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INTRODUCCiÓN

El propósito del presente trabajo es realizar una propuesta arquitectónica .que responda a la
problemática de borde que sufre la ciudad de México debido al crecimiento de la mancha urbana sobre
el cada vez más escaso territorio natural del valle de México; sitio donde los mantos acuíferos de la
ciudad se reabastecen, el caso específico de estudio es la reserva ecológica Cerro del Judío ubicada en la
zona poniente de la ciudad donde se presenta un caso típico de borde, es decir, donde lo gris y caótico
de la urbe esta en contacto directo con lo verde.

Esta condición ha comenzado a desarticular la relación que la ciudad debe configurar con su
contexto natural y por ende en nuestra vida como personas que la habitamos, es decir, la
relaci6n"naturaleza-humanidad", por lo cual la importancia de realizar una propuesta de borde para
frenar el crecimiento de la urbe sobre los territorios naturales de reabastecimiento del manto acuífero de
la ciudad es fundamental. Configurando este borde-freno es posible direccionar el crecimiento de la
ciudad hacia las zonas adecuadas para ello, y entenderlo como la articulación que el tejido urbano actual
requiere para no perder lo que todavía se conforma como natural en la periferia.

El trabajo se inscribe dentro de la línea de proyectos de borde de ciudad propuesta por el
Doctor en Arquitectura Carlos González Lobo con temáticas como vivienda, comercio, educación,
producción agrícola,producción de energía ecológica, territorio federal, entre otros.

El documento esta estructurado en dos partes: la primera, comprende el análisis de la zona y la
propuesta general sobre el borde, en la segunda se desarrollaron las propuestas tipológicas de borde
sobre una sección específica.

En la problemática, se expone como es que en la actualidad la ciudad esta caracterizada por el
caos y desorden, el crecimiento de esta condición expande lo "gris" sobre lo "verde" que estaba en la
periferia y con ello se pierde el ecosistema que contiene, lo cual configura un tema de estudio a resolver,
Arquitecturas para Contener el Crecimiento del Borde.

En la fundamentación, se explica por que se eligió este tema de tesis, así como la importancia
de trabajar en la producción de arquitecturas para contener el crecimiento del borde de la ciudad de
México mediante dos condiciones fundamentales que son la fractal (exterior) y la anular (interior), por
lo cual cada una requiere de hacer tipologías arquitectónicas para conservar lo verde y ordenar lo gris.

En la temática, se expone como se abordó el tema mediante el entendimiento de una hipótesis
de borde propuesta por el Dr. Carlos González Lobo, así como de conceptos esenciales del proyecto
como son la periferia, el limite-frontera, y la sustentabilidad, aplicados a la zona en específico de trabajo:
el Cerro del Judío en condición anular "interior" . La primera parte expone la investigación realizada
durante el desarrollo del tema, así como las conclusiones obtenidas y la propuesta urbana de borde
generada a partir del diagnostico obtenido .
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INTRODUCCiÓN

En el planteamiento del problema se identifican los principales problemas de él borde urbano
aledaño al Cerro del Judío, así como la delimitación de la zona de trabajo para configurar el cordón de
borde, ya que una vez definido el problema urbano-arquitectónico se plantean las bases para la propuesta
urbana.

En el análisis de sitio se expone en primer lugar los antecedentes históricos de cómo se configuró
la actual trama urbana del Cerro del Judío, para de ahí explicar las características físicas del sitio, y los
aspectos urbanos que expresan la expansión sin control de la periferia sur-poniente de la ciudad, y en
especifico analizar el crecimiento territorial de la mancha urbana sobre el Cerro delJudío.

En el diagnóstico se expone la problemática especifica en la zona, es decir, como esta
configurada actualmente, su relación con la ciudad, su estructura urbana, sus condicionantes de vialidady
transporte, así como su infraestructura y su equipamiento, este análisis da las bases para instrumentar una
propuesta en la zona.

En la propuesta urbana se explican las decisiones que afectan de manera directa el diseño del
cordón urbano y por consiguiente de los proyectos arquitectónicos puntuales que lo componen, se
elabora una propuesta urbana para la zona, se establecen los criterios y grados de intervención. A partir
de los análisis anteriores y de la propuesta urbana, se establecen las acciones puntuales y estratégicas que
deben acompañar al "Cordón Urbano" . Dichas acciones de carácter rnultidisciplinario forman parte de la
propuesta integral y complementan las propuestas arquitectónicas.

En la segunda parte de la tesis, se expone el proyecto arquitectónico desarrollado en una
sección del borde propuesto para el "Cerro del Judío", el cual se presenta de la siguiente manera.

En primer lugar de expone el programa arquitectónico por medio del cual se establece un
programa que responde a los problemas identificados, por una lado explica como la vivienda funciona
como una herramienta arquitectural para contener el crecimiento del borde y por otro lado define la
población a la que se enfoca la propuesta así como la tipología establecida. Posteriormente se expone la
propuesta conceptual, explica el concepto arquitectónico del proyecto, su funcionamiento espacial y la
postura para responder a la condición de contener el crecimiento del borde. En el proyecto
arquitectónico aparece la propuesta de la zona. En el proyecto de ingenierías se desarrolla a nivel
ejecutivo la propuesta arquitectónica. El proceso de trabajo en esta propuesta es integral, ya que se
trabajo a distintas escalas para poder abarcar desde el análisis urbano hasta los detalles arquitectónicos y
constructivos del proyecto arquitectónico.
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Problematica

ci . uda d

1) Crecimient o del '?' roa
metropolitana de la Ciudad de
Móxico1950- 1990.

En la actualidad la Ciudad esta
condicionada por el "caos y el desorden"
debido a lo cual el crecimiento de la mancha
urbana se entiende como un cáncer que va
acabando con lo encuentra a su paso, dejando
estragos en el territorio, un claro ejemplo es el
territorio natural (antes verde) afuera de la ciudad
con el paso del tiempo se ha ido perdiendo ya
que ahora ha sido absorbido por la mancha gris
que no deja de expandirse dfa a dfa. Una de las
causas de esto es el crecimiento natural y
migratorio aceleradode los últimos 50 arios se ha
concentrado de manera considerable en la
década de 1990, especialmente en las grandes
ciudades, en las capitales.

Por lo cual la población y el territorio
actual en Latinoamérica y por consiguiente en
México giran en torno a las siguientes
consideraciones:

• Las ciudades en Latinoamérica se han
densificado desigualmente. Por otra
parte, el cambio de su base económica,
la crisis de actividades tradicionales y la
posibilidad de recuperar suelo ocupado
por industrias o infraestructuras
obsoletas o que se deslocalizan, genera
oportunidades importantes de
reestructuración y densificación urbana.

• El crecimiento de la ciudad de México
ha sido más horizontal que vertical, con el
consiguiente desborde sobre el suelo que
además en la mayorfa de los casos era "verde".

• Ha predominado la informalidad pero
también el crecimiento por partes o productos
homogéneos (por ejemplo barrios cerrados,
parques empresariales, etcétera).

La problemática fundamental de la Ciudad
actual esta configurada por la pérdida de lo
"verde" por lo "gris" su caos y desorden que se
expande como un cáncer sobre todo lo natural
que lo rodea.

"Ciertamente no se pudo advertir la magnitud de la explosión demográfica, ni su inmediata consecuencia: la masificación urbana. La
enorme capital ... ya no fue más el escenario de unas cuantas figuras o de algunos hechos relevantes, si no que ella misma se convirtió en
la protagonista fundamental de la historia"

Fernando Benites
La Ciudad de México

PROBLEMÁTICA "EL BORDE URBANO DE LA CIUDAD" 11



Área Metropolitana de la Ciudad de México

o Centro Historico

lI'er crecimiento 81'\01910

D 2do crecimiento ano 1920

I!!J3er crecimiento alÍo 1940

o CentroHi6torico

IIIler crecimiento ano 1910

CJ 2do crecimientoano 1920

el 3er crecimiento atto 1940

ES 4to crecimiento ono 1sao

o Centro HJstorlco

• 1ererecimienloano 1910

O 2do crec imiento ano 1920

[E[J 3er crecimientoeñe 1940

I!:J410crecimiento ano , 9S0

la] 5to crecimiento000 2000

La fragmentación, la segregación social y funcional esta condicionando la
ciudad ahora. Las estructuras urbanas de centralidad son escasas y débiles en
general, la ciudad como sistema polivalente e integrador está sólo presente en
algunas áreas centrales con historia. Las periferias continúan creciendo y la
presión migratoria en muchos casos continuará si se mantienen los factores de
expulsión de la población de las áreas rurales.

Este crecimiento metropolitano conlleva no sólo el desarrollo
incontrolado y depredador de importantes zonas de la región metropolitana que
comprometen su futuro, sino que también ejerce una presión sobre el centro de la
ciudad en la medida que necesita o requiere de sus servicios (ocupación de
espacios públicos por la venta ambulante, utilización de equipamientos sociales y
educativos, inseguridad urbana, etc.) para que esta población allegada pueda
sobrevivir.

De todo lo dicho se deduce la importancia de plantearse en primer lugar,
la gestión y el control de la urbanización sobre la ciudad existente (hacer ciudad
sobre la ciudad, como se propone en el Programa ·Urban" de la Unión Europea),
sin rechazar algunas formas de densificación.

En segundo lugar, poseer por parte de los gobiernos locales, una cultura
y un instrumental urbanfstico para hacer ciudad en las periferias y por lo tanto no
sólo regular e integrar los asentamientos informales, sino también ordenar los
desarrollos formales de modo tal que se garantice su inserción en los tejidos
urbanos logrando su integración funcional y social.

!:; Pianos de! crecimiento histórico de la mancha urbana d;?: la
(:¡udnd do Méxic()

PROBLEMÁTICA "EL BORDE URBANO DE LA CIUDAD" 12



B) La ciudad contra lo verde, la mancha urbana se devora el corro del ChiquíflÜii(J, la supuesta solución una barda rk: "conten<:;iól'( .,. ¿ í\i! u ro5~Frontera?
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La ciudad de México

La ciudad de México es contraste de parques verdes y aire contaminado; de una
riqueza impresionante y de una pobreza inhumana; esa es la ciudad a veces blanca y
a veces negra.. .

"Una Megalópolís segrega muchos
mundos pegados el uno al otro,
ignorándose y destruyéndose los
unos a los otros"

Loin de lieu, hor du
temps, .Jean-Pauí Dollé

La m e g alópol i s

La ciudad de México tiene la
dudosa reputación o privilegio de ser la
ciudad más poblada asr como la más
contaminada de todas las grandes urbes.
Es un lugar para amar y aborrecer.
Extendiéndose por más de 2,000 km2

dentro de una sola meseta, representa lo
mejor y lo peor del país, El resultado es
una agitada ciudad cosmopolita que es, a
veces, excitante y desquiciada. Un
instante, la ciudad es música, encanto y
emoción, el siguiente es monotonla,
pobreza, congestión, malosolores.

El planeta tierra es un organismo
vivo. La tierra junto con las piedras. los
mares, la atmósfera y todos los seres
vivos forma un gran organismo: ¡Un
sistema de vida global y coherente,
autorregulable y auto cambiante!

James Lovefock1

1 LONELy PLANET, México. Guidebook .
Australia: Lonely planet publications. (1998). P 28

Es una ciudad de palacios
coloniales, tesoros culturales de
renombre internacional y de
asentamientos desordenados; de tráfico
ensordecedor y de plazas silenciosas; de
parques verdes y aire contaminado; de
una riqueza impresionante y de una
pobreza inhumana; esa es la ciudad a
veces blanca y a veces negra. Cualquier
cosa que pase en México pasa en la
Ciudad de México.

3) Foto - Satéiite de Méx ico

En la década de 1970, la ciudad
creció a un ritmo acelerado
extendiéndose más allá del Distrito
Federal - hacia el estado de México
dando lugar a uno de los problemas de
tráfico y contaminación más graves del
mundo.

La población se incrementó de
100,000 a 20 millones de habitantes en
menosde 100 años.

En 1900, 340,000 personas vivían
en la Ciudad de México; actualmente la
ciudad cuenta con alrededor de 24
millones de habitantes incluyendo el área
metropolitana, lo que hace de ella la
aglomeración urbana de mayor
crecimiento en el mundo, en contraste, la
distribución de la población del país es
muy desigual: la densidad media es de 42
habitantes/km2 pero en la región central 
en y los alrededores de la Ciudad de
México- 50% de todos los habitantes del
país viven en un área que representa el
14%del área total del pals.2

~ '." : .

2 Brockhaus, FA: DER BROCKHAUS. In Fünf
Bandea. J-Net. Mannheim: F.A. Brockhaus p 565
568
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8) La MEGALÓPOLlS.. . Ciudad de México

PROBLEMÁTICA "SOBRE CIUDADES GRANDES" 15

"El derecho a la movilidad ya esta condidoneao por la Megalópolis"
Claibome Pe!! (Marzo 1966) ...
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Aglomeración Urb. de Viena, Austria 1 925000 habitantes - 415 km24

Aglom. Urb. de Nueva York, E UA. 14, 598, 000 habitantes. - 1, 214 km24

19,300, 000 habitantes - 1 499 km24

27, 234, 000 habitantes - 2, 820 kd 4

Aglom. Urb. de la Cd. de México.

Aglom. Urb. de Tokio, Japón.

(3) A:Y::nt:~Hn¡ento marq inal, típ ico do la megal6polis
dr.d t ~)((>::~ r mund o

A pesar de ser extensa, sucia y
peligrosa, la ciudad de México se
considera como un centro de glamour,
riqueza, sueños y esperanza: sigue
habiendo un flujo de personas hacia la
ciudad provenientes del campo a un
ritmo de 80,000 personas por mes."

En 1996, se estimaba que más de una
quinta parte de los habitantes del
Distrito Federal sobrevivían con
niveles marginales de subsistencia
básica y otras dos terceras partes,
apenas cubrían los gastos de las
necesidades rnaterlales."

80,000 Personas ingresan cada mes a la Ciudad de México .4

3 Rogers, Richards; Gumuchdjian, Philip:
Ciudades para \U1 pequeño planeta. Barcelona.
Editorial Gustavo Gili (2000. P 27
4 http://www.citypopulation.com.
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Metrópolis población área residencial población/knr
(2005) (Kiló metros Cuadrados)

Tokio - Yokohama 27,434,000 2,820 9, 728

Sao Pau/6 36,966,000 1,168 31,648

Ciudadde México 19,300,000 1,499 12, 875
(Distrito Federel + Zone Metropolitana del Velle de México)

Nueva York 12598000 1,214 10, 378

5 hup://www .demographia.com/db-wldurb91 .htm

PROBLEMÁTICA "SOBRE CIUDADES GRANDES "

La ciudad de México es la tercera área metropolitana más
poblada sólo detrás del corredor Tokio - Yokohama, Japón 5 Y Sao
Pauló, Brasil.
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Contaminac ión

La Ciudad de México es el área
industrial más importante del país
provocando niveles altísimos de
contaminación atmosférica. La polución
del aire ha alcanzado proporciones
legendarias como resultado de la rápida
industrialización y la congestiónvehicular.

La ciudad se encuentra en un
valle envuelto por cadenas montariosas
que genera que el smog se mantenga
sobre la ciudad por la imposibilidad de la
circulacióndel aire.

Normalmente la ciudad se
encuentra cubierta por una capa de smog
cuatro veces más gruesa que la de los
Ángeles, California y seis veces más
tóxica que el estándar establecido por la
Organización Mundial de la Salud. Por
otro lado el nivel de ozono permitido se
excede más de 300 días al ario. Cuando
la contaminación es extrema, la
producción industrial se detiene y se
recomienda a los ciudadanos permanecer
en casa.

De acuerdo al artículo "México
City's air quality" que se publico en el
periódico "The Oregonian", la ciudad de
México tuvo su ario más limpio en la
década de 1999 cuando los niveles de
contaminación solamente forzaron la
declaración de contingencia ambiental
tres veces - cubriendo cinco dlas - en
todo el ario.

En el corazón industrial del pals
existen cuatro millones de automóviles;
solamente en la ciudadde Méxicohay 2.6
millones desde 1989, se instrumento el
programa gubernamental "Hoy no circula"
que prohíbe el uso de automóviles de
mas de diez arios - de acuerdo al
número final de la placa - una vez a la
semana de las cinco de la mariana hasta
las diez de la noche.

Sin embargo, la inmigración
continúa causando una grave falta de
vivienda, servicios e instalaciones
públicas. Todos estos factores hacen del
Área metropolitana de la Ciudad de
México (AMCM) una ciudad insostenible
de rápido crecimiento.

Existe hoy en día un debate
urgente identificando a la Ciudad de
México como un caso extremo de estudio
denominado como "La Mega-ciudad
Contemporánea".

1-1) Co n:;J 0stión Vohicular en la Ciudad de i\M~xíco
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B) ¿Donde esta la Ciuda d de Méx ico? ..
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Lac i ud ad sin fin...
(Texto de Ulrike Stehlik)

La mancha urbana del área
metropolitana de la ciudad de México
excede los limites del Distrito Federal. Con
sus bordes urbanos en cuestión, el término
de Ciudad de México es un concepto
ambiguo. La ciudad se desarrolla
dinámicamente a un paso tremendo,
constantemente reinventando su morfologra
urbana y su imagen. Un periodo de 10 años
no cuenta mucho para estadlsticas
europeas pero sus efectos son incalculables
en el caso de la Ciudad de México.

La ciudad no se puede definir
estáticamente ni estadlstlcarnente, es dificil
entenderla, siempre es un rango, en el
proceso de transformarse en otra cosa u
otro lugar.6 La ciudad está politicamente
dividida en 350 colonias. Sin embargo, no
solamente es una ciudad de colonias, es
una ciudad de ciudades.

No solamente en referencia al tamaño
también en identidad de las diferente~
partes de la ciudad. Cambia de una esquina
a otra; cada comunidad posee un encanto
diferente, una imagen distinta que la
caracteriza. Es imposible conocer la ciudad;
es imposible conocer cada rincón. Los
taxistas normalmente hacen uso de la "Gura
Roji y una pistola". La realidad es que uno
conoce el área donde trabaja, vive o
estudia. Generalmentedicho uno es del sur
del norte, del oriente, o del poniente de I~
ciudad y muchas veces desarrolla su vida
en ese lugar.

6 PRAXIS. Joumal ofWriting + Building. P 15

. Es c~mún que una persona del sur no conozca el norte y viceversa, asl es esta
Ciudad por ejemplo algunos viven a diez minutos de donde estudian o trabajan y otros
toman. de dos o tres horas para llegar por las mañanas al trabajo o a la escuela. El
recorndo peatonal de la . ci ~d~d de México es u~ concepto raro y abstracto que la mayor
parte de la~ personas ni siquiera toma en conslderaclón. Inclusive para ir de compras 
a~nque la tlen~a de abarrotes se encuentre en la esquina - el ciudadano normal de la
Clud~d de MéXICO a~tomáticamente utiliza er coche. El tráfico es una cuestión importante
relaclonada con la Ciudad. Uno vive atrapado en el, a veces durante horas de pie en un
pesero co~ todas las demás personas que tampoco alcanzaron un asiento pero que
parece no Importarles que su cabeza este aplastada con la camisa de su vecino.

. El estar en un edificio de gran altura como la Torre Latinoamericana resulta un
Impacto bastante fu~rte. ya que ves una ciudad sin limites. ¡Simplemente no se ve fin!
Normalmentese ve tiene la percepción natural de encontrar un fin en una dirección u otra
pero la Ciudad de Mé~i~ parece no t~nerlo, hacia donde se vea, ~o existe un lugardonde
la naturalez~ o ~n p.alsaJe no construido se encuentre con la ciudad... Solamente, se ve
un~ ~olección ~nfinJta de construcciones que suben a las montanas que definen y
delimitan a la ~lUdad .de México... y aún as!, no hay fin; las montanas están invadidas y
refuerzan esta Impresión las casas parece que suben directamente hacia el cielo.. .
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Fundamentaci6n
¿Porqué un proyecto de Borde en la Ciudad de México?

La expansión de la ciudad

La Ciudad de México experimenta
un constante proceso de crecimiento, el
cual además de generar vaclos en su
interior, expande el borde de manera
caótica e irregular sobre lo "verde" que esta
configurado en su periferia, ante este
fenómeno es fundamental contener el
crecimiento de la mancha urbana sobre el
valle de la Ciudad de México ya que al
cambiar lo natural por lo artificial se pierden
ecosistemas, parte de los "pulmones de la
ciudad", así como el lugar donde la ciudad
de México reabastece sus mantos
acufferos, es por lo cual también se requiere
de ordenar y regularizar el sentido de
crecimiento de la ciudad, . y entonces al
contener el crecimiento desordenado para
brindar la posibilidad de comenzar a
recuperar los vacíos urbanos que están
desmembrandoel corazón de la ciudad.

Es importante entender el fenómeno
de poblamiento como la construcción
social del terrltotío, se observa que en la
medida en que se van despoblando las zonas
del interior de la urbe hay una tendencia hacia
la destrucción social del territorio que la
rodea.

Cabe mencionar que el crecimiento
de la mancha urbana de la ciudad tiene dos
condiciones fundamentales, en primer lugar la
"fractal", es decir, de manera expansiva
empujando el borde hacia el exterior, y la
"anular" que se configurada hacia el interior.
Por lo cual antes de seguir creciendo sobre la
zona verde, es vital configurar "propuestas
para contener el crecimiento del borde de la
Ciudad de México

Antes de seguir creciendo es vital, la producción de arquitecturas en el borde para conservar lo
'Verde" y ordenar lo "gris" en fa ciudad.
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Temática general del proyecto
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T emática genera l del proyecto
El borde y I a ciuda d

- ---- - - - - - - -_ ....... _--- -- -- ---- -- ----------
~ ~] ~ ª ~ ~~G= ~ ~_ ~ ~ c~~ _

• A1 / Centro de la Ciudad
• A2 / Ciudad consolidada
• A3 / Ciudad sin consolidar

La zona A resulta fácilmente
reconocible, corresponde a la traza actual
de la ciudad, dentro de esta existen
diferentes grados, los cuales denominamos
como A1, A2, Y A3, que corresponden al
diferente desarrollo que tiene la misma
ciudad:

Para estos casos, el centro de la ciudad
(A1) hace referencia al carácter histórico de
la misma o al primer núcleo constituido
dentro de ella, lo de mayor arraigo; la
ciudad consolidada (A2) es donde la
construcción de carácter más formal
guardando una homogeneidad, sin formar
parte del casco histórico; Y la ciuda~ sin
consolidar (A3) que es donde existen
construcciones tanto de tipo precario como
de carácter más formal (heterogeneidad).

D eben s urg ir p rop u e s t a s
puntuales qu e e n conj u n to con
los planes. tran sfo r m e n se
entorno de m an e r a inmed i a t a y
defin itiva .

Zona A / la ciudad.
Zona B / 8 1 crecimiento de la
ciudad sin planeación / 8 2 último
crecimiento racional de la ciudad
Zona e / la última calle de la
ciudad y la conformación del borde
Zona D / el borde.
Zona E / el territorio natural.

•
•

•

•
•

, ,

Ante la preocupación por frenar el
crecimiento de la mancha urbana, y la tarea
por trazar un Ifmlte ffslco, no queda más
que marcar diferencias o parámetros que
nos facilite entender lo que podemos hacer
para definir un borde.

El trazar un limite a la ciudad, nos
lleva a la creación de barreras o fronteras
flsicas como pueden ser calles y avenidas,
o bien'otro tipo de fronteras (equipamiento,
vivienda, recreación, etc.) que no son ~ada

arbitrarias, sino que encuentran su o~lgen

en diferencias sociales, económicas,
jurldicas de región entre otras.

Establecer un borde para la ciudad
no significa entrar en conflicto con el
crecimientoe identidad de la misma, ya que
la ciudad puede crecer de otros modos.

Lo que se plantea con establecer
dicho borde es que no siga la extensión de
la ciudad hacia las periferias, para asl
conservar los recursos naturales con los
que todavla cuenta, y a través ~e la
densificaciónde algunas partesde la Ciudad
tener un mejor aprovechamiento de los
servicios.

El proyecto de bordes de ciudad tiene
varias etapas de intervención dentro del
borde mismo, para entender estas, es
necesariovarios nivelesde acercamiento:
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"-.J--r- -
Limite actual no definido

Campo - Natural

F) Croquis conce ptual de hipótesis de la condición act ual de crecimiento de la mancha urbana.
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línea de demarcación

linea de demarcación

l

•

\
zJrG) ••_.--

Ctvd~c(

Esta trnea de demarcación se convierte, por lo tanto, en una zona neutral entre los
sectores enfrentados en la ciudad dividida. Asr pues, esa linea de demarcación se traduce
como aquél único espacioque al mismo tiempo escindey reúne a la ciudad." 1

F) Croqu is ccnceptuales ! transtormaci ón Zona B I linea de demarcación

La zona B es donde se ven los
crecimientos sin planeación hacia la
periferia, los asentamientos informales e
irregulares; por lo cual podemos apreciar
que conforme la ciudad va creciendo
hacia las periferias se degenera cada
vez más tanto en las condiciones de
vida, como en su aspecto. Por lo cual,
esta zona es determinante en la relación
que tenga el borde con la ciudad, ya que
es la conexión entre estos.

Forma parte de la conexión entre
el borde y la ciudad, dándole un último
crecimiento racional de la ciudad, para
después conformar el borde. A partir de
estas tres zonas se puede establecer un
posible Irmite actual de la ciudad,
variable a cada momento, no definido del
todo.

Imaginemos el ambiente bélico
de una ciudad sitiada, una ciudad
inmersa en una guerra civil; dividida en
dos enclaves, cada uno de ellos
controlado por diferentes facciones.
Entre ambas partes aparece
espontáneamente una linea de
demarcación, ¿un borde?, quizás una
calle amplia que proporciona a los
combatientes una distancia ñsica
cómoda y suficiente para defender sus
respectivas comunidades de los ataques
del otro lado.

1 Bercedo, Ivan & Mestre, Jorge: QUADERNS. d' arquitectura / urbanismo. FRONTERAS 
BORDERS. No. 229. Ed. GG. P 28-30.
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Las zonas o colonias inmediatas
(8 ) a este limite no definido de la
mancha urbana se pretende que se
consolide, pues con la inserción del
borde y con el esperado freno a la
inercia de crecimiento territorial, se
busca que la periferia crezca hacia
dentro de sl misma, hacia los intersticios
que ha dejado al interior de la ciudad,
densificando las zonas que quedan hacia
su interior y optimizando el
aprovechamiento de las redes de
infraestructura y equipamiento.

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

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

Los tre s ni ve les de
actuación dentro del borde,
compone una frontera sólida
para la manch a urbana, pero a la
vez permeable para el usuario .

TEMÁTICA GENERAL DEL PROYECTO

$ El

bord& agropecuelio prodJctivo
de f9defillenergétlco

F) Croquis conceptua les I transformac ión Zona B I linea de demarcación

D) Cro quis conceptua l de ine rcia del crecimiento de la ciudad . (Corte Esquemático)
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c¡ ¿Li mite? cual es la relación co n la ciu dad.. .Frontera Tijuana (M éxico - E.U.A.)

cobre · Copperband

e I Borde Fisico, limite art iñcia t.. .
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*ona····CIl.a ultrrríaCalle•• déla.·.ciLídad
y la conformación del borde

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

Zona D / El borde .

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

Zona D / el borde:

• D1 / borde de vivienda
• D2 / borde productivo
• D3 / borde federal

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

La inserción en el borde de otros
tipos de servicio es lo que complementa
las necesidades particulares de cada
comunidad. Después de este primer
cinturón sigue un segundo, este es de
caracterrsticas agropecuario productivo.
y por ultimo un borde federal de
energias.

TEMÁTICA GENERAL DEL PROYECTO

Nuevo limite tislco
jm:.'''''~;~'l~f'''$C;~.w~ .:>' ·~~
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Ultima calle de laciudad

El Borde

Campo- Natural

F) Cíoquis G0 í1C~~ ptU8¡ de hipótasis para la conformació n de ! "borde" para contener el Gr".)cimicnto _

O) Cr oquis conce ptual de inercia d0i cre cimi ento d(~ h:l ciudad. (Corte Esquern ático)
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· El Bo rde de Vivienda (01 )
~ - ~ ~- - -~~ - ~~~ ~- - - ~ - - ~ - - - - -- - -=~

Este es el primer uso en orden para conformar el borde, ya que
existe demasiada demanda de vivienda en la ciudad. La vivienda, por sr
sola, no es capaz de brindamos un borde lo suficientemente fuerte como
para resolver el problema de apropiación del suelo de conservación. El
problema tiene sus orrgenes en el bajo valor inmobiliario o monetario que
dichos terrenos tienen. Su valor radica sobretodo en términos ambientales,
lo que los hace, sin embargo, susceptibles de ser apropiados ilegalmente,
sin que exista tangiblemente un interés que se oponga a ello. Pero por otro
lado la inserción de viviendas en una forma entrelazada o con un terreno
productivo detrás de ellas creando en un borde lineal es muy factible debido
a la gran demanda de vivienda que existe en la ciudad

La fuerza que el borde debe tener en oposici6n al crecimiento de los
asentamientos irregulares existentes o a la creaci6n de nuevos, debe
sustentarse en la existencia de intereses realmente palpables que se
opongan a tal fenómeno, al saber que dichos terrenos poseen un valor
productivo mayor, al que se podría obtener con su venta. En pocas
palabras, hay que proporcionarle un valor real a esas tierras. Por lo tanto,
valorando el potencial del suelo de conservación inmediato a la mancha
urbana, y por ende, susceptible de ser devorado, se ha optado por
desarrollar lo que he denominado como borde bio-productívo; el cual
básicamente consiste en un borde lineal constituido por una serie de
instalaciones o equipamiento destinados a la producci6n agropecuaria.

~~ '"~" ....... _.. ,....,. "..... ,...." """" ~"-... """ ''''4 '._' ..,~. ....."'" "'="" m" ''-M M:" , ,...,,, "....,.. . ·C"" ~., '..., .......> ....," ....... •....~ "....., ...."" >; .~- 'iJ

¡ ÉI
M
E?"o.~d_es: E r:3 ~u_c: qJ?,n_.d~e <.~!!~2J~ s.., (!?~)_ ". ~. __ ~

Este borde es el que se identifica con el carácter de federal, con la
condición de ser inviolable, y asl ser el último anillo antes del campo, el cual
debe representar el gran respaldo que los anillos mas próximos a la ciudad
requieren, este borde presenta la posibilidad de crear enerqlas alternativas
ya sea eólica o solar, para abastecer a la zona.

