrelaciOn para ir produciendo cada 

vez f armas de vida mas complejas y adecuadas al 

Hedi.0 11 • <~<S> 

En este desarrollo de la vida, el agua desempe~O un papel 

fundamental consolidando suelos, modificando la topografl a y 

alimentando las formas de vida vegetales y animales. 

Es por todo esto que surgen en el Distrito Federal sistemas 

ambientales con distinto proceso de formación y caracter1sticas 

que los hacen diferentes uno del otro. El bienestar de cada uno 

depende de los otros y cada uno tiene una funciOn especifica en la 

ecologta integral del Valle. 

(!5!5) 11 Dla.gn0aLlco EcolC5gi.co 
Comi.ai.C5n de Ecologf. a. del D. D. F., Di.ci.embre 

Op. Ci.L p CS2 
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Este trabajo deTine a los sistemas ambientales o unidades 

ambientales como "unidades que tienen combinaciones determinadas 

de tos aspectos naturales como ia Topoera/ta , la Edafotoeta , ei 

Clima y ta VeeetaciOn". 

Las unidades ambientales que componen la mayor parte de la 

regiOn Suroriente del Distrito Federal y en este caso, las 

delegaciones Tl~huac y Milpa Alta, se denominan AGRICOLA EN AREA 

PLANA, VOLCAN TEUlITLI y de CHI NAMP AS. 

A continuaciOn realizaremos una breve descripciOn de 

principales caractert sticas de las Unidades Ambientales 

que conTorman el territorio de nuestro ~mbito de estudio. 

La Unidad Ambiental Agrtcola en ~rea plana presenta suelos 

las 

<UAl 

de 

tipo Feozem los cuales se cat·acterizan por "ser m.uy susceptibles 

a la erosiOn ade~s de poseer una capa superficial m.uy oscura rica 

en materia ore~nica y nutrientes. Este tipo de suelos con;'untados 

con pendientes moderadas los convierten en ~reas cuyo potencial 

productivo es mayor".'57>También esta zona carece de vegetaciC'.in 

endC'.igena y maniTiesta escurrimientos que oscilan entre el 5 y el 

10%. Parte de esta unidad est~ cultivada con sistemas de riego 

debido a su proximidad con el ~rea de Chinamperta y al 

~rea urbana. 

<:S?> Op. Ci.L. P• 50 
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Estos espacios son los que se encuentran mAs susceptibles a la 

ocupaciOn humana por la continua expansiOn de la Mancha urbana. 

Las principales funciones de esta unidad son la aportaciOn de 

alimentos, la recarga acw fera y la ocupaciOn 

esparcimiento. 

para fines de 

Por otro lado, la unidad de Chinamper!a que abarca casi la 

totalidad de la delegaciOn Tl~huac, se caracteriza por que 

originalmente estuvo formada por suelos arrastrados de partes 

altas de la montaf'ía hacia adentro de lo que fué la zona 

lacustre. 

Las particularidades principales de estos suelos son un alto 

grado de impermeabilidad y un contenido importante de sales, 

aunque esto Oltimo provocarla un decremento en el potencial 

productivo de la zona, a través de mejoramientos consecutivos 

por medio de distintos tipos de cultivos, as! como la utilizaciOn 

de un sistema de riego por capilaridad que reduce el contenido 

de sales en el agua, los antiguos pobladores lograran hacer de 

este sitio un lugar con un alto potencial productivo. 

"Hoy en dS.a ei 'USO predom.lnante es de cuiti:vos aerr!coias 

de ri:eero; ia zona es practlcam.ente plana y presenta 

escurri:m.i:entos entre 10 y 20~. La pri.nci.pal /·unciOn de 

esta ~rea es ia aportaci.On de aii:mentos. Ade~s. ti.ene una 
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eran importancia en cuanto a aspectos visuales 
11 (:118) 

Finalmente, la Unidad ambiental (UAl Volc~n Teuhtli se localiza en 

las inmediaciones de las delegaciones Xochimilco y Milpa Alta, 

constituyéndose mayoritariamente por suelos de tipo /eo-zems; sus 

pendientes son superiores al 15% y presenta escurrimientos muy 

-Fuertes que vart an dentt-o de un rango que abarca del 10 hasta 20%. 

"A pesar de estas carac ter! st icas que lo hacen una ~rea 

sensible a la·erosiOn, ha sido despojado de su ueeetación 

natural y ~tilizado para fines aertcolas. El estado de 

conservaciOn de est.e uol.c~n es rel.ativamente crl t.ico". <5
P> 

Posiblemente muchas de las particularidades descritas 

anteriormente también ~ormen parte del patrimonio ecológico del 

comCin denominador de la región; sin embargo, la manera como 

interactuan los elementos componentes de la Unidad Ambiental la 

hacen constituirse como Cínica dentro del contexto del 

ecosistema global de la zona, de ah! se deriva su importancia y la 

urgencia de su conservación. 

C5B>' Op. Cit. P• d3 

<!Ss;:t) Op. Ci.L. P• cS2 
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t. 5. 2. ESTRUCTURA FISICO - ESPACIAL 

La delegaciOn Milpa Alta, la cual se localiza relativamente 

iMs lejana al centro del Distrito Federal y literalmente 

enclavada en su totalidad dentro del <'!.rea de con.servaciOn, se 

encuentra comunicada por dos avenidas principales que hacen el 

papel de arterias enlazadoras entre el <'!.rea Sur y la parte central 

del Distrito Federal; una de ellas pasa por Tl.ihuac e 

Iztapalapa denominada avenida Tl.ihuac, y !~ 

Tlalpan y Xochimilco : la antigua carretera 

otra que toca a 

México-Tulyehualco. 

Una tercera alternativa de comunicaciOn es aquella que une a la 

delegaciOn TlAhuac con sus vecinos del Oriente; es decir, 

y Chalco. 

Mixquic 

En lo que respecta a los llamados centros concentradores de 

equipamiento a nivel regional <CRIS>, la delegaciOn muestra 

un comportamiento cuya tendencia se orienta 

poblado Villa Milpa Alta (cabecera delegacional) 

a categorizar 

como el 

al 

nodo 

generador de servicios, equipamiento y fuentes de trabajo iMs 

importante a nivel regional. 

Si se pudiera definir una serie de jerarqul'.as dentro del Ambito 

delegacional, el poblado de Villa Milpa Alta actualmente ostenta 

el nivel superior dentro del urtiverso de los 12 poblados 

que configuran el Area de la delegaciOn. 

Una descripcion general de la estructura de los poblados que 
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estimamos con un grado ma.s alto de ccinsolidaciOn, determina a San 

Antonio TecOmitl y San Pedro Actopan como subcentros de Milpa 

Alta; es decir cada uno de ellos proporciona 

de apoyo complementario a los poblados ma.s 

rodean. 

algunos elementos 

peque~os -que les 

Dentro del aspecto de estructura fl sico-espacial, existe una gran 

similitud en cuanto a que en el centro de cada poblado prevalece 

la vivienda uniFamiliar, densidad de construcciOn media con empleo 

de materiales tradicionales adem!is de cumplir normas en las 

Fachadas, colores utilizados y secciones viales, siendo diFerente 

en la periFeria donde se encuentra vivienda de tipo uniFamiliar en 

lotes grandes con cultivo predominantemente de nopal, una densidad 

de construcciOn baja, materiales de construcciOn convencionales 

y vialidades muy Forestadas. 

Por otro lado, la delegaciOn TlAhuac queda comunicada con el 

Area urbana por medio de la calzada ~xico-Tulyehualco, la 

carretera Mixquic-Chalco y la autopista ~xico-Puebla. Estas 

arterias estan determinadas como vialidades primarias de 

comunicaciOn regional y su importancia dentro del territorio de la 

delegaciOn, as! como de su entorno inmediato, radica en integrar 

este sector con el resto de la ciudad. 

El problema principal para abordar el anAlisis del 

comportamiento delegacional es que dentro de la extensiOn de su 
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DISTRITO FEDERAL 
SUPERFICIES URBANAS Y DE 
CONSERVACION ECOLOGICA 

allernatlvH para un dHarrollo 
urbano Integral dentro del 

• A.C.E. 

iraa de oonHrvacl6n eool6gloa del D.F, 

AREA URBANA 

57.5 o/o 

SUPERFICIE TOTAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

148,988 ha 

• ARl!A DI! CONll!R~ION l!COL081CA 

Fuente: Diario Oficial de la Federación 
Mexlco, 16 de Julio de 1987, Primera 
Sección, p. 7 

CUADRO No. 7 



COMPARACION DE EVOLUCION DEMOGRAFICA 
AREAS URBANA Y DE CONSERVACION ECOLOGICA 

ID~SlfUirO IFIEIDIEIRAl 

AjqOS 

1980 

1986 

1988 

1994 

2000 

o 2 4 6 8 10 12 14 
POBLACION (milllones de hab.) 

.. POB. URBANA TOTAL 
76 
~ POB. TOTAL EN ACE 

f11•nte:Dlr1aal6n 81n1ral de lt1ord1aaol6• 
Urbana J PrateaalO• l!aalOglaa, 1111. 

CUADRO No. 7 A 



PORCENTAJES DE USOS DEL SUELO 
DELEGACION TLAHUAC 

MIXTOS 3.6211. 
• LQUIPAMIENTO 0.89'llt 

HABITACIONAL 16 "JI. 

CONSER'*-CION ECOLOGICA 79.04'1 

USOS DEL SUELO 

allernatlvae para un dHarrollo 
urbano Integral dantro del 
lrea de conHrvacl6n ecol6glca del D.F. ,. .. t .. "'ª''ª"ªª Paral•IH DalagaolaHIH 1111, D.D.f. 

CUADRO NO. 8 



. 
territorio contiene un Area urbana definida ademis del espacio 

destinado a la conservación ecolOgica. 

La superficie territorial de la delegaciOn TlAhuac a diferencia de 

Milpa Alta, contiene solo 4 poblados rurales de los cuales los que 

podemos se~alar como nodos generadores de servicios y 

equipamiento a nivel regional son: al Norte San Andrés Mixquic y 

al Sur, colindando con la DelegaciOn Milpa Alta San Juan 

Ixtayopan. 

El grado de consolidaciOn del poblado de San Andrés Mixquic lo 

coloca como otro centro de categorra similar a la de 

Ixtayopan; sin embargo, la distancia del primero con respecto a 

la ubicaciOn de los restantes poblados lo convierten en una 

unidad independiente cuyo intercambio y contacto con dichos 

poblados es mrnimo y tiende a ser mis consolidado con los 

municipios colindantes del Estado de México. 

El Ambito ffsico-espacial abarca el contexto de la vivienda la 

cual, dentro de la delegación en términos generales, se 

considera unifamiliar can una densidad mayoritariamenta baja. El 

uso del suelo predominante en la regiOn estA constitu!do por 

grandes Areas habitacionales complementAndose con usos 

comerciales y agr1colas; en lo que respecta al sector secundario 

el uso industrial mis importante de la delegación se localiza en 

el poblado de Santa Catarina Yecahuitzotl. 
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Es as1 como los temas tratados dentro de este cap1tulo servir&n 

como punto de pat-tida pat-a conocet- los antecedentes inmediatos y 

la evoluciOn del ~enOmeno de crecimiento de la regiOn Sur del 

Disfrito Federal, adem&s de exaltar la estrecha interrelaciOn que 

guat-da con el &t-ea ut-bana m&s grande y compleja de todos los 

tiempos. 

En el siguiente capitulo trataremos de centrar el an&lisis a los 

poblados de las delegaciones detet-m i nadas, de~iniendo las 

características de la metodolog!a utilizada para su clasi~icaciOn, 

as1 como la 1-evisiOn de los instrumentos empleados para su control 

por parte de las dependencias o~iciales encargadas • 

• 
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CAIP~TUlO 2 

TIPOLOGIA DE LOS POBLADOS 



contar con la -Fuente de in-formación ~s actualizada ya que, a la 

par que se consultaban los antecedentes de los programas 

previos realizados para los poblados, <Programas Parciales de 

Poblados en Area de Conservación Ecológica, versión 1987, D.D.F, 

DGRUPE> se generaba nueva in-Formación como resultado de las 

visitas de campo y los anAlisis de gabinete. Es por ello que toda 

la in-Formación recopilada para la elaboración de las Matrices para 

an.1lisis, resulta -Fidedigna y con-Fiable ade~s de que se encuentra 

respaldada por -Fuentes o-ficiales. <v"r cua.dro d .. MATRIZ DE 

SELECCION DELEOACIONAL Y DE POBLADOS RURALES y ol ANEXO 

METODOLOOICO conleni.do en Le. pa.rt• fi.no.t> 
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2.1. ANTECEDENTES 

A través de la colaboraci6n en estudios realizados para el 

Departamento del Distrito Federal < D.O.F, Mayo-Agosto de 1990) 

especlTicamente para 

Urbana y Protecci6n 

la CoordinaciOn General 

EcolOgica, <CGRUPE> 

de Reordenac iOn 

y asimismo, de la 

realizaci6n de una serie de visitas de campo a las delegaciones 

Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, logramos conTigurarnos una 

imágen global de la situación actual en que se encuentra el ACE, 

ast como de los poblados que se asientan en estas delegaciones y 

su localizaciOn estratégica para el crecimiento de las áreas 

urbanas hacia el extremo Sur del Distrito Federal. 

Podemos establecer que la 

realizaci6n de la investigación 

metodologla que seguimos en la 

para el Departamento, contera a 

aspectos que retomamos para la elaboraciOn de la nuestra. 

Sin embargo, debemos hacer hincapié en que a pesar de que los 

resultados del diagnóstico y las visitas de campo nos TUeron de 

suma utilidad, el enToque de nuestra investigación diTerla en 

gran parte de los objetivos de aquella, debido a que para esos 

trabajos el Area de ConservaciOn tiene una TUerte, por no decir 

exclusiva, connotación como reserva territorial, mientras que el 

objetivo de nuestra tésis la enToca como campo propicio para la 

aplicaciOn de premisas ecolOgicas. 

Además de la ventaja que representó el trabajar 

ámbito de estudio de nuestra tésis, tuvimos la 

91 

dentro 

oportunidad 

del 

de 



2. 2. DEFINICION DEL ESQUEMA DE LOS POBLADOS 

Un esquema es de-finido como "la representaci.On erfJ.fica o simbólica 

de los raseos carac ter! st icos de una cosa . . ""'. En tal sentido, 

utilizamos la acepción para de-finir los rasgos que particularizan 

al ACE y que en este caso, son representados por los Poblados 

Rurales. 

Los poblados en fJ.rea de conservación ecológica, "células" 

bfJ.sicas que con-forman el paisaje de la región, históricamente 

son localizados a mediados del siglo XV. 

Hasta principios del presente siglo, esta región pod! a 

considerarse literalmente "la provinci.a dentro del Distri. to 

Federal". Sin embargo, la presión demogrfJ.-fica dió inicia al 

surgimiento de asentamientos irregulares que poco a poco -fueron 

con-formando grandes manchas habitacionales en la peri-feria de los 

poblados. 

Para e-fectos del ACE, los "asentamientos irregulares" deberfJ.n 

entenderse como "2ona.s habi tacionales de baJo.s recursos cuya 

situación en la posesión de terrenos no se encuentra leealmente 

reconocida". Este -fenómeno lleva a las autoridades delegacionales 

a no dotarles de los servicios m1nimos indispensables por lo que 

los habitantes de estos asentamientos se ven en la necesidad de 

recurrir a todo tipo de acciones para satis-facer sus demandas. 

<t.> 11 Di.cci.ona.r\.o Enci.ctop~di.co Ilualra.do 11
,. Rea.der~a Di.geat,. M~xi.co 

1oe?1, p. taCS4. 
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Cuando comenzamos a analizar la zona una inquietud que nos 

preocupaba era la •-eal i dad del enorme deterioro que el cree imiento 

social generar! a en esta región, as! como las pocas probabi 1 idades 

de detenerlo 

lo requer! a. 

en un corto plazo y con la rapi~z que el fenOmeno 

Además de ello, el concepto de "detener" el 

crecimiento nos parec!a la meta m~s ambiciosa por no decir 

absurda que se hubiera propuesto en toda la historia de la 

planeaciOn urbana en la ciudad de México, ya que el crecimiento 

en ~! es una etapa inherente y natural de todo conglomerado 

urbano, pero cuando esta expansión adem.1s de no observar 

tipo de lineamientos de planeaciOn, se genera en zonas 

suelos tienen una aptitud altamente productivo-ecolOgica, 

efectos negativos no se hacen esperar. 

algOn 

cuyos 

los 

El constante establecimiento de asentamientos humanos dentro de 

los limites jurisdiccionales del Distrito Federal, agotaron las 

reservas para su crecimiento y el fenOmeno de expansión urbana se 

extendió a los municipios colindantes, tanto del lado del Estado 

de México como del Estado de Hidalgo. 

Por otro lado, los desplazamientos humanos hacia el Sur de la 

entidad se suscitaron a un ritmo de crecimiento i~dito. Este 

fenOmeno genero diversas inquietudes y, en nuestro caso, 

observamos que a pesar de los Programas, Reglamentos y Normas 

existentes para la región, el fenómeno de expansión y la rapidéz 

con la que se ha presentado, rebasa los mecanismos empleados por 

las autoridades competentes. 
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Uno de los aspectos principales que caracterizan la problem.1tica 

de la regiOn es el resultado que trajo consigo la expansiOn 

urbanil y que -Fué la conurbac iOn entre poblados, t:i l es el caso 

de la delegaciOn Milpa Alta en la que puede observarse este 

-fenómeno entre los poblados de Ohtenco, Tecoxpa y Miacatl:in, 

ubicados en la cercanl'.a de la cabecera delegacional de Villa Milpa 

Alta. 

Cabe suponer que esta cercania de los poblados con la cabecera 

delegacional haya in-Flu1 do de manera directa en la -FormaciOn de 

diversos vincules econOmicos y sociales. Debido a esta 

interdependencia, se propicio la desapariciOn de las -Fronteras 

entre los conglomerados y paulatinamente, la -FormaciOn de un 

continuo urbano, al Noreste del poblado de Villa Milpa Alta. 

El proceso del crecimiento y expansiOn de los asentamientos 

humanos es un -fenOmeno real y constante. Por motivos pr:icticos la 

planeaciOn urbana no debe en~ocarse a impedirlo sino a 

de manera adecuada para evitar, hasta donde sea 

encauzarlo 

posible, la 

destrucciOn del equilibrio ecolOgico natural que regula 

especi-fico de las 

todo 

conglomerado humano; esto en el 

urbanas. En lo que respecta 

perspectiva de su planeaciOn 

demogr:i-fico exclusivo en la zona, 

caso 

a las zonas 

debe limitarse 

zonas 

ecolOgicas la 

al crecimiento 

desalentando toda acciOn que 

-fomente una ocupaciOn habitacianal indiscriminada. 
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En este sentido desarrollaremos mAs adelante una propuesta 

alternativa que si bien abarca sOlo el extremo Oriente del ACE, 

consideramos que puede ser aplicable en otros espacios con 

caractertsticas semejantes. No olvidemos que aún dentro de la 

diversidad de los 36 poblados pueden encontrarse patrones comunes 

que den la pauta para la gestaciOn de un desarrollo integral. 
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a. 3. LA PLANEACION URBANA DENTRO DE LOS POBLADOS RURALES 

El objetivo del presente apartado es de-Finir lo que nosotros 

hemos considerado como "las células del .1rea de conservaci6n 

ecol6isica", peque!"íos elementos que al agruparse constituyen la 

totalidad espacial de dicha zona; es decir, los Poblados rurales. 

Para el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

<PGDUDF> se entiende como Poblado Rural "aquellos que se 

caracterizan por conser1Jar toda1J!a una estrecha. relaci6n con ia 

1Jida rural y su sistema de produce i6n ... "'21 

El en-Foque de esta de-FiniciOn abarca los dos aspectos ~s 

signi-Ficativos dentro de la concepciOn de los poblados 

metropolitanos: el apego a un modo de· vida rural y la conservaciOn 

de las labores agr!colas y pecuarias como principales sistemas 

productivos. Ahora bien, si utilizaramos de manera rigurosa esta 

de-FiniciOn para determinar un poblado rural y trataramos de 

aplicarla a cada uno de los asentamientos del .1rea Sur, nos 

encontrar!amos con que tanto los modos de vida ya no son tan 

rurales, como los sistemas de producción paulatinamente van 

restando importancia al renglón de las actividades primarias. 

Desde la perspectiva anterior, podemos decir que estas "células" 

participan en mayor o menor medida en la proble~tica , 

<2> Progra.ma. aen•ra.l de D••a.rrollo urbano del. Di.alrit.o Federo.1., 
1987-~0BB, D.D.F. 
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en las diversas alternativas que han contr.ibuido a su mejoramiento 

como centros poblacionales. 

La importancia y el car~cter de la zona se origina a partir de su 

rundación, desarrollo y rundamentalmente, de su interacción. 

Cada uno de estos asentamientos presenta caracter1sticas que lo 

distinguen de los de~s y un alto grado de complejidad debido a la 

rapidéz con que se van integrando a las zonas urbanas. De ahl 

también la naturaleza de la diricultad de clasiricarlos dentro de 

una derinición totalizadora como lo es la de poblado rural. 

Conviene hacer un paréntesis para recordar que la planeación 

dentro del Distrito Federal est~ derinida por el Programa General 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal CPGDUDF>, el cual 

junto con los Programas Parciales, rorma parte del Programa 

Director de Desarrollo Urbano <aprobado en 1980 y actualizado en 

1982> de la propia capital del pai s. "Su finalidad. es elevar el 

nivel de bienestar de sus habitantes, mediante el ordenamiento del 

crecimiento f1sico-espacial, et mejoramiento del medio ambiente :y 

La dotación d.e infraestrt.LCtura :y servicios urbanos'"3
'; aderas de 

" ... norm.ar el crecimiento de la ci.uda.d., a /1 n de ~arant i.2ar su 

desarroL Lo controlado :y equi. L i.brado . .. "'''. 

La aprobación de esta nueva versión del programa general de 

< a > Progra.ma. aonera.l de Deaa.rrolLo UrbCLno d•l Di.atr\.lo Federa.l. 
1087-s.s:»ee, D.D.F. M~xi.co, p.1s.. 

<•>Progra.ma. Pa.rcia.l de Desarrollo Urba.noclela.Delo9a.ci.OnTL.1huo.c: 
D. D. F. 108cS. 
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DISTRITO 

FEDERAL 

SUPERFICIE TOTAL 
148,936 HECTAREAS 

57.4 % 

AREA DE 
CONSERVACION 

ECOLOGICA 

85,554 HECTAREAS 

CUAJIMALM1 1) San Pablo Chl•1lpa, 2) San Mateo Tlaltenanoo 
8) Contld•ro, 4) Sin Loren&O Acopllco1 A. OIRSGON1 IS) San 
••rtolo Arne,alco, e) Santa Roea Xoctilac1 TLALMN1 7) San 

:;~,~~·., ~:~º' ~~ f •:an' 1u ~~'!1 u ir::~o~ 1 ~~ 1>c 08a:la MT~O,:,•~• ~iu eco, 
11) San Mlgual TopllaJo, 18) Patr6a 11 Guardas XOCHIMILC01 
14) san Mateo Xalpa, HU San Lucaa xochl••nca, 1e) lan 
Andr•• Ahuayucan, 17) lan Loranz.o Alet1101y1, 18) Santa 
Cecllla Tepetlapa, 11) San f'ranclaco Tl1ln1pant111 TLAHUAC; 

42.6 % 

AREA DE 
DESARROLLO 

URBANO 

63,382 HECTAREAS 

a O) Santa Catarlna '19cahlu&at1, 2 1) lan Juan lxtayopan, 

ZONIFICACION 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 
irea de conaervaci6n ecológica del D.F. 

aaJ San Andrta Mhqulc, 21) San Nlool61 Tetalcoa MILPli. ALTA1 
24) San Antonio T1co11111ltl, 28) La Conchlta, 28) San Aauattn 

~r~::~in, 2 ~A, ªl:n '~9.,".°n1 •;:P.1:::::aª· a~f> a:~nP;:~:"~~~apan, 
a1J VIiia Miipa Alta, a2) lan Lat1n10 Tlacorucan, 83) a1nt1 
Ana Tlacotenco, 84) San P1blo O&totepac, 81) San 8&1Hdor 
Cuauhtenco, ae) lan ••ttolo Xlca•11lca. 

Fuente: P.G.D.U.D.F., 1987-88, O.D.F 
Mtxlco 1988, pp. 1!15 



desarrollo urbano representa un momento importante para el devenir 

histórico de la planeación de la gran urbe, ya que adenás de 

otorgar un cariicter relevante al cuidado y preservación del medio 

ambiente dentro de esta versión se elimina la llamada "zona. de 

am.ort i6"Uam.iento 11
, dejando as1 unicamente a la L1nea de 

conservación ecotó~ica como el instrumento que limita el 11.rea 

urbana de la ecológica. M.is adelante analizaremos el papel de este 

Qltimo elemento dentro de la organización -funcional del ACE. 

Para el citado programa, la zoni-ficación primaria establec1a la 

existencia de las dos grandes ~reas y extend1a, por vez primera, 

la utilización de la zoni-ficación secundaria como elemento 

estructurador a detalle del ACE. Es de esta manera como se 

pretend1a la consolidación del ACE como reserva natural mediante 

el rescate y control de las zonas de protección especial, de 

recarga acw-fera, de aprovechamiento agr1cola y pecuario, as1 como 

las zonas aptas para recreación. 

De acuerdo a los niveles de planeación establecidos para la Ciudad 

de México, como apoyo a la zoni-ficación secundaria determinada 

para el 11.rea se elaboraron los Programas Parciales de los 

poblados en Area de Conservación Ecológica <PPPACE> 

son: 

los 

11 Ins trwn.entos de detat te que responden 

cuales 

a tas 

circunstancias individuales de ca.da uno de tos 36 poblados 

ubicados dentro de ta 2ona de conservación ecolót!fica, 

mediante propuestas tendientes a orden.ar et crecimiento 
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ori.15i.na.da por et creci.mi.ento natural del poblado, con ei 

prop6si.to de 15aranti.2ar tas caracter!sti.cas tradi.ci.onaies 

del ltiBar y ta conservac i.ón de zonas con ai ta vocación 

a5r!coia. pecuaria y forestal, para to cuai C'Uentan con 

elementos normativos, densidades e i.ntensi.dades del 

suel.0 11 • <5 > 

Estos programas parciales surgen con la finalidad de determinar la 

zonificación y los usos del suelo en detalle, la reserva para el 

crecimiento, los destinos, la densidad de población, as! como los 

coeficientes de ocupación del suelo permitidos <niveles de 

intensidad de construcción>. Este fu~ el primer intento por 

otorgarle la misma importancia a la planeación de las zonas Norte 

y Sur del Distrito Federal. 

De igual manera, es mediante los citados instrumentos que se 

establece la normatividad de planeación para los poblados y 

entre los objetivos que se persegu!an se encontraba la 

disminución de los desplazamientos hacia el ~rea central mediante 

la optimización de la productividad agropecuaria dentro de la 

región; la intención de limitar el crecimiento poblacional 

exclusivamente al natural <sobreentendi~~dose que se buscaba 

desalentar el social), y generar conciencia entre los habitantes 

de la importancia de la preservación ecológica. 

Indiscutiblemente que los objetivos y las rinalidades de los 

<~> Progro.ma. Pa.r e i..a.l de Poblados en Area. de conaerva.ci.On EcotOgi.ca.,,. 
D.D. F ... DQRUPE,. .t.~?. 
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programas eran positivas para el resguardo de la zona, 

posiblemente los instrumentos escogidos no -fueron del 

pero 

todo 

-favorables. Existen innumerables razones que pudieron haber 

limitado los resultados de las pol!ticas conservacionistas. A 

continuaciOn expondremos 

determinantes. 

las que a nuestro parecer -fueron 

Una de las particularidades mencionadas sobre el Programa General, 

versiOn 1987, es el hecho de excluir la zona de amortiguamiento y 

extender la zoni-ficaciOn secundaria hasta el ~rea de conservaciOn. 

Coincidentemente, la zona de amortiguamiento contenta a la mayor 

parte de los poblados rurales y se le conceb!a como la última zona 

de ocupaciOn habitacional antes de la zona ecolOgica con-formada 

por las -formaciones montal'íosas del extremo sur <versiOn 1982). Lo 

anterior nos hace re-flexionar sobre el incremento en la super-ficie 

total del ACE a ra!z de los mencionados cambios, y nos posibilita 

a pensar que la utilización de la zoni-ficaciOn secundaria c:omo 

instrumento de planeaciOn es el re-fleje de una ausencia total de 

la búsqueda de mecanismos de planeaciOn alternos. 

Al analizar en detalle los programas parciales se logra percibir 

lo anterior al ver que de-finen la estructura de los poblados por 

medio de la identi-ficaciOn de zonas secundarias, as! como la 

zoni-ficaciOn de usos del suelo, anteponiendo la planeaciOn -f1sica 

a las caracter!sticas sociales, demogr~-ficas y ante todo 

económicas de los lugares. 

USOS DEL SUELO> 
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Otro ejemplo de la falta de instrumentos de planeaciOn alternos, 

es la polftica adoptada por el gobierno del Distrito Federal para 

el control de los asentamientos que se dan en la periferia 

inmediata de los poblados, y que ha consistido en decretarlos como 

Zonas Especiales de Desarrollo Controlado <ZEDECl. Esta acciOn 

conforma una poligonal envolvente en torno a los asentamientos 

irregulares marcando los lfmites; sin embargo, las demandas 

de servicios y equipamiento en estos conglomerados son tan 

fuertes que con el paso del tiempo se tiende a dotarles de 

infraestructura y obras de urbanizaciOn, lo cual paulatinamente 

los va consolid~ndo y convirtiéndolos en franjas propicias para el 

advenimiento de nuevas ~reas urbanas. 

Al titular este apartado como "La planeaciOn urbana dentro de 

Los poblados rurales" se trata de resaltar el hecho de que a 

pesar de que la estratégia del Programa General diferencra los 

Programas Parciales Delegacionales de los Programas Parciales de 

Poblados en Area de ConservaciOn EcolOgica, los lineamientos, asf 

como la estratégia de desarrollo para ambos casos observan muy 

pocas diferencias, recurriendo para los dos casos a la aplicaciOn 

de la zonificaciOn secundaria. 

Creemos que estos lugares requieren de un tipo de planeaciOn muy 

particular que fomente la incentivaciOn econOmica de la regiOn, 

asr como el rescate y la preservaciOn de las actividades e inágen 

de los poblados. 
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Es probable que el hecho de considerar la situaciOn 

rfsico_espacial del emplazamiento de los poblados rurales como 

para 

la 

alternativa para la creaciOn de una zona propia 

amortiguamiento del crecimiento urbano, haya 

pauta para derinir la planeaciOn mediante 

secundaria; sin embargo existen aspectos sociales, 

signiricado 

zoniricaciOn 

cultura les y 

ecolOgicos que rebasan la barrera metodolOgica de la planeaciOn 

propia de las ~reas urbanas y que deben ser tomados en cuenta 

dentro del contexto de organizaciOn del ACE. Más adelante 

veremos un panorama general de los aspectos arriba mencionados. 
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2.4. POLITICAS Y TENDENCIAS DE MANEJO ACTUALES 

Si consideramos que realmente la planeación sistem.1tica y 

ordenada dentro del ACE tiene poco m.1s de 10 anos en su desarrollo 

(el ~rea de Conservación Ecológica es definida como tal por el 

Programa de Desarrollo Urbano de 1980>, podremos notar que los 

órganos e instancias responsables han contado con poco tiempo 

para encontrar un instrumento de planeación acorde a las 

necesidades del ~rea y despu~s de intentar diversas opciones de 

planeación, se ha puesto en pr~ctica lo que podriamos denominar el 

"urbanismo convencLonaZ. 11
, y que consiste en la 

implementación de programas de desarrollo para ~reas rurales pero 

cuyas premisas y objetivos atienden 

urbanos. 

a necesidades de centros 

En tal sentido, a continuación realizaremos una breve exposición 

de la manera como el gobierno del Distrito Federal ha encarado el 

crecimiento de la zona Sur. Cabe mencionar que este apartado no 

pretende hacer una critica ni mucho menos, minimizar el esfuerzo 

llevado a cabo por las mencionadas instancias ya que el hecho de 

no contar con ejemplos precedentes representa en si el mayor reto 

al cumplimiento de la tarea. 

Como ya mencionamos el Departamento del Distrito Federal, por 

medio de su Coordinación General de Reordenación Urbana y 

Protección Ecológica, llevO a c~bo la realización de los Programas 

Parciales de poblados rurales en ~rea de conservación ecológica, 

104 



cuya a1tima revisieln y actualizacieln saliel a consulta pablica en 

1989. (d) 

Los Programas Parciales de Poblados en Area de ConservaciOn 

EcolOgica, de modo paralelo a los instrumentos que regulan las 

zonas especiales de desarrollo controlado, entendi~ndose por estas 

"aquellas que por su caracterlstica y problemAtica muy particular, 

deber~n sujetarse a una zonificacieln especial de desarrollo 

controlado ... "' 7 ! constituyen la principal estrat~gia aplicada por 

el Departamento y la Cocoder para "controlar" los asentamientos en 

continua expansiOn dentro del ACE. 

AdemAs de estos instrumentos, la delimitaciOn ffsica entre el ADU 

y el ACE se encuentra definida por medio de la Lfnea de 

ConservaciOn Ecolelgica CLCE) "cuya finalidad es marcar el ir mi te 

del crecimiento del ADU, preservando ante todo, los usos 

aeropecuarios y forestales del ACE. La u: nea de conservacieln 

ecolOeica tiene una loneitud aproximad.a. de 156 ki lometros, 

atravesando el territorio de las deleeaciones Cuajimalpa, Alvaro 

ObreeOn. Haedalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, 

Iztapa.lapa . .. ,.<e> 

(O> Oa.cet.a. Ofi.ci.a.L del D. D. F. UA.cuerdo por el que •• a.pru•ba. la. 

v•r•i. o n 87 de lo• Prog r a.ma.. Pa. r e i. 4l•• de 
urba.n o •.. UTomo X ,. No. 4d,. Ma. y o t. de 10 o o p. 2. 

<?> ProgrGma. Pa.rci.a.L de Poblcd.oa •n el A.rea. de Con••rvac:i.6n 
EcoLO g i.ca.,D. D. F. DORUP.E 1c>8? 

<B> aonz& l ez So.la.za. r ,. Olori.a. 11 El Di.el r i. t. o F•dero. l 
problema.a ... 11

,. In•li.lulo de J:nveallgcici.ono11 Econ6mi.ca.a,. w:éxi.co 
UX>O, p. f.BCS. 
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~(p) 

Antes de pasar a analizar los programas parciales para los 

poblados, creemos importante prorundizar sobre el papel que 

desempe~a la Linea de Conservación Ecológica como elemento 

componente de la organización del ACE. 

La extensión de esta ltnea, as! como la ubicación de sus vértices, 

rueron aprobados mediante declaratoria aparecida en el Diario 

Oricial el 16 de Julio de 1987. A ratz de su aprobación, la LCE ha 

surrido de numer-osas modiricaciones. 

En base a esas alteraciones, hemos escogido el t~rmino ''virtual'' 

para derinir la runción de esta ltnea ya que unicamente es 

respetada como rrontera delimitadora de los usos urbano y rural 

~on rines teóricos. Actualmente, la práctica nos demuestra que la 

mayor parte de los 184 vértices que la conrorman, han sido o están 

a punto de ser rebasados por los asentamientos cercanos. 

Por otro lado, entre los aspectos más interesantes contenidos por 

los programas parciales de poblados en área de conservación 

ecológica, versión 1987, destaca la utilización de las denominadas 

ü:zonas habitacionales de excepci6nü, las cuales se derinen como 

"La zoni.fi.caci.ón dada a todos aquel los asentam.i.entos h-uma.nos que 

se localizan fuera del casco urbano del poblado- E:stabLeci.endo una 

norma.ti.vi.dad tal que permita su resuLaci.ón y control".<'" 

Progra.ma. Pa.rci.o.L de Pobla.d.oa en A.rea. de Coneerva.ci.On 
Ecotog\.ca.. Delego.ci.On Mllpa. Alta.. D. D- F. DORUPE :iPB?. 
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El término excepciOn muestra el modo como la estratégia del 

programa resuelve los con-flictos de los asentamientos 

irregulares ubicados en la peri-féria de los poblados. Estas 

zonas habitacionales son de-finidas mediante un nuevo trazo de la 

poligonal limitante del poblado el cual pr~cticamente, 

inserta peque~as poligonales que absorben el crecimiento y 

rede-finen tanto a las ~reas habitacionales como las dedicadas a 

usos agr! colas. 

Ade~s, se incluye la zona de agroindustria y la zona de industria 

rural, la cual es de-finida como "La. zonificaciOn dónde se podr~n 

LLeva.r a. cabo actividades que con La. 

trans/ormaciOn de productos a.6r1coLa.s, pecuarios o foresta.Les. 

Asimismo, deber~n respetar cierta. normativida.d a. /tn de que sean 

industrias no contaminantes, ba.j'a.s conswn.idara.s de ener6é ticos y 

que utilicen principalmente mano de obra. 

residente deL poblado". «o> 

de La. pobLa.ciOn 

La posibilidad de la trans-formaciOn de los productos agrtcolas de 

la zona denota que el programa considera -factible el uso 

agroindustrial como lo indica; sin embargo la incentivaciOn de 

estas actividades no va ~s all~ de una propuesta como uso del 

suelo; es decir la zoni-ficaciOn. 

Una -fracciOn importante del Programa se re-fiere a las acciones y 

U.O> Progra.ma. Po.rci.a.1. d• Poblo.doa en Ar•a. d• Conaervo.ci..On 
Ecol0gi.co.. Delego.ei.6n W:i.tpa. Allo., D. D. F. DORUPE 1987. 
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beneTicios que se podr~n obtener mediante su seguimiento; entre 

estas se mencionan: 

a) COORDINAR A LOS DIFERENTES SECTORES INVOLUCRADOS 

EN LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Y DE CONSTRUCCIONES PARA LOGRAR UN REGISTRO DE 

LOTIFICACION EXISTENTE. 

b) LLEVAR A CABO LA PROGRAMACION ADECUADA DE 

e) 

DOTACION DE SERVICIOS, COMO AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ALCANTARILLADO, ETC. 

GENERACION DE INGRESOS ESTABLES PARA sus 
HABITANTES MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE LA 

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA REGION. 

d) SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL, DE 

COSTUMBRES Y TRADICIONES Y EL DESARROLLO CULTURAL 

DE CADA POBLADO. 

Analizando este listado de beneTicios que ser~n obtenidos al 

observar los lineamientos de los programas, son dos los que 

posiblemente podr!an incentivar la participaciOn de la comunidad: 

1a dotaciOn de servicios de inf'raestructura y 1os ingresos; la 

regularizaciOn de la tenencia as! como la organizaciOn de un 

registro de lotiTicaciOn podr!a no corresponder a los intereses de 

los habitantes asentados de manera irregular, mientras que la 

preservaciOn de las costumbres y la cultura son rasgos que quedan 

relegados a segundo t~rmino. 
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Revisando nuevamente los aspectos anteriores un elemento llama la 

atenciOn: no se menciona la conservaciOn y/o salvaguarda del 

patrimonio ecolOgico, los beneficios adquiridos por ello ni la 

manera como se puede contribuir a preservarlo. 

Pudiera parecer que estos elementos, al igual que los culturales, 

estan fuera de las inquietudes primordiales de la poblaciOn, pero 

no es asl; un ejemplo de ello es que los habitantes nativos de 

regiones productivas se preocupan por la alteraciOn de los mantos 

acuiferos al extraer agua ya que saben que una reducciOn 

considerable en los niveles de humedad de 

mermar la productividad de sus parcelas. 

los suelos tender~ a 

Creemos que los aspectos de los programas a que hicimos 

referencia, reflejan de algQn modo la carencia de un control 

adecuado sobre la zonificación de los poblados, asl como la forma 

en que el fen6meno social del crecimiento nuevamente se 

coloca un paso adelante de las politicas de planeaciOn es 

decir, que al establecer los nuevos limites se acepta que no se 

pudo detener el avance y cabe suponer que al no modificarse los 

programas y la normatividad para controlarlo, los nuevos limites 

correr~n el riesgo de ser nuevamente rebasados. 
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2. 5. METODOLOGIA DE CLASIFICACION 

Este apartado tiene como Tinalidad describir la metodolog!a 

adoptada para seleccionar de las 7 delegaciones que conrorman el 

ACE las 2 adecuadas para este trabajo, as! como la 

determinación de los 3 estudios de caso. Asimismo, se har.1 una 

breve descripción de las matrices, de cuyo an§.lisis Fueron 

determinadas tanto las delegaciones como los poblados; es decir, 

la Hatr!z de Selección Delegacional y la Hatr!z de Selección de 

Poblados. 

2.5.1 DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO: 

MATRIZ DE SELECCION DELEGACIONAL 

Comenzaremos por establecer los criterios empleados para la 

deTinición de la zona de estudio, la cual resultó una tarea 

compleja dada la extensión territorial del ACE, conTormada por la 

división jur!dica de siete delegaciones. 

Con relación a esto iniciamos el proceso de selección detectando 

que la delegación Magda1ena Contreras no posee dentro de su 

territorio asentamientos con categor!a de poblados rurales. 

Asimismo, que las delegaciones A1varo Obregón y Cuajimalpa en su 

conjunto, cuentan con 6 poblados cuyas caracter!sticas maniTiestan 

un grado de urbanización sumamente avanzado, por lo que 

quedaban excluidas de 

investigación. 

los 
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Partiendo de la selecciOn anterior, nuestro ~mbito se redujo a 4 

delegaciones: Xochindlco, Tl~huac, Tlalpan y Milpa Alt.a; sin 

embargo, nuestro objeto era delimitar de manera ~s concreta el 

~rea por lo que debimos de proTundizar sobre una serie de 

Tactores con la Tinalidad de determinar las delegaciones que 

por su actual grado de desarrollo, nos permitieran prever un 

Optimo campo de aplicaciOn para los postulados de la tésis. 

Para lo anterior, llevamos a cabo una depuraciOn del ~rea de 

estudio mediante lo que denominamos "MATRIZ DE SELECCION 

DELEGACIONAL" <ver MATRIZ No. u , la cual TUé el resultado de una 

exhaustiva recopilaciOn de datos del panorama flsico, 

y social que guardan en la actualidad las 

económico, 

di Te rentes 

delegaciones. A este banco de datos, siguiO una integraciOn global 

para obtener una estimaciOn total por delegaciOn y por Tactores. 

Si observamos la matriz podremos detectar que su estructura se 

compone mediante 10 columnas de inTormaciOn reTerente a los 

sectores demogr~Tico, económico, superTicies totales, tenencia, 

densidad, inTraestructura y servicios y usos del suelo. A manera 

de renglones, se localizan las 4 Delegaciones en estudio con el 

nCimero total de poblados que las integran Cno debemos olvidar que 

a diTerencia de las delegaciones del ~rea urbana, la zona 

de conservaciOn ecolOgica se integra por poblados rurales en vez 

de colonias>. La Tinalidad de este acomodo es poder analizar 

dentro de un solo cuadro las caracter1sticas de cada una de las 

delegaciones y al mismo tiempo, conTrontar la inTormaciOn. 
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A continuaci6n presentaremos un listado de los aspectos 

determinados por el an~lisis de la matr1z donde pudo observarse 

que: 

a. Las Delegaciones Tl~huac y Xochimilco presentan el mayor número 

de habitantes promedio por poblado <7,449 y 6,632, 

respectivamente>, 

poblacionales. 

lo cual incide en sus densidades 

b. Son las delegaciones Tl~huac y Milpa Alta las que mantienen una 

tasa de crecimiento moderada con respecto a las otras (3.93 y 

3.89 X, respectivamente). As1 como el 1ndice más alto re~erente 

a la poblaci6n econ6micamente activa (20.6 y 24'l. del total). 

c. En lo que respecta a la super~icie por poblado, Milpa Alta 

ocupa el último lugar de super~icie promedio por poblado 

<48.26 has.>, mientras que Tl~huac ocupa el segundo lugar con 

67.49 has, por poblado. 

d. Asimismo, la situaci6n en la tenencia de la tierra presenta 

mayor porcentaje privado en las delegaciones Xochimilco y 

Tlalpan <18.7 y 63'l., respectivamente>, que en las restantes. 

e. El rengl6n de los servicios ~u~ determinante ya que pudo 

establecerse que la poblaci6n mejor abastecida por el servicio 

de las redes de agua potable y drenaje a nivel delegacional, 

corresponde a Xochimilco (se estima que para 1985, la totalidad 
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MATRIZ D E S E L. E C C.'I O N D E L E G 

-----------------------------------~--~~~--~--..:.:-------------------~--..::.....:.--~~~-----~~-:~---·--------------
POBLACION TASA'. ·p'F DELEGACION TOTAL DÉ E; A. 

EN CRECIMIENTO Y.*-; 
1985 .Y, '/' 

·SUPERFICIE D E N s 
AREA URBANA 

POBLADOS BRUTA 
<HA> 

I D A D 

NETA 

E 

TIPO 

\ 

AGUA 
COBERT ______________________________ ..;~ _ _:. __ :.:_~_..;..-:.:. ___________________________ ...;. ___ .:.,. ___ .,;_ _______________________ _ 

MILPA ALTA 
SECTOR TOTAL 
12 POBLADOS 

TLAHUAC 
SECTOR TOTAL 

4 POBLADOS 

XOCHIMILCO 
SECTOR TOTAL 

4 POBLADOS 

TLALPAN 
SECTOR TOTAL 

6 POBLADOS 

60,840 24.0 48.26 

22,347 20.6 67.49 

26,528 12.22 20.2 

25,503 7.04 87.97 

MATRIZ D E s E L E c c I o N 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 
área de conservación ecológica del D.F. 

68 

98.3 

39.25 

.'.109.3 PRIVADA 6.5 75-1 
COMUNAL 84.2 50-7 

EJIDAL 9.3 

168.3 PRIVADA 6.6 75-1 
COMUNAL 81.3 50-~ 

EJIDAL 25.1 

156 PRIVADA 18.7 75-
COMUNAL 81.3 

EJIDAL o.o 

86.5 PRIVADA 63.0 75-
COMUNAL 31.3 25-

EJIDAL 5.7 

FUENTE: MEMORIAS DE LOS PROGRAMA! 
EURA, MEXICO 1985. 

* P08LACION ECONOMICAMENTE ACTIV1 



E s E L E c c I o N D E L E G A C I O N A L 
___________________________________________________________________________________________________________________ ) 
S I D A D E S T E N E N C I A 

A NETA TIPO 

.109.3 PRIVADA 6.5 
COMUNAL 84.2 

EJIDAL 9.3 

.3 168.3 PRIVADA 6.6 
COMUNAL 81.3 

EJIDAL 25 .1 

.5 156 PRIVADA 18.7 
COMUNAL 81.3 

EJIDAL o.o 

5 86.5 PRIVADA 63.0 
COMUNAL 31.3 

EJIDAL 5.7 

AGUA POTABLE 
COBERTURA X 

75-100 60.0 
50-75 40.0 

75-100 66;6 
50-75 34.4 

75-100 -100;0-' 

I N F R A E S T R U C T U R A uso DEL s 

DRENAJE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO u s o 
COBERTURA X COBERTURP X COBERTURA X 

75-100 so.o 75-100 90.0 HABITACION 
50-75 20.0 50-75 10.0 BALDIO 

EQUIPAMIENTO 
AREAS VERDES 

VIALIDAD 

100.0 75-100 34.4 HABITACION 
50-100 66.6 BALDIO 

EQUIPAMIENTO 
AREAS VERDES 

VIALIDAD 

100~0- 75-100 100.0 HABITACION 
BALDIO 

EQUIPAMIENTO 
A REAS VERDES 

VIALIDAD 

75-100 50.0 HABITACION 
50-75 50.0 BALDIO 

EQUIPAMIENTO 
A REAS VERDES 

VIALIDAD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: MEMORIAS DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE POBLADOS RURALES, 
EURA, MEXICO 1985. 

* POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVACP.E.A.l. 



N A L 

r N F R A E s T R u c T u R A .uso ' . DEL SUELO 

LE DRENAJE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO u s o y, 
COBERTURA Y. COBERTURP Y. COBERTURA Y. 

, .. . --------------------------------------------------------------------------------
60.0 75-100 60.0 75-100 so.o 75-100 90.0 HABITACION 69.4 
40.0 50-75 10.0 50-75 20.0 50-75 10.0 BALDIO 15.4 

25-50 10.0 EGlUIPAMIENTO 4.0 
0-25 20.0 ARE AS VERDES 1.2' 

VIALIDAD 10.0 

66.6 50-75 66.6 75-100 100~0· 75-100 34.4 HABITACION 59.3 
34.4 0-25 34.4 50-100 66.6 BALDIO 22.0 

EGlUIPAMIENTO 5.2 
AREAS VERDES o.e 

VIALIDAD 12.7 

oo.o 75-100 100.0 100.0 HABITACION 73.9 
BALDIO 4.5 

EGlUIPAMIENTO 5.3 
ARE AS VERDES 1.4 

VIALIDAD 14.9 

75.0 75-100 65.0 75-100 i:'.100. o 75-100 50.0 HABITACION 47.2 
25.0 25-50 35.0 50-75 50.0 BALDIO 44.6 

EGlUIPAMIENTO 1. 1 
AREAS VERDES 2.0 

VIALIDAD 5. 1 
---------------------------------------------------------------------------------

l. 
1 

LES DE POBLADOS RURALES, 

. ) . 

CUADRO No. 9 



de los habitantes contaba con una red que abarca del 75 al lOOY. 

de la cobertura del servicio, correpondiendo el mismo 

porcentaje para el drenaje). Mientras que el segundo lugar lo 

ocupaba Tlalpan con un 75Y. de su poblaciOn con red de agua 

potable en cobertura del 75-lOOY., y el 25Y. restante con rango 

del 25 al 50Y.. Por otra parte, la cobertura del drenaje se 

estimaba en la mitad de la poblaciOn con rango del 75 al 

y el restante 50Y. dentro del rango del 25 al 50Y.. 

lOOY., 

f. Por otro lado, las redes de 

pOblico presentaban una alta 

energfa el~ctrica y alumbrado 

cobertura de servicios en la 

delegaci6n Xochimilco <100Y. de la poblaciOn con rango del 75 al 

lOOY.l. 

g. Finalmente los usos del suelo determinaron que la delegaciOn 

Xochimilco y Milpa Alta, presentaban un alto porcentaje de 

superficie destinada a uso habitacional (72.88 y 70.54Y., 

respectivamente>, mientras que las ~reas baldl'.as se localizaban 

mayoritariamente en las delegaciones de Tlalpan y Tl~huac con 

45.72 y 22.12, respectivamente. 

A manera de resumen del an§.lisis anterior, mediante el uso de la 

matrrz de selecci6n delegacional, pudimos concluir lo siguiente: 

1. La delegaciOn Xochimilco manifiesta un grado de urbanizaciOn 

avanzado, acentlándose ~ste en el sector de servicios as! como 

en el uso del suelo, por lo que se determinO que no resultaba 
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propicio para la finalidad de este estudio. 

2. En lo que respecta a las delegaciones Milpa Alta, TlAhuac y 

Tlalpan, estas se consideraron adecuadas para constituirse 

como posibles areas de aplicación, sin embargo, por motivos de 

accesibilidad y proximidad entre ellas, se decidió que el 

Ambito geogrAfico de estudio se reservara a la zona Oriente, 

quedando exclu!da la Delegación Tlalpan. 

De esta manera y tomando 

disponible, as! como la 

en cuenta la 

factibilidad 

brevedad del tiempo 

de realización de la 

t~sis, el universo de estudio se redujo a la región Oriente del 

ACE; es decir a las delegaciones TlAhuac y Milpa Alta. AdemAs de 

que la facilidad de intercomunicación entre dichas 

delegaciones disminu!a los tiempos de recorrido. 

Estas delegaciones quedan integradas por 16 poblados que 

resultaron poseer cada uno de ellos caracter!sticas propias y 

un nivel o grado de heterogeneidad interesante. Es precisamente 

esta diversidad la que enriquecerA el marco de aplicación 

utilidad de la clasificación de los poblados. 
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2.6.2. FUNCION DE LA MATRIZ DE SELECCION DELEGACIONAL 

La utilidad de este "concentrado de in-farmac:iOn", 

basicamente en que se puede tener a la mano todos 

re-ferentes a un asentamiento en particular. 

los 

radica 

datos 

Sin duda alguna los 36 poblados en el ACE han representado un 

reto a la labor de archivo 

o-ficiales. 

de in-formaciOn por -fuentes 

Ciertamente el en-foque de esta primera matriz es a nivel 

delegacional y por lo tanto, no solo puede elaborarse un 

diagnóstico de un poblado, sino también de la con-formación de los 

asentamientos humanos para la delegaciOn entera. 

Durante el transcurso de la recopi laciOn de datos, del 

procesamiento de los mismos y de los resultados de este a~lisis, 

nos dimos cuenta de que la utilidad de esta metodolog!a radicaba 

en que no sOlo nos permitirla conocer -finalmente cuales eran las 

delegaciones adecuadas para el planteamiento de nuestra tésis, 

sino que realmente podr!a resultar un instrumento pr~ctico para 

elaborar un diagnóstico de cualquier otra del.egaciOn del ACE. 
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2. 5. 3. MATRIZ DE SELECCION DE POBLADOS. 

A través de las diversas experiencias metodol6gicas llevadas a 

cabo dentro de los talleres de dise~o urbano se llega a valorar 

la importancia de conocer el campo preciso de aplicación de las 

propuestas. No serta il6gico plantear la posibilidad de que la 

totalidad del ACE resultara un campo fértil para la 

experimentaci6n de nuevos horizontes en la planeaci6n 

de los asentamientos. 

Fué precisamente durante el transcurso de esta etapa 

ecol6gica 

donde 

llegamos a la conclusi6n de que ademAs de haber determinado 

las delegaciones, también debertamos definir espectficamente a los 

poblados que servirtan como estudios de caso ya que por razones 

pr~cticas, no podtamos abarcar la totalidad de los 15 Poblados que 

constitwan las 2 delegaciones determinadas anteriormente. Por tal 

motivo, y en base a la recopilaci6n de datos empleada para la 

matr!z anterior, realizamos un nuevo a~lisis de los elementos 

pero ahora de manera particular para cada uno de los poblados de 

las delegaciones. 

Este nuevo procesamiento de datos a nive~ de poblados, di6 como 

resultado un concentrado de informaci6n es decir, una matriz la 

cual denominamos MATRIZ DE SELECCION DE POBLADOS <ver MATRXZ No. 

2i. Este instrumento tiene la finalidad de concentrar los datos 

sobre tres aspectos que consideramos fundamentales para conocer 

de una manera r~pida el estado actual de cada poblado. Ast la 

matr! z quec:l6 dividida en: 
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MATRIZ DE SELECCIOH DE POBLADOS 

ASPECTOS FISICD-HATURALES 

POBLADOS AL muo CLIMA PENDIENTE 
MSHM 

MILPA ALTA 

TECOXPA 2350 TEMP /HUM 
OHTEHCO 2350 TEMPIHUM 
A!OCPAN 2450 TEMP/llUM 
VILLA M. A. 2275 NO 
LA CONCHITA 2450 TEMP/HUM 
TEPENAHUAC 2550 TEMP /HUM 
X!COMULCO 2350 TEMP/SEMIHUM. 
MIACATLIN 2700 TEMP/HUM 
CUAUllTENCO 2550 TEMP/SEMIHUM 
TLACOTENCO 2550 !EMP/HUM 
!LACOYUCAN 2250 TEMP /HUM 
0ZTDTEPEC 2250 NO 
lEC6MITL 2275 TEHP /HUM 

TLAHUAC 

M!XDUIC 2250 CALIO/HUM 
TETELCO 2275 TEHP/HUM. 
!XTAYOPAN 2250 CALIO/HUH. 

·alternativas para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 

l 

15 A 30 
15 A 30 
15 A 30 

NO 
15 A 30 
15 A 30 

15 
15 A 30 
15 A 30 
15 A 30 
15 A 30 

N.O 
15 

15 
15 
15 

área de conservación ecológica del D.F 

-----------------------
ASPECTOS SOCIDECOHOMICOS 

SUPERFICIE TOTAL POBLACIOH HILES DE HAO 
HAS 1970 1985 

5U4 1040 1542 
11.16 418 781 
87 .6 3595 7989 

N.O N.O 14620 
42.82 1200 1818 
29. 24 1127 1308 
37.53 689 1649 
29.38 864 1300 
46.54 1351 4528 

103.51 4069 8506 
42.38 1469 2114 

N.O N.O 5536 
120.15 5414 9069 

78.63 5045 10990 
21.58 706 1190 

102.17 5524 10157 

-----~---

TASA DE CREC. PDO. ECOHOM. ACTIVA l SECTORES ECOI 
l 1970 1985 

PRIM. SECI 

2.6 26. 2 21 
3.84 28 22 

5 ll.5 21 
3. 25 N.O N.O N.O N 
4.08 23 18 B 1 

1.8 31 20 A 1 

5.5 26 20 B 1 

2.7 20 33 A 1 

u 26 20 A 1 

u 30.6 22 A 
3.3 32.8 21 A 
2.1 N.O N.O N.O 
3.5 26.1 21 B 

u 26.1 21 
3,5 26. 2 19 
3.9 23 22 



ECOHOM. ACTIVA 1 
1970 

26. 2 
28 

31.5 
N.O 

13 
31 
26 
20 
26 

30.6 
31.B 

N.O 
26.1 

16. 1 
26. 2 

23 

1985 

N.O 

N.O 

21 
22 
21 

18 
20 
20 
33 
20 
21 
21 

21 

21 
19 
22 

SECTORES ECOHOMICOS 

PRIM. 

A 
A 
A 

N.O 
8 
A 
o 
A 
A 
A 
A 

N.O 
B 

A 
B 
B 

SECUND. 

N.O 
o 
e 
c 
o 
o 
e 
o 

N.O. 
c 

TERC. 

N.O 
A 
B 
A 
8 
B 
B 
B 

N.O 
A 

B 
A 
A 

- --------------------------------------- --
ESTRUCTURA UROAHA 

OCASIONAL TIPOlOGIA 
0.0.f. 

15 RURAL 
33 RURAL 
10 RURAL 

N.O N.O 
15 RURAL 
33 RURAL 
15 RURAL 
33 SUBURDANO 
10 RURAL 
54 SUBURDANO 
41 RURAL 

N.O. N.O 
41 SUBURBANO 

37 URBANO 
25 RURAL 
24 SUBURBANO 

TENENCIA 1 
PRIVADA 

10 
5 

30 
N.O 

10 
5 

10 
10 
15 
5 
5 

N.O 
5 

5 
5 

10 

EJIDAl 

N.O 
o 
5 
o 

40 
o 

35 
o 

N.O 
48 

o 
75 
o 

COMUNAL 

9D 
95 
70 

N.O 
9D 
90 
90 
50 
85 
60 
95 

N.O 
47 

95 
20 
90 

OEHSIOAO 
0RUTA 

29 
70 
88 

N.O 
47 
47 
44 
44 
97 
82 
57 

N.O 
75 

140 
55 

100 

HAO/HA 
NETA 

71 
95 

120 
N.O 
105 

71 
54 
61 

141 
190 
68 

N.O 
119 

257 
97 

152 

-------------------~ 

INFRAESTRUCTURA 
AGUA DRENAJE ELECTR. A. PúBLICO 

5D\75 75\100 75\100 75\100 
75\100 75\ IDO 75\100 75\ IDO 
75\100 75\100 75\100 75\100 

N.O N.O N.O N.O 
0\25 0\25 75\100 75\100 

50\75 0\15 50\75 75\100 
75\ IDO 75\100 75\ 100 75\100 
50\75 751100 75\ 100 75\100 
75\ 100 75\100 75\ 100 75\ IDO 
50\75 15\50 50\75 75\ IDO 
75\ IDO 50\75 75\100 50\75 

N.O N.O N.O N.O 
50\75 50\75 75\ 100 75\100 

50\75 50\75 75\ 100 50\75 
75\100 0\15 75\100 75\100 
75\ 100 50175 75\ 180 50\75 

NIVEL DE 
EOUIPAMIEHTD 

8ASICD 
OASICO 
[NTERMEOIO 
SUPERIOR 
8ASICO 
BASICO 
O!SICO 
BASICO 
B!SICO 
MEDIO 
B!SICO 
N.O 
INTERMEDIO 

MEDIO 
8ASICD 
BASICO 

USOS DEL SUELO 
llABITAC. 

41.4 
75.56 
72.86 

N.O 
4U8 
66.83 
81.93 
71.87 
69.06 
43.16 
83.69 

N.O 
63.57 

54.33 
56.37 
65.35 

Bm 

4~ 
1 

N.[ 
2í 
1 
1 

1 ~ 
¡ 

41 

N.[ 
21 

2~ 
¡ 
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OEHSIOAO HAB/HA IHFRAESIRUCTURA NIVEL DE USOS DEL SUELO IRANSPORTE NO.RUTAS 
BRUTA NETA AGUA DRENAJE ElECTR. A. PúBLICO EQUIPAMIENTO llABITAC. BALOfO EDUIPAM. A. VERDES VIALIDAD CONCES. RUTAIOO COLECT. 

29 71 50\75 75\100 751100 75\100 BASICO 41.4 44.77 2.48 o 11. 35 
70 95 75\100 75\100 75\100 75\100 BAS!CO 75. 56 1.52 3.32 UI 15. 59 
88 120 75\ 100 75\100 75\100 75\100 INTERMEDIO 72.86 9.45 2.43 3.17 17.09 

N.O N.O N.O N.O N.O N.O SUPERIOR N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O 
47 105 0\25 0\25 75\ 100 75\100 BASICO 44.28 22.15 9. 22 .12 2U3 o 1 1 
47 71 50\75 0\25 50\75 75\ 100 O!SICO 66.83 18.6 1.25 .51 12 .11 o 1 1 
44 54 75\100 75\100 75\100 75\ 100 BASICO 81. 93 1.73 8. 37 .61 7 .54 o 1 1 
44 61 50\75 75\ IOD 75\ 100 75\ 100 B!SICO 72.87 14.81 1.7 o 10.62 o 1 1 
97 141 75\ 100 75\ 100 75\100 75\ 100 B!SICO 69.06 8.72 3.89 1.38 16. 87 o 2 1 
82 190 50\75 25150 50175 751100 MEDIO 43.16 41.42 1.43 .7 13.22 o 1 2 
57 68 751100 50175 751100 50175 BAS!CO 83.69 o U8 2.78 8.85 o 1 1 

N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O 
75 119 50175 50\75 75\ 100 75\100 INTERMEDIO 63.57 21.02 5.99 .51 6.91 o 3 3 

140 257 50175 50175 751100 50175 MEDIO 54.33 25.54 5.41 1 1.53 13. 21 
55 97 751100 0125 75\100 751100 BASICO 56. 37 24.4 5.4 i .09 13.7 

100 152 751100 50175 751108 50175 BAS!CO 65.35 16.46 5.081 .78 11.35 

¡FUENTE: 
1 MEMORIAS DE PROGRAMAS PARCIALES PARA POBLADOS RURALES 
1 EURA, 1985 
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Aspectos /!sico-naturales 

Aspectos socioecon6micos 

Estructura urbana 

Después de determinar los aspectos que retomarla esta segunda 

Matr!z, se procediO a organizarla de manera similar a la 

primera; es decir, 15 columnas conteniéndo la subdivisiOn de los 3 

elementos mencionados con~rontadas contra los 15 poblados de las 

delegaciones, a manera de renglones. De este modo, el contenido 

de las columnas es el siguiente: 

Aspectos /!sico-naturales 

t. Altitud Cmsnmrn.:> 

2. Ranso predominante de pendientes 

3. Clima 

4. Superficie total del Poblado 

Aspectos Socioecon6micos 

t. PoblaciOn t970-t985 

2. Tasa de crecimiento Ct985J 

3. PoblaciOn econ6micamente activa Ct985J 

4. Clasi/icaciOn de la PEA 

5. Tipo los! a establecida por la delesaciOn 

6. Densidad poblacional Cbruta y netaJ 
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Estructv.ra Urbana. 

t. Porcentajes por tipo de tenencia 

2. Porcentaje de cobertura de servicios de tnfraestructv.ra 

3. Nivel de equipamiento Cestablecido por La DeLe6aciOn::> 

4. Dosificación de Los usos del suelo 

5. Cobertv.ra de transporte 

Tomando en cuenta estos elementos nos avocamos a la tarea de 

analizar el contenido de nuestra segunda matriz de selecciOn. Es 

ast como conrrontando la inrormaciOn de las diversas columnas en 

runciOn de los renglones, detectamos que podtamos establecer una 

correspondencia de acuerdo a las caractertsticas mencionadas para, 

de esta manera, agrupar a los poblados y racilitar nuestra tarea. 
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2.5.4. FUNCION DE LA MATRIZ DE SELECCION DE POBLADOS 

A ra!z del panorama que presento el diagnOstico-s!ntesis de 

la matr!z de selecciOn de poblados, se procediO a analizar cada 

uno de los poblados integrantes de las delegaciones 

preseleccionadas, tratando de encontrar los par~metros que nos 

permitieran establecer puntos de homogeneidad. 

