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MARCO TEORICO.-

l. Introducci6n. 

La urbanizaci6n en Xéxico a trav6s de la historia nos presenta

diferentes modelos, variando de acuerdo a los diferentes modos de produs 

ci6n en los que ha pertenecido. 

Cesde los primeros tiempos precolombinos se har. venido gestando 

los modelos actuales de nuestros modos de producci6n, pasando por los m2 

dos de tipo esclavista, feudalista y en la época m4s reciente el tipo c~ 

pitalista. 

En la actualidad, siendo el modo de producci6n capitalista de 

pendiente, el modelo nos presenta un reflejo de las contradicciones de -

su modo de producci6n, que provoca a nivel urbano la divisi6n de claee,

ocasionando la separación entre zonas burguesas y zonas proletarias, re

sultado de la apropiaci6n privada de los medios de producci6n por las -= 
clases privilegiadas y de la miseria a la que se encuentra sometida la -

clase trabajadora, obligada a vender su fuerza de trabajo. Especialmen-
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te se reflejan estas diferencias en las fortt:aciones de ciudades: desigual 

dad en el tipo de tabitat, en los medios de comunicaci6n y en los equipa

mientos, presencia de las fuerzas represivas destinadas a mantener las r~ 

laciones de dominaci6n. De esta introducciOn fundamental, se derivan otras 

que refuerzan y reproducen los antagonistüos de clase; la divisi6n entre -

trabajo manual y trabajo intelectual va acoNpañada a nivel global, por la 

oposici6n entre ciudad-campo. 

Operando el Estado bajo estas circunstancias como el elemento al 

servicio de las clases dominantes y mediatizador de las contradicciones -

del sistema a través de sus aparatos político-administrativos. Los meca

nismos de competencia y concentraci6n del capital traen como consecuencia 

la centralización y congestionamiento de los centros urbanos, y de manera 

general el deterioro del medio ambiente natural y humano. 

El tratar de mejorar las condiciones de vida, tanto econ6micas -

como del medio ambiente da la oportunidad al desarrollo de las potenciali 

dades humanas y la transformación del ser humano de acuerdo a sus necesi

dades e inquietuies de clase. La satisfacci6n integral de las necesidades 
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de nuestra sociedad requerir!a de un cambio en el sistema econ6mico y so

cial, y por lo tanto, una mejor distribuci6n de la riqueza, come de la li 

beraci6n de la apropiaci6n privada de los medios de producci6n. 

Dadas las condiciones actuales del pa!s, un carr~io radical ten

dr!a consecuencias tanto econ6micas como f!sicas y hU1:1anas que repercuti

r!an gravemente en su desarrollo, siendo la intervenci6n en lo cotidiano, 

una aportaci6n en cuanto que abre brechas para canalizar por ellas la PªE 

ticipaci6n de estos sectores marginados a la integraci6n social del país. 

Aun cuando sean limitadas, por medio de éstas, pueden decidirse modifica

ciones parciales, portadoras de un verdadero cambio que ocurrirá cuando -

el nivel econ6mico y las contradicciones de clase, 0 álcancen su máximo n! 

vel. 

Bajo estas circunstancias se dará el verdadero cambio a travéa

de una suma de voluntades. 

Por lo tanto, el objetivo principal del presente trabajo es el 

de proporcionar una alternativa de soluci6n físico-espacial, aceptando -

que un habitat hurnanizante es indispensable para que se puedan desenvol--
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ver en plenitud los recursos humanos que construirán el futurc del pa!s, 

por lo que se impone una acci6n inmediata y planeada, que sirvan corr.o 

instrumento de reivindicación social y pol!tica de las comunidades. 

l. 

2. 

OBJETIVOS PROGRAM.ATIVOS GENERALES.-

El prograJDa deberá contemplar el espacio social coino el medio 

donde vive el hombre y necesita contestar a los satisfactores 

de necesidades humanas y sociales. Mejorar la calidad del m~ 

dio social implica en convertir éste, en un medio propicio p~ 

ra el desarrollo hUlllano al responder a las necesidades de: 

subsistencia, s99uridad, identidad social y oportunidades de

proqresos. 