Inercia y presi6ndelcrecimientode laciudad

F) Croquis conceptuales de la conformación del Borde de Ciudad
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Las condiciones que guardan algunas zonas de la ciudad que quedaron
insertas dentro de la misma, resultan ser de características un tanto
especiales, ya que el crecimiento hacia estas zonas ocasiona que poco a
poco sé reduzcan hasta posiblemente desaparecer. La configuración para
establecer un borde en estas zonas se basa en los principios básicos que
hemos mencionado anteriormente, pero tomando en cuenta los factores
particulares de estos sitios. El crecImiento hacia estas zonas es de tipo
concéntrico o anular, es decir que todo crecimiento se dirige hacia un solo
punto. En general estos crecimientos se hacen en zonas que no han podido
ser urbanizadas por su complejidad para el desarrollo urbano, tanto de
habitabilidad como de servicios (en terrenos de alta pendiente). Sin
embargo, rescatar estas zonas para insertarlas en la ciudad resulta de gran
importancia ya que aportan grandes beneficios tanto de conservación de su
fauna y flora, como del mismo ambiente y clima.

Artificial I Natural

En lugar de entender lo artificial I la ciudad y lo natural I el territorio
natural como opuestos se entenderán como continuidad. Esto es el no creer
en la oposición dialéctica entre naturaleza y sociedad (el campo y la
ciudad), por artificial sé entenderá como nuestro efecto, el cómo opera
nuestro entendimiento sobre (a naturaleza. Esto implica la integración de la
ciudad con el paisaje natural.

Crecimiento concentrico

4CJ1.c/.a ¿¡.tI ~ttJ)WNm_lO ~'t1-lI""" ""'I.¡~

n t~PM (.ltl tWSoI..$~ L.U::6AH tVelrA dtMI~

1llVt" FIiTl'AA /Ir l.</'l Z'tWI- ~~.) .

Reacción I Consecuencia
Lineal Concentrico

Comportamiento

r--u --:¡¡ ~~

¡ " \ ~;;;~
t'~- ·--- - - --T ~

Crecimiento EJcpanc;lón

Continuidad I Permeabilidad espacial - No Fisica

F) Croq uis conceptua les de la conform ación del Bo rde de Ciudad Bordes
en alta pendiente / el borde anular. teoría del borde.

/:..:) Croqu is conceptuales de h:i
coniormnc ion del Borde de Ciudad
Un CéJSO peri icu íer / el borde anular,
teoría de! borde.

TEMÁTICA GENERAL DEL PROYECTO 35



Los bordes entendidos como
Irmites o fronteras son trazos continuos,
trazos que bien pueden dibujarse sin
separar la punta del lápiz del papel. Son
los confines, aquellas tierras de nadie en
las que se producen los cambios de
nombres. En su sentido literal, son la
separación polftica y cultural entre países o
áreas geográficas; pero también son los
lugares en los que se produce en mayor
medida el intercambio o mestizaje. Un
borde o frontera produce diferencias. Mira
a la vez Inacla adentro y hacia fuera,
establece un doble juego de inclusión y
exclusión. Traduce, acoge e incorpora,
también calla, ignora y expulsa.

'Por un ledo se impregna tiel ruido
exterior, de la comp/ejidacj det afuera Por
otro tedo. excluye lo que le es
excesivamente raro. Al mismo tiempo que
lo interior al borde se alimenta
incorporando parte ele la extrañeza, se
define y se reafirma por la exclusión del
res to, por la negación de lo otro."

El borde o frontera produce diferencias. Mira 8

la vez hacia adentro y hacia fuera y establece
un doble juego de inclusión V exclusión.

TEMÁTICA GENERAL DEL PROYECTO

El borde dibuja, hacia adentro, la
imagen resplandeciente de lo nuevo, de lo
incorporado, y en su Ifmite mismo, la
nebulosa del ruido, como fenómeno
borroso de lenguajes no decodíñcados." Y
es precisamente en el territorio invisible
que se encuentra más allá dellfmite, en los
territorios culturales inexplorados, donde
se dan las palabras y las prácticas, desde
aquí siempre invisible, que permitirán la
aparición de nuevos escenarios en el
interior mismo del borde. Asl como la
frontera es la representación de la
oposición frontal entre dos sistemas, el
borde es siempre visible, obsceno y
trágico. Ambos promueven múltiples
mecanismos de segregación y están
sobredimensionados, medidos al extremo
y vigilados. Están fabricados de un tejido
sintético, sin poros, impermeable. Sin
embargo, toda frontera acaba en cualquier
caso por tener un grueso. La traducción
del dibujo planimétrico al mundo le da un
cierto grosor y por lo tanto un lugar en
medio de sus dos nuevos bordes.

2 Bercedo, Ivan & Mestre, Jorge: QUADERNS.
d' arquitectura lurbanismo. FRONTERAS
BORDERS. No. 229. Ed. OO. P 10-15.
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Aparece aqur un interior a la propia
frontera. Un lugar extenso de tránsito
dentro de esta piel continúa transferida a la
topograffa. El borde como frontera se hace
público y más visible que nunca al ser
atravesado de forma furtiva como espacio
público especifico. Ello transforma su
caracterfstica de limite en un espacio de
confrontación no sólo económico o cultural
sino también social y ético. Su linea simple
y su trazo continuo son enredados por los
itinerarios prohibidos del furtivo que
aparece y desaparece entre las nuevas
geograffas que proliferan a ambos lados
del borde.

Nuestro borde se ubica en la
periferia de la ciudad, sin embargo, no hay
que olvidar que también existen bordes o
fronteras traspuestas y redundantes, y que
son interiores al propio sistema urbano de
nuestra ciudad. Ella traza Ifmites
laberlnticos que establecen desigualdades
entre precarios y privilegiados, y define
afueras formadas por aquellos espacios
crlticos que no merecen ser traducidos, por
esos huecos e intersticios que desocupan
el orden en el interior de las grandes
metrópolis.

Los bordes o fronteras se
redibujan, asl, a una escala menor y más
doméstica. Nuestro borde como Ifmite se
hace mapa, pasa a ser una representación
sobre el territorio, una nueva frontera,
menos vallada pero igual de impermeable.



Bordes Una c o n d l c l ó n Natural
de h a cer Arq uitectu ra

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

Con el fin de definir mejor los
bordes o fronteras construidas, quisiera
diferenciar entre dos categorfas: bordes
naturales y bordes artificiales. Las
fronteras o bordes naturales son marcas
resultantes de una estructura
acontecimiento. Unos niños que juegan en
la arena requieren una determinada zona
que se determina por la forma y las reglas
de sus juegos, sus energfas, etc.

Las trazas en la arena dibujan un
territorio que es el reflejo de sus
actividades asf como la frontera entre su
zona de juego y lo que queda fuera ella.
Una frontera natural es como el margende
un campo magnético, en el que el poder
del epicentro se desvanece y la definición
del territorioacaba.

Las fronteras o bordes artificiales,
por otro lado, son intervenciones que
dividen y fraccionan territorios
independientemente de sus estructuras
internas. Se erigen para definir un espacio
extendido, como el muro de un jardfn o los
muros exterioresde una casa.

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

Nuestre intuición como arquitectos
ele proveer al usuario con un "hogar", no es
nece más que et intento de escarbar un
'1Iugar/! en el espacio neutro, ilifn.itac/o. En el
tonoo. proyecie: trata de la decislon de
cómo confinar un espacio, see en un
entorno urbano o sea a une escala menor.
en un muro, una puerta o unas escaleras,

S'/ un tenltotio se aetine por la
cualidad de sus límites, entonces el borde
construido es el metilo de expresión efe las
convenciones de uso en este territorio, con
un borde natural como representación. y
un borde artificial como plantilla que
determ ina las relaciones funcion ales del
interio r.

A) Bord e...timite ... diferenc ia .,.separ<1ción .. ,

Con la cualidad física de las fronteras se log ra componer e imponer un orden y un signif ic ado en ese recinto.
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Los bordes, las fronteras urbanas
creadas por el hombre suelen ser
agresivas, elementos mata-ciudades, una
herida infringida en el paisaje y en casos
extremos, materializado por un muro
rematado por alambres y púas...
Exclusión.. . negación ... frecuentemente,
un lado parece ser mejor o más atractivo
que el otro; a veces, la parte"mala" es la
que esta encerrada - a manera de un
"ghetto"; otras veces , la parte "buena" es
la que se encierra protegiéndose de
personas indeseadas. Normalmente la
parte buena es la que impone estos
bordes, estas fronteras, estos Ifmites... la
que insiste en mantenerlos y la que se
aterroriza de lo que puede ocurrir en el
futuro ... sin estas barreras.

A lo largo de este documento, se
trata en repetidas ocasiones la inquietud
de que los bordes urbanos se han
resuelto partiendo de la idea de que no
debe de haber relación alguna entre una
zona y otra o, simplemente,
desentendiéndose de la relación espacial
de las variables de un problema urbano.

Debido a esta falta de planeación
empeorado por diversas razones

(económicas, sociales, polfticas...) - y
con la excusa actual de falta de
seguridad.

"La ciudad se ha ido encerrando
en si misma. Se ha ocasionado - incluso
fomentando - fa aparición ele treqmeotcs
urbeno» roL1acfos .'3< fa ciuaed: un gran
número cie colonies percues
públicos enjaulados, timnee arbitrarios .v
unilaterales. Así se her. creado a pulso -
vías públicas desoladas y peligrosas,
zonas rosiauete« urbnnemente
muertes . .. >.'

Lo que no parece entende rse es
que bajo dichos pretextos, la ciudad se
torna cada vez más hostil; una ciudad
donde pocas veces se camina y donde el
espacio público - salvo en ciertas zonas
aisladas - es más un lujo que un derecho.
AsI mediante esta delimitación espacial y
la poca diversidad de actividades en una
zona, se procura brindar seguridad y un
supuesto nivel de vida ...

No nos damos cuenta que si una
colonia, un fragmento de ciudad se
encuentra en constante uso, será esta
propia ocupación lo que lo haga mas
seguro, mas habitable; un lugar que
generará identidad, afecto y convivencia
reflejándose en la memoria colectiva
urbana Nosotros como arquitectos,
debemos llevar el oficio al limite .
Debemos estar en constante búsqueda
de soluciones a fa dinámica condición de
la arquitectura urbana contemporánea.
Cómo ciertas zonas - espacialmente
muertas, indeterminadas y aisladas 
pueden dialogar o coexist ir entre si
buscando, por un lado, un beneficio
particular del sitio y por otro, un beneficio
general para hacer más agradable esta
ciudad.

Este limite al que nos referimos
tiene que entenderse como una búsqueda
continua de opciones urbanas, un
cuestionamiento crItico a la relación
urbana actual de la ciudad. No se intenta
ser pretencioso sino generar una
discusión cotidiana sobre la ciudad
involucrando a toda la sociedad.

N osotros como arquitectos , d eb emo s /levar e l oficio al lím ite. Debemos estar en c onstante
búsqueda de soluc iones a l a dinámica co ndi ción de la arq u i t e c t u r a urbana contemporánea.
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¿Significaesto que la arquitectura
y la planeaci6n urbana no tiene limites?
¡Quien sabe! Tal vez eso depende de
d6nde nos marquemos nuestros limites.
Dejando a un lado preferencias
personales, gran parte del esfuerzo del
presente trabajo recayó en la
reconsideracl6n de conceptosurbanos.

La inquietud de c6mo los bordes,
las interfases, los vaclos... y sus
interconectares pueden promover la
multiplicidad de actividades permitiendo,
de esta forma, la convivencia de las
diferentes comunidades urbanas lo que
beneficiará simplemente a la ciudad.

Partiendo de estas reflexiones,
preferimos soñar la ciudad quitando un
muro - en lugar de levantar uno nuevo;
promover el uso mixto - la tienda de la
esquina - en lugar de construir un nuevo
puesto de control o vigilancia; iluminar y
regenerar un parque antes de encerrarlo
y convertirlo en un parque particular;
promover que se haga uso de la ciudad
en lugarde tener más pollticas.

C) Boroe. ..timite...diferencia '.'.seporeción ...

Estos territorios normalmente
presentan un excitante potencial urbano
mas se encuentran viciosamente cortados
de los diferentes flujos que definen la
ciudad contemporánea: intercambios de
capital, mercancla y recursos, intercambio
cultural, intercambio de tradiciones y
costumbres

Por lo tanto, si las propuestas o
las reflexiones no están bien
fundamentadas y sino existe una razón
fuerte y coherente estarán condenadas al
fracaso. ¿ Será este el límite de la
arquitectura? O nada más, una falta de
compromiso social y dedicación
profesional...Promover corredores
peatonales hacia espacios abiertos en
lugar de crear ghettos residenciales;
disolver los límites entre los diferentes
fragmentos de ciudad en lugar de
enfatizarlos.

"Quizá, este es el tipo de ciudad que
debemos procurar para este nuevo
milenio; quizá hacia tal fin debemos
impulsar el "limite de la arquitectura"...
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Borde del "cerro del judío"
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Borde del "cerro del judío "
¿Por qué actuar sobre un borde especifico?

~- ~ ~ ~ ~ - - - - - ~~ - - - - - ~ - - - - ~ - - - ~ - - - - -~! ~ ~ - ~ - ~ ~ - - ~ - - ~ - = - -
. Aplicación de la temática a la zona específi ca
g- ~ =- ~~ ~ ~ - "~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~--- ~~ =~-~~ --~-~---~ ~;~--------~

En la búsqueda por construir
propuestas de arquitectura para contener
el crecimiento del borde, se decidió
actuar sobre una parte en especifico del
borde de la ciudad de México debido a lo
cual la zona por analizar es el Cerro del
Judfo la cual como se mencionó esta
condicionada de manera "anular", es
decir, interior, es uno de los muchos
casos en la ciudad de México donde la
mancha urbana ha avanzado de manera
significativa sin importar su condición de
alta pendiente por el hecho de ser un
cerro. Lo cual indica que se requieren
acciones concretas para evitar perder su
todavía existente "naturaleza" y asf crear
una propuesta para una de las partes
que componen el gran borde de la
Ciudad de México.

El Cerro del Judfo fue
seleccionado para su estudio por que
presenta un caso típico de borde, es
decir, calles y casas frente a lo verde,
que es el problema planteado y con el
proyecto desarrollado como solución se
pueden hacer tipologfas arquitectónicas.

E) Zona de Estud io.. . ei Cerro del Jud ío...Ubicado al poniente de la Ciudad d(~ ~/¡Ú 7:i·C»

En el Cerro del Juoto la mancha urbana ha avanzado de manera importante sin importar su condición de alta pendiente...
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Otras variables que configuran al
cerro del judlo como objeto de estudio para
la temática planteada son su importancia
como reserva ecológica y ecosistema para
la ciudad de México, su estado actual es
critico por el crecimiento de la mancha
urbana sobre la reserva ecológica.

Su importancia radica en ser una
zona de asentamiento popular susceptible
para desarrollar una propuesta urbana q
proporcione una mejor calidad de vida, asl
como un sitio donde el contacto entre
naturaleza y mancha urbana sea sin
barreras y con articulaciones claras.
Actualmente es un borde que no esta
compuesto en relación a la naturaleza que
configura su contexto el cual requiere ser
recuperado y revitalizado, como parte
integra y generadora de la vida en la zona
urbanizada que conocemos como 'cerro del
Judlo".

La preocupación por esta zona se
debe principalmente a la ruptura espacial
del lugar en esta relación de persona
naturaleza, debido, en primera instancia, a

la imposición de una trama vehicular a una
zona de reunión de carácter peatonal, asl
como, al crecimiento desenfrenado por las
mismas calles de la mancha urbana hacia la
cima del cerro sin contar con una barrera
franca y contundente, ante el crecimiento
contra el ecosistema del cerro, asl como el
deterioro progresivo de la zona; ya que lo
que antes era natural ahora es artificial y sin
un interés por la calidad habitable sobre el
nuevo territorio artificial, en ese proceso la
reserva ecológica va perdiendo su carácter
e importancia sobre la zona.

Para resolver esta problemática se
abordarán el estudio urbano de la zona para
entender como es que hasta la fecha se ha
ido configurado y asentado la población
sobre el territorio natural del Cerro del Judlo
para as! poder tener en primer instancia una
idea general de hasta donde esta
configurado el borde actual de la mancha
urbana en la zona, para así poder generar
las primeras propuestas de cinturón
habitable que logre componer y a su vez
contener el actual crecimiento de la zona
sobre el ecosistemadel cerro del Jud!o.
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Primera parte
Planteamiento del problema

' " " " Análisis preliminares
Análisis del sitio

Diagnóstico
Propuesta urbana
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"En general, las fronteras son intrfnsecamente "libres"
por que no son "ni eso - ni el otro", son intrfnsecamente
hfbridas donde las personas pueden escoger"

Borderlands-Ia frontera, Gloria Anzaldua

"El carácter homogéneo e indiferenciado de las ciudades modernas mata la variedad de
estilos de vida y detiene el crecimiento del carácter individual"

A pattem language, Christopher Alexander

1
Planteamiento del problema
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Identificac~..ón_",~e la ,p ~, ~" bl e m á ti c a en e l c e r r o del J"udio
Elementos de identificación.

La mancha urbana hoy en día ha
sobrepasado la mitad del cerro, lo cual nos
habla de un crecimiento acelerado donde el
borde presenta una variedad de tamaños y
tipos de lotificaciones, los cuales son
participes de la apertura de nuevas calles
hacia la corona del cerro, cabe mencionar
también que otro elemento importante a
considerar es que al ser una reserva
ecológica, y zona federal las invasiones
sobre el cerro son muy comunes, debido a
intereses políticos asr como económicos, lo
cual es sin lugar a dudas un elementofuerte
que le va abriendo paso a la cada vez mas
dominantemancha urbana sobre lo verde,

Crecimiento de la Mancha Urban a

La periferia sur-poniente presenta una
condición especifica en la zona denominada como
el Cerro del Judlo ya que si bien el borde de la
Ciudad de México crece de manera expansiva, la
condición opuesta se presenta aqul, es decir,
hacia el interior, ya que en el momento en que la
mancha urbana rodeo el cerro del judro el
crecimiento paso de ser exterior ha interior,
originando asf la perdida de la base del cerro y
todo su ecosistema, y en un corto periodo la
mancha urbana escaló lo verde del cerro con la
única intención de terminar con la corona, ya que
a pesar de la alta pendiente que presenta, no ha
sido un elemento que evite la perdida de la
reserva ecológica,

Croqu is Esquernatico de~ c ómo ha
crecido la mancha urbana sobre.' la
reserva Eco lóqica ... Aut. e ,G.L,

D) Croquis Esquem ático en pla nta de
condición anular dE) Gn::~ ci!'nk~nto ':3·obn?
oi Corro rk.'¡ Judic ... Aut. e .G.L.

Las invasiones, asentamientos irregulares e intereses políticos son elementos que en los últimos atlos son la herramienta de la manche
urbana para crecer sobre la reserva ecológica del cerro del j udfo.
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Para comprender como es que el
crecimiento de la mancha urbana ha afectado la
zona se analizaron fotografias aéreas de 1995 y
1999, ésta última proporcionada por el
departamento de desarrollo urbano de la
delegación Magdalena Contreras, que abarcan
todo el cerro del judio, para analizar los procesos
de ocupación y transformación del territorio.
También se consideraron las gulas roji de 1978,
1986, 1995 Y 2003 para tener un panorama
general del crecimiento de la zona. El proceso de
ocupación territorial de las lotificaciones es
explosivo, ya que una vez que se abren a la venta,
por un precio muy bajo, los lotes son vendidos
rápidamente a diferencia de otros patrones
urbanos que pueden seguir expandiéndose con
bajas tasas de densidad como los pueblos
aislados, en las colonias populares existen limites
trsicos, asi como el tamaño de los ejidos que
dificultan que sigan expandiéndose
indefinidamente.

En 1978 la zona ocupada por viviendas
era de 28.2 ha. Y representó el 6.5% de la
superficie de estudio; porcentaje que
aceleradamente se incremento al 22.5% en 1987 y
79.8% en 1995; mostrando una tendencia a llegar
a ocupar para el ario 2005 probablemente el
94.8% de ambas zonas de estudio. Es decir que
de 1978 a 1995 incrementaron 292.9 ha. o sea
10.5 ha. anuales, a una tasa de 37.1 anual, el
indice mas elevado de expansión urbana en la
periferia sur-poniente. Al no cumplir con la
normatividad de áreas de donación, no tiene un
"centro" con una plaza central, iglesia, comercios y
equipamientos concentrados; si no que los
servicios y comercio se localizan
desorganizadamente a lo largo de las avenidas de
acceso formando "corredores urbanos", y cuando
finalmente llega el equipamiento éste se ubica
dispersamente dentro de las colonias y ocasiona
con el tiempo conflictos de uso de suelo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las lotificaciones populares abren a la oferta enormes extensiones de
terreno a precios accesibles para los más necesitados, por lo que desemperian un
papel importante en la expansión urbana de la ciudad. Los principales objetivos que
siguen a través de esta investigación, son la identificación de las variables que
generan el crecimiento urbano desmedido, sobre todo en los asentamientos de bajos
ingresos y de las condiciones trsico-espaciales en que se da la expansión urbana en
las periferias, para a partir de ahi generar las propuestas que permitan el
ordenamiento ffsico-espacial del borde de la ciudad.

De lo anterior, se obtienen los siguientes objetivos particulares:

a) Definir los patrones urbanos característicos de la expansión urbana y de sus
procesos de consolidación, analizando su funcionalidad urbana y organización de
usos e intensidad de usos del suelo e impacto sobre el medio ambiente.

b) Obtener los elementos cualitativos que hagan viable el ordenamiento del borde
urbano que se proponga.

c) Diseñar el modelo de Plan maestro y Plan parcial, así como las soluciones
arquitectónicas específicas para la zona.

d) Definir las condiciones de los proyectos específicos como son el análisis del sitio
donde se desea construir; el uso para el edificio y el dinero con el que se podría
contar.
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uDelimitación de l a zona

Se decidió intervenir en la zona
poniente de la ciudad, por su condición
antes mencionada, se identificó como una
zona de importante actuación para las
propuestas de borde de la ciudad de
México.

La zona es altamente conflictiva y
de diffcil acceso ya que las vlas de
comunicación están condicionadas por el
gran desorden de la estructura urbana,
sumado al irregular y mal planeado
crecimiento de la ciudad, provoca que el
cerro del Judfo este a punto de
desaparecer, absorbido por la mancha de
casas que parece ser un cáncer que acaba
con todo a su paso, y sin tener espacios
públicos claros que vinculen la vida de
ciudad con la natural. Es una zona en la
que, el proceso de deterioro de la zona
natural esta empezando a ser muy grave,
pero todavfa se puede generar un
planteamiento de borde que logre articular
de manera importante la condición de
ciudad y campo.

Es una zona de gran importancia
ecológica para la ciudad, asf como de
simple supervivencia para los mantos
acufferos, y donde la recuperación de lo
verde pueda ordenar el desorden de
crecimientoen el basamento del cerro.

Es una de las zonas de la ciudad
donde se considera importante intervenir
para generar un detonante contra el
crecimiento de la ciudad, y en la que en la
actualidad no se esta llevando a cabo
ninguna acción que realmente sirva como
borde, mas que una simple "barda' de tres
metros de alto.

'.< .,-~

Pr().~lemas urbano .. arg,uitectónicos

Como en toda reserva ecológica
inmersa en una urbe come-naturaleza, la
zona es propensa a invasiones y a perder
área ante (a mancha urbana.

La zona está dividida en dos partes
con densidades distintas; se deberán
integrar definiendo el papel de cada zona
dentro del tejido urbano y permitir asf la
conformación plena de un borde urbano
para el Cerro.

También plantea el problema de
resolver el conflicto de vialidades que tiene
la trama urbana, as! como la falta de
infraestructura en zonas especfficas. La
inserción de un borde que limite el
crecimiento de la mancha urbana sobre el
cerro es una de las tareas mas importantes
a desarrollar para la arquitectura en los dfas
por venir como una nueva forma de
apropiación del espacio.

E) R.€~s(.~rV8 E:,cológica a rc~~~~Gata{ Lic.:! <.:1o(~irn¡;",ni ()

n'!;Jnch¡;::l urbana. (Vista l\úre(?,!)

La inserción de un borde que limite el crecimiento de la mancha urbana sobre el cerro es una de las tareas mas importantes a desarrollar
para la arquitectura en los días por venir...
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E) Foto Aérea de la zona de Estudio, el Cerro del Judío .. .
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urba na...
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"Sin fronteras no hay territorio y, sin territorios no hay arquitectura"...

Matthias Sauerbruch

"El carácterhomogéneo e indiferenciado de las ciudades modernas mata la
variedad de estilos de vida y detiene el crecimiento del carácter individual"

Christopher Alexander

JI
Análisis preliminares
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N ·o r m a t l v I d a d e s y r e 9 u I ·a e ion e s

f.

E) Zo na de Estudio

13) ZOlllfiGaGÍón de Tipos cJ(; Suelo en
la Ciudad do iVlóxico l El Cerro dolJudio
esta ubicado en z.:)na -1 "Lomerio". .

La mancha urbana a las faldas del "cerro
del Judlo" sufre la intervención desarticulada de
instituciones de gobierno local y federal que no
han logrado establecer un orden a la condición
urbana que ahí se establece. La falta de
congruencia y unidad de acción administrativa, así
como de gobierno, dificulta en la mayoría de las
ocasiones los más elementales aspectos de orden
urbano y de convivencia social.

J Regiamento de con stru cc ione s del
I D.F. - Programa de legacional de
¡ de sarrollo urba no de la delegación í

; Magda lena Co ntreras ,
",.,.... .""" ,l... ',,",~' "';~ '"'" ''''..' ",:"" :>'.,," "'"' ,-,,, ",' ."",,, •...,t~ 'C>... '., _,' , .'"." ' , ; ' ''' ~

Paralelo al desarrollo del proyecto se
revisaron las normatividades expuestas en el
reglamento de construcción del departamento del
Distrito Federal (R.C.D.D.F.), y en el Programa
delegacional de desarrollo urbano de la
delegación Magdalena Contreras (P.D.D.U.). A
continuación se comentan los puntos relevantes
para el desarrollo de esta tesis.

A) En cuanto a fos usos de suelo establecidos
para la zona aledaña al cerro del Judío, en el
P.D.D.U. en la zona de estudio se identifican tres
clasificaciones: H: Habitacional, HC: Habitacional
con comercio, y AV: Áreas verdes (reserva
ecológica).

El establecimiento de usos de suelo por
zonas, tienen como objeto ordenar en cuanto a
funciones e imagen cada parte de la ciudad.

Sin embargo en esta tesis se considera
que cuando exista una propuesta que contemple
un uso de suelo distinto del que esta planteado
pero contribuya al desarrollo, debe existir la

flexibilidad en el diálogo por parte de las
autoridades correspondientes, para que el
proyecto se pueda llevar a cabo.

B) Cuando se restringe el número de niveles
de construcción, se trata de garantizar que no
rebase la densidad de población establecida.

Para establecer la altura de los
edificios, se debe tomar en cuanta
precisamente la densidad que se quiere lograr
en una zona en especifico, en algunos casos
se podrla jugar con las alturas usándolas como
articulaciones con lo verde, escalonamientos,
vacíos controlados , etc. Teniendo en cuenta
que no se obstruyan las visuales importantes.

C) Las dimensiones que se establecen en el
R.C. D.D.F. para los espacios habitables, cíe
iluminación, ventilación y asoleamiento, son
poco generosas, pensando que éste
reglamento trata de garantizar una mejor
calidad de vida para todos.

Estas dimensiones sirven como base
para llevar a cabo una cierta cantidad de
viviendas, pero no se preocupan por la calidad.
Los beneficiarios de estos parámetros de
"dimensiones mlnimas de habitabilidad ", son
las empresas inmobiliarias y los organismos
gubernamentales que se encargan de la
vivienda (INFONAVIT), ya que éstos les
generan una mayor ~anancia a costa de una
mejor calidad de vida.

1 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la
Delegación Magdalena Contreras
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En el Cerro del Judlo existe una
zona que ha sido catalogada por el INAH
como "zona de monumentosarqueol óqlcos",
debido a que en la corona del cerro
encontramos los restos de un asentamiento
prehispánico, a pesar de que el radio de
acción delimitado por el INAH no afecta la
zona de propuesta, es importante tomar
como referencia el emplazamiento y su
atractivo histórico y turlstlco sobre la zona,
por lo tanto.

Aqul se tratan algunos de los
aspectos que influyen en una intervención
arquitectónica en esta zona de la ciudad, y
que están establecidos por la ley federal
sobre Monumentos y zonas Arqueológicos,
Artlsticos e Históricos (LFMZAAH). La cual
establece para este caso un nivel el de
imagen urbana. En el capitulo IV de la
LFMZAAH, que trata de las zonas de
monumentosartículos 39, 40, Y41 se define
que una zona de monumentos ya sean
arqueológicos, artlstícos y/o históricos es el
área que comprendevarios de ellos.

El único punto que hace referencia
a los elementos que influyen en la imagen
urbana de estas zonas es el articulo 42, en
el que se menciona que: "En la zona de
monumentos, los permisos de colocación de
anuncios, mobiliario urbano y demás
agregados que puedan afectar la imagen
urbana, ya sean temporales o permanentes
se sujetaran a las disposiciones que al
respecto fije esta ley y su reglamento.

A) lona Arqueológica en la Cumbre del Cerro del Judio

1-\) \;1;;t3 de la ~~()n ¡J Arqu ooloqlca

I..!..•

;,/)

Lo importante sería que el
INAH trabajara conjuntamente con la
comunidad y la autoridades en la
imagen integral, pavimentos y
mobiliario urbano, que le den
uniformidad a la zona para ligar de
alguna manera los espacios públicos,
en relación con los barrios que rodean
al cerro y as! poder configurar
mediante el borde un tema de
integración con la zona arqueológica.
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En el estudio sobre sistemas constructivos
se hace un análisis de las característicasdel suelo
y se definen los sistemas constructivos base para
los proyectos. El suelo en esta zona es de lomas,
formadas por rocas y tepetate comprimido por ser
un cerro su conformación esta generalmente
compuesta por depósitos arenosos, y se distingue
por tener un subsuelo de muy baja
compresibilidad y alta capacidad de carga,
formado por tobas volcánicas conglomeradas,
arenas cementadas, etc.

Con el terreno basáltico se tiene gran
capacidad de carga, corriendo el riesgo de fallas
por la existencia de minas de arena y grava con
galerías a diferentes profundidades; algunas están
tapadas, pero como el relleno no es material
compacto, se tienen zonas flojas que representan
cierto peligro (a menos que se logre la continuidad
de capacidad de carga rellenando oquedades con
concretoj.'