La Tinalidad de lo anterior TUé determinar de que manera 

pod!amos agrupar a los poblados en TUnciOn de sus 

caracter!sticas particulares, 

particulares: 

entendiéndose por caracter!sticas 

1. El grado de desarrollo 

2. Densidad demogr~Tica y habitacional 

3. EstructuraciOn de la PoblaciOn Económicamente Activa 

4. ConTormaciOn de su estructura urbana 

S. Cobertura de servicios 

En la medida en que realizabamos el an~lisis anterior para cada 

uno de los renglones de la matr!z, Twmos detectando la similitud 

que existla entre los mismos, y simult~neamente observamos que 

esta similitud no ten!a nada que ver con caracter!sticas tales 

como la 9xt~n.s-i6n t~rritorial <h>l poblado o con el tatRW:Ü'fo <U> &u 

pobtaciOn, como lo esperabamos. Es decir, los habitantes de un 

poblado Rural establecido por la Matr!z, como San Francisco 

Tecoxpa <1542>, eran similares < y aan mayores> a los estimados 
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para uno Suburbano como San JerOnimo Miacatl~n (1300). Esta 

observaciOn nos permitiO rerlexionar en que el valor metodolOgico 

de establecer una Tipologta de Poblados radica en ir ~s all~ de 

los aspectos meramente cuantitativos 

cualitativos, mediante los cuales realmente 

panorama de un determinado asentamiento. 

para abarcar los 

podemos entrever el 

Con esta nueva visiOn, nos avocamos a continuar el a~lisis pero 

ahora con la certeza de que la clasiricaciOn detectada no 

respondería exclusivamente a pa1-ametros de jerarqu1 as; es decir 

superricie de la localidad, tama~o de poblaciOn, o densidades 

<aunque cabta la posibilidad de que existieran coincidencias>, sino 

a una TIPOLOGIA. De esta manera logramos establecer los· siguientes 

parametros de clasiricaciOn: 

Ti.poto(51. a A 

A. t Un.a. pobtaci.On con una tasa de creci.m.i.ento que se 

encuentra dentro de un ranso que abarca desde et 3. 5 at 

4. O 7. anual. 

A.2. Un.a. pobtaci.On econOm.i.camente acti.va 

at predam.i.nio de tos sectores SECUNDARIO 

~s del 507.. 

C PEA:> tendi.ente 

y TERCIARIO en 

A3. Un uso del suelo habi.tacional con un porcentaje mayor 

al 657.. 
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A4. Una cobertura de servicios de infraestructura cuyo 

raneo promedio Cobtenido de la swn.a de todas 

cubre del 75 al !007. de la poblaciOn total. 

las redesJ 

A5. Un nivel de com.unicaciOn reeional que cuenta m!nimo, 

con 6 rutas de transporte Centre rutas de colectivos y 

ruta-tOOJ. 

Tipoloe!a 8 

8!. La tendencia de una poblaciOn en ascenso, con una tasa 

de crecimiento que oscila entre el 2.5 y el 3.4 7.. 

82. Una 

predomina 

poblaciOn 

en más 

econOm.icam.ente 

del 507., el 

manifiesta una clara tendencia de 

SECUNDARIO. 

activa 

sector 

en la 

PRIHARIO 

que 

pero 

transcisiOn al sector 

83. Un uso del suelo habitacional con un porcentaje mayor 

al 657.. 

84. Una cobertura de servicios de infraestructura cuyo 

raneo de cobertura abarca del 50 al 757. de la totalidad 

del poblado y paulatinamente se va incrementando. 

85. Un ru vel de com.unicaciOn reeional que cuenta m1 nimo 

con 2 rutas de transporte pdblico. 
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Ti.pototfl a e 

Ct. Una pobtaci.On estabte con una tasa de creci.mi.ento 

anuat que abarca det t.5 at 2.0 7.. 

C2. Una pobtaci.On econ6mi.camente acti.va CPE:A>, en La que 

predomi.nan tas acti.vi.dades PRIHARIAS, atcanzando un ran6o 

de hasta eL 757.. 

C3. Un uso del suelo habi.laci.onaL menor aL 657., pero con. 

una super/i.ci.e aprovechable del 207. en zonas baLd!as. 

C4. Una cobertura de serui.ci.os de Infraestructura. 

estabLeci.da entre eL 30 y eL 507., de La pobLaci.On total. 

C5 •. Un ni.veL de comunicaci.On recionaL que cuenta como 

mAximo con 2 rulas de transporte pCtbLico. 

Después de esta clasificaciOn de Tipologlas lo que restaba era 

darles alguna connotaciOn que las distinguiera claramente unas de 

otras, para lo cual y en funciOn del grado de sus. caracterlsticas 

fueron determinadas las siguientes denominaciones: 

Tipologl a Nombre 

A 

B 

e 
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S6lo restaba determinar cuales ser!an los poblados que ~ungieran 

como estudios de caso, para lo cual nos dimos a la tarea de 

realizar un nuevo escrutinio de la matr!z. 

Debido a que el namero 

anterioridad hab!a sido de 3, 

de estudios de caso. De tal 

de tipolog! as determinando con 

esto nos marco el número necesario 

manera que del Gltimo análisis 

resultaron los siguientes poblados: 

TIPOLOGIA DENOMINACION POBLADO DELEGACION 

A Poblado Urbano San Juan Ixtayopan Tláhuac 

B Poblado de TransiciOn San Lorenzo Tlacoyucan Milpa Alta 

C Poblado Rural San Juan Tepenahuac Milpa Al ta 

Tomando como punto de partida la metodolog!a descrita, el universo 

de las siete delegaciones del ACE, as! como los 36 poblados 

enclavados en la misma se redujeron a 3. El paso siguiente 

consist!a en desarrollar el diagnostico para los 3 poblados el 

cual será expuesto más adelante. 

Finalmente hab! amos logrado "escoger" 3 poblados rurales de un 

total de 36 con que cuenta el ACE. Al igual que estamos seguras de 

que esta elecciOn es representativa de un porcentaje importante 

de los asentamientos rurales, estamos convencidas de que el 

crear una nueva concepciOn ambiental del desarrollo urbano, la 

cual minimice los e~ecto? negativos sobre el entorno natural y al 
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mismo tiempo, logre conservar el caracter y la vocaci6n productiva 

de las comunidades, har~ posible encauzar el crecimiento 

manifestado en las Oltimas décadas por los poblados del ~rea de 

conservaci6n ecológica del D,F. 

El objetivo principal de esta nueva concepción radica en lograr 

encauzar el desarrollo urbano convencional conjuntamente con 

un desarrollo alternativo generado por el crecimiento demogr~fico 

local. 

Ade~s, el conocer la tipologra de cada asentamiento puede 

determinar de que manera responde a las perspectivas del 

desarrollo alternativo. En lo que respecta a las zonas urbanas ya 

consolidadas urban1sticamente hablando <pavimentos, agua, drenaje, 

luz y servicios> el objetivo es integrarlas a los lineamientos 

para que puedan desarrollarse sin alterar las zonas en plena 

consolidaci6n. 

Una parte fundamental del desarrollo alternativo enfoca a las 

ecotécnias (las cuales ser~n abordadas posteriormente> como los 

instrumentos acordes para llevar a cabo los preceptos del mismo. 

Finalmente no puede olvidarse la importancia de la zona en que 

estamos trabajando, independientemente del modelo establecido para 

su planeaciOn, el ~rea de conservaci6n ecol6gica del Distrito 

Federal debe ser excluida de cualquier percepci6n con fines de 
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reserva habitacional. Su productividad, importancia como parte de 

un ecosistema, ima.gen y lugar ancestral de Tlorecimiento de 

nuestros antepasados, bien pueden constituirse como la 

TUndamentaci6n que marque la trascendencia del nacimiento del 

desarrollo integral. 
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2. 5.5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES AL USO DE LAS MATRICES: 

ACTUALIZACION 

El derinir una tipologla para los poblados genera una situaciOn 

pr~ctica para la planeaciOn de su crecimiento. Actualmente, los 

programas pretenden tomar en cuenta la diversiricaciOn que 

existe entre ellos pero basta con revisar las tablas de usos 

del suelo para observar que generalizan su normatividad asl 

como las recomendaciones pa1-a su desarrollo. 

Antes de dar por concluida la exposiciOn de la metodologl a y sus 

objetivos debemos hacer un comentario rinal a la aplicaciOn de las 

matrices. A pesar de que la matrlz de selecciOn de poblados 

conrormada con inrormaciOn de 1985~ 11 hos rué de suma utilidad para 

la elecciOn de los estudios de caso, al conrrontar la inrormaciOn 

con los sondeos y encuestas, - producto de la segunda parte de la 

metodologla, como veremos m.1s adelante - realizados en campo, nos 

dimos cuenta de que nuestra apreciaciOn de la tipologl a 

determinada para los poblados de transiciOn y rural, no coincidla 

en todos los aspectos, con nuestros datos estimados recientemente 

(Agosto de 1991). 

Las direrencias principales radicaban en la conrormaciOn de la 

poblaciOn económicamente activa en los sectores predominantes 

de los poblados, adem.1s del grado de cobertura de los servicios de 

agua potable y drenaje. 

< 1~> Memori.OJii de Pobla.dos Rura.Lea en Area. de con&ervaci.On EcolOgi.ca., 
D.D.F., D.O.R.U.P.E.; EURA !1.005. 
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Esto cambiaba el patrOn econOmico y social con el cual hab!amos 

determinado la tipolog!a de San Juan Tepenahuacc y San Lorenzo 

Tlacoyucan en TunciOn de los datos tomados de la matr! z de 

selecciOn de poblados. SegOn los nuevos datos, San Juan Tepenahuac 

quedaba situado dentro de la Tipolog! a del poblado "de 

TransiciOn", mientras que San Lorenzo Tlacoyucan respond! a IM.s a 

las caracter! sticas del poblado "rural". 

Este descubrimiento nos hizo reTlexionar en los 6 al"íos que hab! an 

transcurrido entre la realizaciOn de dicho estudio y nuestras 

estimaciones, e intwmos que en ese lapso de tiempo un poblado 

tipiTicado como rural, hab! a desarrollado su estructura 

socioecOnomica y de servicios a tal grado que ahora se encontraba 

en etapa de transiciOn; mientras que el determinado como "en 

trancisiOn", realmente manten! a una estructura rural. De esta 

manera, decidimos cambiar el orden de los poblados estableciendo a 

San Lorenzo Tlacoyucan como rural, 

Tepenahuac paso a nivel de trancisiOn. 

mientras que San 

Esto reaTirmaba 

Juan 

nuestra 

teor!a de que ni la extensiOn territorial ni el tamal"ío de la 

poblaciOn, son Tactores que Tijan la tipolog!a de los poblados. 

Por su parte, el poblado "urbano" s! respondi a a las expectativas 

determinadas por la matr!z de tal modo que los levantamientos y 

encuestas coincidieron con la Tipolog!a esperada. 

De esta manera, nos dimos cuenta de la di~mica de desarrollo del 

·ACE y la permeablilidad que existe entre una tipologXa y otra, lo 
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cual nos demostrO la importancia de contar con la in-formaciOn ~s 

actualizada y someterla a procesos de constante revisiOn. Es sOlo 

de esta manera como se podr& tener plena seguridad de que 

las tipolog[as determinadas en gabinete respondan a la realidad 

del -fenOmeno. 

Despul!!s de realizar la reestructuraciOn de las tipolog[ as, los 

poblados -fueron estudiados m&s a detalle con el objeto de 

establecer los lineamientos esenciales que regirlan a los 

Programas de Desarrollo propuestos tratando de no elaborat- como 

lo marcan los Poblados Parciales de poblados en A rea de 

conservaciOn EcolOgica, versiOn 1987 - un patrOn idéntico para los 

3 poblados, ya que como se puede apreciar en la matr! z existen 

grandes di-ferencias y caracterr sticas propias de cada uno de 

estos asentamientos. 

Finalmente debemos expresar que si bien, estamos ciertas de que un 

diagnOstico-pronOstico como lo son a -f!n de cuentas las Matrices, 

solo puede considerarse un apoyo metodolOgico, ya que "No hay que 

olvidar que la naturaleza del /en.Jjm.en.o urbano es moldea.da por 

factores sociales, econ.Jjmicos, poL!ticos y tecn.olOaicos, lo que 

nos ensefta q'U.e e l. Urbanismo no es una e i ene i a. exac t. a. . . "u.z ~ 

creemos que el contar con un instrumento que permita establecer 

el nivel de desarrollo de un poblado determinado, ayudar& a 

diagnosticar de que manera dicho poblado estructura a los que se 

encuentran a su alrededor o, por otro lado, responde a un poblado 

.. <tZ> Ara.neta. e r uz, Fa.tlma.h. 11 L a. ca. L Le. un el.em e nto rect. o r del uso . . 11 
• 

i. s>Pi., p. :i.38 
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de rango mayor. No debemos olvidar que esta regiOn ~unciona en la 

medida en que interactuan los asentamientos ubicados dentro de 

ella, y que historicamente estan ligados a un centro mayor 

como en este caso representa el &rea de desarrollo urbano. 

El Capitulo siguiente ser& en~ocado a la real i zaciOn del 

diagnOstico puntual de los 3 estudios de caso, abarcando sus 

caracter!sticas ~!sicas, socioeconOmicas, de estructura urbana, 

pol!ticas y culturales, tratando de plasmar de esta manera, un 

panorama que describa a cada uno de los 3 poblados con la 

~inalidad de encontrar los rasgos similares dentro 

heterogeneidad misma de los asentamientos. 
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CAIP~TUlO 3 

ESTUDIOS DE CASO : 

SAN JUAN IXTAYOPAN 
SAN JUAN TEPENAHUAC 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 



De los 15 poblados que conforman el 

delegaciones TlAhuac y Milpa Alta 

espacio urbano en las 

fueron determinados tres 

como ejemplos representativos de la interacciOn que existe no 

solo dentro de la propia delegaciOn, sino con las 

delegaciones aleda~as. 

El presente capitulo serA destinado a la descripciOn puntual de 

los poblados determinados como estudios de caso. Como la 

primera parte del trabajo definiO el panorama general de evoluciOn 

de la zona, este apartado pretende analizar los rasgos mAs 

significativos de cada uno de los poblados a nivel de 

asentamientos rurales. 
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3.1 ANTECEDENTES HISfORICOS PARTICULARES DE CONFORMACION 

DE LOS POBLADOS 

Como ya se ha hecho patente en capltulos anteriores, el ~rea de 

conservación ecológica del Distrito Federal est~ con-Formada por 

una serie de antecedentes históricos cuyo a~lisis enriquece el 

entendimiento de las actuales caracterlsticas del lugar. 

Se tiene conocimiento de la existencia de las primeras tribus que 

habitaron la zona principalmente como producto de los continuos 

choques bélicos, asl como de· las expulsiones resultantes de los 

mismos. Al realizar un breve a~lisis de los antecedentes de la 

zona una de las particularidades que llaman la atención es el 

hecho de que ya desde los albores del siglo XVI se comienza a 

de-Finir el esquema de la -Futura estructuración de los 

poblados. cver eaquema.a><t.> 

De esta manera, la incipiente organización local comienza a dar 

trazas de establecerse en base a los actuales polos de atracción. 

Es asl como los mapas que recrean la situación del siglo XVI, ya 

presentan lugares como Milpa Alta, Mixquic, Santa Catarina, 

Tecond t.l y San Gerónimo; todos ellos con-Formados en plena apoca 

de cambios p~llticos, sociales y sobre todo, 

empezaron a operar a partir de la conquista. 

U.> Oi.baon. Cha.rl ea "Th• a.zt.ec:a under epa.ni.ah rule 11
• St.a.ntord 

Ca.Ltforni.a.,. st.a.nford Uni.verai.t.y f.074,. pp. 4.f. y '2 
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Figura B.-

Dsspu#Js dB Is conquiste, tos dllsrsntss pueblos fueron 
divididos sn oabeoeraa y eatanolaa. Como puede vsrse, 
al norte se toosllzon Tequlxquloc con Son Ssboslldn, 
si sur Chlmsthuscsn, Oh oleo, Ecstzlngo, Tspstllx po y 
Amscsmscs con Allsuhcsn. Nexapsn y Psnohuayan, si 
poniente Tacubs con Hutzqullucan, Ctuhtepec y 
Chlmslpan: si oriente Tsxcoco con Soltspsc, 
Calpu/stpon y Mszsps. Este plano /lustra la situación 
del Valle en et siglo XVI. 

Fusnls: 
•Tta• azt•o• under apanlah rule•. Olbaon 1 

Cbarloa, pp. 511·57 

c~-···r• 

e (,,~, .. ,r,, • Est1'11ci11 
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Figura e.-

Este pleno muestra si sistema de les •naomlendaa 
qus lmpetsbo sn si tsrrllorlo del Ve/Is dursnls si 
siglo XVI. Lo mss lntstBsonts es que pusds oprsotsrss 
Is estructuración si sur ds Je reglón con poblados 
como Miipa alta, San Osrontmo, Mlxqulc y Tscoml/J como 
sstsnclas ds Xochlmllco: un poco mds al norts, 
Oultlshusc apernes como cabscsrs ds Tu/yshualco, 
Zspottttsn y Ssnts Ostsrtns. 

Fu&nts: 
"Tho sztecs under span/sh rute•, Gtbson, 

Charlos, p. 72, Mspo 4. 



• Hu1hurtcu (15731 

c",""r", 
{1'111'1 

T1r1>1r1tl•n 
fl~U) • 

alternativas para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 

'º 

--,. Tr:.:ollltf"' 
(1t'C"81 

.r•:1!111u(l5o9) 

•r,,,.,u,,1.1r•l•5•ºt 

.r,rttl.i.-:tM 

''~ºº' 

• Huttotl• (15tl.t) 

Tl•''"'"''((t. 
fl5Q(tj 

Fl11uro D.-

En sste plano ss muestran las rsglone• •Drlool•• 
lndlgsnas e1anadss por la lntroduoo/6n del fJIJnttdo 
espafJol durants 11/ periodo de 1638 hasto ttJOB. El 
1r11s comprendida /Imita al nor 111 con Tequ/xqulac y 
al sur con Xoohlm/lco, Oulllahuac y Tlslmanaloo. Las 
lechas que se Incluyen, marcan analftloamsnts, la 
expansión ds la ganador/a psnlnsular en si Va/Is ds 
Mf1xlco asr como si lsnto rstrocsso gsogrdl/co ds ta 
sarlcu/lura mexicana. 

Fuente: 
'The aztsos under spanlsh rute•, (3/bson, 

Oharlss, p. 268, Mspa s. 
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Realmente el nacimiento de los poblados ubicados en la parte sur 

de la Cuenca estuvo ligado TUertemente al camulo de movimientos 

sociales y demogr~Ticos que trajo consigo la conquista. 

"La divisiOn de Los Poblados después de La conquista se 

definiO en cabeceras y estancias. Cabecera. como su nombre 

Lo indica, es La cabeza de un srupa de pueblos. Las 

subdivisiones de Los pueblos ind!senas se Llamaban barrios 

si formaban parte de La cabecera y estancias si estaban 

situad.as a cierta distancia'' <2 > 

Al observar la clase de organizaciOn mediante cabeceras y 

estancias puede entenderse la manera como este tipo de jararqu!a 

ha sobrevivido hasta nuestros dias reTlejando Tehacientemente el 

esp!ritu social del ser ind!gena. Esta antigua estructura de los 

poblados no solo ha permanecido sino que a través del paso de los 

al"ios se ha Tortalecido manteniendo sus antiguas cabeceras como los 

nodos organizadores del espacio y de las actividades dentro de la 

regiOn. 

El caso de la localidad de Milpa Alta como uno de lo nodos ~s 

antiguos de la zona, represento anteriormente la estancia de una 

localidad cuya ubicaciOn y rango de poblaciOn resultaron m~s 

importantes, es decir el poblado de Xochimilco. ConTorme TUeron 

estableciéndose poblados menores en su entorno, Milpa Alta TUé 

adquiriendo mayor importancia hasta escalar la posiciOn de 

cabecera de las poblaciones inmediatas. 

<2> Oi. beon, ChCLr 1. •e "Th• GZl•c• under epa.ni.ah rule 11 ,St.a.nford 
Co.Li.Corni.o., St.a.nford Uni.verai.ty l0?4,. p.•:l 

133 



Por su parte, cronológicamente los asentamientos ubicados dentro 

de la jurisdicción de la delegación TlAhuac surgen despu!!s. 

Primeramente se tiene conocimiento de la existencia de Santa 

Catarina y poco despu!!s de San Juan Ixtayopan; no es sino hasta 

mediados del Siglo XVII que se tienen datos de un lugar denominado 

Ixtayopan en los planos de la !!poca.<v•r ""quema.a> Su ubicación al 

Sur de la región de los Cuitlahuacas lo convierten pronto en el 

paso obligatorio hacia la zona central de la cuenca. No se tienen 

datos de que Ixtayopan haya ejercido autoridad como cabecera de 

los poblados cercanos; es probable que dada su situación 

geogrATica asr como las condiciones demogrATicas TUera considerado 

estancia de un poblado mayor. 

<3> Oi.baon,. e ha.rlea "Th• azteca under epa.ni.ah 
Ca.li.forni.a.. St.a.ntord Uni.verai.t.y .&074., p. 3d. 
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E,t• plano 111pr11aent11 11 111 Olud11d d• M4xtoo y su:t 
oomunto110Jone11 con 1011 rJllerentaa PU•O/Oll y hactandtta 
oeroanos 11 111 mlame aur11nt• principios d• 11010. 
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h110/t1 el extremo sur d• 111 ciudad se o•n•ra t1B manera 
md1 lr11nc11 h110/11 Tl1/p11n, Ou11/lm11tp11, Oontreras y 
Xoohtmlloo. 

Fuente: 
•La 0/Udlld de M4xloo•, V11ro1111 Mllrlfnsz 

UO•ldo, p, 26. 
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3.2 ANALISIS DEL SITIO 

Dentro del estudio de los asentamientos humanos existe una 

etapa significativa en la cual se pretende abarcar no sólo los 

elementos socioecon6micos y culturales de la comunidad, sino 

también aquellos que llegan a condicionar de manera drAstica la 

fenomenolog1a y el comportamiento de un determinado lugar; es 

decir, los ELEMENTOS NATURALES. 

Uno de los propOsitos fundamentales de este trabajo consiste en 

generar pautas para revalorar el MEDIO AMBIENTE con relaciOn a su 

entorno artificial inmediato, ante todo con respecto a los 

conglomerados humanos que le degradan. Es por ello que esta 

secciOn serA dedicada a la evaluaciOn del Ambito 

f1sico-natural que circunscribe a los poblados. 

A continuaciOn, nos remitiremos a realizar una breve 

descripciOn que resume el resultado del 

T!sico-espacial elaborado para cada uno de los 

finalidad de este apartado consiste en establecer 

diagnOstico 

poblados. La 

EL MARCO 

NATURAL que particulariza el emplazamiento de estos asentamientos. 
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3. 2.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACION TLAHUAC 

LOCALIZACION 

San Juan Ixtayopan se localiza en el extremo Surponiente de la 

delegaciOn Tláhuac, colindando al Sur con el poblado de San 

Antonio TecOmitl, perteneciente a la DelegaciOn Milpa Alta y al 

Poniente con los lfmites de la delegaciOn Xochimilco. Su altitud 

aproximada es de 2600 msnmm. 

3.2.1.1 TOPOGRAFIA 

En general, 

partir de 

la conFormaciOn Fisica del 

la presencia del volcán 

poblado se 

Teuhtli en 

deFine a 

su U mite 

Poniente, mientras que al Nororiente el inicio de la zona 

Chinampera, determina áreas eminentemente planas. 

Puede establecerse que la conFiguraciOn topográFica del poblado no 

presenta pendientes mayores al 10 7.. Realizando una divisiOn 

virtual de los asentamientos caracteristicos del poblado, se 

determina que las zonas con mayor rango de pendiente estan 

localizadas en el extremo Surponiente; es decir dentro de las 

actuales áreas de crecimiento. 

De esta manera, las áreas con pendiente menos pronunciada están 

localizadas al Norte del poblado y preFerentemente, al extremo 

Oriente del Rro Ameca. Cabe mencionar que inscrito en la parte más 
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antigua del poblado - el casco histórico se Idealiza ·una 

peque~a elevación que se va acentuando hasta con~igurar una 

colina, donde en la actualidad est~ localizado el cementerio. 

~ .. ' .. 

~· 1 J • 
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3. 2.1. 2. EDAFOLOGIA 

La determinaciOn del tipo de suelo en el lugar nos amplia la 

visión sobre las posibilidades de ocupación ast como la 

vocación natural que presentan los suelos de la región. 

Al igual que la mayor parte de este extremo de la delegación, el 

poblado de San Juan Ixtayopan presenta el tipo de suelo denominado 

FEOZEM, mientras que el extremo Suroriente manifiesta un tipo de 

suelo conocido como FLUVISOL. 

Las caractertsticas ~sicas de estos suelos son un alto grado de 

impermeabilidad as1 como un gran contenido de sales, lo cual 

condiciona el potencial productivo de la zona mientras no se le 

de el tratamiento y manejo adecuados. 

Segan resultados de un estudio realizado en 1985''! la capacidad 

de los suelos determinada dentro de los U mi tes del 

territorio del ACE, fué de "rendimiento aceptable" por su 

cercanta con la zona de chinampas. Esta categorizaciOn de la zona 

responc:Ua al gran potencial productivo de la delegación Milpa Alta 

aunado al de las zonas chinamperas de Tl~huac y Xochimilco. 

<4> 11 Eetra.t•gi.a. de D••a.rroU.o pa.ra. el A.reo de Con•erva.ci.On 

Eeol0gi.co. 11
,, D. t>. F. ORll:CA 1985 
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3. 2.1. 3. HIDROLOGIA .'I',' 

La precipitación pluvial de la .. zona alcanza los 643. 3 non 

anuales, encontrándose los cauces naturales del agua en el 

extremo Surponiente. Hacia el Norte, donde existen grandes áreas 

planas, no se presentan escurrimientos pluviales considerables. 

Por otro lado, el coericiente de escurrimiento 

lugar se establece dentro de un rango que abarca 

CC.E) en el 

del 10 al 20/.. 

Este indice es sumamente alto si consideramos que el coericiente 

de escurrimiento es la relación entre la cantidad de agua pluvial 

CvolCmen) y el porcentaje que no puede ser absorbido. De esta 

manera, a mayor coericiente menor capacidad de recarga de mantos 

acill -Feros. 

Este -Factor indica la generación de un volCmen importante de 

escurrimientos na.turales, el cual aumenta en las zonas que 

presentan elevaciones topográ-Ficas con!¡ii.derables. 

Al centro del poblado y cruzándolo a manera de. parteaguas, se 

localiza el canal denominado "Ameca", el cual en la actualidad se 

constituye como el sistema de desalojo de aguas residuales m.1s 

importante con el que cuenta la localidad, adem.1s de ser uno de 

los responsables más directos de la actual degradación ambiental, 

como veremos más adelante. 
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3.2.1.4. VEGETACION 

En términos generales, el ACE se caracteriza por presentar 

~reas con mayor densidad forestal al Sur, mientras que el 

~rea de la delegaciOn Tl~huac manifiesta casi en su totalidad, 

una cobertura predominante de vegetaciOn inducida. 

La conformaciOn ambiental evolutiva de la zona se ha distinguido 

por manifestar margenes de escasa vegetaciOn lo que fué agravado 

por el hecho de encontrarse ubicado en una franja de salida de los 

vientos, impidiéndo la formaciOn de grandes zonas arbóreas. 

La vegetaciOn propia del ~rea del poblado es 

mayoritariamente inducida, es decir, un porcentaje importante de 

~reas destinadas al cultivo. Por otro lado, el espectro arbóreo es 

sumamente reducido y se encuentra conformado por: Pira, Pinos, 

Sauces, Eucaliptos, Ahuejotes (a un lado de la zona de Chinampas>, 

Fresnos, Colorines, Jacarandas Y Truenos. 

3.2.1.5. CLIMATOLOGIA 

3.2.2. SAN JUAN TEPENAHUAC 
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NORMALES CLIMA TOLOG!CAS 

Al TllUD: 19-01 ESIACIOH: 
LOHG!IUO: 99-06 TlAllUAC 

PRIMAVERA VERANO 

PARAMrTROS MARIO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

TEMPERATURAS 

MAXIMA EXTREMA 34.0 l7.0 l8.0 34 31 lO 
PROHEO IO DE HAX 1 MA 26.6 27.7 27.8 25.6 2U 23.8 
MEDIA 15.7 17.l 18. 2 17.7 17 .1 17 
PROMEDIO DE HINIMA u 6.9 8.6 9.9 JO.O 10.2 
HINIMA EXTREMA ~2 .o 1.0 2 .o 5.0 4.0 5.0 
OSCILACION 21.8 20.8 19.2 15.7 lU 13.6 

PREC!PIT ACION 

HEOIA 11.3 2l.l 64.9 106.5 111.7 117.6 
MAXIHA 67 .5 71.5 128 169 146 181.5 
HINIHA l.O 1.4 18 71.5 84 60 .8 

FRECUENCIA OE 
ElfHENTOS Y 

FEHOHENOS ESPECIALES 

HUM. OIAS CON LLUVIA APREC. 2. 4.40 7.40 11.45 14.90 14 
HUM OIAS CON LLUVIA IHAP. l. 27 .70 2 .6l 1.7 1.2 
HUH.OIAS DESPEJADOS 21.36 13 9.60 I0.09 4.4 3 
NUM.OIAS HEDIO NUBLADOS U5 5.70 8.40 5.l6 7.5 10. 20 
HUM.OIAS NUBLADO/CERRADO 5.18 11.lO ll.O 14.54 19.10 17.80 
HUM.DIAS CON HELADA U7 .6 o 00 o o 
NUH.DIAS CON NIEBLA 2.36 uo 5.0 9.45 9.90 8.50 

UNIDADES: TEMPERATURA! CI. HUMEDAD RELATIVA 111, EVAPDRACION, PRECIPITACION 111111. 

FUENTE 
OIRECCIDH GENERAL OH SERVICIO H[IEOROLOGICO NACIONAL 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 
área de conservación ecológica del D.F 

O TONO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

3l 31.5 
2U 24.6 
17.1 16.6 
9.9 8. 6 
-1 1.0 
IU 16. 

107.9 69.6 
164:6 142. 5. 
7l.5 7:5 

11.60 5.60 
.40 .1 
8 9.60 
5. 60 4.60 
16.40 16.8 
.20 .40 
9.10 12. 20 

m. CLIMATOLOGICA 
ORG. DGACSH \ 

INVIERNO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ANUAL 

l3.0 l6 l2 l2 l8.0 
2U 2l.5 2l.6 2U 25 
15.0 ll.6 12. 5 ll. 2 15.9 
5.7 3.7 1.4 2.1 6.8 
-2 ' -3 -7 -7 -7 
18.7 : 19.8 22. 2 22. 2 18. 2 

5.6 6.7 12.1 6.1 643.l 
16.0 l6.5 IOl.5 16 181.5 
2.0 7.0 1 2 1 

o 

1.7 .9 .81 2 76.76 
.3 .2 .6l .55 9.68 
ll.50 21.4 20.72 17. 22 151. 89 
6.6 3 4.81 U5 70.77 
9. 9 6.6 5.45 6.44 142.51 
5.4 11.1 17.9 15. 88 55.85 
5.8 u 3.9 l 77.61 
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¡As 

IAC 

VERANO O TONO 

JUL!O AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

H 32 lD ll ll.5 ll.O 
1.6 2U 2l.8 2U 24.6 24.4 
7. 7 17 .1 17 17 .1 16. 6 15.0 
9.9 10.0 10. 2 9.9 8.6 5.7 
5.0 4.0 5.0 -1 1.0 -2 
5.7 IUIU IU 16. 18.7 

16,S 111. 7 117.6 107 .9 69.6 5.6 
169 UB 181.5 164.6 142. 5 16.0 
'1.5 84 60.8 73.5 2.5 2.0 

1.45 14.90 u 11.60 5.60 1.7 
".63 1.7 1.2 .40 .1 .l 
U9 4.43 B 9.60 13.50 
1.36 7.5 10.20 5.60 uo 6.6 
1.54 19.10 17.80 16.40 16.8 9. 9 

00 o o . 20 .40 5.4 
9.45 9.90 8.50 9.10 12.20 5.8 

IPITACION 111111. 

IGICO NACIONAL 

D.F 

INVIERNO 

DICIEMBRE 

l6 
2l.5 
IU 
3.7 
-3 
19.8 

6. 7 
36.5 
7 .o 

.9 

. 2 
21.4 
3 
6. 6 
11.1 
u 

m. 
ORG. 

EH ERO HBRERO 

l2 l2 
23.6 24.l 
12. 5 13. 2 
u 2.1 
-7 -7 
22. 2 22.L 

12.1 6.1 .··. 
103:5 ',:16 
1 2 
o 

.81 2 

.63 • 55 
20.72 17.22 
4.81 U5 
5.45 6.44 
17.9 15.88 
3.9 3 

Cl!MATOLOGICA 
OGACSH 

ANUAL 

76.76 
9.68 
151. 89 
70. 77 
142.51 
55. 85 
77. 61 
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3. 2. 2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

LOCALIZACION 

El poblado de San Juan Tepenahuac esta. localizado 

extremo Nororiente de la delegaci6n Milpa 

en 

Alta. 

el 

Sus 

colindancias pr6ximas estan constituidas por Villa Milpa Alta, la 

Cabecera delegacional que se ubica a 5 mins. y el poblado de San 

Jer6nimo Miacatla.n al Poniente; al Sur se localiza el poblado 

de Santa Ana Tlacatenco y al Oriente se encuentran los limites de 

la Delegaci6n Tla.huac. <ver cuadro de UDICACION OEOORAFICA> 

3.2.2.1. TOPOGRAFIA 

La caractertstica principal de la morrolagta del lugar es que 

esta. constituida por pendientes maderadas que presentan un rango 

entre el 10 y el 15'l., encontra.ndose pocas zonas con pendientes 

mayores del 157., sobretodo en el extremo Oriente del Poblada. 

El emplazamiento de este asentamiento se da al Norte de la 

ladera del volca.n Tla. lac; sin embargo es el limite Oriente el 

que se encuentra a rectado por la incidencia de un promontorio 

que se constituye como la barrera fl sica ma.s importante 

para el crecimiento hacia ese extrema. <ver pla.no de MEDIO FISICO> 

La parte central del poblado, delimitada coma el casco 

hist6rico, se localiza sobre un a.rea predominantemente plana al 
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igual que las ~reas cultivadas del Sur, mientras 

parte Norte y Norponiente se presentan ~reas 

moderada. 

3.2.2.2. HIDROLOGIA 

que 

con 

en la 

pendiente 

El nivel de precipitaci6n pluvial en la zona se localiza alrededor 

de los 785 nun al al"ío, mientras que el coeTiciente de escurrimiento 

registrado abarca un rango del 5 al 10~, lo cual signiTica un 

grado importante de absorci6n de agua a los mantos acuíTeros. Este 

Tactor aunque no es muy alto, si llega a generar un volOmen 

considerable de arrastre pluvial. La condiciOn de m!nimo desnivel 

de la zona representa el elemento ~sico para la TormaciOn de 

drenes naturales en la regi6n. 

Aunado a lo anterior, se da la existencia de un 

la periTeria Oriente del poblado. Es 

cauce natural en 

probable que 

antiguamente este elemento haya sido aprovechado como canal de 

recepciOn y encauzamiento de las aguas pluviales; sin 

actualmente es utilizado como drenaje de aguas negras al 

tiempo que depOsito de desechos. Este cauce corre 

Sur-Norte. 
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TOPOGRAFIA 
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PENDIENTES MODERADAS CON RANGOS QUE 
ABARCAN DEL 5 AL 10ft. ADEM"8 SE LOCALIZA 
EN LA PROXIMIDAD EL CONO DEL VOLCAN. 

VEGETACION 
LA COBERTURA VEOETAL ESTA CONFORMADA 
EN SU MAYORIA A BASE DE ZONAS AGRICOLAS 
Y MATORAALES1 ES DECIR, VEOETACION INDUCIDA.. 

HIDROLOGIA 
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LA HtUAHUA UE:. LU8 MANTOd ACUIFEAUS BE YE 
REDUCIDA POR LA IMPERMEABILIDAD DE LOB 
SUELOS DE LA ZONA. 

EDAFOLOGIA 
FORMACION EDAFOLOOICA A BASE DE SUELOS DE 
TIPO FEOZEMS, CUYAS CARACTERISTICAS SON UN 
ALTO ORADO DE IMPERMEABILIDAD Y CONTENIDO 
DE BALES. 

CLIMATOL.OGIA 

LOS RASGOS cAnACTERISTICOS DE ESTA 
UNIDAD OOH: 

HOTA81 

ALTITUD1 2250 Mmu 

TEMPERATUnAS1 
MAXIMA EXTREMA1 30 
MINIMA EXTREMA.! - 7 

PRECIPITACION PLUVIAL 
MEDIA ANUA.U 060.15 mm 

LA Cl,l8U'ICACION DI! !8TA UNIDAD AMBIENTAL !11 
PRODUCTO DE l.08 REBUt.TAOOB ODTEHIOO~ EH 

CAMPO Y DE LA INFORMACIOH DE GABINETE, 

LOll DATOll CLIMATOLOOIC08 connE8POHDEN A 
LA INFORMACIOH OBTENIDA O! LA EOTACIOH 
MAS CERCANA AL POBLADO. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO 
PARA POBLADOS EN AREA DE 

CONSERVACION ECOLOGICA 

POBLADO URBANO 

ANALISIS DEL MEDIO FISIC<' 

-t-H:'::'::'=.l-YH-H TOPOGRAFIA 

03-1 

ELABORO 1 

HIDROLOGIA 

VEGETfl.CION 

UNIVERSIDAD NACJQ;' \L 
AUTONOMA DE MEXl!'O 

FACULTAD DE AROUITECT' :RA 
LICENCIATURA EN URBANl!O'l.lO 

MONICA ORTIZ RUIZ 
OABRIELA QUIAOOA OARCIA 

DIRECTOR 1 

M. EN URB. LEONARDO NOVOA E. 

FECHA 1 

JUNIO 1992 
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NORMALES CLIMATOLOGICAS 

ESTACION:SANTA ANA.MILPA ALTA 
EST. CLIMATOLOGICA \ ALTITUD: 19-01 ORG. OGACSH 

LONGITUO: 99-00 Al TITUO: 2617 MSNM 

PRIMAVERA VERANO O TORO INVIERNO 

PARAMETROS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ANUAL 

TEMPERATURAS 

MAXIMA EXTREMA 29.5 30.5 30 29 25.5 32 15.5 25.5 15 25 17 26.5 32 
PROMEDIO DE MAXIMA 24 14.B 24.B 22.1 10.9 21 20.B 20.9 10.3 19.7 10.4 11 11.7 
MEDIA 16.l 17.4 17.B 16, 5 15.5 15.6 15.5 14.9 13.6: 12.8 11.9 13.4 15.2 
PROMEDIO OE MINinA 8.6 10 10.8 11 10.1 10.1 I0.3 8.9 7: 5.9 5.4 5.8 8,7 
MINIMA EXTREMA .5 3 1 5 6.5 6.5 1.5 1.5 -1 -2.5 -1 -3 -3 
OSCILACION 15.4 14.B u 11.1 10.7 10.8 10.5 11 IU 13.8 15 15.1 13. 1 

HUMEDAD 

EVAPORACION 108.6 198 170,6 116. 2 JIU 108.3 96.7 107.1 105: 1 ¡ 
' 

106.1 131.7 14U 1617.3 

PRECIPITACION 1 

MEDIA 11.9 30. 3 78.9 119.6 145.5 139.5 106.7 61.6 ,ni 7 11.4 8.4 736, 1 
MXIMA 60. 5 76.7 139 164.8 111 111 174.1 111.7 3U: 16.8 84.1 31.6 111.7 
HINIMA 1.5 .7 14.1 68.1 113.8 90.3 75.8 1 1.B i 5 1 .8 .7 

FRECUENCIA DE 
ELEMENTOS Y 

FEHOMEHOS ESPECIALES 

' NUM.OIAS CON LLUVIA APREC. 1. 71 6. IB 11.2 15.81 19.5 18. 1 16.5 7.7 3 1.33 l. 71 1.77 106.53 
NUM OIAS CON LLUVIA INAP. o o o o o o o o o o o o o 
NUM. OIAS OESPEJAOOS 10.63 16.71 10.7 6.81 3.5 4.5 6. 1 10.6 13.l 17.33 19.54 15.33 145, 16 
NUM.OIAS MEDIO NUBLADOS 9. 54 11.9 18.4 16 11.5 13 18.9 15.3 ll.3 10.33 9.18 11.11 178.57 
HUM.OIAS NUBLAOO/CERRAOO .BI l.l6 1.9 7. IB 6 3.5 4.9 5.1 3.4 3,33 1. 17 1.77 41.51 
NUM. O !AS CON HELADA 1.09 .18 .1 .09 o o 1 1.1 5.5' 14 IB.71 10.66 54.44 
NUM. OIAS CON NIEBLA o o o .18 .1 .6 1.8 .8 .5' '11 .09 '11 4.5 

UNIDADES: TEMPERATURA! CI, HUMEDAO RELATIVA !U, EVAPORACION, PRECIPITACION IHHI. 

FUENTE: 
D!RECCION GENERAL OH SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 
área de conservación ecológica del D.F 
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BIMBOLOGIA 

MEDIO FIBICO 
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TOPOORAFIA 
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1 

PINDlaNTll DIL ti AL 11.i , 1 ~ 
~ PINDllNTll DIL 11 AL I011 .! 

M PINDllNTH WAYOllH DIL 
1011 

HIDROLOOIA 

e HCUARIWlNTDa 

VEGETACION 

CiID ZONA CON MAYOR 
DIHilDAD AR80RIA 

UNIDAD AMBIENTAL 
AORICOl.A IN PINDllNTI MCDIRADA 

TOPOGRAFIA 
LAI IUPIRl'l°'ll PRIDOUINANTll 
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3.2.2.3. VEGETACION 

Al igual que la mayor parte· de los poblados que con-Forman esta 

regiOn del ~rea de conservaciOn ecolOgica, San .Juan 

maní-Fiesta una cobertura predominante de vegetaciOn 

Tepenahuac 

de tipo 

inducida, compuesta mayoritariamente por zonas agr!colas. 

El clima existente propicia el Optimo crecimiento de diversas 

especies de ~rboles, entre estas existen Pinos, Fresnos, 

Eucaliptos, Colorines, Truenos y Jacarandas. 

3.2.2.4. EDAFOLOGIA 

Una descripciOn de las caracter! sticas de la constituciOn 

eda-FolOgica en el lugar, establecen al poblado de Tepenahuac con 

una con-FormaciOn mayoritariamente a base de suelos de Tipo 

FEOZEM. 

Del mismo modo que el poblado de Tlacoyucan, en Tepenahuac 

paulatinamente el uso intenso del suelo con -Fines agr!colas ha 

repercutido en el mejoramiento de las capas eda-FolOgicas y ha 

permitido la implementaci6n Optima de esta actividad dentro de un 

~rea cuyas características eda-FolOgicas son poco 

para la actividad agr!cola. 

3. 2. 2. 5. CLIMATOLOGIA 
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3. a. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

LOCALI ZACION 

El poblado de San Lorenzo Tlacoyucan estA localizado al Norte de 

la delegaciOn Milpa Alta, en la zona central de la misma. La 

limitante prOxima mAs importante de este poblado la constituye la 

cabecera municipal delegacional: Villa Milpa Alta la cual se 

localiza a poco menos de 15 minutos al norte del asentamiento. 

Cabe mencionar que los extremos Sur, Oriente y Poniente del 

poblado estan enmarcados por las amplias zonas 

caracterizan la actividad predominante del lugar. 

3. a. 3.1. TOPOGRAFIA 

agr1 colas que 

La topograT1a viene a representar una de las singularidades 

dentro del contexto natural del poblado. El rango de pendientes 

que mayoritariamente aparecen en la conTiguraciOn del lugar es de 

O al 107. sin embargo, es importante hacer 

prActicamente la parte mAs antigua del poblado, es 

casco urbano, se encuentra rodeado por zonas cuyo 

notar 

decir 

rango 

pendiente rebasa el 107. y en algunas ocasiones hasta el 157.. 

En t~rminos generales puede observarse que 

terreno desciende en sentido Sur - Norte , 

la 

es 

pendiente 

decir de 

que 

el 

de 

del 

la 

ladera del volcAn prOximo <TlA loe> hacia una A rea mAs plana; de 

este punto comienza nuevamente a ascender Tormando 

'de parteaguas en la parte mAs baja. 
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Otra caracter!stica que condiciona el entorno topogr~rico es la 

proximidad del volc~n Tl~loc, en cuyas 

emplazado virtualmente el poblado. 

laderas se encuentra 

3.2.3.2. EDAFOLOGIA 

La unidad ambiental a la que nos hemos rererido anteriormente y 

que es la que caracteriza la mayor parte de la delegaciOn Milpa 

Alta maniriesta un tipo de suelo muy caracter!stico derinido como 

FEOZEM con una parte muy reducida de LITOSOLES. Una de las 

principales caracter!sticas de este suelo es su bajo grado de 

permeabi·lidad lo cual signirica la existencia de acw reros 

prorundos. 

poco 

A pesar de las caracter!sticas desravorables para el desarrollo de 

las actividades de tipo primario, un tratamiento adecuado sobre 

estas tierras las han hecho aptas para albergar grandes zonas de 

cultivo mayoritariamente de nopal y algunas zonas de ma! z. El 

tipo de tratamientos a que han estado sometidos estos suelos a 

sido a trav~s de mejoramientos consecutivos, por medio de la 

implementaciOn de distintos tipos de cultivos, as! como la 

utilizaciOn de un sistema de riego por capilaridad que reduce la 

cantidad de sales contenidas en el agua. Lo m~s interesante de 

estos tratamientos ha sido el hecho de que no son actuales, sino 

que se remontan a las actividades de los antiguos pobladores que 

habitaron la zona. 
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3.2.3.3. HIDROLOGIA 

El factor que diagnostica la situaciOn real del territorio en 

cuanto al aspecto hidrolOgico es el coeficiente de 

escurrimiento cuyo porcentaje, para este caso en espec!fico es 

del 5 al 101. 

La configuraciOn 

generaciOn de una 

topogr~Tica del lugar propicia 

serie de vertientes o cauces naturales 

la 

que 

literalmente dividen la superTicie del poblado en cinco zonas. 

Estos cauces provienen de la parte ~s alta y cruzan la 

sinuosidad del terreno de Sur a Norte yendo a desembocar en una 

vertiente general ubicada en el extremo Norte del poblado. Esta 

serie de elementos canaliza la mayor parte de las aguas producto 

de la precipitaciOn pluvial ya que como hemos referido, el 

grado de absorciOn natural en el lugar es bajo. 

Por desgracia como en el caso anterior, estas vertientes también 

son utilizadas como drenaje de las aguas servidas sobre todo por 

la poblaciOn que aOn no cuenta con el servicio en su lote. 

Ade~s de ello, los basureros clandestinos en que se ven 

convertidos estos elementos dada su profundidad, los 

transforman en focos de inTecciOn y contaminaciOn para los 

propios moradores del lugar. 
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NORMALES CLIMAIOlOGJCAS 
EST. CllMATOlOGICA 

ALTITUD: 19-01 f ST ACION: SAN LORENZO. MILPA ALTA ORG. OGACSH 
lONGITU0:99-0I Al lllUO: 2261 SHMM \ 

PRIMAVERA VERANO OJONO INVIERNO 

PARMETROS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ANUAL 

TEMPERATURAS 

llAXIMA EXTREMA 79.5 30.5 30 29 25.5 32 25.5 25.5 25 25 27 26.5 32 
PROMEDIO DE MAXIMA 24 14.8 24.8 22.1 10.9 21 20. 8 20.9 20.3 19.7 10.4 21 21.7 
MEDIA 16.l 17.1 17.8 16.5 15.5 15.6 15.5 14.9 13.6 12.8 12.9 13.4 15.2 
PROMEDIO DE MJNIMA 8.6 10 10.8 11 10.2 10.2 ID.3 8.9 7 5.9 5.4 5.8 8.7 
MIHillA EXTREMA .5 3 2 5 6.5 6.5 2.5 1.5 -1 -2.5 -1 -3 -3 
OSCllACION 15.4 14.8 14 11.1 10.7 10.B 10.5 12 13.l 13. 8 15 15.2 13. 1 

HUMEDAD 

EVAPORACIOH 208.6 198 170.6 126.1 llU IOB.3 96.7 107. 2 105. i: !06.2 131.7 144.4 1617.3 
. 

. PRECIPITACION j--

¡·, 

MEDIA 10.6 17.9 80.5 m.s 148. 1 158 114 58.3 12.7! 10.5 15.1 5. 7 784.4 
MAXIMA 46.1 su 136.7 272.1 m.i m.6 164.7 198.2 34.9) 33 122.7 35.2 247 .6 
MJHIMA 11. 3 3.9 42. 2 72.4 101.4 116.1 75 5 3¡ 2.7 2. 3 .4 .4 

1 

FRECUENCIA DE 1 

ELEMENTOS Y ! 
FENOMENOS ESPECIALES 

HUM. OIAS CON LLUVIA APREC. 3.09 5.45 9. 7 13.45 17.8 17.8 15 7.1 2.s¡ 2 1.18 1.45 96.82 
HUM DIAS CON LLUVIA INAP. .63 .36 1.1 1.54 1.2 2.3 2.1 1.6 .6¡ .2 .45 .63 12.71 
NUM.OIAS DESPEJADOS 17.36 11.9 7.1 4.81 2. 2 2 7 7.4 12.51 15.1 13.27 15.27 115.91 
HUM. OJAS MEDIO NUBLADOS 12.54 15.81 19.5 17.63 24.4 24.B 16.9 19.9 15.8 14.2 16.18 11 208. 66 
HUM. DIAS NUBLADO/CERRADO 1.09 2. 27 4.4 7.54 4.4 u 6.1 3.4 1.7 1.7 1.54 2 40.34 
NUM.DIAS CON HELADA 3. 27 .51 o .45 o o 2.7 2.6 6.5 13 15.9 11.81 56.77 
HUM. DIAS CON NIEBLA o o o .36 1.4 2 1.2 2.1 1.4! .8 • IB • 27 9.71 

ALTERNATIVAS PARA UN DESARROLLO 

UNIDADES: TEMPERATURA! CI, HUMEDAD RELATIVA lil, EVAPORACION. PRECJPITACION 111111. URBANO INTEGRAL DENTRO OH 
AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA OH D.f, 

FUENTE: 
DJRECCJON GENERAL OEl SERVICIO METEDROlOGICO NACIONAL 

alternativas para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 
Area de conservación ecológica del D.F 
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3.2.3.4. VEGETACION 

Indudablemente que la vegetaciOn representa uno de los elementos 

m~s importantes para la constitución del 

región. Esta parte de la delegación 

medio biótico en la 

por no se caracteriza 

su alto grado de densidad Forestal ya que no representa una 

actividad económica importante para los habitantes, es por 

ello que la mayor parte de la cobertura vegetal que puede 

contemplarse en el lugar es matorral asr como amplias zonas de 

vegetación inducida. 

El mosaico que compone la vegetación en el poblado es realmente 

escaso y est~ conFormado mayoritariamente por 

Sauces, Acacias y Eucaliptos. 

Truenos, Pinos, 

En la parte alta del volc~n Tl~loc pueden observarse macizos 

extensos de ~rboles los cuales constituyen la principal reserva 

ecológica de la zona. 

3.2.3.5. CLIMATOLOGIA 
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Como hemos observado, la estructura f!sico-natural de los tres 

casos guarda un grado de similitud importante; sin embargo, 

considerando que son sistemas ambientales con procesos de 

formaciOn muy diferentes son estas diferencias las que marcan 

los rasgos m&s caracter!sticos de cada sub-unidad ambiental. 

Teniendo en cuenta que las 3 unidades ambientales a las cuales 

pertenecen los poblados <agr!cola en pendiente moderada, de 

Chinampas y volcAn Teuhtlil evolutivamente se localizan en 

distintos per!odos de formaciOn de la zona, <los volcanes TlAloc y 

Teuhtli pertenecen a un pertodo ma.s antiguo que el Popocatepetl y 

el Iztaccihuatll son comprensibles las diferencias existentes. 

Por un lado, la topografta estA condicionada por 

geolOgicas de origen volcAnico; en el caso 

las 

del 

formaciones 

TlAloc, la 

sinuosidad es marcada de manera ma.s suave mientras que para el 

Teuhtli el corte de ladera llega hasta un punto donde abruptamente 

comienza el trazo del cono del volcAn. De esta manera las 

pendientes moderadas se dan en proporciOn a la distancia al cono 

del volcAn. Atendiendo a lo anterior, indudablemente que uno de 

los rasgos que ha condicionado el desarrollo de los poblados sobre 

todo en expansiOn f!sica, ha sido el comportamiento de sus 

pendientes predominantes. 

Por otro lado, la presencia de barrancas en el lugar, es indicio 

de una importante zona de paso para los escurrimientos que en un 
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principio, se dirigt an hacia el Norte. Estas· barrancas no solo han 

constituido elementos de cauce hidral6gica sino adem.1s, bordas 

que de manera natural han derinida diversas sectores al 

de los pobladas, cama veremos m.1s adelante. 

interior 

Después de los elementos anteriores, las rormas de vida vegetal 

rueron las primeras en surgir dando· origen a las suelos ~rtiles. 

La vegetaciOn juega un papel sumamente importante en el lugar ya 

que al constituirse por especies inducidas y carecer en extremo de 

vocaci6n rorestal, esto determinO la utilidad ecan6micamente m~s 

viable de la zona. 

Al igual que la vegetaciOn, el tipa de suelos en la regi6n que 

como ya rererimos contiene Ltn arta nivel de sales, 

establecimiento de las actividades econOmicas. 

coadyuvo al 

Sin embargo, 

debemos recordar que esto rué gracias a las técnicas que 

antiguamente se practicaron para meJorar. su calidad·. 
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3.3. ESTRUCTURA URBANA 

El presente apartado tiene como objetivo ahondar sobre uno de 

los aspectos que se han mencionado a nivel general 

capttulos anteriores y el cual se define como uno 

elementos insustituibles en toda labor de an.1lisis 

en 

de 

de 

los 

los 

un 

asentamiento sea este de tipo urbano o 

urbana. 

rural: la est.ruct.ura 

Esta sección se ha integrado en función del an.1lisis de seis 

elementos que, a nuestro parecer enmarcan claramente el panorama 

de la estructura de los poblados: LOS USOS DEL SUELO, como 

de reflejo fiel de la di~mica de las actividades dentro 

estos asentamientos humanos; LA VIALIDAD como agente responsable 

de la integración de dichos asentamientos; EL EQUIPAMIENTO, 

como órgano de atención a las necesidades b:isicas de los poblados; 

LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, como las redes que sirven a la 

gran parte de las ~reas habitacionales y su entorno; LA VIVIENDA, 

como uno de los elementos ~s importantes cuya evolución y 

cree imiento ha marcado 

poblados; y EL CONTEXTO, como 

ftsico-ambiental circundante. 
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Es as! como la interacción de todos estos elementos ser.1 

analizada en runción de cada uno de·los poblados para 

las particularidades intr!nsecas a cada caso. 

precisar 

Anteriormente mencionabamos la importancia que para 

estudio representa el conocimiento y an.1lisis de 

componentes del medio r!sico; la estructura urbana como 

constituye un elemento m.§.s que si bien no se deriva de 

este 

los 

tal, 

la 

interacción del medio biótico, sino de la conrormación de las 

diversas actividades con sus espacios dentro de las comunidades, 

si representa un eslabón valios!simo para la cadena del 

an.1lisis de nuestros estudios de caso espec!ricamente. 

Antes de comenzar el estudio 

estructura urbana de los 

de los componentes que integran la 

Poblados conviene hacer un 

paréntesis sobre el término de "estructura. urbana." dentro de un 

.1mbito que se concibe como un universo b.1sicamente rural. 

Los poblados de las delegaciones Tl.1huac y Milpa Alta - al igual 

que la mayor parte de las comunidades establecidas dentro del .1rea 

de ConservaciOn Ecológica -, a reset-va de parecer H sicamente 

"aislados" dentro de la enorme extensiOn para preservaciOn, 

comprenden lazos de 

remonta a los tiempos 

interconexión cuya cronolog!a 

prehisp.1nicos. Esta particularidad 

se 

les 

ha permitido runcionar como peque~os atamos dependientes unos de 

los otros. 
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Debemos entender que a pesar de estar analizando un entorna 

rural, el término de estructura urbana serA utilizada para 

derinir la rarma de entretejer las actividades preponderantes en 

estas localidades can sus 

Probablemente serta vAlida 

respectivas Ambitas espaciales. 

derinir la anterior cama 

conocimiento de la "estructura rural" de las pobladas, 

esta padrt a generar confusiones posteriores par la 

adaptaremos del término urbano con el enroque descrita. 

el 

pera 

que 

Para realizar el anAlisis de la estructura de los poblados a 

detalle serA necesario dividirlos en bloques de 

pueda entenderse el runcionamiento individual de 

estas unidades. 
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3.3.1. USOS DEL SUELO 

3. 3.1.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACION TLAHUAC 

El poblado de San Juan Ixtayopan se caracteriza por poseer la 

estructura urbana m.1s compleja de' l'os tres estudios de caso por lo 

cual ser.1 analizado antecediendo a los dos poblados 

restantes. 

Es probable que una de las situaciones por las que este poblado 

presenta un mayor grado de complejidad en su estructura urbana sea 

el hecho de encontrarse mucho m.1s cercano que los otros dos al 

.1rea urbana constituida por la cabecera delegacional. <DelegaciOn 

Tl.1huac> 

El ACE en general, se caracteriza por contener escasas zonas 

dedicadas a la industria ya que el renglOn de las 

actividades primarias es muy importante dentro de la regiOn. 

La superTicie total del poblado es de 180.14 has'~~epresentando la 

localidad m.1s grande de las tres en e·studio. Los usos del suelo 

<v•r cua.dro de uaoa de\. muelo> se particularizan por presentar 

una conTormaciOn mayoritariamente a base de .1reas 

habitacionales (120 has que corresponden al 66.6"). Por otro lado 

el uso agr!cola ha ido disminuyendo hasta representar poco m.1s de 

60 has, lo cual signiTica el 33.3 " de la superTicie total. 

<5> Memori.a. de toa Progra.ma.s Po.rcia.lea de Pobla.doa aura.les¡ en 
A rea. de Con••rva.ci.fln EcolOgi.ca.,. Delega.ei.On Mi. Lpa. Alto.,. u1·90. 
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USOS DEL SUELO 

SAN JUAN IXTAYOPAN 

uso SUPERFICIE " Chas) 

HABITACIONAL 106.569. 59.15 

EQUIPAMIENTO 13.430·· 7.45 

AGRICOLA 60.140. 33.39 

TOTAL 100.140• 100.00 

•Fuenlo: Momori.CL.11 de lo• Pro gro.moa Pa.rci.a.lea para. poblado• 
rura.lea en ACE, D. D. F. 1900, pp. s. y 6. 

••Fuent.e: Eat.i.ma.ci.On propi.a. en bo.ae a. leva.nta.mi.ent.oe rea.l.i.:za.doa en 
, ca.mpo en Septiembr: e de 1001.. 

De esta manera el poblado de San Juan Ixtayopan se 

coni'ormado mediante el crecimiento de la zona más antigua al 

centro del asentamiento (el casco urbano>, hacia la perii'eria 

inmediata absorbiendo a través de este proceso de crecimiento, 

extensiones importantes de ~reas agrlcolas. 

Por otro lado, el extremo Norte del poblado se encuentra 

limitado por el inicio de la zona chinampera de la delegaciOn 

Tl~huac. 

Además del uso predominante que es el habitacional en algunas 

zonas se encuentran usos mixtos que incluyen comercio ~n las 

partes bajas de las viviendas. Estas zonas pueden localizarse en 

la parte central del poblado y esped -Ficamente sobre la 
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SAN JUAN IXTAYOPAN 
DELEGACION TLAHUAC 
1 IC\r\C\ l"\r""I t'..\I lr""I n 
V~~O 

HABITACIONAL 
59% 

AGRICOLA 
33% 

EQUIPAMIENTO 
7% 

SUPERFICIE TOTAL DEL POBLADO 

1S0.14 Hu. 

altarnatlvH para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
traa da conHrvacl6n ecol6glca del D.F. 

Fuente: MHIOflH da IOI Progra11H 
ParclalH de Poblado• RuralH en el ACE. 
San Juan lxtayopan, 11180. 

CUADRO No. 11 



USOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL LOTE 
SAN JUAN IXTAYOPAN 
DELEGACION TLAHI IAC 

SOLO VIVIENDA 55% 
aU•rnatl- para un dNarrollo 
urbano Integral dentro del 
ar.a dtl oonnrvaol6n eool6gloa d•I D.I'. 

USOS COMP. 46% 

Fuente. E•tlln•l6n propia de aoUWdO a 
eno.-tu y •ondeo• 1'9allzadom en •I 
lugar (AQoeto-Septl•mb,. de 1181) 

CUADRO No. 13 
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vialidad de IntegraciOn Regional <Av. Comercio Norte y Sur>. 

Según comentarios obtenidos de habitantes y autoridades del lugar 

el uso agrtcola que aún sigue siendo importante en la 

para 

pueden 

localidad, paulatinamente ha ido mermando su presencia 

dar paso a la extensiOn habitacional. Sin embargo, ~n 

localizarse algunas zonas al Nororiente y Surponiente dedicadas al 

cultivo de diversos productos entre los que podemos mencionar ei 

amaranto, matz y hortalizas. 

Adem~s de esta ~orma abierta de producciOn agrtcola en los 

alrededores del poblado, en la zona urbana puede encontrarse este 

uso como una actividad complementaria a la habitaciOn aún 

dentro de los lotes en ~orma de sembrad1os, corrales y establos. 

De acuerdo a los muestreos realizados en el lugar, el' 467. de los 

lotes presentan usos complementarios a la vivienda <v•r cuadro de 

usos coMPLEMENTARxos ... >; mientras que el 547. restante solo es 

utilizado expresamente como vivienda. 
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3.3.1. 2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

San Juan Tepenahuac contiene dentro del pert metro de su 

extensiOn dos tipos fundamentales de usos del suelo que son el 

habitacional C15.26 HA) y el agrt cola C23,9 HA), La conformaciOn 

de los usos del suelo puede apreciarse en la siguiente tabla: 

uso 

HABITACIONAL 

EQUIPAMIENTO 

AGRICOLA 

TOTAL 

USOS DEL SUELO 

SAN JUAN TEPENAHUAC 

SUPERFICIE 
Chas) 

1.12 •• 
23.90. 

39.65. 

•Fuent.e: wemori.a. d• loe Progra.ma.e 
Rura.lea en A.CE. D. D. F. S.000. p. i y ~. 

Pa.rci.a.lea 

" 
36.89 

60.28 

100.00 

pare> Poblo.doa 

••Fuont.e:Ea l \.ma.c1.0n propi.a. en ba.ae a. Loa leva.nt.Clmi.ent.oa rea.li.za.doa 
en ca.mpo. Sept.\. embre d• iPPS.. 

La extensiOn superficial del poblado lo distingue como uno de los 

~s peque~os en la delegaciOn. El ~rea habitacional se ubica en 

la parte centro Oriental, donde se emplazo el casco urbano que 

diO origen al asentamiento. Ciertamente el ~rea urbana est~ 

constituida escasamente por un nodo central de equipamiento 

156 



SAN JUAN TEPENAHUAC 
USOS DEL SUELO 

AGRICOLA 
61% 

EQUIPAMIENTO 
2% 

le.te MU. 