El progr8.Jlla debe basarse en el uso propio de la tierra ade-

culindose a las caracter!sticaa naturales de €sta, regul4ndoae 

en beneficio social y exigi~ndose para la creaci6n de habitats 

humanizantes con calidad. 
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3. 

4. 

La calidad no debe ser un si~~le reflejo de los niveles de in

greso, sino que debe buscar la mejorla de las condiciones de -

vida para todos, partiendo de que los seres humanos, represen

tan el principio, nonna y finalidad del progreso social. 

Ordenar estructural, espacial y socialmente las ciudades, a -

fin de lograr desarrollar de manera adecuada, los valores so -

ciales. 

En consecuencia, al mejorar la calidad hay que buscar la es -

tructuraci6n de las ciudades a trav6s de un sistema celular, -

ordenador del espacio urbano. 

Estos sisteltlas o espacios comunitarios deben constituir el es

pacio social que por diseño e infraestructura, propicie el co

nocimiento entre sus habitantes, la participación de ~stos en 

la vida comunitaria y la organización c!vica y pol!tica de los 

mismos. Originando de esta manera un sistema de espa~io social 

celular que animará el gran 6rgano urbano. 
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s. El espacio social está basado en la relación dialéctica hombre 

-espacio, el ser humano es capaz de cambiar el espacio para -

adecuarlo a sus necesidades. Si los grupos sociales partici -

pan se sentir~n responsables de su cuidado y mejoramiento y t2 

marán ~onciencia de s~ i~portancia como elementos activos en -

la formación de la sociedad. 

Por lo tanto cualquier programa tendrá como base la participa

ción activa de los habitantes como una infraestructura pol!ti

ca. 
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2.- E.VALUACION Pf<.l::LH!Ui;..R "LOMAS DE LA ERA" 

a) Condiciones de vida en los asentamientos irregulares. 

La ciudad presenta problemas de estructura urbana en cuanto al-

ordenamiento, crecimiento no controlado y organizado. 

El problema básico es la dotación de infraestructura, entendida 

como la serie de redes, agua, luz, drenaje, pavimentos, etc., y la falta-

de servicios de equiparr.icnto tales como hospitales, guarderras, escuelas, 

etc., esto como resultado del crecimiento desordenado y acelerado del - --área urbana que avanza más r~pido de lo que se puede satisfacer. 

La principal causa de este fenomeno es la migración a la ciudad 

de grupos que se incorporan en ella y que por su condición econ6mica se -

asientan en terrenos desprovistos a veces de los más elementales servicios, 

sin olvidar que generalmente estos asentamientos se dan en lugares que -

por sus características topográficas son inadecuados y dificultan aun más 

la dotación de servicios. 

Condicionando el uso del terreno a su valor real, dadas las co~ 

diciones del mercado de oferta y demanda es 16gico que dichos asentamien-
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tos se den en estos lugares, cuyo costo de adqu1sici6r. e& muy ba~o ya que 

carecen de servicios funda~entales que dan como resultaco ur. modio de vi

da de muy baja calidad e inapropiado, donde los satisfactores primarios -

de subsistencia est~n resueltos de manera rudio..entarios, siendo mejoradas 

paulatinamente en cuanto la organizaci6r. popular empieza a ejercer domar.

das. Este proceso es lento y soluciona sólo parcialmente estas necesida

des ya que nunca llega a ser ~structurado independientemente del conoci -

miento del manejo de recursos econ6micos por el Estadc, aunGue es satido

que estos recursos son canalizados a las zonas de nayor captaci6r. fiscal. 

Siendo el enfoque ~acia estos asent~nientos la dotaci61~ cxclusivruuente de 

servicios de supervivencia, pero no así de servicios que lleven a mejoras 

del nivel de vida cualitativo de la comunidad. 

b) Infraestructura y superestructura corno condicionantes del 

comportamiento de la sociedad en los nuevos asentamientos. 