¡ Características del suelo en
! cerro del judío. Zona 1: Lomerío.s _ ~ = ~ __ ~ ~ , ~ ~ L~ _ ~a _ ~~

CaracterísticasFísicas:

Localizada en las partes más altas de la
cuenca y formada por suelos poco compresibles y
de alta resistencia, esta zona esta integrada por
las faldas de la sierra de Guadalupe, la serrania
de las cruces y las partes altas de los cerros del
peñón de los banas del marqués y el cerro de la
estrella.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCIÓN. Tomo I. Universidad La SALLE p 10-13

Esta formada por suelos firmes areno
limosos y tobas compactas de alta capacidad
de carga y baja deformalidad, en esta zona
están incluidos los derrames basálticos del
pedregal. El suelo areno-limoso presenta
bastante resistencia al cortante y una
compresibilidad muy baja, por lo que es
recomendable usar cimentación de zapatas de
mampostería de piedra o de concreto
armado."

i ~P;:oce(j'im ientos constructivos~utilizados "u

: en los proyectos arquitectónicos ;'
l~d~,s~rro l ~~d?s, e!} es~~ !e~i~,; ", .., " .!1

Terrenos con pendiente natural en el
suelo urbano, en pendiente ascendente con
relación a la banqueta, según el P.D.D.U. el
número de niveles que señala la zonificación,
deberá respetarse en toda la superficie del
terreno a partir del nivel de desplante.

Se permitirá excavar el 25% de la
superficie del terreno hasta el nivel de
banqueta sin superar la altura de 3.50m de los
muros de contención, creando terrazas y
adecuándose a la topografía del terreno, en
pendiente descendente en relación a la
banqueta, el número de niveles de igual
manera debe respetarse a partir del nivel de
desplante.

3 González Morán, José Antonio . APUNTES
PRACTICaS DE SUELOS, GEOTÉCNIA y
COMPOSICIÓN DE SUELOS. UNAM. p 25-27
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En los terrenos con pendiente natural
mayor a 65%, se podrán construir muros de
contención hasta 3.50m de altura con un
espaciamiento no menor a 4.00m solamente
cuando se trate de rellenos para conformar
terrazas, en ambos casos la construcción deberá
ubicarse en la porción del terreno con pendiente
menor del 65% de su área, y lo demás restante
deberá respetarse como área jardinada y se podrá
pavimentar hasta el 10% de esta área con
materialespermeables.

; E x e a v a c ió n
" <.c"" "-1 " ~,

Se determinara el uso de medios
manuales o mecánicos según la dimensión del
edificio y el volumen de excavación, se
recomienda como ya se analizó y por las
caracterrsticas del suelo como limite máximo de
excavación 3.50m para los muros de contención, y
considerando la conformación de terrazas en el
predio.

A TIRO DE P A L A

LINlrE DE PNOFI.INPIDA

EXCAVA C I ON EJECUTADA A /llANO .

F¡~l . -¡ , Exca vación Plataforma

Se propone a base de zapatas
corridas de piedra, o en dado caso si el edificio
por su dimensión así lo requiera zapatas
corridas de concreto, ya que en terrenos duros
o de dureza considerable la estructura
apropiada son los cimientos corridos de
piedra; son recomendables por su trabajo en
relaciónal tipo de suelo.

En las cimentaciones se requieres de
un elemento de liga o de unión entre sl; en el
caso de ser cargas mas o menos importantes
y tenerse un terreno de poca resistencia es
conveniente tener unión entre las
cimentaciones las ligas son generalmente de
concreto y de secciones regulares, los cuales
funcionando cierta manera como contra trabe
y evitan asentamientos desiguales en la
cimentación.

Fig. 2, Cimentación de Piedra

(1)
LU

LA ttEAt:t: / tlff IJEL TEttllCffIJ (II .T.1 r EL

PESIJ DE LA t:IJNST"Ut:C /IJff(M:1 NtI

'tlN CtlLlItEoIILES.

Fíg. 3, Cimentación Aislad a
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Fi9 . 4 . Cimenta ci ón aislada con liga

Fig . 5. Det;.1 l!e de un ión {'~ fl t re la
cimentación y el!muro .

En caso de utilizar cimentación de
concreto, la liga se efectúa de dado a dado
(mediante contra trabe); el armado de la zapata
es similar al de una losa común, teniéndose más
armado en los medios que en los extremos. La
unión tiene por objetivo evitar deslizamientos,
hundimientos diferenciales de la estructura, y de
tener continuidad en la repartición de cargas en
toda el área de la cimentación. Todos los
materiales de las cimentaciones y las propias
cimentaciones ya efectuadas deben resistir al
desgaste y descomposición que pueda provocar
el terreno y agentes extraños, asl como a la
compresión a que sean sometidos (desgaste
propio, desgaste por humedad, sol, viento, agua,
etc., desgaste por peso excesivo.

Los cimientos de mamposterra (elemento
constructivo y/o decorativo, construido a base de
piedra, simplemente acomodada) se utilizan
cuando las cargas no son muy fuertes y la
construcción es permanente, pero si el peso es
excesivo y la fatiga es baja su utilización no es
conveniente; Las piedras deberán colocarse
cuatrapeadas, las juntas estarán perpendiculares
a las caras de apoyo para evitar deslizamientos y
juntas continuas para no tener cuarteadoras.

CIMI NTACIÓN '.tU TOIENO CON nNDlfNTI o alG.\S DlS lGUAUS

Las piedras tendrán un peso de 25
Kg., debiendo humedecerse perfectamente
antes de su colocación para evitar perdidas
en el agua del mortero al momento de
fraguar, es conveniente que el ángulo de
escarpio (supeñicie inclinada) del cimiento
para proporcionar la ampliación de la base,
no será menor de 60 grados con relación a la
horizontal y el ancho de la base no deberá
sobrepasar de 1.50 m; el ancho de la parte
superior del cimiento estará dado por el
ancho de la piedra, y no será menor de
30cm, y para que las cargas que recibe el
cimiento sean repartidas uniformemente se
colocará una cadena de concreto armado;
perpendiculares a esta dala de repartición se
colocarán los refuerzos necesarios para
evitar el volteo. Cuando se tienen cargas
desiguales es necesario compensar la
cimentación haciendo su sección en forma
trapezoidal o bien haciéndola escalonada. El
uso de contra trabes se hace necesario
cuando se tienen elementos aislados de
carga o combinación de aislados y corridos,
pero el uso de contra trabes es muy
recomendable en cimientos corridos con
mucha carga, la cimentación corrida puede
usarse para estructuras de muros de carga,
de apoyos aislados o mixtos

Fig. Y , Cimentac ión p~H8 terreno con p(-:r¡d k~nte o '.:;ar~.F¡ ~~

des¡g!.la le~:;
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'" R Las Ventajas de estos sistemas son:

......-...:'

Se determinó trabajar con estructuras con
un solo apoyo, ya que debido a la rigidez del
terreno la distribución de cargas en ese sentido
resulta mas adecuada, en las zapatas corridas en
dado caso que la carga a soportar sea
considerable se deberán ligar por medio de contra
trabes.

Este sistema distribuye las cargas sobre
una superficie especifica abatiendo con esto la
dimensión y volumen de la cimentación, además
de que lo mejor para un terreno rigido es una
estructura flexible, como para un terreno flexible
es una estructura rigida. Debido a la pendiente
natural del terreno hay que tomar en cuenta que si
bien el terreno presenta una gran rigidez el manejo
de terrazas que hay que utilizar para adecuarse a
la pendiente requiere de muros de contención los
cuales condicionan en ocasiones la elección de
zapatas aisladas o corridas. Por lo cual los muros
también presentan cargas de empuje horizontal y
no solo vertical.

E n t r ,~ wp, so

Se decidió utilizar un sistema de
elementos prefabricados para losas de entrepiso,
ya que tienen gran elasticidad debido a que
permiten construir losas de claro variables,
alcanzando hasta seis metros sin necesidad de
trabes tntermedtas."

4 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCIÓN. Tomo n.Universidad La SALLE p 25-35

A) Facilidad de colocación. Las viguetas
prefabricadas (nervaduras) en un solo sentido tienen
un peso mlnimo de 20 a 30 Kg. por metro lineal
permitiendo una fácil maniobra. Durante la ejecución
de esta losa basta sostenerlas con dos apoyos
suprimiendo por completo los problemas de címbras
y de grandes volúmenes de concreto; se instalan
primero las viguetas apoyándolas sobre la estructura
del edificio, colocándose los bloques intermedios;
estos mismos sirven de cimbra para la losa superior.
B) Permiten claros grandes. Algunos tipos de
vigueta pueden alcanzar a cubrir claros hasta de
seis metros, lo que permite un apreciable ahorro en
las estructuras, con la posibilidad de tener locales
más amplios sin columnas y con un peralte de
entrepisos muy reducido.
e) Aislamiento acústico y térmico. La construcción
de este tipo de losas a base de bloques huecos
proporciona un aislamiento muy superior al de las
losas monollticas comunes.
O) Permite la fácil instalación de ductos o tuberias
para alumbrado, gas, agua o calefacción, los huecos
de los bloques, perfectamente alineados, constituyen
una verdadera red de tuberla.

PASO DE TUBERIA DEL DRENAJE

SE OIlENA EL TERRCNO I'AIIA
EVITAR NIJMEOAOC$

TI/SO ALSAÑA L : I'ARTE SI/PE R¡lJR

PCRFOIIADD I'ARA PERMITIR LA

REClJLECCION DE CL A/fIJA..'
DEL TERRENO . ._~--

:-:I~~~
I'ASO OCL lJ/PEN AL REGISTRO

Fig . ~l . Detalle do Albo ñal, para ev itar humedades en el cimiento.

U 2 • .eI

4+!;'tr

Ial:h~ r~~»

('y IJcal

~1.I ~llt'1
"' 1I~ l--__.....--'

' - -- 1-~ a.U ,

Fig . 8, Refuerzo en Mu ro
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cl aros experimentados
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Bóvedas de concreto arma do sobre metal
desplegado (sin cimbra) - Sistema CGL -
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El sistema se constituye como la
definición de un método constructivo
proyectual alternativo apropiado y
apropiable, para producir techumbres de
bajo costo y de máximacapacidad interna.

Lámina síntesis
Tecnológica del concreto armado
sin cimbra

Sección tfpica de la dóve/a, armado primario
y refuerzos para bóvedas de concreto
armado sin cimbra.5

5 Carlos González Lobo, VIVIENDA Y
CIUDAD POSIBLES, Santafé de Bogotá,
Colombia 1998, Ed. Escala p 48,49.
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Descripción del procedimiento de const rucción

(inter'lo,- c:iel 'IOcCll)
boveciQ medio puoto (atCo)
i'l) Análisis de Arcos quo ofrecen máxi mo

Volu me n con min imo desa rrollo.

~fl-·w
lo bove d<> t m cH:: lonal

mo.yJvolumen ha bH" ble
~

I..v¡~ d ipiert:l

A) Comp araci ón entre losa plana, bóv eda trad icional y bóveda
Dipteria por el lng. Edua rdo Torro]a.

1) Se calcula el trazo del muro de
trmpano, tal que no rebase la
relación flecha-ancho de 1:7 (la
mas económica es 1:3).

2) Sobre los muros del enrase
convenientes (mínimo 2.10m) se
coloca una cadena perimetral. Se
cuela s610 en los lados cortos
bajo los trmpanos.

3) y por encima, se construyen los
trmpanos.

4) Es más conveniente dejar
huecos en tres lados de cada
trmpano (mechinales), para
pasar por ellos las tres vigas o
morrillos que soportarán el
armado y el concreto fresco.

5) Se traza en el piso la curva de
las directrices de la bóveda y de
ahl se doblan las varillas
necesarias.

6) Se colocan sobre los morrillos,
con una separación mrnima de
O.SOm (0 3/8"). Sobre ellas se
colocan las varillas rectas
·generatrices· con la misma
separación y diámetro y se
amarran. De este modo está
terminada la armazón de la
bóveda."

Se procede, de la siguiente manera:

6 Carlos González Lobo, VIVIENDA Y
CIUDAD POSIBLES, Santafé de Bogotá,
Colombia 1998, Ed. Escala p 50

<: ...
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7) Se colocan luego ·105 refuerzos
(determinadospor cálculo) por encima.

• Bajo el armazón, se despliega el rollo de
metal desplegado y se arma, dejando
traslapes de 10 cms. Se colocan 2 puntales
de polln (o morillo) por viga, y se les
contraventea con torzales de alambre
retorcidoo tablas.

• Se procede al colado, empleando concreto
1:2:3 con agregado grueso de 3/4", un
espesor de 0.04 m sobre el metal
desplegado y regleándolo o aplanándolo
según las generatrices (rectas).

• En las cadenas del arranque de las
bóvedas se forjan las canaletas para la
lluvia, y se dejan empotrados alambrotes
para las gárgolas. Se cura el concreto
durante tres dlas y se aplana por las dos
superficies, lográndose una cáscara de
O.OSm (mlnimo) monolftica y con su
acabado integral.

Esta cubierta se puede impermeabilizar
con varios métodos. Son muy resistentessi
al aplanado superior se le agrega
impermeabilizante integral.

• Con este sistema constructivo CGL -1, se puede realizar además, todo tipo
de cubiertas de diversas geometrlas y hasta esculturas. 7

Descripción del procedimiento de
construcción de las bóvedas de
concreto armado sin cimbra.
Sistema CGL - 1

-------------------------~7~~

• Las bajadas de agua pluvial se resuelven
dando las pendientes necesarias a los
canalones laterales y bajándose al suelo
por gárgolas, cadenas o tuberlas.

Flg .1

• Para cargar los tinacos, se refuerza el área
de descarga de los muretes con bastones
de 120 (0 de 3/8") y se deja rugosos el
concreto para lograr adherencia de los
muretes.

7 Carlos González Lobo, VIVIENDA Y CIUDAD POSIBLES, Santafé de Bogotá, Colombia
1998, Ed. Escala p 50
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DETALLE DE ARRANQUE DE LA BÓVEDA

~ "" 'P'l' '';:>/'' ,::h lt
e C 1ado

Fig. '13. D2taliús Constructivos de! Sist ema CGL-l

fíO. 1::1. Acabad o monolit ico de la bóveda, Vivienda Ajusco D.F. /\rq. ~Jbr¡8 Eugt:nia Hurtado A.
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"Una vez disueltas las fronteras, la ciudad se habría
convertido en un entorn o facultativo o en una forma
de vida de libre elección"

Albert Ferré

"El material, detalle y estructura de un edificio es una
condición absoluta. El potencial de la arquitectura es dar un autentico
significado a lo que vemos, tocamos y olemos, la TECTONICA es el
centro de lo que sentimos."

Steven Hall

Análisis del sitio JII...
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Como se configuró el .Cerro del
o: Judío en el Antiguo ..pueblo de

San Bemabé.

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

El más importante de estos tres
era el pueblo de La Magdalena, con el
que San Bernabé se relacionaba
comercialmente y además era un centro
de proletarización; exlstlan dos fábricas
de tejidos y muy cerca del pueblo se
encontraba la casa-hacienda de "La
Cañada". El pueblo poseía 373 Ha. de
monte comunal y 87 Ha. como fundo
legal, de las cuales 29 Ha. eran
cultivables de segunda y de temporal.

Su población aproximada era de
130 familias. En 1924, con la Reforma
Agraria, el pueblo recibió 383 Ha. de
terrenos ejidales expropiados a la
hacienda "La Cañada". Los propietarios
se opusieron a dicha expropiación en los
siguientes términos :

11l:\ GR.nl:\ I
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La fundación española del pueblo
data de 1524, antes fue un asentamiento
indígena dependiente de Coyoacán. Se
han encontrado en la zona restos
arqueológicos del período azteca:
basamentos de pirámides, piedras
labradas, cerámica, etcétera. Desde 1750
hasta 1924; tenía como vecinos a los
pueblos de La Magdalena, San Jerónimo
y San Bartolo.

"Los pobte aores ele ...San f3 ern.:i/Jé
tienen 1-16 He. efe la hacienda La C'Jar1..::)da
y con su monte comunet /f3S basta para
vivir; hay '50 persone» entre eitesenoe y
comercientes V 25 son ele
bueno tiene. / \dSf.rJi0S la ele/
(~f}JTO del Judto no es meten» d,s cJotací6n
agraria. ni entre en e! espíritu efe la ley.
con grave peligro aet sieiem« torestel"
(Archivo SRA).

Una vez efectuada la dotación de
tierras , el ejido de San Bernabé Ocotepec
se organizó segun la nueva modalidad de
tenencia de la tierra. En torno a la
organización ejidal se establecieron
nuevas relaciones en el pueblo y, a su
vez, el ser ejidatarios caracterizó sus
relaciones oficiales con la sociedad
mayor. Con la dotación de tierras el
pueblo entró en una etapa de trabajo y
actividad.
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La E x p lot ac ió n l o res ta I

La explotación del bosque era
para los ejidatarios de San Bernabé su
principal recurso complementario. El
pueblo poseía 373 Ha. de bosque
comunal y con la dotación recibió 383
Ha., una parte de las cuales eran de
monte bajo (123 Ha.); de ahl la cláusula
final del decreto de dotación donde se les
obligaba a mantener la población forestal
mediante la explotaciónen común.

El Cerro del judlo era boscoso
hasta 1940-1945: habla encinos,
madroños, ocotes, cedros, etcétera. En
1923 los hacendados, al oponerse a la
dotación de ejidos, aduclan que peligraba
la población forestal, aunque aceptaban
que una parte del Cerro del Judlo ya se
encontrabadespoblada.

Los ejidatarios consideran que el
bosque fue el que mantuvo al pueblo por
mucho tiempo. Este recurso natural del
ejido proporcionó trabajo adicional a
muchos ejidatarios. Pero el bosque se
agotó hacia el afio 1947: lo depredaron
los mismos ejidatarios que utilizaron este
recurso para su consumo personal y,
sobre todo, para venderlo y compensarde
esta manera el poco fruto" que podían
sacar de la tierra cultivable.

En el caso de San Bernabé la
madera, leña y carbón que se sacaba del
monte era vendida en el mercado de La
Merced; luego, hacia 1940, se vendla en
Coyoacán y, finalmente, en San Ángel y
Tizapán; ambos pueblos careclan de
bosque y necesitaban leña y carbón para
cocinar.

En el caso de pueblos vecinos la
madera era vendida a las fábricas de
papel "Loreto" y "Peña Pobre", ubicada
una en San Ángel y la otra en Tlalpan.
Las fábricas hacian contratos con las
comunidades para la explotación forestal.
En ambos casos el proceso terminó con
la depredaciónde los bosques comunales
yejidales.

F I o r i e u It o r e s

Desde comienzos de siglo hasta
la actualidad un sector de la población de
San Bernabé se ha dedicado al cultivo de
la flor. Esta producción responde a las
necesidades del mercado; es un cultivo
comercial, que constituye un elemento de
articulación con el mercado capitalista.
Por lo general las flores se han cultivado
en los huertos. Los cultivos
predominantes han sido claveles, rosas
de castilla, azucenas, jazmines, palma,
etcétera.

"El cultivo (le la flor constituye un
elem ento complementario de la economía
farnif¡ar~ F~¡ cultivo ocupa en et patio cJ6\ fa
(>38 2 una extensión de 20 metros

La familia dedica algo de tiempo
durante el afio para regar y remover la
tierra; durante el tiempo de producción
emplea media hora diaria en el corte, que
lo puede hacer cualquier miembro de la
familia. La venta de la flor está asegurada
y se la van a comprar a la casa. El trabajo
de la flor no corresponde a la lógica de la
unidad de producción consumo, sino a la
de cultivo comercial; es un "trabajo a
domicilio", realizado familiarmente y que
complementa la economíafamiliar.

La producci ón de pu l q ue

Otro trabajo de bastante
importancia para los pobladores de San
Bernabé ha sido la producción de pulque.
El pueblo tiene reputación como
elaborador de buen pulque y desde antes
de la dotación ejidal existían pulquerlas.
Una parte de la producción se vendía en
los pueblos vecinos, sobre todo en
Contreras y Tizapán que tenían población
obrera. Las condiciones del terreno
favoreclan al cultivo del maguey, que era
utilizado, además, como muro de
contención en los terrenos con pendiente
o como bordo para cercar la milpa. El
cultivo del maguey no requerla de mucho
trabajo, pero sr de cuidado. En la
actualidad esta actividad ha desaparecido
por las consecuencias del crecimiento de
la vivienda y la desaparición de las tierras
de cultivo.

La nueva zona . urbano
ejidal

Hacia 1940 empezó a darse en el
ejido de San Bernabé un proceso de
descentralización urbana. Ya se ha
mencionado la solicitud de ampliación de
ejidos en 1934 y el aumentode población.
A la vez que habla una presión por
conseguir más tierras agrlcolas, en el
ejido surgió también la necesidadde tierra
urbana. El fondo legal tenía una superficie
suficiente para albergar a los ejidatarios y
vecinos; sin embargo, al ser propiedad
privada, las familias que se formaban
tenían que buscar apoyo en las
propiedadesfamiliares.
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Surgió entonces la posibilidad de
utilizar tierras ejidales baldías como lugar
de residencia. Legalmente no era posible
hacer un uso urbano de las tierras
ejidales sin autorización oficial. No
obstante, el comisariado ejidal autorizó, a
partir de 1940, la construcción de las
primeras casas en la zona ejidal. Unas
cinco familias se decidieron a construir alli
sus casas y se ubicaron en las faldas de
Cerro del Judío, al lado de sus parcelas.
Los ejidatarios de la incipiente zona
urbana eran, por lo general, hijos de
ejidatarios, que al casarse buscaban un
lugar donde vivir independientede la casa
paterna, o bien eran personas que
carecían de tierra urbana suficiente en el
fundo legal. Algunas también prefirieron
instalarse cerca de sus parcelas de
cultivo.

La nueva zona carecía de
algunos servicios que tenia el pueblo,
pero estas dificultades eran compensadas
con los beneficios que suponla el tener un
terreno para vivienda; estar 3 Km. más
cerca de la ciudad, lo que los acercaba a
los centros de trabajo, de consumo y de
servicios. Los nuevos pobladores de esta
zona tenían como principal ingreso
económico el trabajo asalariado; además
trabajaban familiarmente la parcela
agrlcola.

Inte nto d e l egali zac ión

En forma paralela a la venta de
parcelas, los ejidatarios fueron tramitando
la legalización de lo que ellos llamaban la
"zona urbano ejidal", ubicada en las
faldas del Cerro del judío. Un decreto
firmado por el presidente Ruiz Cortines el
25 de marzo de 1954 permitla que se

concedieran zonas de urbanización en los
ejidos, previa resolución presidencial. Los
ejidatarios aprovecharon este decreto
para intentar regularizar la zona urbana.
Los trámites se iniciaron el 28 de abril de
1959; en una asamblea posterior se
decidió llevar a cabo una depuración
censal y asl respetar los derechos de
todos.

En septiembre de 1961 se
volvieron a reunir, y el grupo de
ejidatarios que no tenia oficialmente
reconocidas sus parcelas se opuso al
fraccionamiento. Es necesario aclarar que
en estos años ya se estaban vendiendo
en forma particular muchos terrenos, y
que los comisariados ejidales y
autoridades participaban directamente en
el negocio. De este modo, se formaron
dos bandos en el pueblo: los que estaban
con el comisariado ejidal y querlan la
zona urbano ejidal y los que no tenlan sus
tltulos reconocidos y se oponlan hasta
que se les adjudicaran sus parcelas.
Ambos grupos gestionaron
independientemente la agilización o el
retraso de los trámites de la zona urbano
ejidal.

En septiembre de 1961 el
comisariado ejidal contrató los servicios
de un ingeniero del DAAC (Departamento
de Asuntos agrarios y Colonización) para
que localizara y lotificara la zona urbana;
pero al parecer no llegó a realizarse
ningún trabajo. Finalmente, en marzo de
1963, se dio una resolución presidencial
donde se privó de sus derechos a los
ejidatarios que no habían trabajado sus
tierras durante dos años y se las
adjudicaron a 82 nuevos ejidatarios. Los
informes hablan de que se abrieron 82
nuevas parcelas de cultivo; en realidad se

estaban abriendo a la venta y al uso
urbano. Esta resolución calmó los ánimos
de los opositores, los cuales se dedicaron
también al negocio de la venta de
terrenos ejidales. Ese mismo año se inició
la construcción de la carretera al pueblo
de San Bernabé, y con ella llegó la
avalancha de gente a comprar terrenos; la
carretera ampliaba las posibilidades de
venta de los terrenos más alejados.

La colonia urbano-ejidal
del Cerro del Judío.

Al formarse la colonia urbano
ejidal surgieron múltiples problemas entre
colonos y ejidatarios e incluso entre los
mismos colonos. En ningún momento se
hizo una lotificación o proyecto de
urbanización. Durante la década de 1960,
en la que prácticamente se formó la
colonia, fueron las autoridades ejidales
las que asumieron la responsabilidad de
solucionar muchosde estos problemas.
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La gente acudfa a ellos para
arreglar conflictos de Ifmites, proyectosde
ampliación de calles, allanamiento de
terrenos, drenajes, etcétera. Su autoridad
estaba avalada en que la colonia era
considerada como urbano ejidal por los
colonos, los ejidatarios y las mismas
autoridades, que en papeles oficiales
hablaban de colonia urbano ejidal.
Además, los ejidatarios hacfan colectas
entre todos para sacar fondos y hacer
obras en beneficio estricto del pueblo de
San Bernabé. Con el tiempo las
aportaciones de los colonos se hicieron
menores: preferían aportar con dinero o
con faenas de trabajo a las obras que
redundasen en beneficio directo de ellos,
como eran la instalación de agua potable,
luz, drenaje, calles, etcétera.

Durante estos af\os las
autoridadesdel Departamentode Asuntos
Agrarios y Colonización recibieron quejas
de ventas ilegales de terrenos. Sin
embargo las autoridades ejidales podían
disponer de los terrenos libres sin
consultar en asamblea; de esta manera
se consegufan aliados, se callaba a los
descontentos, se hacfa algo de negocio y
se aceleraba el proceso de compra venta
y, por tanto, la urbanización. Una de las
razones por las cuales mucha gente
escogió el Cerro del Judfo como lugar de
residencia fue la cercanraa los lugares de
trabajo.

En este sentido, eran
significativos los trabajadores de la
UNAM, los jornaleros y los que ocupaban
su tiempo en el ejército, ya que cerca del
ejido se ubica la Escuela Superior de
Guerra.

Esto indica el predominio de la
clase trabajadora en la composición de la
colonia. En 1970 habfa un promedio de
cuatro mil familias; esto sirvió de base
para que la Tesorerfa del Distrito Federal
empezase a cobrar los impuestos, a partir
de ese momento la delegación de La
Magdalena Contreras pasarfa a tener una
presencia destacada en la colonia Cerro
del Judfo.

~ z otJlo.S P.E.SI DEN CIA\.,E 0 D6 !.-Uso
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Es importante destacar que en el año de 1960 la colonia tenía una población aproximada de 40000 habitantes, y que hasta ese
momento la colonia había sido manejada por vecinos y ejidatarios, los cuales se organizaron espontáneamente para luchar con sus
propios recursos y convettirel ejido en un lugar habitable.
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Situac ó n ge ográf i c a

La zona de estudio se ubicada dentro de una de las 16
delegaciones de la Ciudad de México, en este caso en la
delegación Magdalena Contreras que se configura dentro de los
siguientes datos geográficos:

Latitud: 19° 20' 00"
Longitud: 99° 12'50"
Altitud: 2,350 m.

Tiene como colindantes la delegación Álvaro Obregón en
primera instancia como la más cercana y en otro rubro pero
colindantes a ella la delegación Tlalpan y Coyoacán, de ahí que la
zona de estudio se ubique a grandes rasgos al sur-poniente del
centro de la Ciudad.

Los limites de la Delegación están generados por el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997 así como la
zonificación y normas de ordenación en la zona, la cual reitera y
declara al Cerro del Judío como Área Natural Protegida desde 8
de septiembre de 1938, pero es aquí donde los planes de
desarrollo no representan coherencia entre la realidad y su norma,
ya que si bien en el programa delegacional la zona de estudio esta
protegida, la zona refleja que la mancha urbana paulatinamente se
ha ido acabando el área natural y se requiere de acciones
puntuales para evitarlo.

De manera especifica la zona de estudio el área natural
del Cerro del Judío cuenta actualmente con una superficie de
266,137 m2 y un perímetro de 2,838m, que es en términos
teóricos el borde total a trabajar para evitar y contener el
crecimiento de la zona.

La condición actual de Borde del Cerro del Judío en
relación con la mancha urbana en su periferia se expresa de
manera discontinua y dislocada de la lógica del área verde.

DelagaclónMagdalena Contreras
Áreas. Naturales Protegidas
Parques Nacionales SUP&rflCle dlKretllda (ha)

• DesIerto de los leones 1,529.0
D In surg ent o, Niguol Hld"l90 y ~t1lla' 336.0

m Cl.ImbriK d.c AJuUO 920.0o F'VillInbe.., Brotllr'ttn d. nal¡>J)I\ 121).0
_ A "#tP"'Y.~ 1,\:00.0

~ CaTQ d" llll Es.tr el /.a 1,100.0

a IoI11b$ de Padhtma 6070.0
[~ El HlstÓr1(O Coy~n S"4.Q
Zona. Sujetas a Com.el\l~cKtn Ecol~lca

n ~rql,t6EC(ll69lCod.'l!ICludadde N .l(iC () 12 7.0a Steml de Guadalupe 6$7 .0

t:ifJ EJI~$de )(och¡mi l<:oy S!n Greg«to At lllp ulto 2,667.0

m "lbrt4ró S«:C lÓndol!lSO$que.cMCMPUtt:~ I 8 5.6

Ci!D 1éo1't:@f"ó!lseccfónd.18osquedeChapultep« n l41 .6

g Siernt de santa C4tt:snM 5' 6 .0
-5arno de Toeam.actullco 109 .)
· Los R. yflloS. lill 9lu íH.9
-Santa Cbt.rlM "1lJc.llI nul zot l 11(1.1)

lID 8o$quetfe l1lihoa.:: 73. 3

~ B«>qued4145 Lom16 ,26.4
Are ...dt Proteccionde R4I'CUf 'SOOJ Nat ur a"'9
(lonaprobtctora forestal)

_ Lo$ eescues do&la Q UI:ad-DC!iI'lCO!'ltr(tf8l'!;; 3,1 00.0
Parqu~ Urbano

rm 6osq~. d-e-llalpM H2.S
Ar." ce Prot.cclón d é flo ra V Fauna Sdv (tst rct

ai9 c ceeeecr SIGlógko Chlc h lflalJtzlfI ' 302 .0

To to1llaproxin1il1do 1 5,702.7
' S up"11iClIed t ntrod ltl 0l <;tr1tl> Fttchu tll
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As p e c t o s n a t u r a I e s y f s c O S

Topografí a de l a zona

La forma del relieve determina los
procesos naturales y los usos que el
hombre puede hacer de las distintas
zonas, a lo largo de la zona de estudio,
podemos ver que la condicionante que
predomina es la alta pendiente, las cuales
van desde 10% hasta el 40%.

Existen algunos rangos que
califican la utilidad y desventajas de los
diferentes tipos de pendientes, como por
ejemplo: la de 10% presenta algunos
movimientos de tierra para la urbanización,
tiene la ventaja de facilitar el escurrimiento
de agua y consecuentemente, evitan
humedades, inundaciones y azolve de
drenaje así mismo, expone a las viviendas
a mejores condiciones de vientos y vistas a
diferencia de los terrenos sensiblemente
planos.