COMPARACION DE USOS DEL SUELO 

altlrn•tl•• para un tla .. rrollo 
urllaltO lftll1ral dentro clel 
aru 111• a011aerWM116R aoe1011oa tl•I O.P. 

P11•"•• .... .,, .. 111• loe Protra .. a 
l'anlle ... O l'Dlll8'1M llurelH en el ACL 
- JIM 1'1•ewúuao, 1MO. 

CUADRO No. 1-4 



USOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL LOTE 
SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEGACION MIL~ •LV 

USOS COMP. 57% 

aUunatlvaa para un dHarrollo 
urbano Integral dentro del 
ar.a de ooneervaolOn eoolOgloa del D.f'. 

SOLO VIVIENDA 43% 
f'uentei l!alllnaolOn propia de aouerdo a 
enoUHtU y aondeoa reallzadoa an el 
lugar (Agoato-8eptle111bre de 111111) 

CUADRO No. 15 



y servicios y 5 manzanas de habitaciOn concentrada. 

A partir de esa conFormaciOn, se presentan extensas Areas de 

cultivo y habitaciOn dispersa sobre todo en el extremo 

Nororiente, debido posiblemente a que las zonas de crecimiento se 

localizan en el e>:tremo opuesto, al Poniente donde se estA 

generando un proceso mAs marcado de consolidación habitacional. 

Como podemos ver en ~l cuadro de usos del suelo, 

poblado de tipo urbano, Tepenahuac aún presenta 

a diFerencia del 

una superFicie 

muy importante 

el pecuario 

complementaria 

destinada al uso agr!cola basicamente, ya que 

es muy limitado. AdemAs una actividad 

ap!cola, cuya 

dentro del poblado la constituye la industria 

trascendencia para la Futura incentivaciOn 

econOmica de la localidad serA analizada m.1s adelante. 

la El uso agr!cola se basa esencialmente en 

las amplias zonas nopaleras establecidas 

circundante al poblado. Adem.1s de estas zonas 

actividad agr!cola, en la parte central 

explotaciOn de 

sembrad! os 

habitaciOn. 

domiciliarios como actividad 

El porcentaje estimado de 

en la periFeria 

dedicadas a la 

existen 

complementaria 

algunos 

a la 

viviendas c:on uso 

complementario es del 577. <ver 

Es probable que hasta hace 

cuo..dro usos COMPLEMENTARIOS • •• > • 

algunos al"ios estas zonas también 

Formaran parte del amplio espacio dedicado a la agricultura; sin 

embargo, la subdivisiOn interna de las propiedades desemboco en el 

FenOmeno de la lotiFicaciOn de tal manera que parte de la zona 
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de cultivos queclO inserta dentro de los lotes y fu~ conservada por 

los propietarios como elemento de apoyo complementario a su 

econom1 a. 
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3. 3.1. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACXON MILPA ALTA 

San Lorenzo Tlacoyucan presenta el menor porcentaje de ~reas 

dedicadas al uso habitacional de los tres ejemplos a que hace 

re-Ferencia esta investigaciOn C33.8 has que corresponden al 

27.2 ~de la superficie t.ot.al) , mientras que la super--Ficie 

agrtcola asciende a poco ~s de 90 has. De esta manera, 

estructuraciOn de los usos del suelo en el poblado es 

siguiente: 

usos DEL SUELO 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

uso SUPERFICIE 
Chas) 

HABITACIONAL 31.74. 

EQUIPAMIENTO 2.05•• 

AGRICOLA 90.20• 

TOTAL 124. oo• 

•Fuent•: Memori.o. de ProgramC19 Po.rci.CLL•• para. Poblcdoa Rural•• 
en ACE .• D.D.F. 1000.,pp. t. y cs. 

••Fuenl•: E11 t i.ma.ci.On propi.a en ba.ae a. leva.nla.mi.entoa r•o.Li.za.d.011 
en co.mpo, Sepl\.embr• de J.OPS.. 

25.61 

1. 65 

72.74 

100.00 

Esta dosi--FicaciOn tiene sus ra! ces en la trascendencia que 

la 

la 

la 

actividad primaria representa para los habitantes del poblado ya 

que en la actualidad est~ catalogada como uno de los sectores 
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importantes en la conformaciOn de la poblaciOn 

econOmicamente activa. <v•r cuadro d• conforma.ci.On de La. PEA> 

En la extensiOn total del poblado C124 HA), las A reas 

habitacionales se derivan a partir de una zona central 

concentrada, la cual contiene al antiguo casco urbano que diO 

or1gen al asentamiento y las partes mAs consolidadas de la 

habi tac iOn. 

La periferia del poblado mezcla usos esencialmente agr1colas 

con zonas dispersas de v1.1enda cuya lotificaciOn estA dada a 

base de lotes de grandes dimensiones y baja densidad. En lo que se 

refiere a los usos complementari05 en la vivienda, San Lorenzo 

Tlacoyucan posee un porcentaje importante en el renglOn de la 

crianza de animales y puede observarse el desarrollo de esta 

actividad tanto en la periferia como en la parte central, aunque 

en menor grado. 

Los usos mixtos pueden catalogarse como escasos y concentrados en 

la parte central del poblado. La falta de corredores 

comerciales establecidos ha acentuado esta caracteristica ya 

que no se originan a lo largo de la vialidad de integraciOn 

regional. 

Dentro del uso habitacional se presenta en la actualidad una 

tendencia a la subdivisiOn de los lotes'd~or lo 

(d> Eat.i.mcci.On propi..a. en ba.me a. recorrido• de ca.mpo , ent.revi.et.Cl9 

con ha.bi.t.a.nL•• y o.ut.ori.da.dea Local•• 
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SAN LORENZO TLACOYUCAN 
DELEOACION MILPA ALTA 

USOS DEL SUELO 

aHHnatl•• 11ua 1111 deaarrono 
urUllO lll•eral da•tro del 
Aru de oon11rftlll0n 1aoto1loa dal D.P. 

EQUIPAMIENTO 
2 .. 

IU,Klll'ICI• T01JIL DKL l'OILADO 

'ª'Hu. 

Pu•••• Ma•CM"I• da loe Protr• .. • 
l'Uolal .. •• """Moe llurelee en ol ACK. 
.... LON1t• TlllDoyt¡Ull, 1eeo. 

CUADRO No. 16 



USOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL LOTE 
SAN LORENZO. TLACOYUCAN 

DELEGACION MILPA -L:TA 

al'9rnatl- para un dMarrollO 
uru- lnteoral d«\lro del 
.,.a de oonnrvaol6n eool6Qloa del D.I'. 

SOLO VIVIENDA 
25% 

l'uen.., l!et1111aol6n propia de ao_. a 
_,_, .. y eondeoa raallzadoa en al 
lugar ("410alo•S.pllambre da 111111) 

CUADRO No. 17 
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esperarse un incremento en la densidad poblacional aún en las 

.1reas de habitaciOn dispersa. Este i'en6meno de la subdivisiOn en 

los lotes se presenta tanto en areas centrales como en las 

perti'ericas y es posible que sea rei'lejo de un marcado proceso de 

desdoblamiento i'amiliar. <ver cua.dro de NUMERO DE MIEMBROS POR 

FAMILIA> 

En el caso de Tlacoyucan, el t ndice de lotes 

aprovechamiento complementario <cultivo, corrales, 

alcanza las 3 cuartas partes de la localidad <75%>; 

que presentan 

huertos, etc> 

mientras que 

la cuarta parte restante (25%) solo utiliza el lote para vivienda. 

<v•r cuadro de u~os COWPLEMENTARXOS> 
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3.3.2. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

3.3.2.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACION TLAHUAC 

La conformación vial del poblado de San Juan Ixtayopan est~ dada 

a partir de una traza lineal cuyo eje lo constituye la Avenida 

Comercio, la cual hacia el extremo Norponiente comunica con 

Xochimilco, Tulyehualco y la cabecera delegacional; mientras que 

al Sur desemboca hacia la delegaciOn Milpa Alta, en la 

colindancia con el poblado de San Antonio Tecomitl. Dicha 

avenida representa poco ~s del 157. de la vialidad interna del 

poblado y constituye la arteria principal de comunicaciOn con el 

~rea centro del Distrito Federal, adem.1s de ser uno de los 

principales canales de 

colectivo. 

circulaciOn para el transporte 

En lo referente a las vialidades locales, estas son regulares en 

la parte Nororiente ya que se localizan en una zona plana, 

mientras que las dem.1s son irregulares obedeciendo a la 

sinuosidad del terreno, sobre todo al Surponiente en las 

actuales ~reas de crecimiento. El diagnOstico del estado actual de 

dichas vialidades estima que poco m.1s del 507. son 

pavimentadas mientras que las dem.1s son de terracer!a y se 

ubican en los asentamientos de la parte peri~rica y Poniente del 

poblado. 
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PROBLEMAS IMPORTANTES 
PATRON SOCIAL 

SAN JUAN IXTAYOPAN 

PROBLEMAS 

- NO EXISTEN 

D FUENTES DE TRABAJO -CULTURALES -TRANSPORTE 

EilII AREAS RECREATIVAS -EQUIPAMIENTO 
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urbano Integral dentro del 
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Por otra parte, el transporte público se genera mediante el paso 

conttnuo de tres rutas de camiones de la RUTA 100 cuyo destino es 

el poblado de villa Milpa Alta y Xochimilco. Adem~s, existe el 

transporte a trav~s de colectivos y peseras que salen de 

Tulyehualco con destino a Milpa Alta y tocan de paso a San Juan 

Ixtayopan. Es gracias a la existencia de los llamados 11 peseros 11 

que puede establecerse una comunicación aceptable con las de~s 

delegaciones y el ~rea centro del Distrito Federal, ya que el 

transporte dotado por la RUTA 100 resulta insu~iciente para la 

demanda actual. ( ?)Cver cua.dro de PROBLEMAS IMPORTANTES> 

Ixtayopan no presenta bases de colectivos o ruta-lOQ dada su 

caracterr stica de "lugar de paso"; sin embargo estas no son 

necesarias ya que las rutas de transporte colectivo atraviesan el 

poblado constantemente. 

<?> Eallma.c:i.on reautt.a.do de aondeoa y oncueata.a rea.li.za.doa en 
ca.mpo. 

163 



3. 3. 2. 2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

La cercan! a de Tepenahuac con vil la Milpa Al ta ha 

esquema vial básico a partir de una vialidad de 

de-Finido un 

integraciOn 

regional constituida por la Av. Espal'ia. Dicha avenida representa 

la arteria de contacto con los demás poblados y comunica en su 

extremo Norponiente con Milpa Alta y al Suroriente con el 

poblado de Santa Ana Tlacotenco, perteneciente a la misma 

delegac iOn. 

Por otro lado, las vialidades locales se 

mayoritariamente pavimentadas en la parte contigua a 

central, mientras que las más alejadas son de 

Asimismo, son las vialidades regulares las que 

guarniciOn y banqueta, no encontrándose estos elementos 

encuentran 

la zona 

terracerl a. 

presentan 

en las 

de terracerla. Actualmente se realizan obras de mejoramiento en la 

zona por lo que es -Factible pensar que las condiciones de la 

vialidad paulatinamente mejorarán. 

El aspecto de la comunicaciOn a través del uso del 

pOblico está cubierto por un recorrido de RUTA 100 el 

dos paradas a lo largo de la Avenida Espal'ia. Una 

transporte 

cual ubica 

ruta 

colectivos logra su-Fragar la demanda de los usuarios 

de 

del 

de servicio. Dada la cercan! a del lugar con el poblado 

villa Milpa Alta, es difl cil establecer un diagnOstico 

preciso sobre la cobertura existente en este rubro, sin embargo el 
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tndice de personas que realizan actividades TUera del lugar es 

al to por lo que si en la actualidad el nCimero de unidades ast 

como los lapsos de salidas son suTicientes es probable que 

dentro de poco sea necesario incrementarlos. <B><ver cua.dro de 

PROBLEMAS IMPORTANTES> 

Cabe mencionar que para poder acceder tanto a la zona central 

del Distrito Fede1-al ast como a poblados m:i.s lejanos dentro de la 

misma <'!.rea de conservaciOn ecolOgica, es necesario arribar 

primeramente a Villa Milpa Alta ya que de aht puede tomarse 

transporte colectivo o alguna ruta de pese ros de las 

existentes. 

El elemento complementario a la vialidad constitutdo por la base 

de colectivos, se ubica en el acceso inmediato a la plaza central. 

A pesar de que puede percibirse claramente que la localizaciOn de 

este elemento no responde a un proyecto espec! Tico, las 

condiciones de su operaciOn no representan una alteraciOn al paso 

de vehtculos, posiblemente porque su aToro es escaso y la llegada 

de colectivos a la base observa lapsos considerables de tiempo. 

<B> E•llma.ci.On resulta.do de sondeoa y encuesta.a r•a.li.zo.doa 
en ca.mpo. 
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3. 3. 2. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACXON NXLPA ALTA 

El poblado de San Lorenzo Tlacoyucan se particulariza por ser 

junto con Santa Ana Tlacotenco, uno de los asentamientos 

rurales ~s alejados del .irea urbana del Distrito Federal <ver 

e11quemo. de loca.li.za.ci.On do Pobl.o.dos>. Es precisamente por esta 

caracter!stica que la organizaciOn del poblado depende en gran 

medida de una comunicaciOn ~avorable con zonas urbanas que 

cuenten con servicios ~s especializados. 

Actualmente Tlacoyucan est.i comunicado mediante una vialidad de 

integraciOn regional que parte de Villa Hilpa Alta, hasta el 

poblado. Este lugar constituye el punto ~inal ya que después de 

la localidad, no existe algOn otro punto importante hacia el Sur, 

donde se extiende la inmensidad de los volcanes. 

Esta vialidad regional se comunica adem.is con 

México-Oaxtepec aproximadamente a 500 metros 

la 

del 

carretera 

poblado, 

estableciéndose mediante este vinculo, un lazo de conexiOn con 

los estados vecinos. 

Las arterias locales en la parte central se encuentran 

pavimentadas, derivando en terracer!as hacia la zona peri~rica 

del poblado. Asimismo, los elementos complementarios al arroyo 

vial como las guarniciones y banquetas se localizan en la 

circunscripciOn del .irea central. Estos elementos no mani~iestan 
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un dimensionamiento tipo -y :,est.in implementados de manera que 
.: ·-· . ·--.- .·. . - . '-~ . 

responden a las caract'errÍ;;ticas propias de la con-Figuraci6n del 

terreno. 

Existe también servicio de transporte de RUTA 100 el cual 

concentra su terminal sobre la Av. Constitución. A un lado de 

esta terminal, se ha improvisado una base de colectivos que 

tienen su punto Tina! en el poblado. Este recurso representa un 

punto con-Flictivo para la seguridad en la circulaciOn de la zona 

ya que se requiere de maniobras de acomodo para el transporte 

colectivo y para los camiones de la Ruta-100. 

El nivel de comunicaci6n mediante los elementos mencionados se 

diagnostica como aceptable:"'' pero es preciso tomar en cuenta que 

se requiere de un paradero en -Forma con capac{dad para 

albergar el transporte colectivo ya que la estrechéz de la 

secciOn vial de la calle genera conTlictos viales con la 

circulaci6n de paso la cual se encuentra situada precisamente 

sobre la arteria principal de comunicaci6n regional. 

<P> Eat.ima.ct.On r•aulla.do de •ondeo• y •ncueala.a reali.zodoe 
en ca.mpo. 

167 



3. 3. 3. VIVIENDA 

3.3.3.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACXON TLAHUAC 

El panorama de la vivienda dentro del poblado de San 

Ixtayopan se conforma a partir de una zona central 

Juan 

cuya 

caractert stica es la pt-esencia de materiales de tipo rústico 

como la piedra y la teja. Esta composiciOn logra generar una 

imagen muy uniforme de la parte central, la cual aún 

actualidad es conservada por sus moradores. 

en la 

Hacia el extremo Norte aparece una 

~reas de habitaciOn ~s regulares 

rettcula conteni~ndo las 

que presenta el poblado. 

Estas viviendas est~n construidas con materiales perennes de 

tipo convencional <block, tabique, tabicOn, etc>. El 

consolidaciOn de esta parte del poblado es alto pero 

grado de 

debemos 

subrayar el hecho de que estas zonas se encuentran 

completamente al margen de las caractertsticas ttpicas del 

casco urbano y que pueden tipificar cualquier colonia de nivel 

medio popular ubicada en otra delegaciOn. 

En lo que respecta a la cobertura de servicios al interior del 

lote, los resultados de las encuestas muestran que la mayor parte 

de las viviendas cuentan con agua potable <98.9%), mientras que el 

drenaje abarca el 69.6%, y el uso de sistemas complementarios 

<rebosaderos, letrinas y fosas sOpticas) el 30% restante. La red 
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el~ctrica se encuentra presente en la mayor parte de las viviendas 

de la localidad <98.9'l.l. 

Los servicios y las redes complementarias a la vivienda como en 

este caso son el tel~i'ono, la limpia y la vigilancia, muestran 

coberturas del 21.1), 94.1) y 18.1) Y., respectivamente.<ver cuo.dro d" 

COBERTURA DE SERVICIOS). En la actualidad se realizan obras de 

mejoramiento e introducciOn de servicios en las 

habitacionales del Sur, por lo cual se prevee que en poco 

existan más zonas dotadas de servicios de ini'raestructura. 

zonas 

tiempo 

El aspecto de los usos complementarios a la vivienda manii'iesta 

un porcentaje de areas para cultivos del 9'l. y los animales de 

crianza el 27.2'l.; mientras que la existencia de huertos -frutales 

representa poco más del 21.2'l. y el 6Y. en las hortalizas.<v"r 

cuo.dro de usos COMPLEMENTARIOS> Dentro de este renglOn la encuesta 

registro aproximadamente un 37Y. de viviendas que no poseen usos 

complementarios, lo cual posiblemente denote la existencia de 

nuevas tendencias para el uso y aprovechamiento de los lotes. 

El nivel de consolidaciOn de la vivienda manif'iesta una 

predominancia hacia el tipo medio (70'l.l, siendo las precarias el 

18. l'l. y las altas el 12.37.. <ver cuo.dro de NIVEL DE 

CONSOLIDACION> • Por otro lado, los niveles de construcciOn 

percibidos mediante los recorridos de 

terceras partes de la vivienda (66.67.) 

campo establecen 

desplantada en 

las dos 

un solo 

nivel (Ver cua.dro de NIVELES DE CONST•UCCXON>, mientras que el 
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grado de terminaciOn ubica a poco m.1s del 57'l. de la vivienda como 

11 terminada 11
• <ver cua.dro do ORADO DE TERWINACION> La suma de todas 

estas caracter!sticas refleja el nivel socioeconOmico de la zona, 

pero adem.1s su posible capacidad de adaptaciOn al uso de 

tecnologtas alternas, posibilidad que abordaremos m#s adelante. 

El caso de la vivienda existente en la periferia Sur Cl!mite con 

la delegaciOn Milpa Alta> concentra al Clnico conjunto de 

edificios ubicados dentro del perfmetro del poblado. La 

densidad poblacional del conjunto <aproximadamente 900 hab/hal 

representa un factor que debe ser valorado contra la 

normatividad propuesta por el Programa Parcial vigente para 

evaluar la conveniencia de la implementaciOn de tales 

densidades. Actualmente se construye el conjunto habitacional 

"Tierra Blanca", sobre la Av. Camino Real y prolongaciOn Ramos 

MillAn; este conjunto albergarA aproximadamente un total de 150 

viviendas con un lote tipo de 41 2 

m ' lo cual 

incremento de má.s de 800 habitantes y una densidad 

poco menos de 600 hab /ha. 

Las caracterfsticas de la vivienda perifi!rica 

resulta en un 

estimada en 

son, en gran 

medida, parecidas a la zona Norte exceptuando casos muy limitados 

de vivienda de alto nivel <grandes lotes con construcciones 

en 2 o mAs niveles con un coeficiente de ocupaciOn del suelo [COSl 

muy alto y amplios espacios exteriores>; o por el contrario, 

vivienda precaria implementada con materiales de desecho, producto 

de las Areas de crecimiento. 
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Con respecto a las nuevas Areas de crecimiento en la localidad 

ade~s del surgimiento de la vivienda irregular en la 

perireria, en la parte central también se esta promoviendo la 

generaciOn de nuevos conjuntos habitacionales tipo interés 

social como el conjunta 11 tierra blanca'' descrito anteriormente. 

Sob1-a decir que esta clase de concesiones degradan y 

nulirican por completo el carActer del poblado, sin mencionar 

las alteraciones de aspectos tales como la densidad 

habitacional y poblacional permitidas en la zona por la 

normatividad del Programa Parcial vigente. 

Como rererencia cuantitativa se ha estimado un total de 1. 333' 1º' 
lotes existentes en el poblado, de los cua·les poco mas del 88 " se 

encuentran ocupados quedando un sobrante de aproximadamente 156 

lotes disponibles como reserva habitacional. 

Por otro lado, la densidad de habitantes por vivienda T~ estimada 

en runciOn de las encuestas aplicadas. De esta manera, de las 33 

viviendas que rueron encuestadas se logro determinar una densidad 

domici1iaria de 5.6 habitantes por vivienda, lo cual responde al 

dato estimado por la media nacional. 

Debido a que la conrormaciOn del indicador anterior se reriere a 

un poblado, es posible que la densidad domiciliaria estimada 

parezca baja; sin embargo esta apreciaciOn no es tan cierta si 

tomamos en cuenta que·gran parte de las viviendas estAn ocupadas 

u.o> M• m or i. a. de P r ogr ma.a P a.rci.a. p~a. Pobla.do• 1tura.L•• en ACE; 
O. D.F ..• FRXS A f..:» S> o. P. · .. 211. 
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por 2 o 3 habitantes, lo cual logra equilibrar la 

representatividad de las ~amilias numerosas. No debemos olvidar 

que gran parte de la poblaciOn en el lugar es originaria de otros 

lados por lo cual son ~amilias integradas por el padre, la madre y 

uno o dos hijos <v•r cua.dro d• NUMERO DE MXEMBROS POR FAMILI'A>. 

Otro elemento cuyo rango hemos considerado importante para 

entender la p1-oblem.1 t ica de la vivienda en el poblado es la 

densidad habit.acional, cuya estimaciOn hemos sintetizado en la 

siguiente tabla: 

ZONAS SUPERFICIE LOTE TIPO DENSIDAD 
Chas) Cm2

) lot.es/ha 

Habit.acional 51.74 300 32 

Cent.ral 

Habi t.acional 68.30 400 27 

Medio 

Habi. t.acional 60.10 1910 5 

Agrl cola 

DENSIDAD PROMEDIO 22 lot.es-'ha 

F'uenle: Memoria. lo• Prograrnaa Pa.rci.a.le• pa.ra. Poblado• 
aura.L•• •n ACE. sa.n Jua.n l>eta.yopa.n,. D. D. F .• t.PPO,. p. za. 
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3.3.3.2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

La parte central o casco urbano est~ 

bloques de viviendas ~s antiguas. 

configurada por los 

Debe subrayarse que las 

manzanas que pueden calificarse como tal se presentan s6lo en la 

parte centro oriental del poblado ya que el restante se estructura 

por vivienda dispersa la cual no conforma ningan tipo de 

manzaneo. 

Las caracter!sticas f!sicas de esta vivienda son una mezcla de 

materiales rústicos que distinguen a las construcciones m~s 

antiguas de las nuevas viviendas elaboradas a base de 

materiales convencionales y duraderos. La mayor parte de las 

viviendas son desplantadas en un solo nivel (86.6%) <ver 

NIVELES DE CONSTRUCCIONl y est~n contenidas dentro 

c:ua.dro de 

de amplios 

lotes cuyos frentes generalmente no tienen ~s de 8 mts. 

Asimismo, poco ~s del 50% se encuentran terminadas mientras que 

el 43.3% est~n en proceso de terminaci6n. <ver cuadro de ORADO DE 

TERNINAC%0N) 

Los servicios al interior de la vivienda presentan un 96.6% de las 

viviendas con disponibilidad a la red de agua potable; la red 

de drenaje solo alcanza a cubrir poco·~s del 16% 

mayor parte de la poblaci6n (83.3l'.l resuelve su 

mediante el uso de letrinas, rebosaderos y rosas 

otro lado, la cobertura de la red eléctrica 
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aproximadamente el 96.6% de los usuarios. 

Los servicios de limpia y de vigilancia cubren aproximadamente al 

96.6% y al 56.6% de la poblaciOn, respectivamente. Un dato que 

resulto revelador fué la pr~cticamente nula cobertura de la red 

tele-Fónica ya que, del universo de viviendas encuestadas, ninguna 

manifesto tener el servicio. <ver cua.dro de COBERTURA. DE 

SERVICIOS> 

Los usos complementarios representan una caractertstica importante 

del poblado ya que el 40% de los lotes contienen zona de cultivo, 

mientras que los animales de crianza y los huertos frutales (13.3 

y 16.6%, respectivamente> ocupan el segundo y tercer lugar. La 

tercera parte de las viviendas encuestas C30%) aseguro no poseer 

algCín uso complementario. <ver cua.dro de usos coMPLENENTAR%OS> 

El nivel global de consolidaciOn de la vivienda puede definirse 

como medio <76%), existiendo escasas zonas precarias <13.3%) sobre 

todo al Norte y Oriente; las viviendas consideradas "altas", 

representaron el 10%, estableciéndose grandes lotes con 

superficies que exceden los 500 m2
, dispuestos sobre todo a lo 

largo de la vialidad de integraciOn regional. Es regularmente 

en estos lotes donde se observan desplantes constructivos mayores 

a un ni ve 1. <v•r cuadro d• NIVEL DE CONSOLIDACXON> 

El Coeficiente de OcupaciOn del Suelo CCOS> en la mayorta de los 

casos, no rebasa el 60% de la superficie total de la vivienda y en 
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SAN JUAN TIEl?IENAHUAC 

GRADO 

EITJ TERMINADA 

R EN PROCESO 

lmiiii! INICIO 

P eo 
o 
R c 50 
E 
N 
T 40 
A 

~ 30 

20 

10 

53.3 

alternatlv•• para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 

TERMINACION 

trea de conservación ecológica del D.F. 
Fuente: lnwet111aol6n propia 11edlante la 
aplloaol6n de enou .. IH(agoe-Hpl 111111). 

CUADRO No. 30 



ocasiones, este !ndice es mucho menor ya que se presentan 

actividades complementarias como cultivos domiciliarios o 

crianza de animales que por su naturaleza, requieren de espacios 

adecuados dentro del lote. El coe-Ficiente de utilizaciOn del suelo 

CCUS), como ya se ,-e-FiriO anteriormente no rebasa los 2 niveles. 

En lo que respecta al comportamiento de la densidad domiciliaria, 

esta corresponde a poco m.1s de la Media Nacional; 

h.abi lanles por vivienda. 1 u' 

es decir 5.8 

Por otro lado, la densidad habitacional se presenta de la 

siguiente manera: 

ZONA SUPERFICIE 

Ch.as) 

Habilacional 2.71 

Concentrada 

Habilacional 12.51 

Media 

Habilacional 23.94. 

Agr!cola 

'•: 

LOTE TIPO 
2 

Cm> 

4.30 

510 

3600 

DENSIDAD 

loles"'ha 

23 

20 

3 

DENSIDAD PROMEDIO 15 lot.es.-'ha 

Fuent.•: Memori.a. de Progra.ma.a Po.rci.ol•• p<1ra. Po'bla.do• aura.\.•• 
en ACE, Sa.n .lua.n Tepena.hua.c,. i.000, PP• Z2 Y Z3. 

Cf.f.> E•t.lma.do en funci.On et. to• eondeoa
1 

.Y encu•at.cia rea.ti.za.do• 
•n et. lu.gGr. 
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3. 3. 3. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

El ~mbito de la vivienda dentro del poblado 

Tlacoyucan presenta una amplia zona 

construcciones realizadas con piedra del lugar, 

caractertsticas techumbres elaboradas con tejas. 

tipo de materiales rasticos, las construcciones 

de San Lorenzo 

determinada 

asi como 

por 

las 

Ade~s de este 

ma.s antiguas 

enclavadas en la parte central est~n elaboradas a base de 

adobe con inscripciones de piedras a manera de 

clase de viviendas Torman parte del distintivo 

decorado. Esta 

histOrico del 

poblado y su desplante, generalmente en un solo nivel propicia un 

paisaje homog~ neo. <ver APENDICE FOTOORAFICO> 

El nivel de cobertura de inTraestructura para la vivienda, 

presenta al 96.67. de los lotes con red de agua potable, al 707. 

con drenaje y al 30% restante con sistemas sanitarios alternos, 

como el uso de letrinas y rebosaderos. El servicio el~ctrico por 

su parte, cubre la mayoría de la zona (96. 67.l. <ver cua.dro de 

COBERTURA DE s11:av:ic.1os:> 

El alcance de la· red teleTOnica es ma.s bien limitado al uso 

pablico ya que de las 30 viviendas 

con el servicio. El 707. de los 

encuestadas, ninguna contaba 

encuestados maniTestaron tener 

servicio de limpia, mientras que solo el 

aTirmativamente al servicio de vigilancia 

delegac iOn. <ver cua.dro de COBERTURA DE SERVICIOS) 

176 

26.6% respondiO 

por parte de la 



COBERTURA DE SERVICIOS 
PATRON VIVIENDA 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

COB.DE SERVICIOS 

llilIIII GAS 

0 LIMPIÁ 

- VIGILANCIA 

- ELECTRICIDAD 

IEEl FOSA SEPTICA 

m\'l DRENAJE SANITARIO 

- ABUA POTABLE 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
''"de conHrvaolón acológlca del D.F. 

p 
o 
R c 
E 
N 
T 
A 
J 
E .. 

120 

100 

80 

80 

"º 
·20 

o 
SERVICIOS 

Puen•1 lftWellpol6tl PfOpla -dleftte le 
eplloeol6ft de --te•(•toe·eept 18111). 

CUADRO No. 31 



VIVIENDA 
USOS COMPLEMENTAÁIOS 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

EXISTENCIA DE: 

E NO POSEEN 

- HORTALIZAS 

IIJil HUERTO FRUTAL 

- ANIMALES DE CRIANZA 

l'iill CULTIVO (S) 

p 40 
o 
R 
c 
E 30 
N 
T 
A 

~ 20 .. 
10 

o 
alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de conaervaclón ecológlca del D.F. 

USOS COMPLEMENTAR! 
'uen•1 lnftatlg110l6n propia •adlanta la 
aplloao16n da anoueataa(agoa•Hpl 1111111. 

CUADRO No. 32 
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VIVIENDA NIVEL DE CONSOLIDACION 
PATRON SOCIAL 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

NIVEL 

[fil] PRECARIO 

B MEDIO 

fiil!iiil ALTO 

p 80 1 J·l----rr--~ 
~ 70 • r ¡/1----
c 60 "¡' ..... ¡ ..... 
~ ....... ! ./j,. .... J----

l 50 .. +·J· -
~ :~ . )".J_:l---

20 / 1. ... J,,._ . .l--~-
10 .... 

o 
CONSOLIDACION 

all9rnatlvu para un dHarrollo 
urbano lntagral dantro del 
area de oonaervacl6n eool6gloa del D.F. 

Pu.,, .. , .. t1••16n propia e11 ltue • loe 
rweulhMloa de •ondeoa y enaHataa 
190lludoo en •I lugar (AQoe.-a.,1.11181> 

CUADRO No. 33 



Para los habitantes de Tlacoyucan contar con la posibilidad de un 

uso complementario a la vivienda representa un ingreso extra para 

su econom1a. Esto puede deducirse al observar el CUADRO DE usos 

cOMPLEMENTARxos, donde una tercera parte de la vivienda (367.), 

cuenta con zona de cultivos; otra tercera parte (367.) posee 

animales de crianza y poco menos del 107. se dedica a los huertos 

-Frutales. El restante 207. de las viviendas mani-Festó no contar con 

ningCín tipo de uso. <ver cuo.dro de usos COMPLEMENTARIOS) 

El nivel de consolidación de la vivienda puede observarse en el 

cuadro respective <v•r cuo..dro· de cOl'rilsoLIDACION DE LA VIVIENDA>, 

donde el 707. se encuentra en un nivel medio, mientras que poco 

menos del 207. es considerada precaria y mAs del 137. es alta. 

A la par de lo anterior los niveles de construcción que pudieron 

observarse mayoritariamente establecen una predominancia total 

del desplante de vivienda en un solo nivel (86.67.l, sobre los 2 

niveles (13.47.). <v•r cue>dro d• NIVELES DE CONSTRUCCION>. Por otra 

parte el grado de terminación se encuentra dividido entre la 

vivienda estimada como terminada (53.47.l, y la que se encuentra en 

proceso(46.6). (V•r cuo.dro de ORADO DE TERMlNACIONl. Estas 

viviendas se localizan en las areas de crecimiento y en la 

peri-Feria inmediata al casco histórico. Comparativamente es en 

este poblado donde de manera m~s constante pueden apreciarse 

viviendas en proceso de consolidación, sobre todo al Poniente y 

Sur de la Zona Central. 
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Esta caracter1stica poco a poco va desvirtuando la imagen del 

poblado ya que las nuevas construcciones se ediTican mediante 

materiales convencionales como los preTabricados, el block el 

aluminio, etc. 

Curiosamente de los tres poblados estudiados, Tlacoyucan presenta 

la densidad domiciliaria m.1s baja estimada directamente con los 

vecinos del lugar; esta densidad asciende a 5.4 habitantes por 

vivienda, es decir menor a la media Nacional. Esto puede deberse a 

que a pesar de que el nCimero de miembros por Tamilia en la 

localidad (vor cuo.dro do NUMERO DE wn:weaos ... > es mayor a los S 

habitantes, esta tendencia se mantiene constante en algunos casos 

y en otros las Tamilias reducidas logran compensar la importancia 

de las Tamilias nucleares registradas en el poblado, las cuales se 

conTorman en base al desdoblamiento de un nCicleo Tamiliar en dos o 

varias Tamilias. 

Por otro lado, ·adem.1s de la densidad domiciliaria se creyó 

conveniente analizar la cornposiciOn de la densidad habitacional, 

para lo cual se presenta a continuaciOn un cuadro con los datos 

respectivos: 
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VIVIENDA 
NIVELES DE CONSTRUCCION 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TlACOYUCAN 

NO. DE NIVEL.ES 

CJ PLANTA BAJA -2 

• l!I Poro•ntaJ• d• wlwlend• 
de•plantHa •n •U d• 2 nlwl•• 
•• llOGD NPN••ntatlwo 

1D 
alternatlvae para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 

100 
p 
o 
R 80 e 
E 
N eo T 
A 
J 
E 40 .. 

20 

6rea de conaervaclón ecológica del D.F. 

86.7 

CONSTRUCCION 
Fuente1 lnwalla.ol6n propia Nedlante la 
aplloeol6n de enoueatH(•-·Hpt 111111). 

CUADRO No. 34 



VIVIENDA 
GRADO DE TERMINACION 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

GRADO 

c:::J TERMINADA 

- EN PROCESO 

liii§il INICIO 

p 60 
o 
R c 50 
E 
N 
T 40 
A 

~ 30 

20 

10 

53.4 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 

TERMINACION 

Area de conaervaclón ecológlca del D.F. 
fuente: lnwet1g11Cl6n propia ••dlante la 
eplloaol6n de enouHIH(agoe-Hpl 111111). 

CUADRO No. 35 



ZONAS SUPERFICIE LOTE TIPO DENSIDAD 
Chas) Cm2

) lotes/ha 

Habitacional 12.a 425 24 

Concentrada 

Habilacional 21.10 890 11 

Media 

Habitacional 90.2 10,000 1 
Agr!cola 

DENSIDAD PROMEDIO 12 lotes/ha 

Fuenl•:Memor \.a. de Progra.ma.a Pare: \.o.lea pa.ro. Pobla.do11 Rura.Lea 
en ACE. so.n Lorenzo Tlo.coyuca.n. D.D. F. 1PPO. pp. 23 y 2.C.. 
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3. 3. 4.. EQUIPAMIENTO 

3. 3. 4..1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACION TLAHUAC 

El poblado de San Juan Ixtayopan presenta un panorama completo en 

lo que respecta a los servicios de equipamiento 

mayoritariamente ubicados hacia las partes centro y Norte, al 

extremo Oriente de la localidad. 

De esta manera, es la parte más consolidada habitacionalmente la 

que se ve favorecida por la existencia de un mercado, una 

escuela primaria, un centro de capacitaciOn para la mujer, un 

cementerio, un mOdulo deportivo y la plaza pablica, que sirve como 

antesala de los servicios religiosos y administrativos en la 

localidad. <v•r cuadro de DIAONOSTICO DE EQUIPAMIENTO> 

Por otro lado, el corredor comercial establecido sobre la 

Avenida Comercio Norte alberga una biblioteca pablica y 

servicios telegr~ficos. Asimismo la zona habitacional instalada en 

el 11 mite Norte tambi~n concentra una serie importante de 

elementos de equipamiento entre los que se tienen: un jard1n de 

nil"los, una escuela primaria, una unidad conasuper "b", una unidad 

de juegos infantiles, canchas de frontOn y una cancha deportiva al 

extremo nororiente. <v•r pla.no d• usos DEL SUELO> 

La zona surponiente enmarcada por las ~reas habitacionales en 

proceso de expansiOn manifiesta un desarrollo paulatino de 
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D A G N O S T I C O D E E Q U I P A M E N T O 
S A N J U A N . I X T A V O P A N 

_____________ ,:;__~-i_ ______ ::__~~--~·::._-_-_:.:.:.:.:.~J __ .¿±:.::_'.:,_;,_·~~-_;~·.:i-_;J:2_-~,.J.:...·;.:.··~:...~'~-~;i~: .. :....··~-~~...::i-~~~:....-~-----------------------------
s E c To R· E-lE M ENTiO~"' é'·.n·;LINIDAD<cBASicA··DESUPERFicIE RE Q u E R I MI E~ 

·sERVICID··<ÜBSV> :•.:-:.UM2 l 
______ ..;. ______________ _; _____ . ____ _: __ _:_ __ ._':-:~::.:::::.~.::::~-~~;,__2•~. _ _:.;:.:::,'~·:-:.:.._;.:..~_;,;:::::;~~:·,:o~ i..·_;·:.:,:·.,l~---------------------------------

EDUCAC ION JARDIN DE NilllOS 3 <2 TU~N[)Sl 0, 'AÜLA;'.<4dí' >; 31'4.1~200 1 UBS X 780 HAB; 212 M2 X 

SALUD 

COMERCIO V 
ABASTO 

RECREACION V 
DEPORTE 

PRIMARIA 2 (2 TURNOS> 

SECUNDARIA (2 TURNOS> 

CENTRO DE SALUD V CONSULTORIOS 
PRIVADOS C3>. 

MERCADO (80 PUESTOS) 

CENTRO SOCIAL V CENTRO DE 
DESARROLLO DE LA MUJER CAMPESINA 

BIBLIOTECA 

PLAZA 2 

IGLESIA 2 

MODULOS DEPORTIVOS 

JUEGOS INFANTILES 

JARDIN V AREAS VERDES 

SERVICIOS COORDINACION DELEGACIONAL 
ADMINISTRATIVOS 

CEMENTERIO 

COMUNICACIONES PARADA R -100 
V TRANSPORTE 

PARADA COLECTIVOS 

S U P E R F I C I E T O T A L 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 

; '·.):.' · '7i;~ *14, 848 HAB / 780 = 19 UB~ \'; ,;)~ -~>) 19 AULAS X 212 M2 = 4,02\. 

A~EA:;;'¡,~;~~ .~;: 12, 400 1 UBS X 475 HAB; 390 M2 X 
14,848 HAB I 476 = 31 AULI 
31 AULAS X 390 = 12,090 ~ 

AULA <40) 9,500 

CONSULT (6) 1,045 

PUESTO 4,500 

M2 1,500 

M2 440 

M2 2,288 

M2 10,912 

M2 31 ,800 

M2 750 

M2 3,740 

M2 400 

M2 51, 750 

ANDEN 18 

CAJON DE ABORDAJ 12.5 

M2 

1 UBS X 4,130 HAB; 515 M2 
14,848 HAB I 2,325 = 6 UB~ 
6 AULAS X 500 M2 = 3,000 t 

1 UBS X 4,800 HAB¡ 190 M2 
14,848 HAB I 4,800 = 3 UB! 
3 CONSULT X 250 M2 = 750 t 

60 UBS X 7,000 HAB; 24 M2 
120 PUESTOS X 32 M2 = 3,8• 

2 M2 X 20 HAB; DESDE 5 , 001 
14,848 HAB I 20 = 742 X 2 

1 UBS X 70 HAB; DESDE 4,91 
14,848 HAB I 70 = 212 M2 

0.16 UBS X HAB¡ DESDE 7,0 
14,848 HAB X 0.15 = 2,227 

0.066 UBS X HAB; 
14,848 HAB X 0.066 = 980 

2 UBS X HAB; DESDE 2,500 
14,848 HAB X 2 = 29,696 M 

0.5 UBS X HAB; DESDE 2,50 
14,848 HAB X 0.5 = 7,424 

2 UBS X HAB; DESDE 2,500 
14,484 HAB X 2 = 29,696 M 

0.03 UBS X HAB; 
14,848 HAB X 0.03 = 445 ~ 

1 UBS X 28 HAB; 5.2 M2 X 
530.29 X 5.2 = 2,757.5 M~ 

1 UBS X 16,000 HAB; 165 ~ 

DESDE 5,000 HAB; 1 UBS X 
14,848 HAB I 5,000 = 3 X 

área de conservación ecológica del D.F. 

135,255.5 = 13.52555 HECTAREAS CHI 

FUENTE: NORMAS BASICAS DE EQUIPAMIENl 
* POBLACION ESTIMADA A 1995, CON UNA 

DE 3. 8 Y. ANUAL • 



NOSTICD DE E Gl u P· p A M E N T O 
S A N J U A N l X- T ;A:.v. o P: A N_ 

-------------------------------~;.._;_~;.:.-~_;;-s_.;.;.~-".:;;~i~-...;.:.·...;~~--..:..-----...:.--------------------..:..--.-----------------
T O UNIDAD BASICA DE SUPERFICIE. R E Gl U E R I M I E N T O SUPERAVIT DEFICIT 

SERVICIO <UBS> . ( M2·· r·· _________________________________ ;.:.;_·_.:..;.::..:.··.:..~:...·_.;,;,..:, ______________________________________________________ _ 
TURNOS> AULA <40> 

AULA <70) 

AULA <40) 

SUL TORIOS CDNSULT (6) 

PUESTO 

O DE M2 
R CAMPESINA 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

ONAL M2 

M2 

ANDEN 

CAJON DE ABORDAJ 

desarrollo 
o del 
ecológica del D.F. 

M2 

·.4,2óo:' 1 UBS X 780 HAB; 212 M2 X AULA 
•14,848 HAB I 780 = 19 UBS 21 AULAS 

172 M2 

12,400 

9,500 

1,045 

4,500 

1,500 

440 

2,288 

10,912 

31,800 

750 

3,740 

400 

51,750 

18 

12.5 

19 AULAS X 212 M2 = 4,028 M2 

1 UBS X 475 HAB; 390 M2 X AULA 
14,848 HAB I 476 = 31 AULAS 
31 AULAS X 390 = 12,090 M2 

1 UBS X 4,130 HAB; 515 M2 X AULA 
14,848 HAB / 2,325 = 6 UBS 
6 AULAS X 500 M2 = 3,000 M2 

1 UBS X 4,800 HAB; 190 M2 X CONSULT 

39 AULAS 
310 M2 

34 AULAS 
6,500 M2 

14,848 HAB / 4,800 = 3 UBS 3 CONSULT 
3 CDNSULT X 250 M2 = 750 M2 295 M2 

60 UBS X 7,000 HAB; 24 M2 X PUESTO 
120 PUESTOS X 32 M2 = 3,840 M2 

2 M2 X 20 HAB; DESDE 5,000 HAB 
14,848 HAB / 20 = 742 X 2 = 1,484 M 

1 UBS X 70 HAB; DESDE 4,900 HAB 
14,848 HAB / 70 = 212 M2 

0.16 UBS X HAB; DESDE 7,000 HAB 
14,848 HAB X 0.15 = 2,227.2 M2 

0.066 UBS X HAB; 
14,848 HAB X 0.066 = 980 M2 

2 UBS X HAB; DESDE 2,500 HAB 
14,848 HAB X 2 = 29,696 M2 

0.5 UBS X HAB; DESDE 2,500 HAB 
14,848 HAB X 0.5 = 7,424 M2 

2 UBS X HAB; DESDE 2,500 HAB 
14,484 HAB X 2 = 29,696 M2 

0.03 UBS X HAB; 
14,848 HAB X 0.03 = 445 M2 

660 M2 

16 M2 

228 M2 

60.8 M2 

9,932 M2 

2, 104 M2 

1 UBS X 28 HAB; 5.2 M2 X FOSA 
530.29 X 5.2 = 2,757.5 M2 48,992.5 M2 

1 UBS X 16,000 HAB; 165 M2 X ANDEN 

DESDE 5,000 HAB; 1 UBS X 40 M2 
14,848 HAB / 5,000 = 3 X 40 = 120 M2 

135,255.5 = 13.52555 HECTAREAS <HA> 

40 PUESTOS 

6,674 M2 

25,956 M2 

45 M2 

107.5 M2 

FUENTE: NORMAS BASICAS DE EQUIPAMIENTO URBANO, SEDUE, MEXICO 1984. 
* POBLACIDN ESTIMADA A 1995, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO CONSTANTE 

DE 3.8 X ANUAL. 



los espacios destinados a equipamiento. En la actualidad se 

construyen dos elementos que apoyar~n al sector educativo 

mediante una escuela primaria y un jardtn de ni~os. En base 

estos elementos es posible que se consolide un nodo realizado 

exprofeso para comercio y servicios a la comunidad. 

Los c~lculos realizados en función de la demanda actual 

proveniente de la población estable arrojan un superavit global 

con respecto al grueso del equipamiento <ver cuo.dro d• DIAONOSTico 

DE EQUIPAMIENTO>. Adem.1s de esto, la ubicación de los elementos 

actuales ast como de los futuros centros de equipamiento se 

estima adecuada; sin embargo, teniendo en cuenta la tendencia 

en la composición de la pir~mide de edades cver cua.dro do 

PIRAMIDE DE EDADES>, la población 

tiempo requerir~ de servicios 

que en un 

educativos 

lapso 

m.1s 

corto de 

especializados 

deber~ trasladarse a centros urbanos mayores o canalizarse a otras 

delegaciones como Xochimilco, llegando 

asistir a centros educativos de otros 

incluso 

estados o 

a tener que 

de las 

delegaciones del centro del Distrito Federal, como es el caso de 

la Escuela Nacional Preparatoria No. 6, localizada en la 

delegación polttica de Coyoacan. 

En lo que se refiere al sector Salud, los servicios ~dicos 

b~sicos <ver cuo.d.ro reapeet.i.vo> son atendidos dentro del mismo 

poblado en poco m.1s del 66%, siendo las delegaciones vecinas como 

Xochimilco, las que logran cubrir cast un 18. 4'ii: de la demanda, 

mientras que, tanto los poblados vecinos <Tulyehualcol como los 
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estadas vecinas <Eda. de Ml!xica>, cubren 

casas que requieren de servicias ma.s 

el 15/. restante. 

especializadas, la 

Para 

mayar 

parte de la población de Ixtayapan (63.6/.l apta par acudir al 

centra del Distrito Federal, mientras que un 12/. acude a 

Tulyehulaco. (ver euo.d.ro d• SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS:> 

El rubra de abasta distingue al Poblada cama centra ma.s Trecuente 

de abastecimiento de paca menas del 80/. de las habitantes, 

mientras que el restante 20/. se divide entre Tulyehualca y el 

centra del Distrito Federal. <v•r cuadro de ABASTiccxwx&:NTO> 

Para los lugares de esparcimiento y recreación, paca menos del 40/. 

de la población elige el centra del D.F. <Chapultepec, Reino 

Aventura, etc>; el segundo lugar lo ocupa el poblado con ma.s del 

20/.. La población restante se divide entre poblados vecinos y la 

delegación. Un porcentaje importante en este sector lo representa 

la gente que na acostumbra salir, que es c~si el 20/.. Esta 

renuencia a las actividades de esparcimiento se encuentra 

principalmente entre la población dedicada a labores agrlcolas. 

<.ver cua.dro d. ESPARCXM.IENTO y al:CREACION) 
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ESCOLARIDAD FUERA DEL POBLADO 
PATRON SOCIAL 

SAN JUAN IXTA"t'OPAN 

LUGARES 

QZ] EN EL MISMO POBLADO 

B DELEGACIONES VECINAS 

- EN POBLADO CERCANO• 

• lii 
alternatlvaa para un deHrrollo 
urbano Integral dentro del 
Area de conHrwiclón acológlca del D.F. 

p 

2 40 
c 
E 
~ 30 
A 
J 
E 

ESCOLARIDAD 
l"uen•• •-tlpaWMI propl8 ..Olan• la 
aplklHl4n de -a<--a.,t 1"1). 

CUADRO No. 36 



SERVICIOS MEDICOS BASICOS 
LUGARES DE ATENCION 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

LUGARES 

- OTROS 

- DELEGACIONES VECINAS 

l!:B ESTADO VECINO 

- POBLADO VECINO 

- MISMO POBLADO 

alt.rnatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
traa de conHrvaclón acológlca del D.F. 

p 

~ 80 
c 
E 150 
N 

l 40 
J 
E 30 

.. 20 

10 

o 
SALUD 

Puenlet lnwetleaol6n propl• -dl•n• la 
eplio.oHln de -ue•te•(agoe•Hpt 191111. 

CUADRO No. 37 



SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 
LUGARES DE ATENCION 

MTRON VIVIENDA 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

LUGARES 

D NO ASISTE 

E OTROS -CENTRO DEL D.F. 

EiB ESTADO VECINO -POBLADO VECINO -MISMO POBLADO 

• alternativa• para un cleurrollo 
urbano Integral dentro del 

p 
o 
R c 
E 
N 
T 
A 
J 
E .. 

Area ele conaervaclón ecológlca del D.F. 

70 

80 

eo 

40 

30 

20 

10 

o 
SALUD 

,U11t1'91 1nwell91111IOn propia -dl•n'9 I• 
•plload6n de •noUM ... (-·••PI 11Hl1). 

CUADRO No. 38 



ABASTECIMIENTO 
LUGARES MAS FRECUENTES 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

LUGARES - 100 
CENTRO DEL D.F. p - o 
POBLADO VECINO R ªº e -MISMO POBLADO E 

N 
T •'J 
A 
J 
E 

"'º .. 
20 

o 
alternativa• para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
trea de conHrvaclón ecológica del D.F. 

AllASTECIMIENTO 
l'uentet ln-tleaol6n propia -dl8nte I• 
•plio.ol6n 11• -ue•IH(...,.•aept 111111). 

CUADRO No. 39 



ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
LUGARES MAS COMUNES 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

LUGARES -NO SALEN 

CJ OTROS -DIAS DE CAMPO -CINES 
filE] FERIAS -PARQUES -DEPORTIVOS 

alternatlvaa para un daurrollo 
urbano Integral dentro del 

p 
20 o 

R 
c 
E 
N 18 
T 
A 
J 
E 10 .. 

e 

o 

6raa de conaarvaclón ecológloa dal D.F. 

ESPARCIMIENTO 
l"ue11te1 l11wat11110l611 propia -diente I• 
•plloaol611 de •no-t.•l•llOl·•ept tllf). 

CUADRO No. 40 



ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
UBICACION DE LUGARES 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

UBICACION 

D NO SALEN 

Ei OTROS 

- CENTRO DEL D.F 

EZJ DELEQACION 

l\\\\\\\'l P 'BLADO VECINO 

- E EL MISMO ?OBLADO - ----~:. ___ ... 
alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de conHrvaclón ecológica del D.F. 

p 150 
o 
R 

c "º E 
N 
T 
A 30 
J 
E 
.. 20 

10 

o 
ESPARCIMIENTO 

fuenle1 1n .. et1t80l6n Pf'IPI• ,..di.n1e la 
aplloaDl6n da •no-IH(•-·Hpl 11181). 

CUADRO No. 41 



3. 3. 4.2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

El caso de Tepenahuac presenta una clara .tendencia a la 

provisiOn de satis-Factores a través de la cabecera delegacional. 

ubicada a corta distancia. 

Muestra de lo anterior es el hecho de que para la poblacic5n 

total unicamente se cuenta con una escuela primaria!I una 

biblioteca local, un centro de salud, una plaza pOblica, un 

pequerío módulo deportivo conteniéndo una cancha de basquetbol, 

unas o-Ficinas administrativas representadas por la 

subdelegaciOn y un cementerio. Este nivel de equipamiento coloca 

al poblado en la c.ategor! a de Msico.·. 

Para la educaciOn basica la Primaria logra cubrir la demanda 

local(26.7'l.l mientras que a niveles mayores, los habitantes acuden 

a Villa Milpa Alta (63.37.l o a las delegaciones del centro del 

o. F. ( 107.) ( c. c. H. Val le jo) <v•r cuo.dro de ESCOLARIDAD FUERA DEL 

POBLADO> 

La atenciOn a la Salud es cubierta en un nivel Msico por el 

pequerío Centro de la SSA, ubicado ,en, el poblado (66.67.l, mientras 

que la tercera parte restante (33.37.l opta por acudir a Milpa 

Alta. <ver cua.dro de SERVICIOS MEDJ:COS BASXC05U. Sin embargo, 

cuando se requiere de servicios especializados, el 46.77. de los 

lugareríos acuden al centro del Distrito Federal, mientras que otro 
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46.77. se atiende en la localidad con médicos particulares, y el 

6.67. restante acude a Milpa Alta. <v•r cu'1dro de SERVICIOS MEDICOS 

ESPECIAL.IZADOS> 

El dl:!ricit cn.1s importante se encuentra precisamente en el rubro de 

abasto ya que no se cuenta con elementos b.1sicos como 

mercados o tianguis por lo que los habitantes se ven precisados a 

abastecerse en las peque~as tiendas locales o acudir a Milpa Alta 

(96.6%) a realizar las compras semanales. <v•r cuadro do 

A.DAS Tli:CI:MJ:ENTO> 

El segundo aspecto que adquiere importancia 

an.1lisis de los ~ricits correspondientes 

al 

TU~ 

realizar 

el de 

el 

la 

recreaci6n <vor cuadro de DIAONOSTICO DIE EQUIPAMIENTO>. Despu~s de 

la construcci6n de la cancha para pr~ctica de basquetbol no se han 

realizado nuevas obras para incrementar los espacios recreativos 

y de esparcimiento, de tal manera que el grueso de la poblaci6n 

que acostumbra dedicar tiempo a estas actividadas acude a Milpa 

Alta (307.>; el segundo lug•r de atracci6n lo representa el centro 

del D.F. con 16.6%, mientra~ que la poblaci6n restante se recrea 

en las instalaciones deportivas del poblado <6.67.). Para 

Tepenahuac poco menos del 40% de su poblaci6n no acostumbra estas 

act i Vi da des. <ver cuadro do ICSPARCXMXIENTO V RECREACXON> 

Entre el cClmulo de preguntas que conten1 a la encuesta aplicada 

se hacia reTerencia al equipamiento por lo cual pudo estimarse 

que la mayor parte de la poblaci6n acude a los mencionados 
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D A G N o S T I C O D E E GI U P A M 
SAN JUAN T EPENAHUAC 

--------------------------------------------------~--~------------- -------------------------------------
S E C T O R E L E M E N T O UNIDAD BASICA DE SUPERFICIE R E GI U E R I M I 

SERVICIO <UBS> C M 2 > \ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDUCACIDN 

SALUD 

COMERCIO Y 
ABASTO 

CULTURA 

RECREACION Y 
DEPORTE 

ESC. PRIMARIACl TURNO> 

C.DE SALUD COMUNITARIO Y 1 CONSUL 
PARTICULAR 

TIENDA CONASUPO B Y LECHERIA 
LICONSA 

SALON DE USOS MULTIPLES 

BIBLIOTECA 

PLAZA 

IGLESIA 

MODULO DEPORTIVO 

JARDIN 

JUEGOS INFANTILES 

SERVICIOS OFICINA SUBDELEGACION 
ADMINISTRA TI VOS 

CEMENTERIO 

COMUNICACIONES TERMINAL R-100 
Y TRANSPORTES 

TERMINAL COLECTIVOS 

S U P E R F I C I E T O T A L 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 

AULA C10) 

CONSULT <3> 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

FOSA 

ANDEN 

CAJON DE ABORDAJE 

M 2 

área de conservación ecológica del D.F. 

2,400 

100 

98 

80 

85 

800 

2,000 

500 

250 

120 

5,000 

18 

25 

11 ,468 

1 UBS X 475 HAB; 390 M 
*1,659 HAS I 475 = 3 
6 AULAS X 390 M2 = 2,3 

1 UBS X 4,800 HAB; 190 
1,659 HAB I 4,800 O. 
1 CONSUL X 190 M2 = 19 

COMERCIO EN GRAL. = 1 
1,659 HAB I 60 = 28 M2 

DESDE 5,000 HAB; 2 M2 
1,659 HAS/ 20 = 82 M2 

1 M2 X 70 HAB; DESDE 4 
1,659 HAB / 70 = 24 M2 

1 UBS X 6.25 HAB; DESD 
1,659 HAB / 6.25 = 265 
265.4 X 1.25 M2 = 331. 

0.066 M2 X HAS 
1,659 HAB X 0.066 = 10 

2 M2 X HAB; DESDE 2,50 
1,659 HAS X 2 = 3,318 

2 M2 X HAB; DESDE 2,50 
1,659 HAB X 2 = 3,318 1 

0.5 M2 X HAB; DESDE 2, 
1,659 HAS X 0.5 = 829.' 

0.03 M2 X HAB; DESDE 2 
1,659 HAB X 0.03 = 50 i 

1 UBS X 28 HAB; 5.2 M2 
1,659 HAB X 0.36 = 60 
60 X 5.2 = 312 M2 

1 UBS X 16,000 HAB; 1~ 

DESDE 5,000 HAB; 1 UBS 

= 1.1468 HECTAREAS CH 

FUENTE: NORMAS BASICAS DE EGIUIPAMIENT1 
* POBLACION ESTIMADA A 1995, CON UNA 

DE 1.8 X ANUAL. 



S TIC O DE EQU P ,. A M éO I · E · N .. T O 
SAN JUAN T EPENAHUAC 

----------------------------------------------------------------------------------------
UNIDAD BASICA DE 

SERVICIO (UBS> 
SUPERFICIE 

< M 2 l 
SUPERAVIT. DEFICIT 

----------------------------------------------------------------------------------------
AULA (10) 

CONSULT (3) 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

M 2 

FOSA 

ANDEN 

CAJON DE ABORDAJE 

M 2 

D.F. 

2,400 

100 

98 

80 

85 

800 

2,000 

500 

250 

120 

5,000 

1 UBS X 475 HAB¡ 390 M2 X AULA 
*1,659 HAB / 475 = 3 UBS o 6 AULAS 4 AULAS 
6 AULAS X 390 M2 = 2,340 M2 660 M2 

1 UBS X 4 1 800 HAB¡ 190 M2 X UBS 
1 1 659 HAB / 4 1 800 0.3 o 1 CONSUL 2 CONSUL 
1 CONSUL X 190 M2 = 190 M2 

COMERCIO EN GRAL. = 1 M2 X 60 HAB 
1,659 HAB / 60 = 28 M2 

DESDE 5,000 HAB¡ 2 M2 X 20 HAB 
1 1 659 HAB I 20 = 82 M2 

1 M2 X 70 HAB¡ DESDE 4,900 HAB 
1,659 HAB / 70 = 24 M2 

1 UBS X 6.25 HAB¡ DESDE 7 1 000 HAB 
1,659 HAB / 6.25 = 265.4 
265.4 X 1.25 M2 = 331.75 M2 

0.066 M2 X HAB 
1,659 HAB X 0.066 = 109 M2 

2 M2 X HAB¡ DESDE 2 1 500 HAB 
1,659 HAB X 2 = 3 1 318 M2 

2 M2 X HAB¡ DESDE 2 1 500 HAB 
1,659 HAB X 2 = 3,318 M2 

0.5 M2 X HAB; DESDE 2 1 500 HAB 
1 1 659 HAB X 0.5 = 829,5 M2 

0.03 M2 X HAB; DESDE 2 1 500 HAB 
1,659 HAB X 0.03 = 50 M2 

1 UBS X 28 HAB¡ 5.2 M2 X FOSA 
1,659 HAB X 0.36 = 60 
60 X 5.2 = 312 M2 

70 M2 

61 M2 

468.25 M2 

1 1 891 M2 

500 M2 

250 M2 

70 M2 

4,688 M2 

18 1 UBS X 16,000 HAB¡ 165 M2 X ANDEN 

25 DESDE 5 1 000 HAB; 1 U8S X 40 M2 

11,468 = 1.1468 HECTAREAS <HA> 

90 M2 

2 M2 

FUENTE: NORMAS BASICAS DE EQUIPAMIENTO URBANO, SEDUE, MEXICO 1984. 
* POBLACION ESTIMADA A 1995, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO CONSTANTE 

DE 1. 8 Y. ANUAL. 



ESCOLARIDAD FUERA DEL POBLADO 
PJ\TRON SOCIAL 

SAN JUAN TEPENAHUAC 

LUQARES 

EE'J EN EL MISMO POBLADO 

R DELEQACIONES VECINAS 

- EN POBLADO CERCANO• 

• VILLA llllLM AL'lll. 

1 ..... •·------.... :..-.......... ····-------··---·-·· 
1 11 ··-----······-·-... 

alternativa• para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
irM de conHrvaclón ecológlca del D.F. 

p 
o 
R c 
E 
N 

70 

80 

50 

T 40 
A 
J 
E 30 

~ 20 

10 

o 
ESCOLARIDAD 

,uet1.., l-'lpolM propia -dlanw I• 
aplloaal6n da -•lallf-·•apl tl81). 

CUADRO No. 42 



SERVICIOS MEDICOS BASICOS 
LUGARES DE ATENCION 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN TEPENAHUAC 

1.UGARES 

B OTROS 

- DEl.EGACIONES VECINAS 

1ZJ ESTADO VECINO 

- POBLADO VECINO 

- MlSMO POBLADO 

p 
o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

~ 

70 

60 

50 

"'º 
30 

20 

10 

o 
SAi.UD 

o 

alternatlvae para un deearrollo 
urbano Integral dentro del 
trea de coneervaclón ecológlca del D.F. 

Fuente: lnvHllglMll6n prople rHdlente le 
1pll.,.ol6n de 1noue1tHl•-·Hpt 111111). 

CUADRO No. 43 



SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 
LUGARES DE ATENCION 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN TEPENAHUAC 

LUGARES 

o NO ASISTE p eo o 
8 OTROS R c '40 -CENTRO DEL D.F. E 

N 
123 ESTADO VECINO T 

A 30 -POBLADO VECINO J 
E -MISMO POBLADO .. 20 

10 

o 
SALUD 

o 

alternatlvaa para un dHarrollo 
urbano Integral dentro del 
irea de conaervaclón ecológlca del D.F. 

Fuente1 lnwellgll016n propia 1Hdlente la 
aplloaol6n de enoue•ta•l•ooa·HPI 111111). 

CUADRO No. 44 



ABASTECIMIENTO 
LUGARES MAS FRECUENTES 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN TEPENAHUAC 

L.UGARES 

e OTROS -CENTRO DEL. D.F. 

o OTRAS DEL.EGACIONES 

m POBL.ADO VECINO 

l[D MISMO POBL.ADO 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de conservación ecológica del D.F. 

p 
o 
R 
c 
E 
N 
T 
A 
J 
E .. 

100 

80 

eo 

"º 
20 o 

ollm~ 
ABASTECIMIENTO 

l'u•nte: lnft•tl1110l6n propl• IHdl•nte I• 
•pllo.ool6n d• •nouHIHl•1o.1·••pl 111111). 

CUADRO No. 45 



ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
LUGARES MAS COMUNES 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN TEPIENAHUAC 

LUGARES 

- NO SALEN 
CJ OTROS 

E DIAS DE CAMPO 

- CINES 
Eil FERIAS 

- PARQUES 
lliB DEPORTIVOS 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 

b 40 
R 
c 
E 
N 30 
T 
A 
J 
E 20 
,., 

10 

o 

trea de conaervaclón ecológlca del D.F. 