Para iniciar el an~lisis de este aspecto conviene que hagamos 

una aclaración de lo que se entiende por infra y superestructura, seg~n

la teoría Marxistu. A la infraestructura, como la base o estruct~ra ec~ 
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n6mica de la sociedad y a la supercstr\lctura ¡ las ir.sti tuciones jurfdico

pol!ticas, estado, derecho, etc., a las "formas de la conciencia social", 

que corresponden a una infraestructura determinada. 

Para los fines ele este trabajo haremos una diferenciación entre 

superestructura del nivel de organizaciones populares o sea sindicatos, 

asociaciones de colonos, organizaciones vecinales, uniones de arrendata 

rios, etc., y en general a "formas de la conciencia social" que designare

mos aquí como "infraestn.:ctura política" y la superestructura tal como es

tructura administrativa, ayuntamientos, delegaciones, subdelegaciones. 

Definiremos tamc~6n la serie de servicios de equipruniento urba

no como infraestructura social. 

Los elementos de la superestructura están ligados directa o in

directamente a los crur~ios operados en la infraestructura, pero tiene una

autonomía relativa y su desarrollo se encuent.ra regido por leyes específi

cas, orientadas al apoyo d~l poder y de la institucionalizaci6n cada vez -

mayor del Estado. 
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Ln el anti-Duhring, Engels dice: 

" ••• la estructura económica de 1a sociedad constituye en cada 

caso el fundamento real a partir del cual hay que explicar en Gltima ins

tancia toda la superestructura de las instituciones jurídicas y pol!ticas, 

asr como los tipos de representaci6n religiosa, filos6fica y de otra natu

raleza de cada período histórico". 

En consecuencia, tenemos que hacer el enfoque de esta relación 

actual desde el punto de vista econ6rnico, partiendo que la econom!.A es la 

base de toca la estructura social. La infraestructura responde al avance 

de las fuerzas productivas y es el elemento que permite los cambios en la 

estructura social. 

En consecuencia los cambios en la infraestructura y el per!odo 

en que se generan, los que aportan los cambios sociales, aunque estas afiE_ 

maciones no implican que todo se reduzca a un simple reflejo de lo econ6m! 

co. 

De esta forma la infraestructura social aperada en la infraes

tructura política (organización de colonos) y manteniendo esta relaci6n -



dialéctica, llevada al r.ivel de superestr~ctura aciministrativa como una d~ 

manda podrá llevar a la realizaci6n de los prcgrarnas fijadcs aunque esto -

signifique entrar en contradicción con los lineamientos normativos de ésta 

que frena el desarrollo ce las clases trabajadoras, orientando los recur -

sos hacia las clases privilegiadas. 

La existencia de casas no i.r.lplica que haya vivienda, éste es el 

espacio social, de habitat integral, que incluye, además, todos los eleme~ 

tos de infraestructura f!sica, social y polttica que son propios, la care~ 

cia de servicios urbanos es señalada como el problema de más ir..portancia -

en la creaci6n de un ambiente social adecuado, es decir, el problecia reba

sa los límites de las casas, pues el medio econ6mico debe dar respuesta a 

las necesidades sociales. 

La infraestructura polttica está constitu!da por las organiza

ciones que canalizan la participaci6n popular y hacen posible la creaci6n 

de medios habitacionales para el grupo social. Esta infraestructura es -

el factor generador y dinamizador de todo programa. Sin la organizaci6n

popular, es muy diftcil qu~ se impulsen, creen, regeneren o autoconstru -
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ye~ r.o s6lc casas, sino sobre todo espacios comunitarios o habitats hum! 

nizantes. 

c) Estratos populares 

El objeto de hacer una clasificaci6n general de la poblaci6n, -

es para poder ubicar la realidad socioecon6mica de los habitantes del l~ 

gar, conocer los recursos individuales con los que se cuenta, y poder 

orientar adecuadamente las alternativas de solución. 

La gran variedad cultural y socioeconómica que existe en M~xico 

no permite establecer un prototipo definido de individuo, pero si es po

sible clasificarlo de acuerdo con sus ingresos y en la medida en que di~ 

frutan de los servicios sociales. 