En terrenos con ligera pendiente
debe procurarse que la mayoría de las
calles estén trazadas diagonalmente a las
curvas de nivel para facilitar el
escurrimiento pluvial.

Según estos criterios en las
pendientes mayores al 20% resulta muy
difícil establecer un desarrollo urbano,
puesto que resulta muy costosa por
consiguiente es fundamental en esta lógica
direccionar el crecimiento de la ciudad
hacia las zonas de baja pendiente, y
bloquear el crecimiento hacia las zonas de
alta pendiente como es el caso del "Cerro
del Judío", por lo cual se ha decidido
actuar en ese sentido con una propuesta
anillos habitables de borde en alta
pendiente que contengan la mancha
urbana.

A) Condiciones de la Topografía del Cerro .. .

La condición de alta pen diente no ha rep resentado un freno físico natural a la ma ncha urbana sobre el Cerro .
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Clima de la zona

El Cerro del Judfo se encuentra
ubicado en la franja del Distrito Federal
donde el clima es templado sub-húmedo
con lluvias en verano. Esta extensa franja
de la ciudad tiene una altitud que va de los
2, 250 metros sobre el nivel del mar en
Iztapalapa a los 2, 900 metros sobre el
nivel del mar en la Sierra de Guadalupe ,
en las laderas orientales de la Sierra de las
Cruces que esta ubicada en la delegación
Magdalena Contreras y en las laderas
boreales de la Sierra Ajusco-Chichinautzin.
En ella, la temperatura media anual varfa
de 12°C en las partes más altas a 18°C en
las de menor altitud, en ese mismo orden,
la precipitación total anual va de 1 000 a
600 Mm. y el periodo en que se concentra
la lluvia es el verano, en especffico en el
Cerro del Judfo, el clima es templado con
una temperatura media anual de 17.2 oC,
su precipitación pluvial promedio al año es
de 618 Mm. y la altura de la cumbre del
cerro es 2, 750 metros sobre el nivel del
mar.

I .
/ . •,....:::.---,.-:-41- Cerro del Judlo (Mezantepec)

a{" ~i:#-~+::~----:-1!- LosBosques de'. Callada
deContreras, ParqueUrbano

!5) Aroas Naturali !'$ protogida~~; de l~.;, dr::enGGion
Magdal:t:na CClnt;"ef8 '::~ . Instituto Nacinnd d() t co(ogi:-t,

Vegeta ción

En general el Cerro de Judío esta
configurado por un espeso bosque
deciduo (bosque seco) que se caracteriza
por grandes árboles y arbustos que
pierden sus hojas en invierno, es este se
encuentran tres niveles de vegetación ; el
mas alto se compone en su mayorfa de
árboles deciduos entre los cuales se
incluyen muchas especies de encino, pino
y algunos oyameles, todos los cuales
soportan abundantes bromelias , aroideas y
musgos.

El nivel inferior se compones de
arbustos, laurel, rododendros y muchos
miembro de la famil ia Ficus (higuera), el
nivel más bajo esta cubierto de musgos,
hongos y florecientes lianas, las plantas
con flores incluyen la primavera silvestre,
dos especies de jarritos rosa, el tomate
amarillo silvestre , así como geranio
silvestre.

En la zona alta del cerro hay una
gran variedad de especies de Pino y otros
mas de Encino, pero el hecho es que no
todas se encuentran representadas es este
caso, ya que los encinos hibrfdan
fácilmente, varfan de deciduos a perennes,
desde los de largas hojas como el sauce
hasta los de anchas hojas, la mayor parte
de la vegetación baja se compone de
varias hierbas amacolladas que pueden
ser de los géneros festuca y agrotis
(zacatones).

Toda esta muestra vegetal del
cerro es una condicionante muy clara para
tomar conciencia y evitar la perdida total
de este ecosistema .

Es importante recordar que el ecosistema
representa una parte integral de la ciudad
para que esta pueda sobrevivir.
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La fauna de fa zona también esta
configurada por animales domésticos,
estos configuran una imagen muy
particular a la zona conurbana.

En general, el viento corre
localmente del suroeste al principio del
verano y tras tormentas lluviosas de dos a
seis horas de duración, pero de baja
intensidad.

adrograf

La lluvia orográfica, en forma de
chaparrones convectivos, cortos pero
fuertes, configurados con una gran
intensidad la cual puede presentarse
virtualmente en cualquiermes del año.

H

En la zona de estudio se configura
el rlo Perenne que corre a las faldas del
cerro, el agua que lleva en su cause es
escasa, cabe destacar de la importancia
del cerro y de su zona verde para captar el
agua de lluvia y con ello reabastecer los
mantos aculferos de la Ciudad.

El ecosistema del cerro del Judlo
contiene y alberga varias especies de
animales como son los tlacuaches, las
musarañas, ratones, comadrejas, gato
montes, conejo, vlboras, coralillo, asl como
ardillas que en este caso son la especie
mas abundante quizá por la condicionante
de vegetación de la zona, las zonas
arboladas son refugio de aves como el
gorrión, calandria, alondra, pájaro
carpintero, golondrina, reyezuelo, azulejo,
cuando hay carroña aparecen los
zopilotes.

Si bien esta variedad esta inmersa
en la reserva ecológica, cabe destacar que
en la trama urbana aledaña al cerro, la
fauna dominante son los perros y los gatos
lo cuales también configuran una relación
en la imagen y atmósferade la zona.

F a u n a
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Riesgos y vulnerabilidad

Conforme a informaci6n de Protecci6n Civil y de acuerdo a un análisis general
elaborado por la delegaci6n, las zonas con potencial de alto riesgo y vulnerabilidad se
dividen en geol6gicos, hidrológicos, químicos, sanitarios y socio - organizativos. En los
riesgos de primera importancia se incluyen a los suelos colapsables y las zonas de
riesgo de tipo sanitario y zonas con muros de contenci6n. 1

Suelos colapsabies. Las zonas susceptibles a deslizamientos o hundimientos se
localizan principalmente en la parte sur de la delegaci6n es decir colonias como La
Carbonera, Ermitaño, y El Gavillero principalmente.

Zonas de riesgos de tipo sanitario. Se tienen a las barrancas y principalmente grietas,
las cuales se encuentran contaminadas por las descargas de aguas residuales yaguas
negras de las colonias y asentamientos irregulares en la parte sur de la mancha urbana.

Muros de contención. Los asentamientos humanos ubicados en los taludes de las
barrancas que han sido regularizados y dotados de los servicios públicos, merecen una
atenci6n especial de protecci6n civil. La Delegaci6n construy6 muros de contenci6n de
piedra braza, debido a su alto costo, el número de ellos y sus grandes dimensiones, la
Subdelegaci6n de Desarrollo Urbano y Obras ha buscado otras alternativas como son la
construcci6n de gaviones, estabilizaci6n de taludes a base de concreto lanzado, muros
de contenci6n prefabricados entre otros, para sustituir los anteriores.

Co n tam inación I Desechos sólidos

En la Delegaci6n Magdalena Contreras se recolectan 311.766 toneladas al dla de
basura, que representan el 2.73% con respecto al total del Distrito Federal, de las cuales
233.82 toneladas son desechos domésticos. El promedio diario de basura que se genera
por habitante es de 1.47 kilogramos por habitante. En cuanto a los desechos s61idos
industriales, son poco representativos, ya que la delegaci6n cuenta con pocas industrias
(panificadoras, madererlas, etc.), con reducido porcentaje de desechos sólidos.

Uno de los problemas que más preocupan a los habitantes de la Ciudad de México,
es sin duda el de la contaminación ambiental y sus efectos en la salud de la población.
En materia de contaminación, una de las de mayor problemática es la que corresponde a
suelo, en donde la principal fuente de contaminaci6n se debe a las descargas a cielo
abierto en barrancas y ríos, contaminando el subsuelo; otro tipo son los desechos
sólidos arrojados a barrancas, rlos, arroyos, y predios baldíos, en donde es necesario
implementar acciones básicas que eviten la acumulación de éstos as! como, de la fauna
nociva como ratas, ratones, etc.

I Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal .

P.,). Viviendas en zona dé alto riesgo / Gu~:¡o G01;:1p.S:.:lbh~; .

D€:J e~~. r\f1 ¡Jgd~1Ie na Controras. C(Jlon¡~l La Ca rbOn(:i"¿L

Aj . Co ntaminaci ón f:íl una dü ie;::}: b8rr¡;1r¡cas de ¡;::~

DeiegaGión Maqdalona Contrcras.
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Aspectos d e m ográf icos del cerro del Judío.

El INEGI expresa estos aspectos
por zonas, las cuales denomina como
AGEB (Área Geoestadistica Básica), la
cual se considera como los rasgos
naturales o culturales reconocibles en el
terreno, estos delimitan el total o una parte
de la localidad de 25,000 habitantes o
más, de la cabecera municipal del número
de sus habitantes.

La zona de se ha dividido para su
estudio por el INEGI en cuatro partes
(AGEB) en el año 2000, y teniendo como
comparativo los datos del año 1990 en
donde la zona solamente estaba dividida
por dos AGEB, lo cual lleva a entender un
crecimiento bastante fuerte sobre el
territorio antes libre de la mancha urbana y
ahora poblado. Los datos de viviendas
totales en la zona, reflejan el crecimiento
de constante, ya que en 1990 el total de
viviendas habitadas eran 2523 y en el año
2000 se aumento ha 6602, lo cual nos
habla de un crecimiento en tan solo 10
años de 2.6 veces en cuanto al número de
viviendas.

El crecimiento de la mancha
urbana sobre el territorio antes libre, es por
lo cual se requiere un plan de Borde
urbano para rescatar lo que aun queda de
reserva ecológica en el cerro del Judlo es
imprescindible.

"Es imoortente conocer corno es
que fE;] viviende ya aS~~:Jntada en la ZOfUJ

f,) stt;s es sus meneres de
coneituitte, [ti gran meycrie el
proceso denomlnedo "euto-consttuccion"
donde la vivienda puede comenzei por un
simple cuarto el cual se convierte fHJ la
totalicJad."

Cuando la familia tiene mas
ingresos agrega nuevos cuartos, siendo
este proceso muy irregular, pero con la
condición fundamental para los habitantes
para considerarla terminada cuando el
techo de cualquier vivienda o cuarto este
consolidado por un material no precario, es
decir, una losa de concreto, ladrillo, etc. Es
as! como el comparativo de viviendas con
losa de concreto en la zona resulta muy
interesante, ya que en 1990 existlan 1640
vivienda con esa condición, siendo esto
alrededor del 65% del total de viviendas en
las dos zonas de estudio estadfstico, y en
el año 2000 el número de viviendas con
losa de concreto fue 5190 subiendo a un
85% la cantidad en los AGEB de 1990, y
ahora teniendo dos nuevos AGEB con un
75% de viviendas con losa de concreto.
Refiriendo estos datos con respecto a los
ingresos económicos de la zona donde la
mayorla de la población percibe de 1 a 2
salarios mínimos, lo cual nos habla de una
población donde los ahorros son
destinados a consolidarsu vivienda.

ANÁLISIS DEL SITIO "CARACTERISTICAS FÍSICAS" 72



r,
1,.. .... .

~_ .•.~

«

1970

·1980

1990

PoblaCión.

75,429

195,041

·······Porcentaje con respect~ al
. ...•..... Distrito Federal

1.09

2.36

Tasa decrecimiento de la
delegación"promedio anual ...

1960-19706.39

1970-19807.27 ,

1980-1990 2.05

TaSa de crecimiento Distrito
Federa,l promedio anual

1960-1970

-1970-1980 1.5

1980-1990 .26

2000 1990~20001 .50 1990-2000 .62

Din ámica Poblacional '1~)70..2000

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

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

Dentro del estudio de los AGEB circundantes al Cerro del Judfo (009, 013-7, 051-2, Y052-7) se realizo una comparación entre
los censos generales de población y vivienda de los alias 1990 y 2000 para determinar el porcentaje de incremento en la
población; en 1990 la población era de 13,076 habitantes ubicadas en solo dos de los cuatro AGEB (009 Y 013-7) Y para el ano
2000 existen 28,800 personas aunado con la aparición de los AGEB 051-2 Y052-7 lo cual denota un crecimiento de la población
de un 220%.

Dado este crecimiento desmedido de la población, carente de planeación, la reserva que hoy dfa aun existente (el Cerro del
Judfo) se ve amenazada por este fenómeno, y considerando que sitios como este están en peligro de extinción, esto adquiere
mucha importancia. Dentro del análisis, la población se compone en un 64.9% de personas que superan los 18 anos de edad,
seguido de los de Oa 14 anos con 8,695 jóvenes , que representa el 30% de la población total.

Lo cual hace evidente que la mayorfa de la población esta dentro del régimen de edad productiva. Las personas de edad
avanzada o de 65 anos o más tienen tan solo un 3.15% dentro de la población, es claro que la población dentro de estos AGEB,
predominan los jóvenes. Estas colonias que se encuentran próximas al el área de estudio tienen unas condiciones que resultan no
muy alentadoras.
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. él~veAGEB ' , ...
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Poblaci6ntotal
';- ...' , .

.i,5 ar'io~ o mas 65 anos o mas

"En las claves051-2y 052-7soloexislfanviviendas aisladas y por la cantidaddesus habitantes nose les consideraba AGEB.

009-0

·········013-7· ·

TOTAL

9,612

<,,1'0 828
. ' . I .

20,440

46%

' 54%

5,425

9,193

11,818

56%

57%

4,015

4,488

8,503

41%

41.5%

172

147

319

3%

15%

Cuadro de! F;:,ango (h~ Edad de ía Pobieción en 1990 VEP PLAiVO l"\E··1990)

ClaveAGEB Población total . deOa14.af'lOs de 18 años o mas de 65 años o mas

009-0

013-7

051-2

152:'7

TOTAL

6,169

7,535 ..

7,528

7,568

28,800

22%

26%

26%

1,695 27.5%

2,239 57%

2,424 32%

2,337 . 30.8%

8,695

1,079

4,810

4,570

4,668

18,127

17.5%

64%

60.7%

61.7

248

281

181

208

918

4%

3.7%

2.4%

2.7%

Cu adro deí eango de Edad de fa Potsincion '2:'ti 2000 (VEr< Pi. j~NO HE-2000)

Conclusión:

El crecimiento de la clUdaclh~clalazona del Cerrode; JUc110 ha sido Impórtateenlos á/tipos 20.aiio~, esto se puede notar a
simple vista "orlaaparlc/ón dedos nuevas Aieas(3eo~tadlstlctfsBásicas(AGEB)ihaciael c~risoder2000,tomando en
cuenta que cada una de estas áreas, delimita un lota/o.una parte de unalocalldadde2,5()Ohabltantes °mas.
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RANGO DEEDAD DE LA POBLACiÓN EN ELAÑO 1990

HACIA EL AÑO 2000
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RANGO DE EDAD DE LA POBLACiÓN EN EL AÑO 2000
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e o N e L u S I Ó N
El crecImIento de la ciudad hacIa la zona del Cerro del Judlo ha sIdo Impórtate en los ú/flmos 20 años, esto se puede notar a simple vtsta por la aparición de 2 nuevas
Áreas Geoestadlsllcas BásIcas (AGEB] hac ia el censo del 2000. lomando en cuenla que cada una de estas áreas , delim ito un 10101 o una parte de uno loca lidad
de 2.500 hab itantes o mas.
Pla t»: f',(E'<JOO;) Rango d,~ Edad ,))'J la zona (fe E,,;~ i~ fdk) en !~)I m?o d6'¡ 2000
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La zona presenta un mayor
numero de viviendas con mas de dos
cuartos, es decir, en términos estadfsticos
el 9% de las viviendas en 1990 eran
cuartos redondos (un solo cuarto), y en el
año 2000 se mantiene una constante con
ahora el 10%, concluyendo asf de manea
mas contundente que las viviendas están
evolucionando en cuanto a su tamaño y
que son pocas las viviendas que se
mantienen sin inversión por parte de los
habitantes, esto quizá surge debido a la
necesidad de albergar a mas gente en el
mismo inmueble.

La población de la zona presenta
un crecimiento bastante significativo en
1990 el numero total de la población era
13,076, y en el año 2000 el número creció
a 28,800 personas, lo cual habla de un
incremento de 2.2 veces sobre la zona.

Dentro del estudio de los AGEB
circundantes al cerro del Judfo (009, 013
7,051-2, Y052-7) (Ver Plano A) se realizo
una comparación entre los censos
generales de población y vivienda de los
años 1990 y 2000 para determinar el
porcentaje de incremento en la población,
en 1990 la población era de 13,076
habitantes ubicadas en solo dos de los
cuatro AGEB (009 Y 013-7) Y para el año
2000 existen 28,800 personas aunado con
la aparición de los AGEB 051-2 Y 052-7 lo
cual denota un crecimiento de la población
de un 220 por ciento.

Dado este crecimiento desmedido
de la población, carente de planeación, la
reserva hoy dfa aun existente del cerro del
Judfo se ve amenazada por este
fenómeno, y considerando el punto de que
los sitios como este están en peligro de
extinción dentro de nuestra ciudad
adquiere mucha importancia el tema de
"borde de la ciudad" puesto que esta
destinado al bloqueo total basado en un
uso que se adecue a las necesidades y
problemáticas de cada sitio, centrándose
principalmente en la productividad.

Dentro del análisis de la población,
se compone en un 64.9% de personasque
superan los 18 años de edad, seguido de
los de Oa 14 años con 8,695 jóvenes, que
representa el 30% de la población total. Lo
cual hace evidente que la mayorfa de la
población esta de4ntro del régimen de
edad productiva. Las personas de edad
avanzada o de 65 años o mas tienen tan
solo un 3.15% dentro de la población, es
claro que la población dentro de estos
AGEB, predominan los jóvenes.

Debido al crecimiento desmedido de la
población, y a fa carente de planeación, la
reserva ecológica del Cerro del Judío esta
a punto de extinguirse debido a este
f. •.enomeno...
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Aspectos socioeconómico s d el cerro del Jud ío.

El volumen de la población económicamente activa (PEA) en la delegación aumentó
notablemente entre 1970 y 1980. De 19 mil 201 personas activas en la primera década pasó a
62 mil 124; es decir, un incremento absoluto del 224% con una tasa de crecimiento anual de
11.7%. En cambio, de 1980 a 1990 aumentó de 62 mil 124 personas a 68 mil 857; es decir, un
11%. En 1970 el 25.5% de la población total se dedicaba a desarrollar algún tipo de actividad
económica. Para 1980 esta proporción se incrementó hasta cubrir el 35.9%. En 1990 la
actividad masculina aumentó un 11% con una tasa de crecimiento anual del 1.1%, mientras el
aumento de la actividad femenina fue de 10%.

En el año 2000 , 98 mil 898 personas tenfan empleo, de estas 56 mil 119 son hombres y 35
mil 779 son mujeres. Registrándose un total de mil 595 personas desocupadas. Actualmente el
sector agrfcola y forestal ha tenido que competir contra las mejores opciones de salario en
actividades netamente urbanas de la Ciudad .

Los comercios y servicios ocupan la mayor población económicamente activa, el sector
agrfcola no es la actividad económica predominante de la delegación, sin embargo ésta cuenta
con una extensión territorial suficiente para promover esta actividad. El contar con
equipamiento y servicios permite encontrar amplias posibilidades de fuentes de trabajo para la
población local y de otras Delegaciones, entre los casos más relevantes están el Hospital
Ángeles, la Casa Popular, el Instituto Tecnológico Autónomo de México , con un aporte
considerable de fuentes de empleo.

Con respecto a la Población Económicamente Inactiva, el grupo más representativo es el
que se dedica a los quehaceres del hogar con un 48.26%. En segundo lugar destaca el grupo
de los estudiantes con un 40,22%. En tercer lugar se registra un grupo clasificado como otro
tipo de inactivos con un 6.23%. El cuarto lugar lo ocupan los jubilados y pensionados mientras
que los incapacitados permanentes ocupan el quinto lugar con un 0.88%. De ello desprende
que el sector de mayor importancia es el de los estudiantes, por lo que se deberá revisar la
infraestructura educativa en la delegación, con la finalidad de que a futuro se incorporen al
mercado laboral.

Es indudable que la invasión ha encontrado un incentivo en el valor de cambio y rentabilidad
de los suelos agrfcolas, ya que éstos son más bajos que el valor del suelo urbano en zonas
cercanas a los limites del área urbana .
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E d u e a e ó n v v e n d a

La condición educativa de la población
es satisfactoria, ya que el 95% de los
habitantes sabe leer y escribir,
comparando las cifras de hace una
década, cuando el 7.5% era analfabeta. En
1990 de la población total, 195 mil 041
habitantes se encuentran en condiciones
de asistir a la escuela; 174 mil 613, es
decir, sólo el 11%, no está en edad
escolar.

De los 174 mil 613 acuden 31 mil 961
hombres (el 18.35%), mientras que de las
mujeres acuden 31 mil 473 a la escuela, es
decir un 18%. En el año 2000,156 mil 634
personas eran analfabetas, de las cuales
71 mil 479 son hombres y 79 mil 505 son
mujeres, es decir el 96.5% de la población
sabe leer y escribir y asiste a algunos de
los niveles escolares.

'E n íos últimos anos se dio un
incremento en el nivel preescolar ele
carácter público, sin embargo en los
aspectos ele capacitación para el trabajo,
terminet, técn ico y medio superior; son
intetioro: a la medie ce! Distrito Feaerei. 1:.

En 1980 el número de viviendas
ascendió a 31 mil 178, en donde resídlan
172 mil 076 ocupantes; la densidad, por lo
tanto, fue de 5.5 habitantes por vivienda en
promedio. En 1990 el número de viviendas
aumentó a 40 mil 300, disminuyendo su
densidad a 5 ocupantes por vivienda. Las
40 mil 300 viviendas están conformadas
por 29 mil 463 casas solas, que equivalen
al 73%; 10 mil 322 departamentos en
edificios; casa en vecindad o cuartos de
azotea, 25.6%; 4 viviendas móviles; 18
refugios y 15 viviendascolectivas.

Atendiendo a las características de la
vivienda, en La Magdalena Contreras
predomina la vivienda definitiva, con las
siguientes caracterrsticas: en el 71.8% los
pisos son de cemento, en el 89.5% las
paredes de tabique o ladrillo, block o
piedra y en el 64.4% los techos son de
loza de concreto. Sin embargo existen
zonas dentro de la delegación donde las
viviendas todavla son improvisadas,
construidas con materiales de baja calidad
y sin un plan preconcebido. Hace diez
años tenfan el 60.6% servicio de agua
potable y drenaje y el 95.7% disponían de
energía eléctrica en su interior.

En 1990 se incrementó el servicio de
agua entubada a 96.6%, drenaje 93.8% y
la energía eléctrica al 99.3%. Cabe
destacar que un gran porcentaje de las
viviendas son propiedad de quien las
habita (76.2%) y el 23% restante se divide,
en magnitudes similares, en viviendas
rentadas y prestadas. Para el 2000 se
detectó que en la delegación existen 52 mil
811 viviendas habitadas, destacando la
vivienda particular con 52,793. Viviendo en
éstas un promedio de 221 mil habitantes,
es decir la mayoría de la población vive en
casas familiares, con un promediode 3 a 4
ocupantes cada una.

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

La tarea consiste en componer un borde que de manera inmediata pueda ser la respuesta habitable para la necesidad de
vivienda y servidos en la zona ...

2 Texto basado en Información EstadIstica, Censos
INEGI.
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Zona c e r r o d e l Judí o v v e n d a

En cuanto a la investigación de los
ingresos económicos el total de la
población que habita en la periferia del
Cerro del Judfo (tomando en cuenta los
datos de las cuatro AGEB que abarca
dicho cerro) es de 28,800 personas. Del
total de la población sólo el número de
personas que cuentan con un trabajo fijo y
es considerada como población activa es
de 11,943 personas (39.5%), mientras que
el número de personas que no tiene un
trabajo, y considerada como población
inactiva es de 9,518 personas (33%). El
resto de la población está repartida entre la
población que trabaja por su propia cuenta,
que equivale a 2,071 personas (7.2%) y los
que son obreros o empleados que es de
8,930 personas (29%).

Esto quiere decir que un poco más
de la cuarta parte de la población total no
cuenta con una carrera profesional o
técnica. Por lo cual el rango de población
más representativo es el que abarca entre
20 a 29 años de edad, lo que indica que
las personas que tiene que trabajar por
necesidad, asf como las personas que
estudian el nivel medio superior
(preparatoria) y trabajan al mismo tiempo
tienden a interrumpir sus estudios y
olvidarse completamente de tener una
carrera profesional y prefieren trabajar,
debido a que ganan dinero y pueden dar
un sustento económico a su hogar.

Los niveles más altos de la
población activa se encuentran en las
zonas sur y poniente del Cerro del Judfo.
Uno de los factores que sirvió para que los
niveles más altos se encuentren situados
en la parte sur es la Avenida San Bernabé,
a lo largo de esta avenida se encuentran
comercios de todo tipo como: tiendas
(miscelánea), verdulerfas, ferreterfas y
tlapalerfas, etc.

Otra caracterfstica que tiene esta
avenida es que en ella circulan tres rutas
de transporte público que van hacia el sur
de la ciudad, y sirve de unión entre el
Cerro del Judlo y la ciudad. El nivel mayor
de la población inactiva se encuentra en la
zona oriente del Cerro del Judío.

·Si enelizemos 8 la ocoiedon activa
por el nivel de ingresos, a.'; decir , por el
nú mero de sai!3(hx; mitúmos que reciben
meneuetmento corn o producto :19 -su
!.ra:"if1joJ tenemoe que el r.::.1!1[70 ele ;'ngreso ·:=;
con meyot numero ch~ pol)lación es de ~: El

.2 saíarios minimce, Jo qu~::~' eqi..li i¡:a/t"'0 ;:..~ 5'1 1'7
personas (44.391J).. seouitto por 1S'! rango de
2 a 5 salarios m ínimos, ebercencio a .~3 7TO

personas (32. J/ el re nqo CO/'? menor
población es al de j'nr~J~3 (/r:.:: (j salarios
m inimos. COl? un número efe pott:;:.onas tie

zona norte JI
,j lidio

Los datos de viviendas totales en
la zona, reflejan como es que el
crecimiento de estas ha sido constante, ya
que en 1990 el total de viviendas habitadas
eran 2523 y en el año 2000 se aumento ha
6602, lo cual nos habla de un crecimiento
en tan solo 10 años de 2.6 veces en
cuanto al número de viviendas, y por tanto
un crecimiento de la mancha urbana sobre
el territorio antes libre, es por lo cual un
plan de Borde urbano para rescatar lo que
aun queda de reserva ecológica sobre el
cerro es imprescindible.

Por eso, en la zona se crea la
necesidad del crecimiento de la vivienda,
ya que los hijos que se casan conforman
una nueva familia y se les da un lugar en
dichos terrenos, el común en este tipo de
zonas es la vivienda plurifamiliar, es por lo
cual el actual desorden de crecimiento
sobre el cerro es la fundamental tarea del
estudio, para componer un borde que de
manera inmediata pueda ser la respuesta
habitable para esa necesidad de vivienda y
servicios en la zona, asl como el freno al
crecimiento de la mancha irregular urbana
y a su vez como el detonante para crear
soluciones al desorden que existe en la
periferia y asl que el borde urbano no sea
temporal.
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ClaveAGEB 1990 b~m~arativocre6imiento
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100% 1000Ál

052-7

TOTAL 1,919 378

1,299

5,000 ···

224

855

100% 1000!o

El porcentaje de viviendas propias de 1990 a.1 2000 fue deI16().5~.J3:p81 vivJendas),'yef(}fJlliViendas renta(}a~fue. (}fJ126.2%
(477 viviendas) .. .

ClaveAGEB

009-0

Viviendas
particulares
.habitadas

1,151

Viviendas eón un solo
cuarto (cuarto redondo)

112

Vivi.~nd~~ de dos a
cinéocuartos(no
incluye cocina}

845

\!iViendClsde dos a
. cuatro dormitorios .

656

Viviencjascon cocina
exclusiva

894

013-7 1,372. 190 ,025

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

'/
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154 940 805 1,213

211 1,105 930 1,434

289 925 811 1,214

277 994 879 1,332

931 3,964 3,425 5,193

. Clave
AGEB

009-0

013-7

051-2

.052-7

TOTAL

Viviendas
particulares
habitadas

1,460

1,782

1.632

1

6,602

Viviendas con .un solo
cuarto (cuart()J{~dondo)

Viviendas de dos a cinco -',
cuartos (no incluye cocina)

Viviendas dedos a
cuatrodorrnitorios

Viviendas con
cocina exclusiva

Comparativo del porcentaje de crecimiento de el año 1990 al 2000

Clave AGEB

009-0

013-7

Viviendas
particulares
habitadas

27%

30%

Viviendas con un solo
cuarto (cuarto redondo)

37%

11%

Viviendas de dos a
cinco cuartos (no
incluye cocina)

11%

7.8%

Viviendas de dos a
cuatro dormitorios

22.7%

34%

Viviendas con cocina
exclusiva

38%

42%

Conclusión: .; ' . .. . . <.. .•. . ..•. .. ...
La comparación entr~ losdat"sdeltotaldevivienda~h~bitadascon .el t()tal de hp{1aresx l~p()~/aclónenhogares,a simple
vista n()s.d/clJ que en lasviv/endas~ablt~das noexist~ul'J s%hogaro fami/ia,sino .que~táfJconformadas de dos o más
familias en algunas de estas. Lo que indica una demanda por vivienda en la zona de estudio.

., ' " . " . ' . .' . " . . ' . . . - . . . . . . .
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VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL ANO 1990
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HACIA EL AÑO 2000
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VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL AÑO 2000
e o N e u ó

N

La comparación entre los datos del fatal de viviendas hablfadas con el lofal de hogares y la poblacIón en hogares. a simple vista nos dice que en ICItviviendas hablfadas no
exlsfe un solo hogar o familia, sino que están conformadas de dos o más familias en algunas de estas. Lo que Indica una demanda por vivienda en la zona de estudio.
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N v e I e s d e ngraso

La distribución del ingreso entre los habitantes de un territorio es uno de los indicadores económicos más significativos para explicar el
bienestar de la población. Con base en la información contenida en las Áreas Geoestadlsticas Básicas (AGEB) de la delegación los niveles
de ingreso son similares al conjunto del Distrito Federal.

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

Los niveles más bajos de ingresos corresponden a la población que está ubicada en la zona sur-poniente de la delegación, en las colonias
Huayatla, La Carbonera, El Ermitaño, Tierra Unida, Ampliación Lomas de San Bernabé, Ampliación Huayatla, y en algunas áreas que
conforman el Cerro del Judlo. Estos rangos de ingresos guardan una correspondencia directa, con los satisfactores urbanos, asl como con
los grados de consolidación de las colonias.

En términos generales el grupo de ingresos medios se encuentra geográficamente ubicado al centro de la delegación, mientras que los
grupos populares se ubican al poniente y sur-poniente de la misma, que incluyen a los asentamientos irregulares, con carencias de
equipamientos y servicios. La zona hacia el oriente y norte de la delegación, además de ser la más consolidada, es la de mayor nivel socio
económico.