6.7 

ESPARCIMIENTO 
Fuente: ln .. atlgeol6n propia 11adlante la 
aplloaolcln de anoueatHl•-·Hpl 1111111. 

CUADRO No. 48 



ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
UBICACION DE LUGARES 

PATRON VIVIENDA 
SAN JUAN TEPENAHUAC 

UBICACION 

CJ NO SALEN 

~OTROS 

- CENTRO DEL D.F 

E:J DELEGACION 

tl\\\\\\'l POBLADO VECINO 

- EN EL MISMO POBLADO 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
trea de coneervaclón ecológica del D.F. 

p 40 
o 
R 
e 
E 30 
N 
T 
A 

~ 20 

.. 
10 

o 

8. 

ESPARCIMIENTO 
Fuente1 lnve1tlgeol6n propia IHdlante la 
aplloeol6n da anoueataalaooa•Hpl 111111). 

CUADRO No. 4 7 



centros cuando se trata de obtener satis~actores básicos, y a 

Villa Milpa Alta cuando requieren de servicios más especializadas. 
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3. 3. 4. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

Este poblado en particular 

lo que a los servicios de 

presenta un panorama muy 

equipamiento se refiere 

favorable en 

<ver cuadro da 

DIAONOSTICO DE EQUIPAMIENTO>, ya que adem:is de contar al interior 

del lugar, con un adecuado esquema de dotaciOn de elementos, se 

localiza a 15 mins. aprox. de la cabecera delegacional donde 

puede acudirse para satisfacer las demandas m:is especializadas en 

el caso de no localizarlas dentro del mismo poblado. 

Los elementos actuales con que cuenta la poblaciOn un 

jardln de ni~os, una primaria, una biblioteca, una capilla con 

juegos infantiles, un centro de salud comunitario, una tienda de 

barrio, una lecherta Liconsa, un tianguis, un centro social y 

cultural, un mOdulo deportivo conteni~ndo canchas de 

frontOn, basquetbol y juegos infantiles, una oficina 

futbol, 

de la 

subdelegaciOn, un cementerio, lavaderos pOblicos, terminal de 

ruta_lOO y base de colectivos situada a un costado de la iglesia. 

Sin lugar a dudas uno de los elementos distintivos del 

esquema de equipamiento es el contar con lavaderos 

cuales se localizan en la parte posterior de 

pObl ices los 

la escuela 

Primaria. Este elemento es de gran utilidad a la poblaciOn que no 

cuenta aan con servicio de agua potable en sus lotes. 

La distribuciOn de tales elementos es preferentemente hacia la 
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-_ ~-- -G N o s ,_T I e o D E E Q u I p A M E N T 
,., .. • o; '·" ···- -iS A N,--- L o R E N z o T L A c o V u e AN 
-,,=- - ~....c.~ ____________________ . ___ ..,:. __ ·.:.;;-~;.;._::__,;__·...:.:.....:.· __ ..:,..;.:.·_·~~--'..-__ ,;_ __ ~------------ _________ :.,__, __ ;_-~-;_~------------------

S E C T O R UNIDAD BASICA DE SUPERFICIE R E Q U E R I M I 
SERVICIO <UBSl M 2 __________________ ;.;,;,:.,__~~-..:.-..;.;:...._..:::....---~-----~_. __ ;;,_· __ ·_~,;_,;_ ___ ~:_-________________________________________________ _ 

EDUCACION J A_RD IN DE N IlllOS < 1 TURNO> AULA (6) 

PRIMARIA<2 TURNOS> AULA<9> 

SALUD CENTRO DE SALUD COMUNITARIO CONSULT (3) 

COMERCIO V TIENDA DE BARRIO V LECHERIA LICONSA M2 

CULTURA 

RECREAC ION V 
DEPORTE 

CENTRO CULTURAL V SOCIAL 
INCLUYE PLAZA 

BIBLIOTECA 

IGLESIA V CAPILLA 

MODULO DEPORTIVO 

JUEGOS INFANTILES 

JARDIN Y AREAS VERDES 

SERVICIOS OFICINA SU8DELEGACION 
ADMINISTRATIVOS 

CEMENTERIO 

LAVADEROS PUBLICOS 

COMUNICACIONES TERMINAL R-100 
V TRANSPORTE 

TERMINAL COLECTIVOS 

S U P E R F I C I E T O T A L 

alternativas para un desarrollo 
urbano integral dentro del 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

FOSA 

M2 

ANDEN 

CAJON DE ABORDAJ 

M2 

área de conservación ecológica del D.F. 

2,750 

3,380 

280 

160 

1,300 

144 

1,000 

8,675 

225 

100 

100 

2, L25 

320 

18 

25 

20,602 

1 UBS X 780°HAB; 212_.M 
*3,340 HAB I 780 = 4 u? 
6 AULAS X 212 M2 = 1,27 

1 UBS X 475 HAB; 390 M2 
3,340 HAB I 475 = 7 UB 
9 AULAS X 390 M2 = 3,24 

1 UBS X 4 1 800 HAB; 190 
3 1 340 HAB / 4,800 = 0.7 
0.7 UBS X 190 M2 = 133 

COMERCIO EN GRAL.= 1 M2 
3,340 HAB I 60 = 56 M2 

2 UBS X 20 HAB; DESDE 5 
3,340 HAB / 20 = 167 
167 X 2 M2 = 334 M2 

1 UBS X 70 HAB; DESDE 4 
3,340 HAB I 70 = 47 M2 

0.066 UBS X HAB¡ 
3,340 HAB X 0.066 = 22C 

2 UBS X HAB; DESDE 2,5C 
3,340 HAB X 2 = 6,680 ~ 

0.5 UBS X HAB; DESDE 2, 
3,340 HAB X 0.5 = 1,67C 

2 UBS X HAB; DESDE 2,5C 
3,340 HAB X 2 = 6 1 680 ~ 

0.03 UBS X HAB; DESDE • 
3,340 HAB X 0.03 = 100 

1 UBS X 28 HAB; 5.2 M2 
3,360 HAB X 0.036 = 12C 
120 X 5.2 = 640 M2 

1 UBS X 16,000 HAB 
165 M2 X ANDEN 

1 UBS X 40 M2; DESDE 5. 

= 2.0602 HECTAREAS <HA: 

FUENTE: NORMAS BASICAS DE EQUIPAMIEI 
* POBLAClON ESTIMADA A 1995, CON UNI 

DE 3.3 Y. ANUAL. 



CD DE EQUIPAM E N T O 
L o R E N z o T L A c o y u c A .N 

----------------- _________________________________________________________ .:_:.:._ ____ _:~------
UNIDAD BASICA DE SUPERFICIE R E Q U E R 1 M 1 E N T O SUPERAVIT' DEFICIT 

SERVICIO <UBS> M 2 
--------------------------------------------------------------------..:.-~~~~·~-~;;--~::.;:..::,..;..:.;~_:__ 

AULA (6) 2,750 

AULA (9) 3,380 

CONSULT (3) 280 

A M2 160 

M2 1,300 

M2 144 

M2 1,000 

M2 B,675 

M2 225 

M2 100 

M2 100 

FOSA 2, 125 

M2 320 

ANDEN 18 

CAJON DE ABORDAJ 25 

1 UBS X 780.HAB; 212 M2 X AULA 
*3,340 HAB / 780 = 4 UBS o 6 UBS 
6 AULAS X 212 M2 = 1,272 M2 1,478 M2 

1 UBS X 475 HAB; 390 M2 X AULA 
3,340 HAB / 475 = 7 UBS o 9 UBS 
9 AULAS X 390 M2 = 3,240 M2 140 M2 

1 UBS X 4,800 HAB; 190 M2 X CONSULT 
3,340 HAB / 4,800 = 0.7 UBS 2 CONSULT 
0.7 UBS X 190 M2 = 133 M2 144 M2 

COMERCIO EN GRAL.= 1 M2 X 60 HAS 
3,340 HAB / 60 = 56 M2 104 M2 

2 UBS X 20 HAB; DESDE 5,000 HAB 
3,340 HAB / 20 = 167 
167 X 2 M2 = 334 M2 966 M2 

1 UBS X 70 HAB; DESDE 4,900 HAB 
3,340 HAB / 70 = 47 M2 97 M2 

0.066 UBS X HAB; 
3,340 HAB X 0.066 = 220 M2 780 M2 

2 UBS X HAB; DESDE 2,500 HAB 
3,340 HAB X 2 = 6,680 M2 1,995 M2 

0.5 UBS X HAB; DESDE 2,500 HAB 
3,340 HAB X 0.5 = 1,670 M2 1,445 M2 

2 UBS X HAB; DESDE 2,500 HAB 
3,340 HAB X 2 = 6,680 M2 6,580 M2 

0.03 UBS X HAB; DESDE 2,500 HAB 
3,340 HAB X 0.03 = 100 M2 

1 UBS X 28 HAB; 5.2 M2 X FOSA 
3,360 HAB X 0.036 = 120 
120 X 5.2 = 640 M2 

1 UBS X 16,000 HAB 
165 M2 X ANDEN 

1 UBS X 40 M2; DESDE 5,000 HAB 

1,485 M2 

----------------------------------------------------------------------------------------
M2 

D.F. 

20,602 = 2.0602 HECTAREAS <HA> 

FUENTE: NORMAS BASICAS DE EQUIPAMIENTO URBANO, SEDUE, MEXICO 1984. 
* POBLACION ESTIMADA A 1995, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO CONSTANTE 

DE 3.3 l'. ANUAL. 



parte centro del poblado y dentro de la peri-Feria del Area más 

consolidada. El crecimiento generado hacia el extremo Poniente 

hace muy posible que en poco tiempo sea necesaria la creación de 

centros de apoyo que cubran las necesidades . de demanda 

-Futura de la población. 

El sector educación tiene los elementos necesarios para absorber 

la demanda local en .un 75%, mientras que poco m.1s del 13% de los 

habitantes en edad escolar acuden al poblado de Villa Milpa Alta; 

el lO'l. restante asiste a delegaciones vecinas como Xochimilco y 

T 1'1.. huac. <vor cua.dro d• ESCOLARIDAD FUERA DEL POllLADO> 

El centro de abastecimiento al que acuden la mayor parte de los 

habitantes del poblado (66.6'l.l se localiza en el mercado de Milpa 

Alta. Un 30% opta por abastecerse en las peque~as tiendas locales, 

y el resto (3.4%) acude al centro del D.F. <ver cuCLclro de 

ABASTECXMIENTO> 

Para la atención de la salud, las instalaciones de Tlacoyucan 

logran subsanar el BO'l. de la demanda en su nivel b.1sico, mientras 

que el 20% restante acude a Vil la Milpa Al ta. <ver cuCLclro de 

SERVXCOS MEDXCOS BASXCOS> La atención especializada es atendida 

mayoritariamente por los servicios de Milpa Alta (46.7'l.l, un 20% 

de la población permanece en el poblado; mientras que el 16.7% 

acude a las clt nicas del centro del Distrito Federal. <ver cuCLclro 

de SERVICIOS MEDXCOS ESPECIALXZADOS> 
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Por otro lado, los lugares de esparcimiento y recreaciOn 

pre~eridos por la mayor parte de la gente <53.47.) se localizan en' 

el mismo poblado y los constituyen las instalaciones deportivas. 

Otra parte asiste al poblado de Villa Milpa Alta <6.67.), y solo el 

3.37., acude al centro del Distrito Federal. Un porcentaje 

importante de la poblaciOn 26.77., no acostumbra dedicar parte de 

su tiempo a estas actividades. <v•r cua.dro d• ESPARCIMIENTO v 

RECREA.CION> 

El diagnOstico-pronOstico del equipamiento proyecta un 

super~vit actual que· cubre los requerimientos durante los 

prOximos af'ios. Por lo que en este momento no se prevee la 

necesidad de construcciOn de centros para equipamiento. 
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ESCOLARIDAD FUERA DEL POBLADO 
PATRON SOCIAL 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

LUQARES 

EJEI EN EL MISMO POBLADO 

E DELEQACIONE8 VECINAS 

- EN POBLADO CERCANO• 

• VILLA lllLM ALV. 

1 1 1 ... -·------: .. :.-........ ····------···---·-·· 
'11 ••-----···· ........ ~ 

alternativa• para un daNrrollo 
urbano Integral dentro del 
Ir•• da conaervacl6n ecológica dal D.F. 

p 
o 

80 

~ 80 
E 
N 
T 

1 40 
E .. 

20 

o 
ESCOLARIDAD 

Puen•• lnwal'9Ml6n propia ••dl•n• I• 
•plloaol6n de -llffla•(•.,.·Hpl 1991). 
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SERVICIOS MEDICOS BASICOS 
LUGARES DE ATENCION 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

LUGARES 

lla OTROS 

- DELEGACIONES VECINAS 

E3 ESTADO VECINO 

8 POBLADO VECINO 

~ MISMO POBLADO 

p 
o 
R 
c 
E 
N 
T 
A 
J 
E .. 

100 

80 

eo 

"'º 
20 

o 
SALUD 

o 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de conaervaclón ecológlca del D.F. 

fuente: lnw•llgeal6n prople rHdlente I• 
•Pll1111ol6n d• enoue•IHl•ll08•Hpt 1981). 
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SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 
LUGARES DE ATENCION 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

LUGARES 

CJ NO ASISTE 

e OTROS -CENTRO DEL D.F. 

B ESTADO VECINO -POBLADO VECINO 
g MISMO POBLADO 

alternatlvaa para un dHarrollo 
urbano Integral dentro del 

p 
o 
R e 
E 
N 
T 
A 
J 
E .. 

t.rea de conaervaclón ecológica del D.F. 

.50 

40 

30 

20 

10 

SALUD 
Fuente: tnwellgaol6n propia 1Hdlante la 
aplloaal6n de enaue1tae(aga1-Hpl 1881). 
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ABASTECIMIENTO 
LUGARES MAS FRECUENTES 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

LUGARES 

~OTROS 

- CENTRO DEL D.F. 

E:J OTRAS DELEGACIONES 

9 POBLADO VECINO 

l!ll!il MISMO POBLADO 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de conHrvaclón ecológlca del D.F. 

p 
o 

70 

R 60 
e 
E 150 
N 
T 
A 40 
J 
E 30 

20 

10 

o 
ABASTECIMIENTO 

Fuente1 lnw•tlt1110l6n prople ••diente I• 
•Pll.,.ot6n d• •noue•tH(•goe•Hpt 111111). 
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ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
LUGARES MAS COMUNES 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

LUGARES -NO SALEN 

CJ OTROS 

El DIAS DE CAMPO -CINES 

CIJ FERIAS -PARQUES -DEPORTIVOS 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 

p 
80 o 

R c 
E "'º N 
T 
A 30 
J 
E .. 20 

10 

o 

6.rea de conaervaclón ecológlca del D.F. 

ESPARCIMIENTO 
Fuente: lnvHllgeol6n prople rHdl•nte I• 
•plloaof6n de enouHIH(•goa•Hpl 111111). 
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ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
UBICACION DE LUGARES 

PATRON VIVIENDA 
SAN LORENZO TlACOYUCAN 

UBICACION 

CJ NO SALEN 

IE!I OTROS 

- CENTRO DEL D.F 

C3 DELEGACION 

g POeLA.OO VECINO 

1!1!!!!11 EN EL MISMO POBLADO 

alternatlvH para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
trea de conaervaclón ecológlca del D.F. 

p 
o 
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N 80 
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A <40 
J 
E 

30 

20 

10 

o 
ESPARCIMIENTO 

P'uente: lnve•ll11eol6n propia .. •dlante la 
aplloao16n de enoueata•(•-·••PI 1991). 
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3.3.5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

3.3.5.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACION TLAHUAC 

AGUA POTABLE 

La red de agua potable en la actualidad cubre la demanda de la 

poblaciOn dentro de un rango que va del 80 al lOO'l., 

esto a las condiciones de las ~reas de viviendas 

ubicadas al Surponiente. Para dicha demanda se cuenta 

debiéndose 

precarias 

con el 

abastecimiento de la red delegacional adem~s de la existencia de 

un pozo de extracciOn de agua potable ubicado sobre la calle de 

las Palmas. En este mismo lugar se localiza 

almacenamiento denominado "Tulyehualco". 

el tanque de 

Al igual que la mayor1a de las poblaciones dentro de la 

delegaciOn, Ixtayopan recibe una dotaciOn de agua regulada 

mediante un horario establecido que generalmente abarca horas en 

la madrugada, después de este lapso, el afluente disminuye 

paulatinamente hasta desaparecer. De esta manera, algunas zonas 

de la periferia y zona Sur carecen frecuentemente del servicio 

por falta de la red, adem.1s como ya se mencionO, estas zonas se 

encuentran irregulares y colindan con pendientes cuyo rango es 

desfavorable para el aprovisionamiento del servicio. 

provisional para estas ~raas ha sido_ el sumini~tro 

mediante pipas, con las deficiencias y . problemas 

representa. 
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DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL 

El rango de cobertura del servicio de drenaje presenta una 

mayor deTiciencia con respecto al suministro de' agua potable, Se 

estima que actualmente dicho sistema satisTace las necesidades 

dentro de un promedio que va del 50 al 757., lo cual representa en 

el mejor de los casos, un cuarto de la poblaciOn total carente del 

servicio. 

Las zonas que cuentan con la red se conectan a un colector 

primario el cual desaloja en partes hacia el canal 11 Ameca 11
• Por 

otro lado, la poblaciOn que carece del servicio se ve obligada a 

desalojar al aire libre o en rebosaderos y grietas. Cabe 

mecionar 

utiliza 

que la mayor parte 

de 

del grueso de estos habitantes 

los sistemas letrinas poco apropiados en su 

Tuncionamiento, atentando contra la salud de los propios usuarios. 

Ade~s de los riesgos de salud, el Trecuente desalojo al aire 

libre o en rebosaderos, provoca la contaminaciOn del subsuelo y 

de los mantos acu!Teros cuya caracter1stica en esta regiOn es su 

poca proTundidad, como lo vimos en el apartado de rr*dio T1sico. 

Por otro lado, la recolecciOn de aguas pluviales se realiza por 

medio de dos sistemas conjuntos: las ~reas habitacionales del 

centro y Nororiente cuentan con un limitado sistema 

alcantarillas pluviales, mientras que las zonas 

consolidadas del Sur y Surponiente drenan las aguas de 
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por pendiente natural, ademAs de la absorción de las terracer1as. 

El cacuce del canal Ameca, que en otro tiempo se encargaba de 

proveer de agua al asentamiento, en la actualidad se encuentra 

gravemente contaminado. Su utilizaciOn regular como colector de 

los desechos lo han convertido en el principal sistema de 

desalojo. La dericiencia en la recolección de basura ha propiciado 

el continuo uso del canal como tiradero, convirtiéndolo as1 en 

el principal roco de contaminaciOn del poblado. 

Las alteraciones mAs graves al ecosistema se localizan hacia Sur y 

Surponiente donde, como hemos rererido, se utilizan rebosaderos 

y letrinas presentAndose en el peor de los casos, la derecación al 

aire libre. El uso indiscriminado de todos estos elementos 

contribuye a contaminar los mantos acu1 reros localizados a poca 

prorundidad <como se vió en el apartado de Unidades Ambientales>. 

Si no se dA una respuesta rApida a esta situación se corre el 

peligro de perder estas recargas acu1reras alterando de manera 

irreversible, el ecosistema global de la región. 

ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO 

San Juan Ixtayopan cuenta con una red de energ1a eléctrica la 

cual se estima abastece un rango del 70 al 75% de la población 

total. Nuevamente son las viviendas irregulares las que carecen 

del servicio y presentan mayor grado de diricultad para 

dotarlas. 
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Por otro lado, el alumbrado pOblico cubre aproximadamente un 

rango que va del 50 al 757., en el mejor de los 

destacar que la mayor parte del mismo se localiza en 

central y al Oriente del poblado. 

El sistema eléctrico es alimentado por una 

casos. 

la 

Cabe 

parte 

subestación 

eléctrica localizada al Sur del Area central sobre la Av. Comercio 

Sur. 
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3.3.5.2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOA.CION MILPA. AL.TA 

AGUA POTABLE 

Debido al tama~o de la población, los requerimientos de 

suministro de agua potable se consideran poco representativos en 

comparación con localidades mayores. Actualmente el rango de 

cobertura del servicio rebasa poco m.is del 90'l.! ' 2 presentando sus 

deficiencias más significativas en los extremos Oriente y 

Norponiente debido al emplazamiento de vivienda irregular en 

zonas escarpadas. 

Actualmente se realiza la perforación de un pozo profundo para 

extracción de agua con un costo aproximado de $1'736'347,993; y 

cuyo afluente se estima beneficie a 30,000 habs. Este pozo se 

localiza al Oriente del poblado y se pretende que dote además, a 

la población de Santa Ana Tlacotenco y otras localidades 

circundantes. La realización de esta obra representa el impacto 

ambiental más fuerte en la zona, ya que con el volúmen de 

extracción puede esperarse el pronto desgaste de los mantos 

acu! feros de la localidad, lo cual provocar.i la paulatina 

reducción en el nivel de humedad de las tierras agr1colas. 

DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL 

La cobertura del servicio se ha estimado .. apro1<"imadamente en 

poco más del 45% de la población totpl, la mayor parte de la 

CS.Z> Ea l i.mac:\.On propi.a. madi. a.nLo •ncueala.a y •ond•o• rea.li.:zadoa en 
ca.mpo. <Agoet.o- Sept.i.embre de ts>s>t>. 
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red cubre la parte central y Norte, mientras 

utiliza sistemas de letrinas y rebosaderos. 

que 

Cabe mencionar que los programas delegacionales 

el 

para 

periodo tienen considerado el incremento del servicio 

resto 

este 

dentro 

del poblado por lo que actualmente se llevan a cabo obras de 

ampliaciOn de la red, incluyendo el mantenimiento de las 

existentes. Es probable que la apertura de la red mejore 

condiciones de desalojo para gran parte de los habitantes 

las 

que 

utilizan la vertiente de escurrimiento localizada al Oriente de la 

poblaciOn. 

Optimes Uno de los factores negativos de la falta de sistemas 

para desalojo de aguas servidas radica en el hecho de 

mayor parte de los desechos se vierten sin ningan 

tratamiento al Onico cacuce natural existente. 

que la 

tipo de 

Los sistemas para recolecciOn de las 

escasos en la mayor parte del poblado no 

establecida de alcantarillas o bocas de 

aguas pluviales 

existiendo una 

tormenta. De 

manera el caudal producto de las lluvias es drenado en 

natural ayudindose por la configuraciOn de la pendiente 

absorciOn propia del terreno. 

ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO 

y 

son 

red 

esta 

forma 

la 

Se estima que actualmente la 

poco 

cobertura de la red 

eléctrica alcanza a solventar m3.s del 7SY. 1
'

3 ,de la demanda 
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de 1 serv i e i o <ver cua.dro de D'IAONOSTICO DE INFRAESTRUCTURA>. El 

esquema de la red se origina en la parte central y se va 

desplazando hacia la periFeria. Si bien, es cierta· que existen 

zonas que no cuentan con el servicio, esto se ha generado a 

ra! z de la invas10n de áreas de cultivo por viviendas 

prec;arias, as1 como por los problemas de indeFiniciOn de 

limites por parte de la delegaciOn. Dejando sin servicios aquellas 

zonas habitacionales que aparecen Fuera de los H mi tes del 

poblado. 

El alumbrado pCblico representa otro Factor deFiciente en la 

periFeria ya que las vialidades primarias alternas no cuentan con 

un nCimero aceptable de luminarias. Asimismo, las vialidades 

locales, que son utilizadas también como acceso peatonal a los 

cultivos, no cuentan con la minima iluminaciOn dependiendo de los 

elementos existentes en las viviendas. 

Se estima que la zona central cuenta con suFicientes elementos de 

alumbrado pCblico salvo en la zona contigua al cauce 

torna en una área insegura al obscurecer. 

c1a> Eali.maci.On Propi.o. de 'a.cu•rdo a. reuLlado de aondeooe y •ncueela.a 
rea.l\.za.doa en el lugo.r. CAgoato-sepl\.•f'!'~r• de IOPI> 
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3. 3. 5.2. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

AGUA POTABLE 

La cobertura de este servicio se ha considerado dentro de un 

rango promedio del 75 al 1oor.:••>debido a que la mayor parte de 

los lotes cuentan con toma dom i e i liar i a <ver cua.dro de 

DIAONOSTICO DE INFRAESTRUCTURA>, excepto en :!.reas irregulares del 

Poniente del poblado, estas zonas requieren del aprovisionamiento 

del servicio mediante la dotaciOn periOdica de pipas. 

La red principal que surte a la localidad tiene su origen en 

Milpa Alta, centro abastecedor de la mayor parte de los 

poblados adyacentes. 

DRENA.JE SANITARIO Y PLUVIAL 

Una de las ventajas del emplazamiento del poblado en las 

laderas del volc:in Tl:iloc, repercute en un adecuado 

acondicionamiento de las redes de drenaje, las cuales trabajan 

por gravedad atendiendo la configuraciOn topogr~fica del 

paisaje. Actualmente, se estima que poco m:is del 50% de los 

habitantes cuentan con el servicio dentro del lote mientras que la 

mitad restante vierte sus desechos en 5 canales que corren de Sur 

a Norte. 

Al igual que en los dos casos anteriores, Tlacoyucan sirve a su 

poblaciOn central mientras que la peri-fi!rica debe obtener los 

<&.4> E•t.i.ma.ci.On propi.a. de a.cuerdo a.1. r••utt.a.do de •ondeo• y encueat.a.. 
rea.li. za.do• en •l Luga.r < Agoat.o- Sept.i.embre de .t.OOl > 
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servicios por mecanismos complementarios como el uso de 

rebosaderos, letrinas y -Fosas sépticas en el mejor de los casos. 

La problem~tica generada a rat z del uso de los mencionados canales 

es compleja ya que estos desechos no cuentan con ningún tipo de 

tratamiento y se convierten en posibles -Focos m6viles de 

inf'ecciOn con direcciOn a Milpa Alta. 

La cantidad de habitantes que utiliza estas vertientes como 

mecanismos de desecho es numerosa y constantemente va en aumento 

por la presiOn de las nuevas ~reas habitacionales irregulares las 

cuales, logicamente al generarse en las partes m~s escarpadas 

del poblado, no cuentan con el servicio. 

El poblado de Tlacoyucan es objeto de acciones de mejoramiento y 

complementaciOn de la red actual de drenaje. Af'ortunadamente se 

realizan obras de conexiOn mediante pozos de visita hacia dicha 

zona. 

ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO 

El aspecto de la energta se considera cubierto en su totalidad' 1 ~~ 

que aún las zonas de reciente creaciOn cuentan con la 

dotaciOn de este servicio. 

Por otro lado, el servicio de alumbrado público, siguiendo el 

de los dos casos anteriores. presenta una zona central cubierta 

u.~> E11tima.ci.On propia. de o.cuerdo a. reault.a.doa de aondeoe y encueata.a 
rea.liza.do• en el luga.r. <Ago•t.o- Septiembre de 1.PPl> 
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mientras que la peri~eria muestra grandes zonas cuyas vialidades 

carecen del servicio. Estas ~reas se encuentran pre~erentemente 

en el inicio de las amplias zonas de cultivo ubicadas al Sur. 
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3.3.6. IMAGEN URBANA 

3.3.6.1. SAN JUAN IXTAlt'OPAN 

DELEOACION TLAHUAC 

Actualmente es la zona histórica central de Ixtayopan la que 

presenta los aspectos m.1s significativos referentes al or! gen 

del poblado. Las t!picas construcciones realizadas con piedra y 

tejas conforman la imagen del lugar. Otro aspecto 

contribuye a enriquecer y salvaguardar el entorno es 

que 

la 

conservación del uso de la franja "guardapolvo", principalmente a 

todo lo largo de la Avenida Comercio en sus extremos Norte y Sur. 

Este elemento consiste en la distinción cromática dispuesta en las 

partes bajas de las fachadas principales mediante franjas de 2 ó 

3 grosores distintos, cuya finalidad cumple una doble -Función 

decorativa y de protección al polvo. 

La plaza principal ubicada a un lado de la mencionada avenida, 

conjuntamente con el quiosco y la iglesia con-Figuran el centro 

histórico tradicional. Dicho lugar se complementa con usos 

comerciales menores de requisición cotidiana lo cual lo vuelve un 

nodo sumamente concurrido por los habitantes del poblado. 

Adem.1s de los mencionados componentes centrales, existe una 

zona histórico-arqueológica denominada "los olivos", localizada 

camino a Tulyehualco, en el l!mite Norponiente. Este lugar 

representa un hito histórico trascendental para la zona ya que en 
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el se encuentran una serie de olivos cuya edad los convierte en 

mudos testigos del desarrollo r!sico de la regiOn. Actualmente, 

est~ zona es utilizada como ~rea de recreaciOn por parte de los 

habitantes del poblado y localidades cercanas <Tulyehualco>. 

Realmente son pocas las acciones que la delegaciOn ha emprendido 

para el rescate de esta zona y debido a que se localiza en los 

l!mites del poblado, las autoridades locales tampoco han realizado 

campa~as de protecciOn. Su importancia histOrica se ve rearirmada 

con una serie de piezas arqueolOgicas de or!gen prehisp~nico que 

se encuentran expuestas en el museo local. 

La particularidad del emplazamiento del poblado obedeciendo la 

trayectoria de la vialidad principal, ha propiciado el 

surgimiento de las ~reas habitacionales retomando el trazo del 

casco urbano. El problema de estas ~reas habitacionales es que su 

dise~o no ha respetado las caracter!sticas de la imagen del 

lugar ni ha propiciado la conservaciOn de los 

entorno. 

componentes 

Sobra decir que no existe ninguna correspondencia 

del 

que 

identirique las zonas habitacionales peri~ricas como parte del 

poblado de San Juan Ixtayopan. Puede percibirse claramente el 

rompimiento de la continuidad entre los diversos barrios tan 

solo con ver la conrormaciOn de la vivienda y los servicios. 

Ejemplo de lo anterior es el conjunto habitacional 

localiza al extremo Poniente del poblado. Esta zona 
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la coyuntura ~rsica entre las antiguas y las actuales Areas de 

crecimiento. La percepciOn de un rompimiento contextual es total 

y degrada la imAgen del lugar. 

La condici6n de poblados enclavados dentro de la zona de 

conservaci6n ecolOgica hace pensar en un contexto rCistico 

rodeado por amplias zonas arboladas, el casa de San Juan 

Ixtayopan nos remite a una Arida realidad ya que realmente es 

poca la vegetaciOn que puede localizarse enriqueciéndo su 

paisaje. En algunas ocasiones, la estreché z de 1 as secciones 

viales asr como la ~alta de banquetas puede argumentar la 

desolaciOn del paisaje. pero la mayorra de las 

conciencia por parte de los habitantes de la 

preservar y enriquecer el contexto. 
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3. 3. 6. 2 SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

El contexto local se conforma a partir de la plaza central, la 

iglesia y los servicios administrativos con que cuenta el 

poblado. La delimitaciOn de la zona histOrica del lugar se ve 

los subrayada, como en el caso enterior, por el uso de 

tradicionales "guardapolvos", cuya franja de colores en tonos café 

y marrOn uniformizan las fachadas de las escasas calles. 

Puede definirse la imagen general del poblado como agradable ya 

que los caminos de acceso est~n enmarcados por un paisaje de 

arboles cuya frondosidad y 

natural interesante. 

diversidad, integran un mosaico 

La escasa traza regular del poblado contiene también un paisaje 

natural propiciado por la labor de los habitantes quienes han 

manifestado su interés por preservar una imagen digna del lugar. 

De este modo, las banquetas son enmarcadas por arboles y 

arbustos de diversas especies y los remates visuales acrecentan 

la belleza formal de fachadas y calles. 

En lo que respecta a las construcciones recientes que se 

perciben, estas manifiestan un alto grado de consolidaciOn, as! 

como una marcada preferencia orientada hacia los estilos modernos. 

Puede estimarse que la capacidad econOmica de sus habitantes es 

alta ya que las viviendas son constru!das en 2 niveles o ~s 
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dentro de amplios lotes. 

Con respecto a lo anterior, mediante el análisis de las respuestas 

del muestreo, pudimos percibir una clara preocupación por la 

elevación del "status" social de estos moradores, quienes tratan 

de distinguirse de los demás a través del aspecto de sus 

viviendas. Muestra de esto es el extremo Norte de la parte central 

del poblado. 

E!? p1·eocupante 1 a actitud de los habitantes del poblado ya que 

sino se establece algGn tipo de norma con respecto a los 

parámetros para la construcción de vivienda alternativa que 

esbozaremos más adelante-, es probable que esta pre-ferencia por 

construcciones modernas deteriore la imágen del poblado 

grado que paulatinamente se convierta en un suburbio de 

urbana de Milpa Alta. 
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3. 3. 6. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

Como se ha hecho menciOn con los dos poblados anteriores" el 

contexto urbano de San Lorenzo Tlacoyucan se encuentra 

principalmente en la riqueza de su centro histOrico. En este 

la iglesia contenié ndo caso el Area centro estA coronada 

el cementerio, un peque~o centro 

subdelegacionales. 

por 

de abasto y las of'icinas 

Tlacoyucan conserva la mayor parte de sus calles principales con 

una ltnea en colores marrOn, cuya doble f'inalidad como elemento 

protector de la erosiOn provocada por el polvo, ade~s de 

distintivo que homogeneiza la im.igen de las f'achadas, otorga al 

paisaje un carActer especial. 

La zona habitacional que colinda al Norte de ' la iglesia, 

presumiblemente sustenta las viviendas m.is antiguas 

pertenecientes al casco urbano. Estas viviendas estAn 

construtdas con materiales propios de la regiOn y utilizando el 

adobe como una de las materias primas por excelencia sus 

techumbres son construtdas con tejas y conservando una amplia 

cumbrera central con sistema a dos aguas que permite una adecuada 

eliminaciOn de la precipitaciOn pluvial. 

Este tipo de viviendas aparecen en la zona colindante al centro 

histOrico y su conservaciOn hasta hoy ha permitido distinguirla 
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de las :ireas habitacionales establecidas posteriormente las 

cuales, por desgracia, han perdido el colorido y la armenia con su 

entorno. 

Uno de los aspectos de i~gen qL1e ha permitido preservar el 

car:icter de poblado ha sido su grado de a1·borizaciOn. Dicha 

actividad se ha visto ravorecida por la labor individual de 

los vecinos, quienes han tratado de sembrar especies diversas que 

en conJunto sustentan una im:igen urbana agradable. Los 

visuales log1·ados en base a los macizos de :irboles 

los erectos visuales ~s interesantes del poblado. 

Cabe mencionar que la participaciOn no es del total 

remates 

constituyen 

de los 

pobladores y puede percibirse mayor i tar lamente en las :i reas m:is 

consolidadas del centro. 
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3.4 ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA Y POLITICA 

La -finalidad de este apat-tado es analizar los aspectos m.1s 

importantes que en materia de la estructura social de-finen el 

panorama econOmico y polttico de los poblados estudiados. La 

in-ferencia de estos elementos dentro del contexto global determina 

un patron social cuyo conocimiento se ha considerado 

para los postulados -finales de este trabajo. 

relevante 

Realmente estamos conscientes de la complejidad del an3-lisis de 

este Ambito y sobre todo tratAndose de una zona donde inciden 

una serie de -fuerzas sociales y poltticas sobre las actividades de 

los moradores. Dichas -fuerzas muchas veces no son -f~ciles de 

determinar por medio de un a~lisis general como el presente, 

sin embargo, no pretendemos establecer con certeza el origen de 

los patrones sociales de conducta de la poblaciOn ya que no es 

-finalidad de este trabajo, sino presentar un 

esquematice nuestra apreciaciOn sobre la 

panorama general que 

razon de los 

principales procesos sociales, econOmicos y poltticos dentro del 

Area que circunscribe a los poblados rurales. 

Comenzaremos de-fini~ndo un horizonte general de los aspectos que 

posteriormente serAn tratados con mayor pro-fundidad para cada 

uno de los estudios de caso. 

El aspecto social del Area se 

atracciOn por parte del Area 
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mientras que hacia los estados y municipios colindantes, la 

-fase para el establecimiento de vr ncL1los tanto económicos 

sociales, se encuentra en pleno proceso de con-formación. 

como 

Por otro lado la econom!a también mani-fiesta una dependencia 

relevante del Area urbana. Es probable que estos lazos eco~micos 

tengan su ortgen en el desarrollo histórico-social de la zona, y 

que en la actualidad, solo re-flejen los resultados de una 

interdependencia ancestral. 

El crecimiento demogrAfico dentro de la zona es consecuencia de un 

Ambito social cuya dinAmica se con-forma mediante un lento 

proceso de migración y, claro esta, 

propio de los poblados. 

del crecimiento vegetativo 

La Población Economicamente Activa CPEAJ responde al patrón de 

ubicación del lugar con respecto a la zona urbana. Al mismo 

tiempo los poblados mayores también proporcionan un campo de 

trabajo amplio en el sector de los servicios. De esta manera!" 

las cabeceras delegacionales se convierten en 

atracción como posibles -fuentes de trabajo. 

nodos de 

El Ambito de las organizaciones locales como los elementos de 

vinculaciOn de la población con las autoridades es complejo ya 

que al tratarse de areas primordialmente agr1colas la cohesión de 

la gente es poca o nula. Los grandes 

relación a la producción y venta de 
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generan desconTianza entre los campesinos. 
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3.4.1. DEMOGRAFIA 

3.4.1.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DEL~OACXON TLAHUAC 

Para el al'io de 1970, la localidad de San Juan I>:tayopan contaba 

con una poblaciOn estimada en 5,624 habitantes. Diez af'íos despu~s, 

para 1980, dicha poblaciOn registro un aumento a 8, 397 habitantes 

lo cual la coloco como uno de los asentamientos rurales m.1s 

poblados no solo de los cuatro con que cuenta la delegaciOn, sino 

dentro del .1rea de conservaciOn ecolOgica en su conjunto. 

euadro de EVOLUCION DE LA POBLACIONI Para el af'io de 1985, la 

poblaciOn de la localidad habla rebasado los diez mil habitantes 

Cl0,167) y se colocaba en segundo lugar despu~s del poblado de San 

Andr~s Mixquic, ubicado dentro de la misma de!egaciOn. 

Como puede notarse, la tendencia de crecimiento se muestra 

constante y dentro de un par.1metro de 3.5 ~ 

proyecciones realizadas con base a este dato 

siguientes perspectivas: 
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AFIO 

1970 

•1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2010 

• af'ío base 

SAN JUAN IXTAVOPAN 

EVOLUCION DE LA POBLACION 
e 1970-201 O) 

TASA DE CRECIMIENTO 

" 

<••> 
3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

POBLACION 

milesde hab. 

5, 624 

8, 397 

10, 167 

12, 263 

14., 848 

17, 978 

27, 384 

•• Eat.i.ma.ci.On propi.a. en bo.ae a. 
da.to• demogr~f i.coa. 

Fuent.e: M•mori.a.. de Programa.a Pa.rci.a.lea pa.ra. Poblado• aura.lee •n 
A.CE. D. D. F.,. FRISA. SOOO,. p. 2 y 3. 
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Como puede verse, las perspectivas de crecimiento de la poblaciOn 

dur-ante los pr-oximos 2(1 af'íos, tender-an a doblar- su tamaf'ío en poco 

mas de una ~cada, lo cual der-ivar-a en un incr-emento de la demanda 

de servicios pr-esumiblemente dentro de las Areas de crecimiento. 

No debe olvida1-se qLte el factor del crecimiento social incide de 

manera permanente en el univer-so de la conformación demogr-afica 

del poblado. Asimismo, Ixtayopan presenta una estructur-aciOn de su 

poblaciOn con el 4(1% de habitantes nativos, mientras que el 33% 

son consecuencia de las olas migr-ator-ias pr-ovenientes del centr-o 

del Distrito Federal. <ver cu<>dro d• LUOAR ANTERIOR DE RESIDENCIA) 

Por- otro lado, la composiciOn de la Pir-amide de edades <ver euo.d.ro 

de PIRAMIDE DE EDADES> responde a la tendencia general de la 

los habitantes PoblaciOn Nacional; es decir poco mas del 40% 

en Ixtayopan tiene menos de 20 af'íos, mientras 

mayor de 60 af'íos representa poco mas del 5%. 

de 

que la población 

Nos encontr-amos con el fenómeno de una numerosa población joven 

que r-equiere de mayor atenciOn y la cual pr-obablemente, optar-a por 

buscar alternativas de estudios mas especializados o fuentes de 

empleo mejor remuneradas fuer-a de su lugar de or-tgen. Mientras 

tanto, la base de la PirAmide se encuentr-a constitut da por la 

poblaciOn entre O y 9 af'íos de edad. 
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3. 4.1. 2. SAN JUAN TEPENAH\IAC 

DELEOACION MILPA. ALTA. 

El poblado de San Juan Tepenahuac, representa uno de los 

asentamientos humanos mas pequei"los de la Delegación Milpa Alta. A 

continuación reai"izaremos un breve aralisis de 

demogr.1fica manifestada por esta localidad. 

la evolución 

El censo nacional de población y vivienda 1970, 1980, estimó que 

para la década de los 70's, Tepenahuac contaba con 

constante de 1127 habitantes. Para 1980, esta 

una población 

cantidad se 

incremento a 1296 habitantes, lo cual quiere decir que en un lapso 

de diez ai"los, la población aumento en 169 habitantes. Es v.1lido 

plantear la posibilidad de que el grueso de estos habitantes 

representen el 

tiempo. (do.loa 

crecimiento 

obt.en\.doa det 

Vi.viendo. de U>?O y t.080>. 

natural 

C•n•o 

experimentado durante ese 

Na.ci.ona.l de Pobta.ci.on y 

El c.1lculo de la tasa de crecimiento realizado en base a los datos 

referidos, arroja un porcentaje estimado de 1.8 X anual. Mediante 

este dato podemos vislumbrar el comportamiento demogr.1fico por 

proyecciones. De esta manera la perspectiva poblacional puede 

resumirse de la siguiente manera: 
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AFIO 

1970 

•1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2010 

• at"ío base 

SAN JUAN TEPENAHUAC 

EVOLUCION DE LA POBLACION 
e 1 970-201 o> 

TASA DE CRECIMIENTO'••> POBLACION 

" mil.es de hab. 

1, 127 

1.0 1, 296 

1.0 1, 388 

1.0 1, 517 

1.0 1, 659 

1.0 1, 814 

1.0 2, 168 

•• &:et.i.maci.On propi.a. •n ba.a • 
da.t.o• demogr4.f i.coe. 

Fuente: Wemori.a.a d• Progra.met1 Pa.rci.a.l•• pa.ra. Pobla.do• Rura.lea en 
A.CE., Sa.n Jua.n Tepena.huac, D. D. F., FR:lSA l.PPO, P•' y !:l. 
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De manera comparativa, podemos establecer que este poblado 

presenta uno de los crecimientos demogr~Ticos cuya tasa es una de 

las mAs moderadas dentro de la regiOn <1.BY. anual>. 

A pesar de las tasas marcadas por el crecimiento natural, es 

posible que durante los prOximos aP'!os el incremento de habitantes 

sea determinado de manera dr~stica por el comportamiento en el 

renglOn del crecimiento social. De tal manera, deben establecerse 

las repercusiones que este crecimiento generar~ sobre los espacios 

dedicados a las labores agr1colas. 

Otro Tactor importante para determinar la trayectoria poblacional 

es la composiciOn de la Pir~mide de edades <ver cuadro de PIRAMIDE 

DE EDADES>. El par~metro que se presenta como f!IAs numeroso esta 

conTormado por los habitantes entre los 10 y los 19 aP'!os, 

representando el 277. de la poblaciOn total. 

Por otro lado, el resultado del sondeo realizado entre los 

habitantes de 1 lugar <ver cuadro de LUOAR ANTERIOR DE RESIDENCIA> 

establece que poco f!IAs del 507. son nativos, mientras que el 30Y. 

proviene de otros poblados, y sOlo poco ~s del 6Y. del centro del 

D.F. Esto demuestra que el papel que ha jugado la migraciOn dentro 

del contexto poblacional es todav1a muy limitado y actualmente se 

encuentra circunscrito a los poblados inmediatos. 
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Al observar el cuadro de antiguedad en domicilio <ver cuadro de 

ANTJ:OUEDAD EN DOMICXLIO> , podemos notar que los intervalos con 

mayor porcentaje pertenecen a los "nativos" y a los habitantes 

con más de 15 af'íos en la localidad (40% y 23.3%, respectivamente). 

Este dato determina un importante grado de cohesi6n entre los 

habitantes. 
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SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

El crecimiento poblacional experimentado por el ~rea urbana de San 

Lorenzo Tlacoyucan se encuentra rerleJado en el Censo de 1970 en 

el cual presentaba un total de 1469 habitantes. Para el a~o de 

1980, el aumento sustancial rué de 577 habitantes sumando un total 

de 2046 habitantes. 

De esta manera, la tasa de crecimiento experimentada durante la 

decada de los 70's rué del 3.3 ~ anual. Mediante esta base se han 

elaborado una serie de proyecciones correspondientes a la 

situaciOn que debe presentarse en la actualidad y durante los 

prOximos 20 ~os. Los resultados de estos c~lculos, ade~s de las 

tendencias del crecimiento histOrico y al'ío base son las 

siguientes: 
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AFIO 

1970 

.i900 

1985 

1990 

1995 

2000 

2010 

Fu.ente: 

EVOLUCION DE LA POBLACION 
(1970-2010) 

TASA DE CRECIMIENTO<•• > 

" 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

•• Eet.i.ma.ci.On 

POBLACION 

miles de hab. 

1, 469 

2, 046 

2, 414 

2, 839 

3, 340 

3, 928 

s. A36 

propi.a. •n be.e 
da.toa demogrtl t i.co•. 

M • m o r i. a. • de Programaa Parci.a.Lea para. PobLa.doa aura.Lea en 

ACIE., San Lorenzo TLa.coyucan , D. D. F., Fa:ISA j,PPC),. p. 4 y :S. 
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Durante la ~cada. pasada la diná.mica de crecimiento experimentada 

por la localidad rué considerada como una de las ~s altas de la 

delegaciOn (3.37. anual>. En lo que a la composiciOn de la pirámide 

de edades se re-fiere <ver cuGd.ro de PIRAW:Z:DE DE EDADES> poco menos 

del 507., corresponde a los habitantes de entre 10 y 30 al'ios, lo 

cual re~leja el esquema de la Pirámide Nacional. Sin embargo, la 

composiciOn demográ~ica dentro del poblado surre de ~recuentes 

alteraciones debido a la existencia de poblaciOn ~lotante que 

utliza la localidad como lugar ocasional de trabaja.••~ 

Puede establecerse que poco ~s del 807. de los habitantes 

residentes en el poblado y sus alrededores son nativos <v•r cuadro 

de LUOAR ANTIERXOR DE RESXDIENCXA>, mientras que el 207. restante se 

compone por migrantes de poblados vecinos y estados colindantes. 

Por otro lado, la estabilidad de los habitantes es determinada 

por el cuadro de antigüedad en domicilio <v•r cuadro reapecli.vo>; 

en esta grá~ica podemos observar que poco ~s del 457. de los 

habitantes nativos no han cambiado de domicilio, mientras que un 

407. lleva entre 1 y 8 al'ios de residir en el poblado. 

Estas dos grá~icas nos hacen posible percibir el grado de cohesiOn 

existente entre los habitantes. Es claro que la mayor parte de la 

poblaciOn es nativa lo cual genera lazos culturales y de identidad 

muy importantes y que serán análizados en un apartado posterior. 

Cid> E•t.i.maci.On re•uL ta.do de loe eondeoe y encu••t.o.a rea.1.\.za.doa 
en el Lugo.r <Agoat.o-Sept.i.embre de t.00:1.J 
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3. 4. 2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

CPEA:> 

3. 4. 2.1. SAN JUAN IXTA'iOPAN 

DELEOA.CION TLAHUAC 

El rango de poblaciOn dedicada a actividades ecorllmicas dentro de 

la localidad esta considerada en aproximadamente una tercera parte 

de la total (32.0 °Y.)<S.?><ver cuo.d.ro de PEA>, este porcentaje 

corresponde al estimado a nivel nacional y representa una parte 

importante de los habitantes que se encuentran en edad productiva. 

La conTormaciOn de la PEA se estructura en TUnciOn de los sectores 

econOmicos predominantes: agr!cola pecuario, industria, y 

servicios (V•r cua.dro d. SECTORES ECONOWJ:COS>. En la actualidad, 

el poblado de Ixtayopan est~ maniTestando una clara tendencia 

hacia la terciarizaciOn; es decir, hacia los servicios y las 

actividades inTormales. La paulatina incorporaciOn de la Tuerza de 

trabajo hacia el ~rea urbana del distrito Federal, as! como a 

Tulyehualco y Xochimilco, ha marcado el ritmo de crecimiento del 

sector terciario que pasa de contar con un 457. para 1970, a poco 

~s de 807. en la década actual. 

Por otro lado, el sector Primario de manera contraria, va 

perdiendo importancia en el ~mbito local y actualmente representa 

<t.7> E•t.i.ma.ci.On reault.ado de •ondeo• y encue•t.a.. r•a.U.za.da.m 
en el lugar.e Agoet.o-Sept.i.embr• de :t.OOt.> 
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poco m~s del 6% de la PEA total. Sin lugar a dudas, este fen6meno 

ha sido propiciado por la significativa p~rdida de tierras para 

cultivo en pos del surgimiento de ~reas habitacionales. El sector 

secundario ha adquirido relativa importancia (9'l.l debido al 

porcentaje de habitantes que trabajan fuera del poblado en el 

ramo sobre todo, de la industria de la construcción. 

Un aspecto importante es el hecho de que poco m~s de la tercera 

parte <33. O'l.l de la estructura ocupacional se emplea en el mismo 

poblado <v•r cuadro de LUOAR DE TRABAJO> concentr~ndose en su ~rea 

central. Es de esperarse que la mayor parte de esta población se 

asiente en el sector terciario. Lo anterior demuestra que el 

poblado aún cuenta con una infraestructura de fuentes de empleo 

que posibilitan a un nCímero importante de pobladores a laborar en 

su lugar de ortgen. Esto mismo no sucede en los sectores restantes 

ya que, por un lado, la paulatina desaparición de tierras 

dedicadas a labores agrtcolas ha repercutido en una creciente 

escaséz de fuentes de empleo, as! como la falta de industrias 

dentro del poblado, ha originado que la mayor parte de los 

habitantes que trabajan en el sector se empleen en ~reas urbanas 

mayores. 

Las fuentes de trabajo ~s importantes para la PEA del poblado se 

localizan en el centro del D.F. (40'l.l, mientras que, como ya 

referimos, una tercera parte (33.3%) labora en el mismo poblado; 

casi un 10% se traslada a poblados cercanos <Tulyehualco> y la PEA 

restante <7%>, encuentra acomodo en estados cuadro 
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SANJUANIXTAYOPAN 

INTERVALOS 

[fil] MAS DE 2 HORAS 

B 1 HORA - 1.11 HORA 

- MENOS DE 30 MIN. 

alternatlvaa para un daMrroUo 
urbano Integral dentro del 
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INGRESOS MENSUALES 
PATRON ECONOMICO 

SAN JUAN IXTAYOPAN 

INTERVALOS 

- maa de 110 v.a.m. 
O 95 a 110 v.a.m. 

lili175a95 v.a.m. 

- 83 a 75 v.a.m. 
C5J 45 a 83 v.a.m. 

B 30 a 45 v.a.m. 

- 18.5 a 30 v.a.m. 

.. ••N et ..,.,lo •uneo 

al .. rnatlvae para un dMarrollo 
urbano Integral dentro dal 
.,.. da oonnrvaclón aoológloa dal D.F. 
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ARTICULOS DOMESTICO$ 
COBERTURA (Poder adquisitivo familiar) 

PATRON ECONOMICO 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

POSESION DE ART. 

B JARDIN 

- VIDE0<3RABADORA 

E2J AUTOMOVIL PROPIO 

R APARATO DE SONIDO 

EE1J TELEVISION 

alternativa• para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de conservación ecológlca del D.F. 

p 100 o 
R 

~ 80 
N 
T 
A 60 
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ARTICULOS 

l'uenle: lnwellg..,16n propia Nedlenle le 
•plloaol6n de enouHl .. (•vo•·Hpl 18111). 
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de LUOA.R DE TRABAJO) 

Si tomamos en cuenta que la tercera parte de los habitantes 

(33.37.>, se traslada a sus fuentes de trabajo en automOvil 

propio, podremos entrever una de las caractertsticas distintivas 

de la eccnom! a local. <ver cu.a.dro de NODOS DE TRANSPORTE A FUENTES 

DE TRABA~o>. El tiempo empleado en tales desplazamientos ocupa un 

intervalo mayor <457.> que se localiza entre 1 hora y hora y media, 

mientras que poco ~s del 35%, requiere solo de 30 min. cvor 

cua.dro d• TJ:EWPO EMPLEADO EN DESPLAZAMIENTO •. . ) 

Los ingresos mensuales familiares predominantes en la localidad 

(30%> ascienden entre 52 y 74 v.s.m.($600,000 a $800,000>; el 

segundo lugar <21%>, lo acupan los ingresos mayores a 130 v.s.m. 

($ 1'500,000). El 307. de la poblaciOn percibe ingresos entre 20 y 

50 V. s. m. ( $250' 000 $600' ººº) . <v•r cuadro d• INORESOS 

MENSUALES>. Atendienuo los resultados de la gr~fica de ingresos, 

podemos concluir que una parte de la poblaciOn tiene ingresos que 

le permiten vivir de una manera desahogada. Si relacionamos esto 

con el ana.lisis del poder adquisitivo <v•r cua.dro de PODER 

ADQUISITIVO FAMILIAR> observaremos que poco menos del 40% de la 

poblaciOn posee automOvil propio y aparato 

resultado es reflejo claro de la capacidad de 

comunidad. 
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3. 4. 2. 2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACXON MILPA ALTA 

Del total de la poblaciOn, se estima que un 33% conTorma la 

poblaciOn econOmicamente activa, ciTra que responde a la estimada 

a nivel nacional. <v•r cuo.d.ro de CONFORMACION DE LA PEA> 

La estructura ocupacional del poblado se divide en importancia 

entre los sectores terciario y primario ya que el secundario no 

presenta mayor relevancia dentro de la estructura econOmica de 

la localidad. Cver cuo.dro d• SECTORES ECONOMICOS) 

De esta manera, la estructura de la PEA dentro del poblado tiene 

una TUerte concentraciOn en el sector terciario (66.7 

'l.l. '~ª' HistOricamente la evoluciOn de este sector ha sido 

dr~stica ya que para 1970 su porcentaje no rebasaba el 40%. Por 

otro lado, el sector secundario traza una curva descendente la 

que para 1990 establece un porcentaje del 26.6 'l.. El sector 

secundario ha mantenido su pobre participaciOn con poco ma.s del 

6%. 

La capacidad de dotaciOn de Tuentes de trabajo por parte del 

poblado es ma.s bien limitada ya que solo el 16.6% de los 

habitantes trabajan en el lugar. El resto de la PEA se divide 

entre el ~rea urbana del Distrito Federal (43.37.l' los poblados 

cercanos como Milpa Alta <6.6'l.l y los estados prOximos (3.3'l.l. 

(18> Eat.i.ma.ci.On reault.a.do de sondeo• y encu••t.Q.8 rea.ti.za.da.a 
en •l lu.gar. 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(P.E.A.) 

PATRON ECONOMICO 

SAN JUAN TEPENAHUAC 

P.E.A. 

l'uente: lnwallgKl6n propia IHdlanta la 
aplloaol6n dtl anouealH(ago•-HPI 1111111. 
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SECTORES ECONOMICOS 
PATRON ECONOMICO 

SAN JUAN TEPENAHUAC 

SECTOR 

1ZEJ TERCIARIO 
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al .. rnatlvae para un dMarrollo 
urbano Integral dentro del 
.,... de oonHrv8Cll6n eoo16gloa del o.ir. 
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Es posible que la evoluciOn manifestada por la PEA haya sido 

condicionada por la cercanta con la poblaciOn de Villa Milpa Alta 

como uno de los -factores intrt nsecos. Asimismo, las tierras 

dedicadas a la agricultura paulatinamente pasan a ser trabajadas 

por campesinos empleados espor~dicamente. 

Otra caractertstica que refleja la estructura económica del 

poblado es la ubicaciOn de las fuentes de trabajo las cuales se 

localizan predominantemente (43.31.> en el centro del Distrito 

Federal; San Juan Tepenahuac en la actualidad solo absorbe poco 

m.1s del 16% de la PEA. Singularmente en este caso, Milpa Alta no 

actua como centro acaparador de la fuerza de trabajo ya que 

unicamente aporta poco m~s del 6% dtt -fuentes de trabajo. <ver 

cua.dro de LUOAR DE TRAMA.JO) 

La ubicaciOn de los lugares de trabajo mayoritariamente hacia el 

centro del D.F., determina la utilizaciOn predominante del 

transporte colectivo (53.3%) y la RUTA-100 (10%>, mientras que el 

uso de automOvil particular sOlo rttpresenta el 20%. <v•r cua.dro de 

MODO DE TaANSPOaTE A rUENTES • •• > 

Por lo general, el grueso de la poblaciOn <401.l emplea entre una 

hora y hora y media para asistir a sus fuentes de trabajo, 

mientras la tercera parte <33.3%> requiere de ~nos de 30 

mi ns. (ver cuadro de TIEMPO EMPLEADO EN DESPLAZAMIENTO . .. ) 
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Como podemos observar en el cuadro de "ingresos mensuales", los 

ingresos de la población se encuentran divididos principalmente en 

tres grandes intervalos; poco más del 20X percibe de 52 a 74 

v.s.m.; un 20X gana entre 22 y 35 v.s.m. mensual; mientras que 

otra quinta parte (20Xl recibe de entre 35 y 50 v.s.m •• Cabe 

aclarar que estas estimaciones son por ingreso mensual familiar, 

es decir, incluyendo a todos los miembros de familia en edad 

productiva. <v•r cua.dro de INORESOS MEl'-lSUALES> 

Otro factor importante que nos indica el patrOn econOmico 

predominante en el poblado es el PODER ADQUISITIVO FAMILIAR; es 

decir, en funciOn directa a los ingresos percibidos presentados en 

el cuadro correspondiente, se registro la siguiente cobertura de 

poder adquisitivo: poco m~s del 55X de la población posee aparatos 

de sonido, mientras que el 43X tiene automóvil propio. <ver 

d• PODER ADQUISXTlVO FAMILIA.a>. 

cua.dro 

Realizando un balance global de todos los indicadores presentados, 

podemos concluir que poco ~s de la mitad de la población tiene 

una capacidad econOmica que le permite no sOlo adquirir los bienes 

b3.sicos, sino vivir de manera desahogada. Es probable que esta 

economta sea resultado de una fusiOn entre los ingresos adquiridos 

en sus fuentes de trabajo y los percibidos por pr~ctica de las 

actividades agrtcolas locales, cuya rentabilidad.analizaremos 1113.s 

adelante. 
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FUENTES DE TRABAJO 
PATRON ECONOMICO 

SAN JUAN TEPENAHUAC 

FUENTES DE TRABAJO 

la OTROS 

- ESTADO PROXIMO 

[[]] MISMO POBLADO 

E POBl.ADO CERCANO 

- CENTRO DEL D.F. 

altern.tlvaa para un dMarrollo 
urbano Integral dentro dal 
*'9a de oonHrvaolOn eoolOgloa dal D.P'. 
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MODO DE TRANSPORTE A 
FUENTES DE TRABAJO 

PATRON ECONOMICO 
SAN JUAN TEPENAHUAC 

PORCEN~JE.,. 

TIPO DE TRANSPORTE 

- MULTIMODAL • 

- RUTA.100 
IEl3 AUTOMOYIL PROPIO 

m\\\1 PESERO 40 

- A.PIE 

·--·---· 
aU•rnatlva• para un dMarrollo 
urbmo Integral dentro del 

30 
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10 
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,,... de conaervaal6n ecol6gloa del D.I'. 

TRANSPORTE 
,_ ... "'-'lpo!M ~ ....... la 
apllcMlol6ft H -tu(aeoa-~• 11811. 
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TIEMPO EMPLEADO EN DESPLAZAMIENTO 
A FUENTES DE TRABAJO 

PATRON ECONOMICO 
SAN JUAN TEPENAHUAC 

INTERVALOS 

IEZI MAS DE 2 HORAS 

B 1 HORA - 1.8 HORA 

- MENOS DE 30 MIN. 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
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aplloaol6n de -ta•(...,.·Hpt 1911). 
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INGRESOS MENSUALES 
PATRON ECONOMICO 

SAIN JUAN TEPIEINAHUAC 

INTERVALOS 

- mte de 110 v.a.m. 
D 95 a 110 v.a.m. 

m 75 a 95 v.a.m. 

- 63 a 75 v.a.m. 
E3 45 a 63 v.a.m. 

B 30 a 45 v.a.m. 

liiiiiill 18.5 a 30 v.a.m. 

• ftO•I •I 1a1arto •lnl•o 

alternatlvH para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de ooneerYllCIOn ooolOgloa del D.F. 
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ARTICULOS DOMESTICOS 
COBERTURA (Poder adquisitivo familiar) 

PATRON ECONOMICO 
SAN JUAN TIEIPIENAIHUAC 

POSESION DE ART. 

~ JARDIN 

- VIDEOGRABADORA 

Q2l AUTOMOVIL PROPIO 

g APARATO DE SONIDO 

1iiiiiiiJ TELEVISION 

alternatlvae para un deearrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de coneervaclón ecológica del D.F. 

ARTICULOS 
Fu•nl•: lnvHllgaol6n propl• IHdl•nle la 
apllcaol6n d• anouHl .. (ago•·Hpl 111111). 

CUADRO No. 82 



3. 4.2. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

San Lorenzo Tlac:oyuc:an presenta un porcentaje de poblac:iOn 

ec:onelmicamente ac:tiva que signiTica el 33Y. de la poblaciOn 

Total~~º'Dic:ho porc:entaje abarc:a gran parte de los habitantes en 

edad de trabajar rec:onoc:ida por la Pir~mide de edades. < ver 

c:ua.dro de PEA> 

Tlac:oyucan ha c:onservado un porcentaje importante de habitantes 

dedic:ados a la agricultura; es dec:ir, el sec:tor primario cuenta 

aQn c:on un nCimero representativo de personas (53.lY.l avocadas al 

desarrollo de estas actividades. El segundo lugar c:orresponde al 

sector terc:iario c:on un 40.BY., mientras que el sec:tor sec:undario 

resulta poc:o representativo con un porcentaje del 6. lY.. <ver 

c:uo.dro de SECTORES ECONOMICOS> 

La inTluencia que villa Milpa Alta tiene c:omo., c:li!ntro regional 

para el poblado no es tan representativa como en el_ caso de San 

Juan Tepenahuac; en Tlac:oyucan el nCimero de habitantes que tienen 

su Tuente de empleo en el mismo poblado asciende al 77Y., mientras 

que 10.SX trabajan en poblados cerc:anos y mayoritariamente en 

Milpa Alta. En este caso, la atracciOn del ~rea urbana del 

Distrito Federal no es tan representativa ya que unic:amente 

absorbe al 6.2Y., mientras que el restante 6.3Y. se emplea en 

-fuentes de trabajo ubicadas en los estados vecinos. <v•r cuadro c:i. 

LUOAR DE TRA8AJO> 

et.O> l:ati.ma.ci.On propi.a. de a.cuerdo a. r••ulla.do de •ondeo• y encueeLa.e 
rea.L i.za.do.a en el Luga.r. <Agoet.o-&lept.i.embre de iOOU 
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Observando los porcentajes de las gr~ricas anteriores, podemos 

percibir que la estructura ocupacional en Tlacoyucan, tiende a 

establecer su ~uente de empleo principal dentro del mismo poblado. 

Este renOmeno es debido en gran parte a la importante extensión de 

tierras dedicadas a la agricultura. El renglón pecuario no 

mani~iesta la misma importancia ya que a pesar de que se considera 

una actividad complementaria a la vivienda, en la mayoría de los 

casos no se comercializa en gran escala y solo 

autoconsumo. 

es para 

Como respaldo al diagnóstico de las ruentes de empleo principales, 

el cuadro de "modos de transporte a ruentes de trabajo"<v•r cua.dro 

reapecLlvo> nos muestra que el 637. de los habitantes productivos 

se trasladan a sus ruentes de trabajo a pie; mientras que el 23'l. 

lo hacen en colectivos. Solo el 107. utiliza autom6vil y poco ~s 

del 37., requiere del sistema de transporte de la Ruta-100. <v•r 

cuadro de MODO DIC TRANSPOaTE A .•. >. Asimismo, el tiempo empleado 

para llegar a las ~uentes de trabajo <v•r cuadro de TIEMPO 

EMPLEADO EN 

representativo 

DESPLAZAMIENTO • .. > 

CBO'l.), en lapsos 

ubica el 

de menos 

porcentaje 

de 30 mi ns.; 

~s 

y 

solamente el 20X de la población, requiere de lapsos mayores a una 

hora. 