En general podemos definir cuatro estratos socioecon6micos: 

1.- ESTRATO POPULAR PRECARISTA.- El de más bajos ingresos y con 

una.economía de supervivencia, abarca el 30% de la poblaci6n n.!_ 

cional, y recibe solamente el 6.7% del ingreso total nacional,

menos de la cuarta parte de lo que le corresponde en promedio. 
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2.- ESTRATO POPt:LAR J:.S'!'ht:C'rt:RAL.- Tiene ya una fuer.te de ingresos 

estable, abarca un 40% de la poblaci6n y recibe un promedio del 

26\ del ingreso total nacional, es decir, 2 terceras partes de 

lo que le correspondería en prcmedio. En el caso de poblaci6n 

urbana vive dentro del sistema de seguridad social. 

J.- ESTRATO INTERMEDIO.- Comprende el 25% de la poblaci6n y recibe 

casi la mitad del ingreso total nacional, es decir, el doble de 

lo que le corresponde en promedio. 

4.- ESTRATO DE ALTOS INGRESOS.- Abarca el S• de la poblaci6n y re

cibe el 30\ del ingreso total nacional, es decir, 6 veces m~s -

de lo que le correspondería en promedio. 

La zona de estudio comprende una poblaci6n ubicada en loe eatr~ 

tos populare~. precarista y estructurado. 

En la medida en que estos grupos encuentren respuestas a sus n~ 

cesidades blisicas y de identidad social y tengan oportunidades de desarr~ 

llo, dependerli que puedan superar su situaci6n actual y progresar social

mente. 
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d) Tipolog!a de la zona. 

Los criterios de clasificaci6n que han servido para delimitar 

algunas categorías particularmente relevantes, se combinan entre ellos 

y permiten formar una tipología social en relaci6n al medio que consti

tuye un marco de referencias para la planeaci6n de programas generales. 

Sin embargo, la elaboraci6n de proyectos espec!ficos supone un paso m4s, 

añadiendo el criterio de ubicaci6n preciso territorial. S6lo de esa 111!. 

nera se llega a los grupos sociales susceptibles de una definici6n con

creta en cuanto a sus necesidades y capacidad de participaci6n directa

y efectiva en los proqra111as. 

Si omitimos los estratos de altos ingresos e intermedios de la 

poblaci6n (que como regla general tienen resueltas sus necesidades so -

ciales), encontramos que los estratos populares en el área metropolita

na del Distrito Federal resuelven esta necesidad de los siguientes sis

temas: 

1.- MEDIOS Dh'TERIORADOS.- Originalmente constru!dos para estratos 

medios, que a causa del deterioro constructivo o urbano circ~ 
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dante terminan siendo ocupadas por les estratos pc·pularcs. 

2.- MEDIOS INTENSIVOS.- son las vecindaoes que cst~n ubicadas en -

toda la mancha urbana, pudiendo ser subdivisiones de grandes e~ 

sas o construcciones exprofeso, para permitir el uso intensivo

de la propiedad urbana. 

Estos dos primeros medios albergan el 23t de la población del -

4rea metropolitana del Distrito Federal. 

3.- MEDIOS POR AUTOCONSTRUCCION.- Este sistc~a supone que la tene~ 

cia de la tierra tiene un estatus seguro, por lo menos subjeti

vamente y, por tanto, las familias empiezan a invertir sus aho

rros en la construcci6n paulatina de su habitat definitivo. En 

estos casos se trata de AREAS .NUEVAS" CON GRANDES CARENCIAS EN 

CUANTO A SLRVICIOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL. El orlgen de es -

tos asentamientos se encuentra en los fraccionamientos conside

rados por parte del Departamento del Distrito Federal como ile

gales, por invasión de terrenos, pero su característica es la -
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seguridad q~e ha adquiridc la tenencia de la tierra ~ los cjos 

de los habitantes. 

4.- MEDIOS PROVISIONALES.- Este sistema se ubica en aquellos pre

dios "cuya tenencia es insegura", generalmente en "derechos de 

v!a" de ferrocarriles, !!neas de conducción el~ctrica, cauces

de corrientes ocasionales, o en predios recientemente invadidos 

o "rentadosª, los habitantes no se ven estimulados a invertir

sus escasos recursos en construcción definitiva y levantan 6ni

camente barracas provisionales con materiales ce deseche•. 