ANÁLISIS DEL SITIO "CARACTERlSTICAS FÍSICAS" 86



Concepto " Distrlt() Federal '.Delegación . ~Pórcentaje respecto al Distrito
. Federal

De 1 a 2 salarios mlnimos

De 2a 3 salarios minimos

De 3 a 5 salarios mlnimos

Mas de !5 salari6s minimos

%

2.11

2.26

2.58

2.37

21.70

2.072A4

1.702.07

% número %

100.00 66,789 100:00

1.05 690 1.03

19:67 14,698 22.0

39.74 28,002 41.9

15.38 9,190 13.78

10.98 5,413 8.10

10.13 6,947 10AO

3.05 1,849 2.80

292,270

87,530

número

567,520

316,737

1,146,519

443,807

.2,884,807 .

30,424

No especificado

No reciben ingreso

Pob,lal?i6n ocupada .

Hasta 1 salario minimo

t::··:! b l:;~ ci6 n c r>;;Y:tCia ~:i')r ~:! í" !! )i:! :~ . "1 :~ ~¡S -9:J

CU dck c:: E ;~·~: ~ :¡·:h::i!: ¡ G ':: ~j .: .~; (> r ::~ '(.; l :t.: .':. :h; D'Jh~; ""-l C ¡ Ó ;- ~ {\/L·);,;.¡(; ;·;.!:.: n :.~ .... : ,~~· n : ' r ~>a : ::

Z o n a del cerro del Judio
En la zona consernlente a las colonias que se encuentran proximas al el area de estudio, las condiciones resultan no muy alentadoras, uno
de los indicadores que nos muestra como viven las personas en la zona ,y que refleja el de alguna manera el nivel de ingresos que tiene la
poblacion, son los datos de los materiales de construccion con los que estan elaboradas sus viviendas.

ClaveAGEB . Población . Población Obreros o . Jornal~ro o peón . Cuenta propia
activa m áctlva empleados

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

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

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

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

TOTAL 11,943 9,518 8,930 190 2,071
/ ': ,-) ~ .I:/ ; '; r :~:" ~"' :, : D;';,";
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',.'. '-,;':'.

ClaveAGEB .: ." <Menos de 1'~alari6
mínímo '

Dl!1a 2 salariC>$
mrnimos

.",:

.: De 2a 5 sal~riosmrrlimos ' Masde 5sálarios
. ' mhlim6s

009-0

-. 013-7 .

051-2

052-7

TOTAL

248

472

384

,320

1,424

1,000 870

1,354 , 1,020

1,385 917

' 1,438 963

5,177 3,770

167

. 180

102

117

566
';. !

ClaveAGEB Viviendas con
'. techo de concreto

009-0 1,209

013-7 1,446

051-2 1,204

052~7 1,331

TOTAL 5,190

Vlviendás con
paredes dé ladrillo

1,442

1,754

1,587

1 ,696

6,479

'.Viviendascc:>nteehos de
. material preCario ' .

246

328

418

.,389

1,381

....• Viviendas con paredes de ,
. ' materiales preeari()s

." .... ; .',

13

36

99
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Análisis visual de lá tipología clevivienda en la zo na

En la zona es claro el Contraste Ciudad-Cerro, se expone como una constante de cómo la
mancha urbana va creciendo de manera desmedida e irregular sobre lo verde de la zona.

En General la componente visual
del Cerro del Judfo se concentra en la
tipologfa de vivienda y su relación con lo
natural del lugar, es decir lo todavía verde
que el cerro contiene, ya que esta muy
marcado como es que la mayorla de los
servicios y viviendas mas consolidadas se
encuentran en las faldas del cerro que ya
esta expresado visualmente como una
zona urbanizada si la presencia inmediata
de lo natural del cerro.

Como consecuencia lógica las
viviendas mas cercanas a la corona del
cerros se expresan en su mayorfa como
viviendas mas irregulares, pero con la
condición inmediata de lo verde como
contexto, pero es aquí donde se expresa si
era realmente necesario que el cerro
perdiera tan importante ecosistema debido
a los asentamientos irregulares que
después se van transformando hasta
conformar zonas mas consolidadas, y lo
que en un principio fue verde y lleno de
vida termina siendo una mancha mas de
concreto sobre la ciudad.

Una caracterfstica importante de la
zona de viviendas más cercana al cerro es
que debido a la misma caracterfstica ffsica
del cerro, es decir, el alta pendiente, las
conexiones entre viviendas son por medio
de escaleras comunes, grandes pasos
peatonales para acceder a cada vivienda,
lo cual resulta interesante como
caracterfstica tipológica de la zona.

Este tipo de acceso crea una
pertenenciamuy grande en los que habitan
ahí, y de ahf que un tema interesante a
explorar en lugares como este son las
vistas que se tienen desde estas escaleras
y las viviendas hacia la ciudad.

A) Tipología de Vivienda

i\) Contrasto Ciudad-Cerro
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Conexiones Escaleras "M ¡ reo o r ss

Si bien es importante detener el
crecimiento hacia el cerro también es
fundamental reestructurar lo que ya esta
conformado como mancha urbana en la
zona, y es por lo cual el tema de las
conexiones-escaleras como miradores
entre las viviendas resulta interesante para
empezar a ofrecer una verdadera
propuesta no solo en el borde sino también
en la estructura urbana a la cual se le va a
construir el mismo. El crecimiento
desmedido en la zona y la falta de un plan
general concreto de crecimiento, genera
que el desorden visual en la tipología de
vivienda sea muy común, siendo que las
condiciones naturales del sitio son
ciertamente interesantes debido de
entrada a ese gran dominio que se tiene
de la ciudad, lo cual de manera personal
me reitera la empatla que este hecho
refleja en los que habitan el sitio.

El crecimiento ha sido muy
desfavorable, las condiciones de mirador
están intrínsecas ahí, es decir, la primer
impresión de la periferia del cerro es muy
contrastante la ciudad -maquinas, ruido,
prefabricación de espacios con poca
empatia- y la naturaleza -orden, silencio,
vida- están en contacto inmediato sin
ningún tipo de filtro o articulación que
ayude a unirlos de manera armónica, es
por lo cual la teoría de un borde en esta
zona donde es muy notorio que la relación
ciudad-naturaleza esta descompuesta
resulta fundamental intervenir de manera
inmediata con propuestas para el actual
crecimientode la mancha urbana.
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Panorama de la expansión
urbana en la periferia sur-poniente

Crecimi ento ter ritorial

La expansión urbana de familias de bajos ingresos sobre las periferias de las
ciudades es un complejo fenómeno de ocupación territorial, en ella convergen tanto factores
a nivel macro como poHticas económicas y la movil idad poblacional; y factores a nivel micro
como la tenencia y disponibilidad de la tierra, accesibilidad de transporte, proximidad a
equipamiento comunitario y servicios, cercanía a fuentes de empleo, entre otros. Este
proceso masivo y disperso de asentamientos humanos sobre las periferias, ha transformado
la estructura urbana de nuestras ciudades, al propiciar continuos procesos de expansión,
consolidación y expansión urbana.

Con el fin de analizar la expansión de la ciudad hacia el sur y en preciso la del Cerro
del Judío, he considerado inicialmente una zona de estudio que abarca las colonias
inmediatas al mismo . Resulta un hecho que ésta brutal expansión urbana incontrolada en la
periferia sur ha rebasado las estimaciones de los investigadores y planificadores urbanos, y
ha tenido una asombrosa tasa anual de crecimiento. Pero no obstante que la tasa de
expansión urbana incontrolada esté declinando, la transformación de hectáreas de actividad
agrícola a usos urbanos sigue creciendo. En 4 décadas la mancha urbana de esta zona
creció considerablemente.

Dentro de los procesos de
expansión urbana incontrolada se pueden
reconocer dos esquemas principales: a) la
expansión urbana alrededor de poblados
existentes, beneficiándose del
equipamiento, servicios e infraestructura de
estos ; b) la expansión urbana a través de
lotificaciones populares ubicándose sobre
terrenos de tenencia ejidal o comunal de
baja productividad agrrcola o de alta
pendiente (Cerro del Judío). Aqur se
incluyen aquellas colonias cuyo crecimiento
se ha dado sobre terrenos ejidales
decretados originalmente como zonas de
conservación ecológica por ser áreas
boscosas y de recarga de los acuíteros del
Valle de México, y cuya expansión concluye
s610 cuando se llega a un limite natural
como lo son los bordes de lagos, una
topograña muy accidentada, u
ocasionalmente al Hmite de una reserva
ecológica bardeada. ' Eeoeciticememe en
nuestro oottoono fue a! tina! de la década
cíe ÍOs eños setenta y principios efe ia
oéceae de los años ochenta cuando se
originó esta fuerte tendencia de crecimiento
al sur-poniente efe fa mancha urbana, por
arriba de la cota de 2.600 metros sobre el
nivel del mar. deb ido principalmente a
prOlT:o?iones fral ;cfu!ontas ya la venta ilegal
oe lotes. l '\Sf fue corno se crearon
seentemientos en las elos ptincipetes zonas
de conservecion Bcoló9ica que son los

di} le C¿iPjacJa da Contreres y el
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1960-1970

La mancha urbana de la Ciudad de México se entendía hacia el sur hasta Ciudad Universitaria. comprendía además al sur-poniente el
fraccionamiento residencial de Pedregal de San Ángel y la extensa lotlfica clón popular Pedregal de Santa Ursu la al sur-oriente. Las vías rápidas del
anillo periférico y el viaduclo de Tlatpan estaban en const rucc ión acelerada, como preparativo de las Olimpiadas Quese celebrarían próx imamente y
que habrían de comuni car Villa Olímpica. el canal de canotaje de Cuemanco (ambas en construcción) y el estadio Azteca con el resto de la ciudad.
En aquel entonces, la Avenida de los Insurgentes que era la espina dorsal de comunicación norte - sur de la ciudad llegaba casi a CU, y desde ah !
hacia el sur se convertía en una carretera de dos carriles que era la salida a Cuernavaca . Los pueblos de Tlatpan y Xochimilco y la Municipalidad de
San Állgel (ahora parte de la Delegación Magda lena Con treras ) estaban aislados de la mancha urbana . En la zona de estudio el poblado de La
Magdalena era considerado el de mayor importancia; le seguía San Nicolás Totolapan, a continuación, San Jerónimo, San Bernabé, el poblado de
Contreras, las fábr icas de La Magdalena y Santa Teresa, la hacienda de la Cañada, el Rancho de Anzaldo, y El Rancho Viejo, eran totalmente
rurales. La Munic ipal idad de San Ange l tenia una extens ión de 95 kilómetros cuadrados. En 1960 la población alcanzó la cifra de 40 mil 724
habitantes y en la década de 1960-1970el incremento fue daI85.2%, es decir. casi se duplicó el número de residentes.

PLANO HISTÓRICO DEL CERRO DEL JUDío EN 1960 - 1970 CRECIMIENTOS
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1970-1980

"",: ' o,' ;

" ';>"',

El Anillo Periférico detonó la expansión urbana del sur de la ciudad al hacer accesibles enormes extensiones de terrenos baratos al
desarrollo urbano, comunicándolos directamente con el centro de la ciudad . El pueblo de Tla lpan empezó a expanderse ya formar barrios corno
Tlalcolilgia y La Joya. Pob lados como San Pedro Mártir y San Andrés Totoltepec empezaron a conso lidarse. La construcción de ia carretera al Ajusco
posibilitó el acceso hacia una vasta zona pedregosa hasta entonces inaccesible, y dio origen a las primeras coionias de las zonas de Héroes de
Padierna y Miguel Hidalgo. De manera simi lar los pueblos de Tspepan, Xochimilco y Nativitas inic iaro n su expansión con la formación de nuevos
barrios como Xaltocan y San Jerónimo; se inició la formación de co lonias populares co n la venta gradual pero generalizada de loles ejidales alrededor
de los pueblos, la disponibilidad de extensos terrenos baratos propició la construcción de con juntos hab itacionales y frac cionamientos. Ya para
ent onces la mancha urbana cubría una extensión de cerca de 3,056 has. En este periodo en la zona de estudio la población creció en 1.3 veces
res pec to al decenio anterior. registrando una lasa de 8 .3% anua l, lo cual colocó a la De legación Magdalena Co ntreras como una de las delegaciones
con más elevado crecimiento demográfico. junto con Tlalpan, Cua jimalpa. lztapalapa y Tl áhuac , Su área urbana creció en las mismas proporciones,
con lo Que toda la porción norte de la Delegación Quedó incorporada a la ciudad . Entre los pueblos más importantes que quedaron conu rbanos se
enc uentra San Bernabé Ocotepec, también la creación de nuevas colon ias y fraccionamientos fue realmente espectacular en es ta década.

CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA SOBRE EL TERRITORIO NATURAL
DEL CERRO DEL JUDío DE 1970 A 1980

CRECIMIENTO
HACIA 1990
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Los sismos de 1985 estimularon el desplazamiento y asentamiento masivo de la población hacia las periferias, sobre
todo en los terrenos montañosos y sólidos del sur de la ciudad. La expans ión urbana de la década anterior se fue consolidando.
los lotes que habían quedado baldíos fueron gradualmente ocupándose y las viviendas inicialmente precarias y pequeñas se
extendieron y mejoraron su construcción, La expansión urbana continuó hacia el sur-poniente. A la vasta zona eJidal de Héroes
de Padiema y Miguel Hidalgo se le siguieron agregando nuevas colon ias o ampliaciones de las existentes; y los ejidos o tierras
comunales hasta entonces agrícolas, fueron lotificados en colonias. En Tlalpan se desarrollaron grandes conjuntos
habitacionales como Fuentes Brotantes y FOVISSSTE Tlalpan : en Xochimilco se desarrollaron conjuntos habítacionales. así
como fraccionamientos residenciales lipo medio. La periferia sur se expandió al doble en esta década para llegar a cubrir
aproximadamente 6.232 has. En la zona de estudio de 1980 a 1990 la población creció a 195 mil 041 habitantes. lo que
representó el 2.4% del Dislrito Federal.

1980-1990

crecimiento hada 1980 crecimiento hada 1990

CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA SOBRE EL TERRITORIO NATURAL
DEL CERRO DEL JUDío DE 1980 A 1990

CRECIMIENTO
HACIA 2000
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1990-2000

crec imiento hacia 1990crec imiento hacia 1980

crecimIento haola 2000
En esto década la zona de Héroes de Padiema sigue expandiéndose 01poruento ha c ia e l pueb lo deC:()l'ltl'$i(lSi.ILos

colonias de Mig uel Hidalgo y de Miradores al no conta r con m ás terreno iniciaron un proceso de c~~~~:Ii~;~i~~;~aS~r&?~~..~~~~
siguió expandiéndose c onurbándose con Tepepan. Paro entonces, 105 únicos terrenos aún agríc olas en esta
Andrés Tololtep ec . Magdalena Pellacalco y San Miguel Xica lco en T1a lpan: y de San Mateo Xalpa y Santiag o en Xochimilco,. q tJe
estar Ion próximos o la moncha empezaron ac eleradamente o ocuparse. Del m ismo modo, al oriente del pueblo de X()(~hirnllc;Q

que ero uno zono agrícola fértil y chlnampera, deseo la déc ada anterior empezó un proceso de lotilicoción y torrnocí ón
colonias; rmennos que lOS pueblos de Xocnírnilco y Nat iVltas ya conurbanos. se exoonoíoron paro conurbarse con Sta. Cruz
/\c aplixca y Son Gregario Atíc pulco, Ya para este año, la mancho urba na de la pe riferia sur SO ha bía expandido hosto ocupar
oíredodor de 10,896 has. En la esta d ócodo en la lona de estudio la pcblo ción se inc rem entó o 222, 050 bcbltontos. de los cuales
106. 469 son hombres (48%) y 115. 58 1 son mujeres (52%). Desde 1950 ha prccorninooo el sexo femenino, lo cual no acelerado la
oxponsíón urbano-dernográl ica.

CRECIMIENTO DE LAMANCHA URBANA SOBRE EL TERRITORIO NATURAL
DEL CERRO DELJUDío DE 1990 A 2000 IMAGEN ACTUAL
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{t •• • azoteas plenas y los avisos luminosos y todo el perfil
quebrado de la ciudad quiere acariciarla y hacerla suya, gota viva de la ciudad, y llevarla hasta el origen de la misma
ciudad y todos sus habitantes, que es donde la ciudad y todos sus hombres y mujeres dejaron sabiduría ..."

La región más transparente, Carlos Fuentes

IV
Diagnóstico
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IV. Diagnostico

La Delegación Magdalena Contreras se localiza al sur
poniente de la Ciudad de México y guarda una relación directa
con las Delegaciones vecinas de Tlalpan y Alvaro Obregón esto
se debe a las opciones de fuentes de trabajo y funciones
urbanas. Debido a su entorno un problema entre dichas
delegaciones es la falta de comunicación y continuidad vial esto
es a causa de las barreras flsicas como barrancas y rlos.

De acuerdo a su ubicación flslca esta delegación ha jugado
un papel trascendental en el desarrollo urbano del sector sur
oriente del Distrito Federal, ya que representó desde los sesentas
una zona para el crecimiento poblacional, aunque en terrenos no
aptos para desarrollo urbano y de poca accesibilidad. Como es el
caso del Cerro del Judlo.

Por otro lado la delegación cuenta con el Periférico Adolfo
López Mateos, que es una de las vialidades más importantes de
interconexión a nivel metropolitano, la estructura vial restante al
interior de la delegación, se caracteriza por una baja capacidad
vial y no es servido por ningún tipo de transporte público masivo.
La principal aportación que la delegación hace a la Metrópoli, es
de tipo ambiental, ya que su porción sur se compone de Suelo de
Conservación que permite la infiltración de agua al aculfero del
Valle de México. Estos aculferos proveen casi el 60% del agua
que consume la Ciudad de México y obtienen la mayorla de su
recarga captando la lluvia que recibe esta zona.
Consecuentemente, conservar las condiciones naturales que
permiten la recarga en el suelo de conservación de la Delegación
Magdalena Contreras, es una prioridad de la Ciudad.

A. Manantial, cascada y el Rlo Magdalena en la Cal'\ada de los Dinamos.
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La zona del cerro del judío corresponde a una parte de las
zonas altas de la delegación Magdalena Contreras y dentro de su
estructura urbana existen tres componentes básicos:

1. La vialidad, como elemento urbano que estructura barrios
y colonias.

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

principales.

Existe una deficiente vialidad al interior de esta zona, sólo se
cuenta con dos vias de interconexión con la Ciudad: Av. Luis
Cabrera y Av. San Bernabé. Los principales corredores
comerciales se encuentran a lo largo de estas vialidades; con
diversos niveles de consolidación y saturación, entre los que
destacan:

• Avenida San Bernabé; de Luis Cabrera a Lomas
Quebradas.

• Emiliano Zapata; de Luis Cabrera a Ferrocarril de
Cuernavaca.

• Corona del Rosal; de Luis Cabrera a Francisco 1. Madero.

La estructura de barrio está caracterizada por una imagen
urbana que va de lo regular a lo deficiente, una alta densidad de
población, con un perfil bajo de construcción que va de 1 a 3
niveles.

El uso de suelo es predominantemente habitacional y traza
irregular en su mayoria. Y en lo que se refiere a actividades
comerciales la mayorfa se ubican sobre Av. San Bernabé, Av. de
las Torres y Av. Luis Cabrera. Existen dentro del pueblo de San
Bernabé Ocotepec tradiciones que aún se conservan y aún algo
de su imagen rural sigue presente.
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En infraestructura presenta deficiencia en las coberturas de
servicios de agua potable, ya que algunas colonias son servidas
por tandeos o pipas, la red de drenaje es obsoleta en algunas
colonias o se encuentra en malas condiciones, el servicio de
energfa eléctrica es irregular. El equipamiento y servicios se
ubican sobre la Avenida San Bernabé y en un tramo de la
Avenida Luis Cabrera.

A. Imagen Urbana de la zona

A. Av. Luis Cabrera
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Vialidad primaria

Existe al interior de la zona dos vías de comunicación con
la ciudad, en sentido oriente- poniente se tienen las Avenidas San
Bernabé y la Av. Luis Cabrera. En estas vialidades se establecen
la mayoría de los comercios, servicios y algunos equipamientos,
como es el caso de tianguis y mercados ambulantes ubicados
entre semana desde Av. San Bernabé hasta las Torres. (Ver
plano 2.)

Vialidad secundaria

En cuanto a vialidades secundarias, se tienen Av. de las
Torres; Corona del Rosal y las Cruces, siendo ésta última la calle
de acceso hacia el museo, ubicado en el borde actual del cerro
del judío, Considerando que la zona del cerro del judlo es
eminentemente habitacional y por otro lado tiene una baja
cobertura de servicios y comercios origina movimientos y
saturación de sus vialidades, en donde es necesaria la
implementación de transporte público. (Ver plano 2.)

Vialidades locales

La mayorla de sus vialidades son de tipo local, con una
sección aproximada de 7.00 a 9.00 metros, estas calles
colectoras sirven de acceso a las viviendas las que en su mayoría
se encuentran obstruidas por automóviles, debido a la deficiencia
en los cajones de estacionamiento, lo que a su vez agudiza el
problema en la vialidades principales. (Ver plano de Diagnostico.)

Las vialidades peatonales, se localizan, en aquellos lugares
de altas pendientes topográficas como en las colonias Los
Padres, El Tanque y Las Cruces en donde no es posible trazar
una vialidad vehicular debido a los desniveles para poder llegar
de una calle a otra y en menor porcentaje en parques y jardines
de la delegación.
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Como se puede apreciar la delegación Magdalena
Contreras adolece de una estructura vial transversal en sentido
norte-sur, ello provoca serios problemas de desplazamiento y
congestionamiento vial, además de que todas sus vialidades
tienen secciones angostas (dos carriles de circulación) además
de la accidentada topogratra del lugar. Las principales avenidas
desembocan al Periférico agudizando el problema de transporte
en horas pico.

Transporte

El transporte público de esta zona está conformado por
camiones de pasajeros, colectivos y taxis y la principal
problemática radica en la insuficiencia del servicio y la mala
operatividad en las rutas de transporte colectivo que actualmente
se tienen asignadas. Además de ello, no se respetan las paradas
auto rizadas , utilizando en la mayorla de los casos los dos únicos
carriles de circulación, lo que entorpece su fluidez y afecta con
ello seriamente la vialidad en todo el contorno del cerro . Existen
seis rutas de transporte colectivo que circundan el cerro del judlo
y que la gente utiliza para trasladarse hacia su trabajo o hacia sus
escuelas. De las cuales cuatro de ellas hacen sub . base en San
Angel y base en el metro viveros, y las otras dos entre la calle de
Capulines y la calle Mina. (Ver plano 3.)

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

La problemática vial de esta demarcación no s610 afecta la
zona del cerro sino además trasciende sus limites afectando con
ello al Periférico que es su vialidad troncal de acceso y salida.
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Dentro de la delegación Magdalena Contreras se cuenta
con una superficie de 7,580.5 hectáreas de las cuales el 42.00%
corresponde a Suelo Urbano y el restante 58% a Suelo de
Conservación. Es importante aclarar que la superficie total de la
delegación aumentó debido a cambios en sus limites. Los usos
del suelo predominantes son los siguientes:

Como puede observarse en el cuadro siguiente el uso
principal en suelo urbano es el habitacional y en menor
proporción el uso mixto. Esto a su vez se traduce en un aumento
de los limites de la delegación tanto en suelo urbano como en
suelo de conservación, lo que significa que las colonias cada vez
se expanden más hacia las zonas vitales de esta ciudad. Debido
a esto, los usos mixtos han tenido un decremento de la superficie
pasando del 4.22% en 1987 al 2.23% en 1995.

Características Físicas por colonia

Actualmente las densidades más altas territorialmente se
localizan en la zona del cerro del judlo: donde se cuenta con los
siguientes usos:

• Las colonias en esta zona tienen un uso
predominantemente habitacional y en menor proporción
cuenta con usos de equipamiento educativo y de cultura
como el Museo Cerro del Judío, también es notable la falta
de áreas verdes y espacios abiertos; esto es sin contar el
suelo de conservación.

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

• Las actividades comerciales se ubican sobre las
principales vialidades Av. Sen Bernabé y Av. De las Torres.

Habitacional 2,583.34 34.28 2,825.10 37.26

Mixto 318.02 4.22 169.56 2.23

Equipamiento 96.46 1.28 94.17 1.24

Espacios abiertos 140.92 1.87 31.39 0.42

Áreas verdes * 62.78 0.82

Suelo de 58.35 4,397.26 58
conservación
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Características Físicas por colonia

CUAUHTÉMOC 60.49 5,263 87 3 3 150 30

EL TANQUE 73.22 6,371 87 3 2 100 30

LAS CRUCES 76.40 6,647 87 3 2 100 30

LOS PADRES 66.85 5,816 87 3 2 100 30

FUENIE: Subdirección de Planificación de la Delegación Magdalena Contreras.

Agua potable

In f r aestructura

Sin embargo existen algunos problemas para abastecer la
zona; uno de ellos está determinado por la fisiografla en las
alturas en donde más del 40% de la población se localiza en
lugares con pendientes superiores a los 30° grados requiriendo
rebombeos a las zonas y los asentamientos humanos recientes, a A. Tanque Las Cruces .

los que sólo se puede servir por medio de pipas o se abastecen
de forma clandestina.

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

EL TANQUE

LAS CRUCES

LOS PADRES

Toda la colonia

Toda la colonia

Toda la colonia

1,500

800

800

12 horas/día

12 horas/día

12 horas/día

Norte

Norte

Oeste

Tanque capulín

Tanque colonia

Tanque el judío

Drenaj e

FUENIE : Direcciónde Operación.DirecciónGeneralde Construcción y OperaciónHidráulica.

Alcantarillado

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

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

Por otro lado la existencia de colectores pluviales es muy
escasa, lo cual provoca que los drenajes sanitarios trabajen a
tubos llenos y su operación sea insuficiente. Los tiraderos en
barrancas, así como la basura y las aguas negras que escurren
hacia ellas de las calles y viviendas, atrofian la circulación natural
de los cauces causando estancamientos y malos olores que
aceleran la degradación del ecosistema y provocan focos de
infección para toda la población.

Con respecto al agua residual tratada, en la zona se carece
de este tipo de infraestructura y sólo se suministra este tipo de
agua a través, de carros tanque.
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El sistema de alcantarillado en la zona es insuficiente, o se
encuentra en mal estado teniendo una cobertura aproximada del
70%, las zonas que presentan esta deficiencia se ubican en el
acceso de la avenida Luis Cabrera.

El alto índice de precipitación en época de lluvias y los
escurrimientos naturales que descienden desde el cerro del judío
provocan que el alcantarillado se tape y provoque inundaciones,
afectando con ello a gran parte de la comunidad del cerro del
judío.

Energfa eléctrica

Prácticamente la zona esta cubierta por este tipo de
infraestructura, segun información proporcionada por la
delegación la cobertura de este servicio es de un 98 % salvo las
zonas de invasión o de reciente ocupación y en los
asentamientos dentro de Suelo de Conservación.

A pesar de esto existen algunos problemas debido a que su
capacidad no abastece la gran demanda, y a la falta de
mantenimiento en las redes, ocasionando con esto apagones,
dentro de estas colonias.



Alumbrado ptíblico

La red primaria de alumbrado público se distribuye en las
vialidades de mayor afluencia vehicular, tales como la Avenida
Luis Cabrera y la lateral del Periférico, en donde se instala un
promedio de 300 luminarias de tipo cromalite, con lámparas de
250 watts, vapor de sodio de alta presión. Otras vialidades de la
red, la integran las avenidas San Bernabé, San Jerónimo, Las
Torres.

El resto de las vialidades que conforman la red secundaria
de alumbrado público está Integrado por las calles de menor
circulación, as! como las calles cerradas, andadores, etc. En
todas se tienen luminarias del tipo cromalite con lámpara de 100
watts de alta presión.

A. Calle de Ahuatla; red secundaria de alumbrado .
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Debido a que la zona del cerro del jud!o se localiza en una
de las partes más altas de la Delegación Magdalena Contreras y
a que su carácter es eminentemente habitacional, existe un gran
déficit en equipamiento.

DIAGNOSTICO "EL CERRO DEL JUDÍO" 106

• Educación

Dentro del subsistema de educación la zona cuenta con
tres jard ines de niños, seis primarias y dos secundarias; la
mayor!a de estos localizados en la parte oriente del cerro;
dejando desprovista de este equipamiento a la colonia las
cruces, una parte de el tanque y los padres. (Ver plano 4.)

• Salud

En cuanto a salud se refiere; es uno de los subsistemas
mas desatendidos por el Gobierno, ya que en esta zona sólo se
cuenta con un hospital materno y una clln ica; únicamente con dos
consultorios cada uno. Consecuentemente la demanda de dichos
equipamiento no es cubierta, por lo que la gente tiene que
trasladarse a otras áreas fuera de la delegación a buscar estos
servicios. (Ver plano 5.)

• Cultura

En lo que se refiere a espacios culturales el cerro cuenta
con un museo de sitio; donde se localiza un invernadero , mirador
y una unidad de servicios sociales y arqueológicos recientemente
construidos. (Ver plano de Diagnostico 3.)

• Comercio y Abastecimiento

Para satisfacer las necesidades de abasto, la población
cuenta con un mercado público establecido y 3 rutas de tianguis;
pero igualmente localizados solo en una parte del cerro.

• Mercado cerro del Judfo
Independencia y Av. San Bernabé, Col. Barros Sierra

De la Organización "Circuito Contreras" el tianguis se
establece en los siguientes domicilios y d!as:

• Av. De Las Torres Y Lea, Col. El Tanque - Martes
• Av. Luis Cabrera Y Corona Del Rosal, Col. Cuauhtémoc

Domingo



De la Organización "Tiangueros Progresistas Del DF." Los
domicilios y días de establecimiento son:

• Av. Luis Cabrera Y Corona Del Rosal, Col. Cuauhtémoc
Sábado

Por último se cuenta con Policía Montada y su respectivo
Campamento de Policra Montada ubicada en el Cerro. Éstos
están encargados de vigilar la zona ecológica para impedir el
crecimiento de los asentamientos irregulares coordinando sus
acciones con los ecoguardas de la Comisión de Recursos
Naturales. En general, la zona presenta una gran carencia en
equipamiento lo cual, coincide a su vez con la carencia en
infraestructuras (agua potable y drenaje), debido a su reciente
urbanización e irregularidad.

Viv i e nd a

En la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo en los
últimos veinticinco años, los procesos habitacionales de la
delegación son resultado de un crecimiento urbano sostenido. En
1950 el parque habitacional sumaba 4,400 viviendas donde
habitaban 21,900 personas con una densidad domiciliaria de 4.9
ocupantes por vivienda.