En el cuadro de los ingresos mensuales 

r••p•cLlvo>, encontramos que poco ~s de 

población C377.) percibe de entre 35 y 50 

por Tamil ia (Ver 

la tercera parte 

v.s.m; por otro 

cuadro 

de la 

lado, 

poco ~s del 157. de las ~amilias cuentan con un ingreso de entre 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(P.E.A.) 

PATRON ECONOMICO 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

P.E.A. 

,,,.n,., lnw•ll11110l6n prapl• IHdlente le 
epllaeal6n de enaueeta•<-•·Hpt 1981). 

CUADRO No. 83 



SECTORES ECONOMICOS 
PATRON ECONOMICO 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

SECTOR 
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allernatlvae para un d-rrollo 
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FUENTES DE TRABAJO 
PATRON ECONOMICO 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

FUENTES DE TRABAJO 

R OTROS 

- ESTADO PROXIMO 

IEfil MISMO POBLADO 

B POBLADO CERCANO 

lii!iil CENTRO DEL D.F. 

a1•rnatlvae para un dNarrollo 
urbano lnt1111ra1 dentro del 
trea de oonHrvaol6n eool6Qloa del D.I'. 
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MODO DE TRANSPORTE A 
FUENTES DE TRABAJO 

PATRON ECONOMICO 
SAN LORENZO TLACOYUc.AN 

PORCEN~JE 'li 

TIPO DE TRANSPORTE 

- RUTA100 
IE'EJ AUTOMOVIL PROPIO 

B PESERO 

- APIE 

··------
alternatlvu para un dHarrollo 
urbano lnt9gral dentro del 
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TIEMPO EMPLEADO EN DESPLAZAMIENTO 
A FUENTES DE TRABAJO 

PATRON ECONOMICO 
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

INTERVALOS 

C2l MAS DE 2 HORAS 

t;\\\\\\'i 1 HORA - 1.15 HORA 

- MENOS DE SO MIN. 

alternativa• para un denrrollo 
urbano Integral dentro daf 
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INGRESOS MENSUALES 
PATRON ECONOMICO 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

INTERVALOS 

- mte de 110 v.e.m. 

D 911 a 110 v.e.m. 

B 711a911 v.a.m. 

- 63 a 711 v.e.m. 

Cl2l 411 a 83 v.e.m. 

m 30 a 411 v.a.m. 

lii!ii 18.8 a 30 v.a.m. 

........... ., .. ...... o 

elternaUvaa para un dHarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea d• oonearvacl6n aool69lca del D.I". 
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ARTICULOS DOMESTICOS 
COBERTURA (Poder adquisitivo familiar) 

PATRON ECONOMICO 
SAN LORIENZO TLACOYUCAN 

POSESION DE ART. 

El! JARDIN 

- VIDEOC3RABADORA 

ElIJ AUTOMOVIL PROPIO 

- APARATO DE SONIDO 

liiliiiil TELEVISION 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
6rea de conaervaclón ecológlca del D.F. 
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Fuente: lnwallgaol6n propia mediante la 
apllo.ool6n da anouaata1(agoa-Hpl 1881). 
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20 y 35 v.s.m •• Otro 157., gana entre :;¡o y 75 v.s.m •• El intervalo 

m§.s alto (de entre 85 y 115 v.s.m.l, es percibido por poco m~s del 

15 'l. de las -familias. Si tomamos en cuenta que nos estamos 

re-firiendo a salarios globales por -familia y que según el cuadro, 

el intervalo mayor esta entre 400,000 y 600,000 pesos mensuales, 

podemos concluir que los ingresos promedio en la localidad son 

m§.s bien bajos. 

El cuadro re-ferente al poder adquisitivo -familiar <ver cua.dro 

reapecli.vo> re-fuerza la aseveraciOn anterior ya que podemos 

advertir que sOlo un 257. de los habitantes poseen automóvil 

propio, mientras que poco m§.s del 

sonido y solamente poco ~s del 

videocasetera. 

407., cuentan con aparato de 

107. ha logrado adquirir una 

Una visiOn global del a~lisis anterior, nos permite establecer 

que la econOmia local est~ determinada en gran medida, por las 

actividades económicas preponderantes, en este caso el cultivo de 

nopal. La población de Tlacoyucan presenta una dependencia 

importante de las actividades locales y poca atracciOn hacia los 

centros urbanos mayores. Sin embargo, los ingresos de la mayor 

parte de las -familias si bien les permiten adquirir los productos 

~sicos, no son altos. Es posible que el poblado requiera de una 

incentivaciOn mayor hacia el mejoramiento y diversificación de la 

producciOn local, cuya -factibilidad trataremos ~s adelante. 
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3.4.3. ORGANIZACIONES LOCALES 

3.4.3.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACION TLAHUAC 

Asociaciones productivas 

Ixtayopan presenta la mayor diversiTicación en su producción local 

ya que dentro del poblado adem~s de la zona de cultivo donde se 

produce coliTlor, calabaza, chile, ma!z y Trijol, existe la 

actividad pecuaria en menor escala, una granja av!cola, un centro 

amarantero, un invernadero y un par de apiarios. 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas con autoridades 

del lugar as! como con los propios habitantes, pudo establecerse 

que en San Juan Ixtayopan no existe ningan tipo de asociación, ya 

sea agr!cola, ganadera o av!cola. Segan el Subdelegado local, 

todo se realiza por iniciativa propia de los productores, salvo en 

el caso de la asociación amarantera, la cual arregla sus cr~ditos, 

la producción y la comercialización de manera organizada 

asesor!a de la SARH. 

y con 

En el caso de la zona del ejido, se presenta la organización 

tradicional, y en base a la intervención del comisariado ejidal se 

logra obtener cr~dito para compra de maquinaria, semillas, etc. 

Es probable que la diversificación de las actividades locales 
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durante su desarrollo, no haya promovido el establecimiento de 

vtnculos productivos. En el caso de la actividad agrtcola, un 

Tactor que ha determinado la poca organización es la apatta y la 

desconTianza que existe entre los peque~os productores. Por otro 

lado, las dem.1s actividades como la apicultura, 

los invernaderos se 

experimentación. 

encuentran 
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Organizaciones sociales 

En el poblado existen un total de 12 barrios o colonias' 2º~ cada 

uno de ellos tiene su Presidente elegido por votaciOn popular. Los 

barrios en que se encuentra dividida la 

siguientes:<•> 

localidad son los 

t. Francisco ViLLa 7. Jardines deL LLano 

<?. EL Rosario 8. La AsunciOn 

3. Tierra Blanca 9. ViLLa TLaL tem.pan 

4. Pe'fía AL ta 10. Am.pL. La Conch.i ta 

5. Jaime Torres Bodet 11. San Aeustin 

6. La Soledad t <? •. La Lupi ta 

Cada uno de los barrios actua de manera independiente pero 

coordinando las acciones a travas de la SubdelegaciOn que en este 

casa, representa la vinculaciOn con las autoridades 

delegacionales. 

El hecho de que exista el mecanismo de elecciOn popular para los 

representantes de cada barrio es un sinOnimo de la ~uerza que 

tiene aste en el seno del barrio ya que es elegido libremente por 

los habitantes del mismo, quienes se sienten con libertad para 

exponerle todos los problemas relacionados con los servicios y la 

<20> :ln(orma.ci.On proporcionado. por el subdelegado loca.L. 

• Ea en eat• l i.po de poblado donde ae preaenta. do manera. mi1a e La.ro., 
la. lrC1nui.ci.On entre Loa tra.di.ct.ona.lea ba.rri.oa de un poblado y Lo.e 
coloni.a.ai. La. gente comi.enza. a. i.dent.i.fi.ca.rae mAa como parle de una. 
Coloni.a.. 
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in-fraestructura. 

Es lOgico pensar que en estas ~reas donde existen aan zonas 

dedicadas a la agricultura, la especulaciOn con el uso del suelo 

no se hace esperar. La parte central y la que nosotros 

hemos considerado como la ~s consolidada del poblado, maneja este 

tipo de organizaciOn -funcionando de manera similar a las juntas 

de vecinos con-formadas en el resto del ~rea urbana del 

Distrito Federal. 

Dichas organizaciones de barrios tratan asuntos relativos al 

mejoramiento en la dotaciOn de servicios de in-fraestructura, 

vigilancia y limpia en el lugar, entre otros; ade~s de las 

organizaciones especiales para la celebraciOn de la -fiesta del 

poblado, as1 como aspectos de mejoramiento de la imagen. 

Realmente, la gente tiene poco conocimiento de la existencia 

de sus representantes ante la subdelegaciOn. El balance global de 

la encuesta <ver cuadro de CONOCIMIENTO DE ORDANIZACIONES> arrojo 

un 46.4/.' 21 'de habitantes conocedores de estos mecanismos de 

vinculaciOn. Por otro lado, las ~reas peri-Féricas presentan poco 

interés as1 como una mayor reticencia a participar. El problema 

que con mayor -frecuencia -fué detectado por los habitantes del 

lugar es el de la -falta de servicios de in-fraestructura y su mala 

calidad; de esta manera, acuden a las juntas de vecinos para 

tratar de resolver este problema. 

<ZU E a ti. m a.ci.On pr o 
• n lugar. 
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3. 4. 3. 2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

Asociaciones productivas 

El poblado de Tepenahuac presenta dos tipos ~undamentales de 

organizaciones econOmicas. En primer lugar. el cultivo local de 

nopales <actividad que se visualiza m~s rentable aOn que el matz>, 

est~ representada por una asociaciOn de 13 productores, la cual 

~unciona desde Enero de 1992. Dicha asociaciOn se encarga de 

obtener servicios de ~umigaciOn, descuentos en compra de abonos y 

otros elementos; asimismo, consigue los locales en la Central de 

Abastos y Mercado de Jamaica o en Milpa Alta. 

piensa obtener cr~ditos por parte de la banca. 

Posteriormente, se 

Como la asociaciOn se encuentra en pleno proceso de con~ormaciOn, 

para ser asociado no se establece una cantidad ~ija de producciOn; 

es decir son aceptados tanto productores menores como mayoristas 

<m~s de 3,000 nopales>. En lo que respecta a la comercializaciOn, 

el ser asociado tampoco implica tener que vender el producto a 

determinado comprador, de esta manera se abren las posibilidades 

de comercializar de manera m~s amplia. 

Las parcelas del nopal son medidas en ~unciOn de 

<6,000 a e,ooo m2 > o por cuarterones <2,000 m2 >; 

las "yunt.as 11 

es decir, no 

llegan a medir una hect~rea. Estas yuntas soportan cerca de 1,500 

plantas de nopal, que son cultivadas por 2 personas en dos citas, 

aproximadamente. Regularmente se espera la producciOn de 1000 
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plantas dejando 500 como colchOn. Los surcos son trazados con un 

metro de distancia y las plantas se separan 20 cm. 

La inversiOn inicial para la producciOn del nopal est~ determinada 

por varios ractores, entre los que destaca el precio unitario 

actual por planta, que es de $ 2,000 pesos; esto representa una 

inversiOn total de $ 300,000 pesos. Ade~s de los costos de las 

plantas, el terreno para siembra también requiere del "barbechoº 

<arado de tierra>, el cual asciende a $100,000 pesos. A los dos 

meses la tierra precisa ser abonada, este gasto se estima en 

runciOn del tamal'ío de la parcela requiriéndose para un cuarterOn 

de 2,000 m2
, un camiOn cuyo costo asciende a $ 200,000 pesos. 

La primera cosecha se obtiene al a~o y varia dependiendo del clima 

o la estaciOn. Ade~s de estos elementos, la atenciOn que se le 

proporcione a la parcela redundadar~ en la cantidad cosechada. 

"Un.a pa.rceta. bien traba.jada. puede producir en et setp.J.n.do al'ío, 

hasta. 100 cosech.as, dan.do una. producciOn neta. de 

aproximadamente 500 napa.tes por cosecha.. Los meses m.1s 

ca.tv.rosos do ta. Primo.vera. son tos adecua.dos para. tas cosechas 

CAbrit y Ha.yo) y Las menos productivas se presentan en eL 

Invierno. ' 1 <22
> 

El proceso de rumigaciOn se requiere regularmente un par de veces 

al al'ío. Para ello, la asociaciOn acude a la SRA para obtener 

<ZZ> Da.Lo • pro p orci.o n ad o a por el repreaent.a.nte de ta. Aeoci.aci.On de 
Nopa. l •ro• de So. n .1 u a.n T•p•na.hua.c. 
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apoyo mediante instrumentos de fumigaciOn. Cuando se trata de 

parcelas peque~as los miembros pueden acudir a la asociaciOn para 

obtener fumigadoras de mano cuya utilizaciOn no requiere de 

capacitaciOn previa. 

Actualmente, la asociaciOn vende el nopal con un precio unitario 

de$ 200 pesos y varia en funciOn de la oferta y la demanda, ast 

como de la cantidad producida 

Actualmente, en Tepenahuac existe un nClmero importante de 

productores independientes quienes venden su producto al Mercado 

de Milpa Alta. Los productores menores conocen las ventajas de 

asociarse y tener con ello mayores posibilidades de obtener 

garanttas, y establecen que es factible que en lo futuro puedan 

formarse nás asociaciones paralelas a la existente; sin embargo, 

la gente no est~ acostumbrada a unirse por lo que prefiere 

trabajar independientemente. 

La segunda actividad,productiva nás importante en Tepenahuac es la 

aptcola que lleva 3 al'los de estarse practicando y de la cual se 

ha integrado una asociaciOn de productores. Dicha asociaciOn se 

conforma por 14 miembros quienes en la actualidad cuentan con 60 

colmenas. 

La ubicaciOn de los apiarios est~ en la zona de los ejidos, al 

extremo Oriente del poblado. Adem~s de la asociaciOn, existen 2 
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productores independientes en la parte centro-poniente y hacia el 

Norte. 

La actividad ap1cola ha sido promovida por la COCDDER, quien ha 

través de BANRURAL ha proporcionado a los miembros de la 

asociaciOn, los elementos necesarios para llevar a cabo los 

trabajos, mediante paquetes de equipo que incluyen las colmenas, 

los guantes, el material ~dice, sueros, etc. Este crédito es 

amortizado por cada uno de los integrantes de manera individual, 

mediante pagos anuales cuyo monto es variable. 

Como dnico requisito para otorgar los créditos, BANRURAL como un 

mecanismo de seguridad, exige la titularidad como ejidatario, lo 

cual se ha convertido en un serio obst~culo para aquellos que no 

lo tienen y ha desincentivado el desarrollo de la apertura 

crediticia. 

Ade~s de la obtenciOn de créditos, la COCODER ha prometido la 

imparticiOn de cursos de capacitaciOn para los apicultores, los 

mismos que no han sido implementados por ~alta de organización de 

la misma COCDDER. 

Posteriormente, la ~mara Nacional de Comercio <CNC>, ha o~recido 

disponibilidad de créditos a los productores, pero debido a la 

inseguridad en la producción, as1 como a la capacidad de pago, 

estos se han negado a aceptarlos. 
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En lo que respecta a los rendimientos de esta actividad, hasta el 

dta de hoy todo el capital se ha ido reinvirtiendo en la compra y 

mantenimiento de los apiarios. Al ai'ío sólo pueden obtenerse de dos 

a tres cosechas lo que signiTica que el resto del ai'ío se· requiere 

dar mantenimiento a las colmenas y alimentar a las abejas. 

La comercializaci6n de la miel se ~ a través de los mismos 

miembros. Al ai'ío se dan 3 "alzas" o cosechas de miel de 15 kilos 

cada una aproximadamente; su precio rluctua entre $ 12,000 y 

$ 15,000 pesos el litro. 

A pesar de los incentivos mencionados, la actividad ap1cola es 

dir1cil. Dentro de la misma saciedad durante el transcurso del ano 

pasada, la actividad decrefiO debido a que de 300 colmenas can las 

que contaban, pasaron a sola 60. 

Esa diTicultad se acentua debido a la ralta de cooperaciOn de 

algunos habitantes, quienes se han dedicado a robar, quemar y 

destruir los apiarios, por lo que el interés en la actividad ha 

ida menguando. 

En cuanto a la posibilidad de incentivaci6n de la actividad 

ap1cola y la creaciOn de nuevas organizaciones paralelas en la 

localidad, se presenta como una alternativa ractible ya que se 

cuenta con el terreno suriciente. 
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Organizaciones Sociales 

Puede establecerse que las organizaciones sociales existentes en 

de problemas 

procesos de 

Tepenahuac también est~n centradas en la resoluciOn 

de falta de servicios e irregularidades en los 

expropiaciOn de terrenos. La participación en la 

decisiones a repercutido entre otros aspectos-

conformación de una imagen homogénea del poblado. 

toma 

en 

de 

la 

Un rasgo distintivo de la poblaciOn en Tepenahuac es lo que han 

denominado "la faena", y que representa un s! mil del "tequio" 

oaxaque~o; es decir todos los habitantes de una determinada zona 

se unen para trabajar en el mejoramiento de vialidades, redes de 

servicio de infraestructura o remozamiento de la iglesia. Durante 

la realización de estos trabajos sabatinos o dominicales, la 

comunidad aporta gratuitamente su mano de obra. Todo este tipo de 

actividades no solo contribuyen al bienestar general de la 

población sino también repercuten en solidificar su grado de 

cohesión comunal, como veremos ~s adelante. 

El resultado global de los muestreos realizados en todo el poblado 

indica que poco m~s del 46Y. <ver eua.dro de CONOCINJ:ENTO DE 

oaaANIZACIONEs> de la poblaciOn tiene certeza de la existencia de 

tales organizaciones, 

activamente. 

y poco menos de 
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Por otro lado, las zonas peri~~ricas se encuentran en un proceso 

evolutivo de integt-aciOn por lo que existe poco conocimiento de la 

existencia de organizaciones sociales, juntas de vecinos u otros 

vi: nculos con autoridades. ' 2 ª' 

<23> Eat.i.mo.c:i.On propia. •n ba.ae a. reault.a.d.011 d• aondeoa y encueat.aa 
rea.li.za.doa en el luga.r <Agoato-sept. i.embre de 1P91> 
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3. 4.. 3. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

Asociaciones productivas 

Debido posiblemente a la importancia de la actividad primaria y a 

la cantidad de producción·, en Tlacoyucan existen 6 asociaciones, 5 

de ellas están dedicadas al cultivo del nopal y la otra a 

productos forrajeros. 

El nCimero total de miembros asociados es de aproximadamente 210 en 

la nopalera y 80 en la forrajera. La importancia de la actividad 

pecuaria es menor ya que pr~cticamente es 

autoconsumo. 

destinada para 

Las asociaciones nopaleras trabajan mediante créditos bancarios 

que obtienen a través 

vincularlos con BANRURAL; 

de CDCODER, organismo encargado 

teniendo como incentivo que no les 

de 

son 

requeridos papeles. La finalidad de los créditos es para abono 

orgánico, semillas de avena forrajera y maquinaria, y son fáciles 

de obtener perteneciendo a una asociación o a un grupo organizado 

con registro. La institución encargada de los registros es la 

SARH, quien anteriormente también les daba crédito. 

Para la comercialización del nopal existen 3 lugares principales 

que son la Central de Abastos, la Merced y el Mercado de Milpa 

Alta. Actualmente se está buscando diversificar los puntos de 

239 



venta a través de env!os del producto a Tijuana 

El proceso de comercializaciOn del nopal inicia con el acomodo del 

producto a manera de 11 columnas 11 circulares; cada una de estas 

columnas contiene alrededor de 3,000 nopales. El precio de venta 

del ciento de nopales fluctUa entre $ 3,000 y $ 5,000 pesos'~''10 

cual resulta en un precio unitario de entre $ 300 y $ 500 pesos. 

La principal dificultad que han encontrado los productores locales 

para comercializar con otros estados ha sido la falta de apoyo 

técnico y de difusiOn por parte de la SARH y la COCODER. 

Para las juntas mensuales los miembros de las asociaciones se 

reunen en casas particulares, en la capilla (abajo del quiosco> o 

en la CoordinaciOn de la localidad. 

En lo referente a la factibilidad de desarrollo de otro tipo de 

cultivos complementarios al nopal, los productores locales 

estan dispuestos a intentarlo siempre y cuando se obtenga la 

asesor!a técnica y los elementos necesarios de infraestructura, ya 

que las actuales cosechas son de temporal y es probable que para 

otras se requiera de sistemas de riego y financiamiento. 

Dada la cantidad de asociaciones que existen en el poblado son 

mtnimos los productores independientes. La organizaci6n local no 

puede constituirse en un fondo coman ya que todas las asociaciones 

<24) Do.Loa proporci. ona.doa por al Repraaenlo.nle do la. Asaoci.a.ciOn de 
Nopo.leroa de Sa.n Lorenzo TLa.coyuca.n 
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ya cuentan con una estructura propia a través de un Tondo 

econOmica y un control interno. 

Organizaciones socia1es 

De las tres estudias de caso abarcados durante el desarrollo de la 

presente tésis, San Lorenzo Tlacoyucan es el poblado que 

maniTiesta el panorama m~s amplio en su estructura social. 

La trascendencia de las actividades agricalas, coma la 

extensiOn de tierras aptas para ello, ha generada la TarmaciOn de 

TUertes vincules entre las habitantes que se dedican a tales 

actividades. De esta manera se encuentra el campa propicio para el 

surgimiento de uniones de nopaleras o de campesinos dedicados a la 

explataciOn de las hortalizas <actividad con un incipiente 

desarrollo en el poblada>. 

En la actualidad, el ranga de habitantes que tienen conocimiento 

de las organizaciones sociales y sus Tuncianes es de 46.6% <ver 

CUQdrO de CONOCIMXENTO DE OROAN%ZACIONES> dato que reTleja un 

interés paca deTinido hacia la vinculación can las autoridades. 

El tratar de comprender la estructura de las organizaciones 

sociales dentro de un panorama tan amplia como la es el ACE, nas 

ha llevada a la percepciOn de das grandes vertientes hacia las que 

TUndamentalmente se enTacan las acciones de dichos elementos. 
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Por un lado existe la organizaciOn tradicional en base a juntas de 

vecinos donde la mayorta de los habitantes de una determinada :irea 

conocen a su jere de manzana. La erectividad de esta jeratura 

estar:i determinada por divet-sos ractores entre los que se 

encuentran: la participaciOn activa, la generaciOn de contactos, 

as! como el propio interés que esta persona tenga en desempenar su 

papel. 

Dentro de este contexto es importante mencionar que los lazos que 

unen a los vecinos de determinada manzana con su representante son 

ravorecidos en ocasiones por la consanguineidad, es decir; la 

tendencia que existe a la creaciOn de viviendas nucleares donde 

gran parte de la manzana es ocupada por una ramilia. No debemos 

olvidar que la iaentidad de un poblador rural con su representante 

no tiene nada que ver con la de un habitante expresamente 

citadino. 
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3.4.4. ASPECTOS CULTURALES 

3. 4. 4.1. SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEOACXON TLAHUAC 

Estamos ciertas de que los aspectos culturales corresponden a 

materias de !ndole social y antropológico, sin embargo creeemos 

pertinente realizar una breve revisión de nuestras percepciones 

durante la aplicación de las encuestas. Si bien, dicho a~lisis es 

meramente representativo estamos seguras de que contribuir~ al 

entendimiento de la di~mica cultural en la cual se desenvuelven 

los poblados. 

A pesar de considerarse como uno de los poblados cuyo proceso de 

urbanización parece irreTrenable, la aparente conservación de las 

costumbres en San Juan Ixtayopan, constituye uno de los aspectos 

~s discutibles a lo largo de dicho proceso. 

Como lo vimos anteriormente, Ixtayopan se caracteriza por 

presentar un !ndice considerable de habitantes provenientes del 

~rea urbana y de otros estados, es por ello que esta población no 

maniTiesta el mismo interés que la nativa por participar en las 

ceremonias religiosas. Algunos paulatinamente van asimilando dicha 

costumbre como parte de su acervo cultural; otros por el 

contrario, rechazan la convivencia y no participan ya que se 

sienten ajenos al s! mbolo de la Testividad. ' 2 "> 

<Z~> Est.i.ma.ci.On propia. en bo.lile a. reautta.doa de aondeoD y encueala..a 
reo.ti.za.do• en •l tugo.r. < Agoalo-Sept.i.embré de iPS>i > 
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Adem~s de los inmigrantes establecidos, un nCímero importante de 

nativos también comienza.a perder interés en las celebraciones 

llegando inclusive, a desconocer el dla restivo del poblado'. 261 (24 

de Junio) Sin embargo, como podemos apreciar en el cuadro de 

"conservaciC5n de ccstumbres 11
, <ver cua.dro respecti.vo> poco rrás del 

601. de los habitantes participan de una u otra manera en las 

celebraciones locales (aportaciones econOmicas, preparativos, 

adornos, alimentos o en la mayordomla periOdica l. 

Las restividades generales como el 2 de Noviembre, revisten 

también gran importancia debido a la cercanla con el poblado de 

San Andrés Mixquic, donde tradicionalmente se lleva a cabo una 

rastuosa celebraciOn de este ella. 

Como analizabamos en e1 apartado anterior, Ixtayopan est~ dividido 

en doce barrios y esta divisiOn deriva en la realizaciOn de 

diversas riestas a menor escala correspondientes a cada barrio y 

que involucran a la mayor parte de los pobladores que habitan en 

ellos. 

La identidad local es un rasgo que logra determinar el grado de 

cohesiOn de las comunidades. En este caso, el 781. de los 

habitantes encuestados <ver cuadro de PERCEPCJ:ON LOCAL DEL 

ENTORNO> respondieron que les era agradable vivir en el lugar; 

mientras que poco m~s del 201. manirestO lo contrario • 

. ~2cS> Eali.ma.ci.On propi.a. en ba.ae a. 11ondeo11 y encu.••t.a.a rea.Li.;za.da.a en 
el tuga.r. <Ago•to-sept.i.embre .de S.OPt.> 
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opiniones -Favorables destacaban el aspecto de la poca existencia 

de carreteras, la limpieza, los servicios, la hospitalidad de la 

gente, la tranquilidad y la escasa contaminaciOn. 

Todos estos -Factores revelan los elementos que los habitantes 

determinan como los m.1s importantes para evaluar internamente el 

apego a su localidad. A pesar de considerarse el poblado de tipo 

urbano, la mayor parte de sus pobladores ac:ín se encuentran 

identi-Ficados con una clase de vida eminentemente rural. 

Es importante observar que en Ixtayopan la -Fuerza de la identidad 

se gesta m.1s a nivel de barrio que a nivel poblado ya que debido 

al tamal"io de la localidad, es di-Ftcil que todos los habitantes 

logren conocerse, por el contrario, la extensiOn territorial 

alcanzada por los barrios ha permitido el -Fortalecimiento de 

intangibles lazos comunales. 
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3. 4. 4. 2. SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEOACION MILPA ALTA 

El poblado de Tepenahuac tiene solamente un d!a Testivo <24 de 

Junio, d!a de San Juan> ya que su estructura y el tama~o de su 

poblaciOn no ha permitido la generaciOn de barrios. El 1 ndice de 

poblaciOn que asiste a las Testividades rebasa el BO'l., <ver 

d• CONSERVACION DE COSTUMBRES> lo cual ya representa un 

tradicional importante. 

cua.dro 

rasgo 

Como reTer!amos en el apartado anterior, 

Tepenahuac, aan conserva la tradiciOn 

la comunidad de San Juan 

de la Taena sabatina, 

costumbre que se ha ido perdiendo en algunos de los poblados 

aled~os. Acciones de ese tipo contribuyen a que los miembros de 

la comunidad de Tepenahuac sean extremadamente unidos. De esta 

manera, los nativos logran identiTicar plenamente a la gente 

proveniente de otros lugares, los que en ocasiones son rechazados. 

Durante todo el a~o, los lugare~os hacen aportaciones voluntarias 

para diversas causas entre las que se encuentran: real izaciOn de 

Testividades, compra de material para mejoras, apoyo a necesidades 

repentinas de alguna Tamilia <entierros>, etc. De esta manera, 

anualmente la aportaciOn por Tamilia asciende a una cantidad de 

entre$ 500,000 y $ 600,000 pesos! 271 Es probable que esta sea la 

causa principal del rechazo de los extra~os ya que es el Qnico 

(27> Eat.i.ma.ci.On propia. en baae a. aondeo• y encueet.a.a. 
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grupo que al no estar integrado a la comunidad se niega a 

cooperar. El monto que debe aportarse para las festividades es 

aparentemente voluntario pero la mayoria de la poblaciOn sabe que 

debe cooperar con una cantidad predeterminada. En ~pocas de 

fiestas de fin de al'ío se realizan posadas comunes a las que 

asisten todos los vecinos del pueblo, y cuya fastuosidad llega a 

trascender hasta las localidades vecinas. 

A pesar de la existencia de zonas que por su nivel de 

consolidaciOn podrian corresponder a cualquier ~rea habitacional 

de tipo medio residencial del ~rea urbana del Distrito Federal, la 

gente sigue consider~ndose parte de un poblado. Durante nuestros 

recorridos cuestionabamos a los encuestados sobre su experiencia 

de vivir en un poblado, <ver cuadro de PERCEPCZON LOCAL DEL 

ENTORNO> la mayor parte de ellos <96.67.l manifestO su 

de vivir en el lugar y la razOn predominante 

satisfacciOn 

resulto la 

comunicaciOn entre vecinos; es decir el hecho de que la mayoria se 

conoceN, la tranquilidad del lugar y su grado de arborizaciOn. 

Todo ello nos indico la existencia de un marcado sentido de 

identidad hacia el lugar. 

Otro aspecto que refleja caracteristicas eminentemente rurales lo 

constituye la integraciOn familiar ya que todos los domicilios 

encuestados <ver cuadro de NUMERO DE MIEMBROS> se encontraban 

integrados por familias enteras y nunca por individuos solos. 
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3. 4.. 4.. 3. SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEOACION MILPA ALTA 

La comunidad de San Lorenzo Tlacoyucan cuenta con el t~dice ma.s 

importante de lugare~os que asisten a las Testividades (94.4%>' 2 ª! 
(Ver cuadro de CONSER.VACION DE COSTUMBRES> por lo cual, la 

cohesión e identiTicación como comunidad rural es alta, sin 

querer decir con ello que la norma para la preservación cultural 

sea 11 a mayor nCimero de lugare~os mayor conservación de las 

costumbres". Sin lugar a dudas esto inTluye pero no creemos que 

sea determinante ya que existen Tactores alternos tales como la 

Tormación cultural de cada individuo, la manera como acepta o 

rechaza esas costumbres y su integración a la comunidad. 

El tndice de habitantes que asiste_ con regularidad a la 

celebración de las Tiestas <Agosto 10, cita de San Lorenzo y en 

Mayo o Junio en que cae el dta de la Santtsima Trinidad> es 

signiTicativo' 2 º! lo cual indica un respeto casi total de las 

costumbres. Adem~s de ello la colaboración resu~ta ma.s espont~nea 

o abierta y existe un mayor nCimero de habitantes dispuestos a 

participar en los preparativos. 

En lo reTerente al grado de identidad de los lugare~os, el total 

de los habitantes encuestados <ver cuo.dro de PERCEPCION LOCAL DEL 

ENTORNO> reTirió su gusto por TOrmar parte del poblado; las 

C2P> Esati.ma.ci.On roaulla.do de saondeoa y encueet.a.s roC1li.zo..dOJi1 
en el lugar. CAgoat.o-sept.i.embr• de U>Oi> 
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razones principales radicaron en la tranquilidad del lugar, la 

vegetaciOn y el aire puro, la comunicaciOn, y la riqueza del 

paisaje. De esta manera pudimos corroborar que la poblaciOn de 

Tlacoyucan conserva aún un grado importante de identidad con el 

lugar. Asimismo, otro rasgo caractertstico de la cohesiOn en el 

poblado es la estructura ramiliar, este elemento es sumamente 

fuerte ya que todos los miembros viven en el seno ramiliar hasta 

que contraen matrimonio y en muchos de 

domicilio en la misma casa paterna."'º' 

los casos, ubican su 

Analizando de manera global los ractores que agradan a los 

habitantes en los tres casos, pudimos observar que los aspectos 

que resultaron ~s generalizados en los tipos rural y en 

transiciOn tienen que ver con la comunicaciOn entre vecinos la 

tranquilidad y los aspectos visuales; mientras que en el tipo 

urbano predomino la existencia de servicios y equipamiento. Esta 

tipiricaciOn en las respuestas denota uno de los rasgos m~s 

particulares de la mentalidad de los habitantes en los 3 poblados. 

Esta comparaciOn nos demuestra que para las comunidades rurales y 

en proceso de transiciOn, los elementos ~s agradables de sus 

habitats tienen que ver con aspectos intangibles como la 

comunicaciOn, el conocimiento y la interacciOn entre los vecinos, 

por otro lado, el habitante del poblado urbano manifiesta ya una 

satisracciOn por contar con servicios de inrraestructura 

<ao> Eat.i.maci.6n propi.a. reau.lta.do de sondeo• y encue1:1t.a.a rea.li.za.d.aa 
en el lugar <A9011t.o-S•pt.i.embre de :lPOt.> 
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equipamiento y en ello estriba su apego al lugar. 

Todos estos rasgos determinan la cohesi6n entre los habitantes ya 

que se constituyen como lazos intangibles que los identirican como 

miembros integrantes de una comunidad y es probable que sea la 

pérdida de estas costumbres y particularidades, la que aGn antes 

que los estragos de la urbanizaci6n, terminen con los 

rurales. 
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En el siguiente cap!tulo, comenzaremos a se~alar algunos de las 

premisas que lleva intr! nseco el desarrollo integral, su 

conceptualzaciOn, los elementos de apoyo, el marco legislativo, 

algunos antecedentes en materia, as! como también se har~ 

referencia al ecocentro y sus funciones. 
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CAPITULO 4-. PLANTEAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO INTEGRAL. 

4.1 ANTECEDENTES 

Para. abordar este capitulo empezaremos por reiterar que el 

Distrito Federal seguir~ creciendo debido a la incidencia sobre su 

territorio de factores demogr~ficos, económicos y sociales entre 

otros, es. necesario destacar las diversas formas de este 

crecimiento, puesto que al norte paseé caracter1 sticas de 

concentraciOri industrial y· zonas habitacionales muy densas; 

present~ndose en el sur una mayor superficie habitacional de 

densidad m~dia y un escaso uso industrial. Por lo que es mejor 

preve~r ~ste crecimien~o que ignorarlo. Chueca Goitia afirma: 

"ta ci.udad d1a a d1a se construye, pero no otvi.dem.os que toda 

construcci.On tteva aparejada de una destrucci.On. Lo i.deat es 

•que· ta é·onstrucci.On se ht::ztja·con ta menor destrucción posibte y 

·sobre todo que esa .dest:z:-ucci.On sea mAs que 

readaptaci.On inteti.tjente a tas nuevas exi.tjenci.as". <t> 

Es decir, equilibrar ~l hacer y el deshacer. Este fenómeno se 

presenta tanto en los paises desarrollados como en los pal ses en 

pleno desarrollo. En_ los pr~.meros se espera que el crecimiento 

urbano se modere y que los conflictos giren principalmente 

alrededor de la ~uestiOn del diseNo, el uso de la energla y la 
-

asignaciOn de recursos para elevar el . bienestar y proteger el 

u.> chueca. aoi.Li.a.. F•rna.ndo. "Br•v• Hi.11lori.a. del UrbClni.•mo". 
edi.iori.a.t A.U.á.nzo., ua.d.rtd 1oe~; p. 2111. 
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medio .ambiente ·f~:s·ico. En 1-os segundos~· como es 'el caso de·.Mé:Xit:o, 

el dilema se centra en torno a la elecciOn de los lineamientos 

para dirigir el mayor crecimiento urbano en funciOn ·de un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales vincul~ndolos para 

obtener un desarrollo econOmico favorable, con el objeto de elevar 

as1 los niveles de vida de los habitantes. 

Para profundizar sobre las tendencias de control del crecimiento 

urbano a nivel internacional mencionaremos dos ejemplos descritos 

por Lauchlin Currie en su libro "Desarrollo y UrbanizaciOn"~~ 

1.- En el caso de los "Nuevos Pueblos" ingleses, atraé nuestra 

atenciOn"la nueva inversiOn dirigida a las zonas pauperizadas de 

dichos pueblos y en las ciudades ya existentes, as1 como su 

responsabilidad por la declinaciOn en la poblaciOn de la Ciudad de 

Liverpool, de 800,00Q a 600,000 habitante~ y lo m~s contradictorio 

es que han producido .. la salida de los empleos ~s remunerativos, 

dejando arruinada la ci.:.dad e- impostbiliUndol;,_ de abast~cer.se de 

los servicios adecuados. También es de mencionarse los 2'000,000 

de personas que "habitan" dentro de la zona del 11 cinturOn verdé 11 

de Londres, los cuales· piensan que las .. autorl.dades i::teber1 an 

aceptárlos procurando satisfacer sus necesidades. 

2.- Francia acepto la -in'evitabilidad -del crecimiento de Parts 

adoptando un Plan para planificarlo, donde se propÓne la creaciOn 

<2> curri.e La.uchli.n, 
México tP?P. PP• 

11 De~a.rr~tto 
Od-S.t4. 
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de nueYas ciudades<Villes NouYelles) planteadas por el Institut 

d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne<I.A.U.R.P.l y 

desarrolladas por promotores priyados preYiendo la superYisiOn de 

cada proyecto a niYel ejecutiYo por parte del gobierno, 

las redes maestras de infraestructura. 

como 

M~s al comenzarse muchas ciudades simult~neamente a construirs~ y 

dado el bajo crecimiento demogr~fico que se presenta, cada ciudad 

puede contar con un crecimiento relatiYamente lento, lo cual 

implica la imposibilidad durante un lapso muy prolongado de 

ofrecer plenamente las economtas de escala que requieren las 

industrias para establecerse y, en consecuencia, los costos se 

eleYaran m~s. En los usos comerciales donde se puede estabilizar 

la inYersiOn se han autorizado contratos a largo plazo, teniendo 

con ello un subsidio mayor para la construcciOn de dichas 

ciudades. La densidad de YiYienda es baja y la distancia de éstas 

al centro metropolitano es amplia. 

Es de esperarse que el surgimiento de estos centros urbanos 

contribuir~' a la urbanizaciOn de una regiOn muy -extensa .y a la 

consiguiente pérdida de tierra para fine• agr1colas y recreatiYos. 

Mediante este breYe.paréntesis, hemos Yisto como todaY1a no se 

logra mezclar la tecnologta o la pr~ctica de las ciencias en pos 

de obtener una ur~anizaciOn sin d~~gaste d~. los rec~rsps naturales 

y sin alteraciones irreYersibles al Ecosistema, qu~ po~ lo general 

significan el entorno inmediato de las ciudades aqut -expuestas. 
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Podemos af'iadir que el an.1lisis de las diversas regiones "que son 

el resv.l ta.do de la de factores t1eot1r.1ficos, 

histOri.cos, y poU ti.cos-adm.i.ntstrati.vos""" materia de estudio de 

la planeaciOn regional, gira en torno a la actividad económica m.1s 

productiva de dichas regiones, sin tampoco preocuparse del 

desgaste de los recursos naturales y de las condiciones que 

guardan sus características propias de conformación del suelo, 

vegetación, hidrología, uso potencial y climatología, aceptCiando 

aCin m.1s estos desequilibrios regionales. Estos elementos deberan 

de analizarse no sOlo en la planeaciOn urbana regional sino 

también en el desarrollo global del país. Puesto que la acciOn del 

hombre debe enfocarse a disminuir tales desequilibrios tratando de 

modificar lo menos posible al entorno ecológico, ya que los dai'ios 

contra la naturaleza tarde o temprano se revierten al hombre. 

Existen pocos ejemplos de la vinculación de la urbanización con la 

ecología y menos aCin los que intentan integrar el desarrollo 

urbano con las ecotécnias. 

Para aclarar este t~rmino mencionaremos la definición del 

Arquitecto Roberto Vélez Gonz.1lez a lo que son las Ecotécnias: 

"Son sistemas que le ayudan al hombre a .resolver altftiru:tS de su.s 

necesidades y en las cuales se ha toma.do 

primordialmente el E:qui l tbrto E:colót1ico". ''' 

(3) Uni.ket Lula. 11 Et Deaa.rrolto Urbe.no de Méxi.co 11
, Cologi.o de Méxi.co, 

wa >ei.co iP?<S. p. cS4. 

en cuenta. 

<4> Vélez Oonzi!i.lez Roberto,. 11 Di.aef'io bi.ocli.m&Li.co 
p. 73. 

y Ecot.écni.ca.a". 
U. A.M. - Xochi.mi.lco, Méx i. co J.000 
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Para el marco de la presente Tesis se entender~ por ECOTECNIAS: 

"Las tecnol.oetas no conuen.cional.es q'Ue pueden. emp'l.ea.rse para 

dotar de servicios b~sicos a Z.a población. ayudando as! al 

establecimiento de comunidades o asentamientos ecol.Ogicos, 

haciendo explicito el reconocimiento de que el hábitat del 

hombre forma. parte del. ecosistemaº. <5 > 

Tratando de dar un panorama general de las ecotécnias, as! como 

conocer sus caracter!sticas m!nimas, elaboramos un listado con 

algunos esquemas de las m~s comunes bas~ndonos en los trabajos del 

Arq. Roberto Vélez' 6
' y el Doctor en sociolog! a Alvaro 

Portillo,'
7

' los costos de algunas, estan actualizados a fines de 

1991, en base al !ndice de la inflaciOn, segdn sea el caso, por lo 

que solamente nos dan una referencia de su precio. 

Esta lista se ampliar~ m~s adelante con el fin de insertarlas en 

los Programas de Desarrollo propuestos en el capitulo V, puesto 

que consideramos que la aplicaciOn de estas tecnolog!as es m~s 

realizable partiendo de una visiOn global de las caracter!sticas y 

elementos que inciden en una determinada comunidad o poblado, 

parte esencial del estudio del urbanismo. 

Esta clasificaciOn se agrupa en 4 grandes conjunt~s: 

<5> SAHOP. "Alta.a de deaa.rrolto urbe.no en M~xi.co 11
, Méxi.co :t.082, 

P• 194 

< cD· véLez aonziil • z. R. op. ctt .. . _, pp. 7 7- j, -35. 

<?> Port.i.tlo Alva.ro, si.rvent. atad.ya. "Teonolog:l aa a.lt.erna.li.va.a po.ra. 

el deaa.rrollo urba.no",. cent.ro de Ecodesaa.rroll'o, wé>C'i.bo t:PO?, 
pp. 15-:td. 
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1.- VIVIENDA 

CLIMATIZACION PASIVA.- La cual consiste en lograr la Optima 

orientaciOn en lotes, como en el trazado de calles, dependiendo 

del grado de insolación, viento dominante, latitud y longitud de 

la superficie de estudio, ast como el tipo de arborización 

deseada, altura de piso a techo, configuración de la construcción, 

tipo de techumbre y el empleo de materiales térmicos. 

MURO TROMBE.- Sistema formado por un cancel de vidrio, un 

espacio de aire y un muro masivo; en el cual se almacena y 

transmite calor que es aprovechado para el confort en la vivienda, 

también puede crearse una corriente de aire refrescante en climas 

calurosos. Su rendimiento segCn Edward Mazria,'
0

' en su libro de 

"Energta solar pasiva"; es posible ahorrar un 70K de la 

calefacción necesaria en una casa. Un costo aproximado por m2 fue 

en el mes marzo de 1992 de, $150,000.(investigación propia) 

FRESQUERA.- Consiste en un compartimiento inmediato al exterior 

y orientado al norte, que aprovecha la circulación natural de aire 

frto para mantener alimentos que requieren de refrigeración 

ligera. Su rendimiento esta en función del tipo de alimentos por 

ejemplo: Huevos 7 dtas; quesos 5 dtas; mantequilla y crema 2 citas 

y leche 1 dta. Al igual que el ejemplo anterior, $150,000 por m2
. 

HUERTOS VERTICALES.- Sistema de conos truncados verticalmente, 

CB) W:CL.Zri.a., Ed .... a.rd. 11 E.narg1 a. QOLa.r pa.ai.va. 11 
• edi.Lori.a.l a.. ai.tli., 

Méxi.c:o. t 083, p. te 
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en los cuales se realiza el cultivo de hortalizas, a las que se 

les proporciona hCimedad por medio de un recipiente con agua que se 

encuentra en la base y que la trasmite por medio del fenOmeno de 

capilaridad. En 4m2 de cultivo vertical se obtienen las hortalizas 

necesarias para una familia, mismas que necesitar!an de 40m2 en 

cultivo horizontal. Su costo en diciembre de 1991 fue de 

$52,000(costo actualizado en base al !ndice de la inflaciOn). 

ENERGIA 

CELDAS SOLARES.- Son dispositivos que absorben energ!a del sol y 

la convierten directamente en energta aprovechable. El Instituto 

Politécnico Nacional, ha desarrollado mOdulos de 36 celdas de 

silicio monocristalino de 2 pCilgadas de di~metro con capacidad de 

7 watts pico. Para· producir 1000 watts, que es lo que necesita una 

vivienda se requieren 5,000 celdas. 

aprOximado. fue de $12'000,000. 

Su costo actualizado 

DIGESTOR .- Es un contenedor cerrado bajo el nivel del 

con un gasOmetro separado> en el:cual se deposita aguas 

suelo(y 

negras, 

estiércol y basura org~nica con agua, obteniO~dose·después de. un 

tiempo gas• metano y fertilizante. Cada kilOgramo de estiércol seco 

puede producir 15 minutos de gas(0.3m~ de gas). Un Metanero que 

emplea el mismo procedimiento con algunas modificaciones fue 

contru!do por el Arq. Ignacio Col!n con$ 7'000,000 a principios 

de 1992.· 
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COLECTOR SOLAR.- Panel de metal(colector) con tubert as 

integradas, en las cuales circula agua, que es calentada por el 

sol y almacenada en un termotanque, para su posterior 

distridución. Se tiene el dato de que 1m2 de colector calienta 60 

lts. de agua a una temperatura de 40 a 60•C. Su precio en octubre 

de 1991 incluyendo la instalación fue de $1'500 1 000 (en la 

Exposición de Ecotecnias organizada por la SEDUE en el Museo 

Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, México D.F.>. 

AGUA 

CAPTACION Y ALMACENAMIENTO.- El agua de lluvia es recogida del 

techo de la vivienda y después de filtrarse, es almacenada para su 

uso durante el a~o. Se requiere de una cisterna con capacidad de 

80 1 000 litros, para sati_:acer las necesidades de una familia de 

clase media, durante un a~o, en la Ciudad de México. En la zona de 

Tl~huac y Milpa Alta segdn datos del Metereológi~o Nacional, 

existe un régimen pluviométrico de 765 mm anuales, y contando con 

una superficie de techo de 120 z 
m ' se logra captar 73.44 m3

, 

lo que consideramos que en esta zona es recomendable 

por 

su 

utilización para riego principalmente y uso humano, después de un 

an~lisis de la calidad de esta agua. El costo del sistema depende 

de los materiales que se emplean y el lugar donde se construya, un 

costo actualizado aprOximado fue de 10 a 8 millones. 

FILTRACION Y PURIFICACION.- La cisterna o aljibe debe ser 

suficientemente grande para captar el m~ximo de agua de lluvia que 

caiga en un a~o, para ello se debe hacer un estudio de 
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precipitaciOn pluvial y sacar.la superficie de teche e suelo que 

surte a la cisterna para que pueda resistir las presiones del 

agua. Después del almacenamiento se require un tratamiento de 

filtrado el cual consiste en general del uso de compartimientos 

interconectados con los siguientes elementos: con una malla fina 

en la salida del agua encargada de asentar las impuresas mayores; 

por medie de decantaciOn y alturas diferenciales se pasa al 

segunde contenedo~ el cual tendrá un filtre a base de arena y 

tezcntle e grava para clarificarla, el agua entrará por arriba y 

saldrá por _la parte baja hacia el depOsito que contiene carbOn 

activado e una aplicaciOn de clero debidamente dosificado en el 

caso de calidad de potable. Un coste aproximado de este sistema es 

de $800,000 estimado por investigaciOn propia. 

AGUAS GRISES.- Son las aguas provenientes del lavadero, la 

regadera y el lavabo, estas requieren una tratamiento anterior 

para su empleo de riego-, el cual consiste, e_n.hacer una trampa de 

natas .en- donde- se _le qui ta las· .sustancias inorgánicas que 

contienen después se:pasan a .un filtro.de grava y arena, e uno 

biolOgic;o, pudiendo .,aprovecharse posteriormente para riego de 

hortalizas. 

:AHORRADORES .- Ref~rent~ al empleo de accesorios comerciales con 

el fin.de,dis~inuir la c~ntidad en el uso del agua. 

~n l)aves_y.regaderas-son-dispositivcs que se colocan a la salida 

de éstas. De acuerde con los fabricantes, se reduce el consumo en 
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un 60% con el sistema "amanda" su costo actualizado en 1991 fue de 

$6,500; regadera importada que obtiene una reducciOn del 50% con 

un costo de $35,000 febrero 1992; y un 90% en el "sistema acua". 

TRATAMIENTO DE DESECHOS 

Pueden dividirse en: 

DESECHOS HUMANOS. 

SANITARIO SECO<BASON>.- Sanitario que recibe los desechos 

humanos y desperdicios org~nicos en general y después de un-tiempo 

los convierte en abono, a partir de los 2 a~os. Su costo fue a 

finales del 1991 de $3'182,000. 

SIRDO HUMEDO.- Es un sistema de drenaje, en el cual las aguas 

negras se combinan con la basura doméstica de tipo org~nica para 

producir fertilizante, mediante un proceso de descomposiciOn 

biolOgica, lograda con el calor que generan placas -de energta 

solar. Las aguas grises se separan de las negras y después de un 

tratamiento de filtrado se emplean para riego de jardines. En 1991 

el costo directo de construcciOn de un sirdo•para 84 familias fue 

de 9~5 millones de"pesos(la máno de obra la realizO la misma 

comunidad). 

SIRDOSECO.- Es una· letrina de'.fibra· de vidrio, -con dos 

compartimientos de uso alternado, en los cüales se depositan• los 

desechos org~nicos, que mediante la acciOn del sol, se convierten 

después de un tiempo· en abono. Su costo aproximado fue de 

$7. ººº' 000. ); 
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DESECHOS ORGANICOS 

COMPOSTADOR.- Consiste en un depOsito de acero(ta~bo industrial) 

con mallas de acero muy finas en ambos extremos, el cual esta 

montado en una estructura de fierro que tiene la particularidad de 

permitir un moviente rotatorio del tambo y una perforaciOn en 

medio donde entrar~_la basura org~nica, aserrtn, y un poco de agua 

para que se produzca la reacciOn bacteriolOgica. Un a~o después se 

obtenga la composta que es un fertilizante de mágnifica calidad. 

Su rendimiento_para una familia de 8 miembros, es llenarlo en 6 

meses, su costo es bajo, aproximadamente.$70,000 dato obtenido por 

investigaciOn propia. 

Aunque existen numerosas ecotécAias y dta a dta se. renuevan sus 

funcionamientos, materiales empleados, costos y su utilizaciOn, 

todas retoman las ~reas marcadas y atacan los servicios 

e5pei;:t f.icos, por lo que si;irta muy dt ficil tratar de abarcarlas 

completamente. Algunas.de sus desventajas son: el subsidio .a los 

servicios; la 0 peraci0n y maAtenimiento sin asesorta técnica y; su 

alto costo inicia¡. 

Con objeto de,cg0ocer_la.aplicaci0n.de las ecotécnias y empleando 

el cat:ilogo i;le Tecnologtas Alte.-nati,vas del Doctor.Alvaro Portillo 

y la.Arquitecta Gla~ys 3s~rven~~~~~- presentamos .acqntinuaciOn 

algunos de los casos m~s represi;i0 tativos y concernientes a la zona 

del Distrito,Federa1 •. ·· 

<P> Port.i.Llo Alvaro,. Si.rvent. ala.dya. Op. Ci.t.. ,, pp .t?-!:ld. 
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CECODUVI)PROYECTO DE LA SEDUE. 

Arq. Héctor Ceballos 

México, D.F. 1984 No Ejecutado 

Dicho proyecto contiene cinco campos de acciOn que son: 

1.- UtilizaciOn Optima del agua, inclu1da la pluvial, as1 como el 

uso de ahorradores y atomizadores de agua. 

2.- Uso de la energ1a solar para calefacciOn de agua Y· secado 

natural de ciertos.elementos. 

3.- Reciclaje de desperdicios, basura y utilizaciOn de biomasa 

para la elaboraciOn de 

magn1fica calidad). 

la composta<un mejorador de suelos de 

4.- ProducciOn de alimentos en ~reas verdes de conjuntos 

habitacionales-y viviendas unifamiliares, mediante el· cultivo de1 

~rboles frutales, :hortalizas, e inclusiOn de granjas prOximas a 

las viviendas (bajo condiciones higiénicas para la· familia). 

5.- Otras ecotécnias: utilizaciOn de criterios bioclim~ticos de 

dise~o que consideran la orientaciOn, los vientos dominantes, la 

insolaciOn natural y ótros aspectos· que sean Otiles para la 

generaciOn de fresqueras naturales, movimientos convectivos de 

aire dentro de la vivienda, invernaderos, muros trombe,·etc. 

·I 
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Alcances del proyecto. 

1.- Establecer un mecanismo de coordinaciOn entre la SEDUE, los 

organismos de vivienda y las autoridades estatales y municipales, 

en materia de aplicaciOn de ecotécnias. 

2.- Pretende efectuar un programa piloto, consistente en el 

disei"ío, la realización fX sica y la evaluación de cinco conjuntos 

habitacionales prototipo en las siguientes localidades: Area 

Metropolitana de la Ciudad de México, Villahermosa, Ciudad L~zaro 

C~rdenas, Monterrey, y .. Hermosi.l lo• 

3.- Busca, por Oltimo, 

Ecotécnicas relativas a 

la 

la 

implementación paulatina de Normas 

vivienda y desarrollo urbano, en 

concertaciOn con los organismos del ramo y las autoridades 

competentes1 se. observa la posibilidad de_ que el 50,%. de las 

acciones de.vivienda.del Sector Poblico aplique en 1987 al menos 4 

ecotécnicas sei"íaladas en este~trabajo, a fin de lograr··un ahorro 

significativo en-agua y energta. 

Vivienda mu1t.iramiliar indust.rializada de int.erés social. 

Arqs. Héct.or Ceballos, FermXn Est.rella e Ignacio ColXn; 

Ings. Enrique Linares y Robert.o·, Mart.1 n •. _ 

Cent.ro.Ex~riment.al de vivierada y urbanismo A.C. CCEVElJR), 

México, D, i:: •.. 1i;¡aa Ejecut.ado . 

µicho . cent.re;> pr:e!?lé!ntO . este ... proyecto· dentro del, progral!la de 

investigaciOn aplicada para el INfQN0VIT1 que consiste en el 
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diseNo de cuatro edificios de cinco niveles para 40 viviendas de 

interés social, los cuales se encuentran en la Unidad Habitacional 

Pedregal Im~n, Infonavit, D.F. 

Premisas del proyecto. 

1.- Se recopilaron y analizaron los datos climatol6gicos de la 

zona para determinar la necesidad de sistemas de climatizaci6n 

pasiva. 

2.- Se integr6 y utiliz6 la energta-solar para el calentamiento 

del agua de uso doméstico, mediante colectores solares planos, 

garantiz~ndose agua caliente durante nueve ·meses del 

ahorro del 70% del gas. 

aNo y un 

3.- Sistema .. de reutilizaci6n- de aguas jabonosas · incorporendosele 

la captaci6n de aguas pluviales de las azoteas, almacen~ndose en 

una cisterna coinC'in que alimenta¿a los-tinacos• de 7m3 ·por-edificio, 

con lo cual se consigue un ahorro del--40 % de- agua· requerida ·para 

el conjunto habitacional. Ade~s del riego de jardines con agua 

pluvial. •t" ···• tt.· 1 ... ~. 

., '·11 ,. ! \ 1-

4.- Se diseNaron fresqueras-«alac\!!nas •·f·ri as·> · s<!lbre' las· "fachadas 

norte y en· ·1 i!. zona· de p-a·t ios· · I de ·. se'rY-icio' de · los .... departamentos 

donde se obtienen tempera>tura~·de 5°C por debajo ·de:i ambiente!. .. 

5.- Se recomend6 el.sembrado de ~rboles frutáles·en los jardines 

con lo que adema.s· de frescura, -regulaci6n clim~tica y deleite 
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estético, se obtiene una fuente adicional de alimentos. 

6.- Se propuso el tratamiento de basura y su separaciOn mediante 

botes de composta para la basura orgánica, expuestos al sol y con 

un dueto de ventilaciOn que sirve para .evitar malos olores, 

obteniéndose abono para los jardines y sembrados. La basura 

inorgánica se separa en un deposito distinto para su reciclaje y 

comercializaciOn. 

7 .- Sistema constructivo denominado '"mOdulos"·, ! cónsi•ste en· una 

serie de cimbras metálicas de armado rápido y alta• velocidad de 

rotaciOn, lo cual permite colar de manera industri·a1 muros y losas 

de concreto en edificios de 20 pisos ·a•más. Se consideraron muros 

libres, a fin que con el tiempo el usuario pueda redistribuir el 

espacio conforme a sus necesidades. Las instalaciones hidraOlicas 

y sanitarias se acomodaron en un muro hOmedo, el cual reuniO el 

ba~o, la cocina y el fregadero en un mOdelo susceptible de 

industrializaciOn para su aplicaciOn masiva. 

Fuentes brotantes 

Arq. Armando De:f:fis Caso 

FOVISSSTE-Grupo Aldana Breschneider, S.A. CABSA> 

México, D.F. 1988 Ejecutado 

Proyecto de 2,500 viviendas que utilizarán ecotécnias como: reuso 

de agua jabonosa para.emplearla en ele sanitario, ahorradores de 

agua,.reinfiltraciOn del agua de lluvia a los mantos ~acu1feros 
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pasando por unos filtros de decantación por gravedad y llegando a 

pozos de absorción; separación de basura para producir composta y 

reciclar basura inorg&nica; producción de alimentos por medio de 

horticultura, Arboles frutales e invernaderos. Una gran parte del 

conjunto 11,700 viviendas) cuentan con agua caliente a partir de 

paneles solares de tubo de cobre aleteado con termotanques. 

proyecto se concluyó en Marzo de 1988. 

Eco-comunidades de retención urbana para la zona de 

densidad controlada del Distrito Federal. 

Octavio Barocio 

Asociación de colonos de Tlalpuente, A.C. 

México, D.F. 1984 Ejecutado 

Este 

Se presentan en la investigación de Barocio, cuatro comunidades en 

formación que intentan crear un modo de vida alternativo, al 

urbanismo caracter1stico de los pa1ses subdesarrollados. 

1.- Tlalpuente, A.C. Ordenamiento piloto de protección ecológica y 

visual para las &reas de densidad controlada en la Ciudad de 

México. 

2.- San Buenaventura, A.C. Comunidad contigua a Tlalpuente con 

similares caracter1sticas y funcionamiento. 

3.- La casa del Arbol, A.C. Esta comunidad se form6 hace 15 ai"íos 

por iniciativa de un pequei"ío grupo de jovenes con pocos recursos, 
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que invirtieron sus ahorros y su trabajo en una milpa erosionada 

de bajo costo, situada entre la zona urbana y el Parque Nacional 

del Desierto de los Leones, que produce:. ciruela, manzana, 

chabacano, duraznos, pera, cereza, perones, bayas, nuez de 

castilla, casta~as, pinos, araucarias, pirules y otros arboles; 

adem.'is de~ productos l~cteos. 

4.- El Oyameyo, A.C. Sistema de desarrollo ecolOgico comunitario 

con alto 1ndice de producciOn de alimentos. Se ubica en el 

kilOmetro 31.5 de la carretera federal a Cuernavaca, que agrupa a 

peque~as granjas autosuficientes, donde se han integrado una gran 

variedad de ecoténicas, en las cuales goza de importancia la 

producciOn de peces y de alga espirulina, nutriente provechoso. 

Las cuatro comunidades se proponen obtener un alto grado de 

autosuficiencia en en~rg1a, agua y alimentos, por medio de 

ecotécnicas adecuadas para la regiOn, de colectores solares para 

calentamiento.de agua, de,celdas.fotovolt~icas y aerogeneradores a 

fin de producir electricidad, de recolecciOn y filtrado de 

pluviales y de_ medidas de conservaciOn como el reciclaje de 

aguas 

agua,. 

jabonosas para sanitarios. y 

climatizaciOn y producciOn 

hidropOnia y hortalizas 

tradicionales. 

riego, viveros, invernaderos 

intensiva de alimentos a base 

para 

de 

v•rti.cales, ast como huertos 

Asimism0 , ?e experimenta exitosamente con •ateriales locales como 

piedra, adobe, bloques de tierra prensada, muros de tierra 
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compactada <estos tres estabilizados), cobertura org~nica y madera 

Comunidad Rural Aut.osuf'iciente CCRAS) 

Ar-q. Abel Ib~~ez e Ing. Juan Manuel Yijima 

SEDUE 

México, D. F. 1984 No Ejecutado 

Por-medio de este programa la SEDUE busca-promover el desarrollo 

integral de las comunidades rurales y constituir la 

infraestructura social necesaria para la productividad. Ante la 

problem~tica del medio - rural, se desarrollan comunidades 

ecolOgicas en base a la autoconstrucciOn. Este proyecto trata- de 

preservar y regenerar el entorno y desarrollar ecotécnicas como 

granjas ecolOgicas, huertos, hortalizas, piscicultura y manejo de 

especies menores. También procura el uso de •materiales como 

tierra,- madera y palma en la construcciOn de la vivienda, as1 como 

la captaciOn de agua de lluvia, su ahorro: y reutilizaciOn; 

incorpora dispositivos eOlicos-solares para el· calentamiento de 

agua, el bombeo, la cociOn y conservaciOn de alimentos. 

proyecto incluye. el tratamiento de desechos por 

biodigestores y la obtenciOn de fertilizantes. 

medio 

El 

de 

Dentro de estos casos sOlo 2 se quedaron a nivel de 'proyecto 

debido a cambios administrativos dentro de la organizaciOn de la 

SEDUE por lo que no se continuO con la misma pol1tica. Sin embargo 

quedaron,como antecedentes de las ecotécnias a·nivel federal. 
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privada, adem!s de grupos vecinales involucrados directamente 

enriqueciendo y apoyando a la tan ansiada participaciOn ciudadana. 

Hemos considerado importante retomar esta serie de trabajos no 

porqué los consideremos el mOdelo a seguir para el ACE, sino 

porqué contienen un cOmulo de soluciones a diversos problemas que 

se presentan en la gran mayorra de los poblados rurales. 

Tradicionalmente, se ha observado la inclusión de los aspectos del 

Medio Ambiente como un factor secundario para el desarrollo de los 

programas urbanos. Dicha inclusión sOlo es considerada hasta la 

etapa de zonificación propuesta para los asentamientos y no se 

llega a evaluar su importancia social, económica y sobre todo, 

lado, ecológica que conlleva para los habitantes. Por otro 

consideramos necesaria la evaluaciOn de la relevancia del entorno 

ecológico a nivel del lote como una acciOn b!sica para integrar al 

hombre con su medio biOtico, y que mejor que utilizar la 

tecnolog!a como una herramienta para 

vinculaciOn. 

lograr esa ineludible 

Al hablar de tecnologla, adem!s de referirnos a la manera como el 

hombre ·ha tratado de solucionar diversos problemas también 

consideramos el modo como el mismo hombre acondiciona el h!bitat 

de acuerdo a sus necesidades. 