La carencia de servicios en este sistema es cr!tica. Estos dos 

dltimoa sistemas corresponden al 40% del área metropolitana del Distrito 

Federal y albergan a un porcentaje igual de la poblaci6n total. 

Lomas de la Eya, está comprendida en estos dos sistemas y su~ 

portancia por lo tanto,no es el de un caso aislado, sino la expresi6n de 

un fenomeno muy extendido, siendo adem!s el cauce natural de expansi6n -

en los planes no desarrollados. 
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Esta tipolog!a de sistemas óe los estratos poFulares es adapt~ 

ble a otras ciudades, haciendo posible la cuantificación del problema -

y la aplicación de programas para mejorar la calidad del medio social. 

e) ~ecesidades y satisfactores relacionados con el habitat. 

Necesidades Subsistemas de 
Actividades 

Acceso al Trabajo 

Aprovisionan.ientc 

Eliminación de 
Desechos. 

Cuidado de 
Salud 

Integraci6n Social 

- 17 -

Instrumentos Satisfactores. 

Fuentes de Empleo a Distancia Conve
niente (ver movimientos pendulares) 

Agua Potable, Encrg1a y Combustible. 
Art!culos de Consumo Habitual 
Servicios Rutinarios. 

Drenaje y Alcantarillado 
Desalojo y Basura. 

Centros de Salud 
Dispensarios 
Consultorios 
Campañas 
Sanitarios y Baños PG.blicos 

Diseño Socio-Fetal 
Plazas, Plazoletas 
Casa del Trabajador 



Necesidades 

Comunicaci6n 

Actos Comunita
rios. 

Subsistemas de 
Actividades. 

organización 
Cívica 

Identidad 
E•pacial 

Andadores, Lu~ares de l.'escanso 
Centro social, Clubes 
Salones de Piestas, Cafeter!as 

Medios Masivos 
[Prensa, Radio, Televisi6n, Peri6-
dico, etc.] 

Correos y Telégrafos 
Tel~fonos Pdblicos 

Espacios Cívicos Abiertos 
(Plazas y Plazoletas) 
Salas de Espectaculos 
Iglesias y Atrios 
Locales Multiusos 

Instrumentos Satisfactores. 

Espacios Cívicos Abiertos 
(Plazas y Plazoletas) 
Casa del Trabajador 
Salas de Espectaculos 
(Para Asambleas, Oficinas y 
Asociaciones Vecinales). 

Señalamientos (Nomenclaturas) 
Tr:!nsito, Servicios, Planos 
Arte Urbano (Monwnentos) 
Fuentes, S!mbolos, etc. 
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l.ducaci6n 

Recreaci6n 

Transporte y 
Circulaci6n 

Escuelas (Jard!n de Niños, Guarde
rías, Primarias, Secundarias,etc.) 
Locales para Capacitaci6n y Activi 
dades Culturales, Locales Multiusos. 

Juegos Infantiles, Salas de Fiesta 
canchas Deportivas 
Espacios y Mobiliario para Descanso 
P~blico (Par~ues, Jard!nes, Bancas, 
Arriates, etc. l 

Estaciones ce Peaje 
Estacionamientos 
Vialidad Featonal 
Vialidad Veh!cular 
Ciclopistas, Calles Internas, etc. 

f) Posici6n de las políticas estatales. 

La acci6n del Estado. 

La definici6n de Estado como se entiende en un an!lisis socio-

econ6mico se puede definir como sigue: el Estado es el producto y la ~ 

nifestaci6n del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. 

El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las con -

tradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse y viceversa: 

la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son 

- 19 -



irrecor.ciliables. 

Estado ~exicano. 
• 

Por razones hist6ricas nuestro sistema se asocia al federali8lll0 

(f6rmula para mantener integrada la unidad territorial) ,y tiene respons~ 

bilidades de rector!a y gesti6r. eccn6rnica. Admite todas las formas de -

propiedad y sus combinaciones, lo que origina una econom!a mixta-nacional, 

(pt1blica, privada, social, com~r.al, ejidal, cooperativa) en la que parti

cipan las iniciativas: privada y pQblica. 