A, Vivienda actual en el cerro del judio.
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En 1995, luego de haber ascendido a 11,600 unidades en
1970, el parque es de 48,700 viviendas: once veces más que en
1950 y más de cuatro veces que en 1970; mientras que en el
Distrito Federal el crecimiento del parque habitacional entre
ambos periodos fue de 3.21 veces y 1.64 veces,
respectivamente.

En la actualidad, de acuerdo con el Conteo de 1995, la
delegación cuenta con 211,890 habitantes cuya relación con la
vivienda acusa una densidad domiciliaria de 4.3 ocupantes por
vivienda, menor a la de 1950. Entre 1970 y 1995 crecieron tanto
la población como la vivienda, pero con mayor velocidad la
segunda que la primera. La relación entre ambas tasas, por esa
razón, es de 0.71. La densidad en cambio bajó 34% durante el
mismo periodo. Aun cuando la tasa de crecimiento en la
delegación se ha mantenido en equilibrio en los últimos años, la
necesidad por vivienda no ha disminuido.

Por otra parte, la escasa oferta de vivienda nueva ha
propiciado mayor hacinamiento en viviendas existentes. Del total
de viviendas una cuarta parte esta en condiciones de deterioro
(16,766) y cerca de una quinta presenta condiciones de
hacinamiento.



Problemática de la vivienda.

• Zona cerro del judío
Que comprende a las siguientes colonias: El Tanque, San Bartolo
Arneyalco, Los Padres, Las Cruces, al norte de San Bemabé Ocotepec,
Cuauhtémoc, La Malinche, Barros Sierra y Atacaxco.

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

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

• Al norte de las colonias San Bartolo Arneyalco, El Tanque, Las
Cruces.
• Esta pasa al norte de la colonia Atacaxco, al sur de Barros Sierra,
entre el límite de Cuauhtémoc y Lomas Quebradas. San Francisco.

- De espacios reducidos.
-Incremento de habitantes/vivienda (crecimiento
poblacional).
- Aumento en el número de parejas, para formar
hogares.
-Deterioro del parque habitacional, acumulado a partir
de 1950 a la fecha .
-Deterioro estructural.
-Deterioro de los materiales de construcción.
- Deterioro en los acabados y fachadas.
- Afectaciones fisicas en construcciones históricas, a
consecuencia de los años, provocando la pérdida de
los valores arquitectónicos en los cascos de los
poblados rumies.
Altas pendientes (mayores a los 15°), 10que origina
escurrimientos de las partes altas provocando
deslizamientos de tierra,
Esta problemática es originada por las altas pendientes
(mayores de 30°)y escurrimientos naturales sobre
barrancas y ríos 10 que puede originar deslaves en las
inmediaciones de éstos .
- Por ser autoconstrucciones en las que posiblemente
exista riesgo de debilidad o rigidez en las estructuras.

FUENTE: Atlas de Riesgos de la Magdalena Conlreras. Subdirección de Planificación, Delegación Magdalena Contreras e Información en Gabinete.

1.
Hacinamiento

2.
Deterioro

3.
Porriesgode deslaves

4.
Por riesgode deslaves en zonas
de barrancas
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Territorialmente las colonias que tienen estas condiciones
se ubican en la zona del Cerro del Judfo (zona más densamente
poblada), donde se plantea la necesidad de mejorar o agrandar
aquellas viviendas que no responden a las demandas de
espacio. También la vivienda en renta se localiza principalmente
en esta zona en colonias como El Toro, El Rosal y Potrerillo.

CALIDAD DE LA VIVIENDA

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

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

A. Vivienda en alta pendiente. Cerro del Judío.
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En resumen la situación de la vivienda en la zona se
caracteriza por tres factores, comunes a las trayectorias del
poblamiento en el Segundo Contorno: crecimiento sostenido del
parque habitacional; base fundamentalmente de viviendas
unifamiliares bajo el régimen de propiedad, insuficiencia relativa
de sus atributos y pauperizaci6n de los procesos habitacionales.
(Ver plano de Diagnostico 6.) Durante el proceso de consulta
pública surgi6 la petici6n de regularización de aquellos
asentamientos que están en proceso de consolidación o
consolidados y que cuentan con servicios públicos mfnimos
(agua potable, drenaje, enerqla eléctrica).

A. Tipología de vivienda en el Cerro del Jud ío,
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Anzaldua

"El crecimiento de la ciudaddevora progresivamente las
superficies verdes, limitrofesde sus sucesivas periferias. Este alejamiento cada vez mayorde los elementos
naturales aumenta en igual medida el desorden de la higiene"

La carta de Atenas, Le Corbusier
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p a n M ' a e s 't r o

Pla n general de la propuesta urbana

El Cerro del Judlo, corresponde a una parte de las zonas altas de la Delegación , con un predominio de uso habitacional y traza irregular
en su mayorla. La imagen urbana va de lo regular a lo deficiente, y se caracteriza por su alta densidad de población , con un perfil bajo de
construcción que va de uno a tres niveles. Sobre el Cerro del Judlo se presenta un crecimiento de la mancha urbana de tipo "anular" (hacia
adentro), debido a esto el tipo de crecimiento sobre la periferia, se han generado espacios irregulares que no son mas que son nodos
discontinuos de circulaciones, donde el mayor problema es el avance de la urbe sobre el cerro; y estos son los que dan pie a que nuevas
calles vayan avanzando hacia la corona, ocasionando grietas en la periferia verde del Cerro del Judlo.

"Al perforar este muro verde.. lo que queda ai rás es devorado por 1<] Ciuded y z! no hebor un úttimo emito efe c irculación so [Yr", oc'}

cerro, fa tnencbe urbene seguirá qenéndoíe territorio a fa reserve ecotoq ice. "

En base al análisis de la problemática del cerro, la actuación urbana para evitar el crecimiento de la mancha urbana sobre él, esta
condicionada por la necesidad de generar un anillo claro de circulación que defina y ordene la actual trama urbana dislocada que lo
circunda, y a partir de ahf generar las propuestas puntuales en relación a las necesidades especificas de cada parte que configuran el
borde del cerro. A partir de esto, la distribución de los usos que se propone para fas zonas de nuestro borde, asf como para las zonas en
futura consofidación al interior de las colonias y asentamientos irregulares son los siguientes:

Zona con asentamientos irrequlares.

(CreC; iento aC:I:~~cte~~I )@ ':
§ ,~./ " ~
§ ; ., .,.," ~~

CkM«JUl<L~Q.JKII:"' ·A: r:1\ Zona con menor pendiente,
--------~------- '_.1J Mayor riesgo de invasión.

~ r//;;;/:-;/.---'-...-------"' ~: , (crecimiento de la mancha urbana)

: I _ . . "," " ,' ' '''::~:'~ ~~'-~~~~I
f2\ "'·~~e:::;~·'hacia áreas que tienen accesibilidad por calles que
\6) .;;ooectarrclífiiC!amellltLcor~~serv~ Ecologica.

@r--- - --.:-'- iJ"-'~"----
~~j \g) - --'1

-=-=-'::""""'--...,..:.- -,01-- - - -.;;;"";:...';;.;;;;..;;.;;;;..=;;.;;;;..;;.;;;;..;.....1
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Pro p uesta para las zonas en vfas de consolidación

Las colonias circundantes al Cerro del Judlo actualmente tienen un uso predominantemente habitacional y en menor proporción cuenta
con usos de equipamiento de tipo educativo y de cultura .

Las colonias El Tanque, Los Padres, Las Cruces y Cuauhtemoc, tienen una densidad de 220 habitantes por hectárea. La idea primordial
de esta zona es la densificación y la consolidación, la cual se pretende lograr mediante los siguientes usos de suelo, tratando de respetar el
carácter de la forma de vida que guarda su población :

Habitac ional con y sin comercio (H y He). Se propone el uso H 3/30 Y HC 3/30 que es el habitacional puro y con comercio básico,
hasta 3 niveles como máximo y un 30% de área libre sin construir. La vivienda, mezclada con comercio y servicios se ve favorecida , y se
propone casi siempre en las zonas centrales de los poblados en donde se concentra el servicio.

En estas colonias no se pretende aumentar el número de niveles, porque no existe la infraestructura necesaria y además su vialidad es
deficiente en el sentido de su topografla es ondulante y con pendiente.

lo Di.n~und~{ t f 'E:/ Tanque , ii«. Crucee. Los
h hiVNl li' P,:';¡'lol Con z,;:) /;:,j f: cirj;!)
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E) Te rutenciec d (t Crecimiento sobré el Territo rio Na tural p rotegido del Cerro del Judío (jnti){pretaci6n) .
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Propuesta para el borde I
Con junto del cerro del Judío .

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

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

Para esto, la propuesta se divide en 3 secciones básicas, a las
cuales llamaremos primer anillo del borde, segundo anillo del
borde, y tercer anillo del borde, en los cuales se considera lo
siguiente:

Vivi e n d a / Suelo h ab tta o ton at c o n
posi b il i d a d d e c o m erc i o

ViVIENDA. Existe una gran demanda por vivienda, pero debido
al alto valor del suelo urbano, éste no es accesible para las
mayorras. Por lo que resulta lógico pensar que la presión ejercida
por los asentamientos irregulares y las colonias no consolidadas
sobre las tierras del suelo de conservación o de reserva ecológica
irá en aumento.

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

Su función es esencialmente detener la inercia de apropiación
territorial, siguiendo después una serie de usos productivos,
energéticos y federales que complementen el borde, y obligar a
que dicha presión se vuelque sobre la ciudad, ocupando los
espacios no consolidados y densificándolos lo más posible.
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La vivienda por la característica de pendiente debe ayudar a
densificar en lo más posible el área de ocupación del suelo, la
razón es por que dicha área se vuelve menor conforme la mancha
urbana asciende sobre el cerro, ocasionando una explosión
territorial de la ciudad sobre las zonas de reserva de alta
pendiente. Para este caso, a los tipos de vivienda se les ha dado
una nomenclatura para identificar de manera más sencilla las
intervenciones en el borde:

• V-1. Lote de Tipo Entrelazado en "Z·, frente 5.S0m, área
construida 80.00 m2, desarrollada en 2 niveles

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

• V-3. lote de tipo Iíneal, frente de 5.40m, con acceso por
medio de escaleras, área construida SO.OO
m2,desarrollada en 2 niveles



rf~~~~='~=

;1

,jo

Equip a m iento / Uso complementario

Para consolidar la zona de actuaci6n, se pretende insertar
equipamiento de tipo cultural, salud, educaci6n, y comercio, lo cual
ayudara a generar empleo para la poblaci6n local.

ABASTO . La ciudad de México, como la mayoría de las
ciudades en Latinoamérica, tiene una especial relaci6n con la vida
en la plaza, es decir, el comercio e intercambio de los productos
comestibles que origina la vida de un sitio de encuentro ese, en la
actualidad lo que sigue siendo un hecho cultural muy arraigado
sobre los pueblos latinoamericanos es precisamente esa vida de
mercado, es por lo cual si bien este tipo de sitios son de necesidad
básica para la poblaci6n por su carácter fisiol6gico, también lo son
por que son los sitios que le dan vida a una ciudad.

V-1 Acomodo en lote tipo ·Z·

SALUD. En la actualidad la atenci6n médica se realiza en
formas diversas en cuanto a los grupos de poblaci6n, la
organización de los médicos y la calidad que brindan a la misma.

Es por lo cual es necesario impulsar sitios de abasto en lugares
estratégicos de la ciudad para revitalizar las zonas que en la
actualidad se ven faltas de ese carácter vital y activo que los sitios
de abasto proveen.

Estas formas reflejan la composici6n económico-social del país.
Un ejemplo de esto es el grupo de personas que no pertenecen a
ninguna organizaci6n o entidad de salud pública que equivale al
15.5 % de la población, mientras que el grupo de personas que
tienen derecho al servicio médico impartido por la Secretarra de
Salud (centro de salud) es del 63.3% de la poblaci6n.

Es por eso que un punto importante para brindar un buen
servicio médico a la poblaci6n es el de hacer mayor numero de
unidades de salud, asl como una buena ubicaci6n donde se
requieran para dar apoyo a zona marginadas o poco beneficiadas
de este servicio, y asl para abarcar la mayor parte de la poblaci6n.

@

.,

V-2 Acomodo en lote tipo 'Ineel·

V-3 Acomodo de vMenda con acceso por medio da escaleras
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La gran demanda que existe por este servicio en la Ciudad de
México está en función a la población existente, por lo cual a lo
largo de la historia se han ido creando diferentes tipos de unidades
médicas que van desde hospitales privados hasta centros de salud
comunitarios. Por lo que es importante colocar dentro de un borde
urbano diferentes tipos de servicios I equipamiento que cubran
todas las necesidades de la población, además de detener el
crecimiento urbano. Para este caso se proponen "Unidades
Médicas de Primera Necesidad" apropiadas para la atención
básica y necesaria de la que carece esta parte de la población.

EDUCACiÓN. Esta es fundamental para el ser humano ya que
mediante ella se obtienen los conocimientos que serán útiles a lo
largo de toda nuestra vida, es por lo cual el actual estado de los
centros educativos en México es alarmante, ya que la demanda
que se tiene por educación esta superando por mucho la cantidad
de planteles con los que se cuenta, y si a esto le agregamos que
los que hay están en condiciones de deterioro, es por lo cual la
urgencia de proponer crecimientos que cuenten con estos
servicios.

CULTURA. Este rubro en la actualidad se ha visto relegado a
un plano secundario y depreciado por parte de las autoridades,
esto aunado a la falta de interés que presenta el gran grueso de la
población, ha traído como consecuencia en los últimos años un
total y claro descuido en este campo complementario de la vida y
desarrollo de la ciudad.

Es fundamental impulsar proyectos que revitalicen con
responsabilidad e ingenio el casi extinto y muy olvidado ámbito
cultural de la ciudad de México, que si de algo goza es un amplia y
variada cultura, y no solo hablamos de términos históricos, que si
bien son en buen medida la base cultural de cualquier ciudad, si no
también de las nuevas expresiones que se van gestando en la
actualidad, las cuales sufren como ya se menciono de la falta de
impulso y de espacios para desarrollarse, es por lo cual los
espacios culturales que se creen deben de ser capaces de
desarrollar por si mismos interés, creatividad, e inquietud hacia el
usuario por la cultura.
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RECREACiÓN. Este rubro es importante para la vida de una
ciudad en especial con las caracterlstlcas de la Ciudad de México,
ya que el hombre siempre ha tenido una especial ernpatía con la
recreación, el entretenimiento y la diversión, ya que la tensión, el
enojo, la monotonra, etc. se verran superados en una ciudad como
esta sin espacios que brinden a la población el relajamiento que
cada ser humano requiere, en la actualidad estos espacios han
sido relegados a segundo plano, ya que es claro que los
remanentes de la ciudad son el pretexto para las autoridades para
proponer espacios recreativos de baja calidad, es un hecho que la
ciudad requiere de estos espacios para subsistir pero hay que
diseñarlos y proponerlos con responsabilidad y conciencia de que
no son sitios que se implantan en donde sea.

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

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



Zonificación del suelo de c onservacron /
Borde bio-proaucttvo (régimen comunal)

Zonificación del suelo de reforestación /
Producción de energías (régimen federal)

ZONA DE BIO-PRODUCCIÓN (BBP) Esta zonificación es casi
exclusiva para la zona C del borde, pues pretende fomentar
actividades agrrcolas, pecuarias y agroindustriales principalmente.
En esencia se busca impulsar todas aquellas actividades
económicas primarias y complementarias.

Para este caso, debido a las tradiciones y costumbres, asl
como los trabajos que se desempeña en esta zona, se propone la
inserción de Viveros, Áreas de producción de flores , Zonas de
producción avlcola y de conejos asl como senderos peatonales
que formen parte de un Parque Ecológico que seria el mismo Cerro
del Judlo y la Zona Arqueológica del mismo, todo esto configurado
por un territorio que tenga un carácter comunal - ejidal, para poder
garantizar la permanencia de el carácter semi-urbano de la zona
propuesta ante la presión que ejerce la mancha urbana sobre el
borde.

ZONA DE RESCATE ECOLÓGICO (RE) Esta zonificación se
reserva para los suelos de conservación, como una ultima parte
del borde de carácter federal.

En la cual se pretende fomentar actividades compatibles con la
recuperación de suelos y la reforestación, asl como la captación de
agua pluvial para el abastecimiento de la zona blo-productlva, que
al mismo tiempo puedan generar su automantenimiento, y
configura una linea federal impenetrable, donde además se
puedan generar propuestas ecológicas de producción de energía
solar, eólica y de alta tecnologla.

ZONA DE PRESERVACi ÓN ECOLÓGICA (PE) Esta
zonificación pretende mantener las caracterrsticas naturales del
territorio. Básicamente corresponde a lo que se conoce como Área
Natural Protegida, preservando el Cerro del Judro como Reserva
Ecológica----,

~--- I;::1
.c j

I
I
I

. . ._._... ~J

Lbon:;le federaL(.enQr'''1I <:l ~

¡borde bio-produ

¡borde de vivienda
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: P r o p u e s t a de óreas para
' -'L~._..p _' . a ..n... .ffi a e~. t..L() ...d ...~. .I ._c e r r o

zonificación
del J u d í o

genera

En la actualidad el área que configura el territorio natural del CERRO
DEL JUD[O es de 305,630 m2 (30.56 Ha.), el borde actual de esta zona tiene
un perlmetro de 3610 m, lineales en contacto directo con la mancha urbana, los
cuales requieren una intervención inmediata de borde, y así lograr preservar la
mayor cantidad del territorio natural que existe en la zona,

Para conformar el borde que frenarla el crecimiento sobre la zona
natural es necesario contemplar el área necesaria que se requiere para el
desarrollo de el mismo, sin que esto signifique abarcar demasiada área sobre el
territorio natural a rescatar, es por lo cual en la teoría de borde expuesta
anteriormente se contempla la construcción de un borde que no sea mayor a
40m de ancho, ya que resulta ilógico pensar en una solución que dañe mas
área de la que va a rescatar. Teniendo en cuenta estos puntos la propuesta de
áreas es la siguiente:

Propuesta de borde para el cerro del Judlo (conformado por tres anillos con un
10101 de 30 m de ancho):

• BORDEDE PRODUCCIÓN AGRICOLA (SEGUNDO ANILLO) 3.39 Ha (Área) 3461 mi (Perímetro)

ÁREA TOTAL DE BORDE 9.60 Ha'(Área)

ÁREA TOTAL DE BORDE + TERRITORIO NATURAL 30.56 Ha
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C o n c e p t u a l i z a c i ó n del proyecto de pla-n maestro
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E) Croquts d e primeras ideas de trazo para anillos de la propues t» de borde.
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Desarrollo de la sección sur del borde propuesto para el cerro del Judío

Para el desarrollo de propuestas puntuales que
configuren una sección del borde se decidido actuar
sobre la periferia sur del cerro para configurar
arquitecturas tipológicas de borde. En esta zona se
encuentra una gran cantidad de viviendas no
consolidadas o en proceso de consolidación, lo cual
nos indica que en sus inicios fueron asentamientos
irregulares. También en esta zona se encuentran
varias calles que rematan en el cerro, que no son
calles cerradas, y que en el futuro pueden
continuarse hacia el interior de la reserva ecológica,
ayudandoal crecimientode la mancha urbana.

Otro factor que favorece a que la parte sur del
cerro sea invadida por estos asentamientos
irregulares (aunque la pendiente varia del 15% al
35% aprox.), es que durante todo el año las casas
reciben luz solar, lo cual contribuye a que las casas
tengan una buena iluminación (a lo largo del dla), y
que el fria se aminoreen invierno.

Esta actuación arquitectónica se decidió
configurarla por vivienda y equipamiento, con el
objetivo de parar el crecimientode la mancha urbana
sobre las áreas de reserva ecológica. Entre los
problemas que existen por los efectos del incremento
poblacional y territorial que son los asentamientos
irregulares y no consolidados que invaden o se posan
sobre las áreas de reserva ecológica y conservación,
estos tendrán que ser resueltos y detenidos por el
proyecto de borde de ciudad. Los principales
aspectos a considerar y resolverson:
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,L a v i v i e n d a

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

• Abasto (mercado)
• Salud (clrnlca)
• Educación (Klnder y escuela primaria)
• Cultura (museo).

El comercio y el intercambio de productos de necesidad básica
(consumo alimenticio), como de otros que no lo son (papelerlas,
venta de periodico, etc.), resultan importantes para la vida y el
desarrollo de las comunidades. Para el abasto del borde se
proponen mercados que estén calculados de acuerdo a la
población del borde (nueva población) y la que ya existe en la zona
(mercado de barriol aprox. 730m2). Aunado a esto, se planea
poner una serie de establecimientos que sirvan para poner
negocios que requiera la zona como lo serian: papelerlas, tiendas
o misceláneas, puestos de periódicos, peleterlas, etc. Para asl
garantizar que se cuente con un equipamiento suficiente y que
contribuya a la vida de la comunidad del Borde.

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

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

P r o p u e s t a d e abasto

Equipamiento I Apoyo a la vivienda í
N ,' , o . ' , - - , ~, ' ~, ... ,~ .,,' ~ ~ ~ ." ,,- -, "," .~ '.~ ,~ ".' = ,." ~-, ,~, ' ~, ~. ,' P r o p u e s t a d e s a u d

Alrededor de Cerro del Judlo se puede encontrar equipamiento
urbano como por ejemplo: jardines, parques o áreas verdes,
escuelas primarias, asistencia médica, mercados y módulos
deportivos. Este equipamiento se localiza principalmente en la
parte oriente y en la parte sur del cerro. Sin embargo este
equipamiento no se encuentra en la periferia del cerro, por lo que
no puede brindar servicio a la zona donde es necesario el borde;
por ejemplo, en el caso del mercado, las personas tienen que subir
una gran distancia con la mercancla para llegar a sus viviendas
ubicadas en la periferia del cerro.
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Tomando en cuenta los factores socio-económicos,
demográficos y f1sicos del cerro se proponen dos cllnicas T2. La
cllnica, es una unidad medica para la atención de consulta externa
bajo el sistema de medico familiar con servicios básicos de gineco
obstetricia, pediatrfa y medicina interna, lo que implica que existen
consultorios, camas de hospitalización y además cuenta con
laboratorios de rutina y radiodiagnóstico. Esta unidad médica es
apropiada para la atención de 15,000 a 45,000 derechohabientes.



Propuesta de educació n

La educación es importante para el ser humano, ya que gracias
a ella el hombre obtiene conocimientos que le serán útiles a lo
largo de su vida.

• Klnder: La zona del Cerro del Judlo es una zona de nivel
económico bajo, por lo que el padre y la madre tienen que
trabajar para llevar dinero a la casa, y en ocasiones
también los jóvenes tienen la necesidad de trabajar para
apoyar económicamente. En la actualidad la población de
O a 4 años es de 3,011 niños (se encuentra en la parte
media del rango de población total), por lo que la
educación a temprana edad es importante para que los
niños vayan adquiriendo conocimientos que a lo largo de
los diferentes niveles de educación irán reforzando.

• Escuela Primaria: El número de niños que existen en la
actualidad en la zona del cerro es de 8,695 (O a 12 años),
Es importante por la gran población de niños, que esta
zona cuente con equipamiento especIfico de educación, y
como resultado de los estudios de diagnostico la zona
requiere de una escuela primaria en la zona sur-poniente,
por lo que el plan de desarrollo contempla una escuela en
esa zona en especifico.

Propuesta de c u l tu r a

La expresión y la forma de vida del ser humano a lo largo del
tiempo ha sido transmitida por generaciones mediante el estudio
de los acontecimientos y de los elementos históricos que se van
recabando de generación en generación, es por lo cual el espacio
que alberga estos elementos que representan una parte del
pensamiento y de la existencia de las culturas pasadas y de su
forma de vida debe impulsar y despertar en la sociedad actual el
interés por el conocimiento del pasado, y asl conformar un
presente con bases muy sólidas y un futuro que tenga un arraigo
muy importante con la evolución y el desarrollo de la cultura en la
sociedad.
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Museo del Sitio "Zona Arqueológica". En la parte mas alta
del cerro del Judlo se encuentra ubicado un asentamiento
prehispánico, el cual constituye un sitio con mucho potencial e
importancia cultural para la zona, ya que debido a las
caracterlsticas de la reserva ecológica y en particular de la
ubicación de este asentamiento, el atractivo visual y espacial de la
zona es muy interesante, es por lo cual si bien ya se cuenta con un
museo de sitio para la zona en el borde del Cerro, es importante
proponer una reestructuración en la zona mas adecuada para
explotar al máximo la zona arqueológica, es por lo cual se propone
en primera instancia, dotar al museo ya existente de un
complemento que logre dotarle de un carácter multidisciplinario
mediante de un Instituto de investigación para la zona, los museos
en la actualidad no deben de ser espacios estáticos que no tengan
la posibilidad de evolucionar y en cierta medida de ofrecer al
usuario no solo el mirar sino también el interactuar y conocer mas
allá la cultura y la expresión de la zona. Otra parte importante para
el desarrollo de un espacio cultural como este es el recorrido hacia
la zona arqueológica el cual debe proveer al usuario de un preludio
ante la sorpresa de descubrir un asentamiento prehispánico.



El borde Bio-Productivo (Agropecuario) pretende reforzar el
borde habitacional que hasta cierto punto podría ser frágil, con esto
se elevarla la plusvalía de los terrenos de borde y aumentarla el
potencial económico y de producción de la región. Estos proyectos
agropecuarios estarán coordinados a través de sociedades de
inversión (carácter comunal) para que legalmente se vuelva más
dificil o complicada la acción de venta, y que en un futuro no
puedan fraccionarse para vivienda.

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

El borde incluye lassiguientes actividades:

1. Zonas de Cultivo de Flores
2. Zonas de Cultivo de Temporada (Pinos)
3. Criaderos de Pollos
4. Criaderos de Codornices
5. Criaderos de Conejos

Estas zonas también tendrán su venta de productos directa para el
beneficio de la población inmediata.

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

Lo que se pretende en esta parte del borde es tener
mecanismos que beneficien a escala urbana partes de la población
inmediata con una serie de áreas que se destinen a la producción
de enerqlas por medio de métodos alternativos, como el
aprovechamiento del viento, la captación de agua, etc.
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Este borde tendrá que ser de carácter federal (protegido
por la ley y resguardado por seguridad federal) por la posible
vulnerabilidad que pueda tener la reserva ecológica ente las
invasiones o apropiamiento del territorio.

"La reforestación también es importante, para ptesetver y
mejorar las condiciones de la fauna y flora existentes, por el
beneficio que aporta a la ciudad."
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1.- BORDE DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO (CONTENCiÓN PARA EL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA CONTRA
EL TERRITORIO NATURAL) 13,030 m2 ('1.30 Ha) 990 m lineales

• VIVIENDAS PROTOTIPO A y B CON ESQUEMA ENTRELAZADO Y DE FRENTE MíNIMO
S,700 m2 545 m lineales

• EQUIPAMIENTO APOYO A LA VIVIENDA 6,330 m2 455 m lineales

Inscrita dentro
del Territor io Natural del Cerro)
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2.- BORDE DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA DE REGIMEN COMUNAL (TRANCISIÓN ENTRE EL TERRITORIO

ARTIFICIAL DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO NATURAL DE LA RESERVA ECOLOGICA) 21,775 m2 (2.17 Ha)

• ZONAS DE CULTIVO (FLORICULTURA y DE TEMPORADA)

• ZONAS DE PRODUCCiÓN ANIMAL (GRANJAS)

12,500 m2

9,275 mz

3.- BORDE FEDERALI PRODUCCiÓN DE ENERGIAI REFORESTACiÓN (INMERSiÓN EN EL TERRITORIO NATURAL
POR MEDIO DE PROCESOS ECOLOGICOS PARA LA OBTENCiÓN DE ENERGIA, Asf COMO INICIAR EL SANEAMIENTO DE LA
ZONA POR MEDIO DE LA REFORESTACiÓN) 20,500 m2 (2.05 Ha)

• ZONA DE PRODUCCiÓN DE ENERGIAS y REFORESTACiÓN 20,500 m2 1,000 m lineales

4.- TERRITORIO NATURAL TOTAL (CAMPO PRESERVADO CON LA PROPUESTA DE BORDE EXPUESTA PARA EL CERRO
DEL JUDfO) 209,615 m2 (20.96 Ha) 3,142 m lineales (perímetro)

5 1NTESIS DE AREA DESARROLLADA DE BORDE EN LA PERIFERIA SUR DEL CERRO DEL JUDIO
55,305 m2 de Sección de Borde Desarrollada que representa el 56% del área total de borde que es de 96,016 m2
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E) Defin ición de trazo de manzanas para vivienae y vialidades
de sección de borde a dise ñer.
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E) Detinicián de trazo pera conjunto de viviena» en pendiente
positive }' negativa.
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E) Eequemetizecién de zonas que conforman el borde -- la vivienda a - ti, Jos ea aipemien tos, la zona bioproductive, fa zona
federa! .Y ei campo.
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Planos de propuesta puntual
Una parte del borde

PlanMªestro Periferia Sur
PI¡(nl\ll~~stro.Zonificaciónpara
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"Se establecen los ghettos, la ciudad para unos cuantos... la ciudad secuestrada,
la ciudad robada, la ciudad se burla de si misma"

Joaquín Hurtado, "Ciudad y Memoria"
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El t em a d e I él v v en 'd a

Borde vivienda y ciudad lineal

Debemos comprender que como resultado del sistema social y su
desarrollo, se deriva una estructura urbana y un producto espacial; y
al mismo tiempo de la vida cotidiana se obtiene un cierto uso del
espacio. A partir de reconocer cómo la vida cotidiana influye en la
morfologfa de las ciudades, éstas determinan la vida cotidiana; es asf
como podemos percatarnos de cómo el barrio popular refleja
especialmente toda una combinación de vivienda, espacios para la
producción e intercambio, socialización y esparcimiento. La calle y la
esquina entonces no se caracterizan como espacios de circulación
exclusivamente, sino que funcionan como extensiones de la vivienda.
Sin embargo, aún es posible a menudo encontrar entre los barrios de
una ciudad una serie de diferencias en cuanto a su morfologfa, en
ellos el uso del espacio es diverso, rico en actividades y conflictivo a la
vez, esto último como producto de las contradicciones que sin duda
encontramos entre una vida cotidiana especffica y el crecimiento o
desarrollo de una estructura urbana.

Primer acercamiento:

En el prlnclplo era la casa. Intimidad resguardada por filtros
diversos: puerta, zaguán, contra portón, patio. Interior inviolable donde
cada uno era dueño y señor de sl mismo. La sombra es cómplice en
la estrategia de resguardo . Afuera el sol puede campear libremente.
Adentro el sol se controla : se filtra, se deja deambular s610 en las
jaulas dispuestas para ello; el patio es su sitio de paseo. Aunque
todas las casa tenfan un repertorio de espacios y una distribución
similar, cada casa era en cierta medida una casa única. Una leve
alteración de las proporciones del patio, un corredor un poco más
largo o más corto, el rincón inservible que siempre aparecía en algún
lado hacía de cada casa un lugar diferenciado que permitra la
identificación con nombre propio. El corazón de la casa es la cocina;
alll se reúne la familia, alll penetran los iniciados, los conocidos, antes
de ir a otro lugar.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Segundo acercamiento:

Luego fue el apartamento. Sin filtros , el delgado plano de un vidrio
deja entrar directamente el exterior. Es inútil intentar una cortina: no
hay resguardo porque la ventana no es un limite suficiente y el interior
ha quedado a la intemperie. Por entre el vidrio entra, descontrolado, el
sol; la luz deslumbrante y el calor se fijan victoriosos y libres sobre la
superficie de los muros.