El empleo de la tecnologla dentro del !mbito del espacio urbano, 

como se ha mencionado· anteriormente, se le denomina ecotécnia, que 
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De los otros 3 que son proyectos ejecutados, 2 son .de 

instituciones gubernativas<INFDNAVIT Y FOVISSSTE> que actualmente 

son habitadas y son conjuntos multifamiliares, lamentablemente no 

se tiene ninguna evaluación sobre su funcionamiento, pero el hecho 

es que sX se real.izaron en la zona sur del D.F. El Clltimo ejemplo 

compuesto por una serie de comunidades que por iniciativa propia 

de sus habitantes se logró realizar, asimismo se debe hacer 

hincapié que es otro tipo de situación, tal vez poco parecido a 

las circuntancias de·los poblados. En general no se puede ·contar 

con evaluación exhaClstiva del uso de las ecotécnias debido al poco 

~iempo que se _tiel)e desde su implementación y esto queda 

como.tema de otra investigació~. 

abierto 

Lo fundamental de los casos anteriores es que nos qemuestran la 

posibiJidad de la in~roducciOn de tecnolog1as alternativas para el 

desarroilo urbano ~ l)ivel qe vivienda multifamilar y nos· -dan la 

pauta,para buscar una vincu}aciOn con el .crecimiento ordenado de 

los poblagos rµrales inscritos en el Area de. ConservaciOn 

Ecológica. Cabe destacar que los casos antes descritos responden a 

diversas situaciones sociales y económicas particulares, ast como 

a.un-grad0 -de adaptac~~n a las nuevas tecnolOgias. Sin embarg~ los 

he111os,_ quer!go, rejerir:.!=Omo ejemplos ilustrativos <:le la manera como 

pauli!tinamente. se ha- incrementado la. bClsqueda de nuevas. formas 

para encauzar el crecimiento urbano dentr.o de la Ciudad de Ml!xico. 

Deb!;!f!IOS sef'í¡¡:!.a!"'• qu!'! esta_.bClsqµ~da se. ha. dado·.·lll!;!diante-. la- acción 

conjµnta_de- - los org<L[lismos_ gµberriamental~s .. con la iniciat_iya 
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es una parte esencial para lograr el Desarrollo Urbano Integral, 

el cual lo definimos como: 

"Un esquema para el desarrollo de los asentamientos emplazados en 

el Area de Conservación Ecológica, que pretende dotar de los 

servicios b~sicos por medio de las ecotécnias, con el fin de 

mantener las actividades económicas m~s rentables y preservar la 

zona c:omo reserva ecolOg ic:a 11
• 

Adem~s de incluir el estudio de los factores del Medio Ambiente 

dentro del· an~lisis de la .fenomenolog1a .que conciiciona el 

desarrollo de los asentamientos como son: topograf1a, 

h~~rolog1a, vegetación y climatolog1a; abarcando, 

aspectos sociales, económicos y demogr~ficos. 

Sin embargo, nuestra intención no es establecer que el 

edafolog1a, 

también los 

desarrollo 

urbano en armon1 a con el Medio Ambiente se da s6lo en la totalidad 

de los asentamientos rurales, sino por el contrario, estamos 

convencidas de que la integración se da .a nivel de cada lote, como 
' ' . . ~ . 

veremos en el. Oltimo capl tulo. 

En el siguiente apartado abordaremos un marco jur1dico no muy 

difundido que apoya el aprovechamiento de las tecnologtas 

alternativas para el desarrollo urbano. 

·. ·- .Jt 
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4.2 MARCO JURIDICO 

AdemAs del conjunto de art1culos constitucionales, leyes y 

reglamentos que respaldan el desarrollo urbano, tratados en el 

primer capitulo de este trabajo, existen en particular, leyes que 

fomentan el uso de ecotécnias para el crecimiento de los 

asentamientos. 

A nivel federal, la Ley OrgAnica de la Administración Pública 

Federal, en su articulo 37, otorga a la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecologia, el despacho de los siguientes asuntos: 

11 Fracc. XXVI.- Oreani:2ar y fomentar la.s 

relacionadas con la vivienda, desarrollo 'lll'bano y ecolo81 a".' •o> 

En cuanto a la Ley Federal de Vivienda~••> en su articulo 20 

se~ala los lineamientos generales de la Pol1tica Nacional de 

Vivienda: 

"Fracc. IX. - La. inteera.ción de la vivienda a. su entorno écolóeico 

y la preservación de los rec'Ul'sos y ca.ra.cter1stica.s del Hedio 

Ambiente. 

Art.6.- Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecolog1 a: 

u.o> Ley orgánlca. da la. Admi.nialra.ci.6n PClpli.c:a. Federal. ed. PorrCía., 
26o.. edici.On, wéxi.c:o 1001.. p. 4d. 

<:U.> Porli.tlo Alvaro. Si.rvenl Ola.dya, Op. Ci.l. • p. 287. 
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Fracc. La.s. formas de diseco 

construcción de La vivienda, pa.ra eL bienestar y desarroLLo de 

l.a /am.ilia. incorporando criterios ecotécnicos y fomentando el. 

uso de La.s tecnoLo81as rnAs·adecuadas con La participación de 

l.os Estados y municipios". 

Con respecto al nivel local, y atendiendo en la estructura de 

gobierno planteada en el primer capltulo el organismo encargado 

del desa·rrol lo de los asentamientos rurales dentro del ACE del 

Distrito federal, es la Comisión Coordinadora del Desarrollo Rural 

CCOCODER>, misma que se creO mediante la fusión de la Comisión 

Coordinadora del Desarrollo Agropecuario <COCODAl y algunas Areas 

técnicas de la Comisión de Ecologla, con fundamento en el articulo 

50 del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, 

publicacio.en:el Diario Oficial del .26 de Agosto de 1985. El marco 

jurldiC:o"de la COCODER 1 ~ 21 se encuentra apoyado en et··p1an Nacional 

de Desarrollo en su parte rela~iva al Programa Nacional de 

Desarrollo Rural Integral y al Programa de Desarrollo de la Zona 

Metrop~lit?na de la Ciudad de México. 

Dentro de las estratégias del Plan Nacional de Desarrollo y que 

retoma el Programa de la Zona Metropolitana destaca !o.sigu~ente: 

"EL estado dirit1irA sus acciones hacia eL ordenamiento y 

retfULación de desarrot Lo· ·ae La a'ttid.ad, 

(:l2) wornori.a. de aasati.On de C::OCODEll ni.e 02-Nov ea. 
M~xi.CO" :tosa. ' p. :i!5 '.!.•.l 

D. D. F, . 
··1: q .~ .. 
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poLl ttcas enér~tca.s en Lo que se refiere aL uso y destino deL 

suel.0 11
• 

En lo que respecta al Programa Nacional de Desarrollo Rural 

Integral, sobresale: 

forestaL se impuLsar~ su desarroLLo para que cumpLa con eL 

doble prop6sito de: crear condiciones para eL trabajo 

prodt.J.ctiuo contribuir mantener eL equi Librio 

ecol.6Bico. 11 ' ta> 

Dentro de las atribuciones que le corresponden a la COCODER en 

materia de planeaciOn de los asentamientos rurales destaca: 

ºFracc. XVJ .- Re6"Ul.a:r el. uso. destino y construcciones del. área 

ruraL deL Distrito FederaL, para opt im.izar Sti 

aprouecham.iento y eliminar l.a e~pecul.aciOn asl coma determinar 

la Reserva Territorial. indispensabLe que coadyuve a eLevar 

l.a cal.id.ad. de vida en el. Area 11 ~ 14> 

Todo lo anterior hemos querido retomarlo como el marco jelridico 

actual que favorece la implementación del desarrollo urbano que no 

ignora el entor~o inmediato que le rodea, adem.1.s de cónsiderar 

también la nueva Ley Agraria que rige el aprovechamiento del suelo 

agrlcola, pecuario y forestal de la zona, algunas cuestiones de 

esta reglamentaciOn se trataran posteriorment~. 

Cf.3> Memoria. da OeatiO n de COCO D E a. Op. e i. L .• p. f. d 

u.,, R egla.menlo Inler.no del D.D. F .• a.rl. 50. 

d ol Doparla.monto, ed. PorrCia., p .. U.5 .. 
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Podriamos se~alar algunas modificaciones a la reg l aunentac iOn 

actual, pero de nada servir1an si no empezamos por respetar y 

difundir las que aqu1 hemos mencionado. Los enfoques que surgen de 

estas dispo•iciones se ven reflejadas.en .las poltticas destinadas 

para al ACE. 

¡_: 

-·."' 
-· ~: . 

"-:" ' .. •," 

, ••.• ".;J ••• 

·u. 
..,:. 
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4.. 3 POLI TI CAS 

Lo que caracteriza al desarrollo urbano contempor~neo es el 

proceso de concentraciOn de los medios de producciOn, de fuerza de 

trabajo y de los factores complementarios que se denominan 

elementos de la estructura urbana, como son: servicias de 

infraestructura y equipamiento, zonas habitacionales, etc. Es 

decir, responde a un modelo espec1fico de desarrollo industrial, 

sin embargo no puede cubrir por s1 mismo el conjunto de 

necesidades productivas y de consumo que genera, es por ello que 

se hace indispensable la intervenciOn del estado; la cual se 

materializa en la realizaciOn de estos elementos de estructura 

urbana. Olvid~ndose de proteger los recursos naturales y su 

entorno inmediato, la pol1tica del desarrollo en general no debe 

continuar as1, ignorando el deterioro ecolOgico que d1a a d1a 

sufrimos los habitantes del Valle. 

"La ctudad de H~xi.ca crece a un rttmo dernat!Ir~ftca de 500,000 

habitantes y espaciaLmente se ha extendida en unos 40~ 
anuaLmente durante Las Cí L ti.mas t 5 a.f'íos ... " 

( :i!:i) 

Actualmente el ACE se encuentra ante la disyuntiva de convertirse: 

1.- En la reserva territorrial hacia el sur del Distrito Federal y 

de ese modo verse invadida por asentamientos 

destruyendo por completo el fin para el que fue creada, 

U.5) auat.a.vo ao.rza. "ci.uda.d de Méxi.co. di.ná.mi. ca. i.ndualri.o.l y 
perapect.i.va.a deo deacenl ra.li.za.ei.On" en Ola.neo. Torrea, compiladora. 
Deacent.ra.li.z.a..ci.On y domocro.ci.o.~_ colegi.o do M~xi.co. tQIO?. p.22!5 
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11 1. - lnd'Ucir la creación de empleos acordes a l.a. vocación de ta 

ciudad y estabiecer actividades recreativas y a6ropecua.rias en 

ei ACE para frenar su urbanizaciOn. 

2.- Fortaiecer ei desa.rroiio de ios pobiados dei sur 

reordenando s-u lerriloriot servicios y aclZ:vidades. 11 

A estas pol1ticas nosotras agregaremos otras que influir~n dentro 

de-la propuesta del desarrollo urbano integral, que pretende 

analizar los problemas actuales desde el punto de vista urbano, 

social,. econOmico, cultural y del entorno ecolOgico: 

* Mejorar el ingreso de la población, promoviendo las 

actividades primarias m~s rentables.-

*Reglamentar ·el uso de tecnolog1as alternativas para el 

desarrolla de las nuevas zonas de crecimiento de los poblados 

ya sea en el sector vivienda, servicios y equipamiento. 

* Promover la formaciOn de una estructura social basada en las 

asociaciones sociales que se-encargue de difundir, desarrollar 

e-instalar el empleo de la~ ecotécnias y -el fomento· de las 

·.actividades primarias·. 

*Desalentar el crecimiento social, dando m.1s opciones de 

vivienda a los originarios de la zona-y el fortalecimiento de 

sus tradiciones. 
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ESTA 
SAtlR 

TESIS 
ílt U¡ 

imposibilitando todo tipo de actividad agr1cola, 

tro DEBE 
~UOTECA 

foresta 1 y 

pecuaria, orillando a sus antiguos habitantes a emigrar en busca 

de nuevas zonas para realizar sus actividades tradicionales o 

convertirse en empleados de actividades secundarias y terciarias. 

Es lamentable observar como poco a poco la zona chinampera entre 

Xochimilco y Milpa Alta, concretamente el antes poblado de San 

Gregario Atlapulco, est~ siendo invadida por gente emigrante y que 

no tiene ninguna op~ión de asentarse en otra forma o en otro 

lugar, causando da~os profundos no sólo a la naturaleza sino 

afectando directamente a la gente que vive de esas tierras, o; 

2.- Desarrollar m~s aún sus caracter1sticas especificas de Reserva 

Ecológica, incentivando las actividades primarias de la zona y 

orientar su crecimiento en función de esos fines. Es menester 

plantear un nuevo enfoque para el desarrollo urbano, que tome en 

cuenta no sólo el medio ambiente sino la tecnolog1a desarrollada 

para contrarrestar este desequilibrio. 

Como nuestro objetivo es, no ignorar la reglamentación, ni los 

instrumentos actuales de la planeación sino darles validéz 

emple~ndolos para nuestra propuesta a continuación mencionaremos 

las pol1ticas que el P.G.D.U.D.F.~ 16 ' preveé para lograr el 

objetivo de detener el crecimiento horizontal de la ciudad, 

fundamento esencial del ACE: 

<tcS> Programa. aenera.t de DeaOJ"rotlo Urba.no del Di.at.ri.to Feder~L.-

t.OB?-ae. D. D. F. M~><i.co iPO?. pp. d9 y 70. verai.On vi.gont.e. 
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ESTA 
SAlfR 

TESIS 
Bf LA 

imposibilitando todo tipo de actividad agrtcola, 

rro DEBE 
~WJTECA 

forestal y 

pecuaria, orillando a sus antiguos habitantes a emigrar en busca 

de nuevas zonas para realizar sus actividades tradicionales o 

convertirse en empleados de actividades secundarias y terciarias. 

Es lamentable observar como poco a poco la zona chinampera entre 

Xochimilco y Milpa Alta, concretamente el antes poblado de San 

Gregario Atlapulco, est~ siendo invadida por gente emigrante y que 

no tiene ninguna opciOn de asentarse en otra forma o en otro 

lugar, causando da~os profundos no sOlo a la naturaleza sino 

afectando directamente a la gente que vive de esas tierras, o; 

2.- Desarrollar m~s aún sus caractertsticas especificas de Reserva 

EcolOgica, incentivando las actividades primarias de la zona y 

orientar su crecimiento en funciOn de esos fines. Es menester 

plantear, un nuevo enfoque para el desarrollo urbano, que tome en 

cuenta no sOlo el medio ambiente sino la tecnologta desarrollada 

para contrarrestar este desequilibrio. 

Como nuestro objetivo es, no ignorar la reglame0 taciOn, ni los 

instrumentos actuales de la planeaciOn sino darles validé:: 

emple~ndolos para nuestra propuesta a continuaciOn mencionaremos 

las poltticas que el P.G.D.U.D.F.~'ª' preveé para lograr el 

objetivo de detener el crecimiento horizontal de la ciudad, 

fundamento esencial del ACE: 

<t<S> Programa. aonera.l do DoaQJ"rollo Urbano del Di.gt.r\.lo Foder~L-

:toe?-ee, D. D. F, W~><i.co :toe?, pp. cSs> y ?O, verai.On vi.gonle. 
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11 1. - lndticlr la creaci.On. de empleos acorde-s a la vocación. de La 

ciudad y establecer actividades recreativas y a6ropecuarias en 

el ACE para frenar su urbani2ación. 

2.- Fortalecer el desarrollo de los poblados del sur 

reordenando su territorio, servicios y actividades." 

A estas polfticas nosotras agregaremos otras que influir~n dentro 

de-la propuesta del desarrollo urbano integral, que pretende 

analizar los problemas actuales desde el punto de vista urbano, 

social,- econOmico, cultural y del entorno ecológico: 

* Mejorar el ingreso de la población, promoviendo las 

actividades primarias m~s rentables.-

*·Reglamentar el uso de tecnologfas alternativas para el 

desarrollo de las nuevas zonas de crecimiento de los poblados 

ya sea en el sector vivienda, servicios y equipamiento. 

* Promover la formación de una estructura social basada en las 

asociaciónes sociales que se-encargue de difundir, desarrollar 

-e-instalar el empleo de la~·ecotécnias y -el fomento· de las 

actividades primarias. 

*Desalentar el crecimiento social, dando ~s opciones de 

vivienda a los originarios de la zona-y el fortalecimienta de 

sus tradiciones. 
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* Organizar e incentivar las investigaciones tanto académicas 

como privadas, relacionadas ~on la vivienda, desarrollo urbano 

y la ecologra. 

Las formas de dirigir estas acciones se veran pl~smadas en los 

instrumentos propuestos para la implementación del Desarrollo 

Urbano Integral. 
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4.. 4.. MECANISMOS DE APLICACION 

El organismo encargado de la planeaci6n de los Poblados en el ACE 

tiene como objetivo: 

"ControLar La expa.nsi.6n de stis peri metros y reforzar 51.l 

relación con el. sistema de producci6n primaría. como 

dotarlos de l.os servicios necesarios. conservando y fomentando 

sus características 

/1 sico y social. . .. u.?> 

tradicional.es desde el. punto de uista 

Tomando como base los lineamientos antes mencionados, se proponen 

los instrumentos mediante los cuales se implementar:l. el nuevo 

esquema de desarrollo urbano. 

* La reestructuraci6n de la Comisi6n Coordinadora para el 

Desarrollo Rural, ya que en la actualidad consideramos que juega 

un papel aleatorio dentro de las pol1ticas practicadas para el 

control de los asentamientos rurales y sin embargo tiene la gran 

labor de: "eL controL de Los 315 pobLa.dos ruraLes, La ref!'tiLaci.6n y 

reeLamentaci6n de Las 77 ZEDEC's y si t-uaciOn de t04 

asentamientos irref!'1.lLares'" • 
8

' adem:l.s de la protecc i6n de las 

zonas agr1colas, pecuarias y forestales.(ver organigrama actual). 

Nuestras modificaciones son dirigidas al :l.rea de direcci6n técnica 

ya que no existe espec1ficamente una estructura encargada de la 

u. 7) Progra.ma. aenora.l do DeQa.rrollo Urba.no dot Di.at.ri.Lo Federa.l. 

Op. Ci.t.. • p. PO. 
(j,8) Folleto i.nf orma.Llvo reforant.e COCO DER. D. D. F .• Méxi.co iOOO. 
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* Une de les mecanismos indirectos cuyo grado de intervenciOn en el 

ámbito normativo de la zona, considerado también como une de los 

elementos de mayor apoyo a nivel local es el Reglamento de 

Cons:trucciOn del Distrito Federal. 

Actualmente, el área del D.F. esta clasificada por dicho documente 

come una unidad global, sin hacer distinciOn entre las Areas de 

desarrolle urbano y las de CcnservaciOn EcolOgica, salvo en los 

estudios de diagn6stico de mecánica de suelos. De esta manera, el 

objetive del Reglamente es: 

"Propiciar la debida inteeraciOn social que se ha.ce necesaria 

por el control de las obras que se realicen a fin de que su 

ma.enitud y ubicaciOn no resulten desproporcionados, 

con esto un deterioro social. y hum.ano ... .. u.o> 

provocando 

Estamos seguras que el reglamentar de manera especifica las 

caracter1sticas destinadas a las construcciones en las Areas de 

conservaciOn apoyará de manera indirecta a las premisas de los 

Programas de Desarrollo, logrando. homogeneizar el carácter 

tradicional de les poblados. 

Es necesario hacer una direnciaciOn entre las 2 grandes 

zonificaciones primarias que componen el territorio del Distrito 

Federal, enfatiz~ndc __ la- importancia estratégica del .. Area de 

ConservaciOn y la trascendencia de reglamentar no sOlo sus usos 

U.O> Rogta.mont.o d .. conat.rucci.onea para et Oi.at.ri.Lo Federa.L. 

aa.c:eln oflcla.l del D. D. F. d de Juli.o de 108?; M~xi.c:o.o. F. 
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planeación y los programas para las diferentes comunidades 

asentadas en la zona. Ast como un instrumento rector que contenga 

las poltticas fundamentales para la conservación del ACE, nas 

parece paradógico que m~s de la mitad del territorio de la entidad 

federativa no cuente con este tipo de mecanismo integrador del 

desarrollo de los asentamientos y las actividades primarias de la 

región. Todo esto coma consecuencia del an~lisis de su organigrama 

y sus atribuciones dadas par el marca jurtdico tratada en el 

primer capitulo. <ver organigrama de COCDDER propuesto>. 

* Este organismo conjuntamente con las representantes de la 

población, ser~ el encargada de elaborar el Programa General de 

Desarrollo Rural del Dist.rito Federal, ya que es necesario que 

exista un instrumenta de planeación del ACE al mismo nivel del 

actual Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Este nuevo instrumento contendr~ esencialmente las Pal t.icas 

planteadas anteriormente para el Desarrollo Urbano Integral. 

* Implementación de los Programas de Desarrollo de acuerdo a la 

tipolagla establecida para cada poblado, resultado de la Matriz de 

Selección de Poblados descrita en el segundo capitulo. Estos 

programas se especificaran en el capitulo V y en donde el esquema 

de planeación para cada uno de los niveles de los poblados intenta 

cumplir la premisa del desarrollo sustentado o autosuficiente, 

constituyendo a cada uno de los poblados que conforman la 

como peque~as comunidades cuya dependencia del ~rea urbana 

económica como de estructura fl sica) sea mt'nima. 
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* Uno de los mecanismos indirectos cuyo grado de intervención en el 

~mbito normativo de la zona, considerado también como uno de los 

elementos de mayor apoyo a nivel local es el Reglamento de 

Construcción del Distrito Federal. 

Actualmente, el ~rea del D.F. esta clasificada por dicho documento 

como una unidad global, sin hacer distinción entre las ~reas de 

desarrollo urbano y las de Conservación Ecológica, salvo en los 

estudios de diagnóstico de mec~nica de suelos. De esta manera, el 

objetivo del Reglamento es: 

11 Propici.ar Z.a debida inteeraciOn social. que se ha.ce necesaria 

por el control de las obras que se realicen a fin de que su 

ma.tfnitud y ubicación no resulten desproporcionados, 

con esto un deterioro social. y humano ... 0 <
1 o> 

provocando 

Estamos seguras que el reglamentar de manera especifica las 

caracter1sticas destinadas a las construcciones en las ~reas de 

conservación apoyar~ de manera indirecta a las premisas de los 

Programas de Desarrollo, logrando. homogeneizar el car~cter 

tradicional de los poblados. 

Es necesario hacer una direnciación entre las 2 grandes 

zonificaciones primarias que componen el territorio del Distrito 

Federal, enfatiz~ndo_. la· importancia estratégica del .. Area de 

Conservación y la trascendencia de reglamentar no sólo sus usos 

u."'> Regla.mento de conalrucci.onea para. el . Di.at.ri.Lo Federal. 

aa.cala. oti.c:::i.a.L del D. D. F. cS de .J'uli.o de .. toe?; M~Mi.co.,D. F. 
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y destinos sino, a nivel de lote, las caractertsticas de su 

tipolog!a. Este enfoque se darA a través de un apartado donde se 

especifique la utilización de las ecotécnicas mAs usuales ast como 

los materiales y la 

mantenimiento. 

manera correcta para aplicación y 

*Como mecanismo de apoyo social, se considera la creación de una 

normatividad para las Asociaciones Sociales cuyo objetivo es 

coordinar las acciones de los diversos grupos que intervienen 

dentro de los Poblados; esto con el fin de unificar los criterios 

destinados al mejoramiento de la calidad de vida y conservación de 

tradiciones y valoración del entorno ecológico del cual 

parte. 

forman 

Estos mecanismos favorecen un nuevo enfoque para los asentamientos 

inscritos en una región muy diferente y fAgil, 

participación de la comunidad es esencial, para 

donde 

lo cual 

la 

es 

menester una estructura social bAsica, 

Ecocentro. 

principal objetivo del 
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4.5 PLANTEAMIENTO DEL ECOCENTRO 

El Ecocentro, instrumento que emplea un lugar f! sico 

estrat~gicamente ubicado, donde se divulgarAn las cuestiones mAs 

importantes para concientizar a la poblaci6n en general del valor 

que pose~ el salvaguardar sus costumbres, tradiciones, el fomento 

de las actividades agr!colas, el Medio Ambiente y la estrecha 

conviviencia con los demAs poblados, as! como lograr que cada uno 

de los habitantes se convierta en el propio vigilante del 

cumplimiento de lo establecido en los Programas de Desarrollo, ya 

que de esto depender& en lo futuro que el Area de Conservaci6n 

Ecol6gica preserve su carActer de Reserva Natural. 

Dada la importancia del lugar, se buscar& que se encuentre en la 

parte central de los poblados o en los lugares de mAs concurrencia 

por parte de los pobladores <Centros de Barrio>. 

Su funcionamiento basado en una SOCIEDAD CIVIL, que tiene su 

marco jur!dico en el CODIGO CIVIL, arts. 2688 al 2735, de donde 

el art. 2688 explica: 

11 Por el. con.trato de sociedad. l.os socios se obli8a.n mutuamente 

a combinar sus recursos o sus esfuerzos pa.:ra l.a real.izaci6n. de 

11n. fin com.Cin. de ca.r.1cter predominantemente econOm.ico •. pero que 

no constituya una especul.aci6n comercial. 11
.'

2 º> 

<20> cOdi.go Ci.vi.l pa.ra ol Di.atrito Federal. o.rt.I culo 2cSBB, 

ed. PorrOa. !50a.. e di. e i.On. M~>< i. co .t091, pp. !534 
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La cual requiere ademas, un permiso de la Sría. de Relaciones 

Exteriores y una acta constitutiva protocolizada ante notario. 

Paseé responsablilidad ilimitada, cuyo objetivo es el otorgamiento 

de servicios e integraciones productivas. Su m~xima autoridad es 

la Asamblea General, conformado por cuatro consejos, cada uno de 

ellos encargado de las siguientes &reas: técnica, administrativa, 

difusión y vigilancia. <ver esquema del organigrama propuesto>. 

Estar~ dirigido por un representante del poblado de elección 

directa<puede ser el subdelegado o el representante del poblado 

ante la delegación), quien ser~ el coordinador de las actividades 

a desarrollar las cuales giraran en torno a tópicos de importancia 

local como el fomento y mecanismos de financiamiento a las 

actividades agrícolas as! como sus asociaciones, el mejoramiento 

de servicios bAsicos, implementación de ecotécnias, creaciOn de 

vínculos para lograr asesoría técnica por parte de instituciones 

académicas y privadas, formación de asociaciones de colonos que 

conozcan la problemAtica del poblado y esten interesados en ayudar 

a solucionarla. 

Ademas de ello, estas asociaciones serAn portavoz de los intereses 

de los lugare~os y buscaran una comunicación directa entre estos y 

las autoridades, puesto que se preveé una estrecha relación de los 

Ecocentros, con el H. Consejo Consultivo de la Ciudad de México y 

la H. Asamblea de Representantes del D.F., dado que paseé 

características de un 

participación ciudadana. 

órgano 
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Las asociaciones ya existentes como lo es el caso de San Lorenzo 

Tlacoyucan y San Juan Tepenahuac, se integraran dentro de las 

actividades del Ecocentro por medio de un PadrOn de Asociaciones 

el cual ser~ 1 a primera tarea ha realizar, retomando sus 

estructuras internas de organizaciOn y control, adem~s de 

los intereses de cada grupo. 

Inherente a lo anterior se plantea que el Ecocentro se convierta 

en un s1mbolo de la importancia de los poblados como asentamientos 

integrantes del territorio del Distrito Federal. Asimismo, su 

funciOn como sede de las juntas de las asociaciones derivar~ en su 

concepción como centro social para los . .requerimientos de la 

poblaciOn. 

La propiedad de la tierra es un instrumento que contribuye al 

ordenamiento y control de estos asentamientos, por lo que es 

importante hacer algunas consideraciones en la materia. 
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4.6 TENENCIA 

Los poblados dentro del ACE, tienen la particularidad de 

encontrarse rodeados de zonas ejidales y comunales, dedicadas 

especialmente a las actividades agricolas y forestales. Todo esto 

implica una problemAtica rural que nos exige apegarnos a las 

modificaciones referentes al Articulo 27 cons ti tuc i ona 1 , e 2 J.> 

publicado en el Diario Oficial del 6 de Enero de 1992. Las cuales 

se reglamentan en forma especifica en los articulas contenidos en 

la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero de 

1992. 

Dentro de la fundamentación a estas disposiciones, se encuentran 

observaciones que reflejan la situación actual del campo y, por lo 

tanto, las condiciones generales de nuestra Area de estudio. 

11 La realidad nos muestra que cada ue2 es más /recuente 

encontrar en eL campo prActicas de usufructo parcelario y de 

renta, de asociaciones y mediería, inclusive de ventas de 

tierras ejidaLes que se L Levan a cabo aL ma.rt!Jen de La Ley. E:s ta 

situaciOn esta se~alando una respuesta de La vida rural al 

minifundio, a Las condiciones de La pobreza y a Las 

dificultades para contar con financiamiento, tecnoLot!J1 a y 

escalas de producciOn rentables. 

amparadas disminuye el valor del 

AL no estar juridicamente 

inereso que obtuvieran Los 

cam.pesinos por dichas operaciones y pierden en muchos ca.sos La 

defensa Let!JaL de sus intereses. Sin duda esta situación resta 

certidwnbre para La inversión a plazos amplios y por eso induce 

<2t.> 11 Ini.ci.a.liva. de reforma.a A.rlÍ cuÍ.o ': 2? de la. conaLi.luci.On 11
, 

Reviata. Co m orci.o &:xleri.or, Vol. "j, No. :U., Novi.embre de ·--· p. i.O 9 P> 
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a buscar una explotaciOn de los recursos naturales que ·rinda en 

el tiempo más breve, abriendo la posibilidad de ca'USar, en ese 

a/fin, dai'íos ecoló~icos ... " 

Las reformas al Art1culo 27 constitucional y por consiguiente a la 

Ley Federal de Reforma Agraria, apoyan las premisas de la tesis 

beneficiando nuestras propuestas por las siguientes razones: 

"Es necesario propiciar -un ambiente de certidwnbre en Z.a 

Tenencia de la t i~rra ejidal, comunal y en ta pequei'ía propiedad 

que fomente capitali2ación, trans/orma.ciOn y eeneraciOn de 

tecnolo~ a, para as1 contar con nuevas formas de creación de 

rique:za en provecho del hombre del campo". '
22

• 

Los objetivos esenciales de esta reforma se refieren:'2
"' 

1.- Otorgar seguridad en la tenencia de la tierra pero también, 

nuevas forma~ de asociación donde impere la equidad y la 

certidumbre, se estimule la creatividad de los actores sociales y 

se compartan riesgos. 

2.- Se mantienen los 11mites de extensión de la pequef'ía propiedad, 

pero se superan las restricciones productivas del minifundio para 

lograr, mediante la asociaciOn, las escalas de 

adecuadas. 

<22> 11 Ini.ci.a.Li.va. da reformo.a o.l ArL{ culo 2? de l~ ConaLi.tuci.On",. 
Op. Ci.L. p. tooo. 

(23> 11 Di.ez punLoa pa.ra. la. llbarla.d. y juati.ci.a. en el ca.mpo mexi.ca.no 11 

S:ali.no.a da OorLa.r-i.,. ravi.sala. cornorci.o Exlori.or,. vol. •t No. tt 
Novi.embr• de ios>t,. pp. 101>6-iiOO 
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3.- La propiedad ejidal y comunal será protegida por la 

Co~stituci6n. Se propone proteger y reconocer las áreas comunes 

de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos 

humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguirá siendo 

de la exclusiva propiedad de sus moradores. La superficie 

parceladas de los ejidos podrán enajenarse entre los miembros de 

un mismo ejido de la manera que lo diponga la ley, propiciando la 

compactaci6n parcelaria y sin permitir la 

fragmentaciOn excesivas. 

4.- Los poseedores de parcelas podrán 

acumulaci6n y la 

constituirse en 

asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas 

condiciones presentes. La mayorla calificada del nacleo de 

poblaci6n que fije la ley podrá otorgar al ejidatario el dominio 

de su parcela, previa regulaci6n y definici6n de su posici6n 

individual. 

5.- No habrá ventas forzadas por la deuda o por la restricci6n. La 

ley prohibirá contratos que de manera manifiesta abusen de la 

condici6n de pobreza o de ignorancia. 

6.- El ejido, es una parte coman e indivisible. También se 

reconocerán los derechos de los avecindados, campesinos que no son 

ejidatarios y con frecuencia son sus descendientes sin embargo 

trabajan el ejido, formando parte de la comunidad. 
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Al considerar estas modificaciones, se percibe que seguir~n 

existiendo las tres formas principales de tenencia adem!s. de la 

propiedad pdblica federal dentro de la regiOn. Por lo que se 

tendr~ que regular su situaciOn legal lo antes posible, mediante 

un Programa Censal coordinado por la COCODER, que incluya todas 

estas formas de propiedad, donde la participaciOn de las 

asociaciones ser! muy importante adem!s de darle car!cter legal 

con la presencia de las autoridades correspondientes. Puesto que 

la tolerancia a las invasiones hace imposible o extremadamente 

dificil la planeaciOn del uso del suelo. 

Una vez confirmada la situaciOn de cada propiedad, se plantear~ la 

creaci6n de un nuevo tipo de tenencia derivada de la propiedad 

privada que contendr! 1as siguientes caracter1sticas: 

1.- Se establecer! en los predios dentro de las zonas .de 

implementaci6n de ecotécnias. 

2.- Al momento de escriturarse, se anexar~ una cl~usula·donde se 

especificar! que no se otorgaran servicios de infraestructura<AGUA 

POTABLE Y DRENAJE> por parte de las autoridades competentes y en 

la que_ se asentar!•·que el propietario .. esta de acuerdo. 

3,- El:due~o del: lote. se compromete a- emplear -las .ecotécnias 

para cubrir esos serv.icios, .para -los· cuales contar~ con apoyo 

técnico y asesor1a financiera del ECDCENTRO. 
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4.- El impuesto predial tendrA una reducción desde un 60% para 

este tipo de zonas. 

Se proceder& a cumplir el uso del suelo planteado por la 

zonificación secundaria, que entrar& a partir de un concenso de la 

comunidad con las autoridades correspondientes y su publicación en 

el Diario Oficial. 

El uso del suelo dentro del casco urbano y las zonas de 

crecimiento de cada poblado deber& sujetarse a lo especificado por 

los Programas de Desarrollo de los Poblados y su reglamento. 

Con respecto al uso del suelo agr1cola, pecuario y forestal éstos 

serAn reglamentados de acuerdo al Programa de Usos del Suelo 

Agropecuario propuesto por la COCODER. Para modificar estos usos 

se adoptaran las medidas especificadas por el articulo 27 en lo 

que se refiere al Ejido. Se preveé dentro del Reglamento de los 

Programas un sistema de autorización sumamente rtgido, 

acatara también las disposiciones contenidas para 

donde se 

la zona 

agr1cola, ya que se trata de desalentar el crecimiento urbano 

tradicional y fomentar nuevas opciones para las actividades 

primarias como veremos en el siguiente apartado. 
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4.7 APROVECHAMIENTO DEL SUELO AGRICOLA 

Para equilibrar la presiOn que ejerce el uso del suelo urbano 

frente al uso agr!cola, es necesario desalentar su urbanizaciOn, 

haciendo m~s productivo el agr!cola. El problema no es la vivienda 

sino los servicios, la infraestructura y los caminos de acceso, el 

procesamiento, la comercializaciOn de los productos, el apoyo 

técnico y esencialmente el financiamiento. 

11 Desde hace un cuarto de Si.[Sl.O, el. crecimiento promedio de l.a 

producciOn aeropecuaria ha sido inferior al de la poblaciOn. 

El débil avance de la Productividad afecto no sOlo al inereso 

de l.os productores rural.es, si.no tamb!en a l.os cons'UJTl.idores y 

a las finan.zas póblicas. Ha provocado que una parte importante 

y creciente de l.os al.i.m.entos esencial.es que const.une el. puebl.o 

mexicano tu.vi.era que adquirirse fuera de nuestras fronteras. 

Por eso. reactivar el. crecimiento .sostenido mediante la 

inversiOn es el desafio central del Campo Hexicano y es 

condiciOn ineludible 

m.ar6inaci0n . .. 11
• <

2 •> 
para 

Creemos que ·las reformas 

superar 

al Art. 

la pobreza y la 

27 mencionadas 

anteriormente, tendr~n como consecuencia el financimiento de las 

actividades agr!colas de la regiOn y ello ·originar~ la creaciOn 

de empleos mejor remunerados en Íos poblados, logrando no sOlo la 

comercializaciOn tradicional de sus productos sino también la 

creaciOn de nuevas tecnolog!as industriales para un mejor 

<2•> 11 Ini.ci.a.ti.va. de roformCUiill o.l a.rl:l cuto 2? de l<L coneti.Luei.On 11
• 

Op. Cll. p. J.080 
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aprovechamiento de los recursos naturales. Como lo es el caso del 

cultivo del-Nopal y su estrecha relación con la crianza de la 

cochinilla granna, una especie de bacteria la cual har.1 que la 

producción conserve su l!nea tradicional y abrir.1 un nuevo mercado 

donde se comercialice con el producto obtenido de dicha 

cochinilla, como son los colorantes para textiles y alimentos, as! 

como en la producción de cosm~ticos. 

El fomento al uso agr!cola no pretende la industrialización 

mecanizada de la actividad nopalera, amarantera, forrajera, 

pecuaria o forestal, puesto ello implicaria el desempleo masivo en 

la zona, adem.1s de que la topograf!a y el objetivo de preservar el 

equilibrio ecológico son las condicionantes para toda actividad. 

Con ello nos referimos al procesamiento diversificado de los 

productos, as! como a la búsqueda de nuevos mercados hacia la 

provincia y por qu~ no hacia la exportación, adem.1s de aumentar el 

cat.1logo de actividades agropecuarias de la región para hacerlas 

m.1s rentables evitando as! el desplome de la actividad nopalera. 

Mencionaremos algunas opciones para lograr esa diversificación: 

CULTIVO DEL NOPAL.- En la actualidad esta dirigido espec!ficamente 

al nopal de hortaliza, existiendo otros dos tipos como, el nopal 

forrajero, considerado un buen alimento y de precio bajo para los 

animales de crianza. El nopal tunero para aprovehar su fruto, poco 

difundido fuera de nuestras fronteras. 
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El procesamiento puede dirigirse al secado del producto, difusiOn 

de platillos cuyo componente esencial sea el nopal y la tuna, 

industrialización del producto obtenido de la cochinilla granna y 

empleo a gran escala del nopal forrajero. 

CULTIVO DE HORTALIZAS.- Se pretende que se maneje a nivel de 

comercialización, ya que actualmente es sólo para autoconsumo su 

clasificación es: 

Hortaliza-hojas.- Como· las espinacas,.acelgas, 

.apio y coles entre otras. 

lechugas, berros, 

Hortaliza-ralees.- Son las remolachas, nabos, .. rabanos, papas, 

zanahorias, ajos, camotes. 

Hortaliza-frutos.- Pepinos, berenjenas, melones, ji tomates, 

calabazas, .sandias, chayotes, 

Hortaliza-granos.·- Se .encuentran los garbanzos, lentejas, 

frijoles, habas. 

Tomando en cuenta su debida rotaciOn de cultivos, es decir, el 

primer a~o .. se. cultiva Hortaliza-hojas, el segundo ª~º 
Hortaliza-ralees, el tercer a~o Hortaliza-frutos o granos, de tal 

manera que sea diferente cada a~o. ' 2
"' 

Su.procesamiento.se puede hacer mediante cocimiento y envasado de 

los productos, asl como su venta tradicional, buscando. otros 

<25> Pui.boub• Do.ni.et, "El ja.rdi.n al edi.torla.l Di.a.na.. 

M~xi.co .toeo. p. 212. 
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mercados al interior de la repablica. 

CULTIVO DE HUERTO FRUTAL.- Es un uso poco comercializado en los 

poblados, por lo tanto con un mercado sin explorar, ~s sin 

embargo hay estudios que recomiendan el empleo de especies 

cltricas que son de hoja perenne por las caracterlsticas 

prevalecientes del lugar, algunos de los recomendados son: 

Limonero, mandarina, níspero, guayaba, ciruelo blanco y 

rojo, olivo, manzano, peral, capulln, nogal y el aguacate. 

El secado o deshidratación de frutas es un proceso poco 

difundido, por lo que abrirla nuevas fuentes de mercado y de 

agroindustrias en el lugar, aparte de la elaboración de jugos y 

dulces. 

Adem4s de estos usos propuestos existen muchos m4s como los 

invernaderos de tipo ornamental, cultivo de bayas, apicultura, 

piscicultura, crianza de pollos, conejos, guajolotes, es decir, 

animales de corral, puesto que el ganado de pastoreo es muy 

desgastante de la tierra. 

Dentro de todo esto es necesario fortalecer las asociaciones de 

car4cter primario que surjan de esta iniciativa no sOlo en el 

aspecto técnico sino en el econOmico y social. 
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Existen variados usos que pueden compl~mentarse al. agr1cola ~ que 

se plantean en el Programa Parciales.' 2 "' entre los cuales se 

encuentran: 

Jard1 n bot:l.nico 

Vivéros e invernaderos 

Parques recreativos.e 

Parques ecológicos 

Rutas tur1sticas y panor:imicas 

Todo ello con el fin de preservar la caracter1stica de la zona y 

fomentar la recarga de mantos acu1feros, evitando . as1 el 

hundimiento de la Ciudad, porque esta. zona no sOlo es de quienes 

habitan en ella, sino que pertenece intr1nsecamente a todos los 

ciudadanos y por eso debemos evitar su destrucciOn, tratando de 

elevar el ingreso de los pobladores que son los que m:l.s influyen 

en.la conservaciOn del ACE.-

<2CS> Progra.ma.a Pa.rc:.i.a.lea de loa Pobla.doa Rura.lea, D. D. F, 
Wé>ei.c:o 1087. verei.On vi.gent.e. 
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4~7. PROPUESTA DE ESQUEMAS FINANCIEROS 

La finalidad de estos esquemas es lograr la implementación de la 

propuesta del trabajo, para ello se debe elaborar un Proyecto de 

Inversión a cada meclnismo de aplicación aqu! planteado, dado que 

no es uno de los alcances de la tesis elaborar proyectos de 

inversión sólo nos avocaremos a dar lineamientos sobre los 

aspectos mis importantes en los 5 mecanismos: 

APROVECHAMIENTO DEL USO AGRICOLA: 

El crédito agr!cola, se destina a la producción agropecuaria, 

procura capital necesario para los gastos de las explotaciones, 

teniendo como 9arantta aperos, ganado, cosec:ha, predios entre 

otros. La ley General del Crédito Rural es la que regulaba todas 

las actividades concernientes a este rublo, ha sido derogada, sin 

embargo existe ya un apartado, en la Ley Agraria donde se 

reglamentan estas acciones. La ley de crédito en su articulo 

primero nos indica: 

11 Para l.os efectos de esta l.ey, se entiende como cr~dito rural. 

el. que otoreuen l.as institticiones autori2ada.s, destinado al. 

financiamiento de la producción a8ropecuaria y su beneficio, 

conservaciOn y comercial.i2aciOn; as! como el. establ.ecim..iento 

de industrias rural.es y. en eeneral., a atender l.as diversas 

necesidades de crédito del sector rural del pcll s que 

diversifiquen e incrementen las fuentes de emple e in8reso de 

l.as carn.pesinos 11 <
27

> 

<27> Ley Oenero.l de eré di.to Rura.l. •n la. Ley Federa.l de Reforma. 

a.gra.ri.a.. ed. PorrCia.. 3da.. edi.eciOn. wl!xi.co iPOi.. p. 3i5. 
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A nivel federal dentro de las· 

constitucional, se mencionan 

implementaciOn: 

reformas 

algunos 

al art1 culo 

instrumentos 

27 

de 

"En ei proyecto de Presupuesto de Et1resos para 1992 se 

destinaran más de 9 biiiones de pesos para fortaiecer ia 

infraestructura. l.a tecnoloe1a, el cr~dito. l.os apoyos e 

inswnos y los mecanismos de comercial.izaci6n, esto es un 

incremento del 20% real. respecto al. anterior. Para la inversión 

e infraestructura Hidroat1r1coia se propondrA asitl"ar m.:i.s de 1.7 

biiiones de pesos, cifra superior ai 30% con respecto ai 

anterior. La Secretarla de ia Reforma. A5raria CSRA> contarA con 

un incremento reai dei 50% para avanzar en ia soiuciOn de ios 

probiema.s de rezat10 at1rario. 

Se subsidiarA, con cart10 ai Gobierno Federai, 30% de ia Materia 

Prima dei Se5uro io que representa un costo presupuestai de 200 

mii mtiiones de pesos. Esta medida permitirA eievar ei vaior 

aset1urado por at1roasemex de 70 a 90% y atender a casi 2 

miiiones de hectareas frente a ias 900 mii atendidas en 1991. 

Se propondra ante ia H. Camara de Diputados destinar recursos 

dentro dei Pro5rama de Sotidaridad para crear et Fondo NacionaL 

para Empresas de Soi idaridad, et cua.L tendrA como propOsi to 

fundamental. crear empresas en eL cam.po, se orientará a apoyar 

actividades aBr1colas, asraindu.striales, de extracciOn y 

microindustrias. EL fondo servirA para financiar proyectos Y 

aportar capitai de riest10 para ta constit.uciOn de Las empresas 

de Sotidarida.d. Se iniciarA con 500 mit miLLones de pesos. 

Por otra parte se continuaran Las obras 

Medio Ru:rai, con io cuai serA posibte 

servicios: a. La atención de La Sa.ttld, 

y proyectos para 

a.batir tos rezat1os 

Educac iOn, vivienda 

et 

en 

y 

a.LimentaciOn de Las comunidades,· se destinaran por Soiidaridad 
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otras 2.3 biLLones de pesos. Asimismo pondremos en marcha un 

Pro8rama. de Emergencia para empleo rural. Esto se hará 

rehabilttando canales de rie8º• bordos y tierras. canaliza.remos 

en· especial recursos para la capacit~cion campesina. 

Se separa del BANRURAL la Cartera vencida. Aquellos campesinos 

q~e ha estado atendiendo el Proera.m.a. de Sola.ridad y que no 

puedan pa.Bar su cartera pasar~ al el 

cual determinar~ 

colaboración. 11 • <ZB> 

la forma de finiquito con trabajo o 

Con todo lo anterior se espera que surja un cambio dentro la 

estructura tradicional del sistema agrario mexicano aunque los 

resultados no son predecibles en un corto plazo. De la 

implementación positiva de estos instrumentos se podrá generar la 

posibilidad de fortalecer el uso agrtcola frente al urbano, 

logrando la mejor interacción de ambos. 

A nivel local, existe un programa de financiamiento de la 

activiadad agrtcola otorgado por la SARH, dentro del cual, no se 

requiere ser parte de alguna asociación, sin embargo es más fácil 

otorgarlo si se pertenece a alguna organización registrada en el 

censo de la secretaria. Estos créditos son actualmente son 

promovidos por medio de la COCODER. 

Dentro de las instituciones financieras se dan este tipo de 

creditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con 

(29> "Di.e:z: punloa pa.ra. la. li.bort.a.d y · juliiilt.i.ei.a. · ol ca.mpo moxi.ea.no" 

Op. Ci.L. p. 1006-1000 
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la Agr!cultura<FIRA>, en el Banco de México, estos son:'2
"' 

*Fondo de garant!a y fomento para la agricultura, ganader! a y 

av!cultura(FONDO>. 

* Fondo especial de financiamiento agropecuario(FEFA> 

*Fondo especial de asistencia técnica y garant!a para créditos 

agropecuarios<FEGAl. 

*Fondo para el desarrollo comercial<FIDEC>. 

Debe mencionarse que ante la situaciOn actual de BANRURAL, es 

posible que surja otro organismo que se encargue de las funciones 

anteriormente encomendadas a dicha instituciOn y un reglamento que 

modere dichas acciones. Adem~s en la actualidad se abre otra 

posibilidad, donde la nueva Ley Agraria en su articulo 46 nos 

marca: 

"El nOcleo de poblaciOn ejida.l. por resoluciOn de la asamblea. 

y_ los ejidatarios en Lo individual pod:r~n otort1ar eL usufructo 

de las tierras de uso com.Cin y de l.a.s tierras pa:rcel.ada.s, 

respectivOJ11ente. Esta t1arant!a sOlo pod:r~n otort1arla en favor 

de instituciones de crédito o de· aquellas j:>ersonas con las que 

ten6'an .relaciones de asociaciOn o comercial.es"'30
> 

La de convertirse en sujetos de crédito de .la banca comercial, 

como en el caso de BANPECO y BANCOMER, donde participan con 

créditos agropecuarios que se dirigen al apoyo 

infraestructura y modernizaciOn comercial del campo. 

(20> Jlocumenlo i.ntorno do BANPECO. Ma.rsr:o :l002. 

<30> L•y A.gro.ria.. o.rl. •cs. Di.a.ri.o oti.ci.a.l dot 
d• i~. Méxi.co ~l>Ql2. 
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los sujetos de crédito son personas físicas o morales, en general 

productores organizados en cualquiera de las modalidades de 

sujetos de cr~dito consideradas por la ley. Su categoría depender~ 

de su ingreso promedio anual este comprendido en los rangos 

siguientes:< 3 
t> 

Productores de Bajos Ingresos <P.B.I.>.- Hasta 3,000 veces el 

salario mínimo rural de la regiOn. 

Otros Productores (O.P.) M~s de 3,000 veces el salario mínimo 

rural. 

Los tipos de crédito que se otorgan estan en funciOn de un estudio 

técnico preliminar de factibilidad que realiza cada banco y son: 

1.- HabilitaciOn o avío, referente a las semillas, fertilizantes, 

mano de obra, etc. Su plazo de amortizaciOn y periodo de gracia 

estan en funciOn de la rama y la capacidad productiva de la 

empresa, sin exceder de tres a~os. 

2.-Refaccionario, para financiar inversiones fijas, maquinaria, 

construcciones y herramienta. El plazo est~ en funciOn de la vida 

Otil de la inversiOn y de la capacidad de pago del productor o la 

empresa financiada, sin exceder de 15 a~os. Se pude conceder hasta 

3 a~os de gracia. 

<31) Invesiti.ga.c:i.On Propi.a. a. toa centroa credi.Li.ci.o• de DANCOMER Y 

BANPECO. marzo 1902. 

303 



Los.conceptos no financiables son: la compra de terrenos, la 

compra de equipo industrial usado, el pago de impuestos prediales 

y de producciOn, la compra de acciones, la adquisiciOn de ganado 

para fines deportivos y el pago de pasivos. 

Las tasa de interés a estos préstamos van desde el 69 al 115%, 

dentro de los requisitos que se piden, esta un fiador •que puede 

ser una persona f1sica o moral en este caso el ECOCENTRO, quien 

tambi0n se encargar~ de promover estos créditos, ya sea ante las 

instituciones gubernativas o financieras. 

ORGANISMO.- Para que cumpla su funciOn de elemento rector de las 

actividades generadas dentro del ACE se_deber~ asignar un monto de 

recursos financieros de parte del D.D,F y la SEDUE, as1 .como de 

instituciones precursoras del medio ambiente a nivel mundial y 

local, ·todo ello para _que emprenda la nueva tarea de planeaciOn de 

los asentamientos y de los poblados, basada en el_Programa General 

de Desarrollo Rural, - :estructurando la :unidad de PlaneaciOn con 

car~cter puramente técnico, otogando ·sueldos .profesionales .Y 

cursos de actualizaciOn. También se encargar~ de generar los 

reglamentos nec~sarios- para apoyar sus. propuestas, adem~s de 

contro1ar rigurosamente el:uso_del suelo rural, urbano y forestal. 

PROGRAMA DE DESARROLLO PARA POBLADOS.- cUna vez definidas e las 

acciones prioritarias en cuanto a vivienda, servicios .. y 

equipamiento se e.ia.b.or.ar~n los Programas .de Financiamiento.a estos 
.·• ··-1···#,'' 

sectores, v1a D.D.F. e instituciones locales y federales vigilando 
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que cumplan las directrices marcadas en los Programas. 

REGLAMENTACION.- El Reglamento de Construcción pose~ un apartado 

correspondiente a las sanciones, donde todas las acciones 

realizadas fuera de los lineamientos estipulados por dicho 

documento y el Programa General de Desarrollo Rural se castigaran 

económ i cainente, las cuales iran a un fondo creado para el 

financiamiento de las ecot~cnias administrado por la COCDDER, ya 

que a lo largo del trabajo hemos podido apreciar que esta zona 

presenta diversas caracter!sticas en nada semeJantes al ~rea de 

desarrollo urbano, 

replanteamiento de 

por lo que consideramos necesario 

la forma como ha sido tratada por 

organismos e instrumentos encargados de su desarrollo. 

un 

los 

ECOCENTRO.- Este elemento que utiliza un lugar espacial, el cual 

se donar~, en el caso de ocupar una nueva ubicación, por parte de 

la comunidad. Su construcción y funcionamiento requerir~ una 

aportación por de parte del gobierno, la comunidad as! como las 

instituciones acad~micas y las asociaciones involucradas dentro 

del conte}:to de la problem~tica ambiental. 

Su actividad m~s importante es la de promover la vinculación de 

las asociaciones agrícolas y las organizaciones financieras, 

adem~s de las instituciones de investigación que puedan financiar 

proyectos de experimentación agr!cola, 

tecnolog!as alterna.ivas. 
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En el siguiente capitulo se profundizar~ m~s a detalle los 

Programas de Desarrollo de los Poblados, que son el instrumento 

que implementar~ y regir~ el desarrollo urbano integral aqu! 

planteado, analizando las caracter1sticas de· cada tipolog1a. 

~ílllllllll!IUlllllllllllllll ll ll ll lllllllll•--~ 

306 



CAPílTUlO 5 

PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA 
POBLADOS EN AREA DE CONSERVACION 
ECOLOGICA: 

NIVEL URBANO 
NIVEL DE TRANSICION 
NIVEL RURAL 



desarrollo que los integre a las actuales ~reas de crecimiento. 

Es precisamente dentro de este panorama en plena etapa de 

consolidaciOn en donde creemos que se encuentra el campo ~rtil 

para el desarrollo de dichas propuestas. 

Indudablemente que los pobladores de estos asentamientos tienen el 

derecho de contar con todos los servicios dentro de su comunidad, 

pero una de las metas intr1nsecas de este desarrollo sustentado 

consiste en contribuir a transformar paulatinamente la mentalidad 

de los habitante.s para que los procesos de la URBANIZACION 

CONVENCIONAL y sus costos inherentes, dejen de concebirse como un 

s1mbolo de avance y modernizaciOn. Estamos seguras de que puede 

lograrse este desarrollo implicando de la menor manera posible, el 

menoscabo y la destrucciOn del medio natural y entre los 

propOsitos de nuestra labor, de alguna manera est~ dar a conocer 

la posibilidad de esta alternativa. 

Esta toma de conciencia por parte de los habitantes del lugar, 

ser~ la base para que el desarrollo sustentado se perciba no como 

la NORMATIVIDAD ESTRICTA establecida por los lineamientos de un 

Programa de Desarrollo, sino como una PARTICIPACION CONJUNTA de la 

comunidad, profesionistas y autoridades para el desarrollo futuro 

y la conservaciOn del patrimonio ecolOgico. 

Antes de abordar espec!ficamente el campo de las propuestas para 

los Programas de desarrollo de poblados, deberemos hacer hincapié 

en los motivos de dicha propuesta. 
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5.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

La finalidad principal del desarrollo de la propuesta radica en 

estructurar un PLANTEAMIENTO OBJETIVO que responda a las 

condiciones propias y particulares de cada uno de los estudios de 

caso en funciOn del nivel de desarrollo determinado. 

El orden de presentaciOn de las propuestas para cada uno de los 

poblados ser~ el mismo que hemos estado manejando en los capttulos 

anteriores. Cabe mencionar que las propuestas destinadas a cada 

tipologla se han elaborado de acuerdo a los resultados del 

diagnOstico desarrollado en el capitulo 3 del presente trabajo. 

De acuerdo a la metodolog1a planteada, el grado de aplicabilidad 

similares dentro del ACE para poblados con caracter1sticas 

variar~ atendiendo al patrOn de su estructura. De esta 

manera, las pollticas generales deber~n conservarse mientras que 

los lineamientos particular.es podr~n variar atendiendo casos 

espec1 fices. 

A nuestro parecer, los aspectos que trataremos dentro del 

planteamiento son los principales para generar las pautas de 

gestaciOn del desarrollo integral, tocando de manera tangencial a 

los secundarios. 

La primera parte de la propuesta radica en retomar los aspectos 

existentes en el contexto f1sico de los poblados y adecuarlos a un 
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desarrollo para poblados en el &rea de conservaciOn ecolOgica, 

podremos observar una tendencia de clasiricaciOn similar; es 

decir, se auxilian en una zoniricaciOn secundaria a partir de 

direrentes zonas: AHB, AHM, HRB, HRM, HE. <ver TABLA NORMATJ:VA 

PARA USOS DEL SUELO EN AREA DE CONSERVACION ECOLODICA> 

Esta Oltima clasiricaciOn tiene el mismo objetivo que su similar 

en el &rea de desarrollo urbano, establecer cual es la capacidad 

de soporte poblacional de los poblados en runciOn del an&lisis de 

sus densidades tipo, de la oferta de equipamiento y del propio 

crecimiento natural de la poblaciOn. Sin embargo, esta premisa 

para la planeaciOn se olvida del carActer estrAtegico y ecolOgico 

del Area y, ante todo, pasa por alto que a direrencia de la 

zona urbana la de conservaciOn debe ante todo evitar ser punto de 

atracciOn poblacional por lo que no debe de regirse por la 

metodolog[a propia de las areas urbanas del centro del Distrito 

Federal. 

De esta manera queremos enratizar que.el ACE no tiene porque ser 

desgastada como terreno apto para desarrollo urbano, ni tampoco 

debe de ofertar mayor capacidad de inrraestructura,: servicios y 

equipamiento de la que cuenta en la actualidad. 

Es posible que todo lo anterior pueda parecer una pol!tica de 

desest!mulo habitacional en la zona y es que realmente as! debe 

serlo si queremos contar con una area de conservaciOn ecolOgica en 

rorma y no como actualmente se la percibe. 
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Indudablemente que la planeaciOn del a.rea de conservac iO n 

ecolOgica no ha resultado una tarea sencilla toda ~z que -como 

vimos en el desarrollo de los capitulas 1 y 2- la zona representa 

una de las Qltimas posibles reservas territoriales con que cuenta 

el Distrito Federal. 

Durante nuestra participaciOn en la revisión de los actuales 

Programas de Desarrollo pudimos percatarnos de que la ratz del 

problema de planeaciOn en la zona radica precisamente en que se le 

concibe como reserva territorial antes que como a.rea de 

conservación ecolOgica, de tal manera que la metodologta empleada 

para su evaluación se dirige con fines principalmente 

cuantitativos; es decir, determinar su capacidad de soporte 

poblacional y atendiendo esta finalidad los Programas producto de 

esa evaluación son un si mil de los realizad015 para la zona urbana. 

Si analizamos un Programa de Desarrollo Urbano de cualquier 

delegación de la zona central del Distrito Federal remitiéndonos a 

su zonificaciOn secundaria, observaremos que abarca parAmetros 

de clasificaciOn de zonas determinados en función de su densidad 

poblacional CH2, H4, HS>, esta clave nos 

tiene la zona Chabitacianal hasta 

indica que capacidad 

200 habitantes por 

hect.á.rea). <ver cuadro d• TABLA. NORMATIVA. PARA usos DE SUELO EN 

ARICA DE DESARROLLO UR8ANO> 

Por otro lado,. si analizamos cualquiera de los Programas de 
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Guisieramos hacer un breve par~ntesis referente a las premisas 

estipuladas con anterioridad. Estamos conscientes de que el 

crecimiento demogr~fico y la presiOn urbana resultado del mismo, 

no deben ser ignoradas; como hemos venido mencionando no es 

-finalidad del presente trabajo establecer un "modelo ideal" que 

ignore las realidades socioeconOmicas de la zona. Como estudiantes 

del fenOmeno urbano de la Ciudad de Ml!xico, 

propuestas para la canalizaciOn del 

reserva territorial en el ADU 

problema: 

podrt a 

hemos conocido las 

por un lado, 

enfocarse a 

la 

la 

redensi-ficaciOn en las ~reas que tengan capacidad para ello, no 

olvidando que dicha redensi-ficaciOn deber~ ajustarse a las 

condiciones stsmicas de la Ciudad. 

Otra alternativa que ya ha sido tema de numerosas pol~micas es la 

incentivaciOn de las Ciudades Medias; aqut es donde creemos que 

est~ la soluciOn verdadera a las migraciones campo-ciudad. Si 

realmente lograra d.1rsele el impulso que requieren, estos centros 

urbanos se convertirtan en puntos de arraigo para su poblaciOn 

local, ade~s de polos de atracciOn muy importantes a nivel 

regional. 

Sabemos que si disminuyera la atracciOn hacia la Ciudad de Ml!xico 

el efecto indudablemente alcanzarta la zona de consarvaciOn y es 

nuestro mejor deseo que se sigan llevando a cabo investigaciones 

para conseguir esta meta. 

311 



5.2. ESQUEMA GENERAL DE LOS PROGRAMAS 

Atendiendo a lo anterior, a continuación presentaremos lo que 

hemos considerado una alternativa para el desarrollo urbano 

integral dentro del ~rea de conservación ecológica. Esta propuesta 

percibe a los poblados como ~reas estratagicas para la 

conservación ecológica dejando los usos del suelo como un apoyo 

secundario y normatizado por el aprovechamiento potencial y 

económico de la zona. 

Estamos seguras que la conservación del ~rea y especlficamente de 

los poblados rurales, no ser~ establecida por un ordenamiento 

convencional de los usos del suelo, ya que la vocación natural de 

la zona no es la habitación ni los usos inherentes a ella, 

<servicios, infraestructura y equipamiento> sino la producción 

agrlcola, pecuaria y forestal; y ante todo, la conservación 

ecológica en forma de reserva para los mantos acwferos y 

ecológicos. 

nichos 

El esquema general de la propuesta abarca tres niveles de acción: 

urbano, de transición y rural. De esta manera deber~ tenerse 

claro que estamos hablando de 

social, económica, polltica, 

tres comunidades cuya 

cultural y Hsica 

estructura 

<como lo 

analizamos> es sumamente diferente, de tal manera.que las acciones 

de la propuesta serAn implementadas en función del nivel en que se 

encuentren los poblados. 
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Primeramente se establece el potencial productivo de la zona, esto 

atendiendo al a~lisis previo realizado en el lugar y a las 

entrevistas con autoridades y pobladores. Esta parte implica una 

perspectiva económica de la capacidad de los poblados ast como una 

evaluaciOn de la posibilidad para encontrar empleo por parte de 

los habitantes. 

Teniendo una visiOn del potencial productivo de los poblados, ast 

como de los renglones que abarca dicho potencial y de las Areas 

determinadas para apoyo de esta producciOn, se define de manera 

.complementaria. la estructura espacial de los usos recomendados 

para las diversas Areas. Debemos hacer hincapié en el hecho de que 

este Oltimo punto no es una reglamentaciOn de los usos del suelo, 

sino una serie de recomendaciones en funcion del uso actual que 

presenta cada zona, su densidad habitacional y poblacional; ast 

como del nivel que guarda la cobertura de su infraestructura y 

servicios. 

Nuestra propuesta de un Programa de Desarrollo para poblados en 

Area de Conservacion EcolOgica esta organizado en funciOn del 

a~lisis de los elementos antes mencionados, pero ademAs lleva 

insertas una serie de inquietudes externadas por la poblaciOn 

local mediante las encuestas. <v•r a.p~ndi.ce d• ANA.LISIS OLOBAL> 

También deberA tenerse claro que los tres Programas de Desarrollo 

para poblados en Area de conservaciOn EcolOgica que proponemos, 
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llevan impltcitas dos directrices fundamentales: otorgar mayor 

importancia a la incentivaciOn econOmica de las regiones que a los 

usos del suelo como Rlrmula para el desarrollo y evitar la 

generaciOn de nuevos nodos concentradores de servicios y 

equipamiento que fomenten la atracciOn sobre la zona. 

A continuaciOn se describen los Programas de desarrollo para 

poblados y sus lineamientos ~sicos. Debemos subrayar el hecho de 

que todas y cada una de las propuestas que abarcan los programas 

tienen un grado de flexibilidad que permite percibirlas como 

recomendaciones a nivel general y particular. 
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5.3 PROPUESTA· PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 

PARA POBLADOS EN AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA: 

5.3.1. POBLADO URBANO 

SAN JUAN IXTAYOPAN 

DELEGACION TLAHUAC 

5.3.1.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS POTENCIALES 

Actualmente, Ixtayopan presenta una diversidad de actividades 

econOmicas de las cuales, la agropecuaria ocupa el al timo 

l Ugar. <ver a.pe! ndtco de ANALISIS OLOBAL> 

La tipificaciOn de este poblado como urbano indica un claro 

predominio de las actividades del sector terciario dentro de la 

localidad. Sin embargo, aan existen zonas dedicadas al cultivo de 

diversos productos, cuya capacidad rebasa el rango de autoconsumo. 

Dentro del renglOn de la producciOn de alimentos el cultivo y 

procesamiento del amaranto otorga a la zona un carActer especial 

en la regiOn. La explotaciOn intensiva de este alimento representa 

un campo propicio para el aprovechamiento de las tierras 

agrtcolas. Por ello se propone la difusiOn entre los campesinos de 

una serie de recomendaciones sobre las ventajas que trae consigo 

la producciOn y el procesamiento del amaranto. 
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La transformaciOn del producto ·como uno de los 

inmediatos, significarra abarcar un proceso de 

desgranado, moldeado, empaquetado, etc., cuya finalidad 

consolidaciOn de una industria local. 

alcances 

tostado, 

serra la 

La existencia de las amplias zonas chinamperas al Norte y Noreste 

del poblado se encuentra en peligro debido a las contrnuas 

invasiones. El Programa de desarrollo determina como intocables 

estas ~reas y de mejoramiento mediante la rotaciOn de cultivos. 

Por desgracia, ya existe poco espacio dedicado a la agricultura 

dentro del poblado por lo que el nivel urbano no considera como 

acciOn prioritaria la intensificaciOn de las actividades en este 

renglOn, sino ~s bien los aspectos inherentes a las mismas como 

son el procesamiento y distribuciOn de los productos, 

peque~as agroindustrias locales. 
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5. 3.1. 2. ESfRUCTURACION ESPACIAL 

El tipo urbano establece ya una serie de usos actuales y 

potenciales cuya mezcla se presenta menos clara que en los otros 

casos. Dentro de estos usos 

habitaciOn teniéndo en cuenta 

densamente poblada. 

uno 

que 

de los 

se trata 

principales es la 

de una localidad 

Comenzaremos por subrayar que para lograr mayor e~ectividad en el 

planteamiento del presente Programa es necesario concebir a la 

totalidad del ~rea urbana de San Juan Ixtayopan como una sola 

unidad; es decir integrando las actuales Zonas de ExcepciOn 

ubicadas al Noroeste, el Conjunto Habitacional Villa Tlaltempan al 

extremo Sur del Poblado y la Zedec Torres Bodet, localizada al 

Sureste. (ver pla.no de ZONAS HOMOOENEAS> 

El objetivo de esta acciOn es evitar la generaciOn de nuevas zonas 

irregulares por la ~alta de un conocimiento preciso de los l!mites 

de la localidad. 

5. 3.1. 2.1. L! mi tes 

Establecidos los l!mites y las ~reas urbanas anexadas al poblado 

se deber~ proceder a monumentar los vértices de dichos limites, 

mediante se~ales, letreros o logotipos de la localidad. Para 

e~ectos de normatividad de la propuesta toda aquella zona que no 

se encuentre inclu!da dentro de los l!mites del poblado ser~ 
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entendida como ~rea de conservaciOn y su uso habitacional ser~ 

inaceptable. Para la definiciOn de estos ltmites se ha tomado en 

cuenta la posible reubicaciOn de las viviendas que queden fuera de 

los mismos. 

5. 3.1. 2. 2. Areas habi~acionales 

San Juan Ixtayopan manifiesta el crecimiento habitacional ~s alto 

de los 3 estudios de caso, debido a que adem~s de la expansiOn 

paulatina de la zona Poniente, la zona centro destinO un terreno 

ubicado frente al. cementerio, para la construcciOn del conjunto de 

viviendas "Tierra Blanca'', con un total de 150 lotes en poco m~s 

de una hect~rea. Aunado a esto, la ZEDEC Torres Bodet, ubicada en 

el limite Sur, también contiene un nCímero significativo de 

viviendas en construcc iOn. <v•r Pla.no de ZONAS How.oas:NEAS> 

Atendiendo la diversificaciOn y rapidéz de este crecimiento, el 

Programa de desarrollo para poblados urbanos, distingue las ~reas 

aptas pa1·a crecimiento de las "zonas de crecimiento conflictivo", 

ubicadas en las partes ~s escarpadas del Norponiente y 

Surponiente. <ver ple>no de PROPUESTA> El establecimiento de un 

control sobre dichas zonas persigue evitar el riesgo que implica 

la habitaciOn en partes elevadas y zonas de producciOn 

como las de cultivo al Norte y Nororiente. 

intensiva 

La parte central del poblado manifiesta un crecimiento que puede 

considerarse moderado ya que existen pocos lotes baldtos y el 
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grado de consolidaciOn habitacional es alto, presentAndose una 

escasa venta de lotes entre los habitantes. Es as! como atendiendo 

a la evoluciOn habitacional referida, el Programa de Desarrollo ha 

definido la zona Poniente como apta para absorber el crecimiento 

futuro, de tal manera que deberA ser evitada toda lotificaciOn en 

las zonas no aptas para el lo. <ver Pla.no de PROPUESTA> 

En el caso de las Areas irregulares que se localizan al interior 

de las zonas de cultivo, considerando su tama~o as! como su baja 

consolidaciOn, el Programa las ha definido como ":!.reas de 

reubicaciOn" y se recomienda su reintegraciOn en las zonas 

para habi tac iOn. 
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5. 3.1. 2. 3. Vialidades. 

El Programa de reestructuración vial se implementa con vista a 

complementar las actuales ~reas de crecimiento ya que se considera 

que las zonas consolidadas del centro y Oriente del pob~ado tienen 

un grado aceptable de comunicación vial. 

La propuesta de Integración vial de las zonas en expansión observa 

lo siguiente: 

* Se requiere comunicar la Zona Poniente mediante la 

continuación vial de la Av. Educacion Tecnológica con la 

calle de Independencia, para desembocar en la Av Camino 

real y de este punto, tomar la Calle Juan 

para llegar a la Av. Comercio Norte. 

de la Barrera 

Mediante la 

integración de este circuito vial se podr~ agilizar la 

comunicación de las zonas altas del Poniente con el Centro 

y con la vialidad de Integración regional. <ver Pla.no de 

PROPUESTA> 
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5. 3.1. z. 4.. Equipamient.o. 

La existencia de nodos de equipamiento en los extremos ma.s 

consolidados del poblado permiten a los habitantes contar con los 

servicios requeridos en gran parte de los sectores, y 

mayoritariamente en el educativo. Este panorama otorga un campo 

propicio a las premisas del Programa que establecen el desest!mulo 

a la creaciOn de nuevos centros de equipamiento en la regiOn y 

dado que la demanda actual se encuentra cubierta para la mayor 

parte de los habitantes, no se recomienda la generaciOn de 

programas para la construcciOn de equipamiento. <vor DIAONOSTICO 

DE EQUIPAMIENTO y CUADRO DE PROBLEMAS IMPORTANTES. en Capl tulo a> 

Tomando en cuenta que para llevar a cabo las acciones destinadas a 

la incentivaciOn de las actividades productivas dentro de los 

lotes tipo, se requiere del elemento denominado ecocent.ro y el 

cual al implementarse rormar~ parte del equipamiento local, las 

pol!ticas del Programa tienen como objetivo la creaciOn de esta 

unidad de inrormaciOn y orientaciOn de los habitantes. 

Debido a la extensiOn territorial del poblado el Programa 

considera la posibilidad de la puesta en marcha del Ecocentro en 

las Oricinas delegacionales localizadas a un costado de la 

Iglesia. Se .ha destinado este lugar tomando en cuenta las 

runciones que ya viene realizando y el conocimiento de las mismas 

por los habitantes. De esta manera se evitar~ el costo de la 

construcciOn de nuevas instalaciones y se aprovechar~n al ma.ximo 
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aquellas con las que cuenta la CoordinaciOn. 

5. 3. 1. 2. 5. Vi vi anda. 

El Programa de Desarrollo para poblados de tipo urbano implica la 

puesta en marcha de acciones especificas para el uso habitacional, 

que constituye el porcentaje m&s alto de los tres casos. 

Para el tipo urbano, el Programa de desarrollo no puede ignorar 

el hecho de que gran parte de la superficie de la localidad est~ 

ocupada por usos que no son expresamente productivos, de manera 

tal que sus campos de aplicaciOn no se encontrar~n insertos de 

manera tan directa en la producciOn local como lo es el caso de 

los otros dos ejemplos. 

En el ~mbito del lote tipo y la vivienda encontramos un patrOn de 

habitantes que cuentan ya con la mayor parte de los servicios de 

infraestructura por lo que, por desgracia, el campo de aplicaciOn 

de las ecotécnias no podr~ generarse completamente. 

Atendiendo a la organizaciOn espacial que actualmente presentan 

las zonas, el Programa de desarrollo para poblados de tipo 

urbano ha distinguido las siguientes: 

A. VIVIENDA EN ZONA SERVIDA POR MECANISMOS CONVENCIONALES 
CZSMC) 

Représenta la mayor parte de la superficie destinada a uso 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

ZONA DE ECOTECNIAS 

215.00 SUPERFICIE TOTAL 

260 m2 
....-'--+. cos 

.7 

--~º·ºº~--

ZONA SERVIDA POl'l MECANISMOS 

CONVENCIONALES (ZSMC) 

alternativas para un desarrollo POBLADO URBANO 
urbano Integral dentro del 
área de conservación ecológica del D.F. 



habitacional consolidado, para el caso espec!fico de Ixtayopan, se 

localiza en 8 barrios que incluyen la parte histOrica central y 7 

colonias periféricas ubicadas al Oriente de la Av. Comercio, en 

su tramo Norte y Sur; ade~s de dos conjuntos habitacionales con 

capacidad para 330 viviendas. <ver Pt:a.no d• PROPUESTA> 

La totalidad de estas zonas abarca poco ~s del 50% de la 

superficie habitacional del poblado, lo cual representa la parte 

mayoritaria de aplicabilidad de las acciones del Programa. Si 

bien, es cierto que estas zonas cuentan con todos los servicios y 

es donde los habitantes estan acostumbrados a la comodidad de los 

mismos, es factible adecuar Tecnolog!as alternativas de manera 

complementaria a las redes para reuso y ahorro de gastos en las 

mismas. 

Para estas ~reas, el Programa tiene destinadas acciones concretas 

de implementaciOn de ecotecnolog!as en el lote tipo de acuerdo a 

su dimensionamiento. A la par de lo anterior, la misiOn del 

Ecocentro <enclavado en esta zona) ser~ divulgar entre los 

pobladores, los beneficios del uso de las ecotécnias, as! como los 

ahorros en agua, gas, etc., que paulatimanente repercutir~n en su 

econom! a. 

Entre las ecoténias recomendadas para la zona se encuentran: el 

uso de techos para captaciOn pluvial, calentadores solares de uso 

doméstico, cisternas conectadas a captadores pluviales, y 
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Tresqueras en los lotes con mejor orientaciOn. En el rengl6n de 

los deséchos org~nicos, se recomienda la utilizaci6n de dep6sitos 

caseros para generaci6n de composta. 

B. VIVIENDA EN ZONA DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIA 

DE ECOTECNIAS CZICE) 

Esta zoniTicaci6n representa la segunda ira.s importante en la 

totalidad del area de aplicaci6n del Programa. La clasiTicaci6n de 

imptementaci6n comptementaria responde al hecho de que esta zona 

s6lo cuenta con la red de agua potable y existe la posibilidad de 

complementar el ciclo hidrosanitario, mediante la utlizaci6n de 

sirdos secos o Tosas sépticas anaer6bicas, cuyas ventajas ya hemos 

analizado en el capttulo anterior. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

AREA DE CULTIVOS, ECOTECNIAfl 
O USO COMPLEMENTARIO 

40.00 

cos 
.2ó 

SUPERFICIE TOTAL 

800 m2 

PLANTE DE VIVIENDA 

__ ___..o.o . ...._ __ 

ZONA DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIA 

DE ECOTECNIAS (ZICE) 

alternativas para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de conservación ecológica del D.F. 

POBLADO URBANO 
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ZONA PATRIMONIAL 
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ZONA DE CRECIMIENTO 
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APTAS 

ECOCENTRO 
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DE IMAGEN 
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REUBICACION DE ASENTAMIENTOS 
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DEL CANAL 
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LIMITES 
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LA ACTUALIZACIOH DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL 
f'RESEHTE PROQRAl.IA DEDERA nEALIZAnsE EN fUHCIOH 
A LAll PRELllSAll DE E\'ALUACION Y IHlTROALlMEHTACION 
DESCRITAS EH LA l.IEMOl\IA RESPECTIVA. 

LA UDIC.ACIOH DEL ECOCEHTRO OEHTn.O 01! LOS LIMITES 
DEL POBLADO RESPONDE A LOS INTERESES DE LA 
COMUHIDAD, EH C.AllO OE OUE EXISTAN LUGARES MEJOR 
ACOHOICIOHADOS, ESTOS PODRAH PROPOHERSI!. 

1111!' ,.ROPOHl!H ACCIONES DE REfOREllTACIOH EH LAS 
VIALIDADES DI! IHfEDRACION REGIONAL Y EH Al.IDOS 
MARGENES DEL C.AHAL.. 

PARA LA ZOHA DI! LA ZEDEC, E!ITADLECIOA POR LOS 
PROGRAMAS WIOEHTES, SE PLAHTEA LA IMPLEMEHTACIOH 
TOTAL DE ECOTECHIAll. 

LAS ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE LA UUOEH SE 
REl'IEREN A LA COHSOLIDACIOH DE DUARNICLOHl!S, 
fORESTACION Y TRATAl.llEHTD EH FACHADAS. 

LAS ZONAS DI!' MEJORAMIENTO 01!' CHINAMPAS A9AACAN 
ACCIONES DE PRESERV.O.CION, COHSOLIOACIOH Y FOMENTO 
A LAS ACTIVIDADES AQRICOLAS LOCALES. 

DENTRO DEL LIMITE DE LA lEDEC SE PROPONE LA 
UTILIZACJON TOTAL DE ECOTECHJAS. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO 
PARA POBLADOS EN AREA DE 

CONSERVACION ECOLOGICA 

POBLADO URBANO 

PROPUESTA 

CODtQO VIVIENDA NUMtRO 

P3-5 VIALIDADES 15 
Z. AGRICOLAS 

----

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
LICENCIATURA EN URBANISMO 

ELABORO t 

MONICA ORTIZ RUIZ 
GABRIELA QUIAOOA GARCIA 

DIRECTOR 1 

M. EN URO. LEOtlAROO NOVOA E. 

FECHA 1 

JUNIO 1992 



5. 3.2. POBLADO DE TRANSICION 

SAN JUAN TEPENAHUAC 

DELEGACION MILPA ALTA 

5.3.2.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS POTENCIALES 

A ral'.z del diagn6stico realizado sobre las actividades econ6micas 

predominantes en la regiOn se determinO que la base econ6mica 

sobre la cual estarA sustentado el Programa de Desarrollo sera la 

consolidaciOn de actividades actuales, asi como la propuesta de 

vertientes anexas para una posible diversi-ficaciOn en la 

producciOn, cuya necesidad analizamos en el capitulo 3. 

Actualmente, la producciOn nopalera en el lugar puede catalogarse 

como una actividad rentable, cuyo margen de ganacias como 

detectamos en el analisis econ6mico del capitulo 3, logra cubrir 

los gastos b.1sicos de los pobladores y les permite la obtenciOn de 

ciertos -satis-Factores extras. <t> cver cua.dro de PODER ADQUISITIVO 

FANJ:Ll:AR. del ca.pi tuto 3> 

Por otro lado la actividad apicola tambi~n se vislumbra como una 

alternativa econ6mica complementaria al cultivo y cuyos ingresos 

se consideran importantes en la economra -familiar. Dada la 

extensiOn del poblado deberA respetarse un margen de seguridad 

(1) Eat.i.mo..ci.On propi.a. de o.cuerdo a. vi.•i.la.a de ca.mpo. o.pli.co..ci.On 
de encuesta.a y entrevi.•ta. con a.utori.da.d••· 

325 



requerido para la Optima localización de los apiarios. 

Entre los alcances prioritarios, el Programa de desarrollo 

fomenta el establecimiento de mecanismos complementarios a la 

producción de miel; es decir, su procesamiento y comercialización 

a través de una peque~a industria local que elabore jaleas y 

dulces; as! como su utilización para productos naturistas. 

Una de las acciones del programa determina la 

localización estratégica de estos apiarios, 

importancia 

as! como 

de 

de 

la 

la 

integraciOn de los mismos en asociaciones para obtenciOn de 

créditos y beneficios comunes. 

Ade~s de estas actividades, 

ambiental <UA, definida en 

la altitud y el clima de la unidad 

favorables para la 

el tercer 

implementaciOn de 

cap!tulo> se presentan 

huertos frutales que, 

dependiendo de su tam~o, sean considerados para autoconsumo o 

venta. El desarrollo de esta actividad significarla un paso 

la diversificaciOn de la producciOn local tan necesaria en 

regiOn. Es por ello que el Programa de desarrollo propone 

para 

la 

la 

experimentaciOn con huertos frutales en las ~reas de crecimiento 

que aan no tienen definida su producciOn, ~s adelante se 

expondr~n los mecanismos para lograr esto. 
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5.3.2.2. ESfRUCTURACION ESPACIAL 

5. 3. 2. 2.1. Limi t.es. 

Para abarcar la totalidad del ~rea del poblado el Programa de 

Desarrollo tiene considerado el reajuste de sus actuales l!mites, 

los cuales deber~n ampliarse ya que el nOmero de viviendas 

establecidas fuera de dichos l!mites es importante. 

Una de las pol!ticas colaterales 

estipula que deber~ evitarse a 

''tierras sin uso definido'' en 

establecidas 

toda casta 

la periferia 

por el Programa 

la generaci6n de 

inmediata de los 

asentamientos, ya que ello ir~ en detrimento de los l!mites 

definidos por el Programa. 

Para los objetivos del Programa se considera una acci6n ~s 

pr~ctica el redefinir los l!mites flsicos del poblado que permitir 

la continuaciOn y -lo que es peor- la ampliaciOn de las zonas 

irregulares. De esta manera, los bordes Norte, Sur y Oriente 

ser~n ampliados con la finalidad de que logren circunscribir 

dichas predios. De tal manera debe entenderse que después del 

establecimiento de los nuevos limites, toda acci6n de reubicaci6n 

quedar~ exclwda de las pol!ticas del presente Programa. 
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5. 3. 2. 2. 2. Areas habitacionales 

Una de las pol1ticas m&s precisas del Programa indica que 

deberA evitarse la expansión urbana sobre las zonas de cultivo. El 

crecimiento futuro serA absorbido por el extremo Norte-Poniente, 

donde se ha detectado un uso agr1cola menos intensivo. 

El punto conflictivo en este caso, se localiza en el extremo 

Poniente, limite con el Poblado de San Jerónimo MiacatlAn. Deber.1 

observarse una vigilancia extrema del .1rea para evitar la 

aparición paulatina de nuevos asentamientos irregulares. 

medida deber.1 aplicarse también hacia el extremo Oriente. 

Dicha 

A partir del establecimiento de las zonas de crecimiento 

conf'liclivo por el Programa, estas deberAn quedar bajo vigilancia 

de las autoridades as1 como de los propios vecinos quienes ser.1n 

los encargados de reportar las anomal1as y avisar 

autoridades an caso de que estas no se percaten de ello. 

a las 

Por tal motivo, las zonas de 

definidas como "aquellas que ponen 

crecimiento co1'd'lictJ. vo quedan 

en peligro los Hmites del 

poblado y -fomentan de manera indiscriminada el uso haitacional". 

De acuerdo a esta definición deber.1n considerarse como tales: 

a. Zonas 11mite entre Poblados 

b. Zonas de riesgo C1sico (barrancas, elevaciones, etc.) 

c. Zonas con alta productividad agr1cola (zonas 

cultivadas con nopal, ma1z, huertos -frutales, etc> 
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Vialidades 

El Programa de Desarrollo para el poblado de San Juan 

reconoce la necesidad de intercambio existente 

Tepenahuac, 

entre los 

productores primarios y sus nodos de venta m.1s importantes. Para 

tal finalidad, Tepenahuac cuenta con una vialidad Cnica que hace 

las veces de elemento estructurador de la poblaciOn. Adem.1s, la 

propuesta del Programa aplica acciones de consolidaciOn de 2 

vialidades: 

1. El tramo final de la Av. San Diego, vialidad que corre 

en sentido similar a la Av. Espai"ía <Oriente_Poniente) 

esto con la finalidad de no sobresaturar la arteria 

principal y generar opciones de salida y entrada 

alternas para las zonas de crecimiento previstas en la 

parte Norte. 

2. La totalidad de la calle de Cedros, la cual en la 

actualidad establece el borde Poniente del Poblado y 

una de las 

comunicaciOn 

Norte-Sur. 

arterias m.1s viables para 

interna de la localidad 

mejorar la 

en sentido 

La secciOn tipo de estas vialidades tendr~ un ancho ~ximo de 6 

metros; esta medida se ha determinado atendiendo a la jerarqu!a 

propuesta as! como a la longitud que presenta actualmente. 
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La construcciOn de est~s vialidades observar~ la utilizaciOn de 

los materiales que permitan la absorciOn del agua pluvial; a~ 

como la posible implementaciOn a lo largo de estas arterias de 

pozos de absorciOn que coadyuven a esta ~inalidad. 

Entre los objetivos de mejoramiento de estas vialidades se 

encuentra el hacer ~s sencillsa la comunicaciOn entre Tepenahuac 

y el poblado de Tecoxpa (al Norponientel, as! como servir de v!a 

alterna de comunicaciOn indirecta con Milpa Alta. 

Para el planteamiento de esta apertura vial se ha tomado en cuenta 

que actualmente solo existen la Av. Espa~a y la Av. Guerrero como 

elementos estructuradores de la red vial en la zona, de tal manera 

que la ampliaciOn de dicha red no 

comunicaciOn ~s directa entre los 

solo redundar~ 

poblados, sino 

mejoramiento de tiempos de transportaciOn de los 

agr!colas de la zona Norte. 
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5. 3. 2. 2. 4.. Equipamiento. 

El diagnOstico de equipamiento segOn normas, dió como resultado un 

déficit en los sectores de abasto y educación cuyo comportamiento 

analizamos en el apartado respectivo; sin embargo, los resultados 

de la encuesta demostraron poca inquietud de la 

estas carencias ya que cuentan con la cercan1a 

Alta, poblado que les proporciona todos los 

necesarios. 

población 

de Villa 

hacia 

Milpa 

satis-factores 

Como parte fundamental del Programa se observa la creación del 

Ecocent.ro , elemento reforzador de la filosofta de conservación 

del ~rea cuyo objetivo de instrumentación ya ha sido explicado en 

el capttulo cuatro. 

Para el poblado de transición, este elemento tendr~ una doble 

función como centro coordinador de las acciones de los grupos y 

asociaciones dentro del poblado: Juntas de vecinos, Asociaciones 

agrtcolas, grupos ecologtstas, 

difusión y conocimiento de 

etc., ast como un espacio para la 

la utilidad de las tecnologt as 

alternativas como apoyo a la vivienda, ade~s de asesorta tecnica. 

Dado que la puesta en marcha del ecocentro representa uno de los 

imperativos para la implementación del Programa de desarrollo, se 

propone su instalación inmediata en lo que ahora se conoce como el 

salón de usos multiples y el cual se encuentra subutilizado. 
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Posteriormente si se requiere de 

considerado la posibilidad de 

un espacio ~s amplio se ha 

su construcción en el terreno 

colindante a la Lecherla Liconsa y las canchas de basquetbol. 

El mecanismo económico para la construcción de tal elemento se 

otorgar:i en partes iguales entre las autoridades 

delegacionales y la comunidad del poblado. Previamente se 

realizar:in pl.1ticas de dif'usión entre la población sobre la 

utilidad de tal elemento, su f'uncionamiento y la manera en que les 

aportar:i benef'icios; logrando de esta manera, un concenso coman •• 

Ade~s de las f'unciones antes mencionadas, el ecocentro ser:i el 

encargado de verif'icar que las f'uturas construcciones cumplan con 

las normas establecidas por el presente Programa; 

previa verif'icación de la Coordinación <Cabeza 

esto mediante 

rectora del 

ecocentro) • Dicha coordinación debera mantener una estrecha 

vinculación con la Cocoder y la delegación, ya que como vimos en 

el capitulo 1, corresponde a esta instancia otorgar las licencias 

de construcciOn para la regiOn. 

No ser:i otorgada ninguna licencia de construcciOn por parte de · la 

Cocoder sin el visto bueno de la CoordinaciOn. El mecanismo para 

proceder ser:i el siguiente: 
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La rinalidad de esta mediaciOn entre los interesados y la Cocoder 

ser~ corroborar que el TUturo habitante entienda el mecanismo para 

TOrmar parte de la comunidad y atienda los requisitos y 

reestricciones a la vivienda, as1 como le otorgue el valor 

ecológico a la zona en la que va a vivir. 

Asimismo se buscar~ que el ecocentro funcione por medio de la 

utilización de las tecnolog1as alternativas: sirdos, captación de 

agua pluvial, separación de aguas residuales, sistemas de 

calentadores y tratamiento de desechos. 
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5. 3. 2. 2. 5. Vivienda 

La vivienda dentro del poblado deber.1 entenderse como "ta cetuta 

b.1sica tendiente a ta autosuficiencioa fam.i.ti.a.r". No solo se ver.1 

como el espacio flsico donde habita un grupo determinado de 

personas , sino como el centro de i.nteeración det Hombre con et 

entorno /!si.ca que te rodea. 

De acuerdo a lo anterior ser.1 el lote el que albergue las 

tecnologlas alternativas. Cada una de las zonas que a continuación 

se describir.1, considera entre sus acciones a las ecotecnias y al 

habitante tipo a quien van dirigidas. 

Partiendo de este enfoque, el Programa de desarrollo para Poblados 

en transición, considera las siguientes premisas para la vivienda 

y, por supuesto, para el lote tipo: 

A. VIVIENDA EN ZONA DE IMPLEMENTACION TOTAL DE ECOTECNIAS. 
CZITE) 

Es necesario para el otorgamiento de Licencias de construcción en 

.1reas de crecimiento, que se. observen las normas m!nimas 

ecotécnicas como: uso de sistemas sépticos adecuados, captación de 

agua, reuso de aguas y tratamiento primario de la basura. 

Oeber.1 hacerse del conocimiento de los lugare~os o 

interesados en la compra de un lote, que en esta zona no 

se construir.1n nuevas lineas de agua potable o drenaje 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

AREA DE CULTIVOS, ECOTECNIAS 
O USO COMPLEMENTARIO 

70.00 

cos 
.01 

SUPERFICIE TOTAL 

3,500 m2 

PLANTE DE VIVIENDA 

__ _.,ISO.O~--

ZONA DE IMPLEMENTACION TOTAL 

DE ECOTECNIAS (ZITE) 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de conservación ecológica del D.F. 

POBLADO EN 
TRANSICION 



sanitario, ni se ampliarAn las existentes. 

Esta acciOn surge de la concepciOn sobre el bienestar o con~ort a 

que nos referramos en la parte introductoria del presente 

caprtulo. Dentro de las ciudades se ha gestado en la mentalidad 

del habitante urbano que contar con servicios de agua, drenaje, 

luz y pavimentaciOn de calles es el estereotipo de la vida 

moderna, rodeada de bienestar y confort••>. En el caso de las 

zonas rurales, dicho confort puede lograrse transformando la 

mentalidad de la gente y aprovechando la carencia de los servicios 

en algunos sectores, para mostrar al habitante ya sea urbano o 

rural que en las tecnolog!as alternativas puede hallar un nivel 

aceptable de comodidad a costos ~s reducidos. 

De esta manera, los moradores recientes se comprometerAn a 

respetar lo estipulado por el' Programa como "zonas de 

implement.aciOn t.ot.al de ecot.ecnias" CZITE), con los 

coeficientes de ocupaciOn y utilizaciOn que a continuaciOn 

se detallan. 

SuperCicie recomendada para lot.e t.ipo 3,SOO m
2 

················~···················································· • Deb• entender•• por 0 contort.U,. el cent.a.~ con una. gra.n dola.clOn 
•n Lo• go.at.oa de o.gua. pota.ble; poder obtener el vi.t.a-l LI qui.do con 
•olo da.rle vuelta. o. una. lla.v•,. o por el contra.ri.o,. deaho.cer•• d• 
Losa deliilechog ja.Lande de una. pa.La.nca., o comodament e t. i ra.r la. bCLQura. 
cuyo proc••a.mi.ent.o qu•do. a. La. r••pon•o.bi.Li.dad de La.. cwlori.do.de• 
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Coef'icient.e de OcupaciOn del suelo CC()S) O. 07 Cmax> 

Coef'icient.e de ut.ilizaciOn del suelo <CUS:> 1.2 v.s.c. 

Ecot.ecnias a implement.ar: Cen ltstacio anexo> 

Dentro del Programa se establece la localizaciOn de 

Fuent.es de abast.ecimient.o para las estaciones del a~o que 

presentan menor 1ndice de precipitaciOn pluvial, para que 

de esta manera, los usuarios de los sistemas alternativos 

puedan alimentar sus captadores en las ~pocas de estiaje. 

Asimismo, se podrAn utilizar calentadores de agua 

convencionales en el per1odo de invierno, cuyos meses 

presentan rangos mAs bajos de temperatura. 

B. VIVIENDA EN ZONA DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIA DE 

ECOTECNIAS CZICE) 

El poblado en proceso de transiciOn ya manifiesta ~reas 

que cuentan con alguna red de servicio. Esto es una 

realidad que no puede ser ignorada por las premisas del 

Programa. De tal manera, se ha definido una "zona de 

implement.aciOn complement.aria de ecot.ecni.as <ZICE) ". 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

AREA DE CULTIVOS, ECOTECNIAS 
O USO COMPLEMENTARIO 

50.00 

cos 
.20 

SUPERFICIE TOTAL 

1,000 m2 

PLANTE DE VIVIENDA 

---º·º---

ZONA DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIA 

DE ECOTECNIAS (ZICE) 

alternativa& para un deearrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de coneervaclón ecológica del D.F. 

POBLADO EN 
TRANSICION 



Como vimos en el apartado de diagn6stico de 

inTraestructura del capitulo 3, por lo 

Areas actualmente cuentan con el servicio 

agua potable y algOn procedimiento alterno 

general 

de la 

para 

estas 

red de 

resolver 

su desalojo de aguas servidas, como puede ser: utilizaciOn 

de Tosas sépticas, letrinas, rebosaderos o, en el peor de 

los casos, desalojo a barrancas o escurrimientos. 

Atendiendo a estas zonas, las pollticas del Programa 

marcan la implementación de un sistema sanitario a base de 

sir do seco o si mi lar <v•r venta.ja.. de funoi.ona.mi.ent.o 

ce.pi lulo •>, y de cuando menos una 

mAs, como puede ser 

aguas servidas. 

la captaciOn 

tecnologla alternativa 

y/o reutilización de 

Nuevamente se ha estimado que el tamano del lote tipo en 

esta zona tenga una capacidad SUTiciente para alojar los 

sistemas ecot~cnicos. De tal manera, las dimensiones del 

lote y su normatividad en cuanto a los coeTicientes 

requeridos se presentan a continuaciOn: 

Superficie recomendada para lo~e ~ipo 1,000 m
2 

Coeficien~e de Ocupación del Suelo CCUSJ 0.2 

Coeficien~e de U~ilizaciOn del Suelo CCUSJ 1.3 v.s.t. 
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Tecnologlas al~erna~ivas recomendadas Cen anexo comptem.> 

Estas zonas como su definición indica, practicar~n el uso 

de las tecnologlas alternativas de manera complementaria y 

la finalidad de su inclusión por el Programa es evitar 

la expansión de las redes de drenaje que actualmente 

presentan un rango mayor en el déficit global de los 

servicios. <ver cua.clroa de SERVICIOS EN VIVIENDA. del 

co.p{ lulo 3 y el ANA.LISIS OLODAL> 

Ade~s se pretende que estos grupos de habitantes también 

logren resolver sus demandas de servicios sanitarios de 

manera alterna, m~s económica, Gtil y, sobre todo, con 

menores repercusiones sobre el ambiente. 

C. VIVIENDA EN ZONAS SERVIDAS POR MECANISMOS CONVENCIONALES 
C2SMC) 

Estos nacleos de vivienda se localizan por lo general, en 

las partes ~s antiguas de los poblados. Del mismo modo 

que las viviendas en zona de implementación 

complementaria, el Programa de Desarrollo para poblados en 

transición ha considerado estas zonas distinguiéndolas 

como "servidas por mecanJ.sn.:::.s convencionales", ya que en 

ellas existen las redes para .. sumi.!'li<atro de agua potable y 

de desalojo de aguas negras, ade~s de que cuentan con 

un mayor nClmero de redes de teléfono. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

ZONA DE ECOTECNIAS 

30.00 SUPERFICIE TOTAL 

300 m2 
,_......_..., cos 

.6 

--~º·ºº--' --

ZONA SERVIDA POR MECANISMOS 

CONVENCIONALES (ZSMC) 

alternatlvaa para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de conservación ecológica del D.F. 

POBLADO EN 
TRANSICION 



El Programa de desarrollo h~ p~rcibido estas zonas como 

posibles focos de mejoramiento t'e costumbres, donde se 

buscará que los habitantes participen implementando al 

interior de su lote, cuando menos una. ecotécnia a su 

elecciOn. Al igual que en el caso anterior, esto se hará 

con la finalidad de que los pobladores puedan entender las 

ventajas que tiene la utilizaciOn de los mecanismos 

alternos sobre los convencionales. 

Por otra parte, y dependiendo del grado de deforestaciOn 

que presenten las zonas, se implementarAn cortinas de 

árboles en las franjas viales m.1s anchas, ast como en las 

calles locales cuya secciOn permita alojarlos. 

Asimismo, se ha estimado el tamal"ío adecuado para este tipo 

de lote, el cual ha pesar de que no albergarA grandes 

superficies para ecotécnias, si deberá observar los 

siguientes parAmetros: 

SuperCicie recomendada para Lote Tipo 

CoeCiciente de OcupaciOn del Suelo CCOS> 

CCOS> 

CoeCiciente de UtlizaciOn del suelo CCUS) 
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Alternativa de Ecotécnicas Cver anexo compLementa.rioJ 

Antes que una imposición, deber~ entenderse que este tipo 

de acciones materializadas en viviendas se constituyen 

como el principio rector para la conservación 

en el ~rea. 

ecológica 

Aunado a las acciones del Programa se encuentran una serie 

de recomendaciones de tipo normativo para el 

de las premisas establecidas anteriormente. 
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5. 3.2. 2.6. Fomento a las actividades econllmicas complementarias 

Adem.1s del apoyo que pueda brindArsele a las actividades agr!colas 

existentes, las pol!ticas del Programa para poblados en proceso de 

transición, propone la incentivación de actividades 

complementarias que sirvan de apoyo y diversificación a la 

producción actual, 

huertos frutales. 

tales como fomento a la apicultura y a los 

Por tal motivo, entre las acciones previstas para complementar, 

apoyar e incentivar la producción local se encuentran las 

siguientes: 

* Dentro del Programa se establecen las Areas cuyo 

destino serA el apoyo a las actividades propiamente 

ap!colas o huertos frutales. Asimismo, se formarAn 

de conformidad con los productores, las 

asociaciones respectivas las cuales mantendrAn un 

estrecho contacto con la Coordinación del ecocentro 

para obtener asesor!a técnica y financiera. 

* Entre los principales apoyos que se tienen 

planteados para la actividad agr!cola en el Area se 

encuentran la incentivación de los mecanismos de 

transformación, 

almacenamiento, 

productos. 
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*La asesor1a requerida por los miembros de las 

asociaciones estudiarA la Tactibilidad técnica y 

econllmica de las actividades complementarias 

sugeridas por las asociaciones. 

* El Tomento a la actividad ap1cola se darA en 

Tuncilln de su rendimiento por colmena y por 

apiario y deberA quedar establecido mediante la 

unilln de los distintos apicultores en una 

asociacilln civil. 

* En el caso de los huertos Trutales, deberA apoyarse 

esta actividad sobre todo en las zonas dispuestas 

para crecimiento. Lo anterior lleva impl1cita la 

doble Tinalidad de evitar la sobreproduccilln del 

nopal que incide automAticamente en la baja 

de su precio de venta y en la experimentacilln del 

rendimiento econllmico que puede redituar la 

prActica de esta actividad. 

* Prioritariamente se buscarAn especies cuyo manejo 

sea sencillo y tengan 

aceptables durante 

c1 trices, duraznos, 

una _produccilln 

la mayor parte 

etc. Para lo 

con 

del 

cual 

rangos 

a!'ío: 

podrA 

acudirse al Ecocentro en busca de apoyo técnico. 
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* El control de esta actividad también deber~ estar 

vigilada por una asociaciOn de productores, 

quienes estar~n estrechamente ligados a la 

CoordinaciOn del ecocentro. 
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5. 3. 2. 2. 7. Tendencias de Crecimiento 

Una vez establecidos los l!mites del poblado e incorporadas las 

áreas para regularización del poligono, mediante ~e~ales o 

mojoneras monumentadas en cada vértice de la poligonal limite, 

deberá mantenerse un estricto control de dichos l!mites por parte 

de la COCODER. 

Por otro lado, la CoordinaciOn del ecocentro podrá requerir de la 

visita de los ecoguardas siempre que sea necesario, de tal manera 

que los elementos integrantes del grupo de vigilancia de la 

Cocoder deberán aceptar la colaboración de los vecinos del lugar, 

quienes se constituirán como los verdaderos guardianes de la zona. 

Esta pol!tica deberá re-forzarse en las llamadas "zonas de 

crecimiento con-flictivo", establecidas por los lineamientos del 

presente Programa. 

Al detectar una invasión -fuera de los l!mites o en las áreas no 

aptas para crecimiento, los vecinos deberán acudir directamente a 

la Coordinación del ecocentro, quienes a su vez solicitarán la 

intervención de la Cocoder. 

Por todos los medios se buscarán diálogos de concertación y se 

adoptarán medidas de rigor con los invasores, además del 

o-frecimiento de traslado hacia las zonas estipuladas como de 

crecimiento, siempre y cuando acaten las normas y dispositivos 

reglamentarios mencionados para estas zonas. 
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s. 3. 2. 2. e. Extracción de recursos 

La explotación de los recursos de la localidad deberA entenderse 

como un atentado directo contra el ecosistema regional. De tal 

manera, quedan totalmente prohibidas las siguientes acciones: 

* Extracción de agua mediante pozos, cuya actividad 

la desaparición fomenta el agotamiento as1 como 

paulatina de los mantos aculferos de la región. 

* Utilización de elementos naturales tales como 

barrancas, rI os, etc. para desalojo de aguas 

residuales o depósito clandestino de basura. 

No deberA permitirse el 

propios del ecosistema 

agotamiento de 

del poblado y 

los 

de 

recursos naturales 

ser estrictamente 

necesaria la extracciOn de agua de pozos, esta deberA ser moderada 

por lapsos y utlizada exclusivamente para consumo de los 

habitantes del poblado. 
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5. 3.2.2. 9. Zonas de riesgo 

Estas zonas estarAn claramente marcadas por el Programa y en ellas 

queda absolutamente prohibido el establecimiento de cualquier tipo 

de viviendas. 

La localizaciOn de estas zonas serA en puntos considerados de alto 

riesgo para la edificaciOn, como son: 

* Las partes elevadas del promontorio Oriente que 

limita al poblado. 

* La franja inmediata al escurrimiento 

localizado al extremo oriente, en el cual 

natural 

deberA 

respetarse una secciOn de 3.00 m como m1nimo, al 

eje del cauce, en ambos sentidos. 

* La utilidad de dichas Areas radicarA en el 

potencial que tengan para apoyar la producciOn 

local. Si este potencial es nulo, se destinarAn 

como zonas de reserva ecolOgica y se les darA un 

tratamiento intensivo de reforestaciOn. 
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5.3.2.2.0. Imagen y mejoramiento del centro histórico 

DeberA evitarse al máximo posible la tala de Arboles en el 

a menos que pongan en peligro la integridad rlsica 

lugar, 

de los 

residentes próximos. De ser asl, la Coordinación del Ecocentro 

autorizarA la tala, siempre y cuando sean plantadas otras especies 

similares por el solicitante. 

Otra de las pollticas colaterales del Programa se aplica en el 

Area central del poblado donde se propone un programa de 

mejoramiento de la zona centro mediante la ubicación de elementos 

de mobiliario urbano como bancas y arriates; atendiendo un 

a~lisis previo de la trayectoria solar para mejor disposición de 

los mencionados elementos. 

Para las Areas de crecimiento se entablarA un diAlogo directo con 

los propietarios mediante las juntas de vecinos. En estas 

reuniones se buscarA hacer conciencia sobre la importancia de 

mantener un carActer homOgeneo que vaya de acuerdo a la 

de un poblado rural, evitando asl la generación de 

rompimiento contextual". 

tipologl a 

"zonas de 

Los lineamientos del Programa establecen la observación de las 

siguientes disposiciones: 

- Al rrente del lote deberAn plantarse 2 especies nativas de 
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a.rboles como mt nimo. <ver norma. correapondi.ente> 

- Las bardas en Tachadas no deberán exceder los dos metros de 

altura. 

- De no delimitar el Trente con bardas podrán utilizarse 

"mallas ciclOn", con un tratamiento de enredaderas o trepadoras 

observando 

anterior. 

la misma limitante en altura que en el caso 

Una de las Tunciones del ecocentro es ser un espacio para el 

diálogo con los habitantes de la localidad, entre los objetivos de 

estas juntas se pretende instruir a la poblaciOn local sobre las 

desventajas que tiene para la imagen de su poblado la utilizaciOn 

indiscriminada de materiales y acabados convencionales, 

como: block, preTabricados, aluminio y vidrios polarizados. 
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NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION 

El Programa Parcial podr~ autorizar los lotes de 

dimensiones menores a la estipulada que existan en la 

zona, siempre y cuando cumplan con los lineamientos 

complementarios aplicables mencionados anteriormente. 

Deber~ procurarse que en todos los casos el coeTiciente 

de ocupaciOn del suelo no exceda el 0.35 de la superTicie 

total del terreno, incluyendo el estacionamiento, el 

espacio requerido para las ecotécnias, y las 

instalaciones complementarias de apoyo a las actividades 

agrlcolas (bodegas). 

En lo reTerente al coeTiciente de utilizaciOn del suelo 

CCUS> en el predio, deber~ procurarse que éste no exceda 

1.2 veces la superTicie construida, en todos los casos. 

Por ningan motivo ser~n autorizadas las planchas de 

concreto en patios traseros, Trontales, ~reas de 

estacionamiento, ni en espacio alguno que sea susceptible 

a la absorciOn natural del agua pluvial. 

Deber~n ser respetados todas las especies de ~rboles que 

existan en las ~reas de crecimiento y en caso de que no 

existan, se requerir~ de la plantaciOn de por lo menos 

dos especies por lote. 

Para cumplir con lo anterior, podr~ acudirse al Ecocentro 

a recibir asesorla sobre el tipo de ~rboles propios de la 

regiOn, asl como del procedimiento ~s adecuado para su 

plantaciOn. 
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La CoordinaciOn del Ecocentro tendr~ en su poder un plano 

donde se indique la situaciOn actualizada del poblado, y 

asimismo, podr~ verificar permanentemente el cumplimiento 

de lo estipulado por este Programa. 
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5.3.3. 

5. 3. 3.1. 

POBLADO RURAL 

SAN LORENZO TLACOYUCAN 

DELEGACION MILPA ALTA 

ACTIVIDADES ECONOMICAS POTENCIALES 

San Lorenzo Tlacoyucan corresponde a la tipolog!a rural de las 

tres que se estan trabajando. De acuerdo a esto, El Programa de 

Desarrollo para Poblados de Lipo Rural, ha considerado como 

premisa principal incrementar las actividades cuyo potencial 

econ6mico para la poblaci6n las haga rentables. 

Para lograr este objetivo se realizaron una serie de encuestas y 

entrevistas con la poblaci6n y las autoridades para determinar los 

mecanismos de organizaci6n econ6mica local nás uti 1 izados en el 

poblada <ver a.nexo de encueata.a y Ca.pi.tul.o ;n. De este modo 

pudieron detectarse las principales TUentes en la actividad. 

Como analizamos en el cap!tulo 3, Tlacoyucan, un poblado de tipo 

rural, aan presenta una superTicie cultivada muy importante lo 

cual da la pauta para la generaci6n de actividades de apoyo a la 

producci6n local • 

. Adern!.s del cultivo del nopal, se localiza. una moderada activida 

ap!cola que aOn no ha sido explotada totalmente por la Talta de 
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recursos y del apoyo técnico indispensable. 

Entre los cultivos también se presentan algunas zonas dedicadas al 

ma1z; sin embargo, el nCimero de cosechas no es tan representativo 

como la del nopal por lo que se le ha mantenido como una actividad 

complementaria de segunda instancia. 

El poblado presenta una mayor diversificaciOn hacia el rubro de 

las actividades pecuarias ( crta de vacas, becerras, caballos, 

cerdos, etc.). Si bien, como analizamos en el apartado de usos del 

suelo, en la actualidad la pr~ctica de esta actividad no 

representa una superficie importante comparada con la agrtcola, se 

le percibe como una posible fuente que incremente los ingresos de 

la poblaciOn que no cuenta con suelos para cultivo, esto 

~sicamente hacia las ~reas centrales. 

Debe tenerse claro que lo mencionado por el p~rrafo anterior no 

pretende colocar las actividades pecuarias en un rango ~s alto 

que las agrtcolas. No debemos olvidar que la pr~ctica de las 

actividades pecuarias a gran escala; en la mayorta de las 

ocasiones, se realizan en detrimento de los suelos con vocaciOn 

agrtcola. Es as! como al referirnos a las actividades pecuarias 

siempre las enfocamos como un renglOn secundario de las 

actividades primarias que puede ser una opciOn para elevar los 

ingresos familiares; pero de ninguna manera deber~ 

sobre suelos agrlcolas. 
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5. 3. 3. 2. ESTRUCTURACION ESPACIAL 

5.3.3.2.1. Umit.es. 

El poblado de Tlacoyucan se encuentra en pleno proceso de 

expansiOn por lo que los 11mites que lo circunscriben 

constantemente se est~n modiTicando. Esto provoca conTlictos y 

generaciOn de zonas irregulares en la periTeria de la localidad. 

Los 11mites deTinidos por la CGRUPE para contener la extensiOn de 

la localidad establecen una serie de envolventes alrededor de la 

poligonal cuya Tinalidad es abarcar las zonas que crecieron Tuera 

de los 11mites del Programa de 1987. 

Para Tines pr~cticos, nuestro Programa de Desarrollo de Poblados 

Rurales, considera una serie de modiTicaciones sustanciales a los 

11mites actuales en los extremos Norte, Poniente y SurPoniente 

de tal manera que las acciones particulares del 

abarcar 

11 mi tes. 

las ~reas que para el d1 a de hoy, 

programa logren 

han rebasado los 

Creemos que esta modiTicaciOn es necesaria ya que la mayor1a de 

estas zonas habitacionales se encuentran constrw das con 

materiales permanentes; es decir no son asentamientos precarios, 

sino que cuentan con un nivel avanzado de consolidaciOn. Entre 

las políticas del Programa no esta considerada la reubicaciOn como 

medida disuasiva de poblamiento. 
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Al ampliar los limites del poblado se procurar~ adem~s, 

regularizar en la medida de lo posible, la sinuosidad en el trazo 

de la poligonal y establecer de manera clara los puntos de 

construcci6n de dicho elemento mediante se~ales y mojoneras. La 

finalidad de tal acci6n es que logren percibirse los puntos de 

acceso al poblado. 

En el caso espec!fico de Tlacoyucan, su localizaci6n en el extremo 

sur del ACE, no permite la aparici6n del fen6meno de 

con ningún otro Poblado. 
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5. 3. 3. 2. 2. Areas susceptibles para habitaci6n 

De acuerdo al resultado del diagnostico para la zona presentado en 

el cap1tulo tercero, las ~reas de crecimiento se localizan al 

NorPoniente del poblado. 

El grado de ocupaci6n del suelo habitacional en la parte central 

se encuentra pr~cticamente en su nivel ~s 

decir que no se cuenta con grandes 

aprovechamiento mediante redensificaci6n; 

alto, lo que quiere 

~reas baldt as para 

ade~s las poU ticas 

del presente Programa no recomiendan esta acci6n por considerarla 

poco acorde con la vocaci6n natural de la zona. 

Tomando en cuenta que las ~reas de explotaci6n intensiva del nopal 

se localizan preferentemente hacia el Sur, el Programa ha estimado 

conveniente destinar el extremo Poniente del poblado para albergar 

las futuras ~reas habitacionales. Esta pol1tica lleva inserta una 

doble finalidad: por un lado se pretende prever que el 

crecimiento futuro que de manera natural manifestar~ el poblado, 

no desvirtué las acciones ecol6gicas del Programa; mientras que 

por el otro se tiene la intenci6n de consolidar el ~rea actual de 

crecimiento. 

Una acci6n inmediata a la redefinici6n de los bordes del poblado, 

establecer~ una pol1tica de desest1mulo de la habitaci6n fuera del 

11mite reconocido para la localidad. Para lograr esto se 
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imp~ementarán una serie de acciones de vigilancia por parte de la 

Cocoder, de manera que no sea permitido el establecimiento de 

ninguna construcciOn. Otra vertiente de resguardo se encontrará en 

el apoyo que puedan brindar los vecinos quienes además de vivir en 

el lugar, resultan indirectamente aTectados por la expansiOn 

indiscriminada de las áreas habitacionales sobre las que anta~o 

TUeran sus parcelas. 
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5. 3. 3. 2. 3. Via1idades. 

Las propuestas viales del Programa de desarrollo reconocen la 

eTectividad que hasta el momento guarda el esquema vial en la 

localidad, de tal manera que sOlo se plantean un par de 

recomendaciones para resolver los incipientes puntos de conTlicto 

vial, as! como evitar su complicación TUtura. 

Actualmente se d.1 una sobresaturaciOn vial en la Av. Constitución 

ya que tanto la Ruta-100 como el transporte colectivo tienen el 

mismo destino: la Tachada Norte de la iglesia local. <ver PLClno de 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS> 

Considerando que por dimensiones, el transporte colectivo tiene 

mayor Tacilidad para realizar maniobras de acomodo, se plantea la 

construcción de un paradero dentro de una superTicie desocupada 

que se localiza Trente a la iglesia. Tal acciOn permitir.1 un Tlujo 

constante de vehtculos sobre la Av. ConstituciOn en ambos sentidos 

evitando el riesgo de colisiOn en maniobras realizadas por el 

transporte pOblico sobre la mencionada avenida. 

Aunada a esta acciOn, se plantea la reubicacidn de la base actual 

de los camiones de la Ruta-100, dejando dicha base como paradero y 

estableciendo la nueva 3 calles hacia el Sur, sobre la Av. Ni~os 

l-l!!roes con el cruce de la calle Ju.1rez. <ver PL"nº de PaOPUESTA> 
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Este reacomodo permitir~ evitar las maniobras que realizan los 

camiones frente a la iglesia, estableciéndo un circuito central 

donde los camiones entrar~n en sentido poniente-oriente sobre la 

Av. ConstituciOn para salir en sentido Oriente-Poniente sobre la 

Av Ni~os Héroes, constituyendo el circuito de la vialidad primaria 

propuesta que desemboca a la vialidad de integraciOn regional. 

<ver Pla.no de PROPUESTA V SECCIONES TIPO> 

Con respecto a la jerarquizaciOn de las vialidades se pretende que 

sea mediante un tipo de arborizaciOn definido a continuaciOn: 

VIALIDAD PRIMARIA.-Una secciOn de 6m, un ~rbol de tipo 

ornamental intercalando 2 especies que pueden ser fresnos, 

truenos, liquidamdar y tepozanes a cada 7 m en ambas aceras. 

VIALIDAD SECUNDARIA.-VegetaciOn a base de setos y ~rboles a 

cada 5m. Hacia un extremo se localizar~n los setos y hacia el 

otro los ~rboles. 

VIALIDAD LOCAL.-SecciOn minima de 6m, ~rboles a cada 5 m de 

tipo frutal y setos florales como la azalea, empleando 

materiales permeables como el adoquin. 

Y SECCIONES TXPO) 

<v•r Pla.no de PROPUESTA 

CAMINOS DE PENETRACION.-SecciOn tipo de 4 m, con dos franjas de 

rodamiento de concreto o piedra de mampostería con concreto y 

vegetaciOn con setos. 
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5. 3. 3. 2 ...... Equipamiento. 

Como se hizo reTerencia en 

diagn6stico de equipamiento 

correepondi..ente>, el poblado de 

el apartado correspondiente al 

del Capitulo 3 <ver CLparla.do 

Tlacoyucan presenta .un nivel de 

equipamiento que abastece las necesidades de su poblaciOn actual. 

Las inquietudes reTlejadas por las encuestas reTlejaron la 

necesidad del mejoramiento en el servicio de transporte y en la 

Tal ta de lugares para esparcimiento. <ver apéndice de 

ANALISIS OLODAL) 

De manera parecida al poblado de TransiciOn <San Juan Tepenahuacl, 

San Lorenzo Tlacoyucan resuelve gran parte de sus necesidades en 

materia de equipamiento acudiéndo a Villa Milpa Alta, por lo que 

la mayorta de sus habitantes no muestran descontento por la Talta 

de elementos en el poblado. 

Apoyado en lo anterior, el Programa de Desarrollo, deTine una 

politica clara para evitar la concentraciOn de satisTactores de 

servicios en el poblado, evitando de este modo la atracciOn de 

habitantes de otras regiones. Es ast como no se posibilita la 

necesidad inmediata de la construcciOn de nuevos elementos para 

equipamiento. 

Dentro del renglOn de eq~ipamiento se encuentra adenás, la 

implementaciOn del Ecocent.ro como parte de la OTerta de servicios 

a la poblaciOn. Para poner en marcha este elemento se ha detectado 
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una sala de juntas al Poniente del poblado, junto a la capilla; 

dicho lugar es utilizado para la exposiciOn de los problemas 

locales por parte de la comunidad. El objetivo de la propuesta de 

localizaciOn del ecocentro en este lugar es aprovechar las 

instalaciones existentes as! como el conocimiento e identificaciOn 

por parte de los moradores de las actividades realizadas en el 

lugar, de tal modo que no les sea extra~o o ajeno acudir a las 

juntas 
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5. 3. 3. 2. 5. Vivienda. 

Las acciones deTinidas por el Programa para la regulación de este 

elemento dentro del poblado, consideran a la vivienda como un uso 

complementario a la producción local. Sin embargo, una realidad 

que no puede ser pasada por alto es el hecho de que gran parte de 

la población que trabaja en las zonas de cultivo no se encuentra 

viviendo en el poblado de tal manera que puede percibirse una 

dicotomía entre las actividades productivas y el patrón vivienda. 

De esta manera, la pol!tica para atención a la vivienda planteada 

·por el programa, establece 

misma y la percepción del 

la redeTinición de los limites de la 

lote como la unidad base para la 

el medio producción económica y la integración del habitante con 

ambiente que le rodea. De acuerdo a esto, se han planteado cuatro 

zonas que habr~n de ordenar la estructuración TUtura de la 

vivienda en el poblado. Estas zonas son las siguientes: 

A. VIVIENDA EN ZONA DE IMPLEMENTACION TOTAL DE 

ECOTECNIAS CZITE) 

Esta zona se encuentra localizada en las ~reas que en la 

actualidad no cuentan con servicios de inTraestructura dentro del 

poblado. Puede 

caracter! stica 

indicarse que las partes que 

se encuentran en toda 

responden a 

la periTeria 

esta 

y, 

mayoritariamente hacia la Zona Poniente. Las acciones espec!Ticas 

del Programa observan una pol!tica encaminada a evitar la 

continuación de las actuales redes de inTraestructura 
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en la zona, de forma tal que se prevee implementar de manera 

total el uso de tecnolog1as alternativas tanto para los actuales 

moradores que no cuentan con las redes como para los habitantes 

futuros. 

Entre las ecotécnias recomendadas para la zona, se encuentra la 

utilizaciOn de techos para captac1on de agua de lluvia, el uso de 

sirdo seco para disposiciOn de los desechos org~nicos, la 

implementaciGn de sistemas de separaciOn de aguas, aprovechamiento 

de calentadores solares y tratamiento de basura org~nica. 

En esta delimitaciOn se autorizar~ un lote m1nimo de 6,000 z 
m ' 

cuyo coeficiente de ocupaciOn del suelo <COS> ser~ del .05 'l., y su 

coeficiente de utilizaciOn del suelo <CUS) ser~ de 1.2 y una 

restricciOn en las alturas de hasta 6 metros como ~ximo. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

AREA DE CULTIVOS, ECOTECNIAS 
O USO COMPLEMENTARIO 

100.00 

cos 
.05 

SUPERFICIE TOTAL 

6,000 m2 

PLANTE DE VIVIENDA 

__ __..eo.oa __ _ 

ZONA DE IMPLEMEI ITACION TOTAL 

DE ECOTECNIAS (ZITE) 

alternativas para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de conservación ecológica del D.F. 

!POBLADO RURAL 



B. VIVIENDA EN ZONA DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIA 

DE ECOTECNIAS CZICE) 

Estas zonas se encuentran situadas en las actuales Areas de 

crecimiento y entre las barrancas. Su caractertstica principal es 

la de contar con un servicio regular de dotación de agua potable 

(con horario establecido), pero no cuentan con ningún sistema o 

red de drenaje local ya que los servicios actuales no han logrado 

llegar hasta ellas. 

Para estas zonas, el Programa de Desarrollo observa la 

implementación de un sistema sanitario que logre complementar de 

manera adecuada el ciclo de entrada de agua y salida de aguas 

servidas. Este sistema serA resuelto mediante la utilización de 

sirdos secos de manera individual o colectivamente. AdemAs se 

recomienda la utilización de calentadores solares y sistemas de 

separación de aguas para aprovechamiento agricola. Tambi~n se 

procurarA que en estas zonas se apliquen sistemas para captación 

de agua que ayuden a disminuir la demanda. 

Dentro de esta Area, el lote minimo considerado es de 1, 500m2
, 

con un CDS del 14 'l. y un CUS del 1.2, ademAs de un altura mAxima 

para las construcciones de 6 m. 
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C. VIVIENDA EN ZONAS SERVIDAS POR MECANISMOS CONVENCIONALES 
CZSMC) 

El significado de "zonas servidas por mecanismos convencionales" 

no sOlo implica que estas ~reas cuenten con todas las· i-edes de 

infraestructura de un centro urbano, sino que adem~s reconoce una 

mentalidad definida por un grupo de habitantes acostumbrados a 

ellas. Dado que esta tipologta de zonas también se cuenta entre 

las existentes en los poblados de nivel rural, el Programa de 

desarrollo las identifica, por lo general, en las partes 

centrales; es decir en los cascos urbanos m~s antiguos y por lo 

tanto con un mayor grado de consolidaciOn. Estas zonas quedar~n 

incluidas entre las ~reas de acciOn del Programa mediante la 

utilizaciOn no condicionada de sistemas ecotécnicos paralelos a 

los ya existentes en los lotes, esto con la finalidad de 

aprovechar los periOdos de intensa lluvia, las orientaciones 

adecuadas de las casas y aminorar el consumo de las redes 

delegacionales. 

Para esta zona, se recomienda la utilizaciOn de techumbres para 

captaciOn de aguas pluviales, uso de calentadores solares y 

mecanismos de separaciOn de aguas jabonosas. 

Es premisa ~sica del Programa que la poblaciOn acuda al Ecocentro 

en busca de apoyo para la colocaciOn, utilizaciOn, mantenimiento y 

cambio de sus mecanismos de ecoténicas. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

AREA DE CULTIVOS, ECOTECNIAS 
O USO COMPLEMENTARIO 

50.00 

cos 
.14 

SUPERFICIE TOTAL 

1,600 m2 

PLANTE DE VIVIENDA 

--~º·º---

ZONA DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIA 

DE ECOTECNIAS (ZICE) 

alternativa• para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de conservación ecológica del D.F. 

POBLADO RURAL 



DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE TIPO 

ZONA DE ECOTECNIAS 

"'º·ºº 

.-1---h cos 
.46 

SUPERFICIE TOTAL 

400 m2 

--~º·º---

ZONA SERVIDA POR MECANISMOS 

CONVENCIONALES (ZSMC) 

alternatlvaa para un desarrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de conservación ecológica del D.F. 

POBLADO RURAL 



El lote mt nimo ser.1 de 400 
2 

m ' con un CDS del 45 y su 

utilizaciOn del suelo <CUS> de 1.6, respetando una altura m.1xima 

de 6 metros. 

365 



D. VIVIENDA EN ZONA PATRIMONIAL 

Esta Area ha sido delimitada por el Programa con el -ftn de darle 

identidad al poblado en su riqueza de imagen, ast como hacer una 

serie de recomendaciones con respecto al empleo de materiales de 

construcción similares y acabados en -fachadas, ltmite de alturas, 

uso de cornisa, -franja "guardapolvo" y colores homog~neos. 

El lote mtnimo en esta zona es de 250 m2
, con un CDS de 707., un 

CUS de 1 y una altura ltmite de 6 m desde el primer desplante 

hasta la cumbrera. 

E. VIVIENDA EN ZONA DE CRECIMIENTO CONFLICTIVO 

La acepción de "crecimiento con-flictivo" en el caso de Tlacoyucan, 

se aplica a las zonas habitacionales cercanas a barrancas y 

aquellas que los pobladores irregulares continuamente utilizan 

para ubicar sus viviendas. El t~rmino "conflictivo" abarca desde 

los problemas de rechazo por parte de la comunidad hasta la 

peligrosidad que representa el habitar en dichas zonas. 

Por todo lo anterior, el programa percibe este tipo de situaciones 

como poco recomendables y dentro del mismo se determinan una 

serie de posibilidades para evitar su generación y conttnua 

expansión. 
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5.4. ASPECTOS GENERALES 

La presentaciOn de los siguientes aspectos se ha estructurado de 

manera global; es decir, abarcando el ~mbito de los 3 tipos de 

poblados ya que consideramos que guardan una gran similitud entre 

s!. 

Esta parte de la propuesta se ha planteado haciendo una revisiOn 

de las caracter!sticas de los tres tipos de programas de 

desarrollo y diferenciando aquellas que son exclusivamente del 

orden de cada uno de los tipos, de las que pueden considerarse 

como ºgenerales". 
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s. 4.1. ESTRUCTURA SOCIOCULTURAL 

Antes de abordar este apartado, debemos reconocer la eficiencia de 

las organizaciones locales y su influencia determinante dentro de 

la estructura socioeconOmica de estas localidades. 

En este caso nos estamos reririéndo especr ricamente 

poblados de tipo rural y en transiciOn, ya que el urbano 

escasamente esta clase de estructuras organizativas 

probablemente, entre otras causas, al modo de 

a los 

presenta 

debido 

vida 

predominante, asr como a la tendencia marcadamente individualista 

en la estructura del migrante ser social. 
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5.4.2. ORGANIZACION SOCIOECONOMICA 

Hemos titulado este apartado asr debido a que creemos que el 

tipo de organización económica que se da en la regiOn <Milpa Alta> 

a través de asociaciones, juega también un papel fundamental en el 

desarrollo social de los poblados. 

Esta aseveración esta fundada en el peso social y cultural que 

tienen dichas organizaciones para definir no sOlo aspectos de 

fndole estt·ictamente económica, sino también el esquema de la 

organización local, las juntas de vecinos, la Subdirección, etc, 

Retomando lo anterior, estamos seguras de que esta fusión es 

positiva para el desarrollo de los poblados y que en la medida en 

que dichas organizaciones participen de manera integral en todos 

los aspectos, podr~n abarcarse un mayor nCimero de acciones, as1 

como resolver de manera m~s r~pida y eficiente los problemas de la 

comunidad. 

Es una posibilidad el paulatino aumento de estas organizaciones 

por lo que el Programa de Desarrollo recomienda la creación de una 

organización global que las reconozca a todas. Esta acción 

coadyuvar~ además al conocimiento preciso del nOmero de miembros. 

Actualmente existe la posibilidad para los habitantes de la 

localidad de comerciar individualmente o inscribirse en las 
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asociaciones existentes, sin embargo el Programa de desarrollo 

estimular~ la Tormación de organizaciones ya que, segan resultadas 

de la encuesta y entrevistas can autoridades, se Tacilita el 

procesamiento y la comercialización del producto ast 

adquisición de implementos y materiales. 

como la 

De esta manera, las acciones del Programa en materia económica 

tratan de abarcar el elemento central del desarrollo en la región: 

la Productividad económica. 