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

Estudio comparado en planta de diversas propuestas concebidas desde la diversidad tipológica y la flexibilidad
espacial. La mayorta de los proyectos se plantean comosistemas combinatorios, a partirde elementos... modulos,
nodosliJos, repetidos en rftmos diversos y propiciando ritmosde crecimiento (subtipos) vartables. 1. Herzog & de
Meuron. PulvermOhle (Bertln, 1993). 2a - 2b. ACTAR, 300 viviendas (Mallorca, 1993). Modulo tipo ABC y esquema
combinatorio. 3. Lacoste-Robaln. 60 viviendas. (Parls, 1993)4a - 4b. Njlrtc & Njlrlc. Viviendas. Modulo fijo y
esquemas combfnatortos.



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

En una primera aproximación, la pregunta en hacerme sería: si es
necesario hacer apartamentos, ¿cómo recuperar en ellos el sentido
original de la casa? En este sentido, respondería que: para que los
apartamentos sean en verdad, vivienda, para que no traicionen su
significado cultural profundo, es preciso mantener en ellos al menos
dos aspectos: primero, la heredada vocación de refugio de la
intimidad, esto es, filtros de distanciamiento respecto al exterior y
cierta dosis de libertad del habitante en la organización interna de los
espacios. Y segundo, condiciones mínimas de bienestar.

En una segunda aproximación, el edificio de apartamentos plantea
preguntas acerca de los niveles en que se estructura físicamente la
sociedad. As! que retomando la idea de que la vivienda fija el limite
entre la familia y la sociedad urbana global, es posible encontrar un
nivel intermedio entre la casa y la ciudad: el de la comunidad de
barrio, una unidad de lo social habitado por familias que han decidido
vivir allí, por razones de diversa índole, que los acercan e identifican
como grupo. En cierto modo es un grupo humano que ha decidido
compartir un mismo destino arquitectónico.

El rostro del barrio y de sus edificios, identifican al grupo como tal.
Debe tener cierto grado de rigidez, de inmovilidad, que le permita
mantener su identidad física más allá de las aspiraciones innovadoras
de sus habitantes individuales. La libertad de organización interior
encuentra sus límites cuando el poder expresivo de la estructura es el
que, de manera contundente, conforma la fachada.
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p ro s r am a a r<q ui t e e t ó n e o par a I a v v e n d a

Dentro de los lineamientos ya establecidos en la teorla
de conformación de el borde, la propuesta de plan maestro
establece el desarrollo de viviendas y equipamiento como
primer cinturón para frenar el crecimiento descontrolado de la
ciudad, el desarrollo de estas se propone entre 70 m2 y 85 m2,
asl como con una dimensión en su frente muy reducido (5 a 6
m lineales), logrando con ello que la cantidad de viviendas sea
mayor a la que se logra con un frente tipo de 8 m lineales, ya
que es fundamental considerar en sitios como este la máxima
utilización del suelo y una densificación controlada y menos
abundante que en otras zonas de la ciudad.

Como es el caso del centro histórico en el cual se
requiere desarrollar unidades habitacionales que recuperen el
uso habitacional de la zona, ya que es claro que la condición
actual de vacros urbanos en el centro condiciona una
densificación radical a diferencia de la periferia de la ciudad
donde se requieren cinturones habitables con una densificación
moderada para as! frenar y direccionar el crecimiento de la
mancha urbana.

Este proyecto entrelaza diferentes tipos de usos, en el
primer cinturón del borde, ya que seria ilógico pensar en un
borde que no sea polifacético con diferentes secciones que
responden a las necesidades especificas de cada zona, como
son la vivienda, escuelas, hospitales, mercados, etc.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO



Fi gura b

En este caso en especifico la sección del borde sobre la cual se
trabajo, según el diagnostico expreso una falta notable de vivienda,
así como carencia de equipamiento especifico, es decir, educación,
abasto, transporte, comercio, y una reestructuración de el museo de
sitio ubicado en la zona. El desarrollo de la propuesta se enfoco En
la vivienda, para lo cual se considero el siguiente programa de
necesidades:

La VIVIENDA es el corazón de la ciudad, ya que es el
espacio que alberga la "morada habitable" de las personas, en la
actualidad la calidad de vivienda propuesta por las grandes
inmobiliarias y los órgano§gubernamentales ha dejado a un lado la
"habitabilidad" de estos espacios a cambio de mayor ganancia en la
comercialización de la vivienda de masas.

Es por lo cual el análisis de áreas para generar un programa
arquitectónico de vivienda mlnima debe de estar ligado a las
necesidades reales de cada espacio y no a simples dimensiones y
normas que establecen los reglamentos de construcción.

Por ejemplo el R.C.D.F. establece que el área mlnima para
una recamara es 3m por un lado igual a 7m2 de superficie total, lo
cual nos da como resultado según esta norma, que el otro lado es
2.5 m, en cuyas dimensiones 3 x 2.5 m no es posible estructurar una
recamara realmente cómoda y habitable (Ver Figura A). La
dimensión que se debe proponer debe estar ligada en relación a los
muebles que contiene cada espacio ya que estos son los que el
volumen de espacio debe contener, y como estos traen dimensiones
estándar que no varlan, si es que tomamos en cuenta que esto los
haría muy caros, y es precisamente este rubro donde la vivienda
mínima debe prestar mayor beneficio, es decir, a "costo mlnimo,
espacio máximo" (Ver Figura G).

P ROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se pueden
dimensionar los espacios de una vivienda en base a lo que cada
espacio contiene, para asl encontrar un modulo que proporcione las
dimensiones necesarias para los varios "Hechos humanos' que
alberga una vivienda, es decir, comer, dormir, estar/descansar, y
servicios necesarios, para lo cual en este caso se tomo la decisión
de partir de un módulo de 30cm por 30cm para generar las
dimensiones del espacio a habitar, el cual brinda la posibilidad de
desarrollar elementos constructivos con dimensiones mas fáciles de
ejecutar e interpretar, y consiguiendo asl un mayor rendimiento en
los materiales y elementos que conforman el espacio.

Con el propósito de plantear
el estimado de área
necesaria para el desarrollo
del proyecto de cada
prototipo de casa habitación
a ubicarse en el Borde de
Vivienda propuesto para "El
Cerro del Judlo" ubicado en
la delegación Alvaro
Obregón, México, d. F., se
procede a desglosar las
superficies en metros

cuadrados contempladas por local, como aproximación al programa
de necesidades considerado anteriormente, y que contempla lo
siguiente:
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Vivienda Entrelazada para el Borde (Esquema en "Z''J

1. Planta baja:

1.1. Área social- familiar

2. Planta alta:

2.1. Área familiar

1,1.1. Estancia.
1.1.2. Comedor.

Sub-total área soclal- familiar planta baja.

1.2. Área de servicios

1.2.1. Sanitario
1.2.2. Cocina

Sub-total área de servicios planta baja. 11.00 m2

1.3. Área familiar

1.3.1. Recamara 1

Sub-total área familiar planta baja.

Área planta baja

11.00 m 2

2.00 m2

9.00m2

11.80m2

11.80 m 2

39.80 m2

2.1.1. Recamara 2.
2.1.2. Recamara 3.

Sub-total área familiar planta baja.

2.2. Área de servicios

2.2.1. Baño con lavabo, w.c. y regadera

Sub·total área de servicios planta baja.

Área planta alta

Sub-total dos plantas

25% Muros y circulaciones

12.80m2

12.80m2

6.00m2

31.60 m2

71.40 m2

17.85 m2

Supeñicie total de construcción 89.25 m2

Debido a la condición de alta pendiente esta vivienda se
desarrollara en 2 niveles para poder adecuarse a la topogratra, la
dimensión de su frente es de 5.40m, lo cual garantiza una mayor
cantidad de viviendas a lo largo del borde, as! como lotes muy
económicos.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO



El programa arquitectónico, es entendido como un proceso de
comprensión de la naturaleza del problema y de slntesis de la
información recabada y procesada a lo largo de una metodologla, el
cual nos ayudara e la creación del proyecto arquitectónico. Reuniendo
las cosas dichas anteriormente, se decidió desarrolla un conjunto de
viviendas, el cual nos dio como resultado enfocarnos al programa de
la vivienda, y además en un plan que involucrara equipamiento de
apoyo a la misma de un desarrollo posterior. Para esto se planteó
definir un modulo básico que fuera congruente a las necesidades
especificas de los usuarios, tales como económicos, sociales, que

Conjunto de viviendas en propuesta de borde:
Vivienda por etapas (construcción progresiva)

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

La zonificación de actividades familiares dentro de las viviendas, para este caso se divide en Zona Intima (Dormitorios), Zona Publica (Comedor,
Estancia, y Jardines), y Zona de Servicios (Cocina, Baños y Patio de Servicio); las circulaciones se contaran aparte.

Primera etapa:
En la primera etapa se dotara
de áreas necesarias contenidas
en un pie de casa con las
siguientes dimens iones 4.95 m.
x 7.05 m. dando una superficie
construida de 35 m2,
conteniendo los siguientes
espacios :

Segunda·.etapa:
En la segunda etapa se construirá los
escalones de la planta baja que se adaptan
a la topografla para llegar a la recamara 1,
Y de esta manera se completa la planta
baja con una dimensión de 4.95 m. x 9.90
m. dando una superficie de 50 m2 y con
esto la vivienda se distribuye de la
siguiente manera:

Tercera etapa:
En esta etapa se construirán la escalera, el baño de usos
múltiples, el cuerpo de tinacos y las dos recamaras siguientes
con su bóveda, se le da la imagen final a las áreas exteriores y
con esto quedaría finalizada la vivienda con la siguiente
distribución de áreas:

.. .:. .Pie de casa: .
cocína-; Comedor
Estancia - Dormitorio ;
Baño de Usos Múltiples
Acceso
Patio de Servicio
Área Ajardinada

Planta Baja:
Estancia .
comedor
Cocina
Baño de Usos Múltiples
Recamara 1

ÁreaExterior ....
Área de . l..~vado.
Jardln:

Planta Baja:
Estancia+-8.50 rn2.
Comedor-o,,_..• - .-8.50 m2
Cocina · ..·.•••· _. -9.00m2

. Yz Baño--·•.- ..---2.00m2
Recaniará~1~1f80m2

Planta Alta:
Recámara 2-•• - '---' -12.80 m2
,Recamara 3-' ------'12:80 m2
Baño dé Usos Múltiples--6.00 m2

Areas Exteriores ',,'
PatiodeServicio-Jardrn20.00 m2 ,
Patio de ACceso-" .---:-1O.00m2

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO



"La arquitectura es, c~n relación a la construcción,.lo q~e:,.es laP9@i~h

con relación a las bellas letras: ~~~l~IJ.§/~f!J~tic(fae¡'
. _ .._ _~_~_ " ;"'_ '~ . ~_ ,~._ ....%'t:....-. ,....,, _'.~

Claudio iNicolás Ledoux. "'''''' '3':~",,,_

"La arquitectura, si bien depende de la matemática, es nada menos que un arte adulador,
que no por la razón disgusta al sentido.."

Guarino Guarini, Architettura civile, Turin, 1737.
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PL ANTA DE CONJ UNTO

Conceptuettzecion de primer propuesta de Vivienda entrelazada para e! Borcte
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Conceptueiizecion de Pertkio para desarrollo de vivience
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Cenos Gonzétez l.coo.
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Proceso conceptual para el desarrollo de espacios de la Vivienda.
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FRONTERA (borderline): Linea que delimita na frontelJl; linea indefinida entre :<:;;;::;:; ""
dos condiciones o l!.~/Letades; estado auaoso o ambiguo entre dos situacionrf?Srdiferentes. .,:

"De pronto una ciudad no es másque un conjunto de globos interconectados pero con aldabones
infranqueables por motivos de clase, raza, polltica y poder adquisitivo. "

Joaquin Hurtado, "Ciudad y Memoria"
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Planos del proyecto arquitectónico
"Zona A"

Plan maestro general en zona A
Planta de conjunto sección de propuesta

Planta y fachada de conjunto arquitectónico

Plantas arquitectónicas de la vivienda (Prototipo A1)

Fachadas arquitectónicas .de la vivienda (Prototipo A1)

Cortes arquitectónicos de la vivienda (Prototipo A1)

-. Perspectivas de la vivienda (Prototipo A1)

Plantas arquítecténlcasde 'la vivienda (Prototipo A2)

.Fachadas arquitectónicas de la vivienda (Protótipo A2)

Cortes araultecténlcos de la vivienda 'Prototipo A2)
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Perspectiva Fachada Sur-Oriente, Propuesta de viviencie en el Borde del Cerro det Judlo, Tratamiento de Volúmen es oe Servj¡~io mediante Coloi

PROYECTO ARQUITECTÓNICO "VIVIENDA PROTOTIPO Al"



Perspectiva Fachada Sur-Poniente, Propuesta cíe Vivienda en el Borde del Cerro de! Judío.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO "VWIENDA PROTOTIPO Al"



I1E-,16:CÍi6n entre: peiio» eje h?l$ vivienaee, i'v1anej o de iniereecdon de votumen de servicios .vBóvec(a.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO "VIVIENDA PROTOTIPO Al"



Vista de fa Fachada Notte, Tretemiemo ele ,l\!latGriah9Sen fa vivienoe

PROYECTO ARQUITECTÓNICO "VIVIENDA PROTOTIPO Al"



Perspectiva Fach ada Sur, Pro puesta de Vivienda en ,~I Botik: (Id Cerro doJJudío.
F?e!ación de Esc e!« con el exterior

Perspectiva de fa Fachada Nor-Oriente, e ela ción con cotindencte,
'Tratamiento en Ventanas con Lámina.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO "VIVIENDA PROTOTIPO Al"

Perepectiv. de IEI Facha da Nor.-Oriente, desde el ps tio,
Trsiemionto de zOl1a de lave clo mediante ptea:«.



f>()lspectiva desde tezona elelavarlo. retucion visual entre pu/ios de la vivienda.

'tli.sta dé' Conjunto 00 viviend» inmorse en su contexto de iJot'(]'(:; en o! Cerro efe! .lucho

PROYECTO ARQUITECTÓNICO "VIVIENDA PROTOTIPO Al"

V!stn do lB FachiJcia Sur, Tmuunionto de fv1ateriafes en la vivionao.
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Planos del proyecto arquitectónico
"Z o na B"

Planta de conjunto sección de propuesta
Planta de conjunto arquitectónico

Plantas arquitectónicas de la vivienda (Prototipo 81)

Fachadas arquitectónicas de la.vivienda (Prototipo 81)

Cortes arquitectónicos de la vivienda (Prototipo 81)
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DENSIDAD: La cantidadde espacio

"La Vida no puede organizarse más que con conocimiento; el ser viviente no puede sobrevivir
en su entorno, más que con conocimiento; la vida no es viabley vivible, más que con conocimiento.

Nacer es conocer. "

Edgar Marin.

VIII
Proyecto de ingenierías
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M,moria de criterio estructural
. Planos de criterio estructural. - - .



Memoria de criterio estructural .

11) Cargas

La estructura consta de dos niveles. La losa de entrepiso esté
resuelta mediante una losa maciza de concreto armado apoyada sobre
trabes y muros de carga de mamposterla.

La cimentación se resolvió mediante zapatas corridas de
mamposterla desplantadas sobre una plantilla de concreto pobre de 5
cm. de espesor.

La cubierta esté resuelta a base del sistema constructivo CGL
1 del Dr. Carlos Gonzélez Lobo con una bóveda de concreto armado
de malla electro soldada, alambrón y metal desplegado sobre el cual
se le aplica un concreto de bajo revenimiento para ir formando la
cubierta sin necesidad de cimbra la cual esta apoyada sobre muros de
carga de tabique rojo recocido y castillos de concreto reforzado.

240 kg.lm2

45 kg.lm2

50 kg.lm2

20 kg.lm 2

355 kg.lm2

170 kg.lm 2

90 kg.lm2

525 kg.l~

445 kg.lm2

Carga muerta

Peso propio losa H =10 cm.
Piso
Acabados
Peso Adic. según Reglamento

Carga viva vertical
Carga viva sismo

Carga muerta + carga viva vert.
Carga muerta + carga viva sismo

Entrepiso losa maciza de concreto armado

a) Por cargas verticales:

111) Análisis

Descripción de la estructura1)

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

Cubierta con bóveda de concreto armado CGL-1

Las losas coladas en sitio se analizaron de acuerdo a los
coeficientes que marca el Reglamento de Construcciones del O.F. Se
revisó que no se sobrepasarán los esfuerzos permisibles en los muros
de carga.

b) Anális is slsmico:

El anál isis slsmico se efectúo de acuerdo al Reglamento de
Construcciones del D.F, de cuyos principales puntos se hace una
relación a continuación:

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

Peso propio Bóveda (8cm. Esp.)
(Concreto Armado 2,400 kg/m3

)

Impermeabilizante
Peso Adicional S. Reglamento

Carga muerta

Carga viva vertical
Carga viva sismo

Carga muerta + Carga viva vert.
Carga muerta + Carga viva sismo

192 kg.lm 2

10 kg.lm 2

20 kg.lm2

222 kg.lm 2

100 kg.lm2

70 kg.l~

322 kg.lm2

292 kg./m2

Coeficiente de diseño slsmico
Terreno Tipo
Construcción tipo

0.08
I (LOMAS)

8 (ALTURA ENTRE 4 Y 7 m.)

CRITERIO ESTRUCTURAL



IV. Cimentación

La cimentación se resolvió mediante zapatas corridas de
mamposteria, las cuales se deberán desplantar sobre una plantilla de
concreto de fc = 100 Kg/cm2 de 5 cm. de espesor. Al terreno se le
consideró una capacidad de carga de 8 ton/rrt2.

V. Criterios de diseño y materiales

Se seleccionaron los siguientes Concretos :

- Concreto
- Acero de refuerzo grado duro
- Acero en mallas electro soldadas

fc = 250 kg.lcrrt2
fy = 4200 kg.lcm2

fy = 5000 kg.lcm2

Para el diseño de miembros de concreto se usó el criterio plástico
propuesto por las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento
Construcciones del Distrito Federal.

Se emplearon los siguientes coeficientes de carga :

a) por cargas permanentes
b) por combinación de cargas

Permanentes y accidentales

F.C. =1.4

F.C. = 1.1

Además, se usaron los siguientes coeficientes de reducción en los
materiales:

a) a la flexión
b) a la flexo compresión con falla en tensión
c) a la flexo compresión con falla en compres ión
d) a cortante
e) para aplastamiento

CRITERIO ESTRUCTURAL

Fr =0.9
Fr = 0.8
Fr = 0.7
Fr = 0.8
Fr = 0.7



uEBC.