Aunada a la productividad, el Tomento al armado de 

económicas en los pobladas busca que ademAs 

corporativos, se generen lazos donde la quiebra 

organizaciones 

de los lazos 

económica de 

alguno de los integrantes es solventada por sus compa~eras, 

mientras saca adelante la producción. 
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5.5. EVALUACION Y RETROALIMENTACION 

5.5.1. EvaiuaciOn 

Las acciones especificas observadas por los Programas de 

Desa1-rollo para poblados en .:!.rea de conservaciOn ecolOgica, no 

est.:!.n e:<entos de requerir una autoevaluaciOn de los alcances 

propuestos, m.:!.xime si estas zonas son consideradas "estratégicas" 

para el resto del Distrito Federal. 

Amén de realizar juntas evaluativas por parte de la comunidad en 

el ecocentro y del seguimiento de los Programas por la 

CoordinaciOn de los mismos, el resultado de la aplicaciOn de estos 

instrumentos deber.:!. autoevaluarse por el mismo Programa, es decir 

se deber.:!. contar con una tabla evaluativa de los alcances/tiempo, 

para estimar los tiempos reales requeridos para la puesta en 

marcha de los programas de aplicaciOn de ecotecnias. 

Primordialmente, la premisa de incentivaciOn econOmica de los 

poblados dar.:!. pié a la formulaciOn de 

diversos sectores <cultivo de 

Tablas 

nopal, 

de avance 

huertos 

en los 

frutales, 

invernaderos, apiarios> que permita al evaluador tener un panorama 

claro de los beneficios que pueda estar obteniendo la comunidad. 

Por otro lado, se propone la mediciOn de los gastos semestrales en 

la red de agua potable, as1 como en la e.xtracciOn de agua de los 

pozos en cada poblado para determinar si existe una disminuciOn 
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considerable de los requerimientos por parte de la poblaciOn. 

La funciOn del ecocentro como mecanismo de vinculaciOn con la 

comunidad también requerir~ de una evaluaciOn especifica, para 

ello se deber~ plantear un programa de acciones a manera de 

calendario o ruta crt tica en donde queden plasmados 

tiempos/acciones y responsables de cada uno de ellos. 

El cumplimiento de los programas dispuestos por la CoordinaciOn 

del Ecocentro, dentro de un m~rgen razonable de ajuste, permitir~ 

verificar que su estructura se encuentre correctamente 

establecida. Para realizar la evaluaciOn anterior, deber~ tenerse 

presente las implicaciones que conlleva la puesta en marcha del 

ecocentro en el ~mbito econOmico, poH tico, social y cultural. 

Adem~s de los tiempos necesarios para lograr una 

paulatina por parte de la comunidad. 

aceptación 

Todos y cada uno de los obst~culos a los que se enfrenten las 

diversas acciones contenidas en los Programas de desarrollo 

deber~n ser expuestas en el seno de la CoordinaciOn del Ecocentro, 

a los representantes de las asociaciones productivas locales y a 

la comunidad en general. 

Otro factor que deber~ tenerse en cuenta para esta evaluaciOn es 

el nivel de interacciOn por parte de los organismos oficiales como 

son en este caso: la Cocoder, la Cgrupe, la Sedue, la Sarh y la 
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Sra; considerando que mientras mayor sea la comunicaciOn entre 

estos y el Ecocentro, existir&n m&s posibilidades de éxito en la 

implementaciOn de las acciones. 

Adem&s, se buscar& una amplia comunicaciOn con la comunidad, para 

que ella misma evalae los Programas y decida si los campos de 

acciOn san los adecuados o si requiere de un replanteamiento de 

alcances y metas. SOlo mediante este di&logo podr& tenerse un 

conocimiento claro de la erectividad de las acciones ya que tendr& 

el respaldo y la aprobaciOn de los benericiaros directos. 

Esta parte rererente a la evaluaciOn también llevar& impl1citas 

las posibles etapas de conrormaciOn de las direrentes &reas; es 

decir, los lapsas cronolOgicos para la puesta en marcha de una 

2ona de impiementaciOn totai de ecotécnias, no son los mismos que 

para una 2on.a servida por mecanismos convencionales, ya que en 

esta segunda ya se cuenta con una inrraestructura de apoyo que 

respalde las acciones, mientras que en la primera sOlo se cantar& 

con el soporte y aceptaciOn de la comunidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, es posible elaborar una matr1z que 

evalae las etapas en las que se van estableciendo los direrentes 

tipos de zoniricaciOn; as1 como las diricultades que se presenten. 
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5.5.2. Retroalimentación 

La etapa de retroalimentación se darA después de la evaluativa y 

consistirA en la evaluación global de los Tres Programas de 

desarrollo y en la determinación de los mecanismos que 

ayudar a evitar las posibles fallas o los impedimentos 

cumplimiento de las acciones formuladas para cada Programa. 

puedan 

en el 

Esta etapa consiste bAsicamente, en el anAlisis del funcionamiento 

de los Programas, considerando sus aciertos y sus fallas para de 

esta valoración, proponer nuevas alternativas que desemboquen en 

campos de acción espectficos. Esta retroalimentación serA vAlida 

e individual para todas las acciones contempladas 

Programas: mecanismos de incentivación y apoyo a la 

en los 

producción, 

alternativas de implementación de ecotécnicas en lote tipo, 

mejoramiento y ampliación de vtas de comunicación, factibilidad 

del ecocentro, etc. 

Para abarcar adecuadamente la fase de retroalimentación no deberA 

perderse de vista que el carActer normativo de los Programas en 

relación al surgimiento de asentamientos irregulares en los 

poblados, antepone la ocupación de las superficies aptas para 

habitación como zonas altamente productivas a cualquier otro tipo 

de polttica coercitiva, como solución al problema de invasiones. 
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RECOMENDACIONES PARA APLICACION DE LOS PROGRAMAS 

Antes que nada deberA tenerse en cuenta que las acciones de los 

Programas van dirigidas a comunidades con un grado extremadamente 

alto de cohesiOn e identidad que se acentúa en el caso del 

poblado Rural y el de TransiciOn <en el Urbano disminuye 

sensiblemente>, de tal manera que no se deberA percibir a la 

estructura de la comunidad coma una mera receptora de las acciones 

del Programa sino como la columna vertebral para el logro de las 

mismas. 

Creemos que la concertaciOn can los habitantes es vital, ya que 

serAn ellos mismos quienes acepten o rechacen la normatividad y 

las recomendaciones dispuestaa por las 

elementos a nuestra favor es el tamal'io y 

Programas. Una de 

la tipolog!a de 

las 

las 

localidades, las cuales difieren completamente de las centras 

urbanas. 

El habitante rural estA conciente de la belleza de sus pobladas y 

unicamente requiere de la flexibilidad de una metodalog!a que le 

ense~e la manera de convivir de una mejor manera en armenia con su 

ecosistema, pero a diferencia del urbano, el habitante rural 

escucha y se encuentra mucho ~s capacitada a aceptar 

modificaciones a su manera de vivir. 

En segundo lugar estA la camunicaciOn que logre generarse can las 
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instancias gubernamentales y la erectividad de la misma. 

Dependiendo de la rortaleza y continuidad de estas relaciones se 

podr~n llevar a cabo las acciones de incentivación productiva. 

La Cocoder en su car~cter de autoridad normativa, deber~ 

comprometerse a salvaguardar estrictamente los intereses de la 

comunidad, convirtiéndose en el organismo encauzador del 

desarrollo del Area de ConservaciOn Ecológica, en el ~mbito 

r!sico-espacial, económico y social. De este modo, se procurar~ 

evitar la controversia entre las acciones de la Coordinación 

General 

Cocoder. 

de Reordenación Urbana y Protección EcolOgica y la 

Finalmente, convendr!a recordar la trascendencia del papel que 

juega el Ecocentro para la coordinación de las acciones. Si bien 

es cierto que la comunidad puede llevar a cabo todo lo dispuesto 

por la normatividad y las recomendaciones, el apoyo técnico 

resulta indispensable. Mediante su puesta en marcha queremos 

acabar con la planeación a distancia, es decir, sin conocimiento 

preciso de las realidades sociales que se est~n gestando al 

interior de las comunidades. 
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MA!R[I OE RECOMEN[IAC!ONES PARA V!VIE~OA 

?OBlADO URBANO ?OBLAOO OE TRANSICfON POBLADO RURAL 
--.-- ,' 

SUBARfAS SUBAR[AS ·.: . .::·,,··. SOBARE AS·. 
_____________________________________________________________ .;._ ___ .• -·-.-'---:-.7,,7--~-..:~~;_:---:.::-.:.------~·.,.;_ ________ _ 

Z!CE ZSMC .zicE·:· istlc < - ZIIE IICE ISMC 
________________________________________________________________ ..,: __ _..:,_~.:..:...;__,,;,_:.._-:~~~--:;_·_..;._._. ----------------------

TAMA~O RECOMENDADO 
PARA lOTE TIPO M1 600 250 lOO 6000 1500 

COff JCIEHTE OE OCUPACION 
DEL SUELO ICUJI . 25 . 7 .05 '14 

COEFICIENTE Dl Ul!LllACIOH 
DEL SUELO ICUSI 1.2 1.5 1. 2 1.3 1.5 1.2 l. 2 

DENSIDAD fHAB/HAI 75 140 18 60 100 10 40 

CLAVE: 

IITE VIVIENDA EN ZONA DE IMPlfMEHTACIOH TOTAL DE ECDTECHIAS 
IICE VIVIENDA EN ZONA DE IMPlEMEHTACIOH COMPLEMENTARIA DE ECOTECNIAS 
ISMC VIVIENDA EN ZONA SERVIDA POR MECANISMOS COHYENCIONALES 

Al TER NATIVAS PARA UN DESARROLLO 
URBANO INTEGRAL DENTRO DEL 
ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DEL D. f. 

400 

.45 

t.6 

150 



MATRIZ DE RECOMENDACIONES TIPOLOGIA DE POBLADOS 
PARA USOS COMPLEMENTARIOS 
A LA HABITACION URBANO 

SUB AREAS 

ZICE zsnc 

VIVIENDA 

HABITACION UNIFAMILIAR 
CONJUNTOS HABITACIONALES 

INSTALACIONES DE APOYO 
A LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS LOCALES 

INDUSTRIAS LOCALES 
AGROINOUSTRIAS 
PLANTAS ENLATADORAS 
PLANTAS OESHIORATADORAS 
PLANTAS PROCESAOORAS 

INSTALACIONES DE APOYO 
Al USO DE ECOTECNIAS 

CLAVE 

l RECOMENDABLE 
2 NO RECOHENDABLE 

alternatlvaa para un deaarrollo 
urbano Integral dentro del 
érea de conservación ecológica del D.F. 

DE TRANSICION RURAL 

SUB AREAS SUB AREAS 

ZITE ZICE zsnc ZITE ZICE zsnc 

1 1 2 .. 

1 1 2 
1 1 2 . 
L 1 2 
2 1 2 



RECOMENDACIONES PARA 111PLEMENTACION 
DE ECOTECHIAS EH LOTES TIPO 

VIVIENDA ZSMC 

AGUA 

ENERGIA 

TRATAH!ENTD DE DESECHOS 
SOLIDOS Y l!QUIOOS 

TIPOLOGIA 
ZICE 
• 

zm 
' CLIHATl1ACION PASIVA O DISENO BIOCLltlATICO EN NUEVAS CONSTRUCCIONES 

CULTIVO DE ARBOLES FRUTALES Y/O HORTALIZAS 

1 ECOTECHIA 

CLASlflCACION DE LA BASURA 
PRDDUCCIOH DE ALIHENTOS A BASE DE HIOROPOHIA 
EHPLEO DE MATERIALES COll-O: ADOBE, PIEDRA, BLOQUES DE TIERRA 
C011PACTADA, ESTABILIIADDOS Y tlADERA 
GALLINERA-CONEJERA O ESTABLO PORQUERIZA CRIANZA DE ANIHALES 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS COttO: 

ESTRUPANEL, PANEL Y, AUTOPORTANTE 
PLACRETD. SISTEtlA SUFRE. SISTEtlA NOVATEC. 

CUL mo VERTICAL DE HONfALIZAS 

CAPTACION PLUVIAL 
CAPTACION, ALtlACENAMIENTO. PURIFICACION Y UTILIZACION DEL AGUA PLUVIAL 
REUTILIZACION DE AGUAS GRISES PARA RIEGO: FOSA DESNATADORA Y 
fil !RO BIOLOGICO 
E11PLEO DE AHORRADORES DE AGUA 
UTILllACION DE fil IROS DE AGUA: 

COHPOSTADOR 

DE OLLA, DE AGUA INTERHlfENTE. CASERO 
LAGUNAS ARTIFICIALES PARA RIEGO 

HORNO SOLAR, ESTUFA Y PLANCHA SOLAR 
coucrom SOLARES y TERMOTANDUE 
FRESQUERA 
REFRIGERACION SOLAR 
OlGESTOaES PARA GRANJAS RURALES 
USO Y PROOUCCION DE METANO 
MURO TROllBE 
FOTOCHDAS SOLARES 
LUMINARIAS SOLARES PARA ALUHBRADO PLIDLICO 
AEROGEHERADORES 
DESHIORATADOR DE ALIHENlOS 
IlUHINACION NATURAL 

SIRDO-HUHEOO 
SIRDD-SECO 
DIGESTORES 
LETRINA COl1POSTADORA 
LETRINA VENTILADA MEJORADA 
RETRETE DE ABONO O BIOPOT 
BASON O CLIVUS 
LETRINA ABDNERA ALTERNANTE 

• RECOHENDABLE 
,•lternatlvaa para un desarrollo me .... ZONA SERVIDA POR HECANISttOS CONVENCIONALES 
urbano Integral dentro del ZICE .... ZONA DE IHPLEMENTAC!ON COHPLEHENTARIA DE ECOTECNIAS 
,irea de conservación ecológica del D.F.ZITE .... IONA DE IHPLEHENTACIDN TOTAL DE ECOTECNIAS 
1 



CONCLUSIONES 



A manera de epilogo, queremos hacer una serie de observaciones 

reTerentes a cada uno de los capitules no queriendo anteponer 

nuestros puntos de vista, sino simplemente resaltar una serie de 

inquietudes que nos llamaron la atención. 

Una realidad es que la planiTicación del Distrito Federal se ha 

dado a través de a~os de experimentación, y si bien es cierto 

que se han presentado avances, no hemos logrado retomar nuestros 

Tracasos y seguimos aTerrados al idealismo del gran cinturón 

verde que rodea a la ciudad. Debemos estar concientes de la 

enorme necesidad de este espacio para regular el 

la esta gran urbe. 

ecosistema de 

Actualmente, creemos que ya no es v~lida la politica de creación 

de grandes espacios verdes como en la época de los Parques 

Nacionales del sexenio del Presidente Cardenas, no requerimos de 

mecanismos que ataquen tangencialmente el problema sino que lo 

resuelvan de manera segura. 

Por otro lado, la particularidad del marco juridico nos hace 

pensar en un sistema claramente inclinado hacia la preservación de 

las zonas con potencial ecológico pero por desgracia, la realidad 

nos muestra que aCin las leyes m~s im¡iur:. ·~<'S como la Pt•Jpia 

Constitución han sido ignoradas en pos de la especulación de zonas 

aptas para crecimiento urbano. 
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La planeaciOn de las zonas ecolOgicas debe ser respetada y hacerse 

respetar; en tal sentido el marco jurl dice no debe verse sOlo como 

un mero obst~culo administrativo. 

Du1·ante su apartado respectivo al marco jurt dico, este trabajo 

analizo los arttculos que IMs directamente ata~en al campo del 

desarrollo urbano en conjunciOn con la ecologta. Realmente 

pudimos constatar que existen documentos, leyes, artt culos, 

normas, etc. y toda una gama de elementos normativos que 

justirican nuestra aseveraciOn sobre los esruerzos y el interés 

que las autoridades y grupos de diversos sectores han mostrado. 

En la actualidad, la regionalizaciOn del ACE se genera 

atendiendo a las siete delegaciones que la conrorman pero 

ignora las caractert sticas fl sicas y econOmico-productivas de 

las diversas micro-regiones que la integran. 

Por otro lado, la metodologta para conocer la estructura 

particular del ~rea de conservaciOn debe ser completamente 

direrente a la zona urbana, en esta se cuantirican sus ~reas 

aptas para ocupaciOn habitacional con la rinalidad 

poltticas de redensiricaciOn que resuelvan el 

vivienda, mientras que la zona de conservaciOn 

apoyo a la producciOn agrtcola de la entidad. 

de proponer 

déricit de 

debe ser el 

A través del estudio preliminar llegamos a conocer de modo somero 
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las caractertsticas de los poblados; sin embargo, la dificultad 

en la obtención de la información no nos permitiO contar con los 

datos m~s 1-ecientes de cada localidad, lo cual hubiera 

.~ de la investigaciOn. 

gran realidad es que el ACE cuenta con escasos mecanismos y 

polt ticas 

parciales 

especificas para su 

para poblados rurales 

territorio. Los Programas 

son los instrumentos que 

intuitivamente han intentado regular de una manera incipiente la 

planeaciOn dentro del ACE; sin embargo, creemos que estos 

mecanismos se encuentran aún en una etapa embrionaria y que 

deber~ trabajarse mucho sobre ellos para lograr encauzar la 

verdadera diramica del crecimiento de esta parte de la ciudad. 

Esta conclusión parece impresionante si tomamos en cuenta que 

est~mos hablando de poco ~s de la 

Distrito Federal. 

Cuando nos dimos a la tarea de 

mitad del territorio del 

llevar a cabo este trabajo 

realmente desconectamos el acervo o la cantidad de informaciOn 

de la que pudiesemos apoyarnos y , al mismo tiempo, generar. En 

la bCisqueda de elementos para conformar nuestro marco conceptual 

conocimos la perspectiva de planeaciOn que pueden llegar a 

parmitir las ecotecnias. Hasta hoy, se han escrito una cantidad 

importante de obras resaltando las cualidades de la utilizaciOn 
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de las tecnologras alternativas a nivel de casa-habitacion, pero 

se cuenta con muy poca investigaciOn en el campo de la 

El presente trabajo planeaciOn ecolOgica a grandes escalas. 

intenta de alguna manera, incursionar en este _campo para 

proyectar el aprovechamiento de dichas tecnologras en la 

salvaguarda del .1rea 1-ural m.1s importante del Distrito Federal. 

Al describir los 3 poblados en conjunto se ha pretendido que al 

mismo tiempo, se logren percibir los elementos que los 

homogeneizan como células componentes del ACE, 

caracterrsticas que los distinguen y tipirican. 

asr como las 

Debemos subrayar que haber realizado un apartado exclusivo para 

el análisis del sitio no tiene la rinalidad única de describir 

las condiciones naturales que presenta la zona, sino el 

enratizar su importancia como espacio ecolOgico receptor de los 

asentamientos humanos. 

Al mismo tiempo que analizabamos los elementos que en mayor 

medida arectan los ecosistemas particulares de cada poblado, 

detectamos que estos inrluyen sobre todo en los aspectos de 

manejo de desechos, captaciOn de agua, desalojo de aguas 

servidas, entre otros. De esta manera determinamos que en las 

.1reas urbanas de los poblados los erectos nocivos tienen que ver 

prioritariamente con el manejo de los servicios y la 

inrraestructura. 
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En la medida en que estos asentamientos carecen de mecanismos 

adecuados para disponer de sus desechos o de obtener recursos, 

el impacto sobre la ecolog!a es mayor. 

La conclusión anterior no quiere decir que creamos que la mejor 

solución sea incrementar la capacidad en las redes y colectores 

existentes de manera que cubran las Areas que carecen de los 

servicios. Esto ser!a reincidir en el c!rculo vicioso del manejo 

convencional y redundar!a en un deterioro paulatino de la 

Por el contrario, al mencionar la relación entre 

servicios/deterioro ecológico tocamos tangencialmente 

región. 

falta de 

lo que 

consideramos el punto clave del esquema para el desarrollo 

integral: el proporcionar bienestar a la población 

respetando el entorno ecológico. 

Sin embargo, esta posibilidad sólo podrA ser realizada en la 

medida en que los habitantes asimilen los mecanismos alternos 

como elementos vAlidos para satisfacer sus necesidades. Esta 

aseveración se apoya en el conocimiento de la estructura social 

de los habitantes y su grado de identidad como miembros de 

comunidades rurales. Tanto el habitante urbano como el habitante 

rural estAn expuestos a carecer de los servicios m!nimos en su 

lote; sin embargo, mientras que el urbano cree que las 

autoridades deben de resolverle sus problemas; el habitante 

rural adopta una postura diferente ya que en la mayor!a de las 

ocasiones, esta acostumbrado a vivir generando por ~l mismo sus. 

elementos de confort. 
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Esta disociaci6n de mentalidades se torna,interesante si 

en cuenta que, para -Fines qe zoni-ficaci6n¡ los dos 

habitante viven insertos en una gran urbe. 

tomamos 

tipos de 

Por otro lado, cuando analizabamos la estructura social y cultural 

de los habitantes de los poblados con la -finalidad de establecer 

nuevos modos de organizaci6n social, dabamos por hecho que los 

existentes no servirian para apoyar las premisas de los nuevos 

programas de desarrollo; sin embargo cuando tuvimos la oportunidad 

de observar m.1s a -Fondo los modos de operaci6n de estas 

organizaciones, reconocimos que realmente los campesinos conocen 

el mejor modo de organizarse por lo que s6lo podriamos hacer 

algunas recomendaciones, las cuales estaban dispuestas a valorar y 

aceptar en la medida que no aí-ectaran sus intereses. 

Analizando los 5 casos donde se ha experimentado con ecot~cnias 

del capitulo 4, podemos observar que pertenecen a tres grandes 

.1reas que tienen que ver directa o indirectamente con la 

generaci6n de vivienda. Por un lado est.1 SEDUE, en otro INFDNAVIT 

y FOVISSSTE, y en el tercen:i se encuentran grupos particula1-es que 

han optado por la utilizaciOn de las tecnolog!as alternativas como 

una opciOn a sus necesidades. 

Durante el desarrollo de esta parte del trabajo nos dimos a la 

tarea de revisar si dichos proyectos habian o no sido realizados. 

Curiosamente los planteados por grupos privados culminaron con la 
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construcciOn mientras que los 2 de la Sedue quedaron sOlo como 

proyectos. Esta particularidad demuestra entre otros aspectos, que 

poi- un lado, la iniciativa privada ha dispuesto de mayores 

recursos para incursionar en el mundo de las ecotecnolog1as; 

mientras que las entidades ot=iciales han optado por canalizar 

mayores recursos a la construcciOn de prototipos de vivienda 

convencional. Es probable que también esto indique -falta de apoyo 

técnico especializado por parte de la Sedue. 

A pesar de que el desarrollo de la tecnolog1a alternativa aan se 

encuentra en un periodo de experimentaciOn creemos que el invertir 

en su utilizaciOn a niveles multit=amiliares representarla mayores 

ventajas que pérdidas para las instituciones gubernamentales. 

En base a la revisiOn de la estructura interna de la Cocoder 

mediante sus organigramas -funcionales, pretendimos en un primer 

momento desechar este organismo por carecer de -fuerza y 

organizaciOn para coordinar el territorio 

ca! mos en la cuenta de que al hacer 

del ACE; sin embargo 

esto, estimulabamos la 

t=ormaciOn de mayor complejidad con la creaciOn de algan 

similar que tomara el lugar de la Cocoder. 

organismo 

Con esta perspectiva analizamos nuevamente la organizaciOn de la 

Cocoder y estructuramos algunas -funciones que estimamos necesarias 

para lograr un mayor grado de operatividad. El resultado de tal 

acciOn -como lo analizamos en el apartado correspondiente- t=ué la 
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conservación de la Cocoder como organismo coordinador 

algunas modi-Ficaciones en su estructut-a interna. 

Probablemente pudimos habernos ahorrado ese trabajo si 

observando 

desde un 

principio hubieramos hecho caso omiso a los problemas operativos 

que la Cocoder presentaba, pero es una realidad que nos preocupa 

pro-Fundamente ya que estamos seguras de que para llevar a buen 

término cualquier acciOn de planeación, es necesario contar con 

una cabeza rectora. 

Como puede pet-cibit-se en el desarrollo de las propuestas, la razón 

de las mismas no es que se piense que los programas de desarrollo 

no sean el instrumento su-Ficiente para llevar a cabo la ordenación 

del Area de Conservación, realmente creemos en su e-Fectividad pero 

estos deben atender a las condiciones propias de cada ~rea y, en 

este caso, al potencial productivo que particulariza a la zona. 

El tema de la casa autónoma rural lleva muchos al"íos debatiéndose 

en el mundo y nuestro país no es la excepción. Sabemos que el uso 

de las tecnolog!as alternativas ha sido asociado ocasionalmente 

con grupos de ~s alto poder económico debido a la so-Fisticación 

de algunos de sus implementos (celdas -Fotovolt~icas, colectores 

solares, entre otros>. Probablemente esta percepción se deba a que 

han sido grupos escasos los que se han aventurado a la utilización 

de este tipo de tecnolog!as alternas COyameyo y Tlalpuente> en su 

vida diaria. 
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Por otro lado, en la Ciudad de México, como lo analizamos en el 

cap1 tulo 4, también se está implementando el uso de las 

ecotecnolog1as en los estratos medios; como lo es el caso de 

Fuentes Brotantes y la unidad habitacional Pedregal Imán. Sabemos 

que la aplicación a nivel masivo de las ecotécnias en algunos 

casos no ha tenido el éxito esperado y se han presentado 

problemas serios; sin embargo debe tomarse en cuenta que adn se 

está experimentado y en la actualidad los resultados de las 

ecotecnias a nivel de conjuntos habitacionales se encuentran en un 

proceso de evaluación y retroalimentación, que nos llevará a 

conocer cuales son los obstáculos para su ~uncionamiento. 

11 La vivienda aut6noma rural. tiene eran im.porlancia en 

cuaLquier pa.1 s, pero en eL caso de 

adoptar y apoyar este m.odeLo 

Héxico 

porque 

es indispensabLe 

representa una 

posibiLidad de ahorro en com.bustibLe convencional. no 

renovable. La enere1a solar es un recurso que estam.os 

oblieados a aprovechar si consideram.os que nuestro pa1s 

recibe un al to erado de insolación ... .,«> 

Debemos tener claro que el uso de las tecnolog1as alternativas 

llega a su máximo desarrollo cuando se practica a nivel 

multi~amiliar, como es el caso de los conjuntos habitacionales, ya 

que ademAs del bene~icio comunitario se logran obtener ahorros 

importantes en mantenimiento y reposición de los materiales. 

(:l) ot.r6n, Etvi.ro., 11 La. cCL&a. rura.t a.u.t.oaufi.ci.enle 11 
••• ent.revi.at.o. con 

el Ing. Rob<>rlo Mo.rdn, en rev,clo. Inform.ación Cient1fica Y 
Tecnol.Osica. vot. e,. No. :lS.4,. M~xi.co, o. F •• M-:i.rzo de :lPBcS. 
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Desde la perspectiva anterior y tomando en cuenta que el campo 

de aplicación de las ecotecnolog!as y sus benericios se 

originan desde la sencilla captación de las aguas pluviales 

hasta las celdas solares, los poblados rurales se plantean como 

lugares aptos social y económicamente para su utilización. 

Como lo mencionamos párraros arriba, no estamos en contra de la 

zoniricación de un programa de desarrollo para lograr los 

objetivos requeridos. Sin embargo la direrencia 

zoniricación derinida por la planeación oricial y la 

por nuestra propuesta puede resumirse en dos puntos: 

entre la 

estipulada 

Primeramente, la zoniricación propuesta en los programas de 

desarrollo oriciales espera ser respetada ya que constituye una 

normatividad que retoma lo existente en el poblado e impone la 

manera de como deberá ser en el ruturo, por otro lado, el 

planteamiento ecológico derine las zonas en runción de sus 

potencialidades productivas y recomienda la manera de 

estructurarlas en base a las actividades de sus habitantes. 

En segundo lugar, la planeación oricial parte de la totalidad del 

poblado y estableciendo zonas con características semejantes, 

segmenta a la localidad mediante la implementación de zonas 

homogéneas, en donde los ractores de densidad de población, usos 

de suelo, servicios e inrraestructura <entre otros) rigen la 

derinición de unidades homogéneas. En el planteamiento ecológico, 
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la utilidad de las zonas homogéneas se establece exclusivamente a 

nivel de anteproyecto o análisis; puesto que es el lote tipo con 

sus caracterr st icas inherentes, el elemento básico para la 

propuesta de una zonificación que genere el desarrollo integral. 

Dentro de las visiones futuristas que puedan formularse en torno 

al área de conservación ecológica y al Distrito Federal en su 

conjunto, una situación que no podemos esperat· es que los futuros 

asentamientos humanos cuenten con todos los servicios 

regularmente, como medianamente los tienen ahora. El futuro 

desarrollo urbano deberá tener en cuenta la creciente escasez de 

recursos y apegarse a estrictas normas para su maximizar su 

aprovechamiento. 

Mientras trabajamos en el análisis de toda la i nformac i!:ln 

recopilada nos asaltó una duda con respecto a la 

metodológica escogida.dPor qué si habramos determinado 

propuesta 

que. los 

programas actuales de desarrollo para los poblados en ACE tenr an 

graves deficiencias asr como un desapego total de la realidad 

nuestra propuesta derivaba precisamente en programas de 

desarrollo? .•. Después de meditar largamente en esa inquietud nos 

dimos cuenta de que en realidad la forma de presentación no era lo 

que fallaba, sino las bases metodológicas del contenido; es decir 

primeramente esta el hecho de que los programas actuales parten de 

grandes zonificaciones donde homogeneizan los usos del suelo, sin 

tomar en cuenta a los lotes cuya zonificación esta globalizando. 
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Por el contrario, la Tinalidad 

precisamente lo contrario: ordenar 

partes iniciando por el lote. 

del desarrollo integral 

el todo en TUnción de 

es 

las 

En segundo lugar, esta el hecho de que la polftica general de los 

programas OTiciales antepone el ordenamiento de los usos del suelo 

como eje rector del desarrollo, mientras que el desarrollo 

integral esta sustentado sobre la base del aprovechamiento 

productivo de la zona. 

De esta manera, llegamos a la conclusión de que la Torma de 

presentación no determina el alcance de 

metodolog!a, sino es el contenido. 

los resultados de una 

Nuestra intención no es plantear una perspectiva 

para el lrea ecológica del Distrito Federal, 

creemos que aún estamos a tiempo de cambiar 

planeación en el ~rea. 

por 

el 

catastróTica 

el contrario 

rumbo de la 

Finalmente, queremos hacer patente la importancia de encontrar 

nuevos horizontes para la conservación de la potencialidad de los 

ecosistemas que contienen numerosos casos de ~reas urbanas en 

nuestro paf s. Si bien la Ciudad de México como Ten6meno urbano ha 

sido estudiado en todos los niveles y por diversas instituciones 

locales y extranjeras, integrando al Area de Conservación a estos 

estudios, creemos que no se le ha concedido la atención 

a esta última. 
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Gran parte de la riqueza ecol6gica del valle de México se ha 

perdido, el ACE constituye un resabio de la misma y estamos a 

tiempo de confrontar y replantear su destino. Si no es la 

planeaci6n integral el instrumento que nos 

anterior cuando menos al aceptar que esta tarea 

necesaria, ya habrémos dado el primer paso. 
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10.- SAN LORENZO TLACOYUCAN. 
VIVIENDA. PANORAMA DE LAS ZONAS 
DE CONSOLJDACION HABITACIONAL 
UBICADAS EN EL LIMITE ORIENTE DEL 
POBLADO. 
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l..SAN JUAN IXTAYOPAN. 

:,;¡j,¡··'f'if~,; 
LIMITES. ASPECTO DEL LIMITE 
ORIENTE, INVASION DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES Y DETERIORO DE LA 
IMAGEN 

[ 
~' 
~\' 
f~-

'·-.~~If3···,·,:;:';~~~;~~--~;-';;:;.c~fe.ili~~~~lm~tt7~lt~~~~~~\1J ~-
.. l ···1 
1 
l ·:¡ 

·J 

5.SAN JUAN IXTAYOPAN. 
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<~:·J 8.SAN JUAN IXTAYOPAN. 
·::j LIMITES. ASPECTO DE LA CALLE CAMINO 
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7.SAN JUAN IXTAYOPAN. 
LIMITES. VISTA POSTERIOR DEL CONJUNTO 
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EQUIPA'TllENTO. PANORAMICA DEL CAMPO 
PARA PRACTICA DE FUTBOL LOCALIZADO 
AL NOROP.l"~'TE DEL POBLADO. A LA 
IZQUIERDA AREAS DE CULTIVO COLINDANTES. 
AL FONDO, INICIO DE ZONA CHINAMPERA 
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EQUIPAMIENTO. IZQUIERDA, CENTRO DE ¡: 
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área de conservación ecológica del D.F • 
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SAN JUAN IXTAYOPAN. 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. LOCALIZACION 
DE INVERNADERO SOBRE LA CALLE DE LA 
BARRANCA, EXTREMO PONIENTE DEL POBLADO. 
A LA IZQ. TRABAJOS DE AMPLIACION DE 
AREAS HABITACIONALES. 



·j· alternativas para un desarrollo 
· urbano integral dentro del 
j área de conservación ecológica del D.F. 
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66.- SAN JUAN IXTAYOPAN. 
SERVICIOS. VISTA DEL CANAL AMECA, 
BORDO QUE DELIMITA LA EXPANSION DE LAS 
ZONAS HABITACIONALES, EXTREMO NORTE; 
A LA IZQUIERDA, CAMINO DE ACCESO A 
LAS ZONAS DE CULTIVO. 





AIPENDílCE C 

METODOLOGIA DE MUESTREO Y 
APLICACION DE ENCUESTAS 



De manera complementaria a la metodolog! a descrita en 

cap!tulo, se realizaron una serie de cAlculos que nos 

el segundo 

permitieran 

aplicar la encuesta en un tamano predeterminado de 

cada uno de los 3 poblados seleccionados. A 

muestra a 

cont i nuac i6n 

realizaremos una breve descripción de la técnica utilizada para 

determinar el tamano de las muestras. 

Procedimiento por fórmula para estimación del Tamano de la 

muestra. 

Para determinar el método a seguir para el cAlculo de la 

muestra, se procedió a deTinir dos parAmetros de posibles 

respuestas al modelo de encuesta aplicada las numéricas 

(ingresos, 

domicilio, 

residencia, 

edades, 

etc) y 

motivos 

detectados, etc). 

miembros de Tamilia, antigüedad 

las no nwnéricas (lugar anterior 

en 

de 

de cambio, problemas importantes 

Del universo de preguntas numéricas se obtuvo la desviación 

estandard mediante el calculo realizado sobre 15 encuestas 

piloto. 

Por otro lado, las preguntas no numéricas Tueron catalogadas 

caliTicAndolas con posibles respuestas de verdadero y falso; de 



las cuales se obtuvo el error rn.1ximo permitido por eL 

in.vestit;ador. 

Finalmente de los diversos tamai'íos de muestra, resultado del 

procedimiento anterior, se definió aquella que resultara mas 

"económica" que en términos de muestreo significa el tamaf'ío 

m1nimo de muestra que sea representativo en función del tamaf'ío 

de la población a encuestar y de la plantilla de encuestadores 

(2). 

Formula utilizada para 

estimación del tamaf'ío 

representativo de 

muestra u.> 

n. 

N 

N 2 

<:N-t::> D+ 2 

don.de: 

PobLaciOn. estimada 

o 2 s 2 desviación. estan.dard 

o pq .p verdadera 

D = 8
2 

4 

q faLsa 

.. B determinada 
por in.vestit;ador 

2000 

E:rror rn.1ximo 
aceptado 

0.003 

El siguiente cuadro presenta de manera sintética el nClmero de 

muestras representativas en comparación con las encuestas 

aplicadas: 

<USchea.ffor 
arupo Ed 

Rl 
lor 

e hard L. y Mendenha.ll, Wi.lti.o.m "Elemenlos de mueslreoU 
a..l Iberoo.m•ri.ca.na., MéMi.co i.08!5, p. 227 



Poblado muestra representativa encuestas aplicadas 
(según f'Ormula) 

*San Juan Ixtayopan 17 33 

* San Juan Tepenahuac 18 30 

* San Lorenzo Tlacoyucan 11 30 

Como puede observarse en el cuadro, el número de muestras 

requeridas no presenta grandes variaciones; esto es debido a los 

resultados obtenidos por la aplicación preliminar de la encuesta 

pilOto, la cual presento un nivel menor de variación de respuestas 

en el caso de San Juan Ixtayopan y en San Lorenzo Tlacoyucan, 

mientras que se incremento en San Juan Tepenahuac. 

Dentro del cuadro, también puede apreciarse que el número de 

encuestas aplicadas rebaso en algunos casos, en ~s del 1001., a 

las requeridas por muestreo, esto se hizo con la -finalidad de 

obtener un margen de seguridad que nos permitiera desechar 

aquellas encuestas cuya aplicación o resultado no hubiera sido 

del todo satis-factorios. Sin embargo, podemos a-fi1-mar que esta -fué 

una medida innecesaria ya que la mayor parte de los encuestados se 

prestaron a colaborar de buen grado, por lo que el nivel de 

utilidad de la encuesta resulto con-fiable. 
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PROTOTIPO 2 
POBLADO -----------DELEGACIClll _________ _ 

_EEC~A----------------
HORA.._ ---- - - --- - - -- -
ZONA. - - - - - - - ________ _ 

------------------------------------------------
-------------------------------------~O-E~CUES'L\. _____ _ 
ENCUESTA PILOTO 

A. PATRON SOCIAL 

• SEXO M---- F 
• No. MIEMBROS ----2-3 

DE FAMILIA ----3-4 ____ 4-15 

----15-m6a 
• ANTIGUEDAD EN DOMICILIO 
---11 me•••-1 ano ___ 15 - 8 ano• 
---1 ano-15 anoa ---ª - 115 anoa 

---111 - m•• 
• EDAD DEL ENCUESTADO ___ _ 
Y MIEMBROS DE FAMILIA---•---• 

;-LUGA_R_ AÑ0

TERicii'l-i:iE-REsiiiENCIA 
---D.F. -----POBLADO BASE 
---EDO.VECINO ----EXTRANJERO 
• MOTIVOS DE CAMBIO 
---ECONOMICOS ----SOCIALES 
---PERSONALES ----OTROS 
• .. CUALES CONSIDERA QUE SON LOS 

PROBLEMAS MAS IMPORTANTES EN 
EL POBLADO? 

---SERVICIOS ---TRANSPORTE 
---EQUIPAMIENTO ---CULTURALES 
---RECREATIVOS FUENTES DE 
---OTROS ---TRABAJO 
• OPINION ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

AGRICOLA Y GENADERA EN LA LOC.? 

• EXISTE ALGUNA ORGANIZACION O 
JUNTA DE VECINOS EN SU BARRIO? 

---81 ____ NO ---- NO SABE 
• CUAL?-------------------------
• A QUE SE DEDICA ESTA ORGANIZ.? 

• TIENE UD. PARTIC. ACTIVA EN 
ALGUNA DE ELLAS? --- SI ----NO 
• EN QUE?-----------------------
• EXISTE ALGUNA PERSONA IMPORTANTE 

QUE UD. CONOZCA EN EL POBLADO? 
---SI ___ NO ____ NO SABE 

QUIEN?-------------------------

B. PATRON ECONOMICO 

• OCUPACION 
PROFESIONISTA 
OBRERO 
EMPLEADO 
CAMPESINO 
TECNICO 
ESTUDIANTE 
AMA DE CASA 
OTRO 

• LUGAR DE TRABAJO 
----D.F -----A. URBANA 

- - - _POB.BASE--- -EDO.PROX. 
----MISMO POB. ____ OTRO 

• SECTOR ECONOMICO ___ 1 ___ 2 ___ 3 ___ 0TRO---

• INGRESOS MENSUALES 
- - - - 2150 - 400,000 
- - - - 400 - 1100,000 
---- 800 - 8150,000 

8110 - 1 '000,000 
---- 1'000 - 1'300 
---- 1'300 - 1'150D 
---- m6a da 1'1500 

• ••• CUANTOS MIEMBROS DE 
LA FAMILIA TRABAJAN? 

----2 ---3-4---m•• de 4 
OCUPACION - -LUGAR DE 

TRABAJO 

• MODO DE TRANSPORTE AL 
LUGAR DE TRABAJO 

---A PIE ---AUTOMOVIL 
---PESERO ---R-100 
---mULTIMODAL ---OTRO 

• ... CUANTO TIEMPO EMPLEA? 
----30mln ---1-1.15 hora 

----1.15 m6a 



alternativa• para un 
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-------------------------------------------
C. PATRON CULTURAL 

• ... EN SU FAMILIA HAY MIEMBROS 
QUE ASISTEN A LA ESCUELA FUERA 
DE LA LOCALIDAD? 
---SI _____ NO 
• ... DONDE? 
---POB. BASE ___ DEL.VECINAS 
___ POB.VECINO ___ EDO.VECINO 
--- OTRO ---CENTRO DEL D.F. 

• ... CONOCE UD. CUAL ES EL DIA 
FESTIVO DEL POBLADO? 

• EN LA ULTIMA CELEBRACION ... 
ASISTIO UD. A LA FIESTA? 
----- SI ----- NO 

• DE QUE MANERA PARTICIPO? 

• ... LE GUSTA LA CALLE DONDE VIVE? 
----SI ____ NO ____ NO SE 

• POR QUE?-------------------

• ... LE GUSTA EL ASPECTO DE SU 
POBLADO? ___ s1 ___ NO ___ No SABE 
• POR QUE?-------------------

D. PATRON VIVIENDA 

• ... SU CASA CUENTA CON1 
---A.POTABLE ---VIGILANCIA 
---DRENAJE ---LIMPIA 
---FOSA SEPTICA ---TELEFONO 
---ELECTRICIDAD ___ GAS 

• ... DONDE ASISTE REGULARMENTE A 
COMPRAR LOS ALIMENTOS BASICOS? 
---MISMO POBLADO ---EDO.VECINO 
___ poa. VECINO ---CENTRO DEL 
---OTRO D.F. 

• ... DONDE ASISTE UD. AL 
MEDICO? 
---MISMO POB. ___ EDO.VEC. 
---POB.VECINO ___ CENTRO 
___ OTRO DEL D.F. 

• .. Y EN CASO DE REQUERIR 
DE UN ESPECIALISTA? 

___ POB.VECINO---CENTRO DEL 
---ECO.VECINO D,F. ____ OTROS 

• ... REGULARMENTE, CUALES 
SON LOS LUGARES DE DIVER• 
SION QUE FRECUENTA? 
---DEPORTIV·----PARQUES 
---FERIAS ____ CINES 
---TARDEADAS---LIENZOS 
---OTROS CHARROS 

• ... DONDE ESTAN? 
___ MISMO POBLADO 
---POB.VECINO 
___ DELEGACION 
___ CENTRO DEL D.F. 

------OTROS 

• ... POSEE UD. EN SU 
TERRENO: 

---CULTIVO(S) ---HUERTO 
---ANIMALES DE ___ ORTALIZAS 

CRIANZA ---FLORES DE 
ORNATO 

• NIVEL ECONOMICO 

• GRADO DE CONSOLIDACION DE 
LA VIVIENDA1 
---PRECARIA---MEDIA ___ ALTA 

• No.DE NIVELES DE CONSTR. ___ 1 ---2 ____ 3 
• VIVIENDA ••• 
---TERMINADA----EN PROCESO 

----EN INICIO 
• PODER ADQUISITIVO FAMILIAR 

POSEEN1 
___ T.V. ___ AP.DE SONIDO 
---AUTOMOVIL ---VIDEO 
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AMBIENTE 

GLOSARIO 

Es el conjunto de elementos naturales o inducidos 

por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados. <Ley aenera.t. del equ1.Li.bri.o ecolOgi.co 

y La. proleeci.ón a.l ambi.enle, D. D. F., Ma.r20 de 1.PBB> 

AREA DE DIAGNOSTICO 

Zona con caracter!sticas f!sicas homogéneas y con 

r~spuesta similar a actividades humanas, las cuales 

pueden estar dedicadas a un uso espec!fico de 

acuerdo a sus condiciones, o bien, estar en estado 

!ntegro o poco degradado y presentar calidad 

estética con interés cientlfico y 

paisaj! stico. <Atlas de Deaa.rrolto urba.no on M~xi.co, 

SAHOP,. :1.902) 

AREAS DE CONSERVACION 

Son aquellas que presentan caracter!sticas 

naturales, tales como la existencia de bosques, 

praderas, mantos acw Ceros y otros elementos que 

condicionan el equilibrio ecol6gico; también las 

dedicadas a la agricul.tura, las ~reas abiertas, los 

promontorios, cerros, colinas y elevaciones o 

depresiones orogr~ficas que constituyan elementos 

naturales o las ~reas que por su uso pueden afectar 

el paisaje urbano. Finalmente, son ~reas de 

conservaci6n aquellas cuyo subsuelo se haya visto 

afectado por fen6menos naturales o por explotaci6n 

de cualquier género que representan peligros para 

los asentamientos humanos. <Al la.a d• Desarrollo 

Urba.no en M~xi.co, SAHOP, :1.082> 
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AREA DE CRECIMIENTO 

Son las que se reservan para la expansiOn futura de 

un centro de poblaciOn y que no contienen los 

elementos y caracter!sticas seRaladas para las ~reas 

de conservaciOn, siendo en cambio adecuadas para la 

urbanización. <Allo.a de Desarrollo Urbano de Méxi.eo. 

SAHOP, 1902> 

ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Zonas habitacionales de bajos recursos cuya 

situaciOn en la posesiOn de terrenos no se encuentra 

legalmente reconocida. CAllerna.Li.vaa po.rCL un 

desarrollo urba.no t.nlegra.l dentro del ACE . .. > 

CENTRO HISTORICO 

Espacio definido denlro de un asentamiento, que 

comprende las construcciones histOricas relevantes 

que se distinguen por su homogeneidad, resultado de 

los sistemas y materiales de construcciOn empleados 

y del trazo de sus calles. <Altarna.t.i.va.a po.ra. 

doeo.rrollo urbano i.ntegra.l dentro del ACE . .. > 

COBERTURA ARBOREA O 

DENSIDAD VEGETAL Es la relaciOn que existe enlre el namero de 

especies arbOreas sobre una medida de superficie. 

<Allerna.l\.vo.a po.rCL un deliilo.rrollo urbano i.ntegra.l 

dentro del ACE • .• > 

COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO NATURAL 

CC.E.) Es la cantidad de agua produclo de la precipitaciOn 

pluvial que no alcanza a ser absorbida por el suelo; 

generalmente es expresada en porcentajes. 

<Alterna.ti.va.a po.rCL un deao.rrot.lo urba.no i.nl•gra.l 

dentro dol ACE . .. > 
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COMUNIDAD BIOTICA 

La compleLa asociación 

inLerdependienLes que 

deLernúnada. lTra.ta.d.o 

1P87) 

CRITERIOS ECOLOGICOS 

de vegeLales 

habiLan en 

de Ecologl a.. 

y animales 

una área 

Turk;'Wi.llea. 

Los lineanúenLos desLinados a preservar y 

el equilibrio ecológico y proLeger 

restaurar 

el medio 

ambienLe. <Ley aenera.l del equi.li.bri.o ecológico y 

prolecc\.On a.1.. a.mbi.enle. D. D. F. • Marzo de 1POB> 

DENSIDAD POBLACIONAL 

Es la relación del ndmero de habiLanLes 

medida espec1Cica de superCicie. 

EcolOgi.co por delega.ei.ones. D. D. F .• lPO~> 

DESARROLLO ECOLOGICO 

sobre una 

<Di.a.gnOatico 

El ECODESARROLLO es un esLilo o modelo para el 

desarrollo de cada ecosisLema que además de los 

aspecLos generales que Loma en cuenLa el desarrollo, 

considera de manera imporLanLe los daLos ecológicos 

del propio ecosisLema para opLimizar su desarrollo, 

pero eviLando la degradaciOn del medio ambienLe y 

las acciones depredadoras. <Al la.a de Deaa.rrollo 

urba.no en México. SAHOP. 1082> 

DESARROLLO URBANO 

Es el proceso de LransCormaciOn del paLrón 

LerriLorial y de los asenLanúenLos humanos, que 

permiLe mejorar la calidad de vida de la poblaciOn y 

consolidar una base maLerial más eCicienLe para 

lograr el desarrollo econOmico; consLiLuye por lo 

LanLo, un insLrumenLo CundamenLal para la 

modernizaciOn del pa1s la ampliaciOn de nuesLra vida 
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democr~tica, la recuperación ecoruínúca y en 

particular el mejoranúento del nivel de vida. <PLa.n 

Na.ci.ona.t de Desia.rrollo Urba.no~ 1"90-1.s>P""> 

DESARROLLO URBANO INTEGRAL 

Es un modelo para el desarrollo de los asentanúentos 

emplazados en el Area de Conservación Ecol6gica y 

que pretende dotarlos de los servicios b~sicos por 

medio de las ecotécnias, con el f1n de mantener el 

equilibrio ecológico del entorno y fomentar las 

actividades econ6micas primarias ~s rentables. 

<Allerno.t.i.va..a po.ro. desarrollo urbano i.nlegra.t. 

dentro del ACE . . > 

DETERIORO ECOLOGICO. 

ECOCENTRO 

Fenómeno f1sico provocado por las acciones nocivas 

del hombre sobre su h~bitat y que paulatinamente 

incide en la pérdida del equilibrio ecológico de la 

región. <Alterna.ti.va.a pa.ra. un dema.rrollo urba.no 

i.nt.egro.l dentro del ACE . .. > 

Instrwnento de apoyo para la aplicación del 

desarrollo urbano integral, cuyos objetivos 

principales son: el fomento de las actividades 

agropecuarias, implementación de ecotecnias, la 

creación de asociaciones de car~cter agropecuario y 

de participación de la comunidad y la preservaciOn 

del Area de Conservación EcolOgica. <Al.terno.ti.va.a 

pa.ra. un deaa.rrollo urba.no i.nt.egra.l dentro del 

ACE •• . > 
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ECOGUARDA 

DenonúnaciOn con la que 

elementos de seguridad 

encargados de vigilar el 

Conservación Ecológica. 

se les conoce 

núembros de la 

territorio del 

<Alterna.ti.va.a 

desarrollo urbano t.ntegro.l dentro del ACE . .. > 

a los 

COCODER, 

Area de 

po.ro. un 

ECOLOGIA URBANA 

Es la parte de la ecologta humana que estudia la 

interacción entre el hombre y su medio ambiente, 

tanto el urbano y natural como el medio econOnúco y 

sociocultural, en CunciOn de las caraclertsticas 

particulares de los núsmos y de las transCormaciones 

que el hombre ejerce a través del desarrollo de sus 

diCerentes actividades. <Alta.e de Desa.rrolto Urbano 

de Méxi.co,. SAHOP, tS>02> 

ECOPLAN O PLAN 

ECOLOGICO Es el instrumento operativo de la planeaciOn 

ECOSISTEMA 

ECOTECNIA O 

orientado al desarrollo de los asentanúentos humanos 

a nivel local, regional y estatal. <Atlo..a de 

Deaa.rrollo Urbano de M~xi.co, SAHOP. 1P92) 

Es una entidad c~si autónoma de modo que la materia 

que Cluye dentro y Cuera del núsmo es peque~a en 

comparación con las cantidades que se reciclan 

dentro de un intercambio cont1nuo de las sustancias 

esencia1es para la vida. <Trata.do de Ecolog! a.. Turk/ 

Wi.Uea,. 1P07> 

ECOTECNOLOGIA Tecnologtas no convencionales que pueden ser 

utilizadas para ayudar al establecinúento de las 

comunidades o asentamientos ecológicos 
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autosuf'icientes. La ecotécnia debe hacer expl!cito 

su reconocimiento a que el h~bitat del hombre Corma 

parte del ecosistema. <Atta.a de Deaa.rrolto Urba.no de 

Méxt.co. SAHOP. tP02> 

ELEMENTO NATURAL 

Los elementos C! sicos, qu! micos y biolCígicos que se 

presentan en un tiempo y espacio determinados sin la 

inducciOn del hombre. <Ley aenera.l del equi.li.bri.o 

ecol6gi.co y la. protecci.On a.l o.mbi.enle. 

de 1909> 

D. D. F.• Mo.rzo 

EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Es aquel que oscila en torno a una situaciCín media 

en tanto no se modi~iquen las condiciones del medio 

ambiente y no se alteren las especies de una 

comunidad viviente, el nOmero de individuos de la 

misma, la Corma en la que estan repartidas y el modo 

en que viven y pueden reproducirse. 

De&a.rrollo Urba.no de M~xico, SAHOP, :l.PB2> 

ESTRUCTURA SOCIAL 

<Alla.a de 

Se define como la continuidad y permanencia 

relativamente estable de la sociedad. Permite la 

organizaciOn equilibrada de los elementos de un 

sistema. csoci.olog1'. a. urbo.na. paro. pla.ni.fi.ca.dorea 

FAMILIA NUCLEAR 

Grupo social compuesto por los esposos con sus 

hijos. <Soci.olog! a. urba.na. pla.ni.fi.co.d.ores 

eapa.ci.a.lea, Esther No.ya., :U>9P> 
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FAMILIA COMPUESTA 

FISIOGRAFI A 

Grupo social que comprende dos o nás familias 

nucleares,, 

vivienda 

emparentadas entre si, 

com::in. <Soci.olog'I a. 

que utilizan 

u~ba.na. 

una 

pa.ra. 

plo.nifi.ca..dores ospo.ct.a.lea. Esther Me.yo.. 190P> 

Parte de la Geologia que estudia las modificaciones 

de los relieves terrestres. <Di.o.gn6st.i.co ecolOgi.co 

por dele9a.c1.onea, D. D. F .. 1PS5> 

FRANJA "GUARDAPOLVO" 

HABITAT 

Serie de lineas de diferentes anchos y en colores 

llamativos que generalmente son aplicadas en las 

fachadas de las calles principales de los poblados, 

con la finalidad de establecer un patrón homogéneo 

de imagen y preservar las paredes de 

de la acción erosiva del polvo. 

las viviendas 

<Alt.arna.t.i.vc.a po.ra. 

un delilla.rrotto urba.no i.nt.egra.l dentro del ACE . .. > 

Conjunto de condiciones fisicas y qui micas externas 

a las que se han adaptado y en las que vive y crece 

naturalmente una especie vegetal o animal. <Tra.ta.do 

de Ecolog:I: a., Turk/Wi.llea, 1.997> 

IMPACTO AMBIENTAL 

Modificación del ambiente ocasionada por 

del hombre o de la naturaleza. <Ley 

equi.Li.bri.o ecolOgi.co y to. prot.ecci.On a.l 

D. D. F.,, Ma.rzo de ts>ea> 
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MATRIZ 

MEDIO BIOTICO 

Cuadro en el que se concent.ran ordenadament.e 

dat.os part.iculares de cada localidad, para su 

archivo e int.erpret.aci6n. <Di.a.gnOst.i.co ecol6gi.co 

delega.ci.onee. D. D. F., 1PB~> 

los 

f'Acil 

por 

Es la asociaci6n que comprende element.os veget.ales y 

animal es. <Di.cci.ono.rio Enci.clop~ di.ce, tPOP> 

METABOLISMO URBANO 

El met.abolismo urbano est.udia los requerimient.os que 

un asent.amient.o humano puede t.ener sobre insumos 

t.ales como el agua, mat.eria 

energét.icos para la creación 

prima, aliment.os 

de sat.isf'act.ores 

y 

y 

comodidades, que los habit.ant.es de dicho 

asent.amient.o necesit.an para elevar su nivel de vida. 

NICHO ECOLOGICO 

Cada especie realiza sus f'unciones especiales y 

ocupa Mbit.at. espec!f'icos, a la combinaci6n de 

f'unción y Mbit.at. se le denomina nicho ecol6gico. 

CTra.la.do de Ecolog:[ o., Turlc/Wi.lles,. 1P07> 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

La serie concert.ada de arálisis procesos y maniobras 

que permit.en una ut.ilizaci6n adecuada de los 

recursos naturales y el Medio Ambiente, con el f'1n 

de promover un desarrollo económico sost.enible que 

satisf'aga las necesidades reales de la poblaci6n 

present.e y f'ut.ura. 

M~xi.co, SAHOP, 1S>02> 
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ORGANIZACION SOCIAL 

Es la ordenación sistellÉ.tica de las relaciones 

sociales. <Soct.ologÍ a. urba.na. pa.ra. pla.ni.fi.co.dores 

espa.cia.les, Esther Mo.ya.. 199P> 

PLANIFICACION AMBIENTAL 

POBLADO "BASE" 

Es el proceso mediante el cual se intenta concretar 

con respecto al manejo del sistema ambiental 

aquellas aspiraciones definidas como positivas por 

el sistema de valores llÉ.s representados de los 

intereses de la población afectada. <Atl<>s de 

desarrollo urbo.no de M~x\.co. SAHOP, 1PB2> 

Son aquellos poblados localizados dentro del ACE, 

cuya función de centros estructuradores de las 

actividades, equipamiento y servicios, los distingue 

como asentamientos urbanos de mayor jerarqut a, con 

marcada influencia sobre los asentamientos menores 

que les rodean. <Alterna.t\.vC19 po.r<> un desa.rrollo 

urba.no i.ntegra.l dentro del ACE . .. > 

POBLADO URBANO 

Asentamiento humano ubicado dentro del perrmetro del 

~rea de conservación ecológica del Distrito Federal, 

cuyas caracterlsticas 

socioecon6micas y culturales, 

estructura de tipo urbano. 

POBLADO EN TRANSICION 

flsico-espaciales, 

corresponden a una 

Asentamiento humano ubicado dentro del perrmetro del 

~rea de conservación ecológica del Distrito Federal, 

cuyo nivel 

soci oeconómi ca 
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corresponden a un poblado en franco proceso de 

t.ransición. 

POLITICA AMBIENTAL 

O ECOLOGICA 

PRESERVACION 

Conjunt.o de lineamient.os y crit.erios de acción en el 

~mbit.o del manejo del medio ambient.e que const.it.uye 

el fundament.o en el proceso de t.oma de decisiones y 

en la formulación de est.rat.égias y programas 

espectficos. 

SAHOP. 1992> 

<Alta.a de deao.rrollo urba.no de Mé>ci.co. 

Es el conjunt.o de acciones t.endient.es a prot.eger el 

det.erioro y dest.rucción de los element.os del 

pat.rimonio nat.ural o cult.ural que se relacionan con 

los asent.arnient.os humanos. Est.as acciones se asignan 

principalment.e a aquellos element.os Gnicos y con 

alt.a calidad del pat.rimonio nat.ural y cult.ural; a 

diferencia de la conservación la preservación t.iene 

un caracter ~s estricto. <Atlas de desa.rrollo 

urba.no de México. SAHOP, 1S>02> 

RECURSO NATURAL 

El element.o nat.ural suscept.ible de ser aprovechado 

en benef"icio del hombre. <Ley aonera.l del equi.li.bri.o 

ecolOgi.co y la. prolecci.On a.l a.mbi.enlo. 

de 1088> 

RESERVA ECOLOGICA 

Aquellas ~reas de superficie variable, 

D. D. F .• Mo.rzo 

que cont.ienen 

parcialment.e 

const.i t.uye 

uno o ~s ecosist.emas inalt.erables o 

alt.erados por la acción del hombre, 

ejemplo represent.at.ivo de ecosist.emas import.ant.es 

del pats, donde las especies animales 

requieren de prot.ección especial para 
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STATUS 

URBANISMO 

VIVIENDA 

existencia. <Si.stemQ Naci.onal de áreas naturales 

proteg\.da.e SINAP. SEDUE. 1992) 

PosiciOn o prestigio social de una persona en un 

grupo o del grupo en la comunidad. Se determina en 

parte por la riqueza, pero también por la raza, la 

nacionalidad, la religiOn, el linaje familiar y 

otros factores. <Soc\.ologl a. urba.no. pa.ra. 

plo.ni.fi..co.doree eepo..ci.o.les. Esther Mo.yo.. 1909> 

Disciplina relacionada con la organizaciOn del 

territorio ocupado por grupos humanos constituidos 

en comunidades; su objetivo principal es lograr el 

desarrollo equilibrado de las partes que integran 

una ciudad en base 

pal! ticas, y 

H1.etOri..coe. voca.bulo.ri.o, 

a las 

sociales 

SAHOP. 

Célula b&sica tendiente 

condiciones económicas, 

existentes. <Centros 

México 1POO> 

a la autosuficiencia 

familiar. Espacio f!sico que sirve coreo centro de 

integraciOn del hombre con el entorno que le rodea. 

<Allerna.t\.va.a pa.ra. un desa.rrollo urbono i.nlegra.l 

dentro del ACE • .. > 

VOCACION NATURAL 

Condiciones que presenta un ecosistema para sostener 

una o varias actividades sin que se produzcan 

desequilibrios ecolOgicos. <Ley Oenera.l del 

equi.li..bri.o eaolOgi.co y la. prolecci.On al ombi.ente. 

D. D. F. • Mo.rzo de 1P80) 
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ZONA DE IMPLEMENTACION COMPLEMENTARIA DE ECOTECNIAS 

CZICE) Es aquella zona habitacional localizada dentro de un 

poblado que cuenta ya con la 

menos un servicio hidraúlico 

convenci anal. <Alt.erna.Li.va.a 

urba.no i.nt.egro.l dentro del ACE . .. > 

presencia 

o sanitario 

pa.ra. 

de cuando 

de tipo 

delila.rrolto 

ZONA DE IMPLEHENTACION TOTAL DE ECOTECNIAS 

CZITE) Es aquella zona habitacional localizada dentro de un 

poblado, que no presenta ninguna clase de servicios 

o mecanismos hidr~ulicos o sanitarios para 

satisfacer los requerimientos mr nimos indispensables 

de la población. <Allerna.li.va.s pa.ra. un deaa.rrollo 

urba.no i.nt.egro.l dent.ro del ACE . .. > 

ZONA SERVIDA POR MECANISMOS CONVENCIONALES 

CZSHC) Es aquella zona habitacional localizada generalmente 

en los centros históricos o en las ~reas IM.s 

consolidadas de un poblado, donde se ha facilitado 

la introducción de los servicios de agua, 

electrificación 

convencional. 

y comunicaciones 

<Atlerna.Li.va.a 

urba.no i.nlegra.L donlro del ACE . .. > 
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ACE 

AOU 

DDF 

CGRUPE 

CE 

cos 

cus 

CRIS 

COCODA 

COCODER 

DGCOH 

DGRT 

DGPP 

SAHOP 

SRA 

SEDUE 

SARH 

LCE 

PGDUDF 

PRUPE 

PPPACE 

SI GNI FI CADO DE ABREVIATURAS 

Area de Conservación Ecológica 

Area de desarrollo urbano 

Departamento del Distrito Federal 

Coordinación General de Reordenación Urbana y 

protección ecológica 

Coeficiente de escurrimiento 

Coeficiente de ocupaci6n del suelo 

Coeficiente de utilizaci6n del suelo 

Centro regional de integraci6n de servicios 

Comisi6n Coordinadora del desarrollo agropecuario 

Comisi6n Coordinadora para el Desarrollo rural 

Dirección General de Construcción y 

hidr~ulica 

operación 

Dirección General de reordenación territorial 

Dirección General de programación y presupuesto 

Secretarta de asentamientos humanos y obras 

pClblicas 

Secretarta de la Reforma Agraria 

Secretarta de desarrollo urbano y ecologta 

Secretarta de Agricultura y recursos hidr~ulicos 

Ltnea de Conservaci6n ecológica 

Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal 

Programa de reordenaci6n urbana y protecci6n 

ecol6gica 

Programa parcial para poblado en ~rea de 

conservación ecol6gica 
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UA 

ZEDEC 

zc 
zcc 
ZICE 

ZITE 

ZP 

ZSMC 

Unidad Ambient.al 

Zonas especiales de desarrollo cent.rolado 

Zonas apt.as para crecimiento habit.acional 

Zona de crecimiento conflict.ivo 

Zona de Implementación complementaria 

ecotécnias 

Zona de irnplement.ación t.ot.al de ecotécnias 

Zona pat.rimonial o cent.ro hist.órico 

Zona servida por mecanismos convencionales 
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