i:~);(~-';:~

~~~~?~
. ·,~1;'1j)

"''''"'''!ID ~

'0 •
'0 •
10 •

E.l
., - ~ . ":,',-.e.. ' "

ESTRtJ:T1IlAL
PlANTA DE

CIMENTAClON

9. a Ut:fU'NiA"'~utlu.'st'lU:m '.t'tlAcall'N.'.'NAAStl

I / IO Al OO4O Vf ~ ACC1~~'"

lO. l~!1ClMMlf~5tlAIIlllJl! A,liq,r~t:t~.¡:f'J ...
rNCI«J6W 1O'~MrNC/Jtff1(;10CDttt~frD!lC n t 4e..tIllCoC16 GU:
e5lfNr.(/)Nff(.f()(l)Htl1tfJl;1lJ.

6. lASt:::U tNrC1'lS tNL..~t~'llt~n.t""'~fimUII.No

<JtUNLOSllC'll:,t¡:I()S~_......,
NJ~l't fO_

t:f . OA1OOtlllO
t:f lúO A200 <!••

M...'l'Crt:f 200~...

~. tDctofV.~NntOI6Af5Ol.ASGl'lt~05-l'I1UJOS t!fr,.1'V"

rLAM?lo.tNusot'r N'AS 5<»I!t .'LaIW. ¡:I,WN!lON~,.)f;tCOlrl

l Al:llI:'tc.aertttQlm.

1 . ~ I6 MOt'1' lCo'4:1O~SOlt 'llJ'fA fSI!""NO!t'Ir«.o«.'"tNt\.~

'iallttL'UO.

1. n~""rJ«} t:l los ntM'NIQH'W<lOJ'fOo~* Yl(lSI6J .<Jt

IVlA MI6fAGlllh(/)fOJ 'OIlOOlltCA~.,~MJ,\~mlft:A

hhf'llOlfClO.

." J()t'ttltrM~ l~~~tll\tttrOS~UJI.~ttCOtrOtlOlMl

~). Nf!lSt'fQ,ft~-IIAY»l.a:uw~I!MMWtrtM,,,,.
e. t:tlltUCW«<Jtti. COfaf fO.l~t~ I'rCt.liOIWJICV.'fNtW.

t't !fll 't'fSU"\OCJCON ..IN'JIru..~arWLAm~1lHt:'J\

ro:~ Sltl!t'l A$'JI')f~ACONOtfOI:'f'IUaJiWIUl1'O: OC1llWtlI16 l1

nCONl:»fO tS~ 'MmrOWl. ,

.""""CONCJfrort OMf Nfo'COtt rc~~~

i Or.affOt:l hUlr Nl'OS tSCmJCl1JI(..q. t S r,..1fOWarlJ
COIOr 10 hl ~05AS r...~,",

JatOt'tl:rPlJUO t'''!1fr ~'''''
nNrlm~ A t'fCOfOJW '/ASI'lN11tttCJlfNlXlCtl r,"IC04f14

l . K.Dr~s tJl aHl1MrtrOS'frMLtstll~. tJOP1Otaa~....._.

ZAPATA CORRIDAC03
E~: 1 :25

PRIlJlUESTA DE VIVIENDAENlDHAAeDIl PEllIlEllTE POlIITIIIA

ZAPATA CORRlDACo2
r:~: t : 2'

DESPLANTEDE

CD·2
Escala. 1:lO

Escala. 1. 10

ZAPATA CORRIDA Co1
e~: 1 12"

CIMENTACION

t "'->
""'. "*1 ~+-<l.504

LEn

Escala, l . 10

CD·1
Escala. 1: 10

CASTILLOS

CADENAS

r ""1 r---'''--¡

r ro ~V, " ,.[le J.! ~v,"L ~ e"':2eo¡~"" ; e"2CPI&n

K·1 K·2

i r; i

o.

o.

.::.:

\.:"

- )/'

~;:;2:;~R,;:nv,' [oro''''''
.e..r ~ '"

" ,
" -" 1Vf>*'

...., , V!o-'ll"
" , J41G'1&n

'CD.1
E~"I.: 1. 10

TRABE DE; LIGA

--- ~...

/
r.._V

-,
"

" o·__ L

g"~A
d 'q ... ,

PLANTA DE CIMENTACION

4

-.

2

1

3

5

6

7

9

8

ESIS\CERRD en JIlD~\HteTDR FRANCISCD IIAY_SlIA

Dala Q'8ftlaM_



K·1
Esc. ra, 1,10

K·2
Esc . la, 1,10

CAS T IL LO S
r'f~:;;iiJ,~

S';~~¿

EBl

..
ESTRII:TlJIAL

LOSA DE ENTREPISO

' 1.,.,

E.2

ItI. u 1VI5\."yrc:'tPCASlOJr«una?h.'Ln ' IfCtl lJWl65l10 9 mwtlf h
l".1""alllU.mruMfHfO."lltWI!I'rl'Ht.16.~,J()MA!im

,", S 'JCU:lASIN~l'tr"tfJ6If7fI(Jd'SN.lreotfNtfillftt91f'l~t1'

~.rllAOlItCOONlONCatttbl'\ ttlACl1lJ,l,lO\

1'. r N l#6lf:/NJ6 l't~Nt~~"S1U'JH~(J~lO.KfSA

lOS ~rlO'4"fOrH~roll!NJONSM~~r;tOe-bO~~mA1t .l"

tM litB 1tJtfI«

e . MO <;tI'tIMlnu.Hff'.Ml,~tNL~9c1htS!7tl6<

..,c:'tNIW~~~

~)f.llNA t'lSo(Hf(]A t1' 1 'r1CUt\.1"I«."l"'/IftOoIfAlOt:t5n

11. wroslOSA/lCl.MS~UNtvtKlflJlOIl.A!lc1tNltfJ(\A

""'L" I'lNilftrO LO!dJ1\Vt:f N4 A.1., "e· 4Ot.o
-. u r: '>(b,
. , ' I&' 7Cho
-/lO ' / 4" Bebo

IS.f~lOSlt!l64...,tSSfU"'t'I' 1Qlm;lA L"~tIIt,..o."
VRlLU t'lA/lltRO L()ahlrl tf Il4U

,/a- n..

., .IlNAMl'}Ll,Sf'CQON«Nr6'Itrs....""mlt~w,"O~t'leflo'l.'ll
m ""~l41'ttrD.

u. ~mlf1tM' rrltW Nlt at~ "' f~Jt'U'JCl~ tf<lA ti1I:1(Wmrld' tH

M!N1C. fOaJ(JO'PI '5IlS MlCL Al" 1 rvtl"'S.fcr~Oo.tmm,

rl:t'~Hf.lef ISf'ta1C. A1t NCIOftA ' Sft l'lNOt:UIflII' h l"«:tJ'"..o¡;f ~A

~JtCOOOt.l l't lA~

14.l16~O fl.l6I.,lf'tSfHflt I'ItI.J6JUf1(JNlK9ca«Jl'Jft"~

¡;ffi'N«v.MOMtNOr"bO""'Hlffrl1~

19. L OS t'OtlLtaS ' '''A MIJ, o\JtS O CAMlllO'$tl A!ca:rrwt11.~ 'I'''''l ''''!f

1lN:MI~ Jaf~ Al"'~N! r.«...
'IHll.U t'<......,trD., "6-
.~ 1/ 1"
." '/6-.~ ,/ ~-

J

:¡,-,;

35.61 m2

70.liI8m2

:"~r,,'" :!'::''', ,' .....

.,

PROPDlBTADE VIVlDlUA EH ZONAAC1II JIOIIBTE PllSlTNA

CUAIRO DE ARfAS

PLANTA PRI ....ER NIVEL
AREAS UTILES 32.112 m2
BALCONES 2 .45 m2

TOTAL

PLANTA BAJA
AR EAS UTILES

TRABES

DETALLE DE ARMADO
DE ESCALERA

TRABET·1
~:>c.(~ : 1:25

TRABET-2
e~,1 : 2!

DT.1 CORTE ....
e:ec.t1.: 1:25

/
1:,,··1-/

ENTREPI~'O,LOSA DEPRIMER

2

3

4-
,

0. -,

5 ,

6

7

8

TEIS\CERRD Da ~ _\llteTDI fRANCISCIIllAY. _

loalaQ'fta--



uEse.

E.3
ESTRlI:TlIW.
PlANJAALTA

'1tJ. f"'f60A rll:lm n.t2JNAe;ttDAsG\'ttl.~l!fl!K&lS.cn~tt

l~~() ""(AJNAN'At'f lMl'orrNO.~~td a:wLA

t'II:'teOOMttCOW,

a. t L'~ntstmo~mOC,lAA "' lArm",m.A~'.o1UI:IONmatJ(?A

M'~t'At'f' ~ACl(At'f'~ ......ltMl'~Ot."f "(JCO OC'llltOarfflltHltOt..

e. · ~ A caoc:lllOtl tt ~ OS AIfJ.AJrS tl lOH~'~atH~ft

nU pn tl fAn mOU1!OCrtvL . tt fA'·(bo..1l/;uI(lCGbQ:W;~
ANa,..S co*os'

11, :~N 'MO" NOtl3snr rWlCNJONN.a.....5mt ,ltG\),lrJr1ll1J..-:ttt
r~w'fO, t! l'm llt 5f' t (JI(Sf ;' Nf'CttlMCWNl'l?U6~~

COMP'UMh«'H.lJ6l'fL1Ja ......tNfO'I«ALI6~tt LALCt'ltlX'

O'fI'jjcl6Ot!L tt',lIfIMtH'lOmn~1O'Mt... tlf~.'.l,tlN

A.t1.IMA Rt' A..... 1lJ"" fO,A'f'U.A!OM!U~ Al.AMeClONtt /'XllU6.

1a. LOSIllll?SIJflMAflt'kU l!CDCll'(OIfr,."'WlJ.lNt1CO
COWMtDAaMtItfO,Qt. '.""'COII r,..o6Ol.V'...l7alNHmat:fI'"

:N. LACQ.oua?Il~~16 'iJ4U S~ 1«IH~CJt'I\CIIi? '.c1l:1U:LA

n::\tlAJ(!At7'5ftl.t:t ":ZD,,,, 'lInl51tIfO:~~.o.t:tJ!tlJ6«
rffA UMIfJ(JOfIttl'tlACO\r6l1f~ COtl ~AAtalOllltmJ6,.MCOo\OtN

l.J6()AN'ASSAlIf ....~iZl«JdONtft(JA .

:n 'LA!Il'r..wIlClON LI1Il! t Nflt "'HlL!ll\ ltlRAlt.l~t:t l f\Nif'1tOtt LA

MI'SM....ó vrnM!~AAI. 1N1o.AÑOr!:L K.llU.'«I mwar~IlIt.i'J' .

1lS~ tl"'It a. MA'Ct.

'2'. NO~ ItnAllAucaOCtWMA' LI6"'IO~~fl(f'me .mQfOtt
f~STII:"'l1IMWtaJ,f"'l.OJ6fIllClIYAAHltIt!t!C1O\if~tt

CO\r6l11N!.ALAt'lfeePltfaJlA.

35.61 m2

70.98 ,"2...

,.,

PROPUESTA DE VIVIENDA EN ZOIlA ACDH PEJlIlERTE POlIIIIVA

..,

PLAN TA PRIM ER NIVEL
AR EAS UTILE S 32.92 m2
BALCONES 2.4!lm2

CUADRO DEARIAS

TOTAL

PLAN TA BAJA
AREA S UTILES

.,

Escala: 1I ~ O
K·2

"".,

K·1
Escal., 1,10

CASTILLOS

TRAIIE T·1
e~I'; 1:2'

TRABES

1".''r

TRABE CGL·1
f~-'.: 1:2'

1
!

-.,-.

2

3
~

4-
5 ~

5
~

~

6
~

7
s
d

rEIlI\CERRD un JDDI\HRTDR FRAIICISCDmJAYAlI1 SOSA

PLANTA ALTA

x

1

Icala Q'íftla--



Instalación sanitaria
Memoria de instalación sanitaria

Planos de instalación sanitaria



I'IJU!tnoria instalación s811itária

1. - Antecedentes:

El sistema propuesto para el desalojo de las aguas negras y
pluviales, asf como su eliminación será totalmente por gravedad,
basados en el proyecto de rasante del terreno.

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

2.- Objetivo:

El propósito del presente trabajo es, elaborar el diseño de la
red de alcantarillado sanitario y pluvial, que tenga la capacidad de
cubrir las aportaciones presentes y futuras, por lo se tendrá que llevar
a cabo una revisión de la infraestructura propuesta, esto permitirá
diseñar colectores y atarjeas, la descarga de aguas negras de todos
los muebles será por medio de tuberlas de P.v.C .

3.- Descripción del conjunto habitacional:

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

3.2.- TOPOGRAFIA
Por las caracterfsticas topográficas de la zona de proyecto, esta sé
considera corno un terreno de alta pendiente (30%).

INSTALACIÓN SANITARIA

4.- Trabajos preliminares.

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

5.- Memoria descriptiva del proyecto

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

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

La experiencia en la conservación y operación de estos
sistemas ha demostrado universalmente que el diámetro mlnlrno que
deben tener las tuberfas, atendiendo a evitar frecuentes obstrucciones
debe ser de 15 cm para la descarga sanitaria o atarjeas.

El gasto rnlnlmo de diseño se considera de 1.5 I.p.s. que es
equivalente a una descarga de W.C, de acuerdo a los lineamientos
antes descritos, se acepta como pendiente mfnima aquella que
produce una velocidad efectiva mayor o igual 0.3 mIs, y para dar gasto
máximo la pendiente máxima debe ser la que produzca una velocidad
de 3.00 mIs a tubo parcial mente lleno.



En este caso todo el sistema contara con registros sanitarios
para dar limpieza en caso de taponamientos, de acuerdo al
reglamento y a las Normas Técnicas Complementarias del Gobierno
del Distrito Federal.

Teniendo en cuenta lo anterior para la propuesta de instalación
sanitaria primero se concentro la bajada de la columna de aguas
negras y pluviales en la zona de servicios logrando con ello el menor
recorrido y gasto de tubería para la descarga del baño de la planta alta
hacia el registro ubicado en el patio de servicio de la planta baja. Esta
columna se propuso aparente para poder tener el menor gasto posible
en el mantenimiento de la misma.

Para la conexión entre lineas de registro y la descarga de los
VV.C. se propone P.V.C. sanitario cuyo diámetro es de 100 cm. En el
caso del baño en la planta alta como ya se menciono la descarga del
W.C. será de 100 mm. Con una conexión para un tubo de ventilación
hacia la azotea, para el lavabo y la regadera la descarga será de 50
mm., todas las descargas antes mencionadas se concent raran hacia la
columna de aguas negras propuesta antes mencionada.

En la planta baja el registro ubicado en el patio de servicio
recibe en primer lugar la descarga de la columna de aguas negras de
la planta alta, asl como la descarga con un tubo de P.V.C de 50 mm.
del lavadero, con este registro se traza una linea a 45° hacia el patio
de acceso para conectarse a otro registro, esta lrnea es la que recibirá
la descarga de la tarja de la cocina la cual es un tubo de P.V.C. de 50
mm., para el Sanitario en planta baja la descarga de los muebles será
una línea de P.V.C. del W.C. hacia el registro del patio de acceso, el
lavabo se conectara a dicha linea con un tubo de P.V.C de 50 mm.,
para concluir de este registro sale una linea de albañal hacia el
colector general de aguas negras de la vialidad.

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

Toda la tubería se ha pensado en P.V.C. sanitario, los
diámetros se especifican en todos los planos varían de acuerdo a los
muebles para W.C. en 100 mm., para lavabos, tarjas y regaderas en 50
mm., se presenta la instalación y los detalles de conexión a muebles.

INSTALACIÓN SANITARIA
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4.- Calculo hidráulico de la casa habitación.
4.1- DATOS DE PROYECTO.
4.1.1 POBLACION DE PROYECTO:

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

DOTACION CANTIDAD TIPO DOT. TOTAL.

150 Its/hab.ldla 6.00 Habitantes 900.001tsldla

Dotación total 900.00 Itsldla

La dotación para esta Casa habitación esta predispuesta de
acuerdo a las dotaciones establecidas actualmente , considerando 150
lts/hab.ld la. De acuerdo al reglamento de construcción de Gobierno del
Distrito Federal, en él articulo Noveno, Frac. B, Inciso. 1: Tipologla
Habitacional, subgénero: Vivienda Dotación mlnima 150 Its/hab.ldla

Memoria instalación hidráulica

1.- Antecedentes.

El proyecto de casa habitación esta ubicado dentro de la
propuesta de borde de vivienda para el "Cerro del Judfo" ubicado entre
el limite de la Colonia Las Cruces y el Area natural protegida "Lomas
de Padierna" en la Delegación Magdalena Contreras, México Distrito
Federal. La Casa habitación esta conformado por 1 edificio en el cual
se encuentra la casa en dos niveles, a la casa se tiene acceso por un
paso peatonal llegando a la planta baja.

2.- Objetivos.

Se pretende dotar de agua potable a la Casa Habitación . El
abastecimiento a la casa se realizara por medio de la conexión de la
red municlpal propuesta en la vialidad con la toma única general
localizada en el interior de la casa, la cual llenara directamente al
t inaco cisterna de agua potable, el cual abastecerán a la casa.

El abastecimiento a la casa será por medio de un sistema de
Bombeo, Gravedad utilizando el bombeo del agua potable almacenada
en el tinaco cisterna, al tinaco elevado, el cual dará abastecimiento por
una Ifnea de abastecimiento principal, llegando al "pie" de las columnas
de abastecimiento de la casa, de la cual se derivaran ramales
horizontales de abastecimiento a cada uno de los muebles que lo
requieran. Para la cuantificación de los consumos de la casa
Habitación se utilizara un medidor volumétrico de agua (colocado en la
toma principal) .

3.- Alcances.

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

6.- Dotación hidráulica.

POBLACION HIDRAULlCA
DEMANDA DE AGUA POTABLE (USO):
DEMANDA TOTAL = 1.35 m3/dla

1 casa
6 hab.

6 habitantes

6.00 Habitantes .

Se realizarán todos los estudios necesarios para el diseño de
las instalaciones hidráulicas en ramales principales, secundarios y de
abastecimiento a muebles. Se comprobará mediante cálculos
hidráulicos, de acuerdo con normas y manuales de diseño vigentes por
los reglamentos de construcción del D.D.F. cada uno de los
componentes del proyecto. La determinación de un proyecto ejecutivo
donde se especifiquen claramente todas las partes materiales y de
ejecución del proyecto hidráulico . Realizar un informe (la presente
memoria), donde se especifique ampliamente y de manera detallada,
las consideraciones hechas para la formulación del proyecto.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

6.- Capacidad de almacenamiento.

El almacenamiento de agua potable requerida para el proyecto
se tendrá en una cisterna rotoplas, cuya capacidad esta en función del
gasto y la ley de la demanda . De acuerdo con los lineamientos del
reglamento de construcciones del Gobierno del D. F. Y la D.G.C.O.H.
asl como los lineamientos de C.NA



Por lo tanto, se propone un tinaco cisterna Rotoplas, para
almacenar la demanda exigida por el proyecto, la cual tendrá una
capacidad de almacenar un volumen igual a la demanda diaria además
de una reserva del 100% del consumo total.
Conjunto Casa DURANGO.
Volumen de uso = 900.00 Its.
Volumen de reserva = 900.00Its.
Volumen de almacenamiento
Total por dos días = 1800.001ts

6.1.- Distribución de almacenamiento.

De acuerdo con el proyecto arquitectónico, se utilizara una
cisterna de tipo rotoplas, localizada en la parte interior de la casa de la
cual se bombeara y se dará abastecimiento a un tinaco, para que de
esta forma se de la carga y el gasto necesario a todos los muebles.

8.- Datos de proyecto

6.2.- Dimensionamiento de la cisterna.

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

7.-Red de distribución.
CALCULO DE RAMALES

Finalmente se observa que de acuerdo al cálculo hidráulico los
diámetros comerciales que deberlan ser utilizados son de Y2", %", 1", 1
Y2", 1 X" pero tomando en cuenta las Normas de Agua Potable de la
extinta SAHOP por tal razón la distribución que se presenta en el
plano de agua potable se realizo tomando en cuenta dichas Normas
considerando una velocidad mlnima de escurrimiento de 0.6 m/seg.

POBLACION DE PROYECTO , 6 HABITANTES.

DOTACiÓN 150 LTS/HAB/DIA

-GASTOS DE DISEÑO
..

MEDIO ANUAL 0.0156 L.P.S .

MAXIMO DIARIO 0.0188 L.P.S.

MAXIMO HORARIO 0.0281 L.P.S.

COEFICIENTES DE VARIACION
DIARIA

1.20

HORARIA 1.50

DIÁMETRO DE LA TOMA 13 MM

FUENTE DE ABASTECIMIENTO LINEA DE CONDUCCION MUNICIPAL PROPUESTA

CAPACIDAD DE CISTERNA 2,500.00Its.
-
CAPACIDAD DE TINACO 1,100.00 1ts

DISTRIBUCiÓN BOMBEO - GRAVEDAD
-

iNSTALACIÓN HIDRÁULICA
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Memoria ~l1stafac iórn de gas

Antecedentes:

El proyecto de casa habitación esta ubicado dentro de la
propuesta de borde de vivienda para el "Cerro del .Judlo" ubicado entre
el limite de la Colonia Las Cruces y el Área natural protegida "Lomas
de Padlerna" en la Delegaci6n Magdalena Contreras, México Distrito
Federal. La Casa habitaci6n esta conformado por 1 edificio en el cual
se encuentra la casa en dos niveles, a la casa se tiene acceso por un
paso peatonal llegando a la planta baja.

Insta lación de gas L.P.
Cálculo de la Red de Distribución de Gas L.P.

El proyecto se ajusta al instructivo para el diseño y ejecución
de instalaciones de aprovechamiento de gas licuado de petr61eo de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Consumo de gas L.P.

La cantidad y el tipo de muebles y equipos que requieren del
Gas L. P.,en cada Departamento Tipo son los siguientes:

MUEBLE CANTIDAD
CONSUMO

TOTAL m'/h

Estufa 4 auemadores,Horno y 1 0.480
comal
Calentador de almacenamiento cal- 1 0.239
o-rex modoG-30
TOTAL. 0.719

Calcu lo del tanque de gas estacionario L.P.
El gasto de alimentación conducido en cada tramo de la red de

tuberías se determin6 por medio del consumo indicado, por
especificación del fabricante, para cada mueble ó equipo. Una vez
obtenido el gasto de alimentaci6n de cada tramo de la red, se utilizó la
"'Ecuación Simplificada de Pole", de acuerdo con el material a
emplear, para determinar la calda de presi6n de las tuberlas con la
consideraci6n de que la calda máxima total no será mayo r del 5 %,
para el sistema de baja presi6n.

% P =C2 • L . F. Pole.

Consumo de gas L.P. por departamento tipo
No. de Casas
Consumo total de gas L.P. en el Conjunto
Perlado de operaci6n
Consumo diario 2.787 mi Ihr.
Periodo de llenado
Volumen de almacenamiento
Factor de diversidad
Volumen total de almacenamiento

0.719 ml/hr.
1 Casa.
0.719 ml/hr.
3 hrs.
10.033 Itsldla.
20 dlas.
200.664lts.

0.60
120.398Its.

Donde:
% P =Calda de presión expresada en porcentaje.
e =Consumo o gasto en m3/h.
L = Longitud de la tuberla en m.
F = Factor que depende del tipo de tuberla.

INSTALACIÓN DE GAS

Con los datos obtenidos, de acuerdo al fabricante (TAMSA O
Similar) y a las caracterlsticas que requerimos, se selecciona un
tanque estacionario de almacenamiento de gas L.P. de 300.00 Its.
MCA. TAMSA, para dar abastecimiento de combustible.
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Memoria instalación eléctrica

Generalidades.

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

El proyecto se elabora de acuerdo a los datos proporcionados
por los responsables del proyecto arquitectónico y los especialistas de
cada área en la que intervenga la instalación eléctrica, tomando en
cuenta esos datos, se consideraron las cargas eléctricas para los
cálculos necesarios. El coordinador de la obra deberá ponerse de
acuerdo con el constructor eléctrico para la ubicación de medidores de
corriente e interruptores, así como tableros de alumbrado y fuerza,
tomando en cuenta los acabados de la obra.

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

Protección del personal

. De conformidad con las normas y disposiciones de las leyes
vigentes, el constructor de las instalaciones eléctricas deberá
proporcionar las medidas de seguridad necesarias para evitar
accidentes, a los trabajadores de la obra eléctrica , asf como a
cualquier otra persona que labore en otras actividades periféricas a la
obra. Cuando represente peligro para las personas de la obra, se
usaran avisos, barreras de seguridad y se impedirá el acceso a
personal no autorizado y no idóneo para evitar cualquier accidente.
Los conductores de baja tensión deberán encontrarse lejos del alcance
de la mano, cuando esto no sea posible deberán protegerse adecuada
mente y/o señalizar con aviso de peligro, para evitar cualquier riesgo
de contacto con estos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Las operaciones, mando y maniobra con los aparatos
eléctricos en especial si se trata de transformadores de voltaje,
deberán ejecutarse con la máXima garantra de seguridad para el
personal, se deberá contar con las medidas preventivas de seguridad
tales como plataformas aislantes, pértigas, guantes de caucho y/o
gamuza y calzado de goma. Se adoptaran medidas para evitar el
peligro de electricidad estática. Todos los trabajadores y personal de
supervisión de obra deberán utilizar con carácter de obligatorio , casco
de seguridad adecuado en todas las áreas de trabajo. De igual manera
con el tipo de trabajo que se este ejecutando, deberán utilizarse con
carácter de obligatorio, lentes de seguridad, guantes, zapatos aislantes
y cinturones de seguridad .

Equipo de acometida-generalidades.

Las partes energizadas del equipo de acometida deben
cubrirse como se especifica en el inciso a) y b) a continuación :

A.- Cubiertos. Las partes energizadas deben estar cubiertas de
manera que no queden expuestas a contactos accidentales .
B.- Resguardados. Las partes energizadas que no estén cubiertas
deben instalarse dentro de un tablero de distribución o de control, y
deben estar resguardadas con chapas que no permitan el acceso a las
mismas por gente no capacitada esto en caso de tableros y en caso de
equipo mayor se asignara un espacio donde se pueda serrar con
seguridad el lugar y no tenga acceso personas no capacitadas.

Equipo de medición.

Los equipos de medición deben ubicarse de ser posible al
limite de la propiedad con vista a la calle o en zonas comunes para su
lectura y acceso. Se alojaran en nichos o gabinetes que no invadan la
vfa pública, y que los protejan adecuadamente contra vandalismos o
daños materiales. En caso de ser necesaria una concentración de
medidores que aloje una cantidad mayor, se tendrá que asignar un
área especifica que tenga fácil acceso y de dimensiones que permitan
la lectura del personal de la Cfa. De Luz y Fuerza del Centro, con
facilidad.



Mutas de acometida. Desglose de carga.

Potencia total (w). 4,800W

Corriente nominal de Diseño (A). 41.46

Voltaje (v). 220VA

Longitud.(L). 3.0M

Temperatura de diseño (OC). 30°

Temperatura ambiente.(OC). 26°

2.- Tipo de conductor.

Se usara conductor tipo MONOPOLAR.
2b. Con aislamiento tipo T.H.W. LS
2c. Temperatura máxima en el aislamiento del conductor.

l.-Tablero "A" Watts

4 Focos incandescentes de 100W C/U. 400W

15 Arbotantes incandescentes de 100W C/U. 1,500W

18 Contactos de 150W C/U 2,700W

1 Motor para bombeo de agua de 746W C/U. 746W

Subtotal 5,546W

60°C
75°C X
so-e
Otro.

! DESCRIPCION DE CARGA(W) CARGA TOTAL EN VA
CARGA

Tablero "A". 4,800 4,800

Bombeo. 746 746

TOTAL 6,292 6,292

Cuadro de cargas general

Las mufas de acometida para alimentar la concentración
eléctrica es un tubo con diámetro de 32mm, se instalaran donde se
encuentren lejos del alcance de personas ajenas y que den con el
equipo de medición del inmueble, que quedara a cargo de la Cía. de
Luz y Fuerza. del Centro. Para lo cual se considero tubos conduit de
32mm diámetro, se localiza en plano.

Los alimentadores a tableros se canalizaran por muro en
tubería conduit, que se tiende desde el interruptor general, que se
encuentra en la acometida eléctrica, después de la medición, 1.- Datos generales.
canalizando el alimentador general hasta el interruptor que
desconectara en caso de ser necesario el servicio de energía eléctrica
a la vivienda, esta alimentación es soportada en muro. Después se
deriva la alimentación a los circuitos de alumbrado y contactos por
piso, muro o losa según sea el caso, y se alimenta el equipo de
bombeo para agua potable yagua pluvial. En las zonas húmedas se
considerara el uso de pastillas termo magnéticas con falla a tierra en
lugar de contactos con falla a tierra .

Alimentación a tablero.

Esta carga que requiere el proyecto de casa habitación se
suministrara por parte de la compañ ía suministradora, para lo cual se
afectara con factores que arrojaran una carga a suministrar por la
Compaii ía de Luz y Fuerza del Centro, y así se determinara si es
requerida una subestacíón o existe la carga requerida en la zona.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



3.- Tipo de canalización.

Las trayectorias del conductor, desde el punto de salida hasta
su llegada serán en.

ICONDUIT. X
¡CHAROLA.
ICHAROLA Y CONDUIT.
I"
1BANCO DE CONDUCTORES SUBTERRANEOS.

IOTROS.
i

4d.- Calibre del conductor seleccionad o.
Seleccionaremos el calibre del conductor mayor de los obtenidos en el
inciso 4a, 4b y 4c anteriores.
Se requi ere (n) 1 conductor (es), por fase.
Calibre. 6. A.w.G.
I del conductor = 55 A.
Icr = (1cond) ( Ft) (Fa). = 55 A.

5.- Capacidad del interruptor.

De acuerdo con el artic ulo 310. 15, de la NOM-001-SEMP
'1999. Tenemos que.

Según el dato obtenido en el punto 4a, y de acuerdo al art iculo 240.3b
de NO M-1999.
CIP. = 60 A

Pero si el ajuste del CPI es mayor que Irc, se debe cumplir con lo
sigui ente.
CIP/lrc menor que 1.25
1.09 menor que 1.25

1.0 de tabla 310 -15 d) -8 corrección de
temperatura NOM-SEMP-1999.

1 de tabla 310-16 de NOM-1999

Factor de
agrupamiento (Fa).r
Factor de
,:emperatura. (Ft).

4.- Selección del conductor.

4a.-Por capacidad de corriente.
De acuerdo con lo obtenido en el punto No. 2 tenemos que .
Corriente nominal es igual a: 41.46 A.
Con este dato obtenido y la tabla 310.16 de NOM-1999 tenemos que .
Se requiere (n), 1 conductor (es), por fase.
Calibre. 1/0 A.w.G.

6.- Calibre del conductor de puesto a tierra.

Se obtendrá en base al ajuste del interruptor y la tabla 250-95 de NOM
1999.

Calibre No. 8 d A.W.G.

7.- Caída real de tensión en el conductor seleccionado.
4b.- Aplicando factores decrementales (Ft y Fa). tenemos que.
Corriente nominal (Ind). %e =(4 x L x In ) / Vf x S =0.17
md I (Ft x Fa) = 41.46 A
Con este dato obtenido y la tabla 310.16 de la NOM-1999 tenemos EN TUBERIA CONDUIT DE 32 mm.
que. Se requiere (n) 1 conductor (es), por fase.
Calibre. 6. A.W.G.

4c.- Por calda de tensión.
S =(4 x Lxi ) I ( Ef x%e)
S =1.13
Se requiere (n) 1 conductor (es), por fase .
Calibre. 12. A.w.G.

ALIMENTADOR SELECCIONADO

Un cable calibre 6 A.w.G por fase .
Un cable calibre 6 A.w.G por neutro.
Un cable calibre 8A.W.G desnudo o color ve rde.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



35.0 1 m2

ESG.

70.9a m2

lE.l

INSTAlAClON
ElECTRICA

PLANTABAJA

CIJA R8 DE AREAI

TOTAL

PLANTA BAJA
AREAS UTIL.ES

PLANTA PRIMER NIVEL
AREAS UTILES = 32.92 m2
BALCONES '= 2.4~ m 2

"''''''''''' De: TUBERIAS

OWolEmO INOiCACCJ OA METRO INDICADO DIMtIET'RO

."" PLAN05
... ..-. CONDlCIAI.

t ;,rn.... ,,,........ ' /2"
19rftn'l . .....- .". "_m. n ...... "3z".t..,. ......... , t /·~....... .,....... , ,¡a-., . ea...- e-........ ......... , I l a·-- 7_ a-
10'-"'" tO~. ..

T\lOO ""
CONCRET'O aoo-....oo.-n DE LONG.
Al5eES'TO (;Om\IT'O O~ AL....""".

SIMBOLOGI A

a.IC:TIllO OG DI 1Wt1~

oc COIiM:~El'MILl:I

, ••.oa m~.

TABLERO ON ICO

DETALLE DE VARILLA

GEM-- --./

CIRCUITO t lLUMINACION

CIRCUITO Z CQNTACTO$ GEN1!:PItAl.E'B

NOTA: CON Tl!Il:AA. Ff'SICA l' T'OOO POLARI ZADO

C U A DRO DE CARGAS

<;:1"'ClJI TQ I:l 00Q ~ IV"'''' W

' '''' W ' '''' w .eo w

P L,ANTA s.t-IA. , • ".00 ,",o 1I1GO 27 l!lO W

PL,ANTA ALTA , 7 7

'00 70 0 reee Uleo w

T07A1. ... " 00 27 00 ...O W

DETALLE DE TIERRA F15ICA.

H

<,-.
NOTAS "'"
' .- 1'000 El. Col8lE A ~ZAR ... LA O1S1RleuCION DEAUJ.BRAOO
CONTACTOS Y AUUENTACIQN '" TABlEROS 'StRA c;oN AlSLMUENTO
nPO T.N... L.S. 7$ C. eoov.'OE OPERAClON CON EL SIGUIENlO OROEN'
'''H O! COlOR NECfIIO ' ..
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2.- DE LA CONa;NTRAClON CE MEDIDOREU..BAJARA UNA CONEXION PARA
1! RRlZAR EL. SISTENA ELECTRICO A nERRA' r¡SICA.
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•. -TOCO EL .ATERtAL E\.ECmICO OUE SE UnUzA'EN ESTA INSTAlACION
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m.,·.u J

~lf«,
,~

3 5.81 m2

7 0.98 m 2

IE.2
IHSTALAaON

ElECTIIICA
PLANTA ALTA

TOT A L

CIJA O EARfAS
P LANTA B A J A
A REAS U TILES

P L A NTA PRIMER N IVEL
AREAS U TILE S 32.9 2 m 2
BALCONES 2 .4-!5 m2

DI....ET1'lO ce: TU IiIE t=t1 AS

O~ lNOtCo/lOOOl~ INDICAOO . ...omo.........,.
ON """"'. """........,........ .0- tl2~

,....... 21...,,,... 3/~·

0_ . 0'_ ,.
3:a..of'lO. 3D",_ .1/."-- .. 1"" ...... .l /a"

e,"""", .- O'0-- e3"'''''' o l / a"-- .- a-
tOI .., ...,. 1Q3wo".. ."

PROPDRTA DE VMENUA eDIl P8IIIIBI1I PIlSRlVA

TORNILLO DE 1/2- u 2
CON TUERCA y RQ..OANA,

CABlE OE Cu DESN\JOO
roou: 1i:IlIDURO 1B Hll.OS
CAlIBRt ~/D AWG.

CONECTOR MECAlUCQ nPO
QPXZ626 IA(;A. BURNDY

S IMBOLOGIA

TABL ERO ONIC O

<D

DETALLE DE CONEXION A EQUIPO

C;I'RCVITO 2. CONT'ACTOS GENEfIIALES

NOTA¡ CO N TlEMA lItSl CA y TOCO I=IOLAR1ZAOO

CIRCUITO I IL.U"IINAClON

CUADRO DE CARGAS

'C!R<lVI TO lJ >i:l ~ """. w
'00 w ree w '00 W

PlANTA BA.JA • o 11
• 00 ... ,... 1,"'. 0 W

P lAN TA ALTA 1 r 7... '00 ,... taltO w

TOTAL ..,. '000 27 00 4OO0W
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Albélñileríasy acabados
Planos de albañilerías

Plano de acabados
Cortes por fachada

Detalles arquitectónicos



EARfAI

ALBAftlLERlA
PLANTA BAJA Y
PLANTA ALTA

AL.l

CIJA

TOTAL

PLANTA PRIMER NIVEL
AREAS UTILES .. 32.92 m2
BALCONES .. 2 .... 5 m2

PLANTA BAJA
AREAS UTILES = 35.61 m2

.. 70.9Bm2
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uESC.

=- 70.9S m 2

AlBAftILERIA
PLANTA DE lECHOS Y
TRAZO DE LOTE TIPO

AL.2

PLANTA BAJA
AREAS UT IL ES - 3~.61 m 2

TOTAL

PLANTA PRIMER NIVEL
AREAS UTILES - 3 2 .112 m 2
B ALCONES - 2.4~ m 2

.....:5
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• •V l5
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ESG.

7 0.9B m 2

ACAllADOS
PLANTABAJA Y

PLANTA ALTA

AC.l

TOTAL

P LANTA P RI M E R NIV EL
AREAS UTILES 32.112 m 2
BAL C ONES 2. 4 !!S m2

CUA RUDE AREAB
P LAN T A B AJA
A R E A S UTILES = 35.61 m2

RE CA MA RA :3

~
NP'f + 4.42

I
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1
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Esti m ación d e costo

El costo se toma a partir de los precios del catálogo
BIM8A actualizado al 17 de Mayo de 2005. De los
modelos expuestos en este catálogo, el que se tomo como
referencia es el siguiente:

• Casa Habitación Económica.... ... $3,310.20 x m2

Este precio incluye los siguientes parámetros:

D Indirectos y utilidad de contratistas 24%
• Proyectos y Licencias +/- 5%
• Impuesto al valor agregado no incluye.

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

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

i Costos de Edificación, Catalogo BIMSA, S.A., 2003
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Costo por m2 de Construcción $3,310.20 pesos
89.25 m2 X $3,310.20= $295,435.35 pesos .

Costo por m2 de terreno en la zona $500.00 pesos .
105 m2 X $500.00= $52,500.00 pesos.

44.65 m2

44.60 m2

89.25 m2

105.00 m2TERRENO

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

PRIMER NIVEL
Superficie de Construcción

PLANTA BAJA
Superficie de Construcción

A R T I D A % $/M2

CIMENTACiÓN 7.45% 246.61

SUBESTRUCTURA ------- -----------

SUPERESTRUCTURA 14.57% 482.30

CUBIERTA EXTERIOR
20.43% 676.27VERITCAL

TECHOS 3.46% 114.53

CONSTRUCCiÓN
26.72 884.49INTERIOR

TRANSPORTACiÓN ------- _..."....._-,~-_ ...-

MECANICOS 5.50% 182.06

EL~CTRICO 5.08% 168.16
• • •• -<

CONDICIONES
11.41% 377 .69GENERALES

ESPECIALIDADES 5.38% 178 .09
..•..

OBRAS EXTERIORES -------- -_.~_.~---~._-

T O T A L E S 100.00% 3,310.20
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COSTO TOTAL POR VI V IENDA

Por lo expuesto antes y las características en los acabados de una casa habitación de tipo popular, se puede
estimar un costo de construcción a partir de un precio unitario global por metro cuadrado para obra nueva, que en este
caso fue de $3,310.20 pesos. En base a este se constituye la siguiente tabla:

CONCEPTO I DESCRIPCiÓN

1. COSTO APROX. TERRENO 105 m2 (SIN GASTOS ESCRIT. E IMP.)

2. CASA HABITACiÓN DE APROX. 89.25 m2 X $3,310.20 (Casa habitación económica)
} . _ _.. -.- ---- --._ " -- _ " _ .

3. GESTIONES: PAGO DERECHOS DE LICENCIAS Y PERMISOS
.-- --.-----._ " _-- -- -- -----.----- --,,-- "" '

4. PROYECTO EJECUTIVO
.... ---- -- -- -- _ _. ----.._._..-- _.." _._._ " " --- -- _ --

, -- " _-- ""'- ' --. ---- .." --. " _-- --..---- .. " .-- ---- ..

.---..---- --..---- - " - .--•.- " "e" __ o

TOTAL ,

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

ESTIMACIÓN DE COSTO



"El Disef10conduce la forma a la presencia"

Louis l. Kahn

"El material, detalle y estructura de un edificio es una
condición absoluta. El potencial de la arquitectura es dar un autentico
significado a lo que vemos, tocamos y olemos, la TECTONICA es el
centro de lo que sentimos. "

Steven Hall
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La Ciudad de México es un claro ejemplo de una dinámica urbana descontrolada que se extiende como una mancha de aceite
en forma irregular y con una velocidad de expansión que se ha desbordado de los limites "urbanamente sanos" y a su vez a
"desmembrado el centro" de la ciudad, todo esto debido al claro déficit de vivienda y una creciente población de bajos recursos que
se van asentando en las periferias a costa de las zonas de reserva ecológica y de recarga de los mantos acultercs de la ciudad, es por
lo cual se debe plantear un limite al crecimiento de la mancha urbana sobre el territorio natural, y asl poder direccionarlo sobre las zonas
con potencial desaprovechado, como es el caso del centro histórico que cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus
habitantes, y con esto detener la depredación del territorio natural y la destrucción del centro histórico.

Después de realizar la reflexión anterior no queda más que realizar algunas conclusiones puntuales, estas se expresan a continuación:

~3eneral es

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

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

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

.. La propuesta de Borde no pretende sobrecargar la de infraestructura y servicios más allá de los requerimientos del proyecto ya que
funcionaria nuevamente como un detonador para la expansión de la ciudad.

" La propuesta arquitectónica aqul desarrollado tiene viabilidad de llevarse acabo, si los factores políticos, burocráticos, económicos
y de conciencia socia l del pals dieran una mejor atención a los problemas ecológicos que lleva consigo la expansión de la ciudad.

Particulares

" Tomando en cuenta el tema de tesis, consistente en lograr un proyecto que frene el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad
de México y que responda no solo al problema de demanda de vivienda, sino también al de protección y conservación ecológica;
creo que este trabajo respondió a esa premisa planteada en un principio, demostrando con ello que la demanda habitacional puede
ser atendida sin que por ello se deteriore el entorno ecológico, aun en condiciones económicas precarias.

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

CONCLUSIONES
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