El Estado actual por primera vez relaciona el desarrollo econ6-

mico y social con el espacio territorial de manera integral. Se plantea 

cambiar los procesos migratorios, ocupacionales, de urbanizaci6n y de lo 

calizaci6n industrial, esto a trav6s de la recientemente promulgada •Ley 

General de los Asentamientos Humanos• (20 de Mayo de 1976, Anexo I)J que 

ha venido a subsanar una deficiencia en la legislaci6n y ha dado origen

ª la Cornisi6n Nacional de Desarrollo Regional y Urbano. 
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Algunos indicadores utilizados para difere~ciar una ciudad de 

un asentamiento rural son: 

a) Concentraci6r. esFacial de la poblaci6n a partir de unos d~ 

ter~inados límites de dimensión y necesida~. 

bl Existencia de funciones específicas (econ6micas, políticas, 

administrativas) e instituciones y servicios correspondien

tes. 

c) Difusión de un sistema de valores, actitudes r comportamie~ 

tos que se resume bajo la denominaci6n de •cultura urbana•. 

Para el caso concreto de ~xico, y de acuerdo con la informa 

ci6n eatadfstica existente en el pa!s, se han señalado las siguientes va 

riables (culturales, econ6micas y sociales) como adecuadas para distin-

guir la población urbana de la rural: 

El porcentaje de la población ccon6micamente activa dedic.!!_ 

da a actividad no agrícola. 
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t) El porcentaje ce poblaci6r. analfabeta. 

c) El porcentaje de poblaci6n con estudios primarios. 

d) El porcentaje de poblaci6n asalariados estable. 

el El porcentaje de pcblaci6n con servicios p~blicos. 

Ccn base a estas variables se considera que en México son urba

nas las localidades con 15,000 o más habitantes. También se diferencia 

por el modo de producci6n a objeto de consumo, d~ndose como modos de pr~ 

d~cci6n para la poblaci6n econ6micamente activa, las ramas de la indus -

tria de la transformaci6n y la de servicios, por lo que el capital se -

concentra aun más en las zonas urbanas. 

Estad!sticamente más del 35% de la poblaci6n urbana econ6mica

mente activa y el 25\ de la poblaci6n total del pars, est! ubicada en -

las áreas metropolitanas de las ciudades de México, Monterrey y Guadal~ 

jara. 

En las ciudades de paises como México, en vías de desarrollo -

vienen experimentando un acelerado crecimiento que en s6lo unas cuantas 
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décadas ha transformado completan.ente su fisonomía estética espacial,en 

centros ur~anos con desarrollo din:ilrlico, pero desordenado, y c~n visible 

deterioro f!sico-espacial y del nivel de vida de su poblaci6r.. 

La Creciente Concentración De~ográfica. 

Intensifica la demanda sobre los recursos de la estructura urb~ 

na, la q~e muestra obvias limitaciones de capacidad para satisfacer las 

necesidades de :a población. De este modo acontece que en pocas décadas 

la estructura urbana, ante la incapacidad de expanderse adecuadamente co 

~ienza a ~ostrar diversos niveles de insuficiencia y carencia, como por 

ejemplo, en el mercado de vivienda, cuya limitaci6n en la oferta de sus

componentes (suelo, servicios, etc.), provoca que la demanda excedente -

•e canalice a trav~s de asentamientos no controlados. 

Pol!ticas Urbanas. 

El Plan Global de Desarrollo contiene en lo conducente a la ~ 

l!tica regional y de desarrollo urbano, los objetivos siguientes: 
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1.- Frcmover un crecimientc regional equilibrado a través de 

la desconcentraci6n de actividades y recursos de las zo

nas densamente pobladas y dotadas de una basta infraes -

tructura, en favor de un desarrollo m!s arm6nico del sis

tema de ciudades. 

2.- Fortalecer el federalismo a través de una mayor particip_!. 

ci6n de las entidades federativas en la programaci6n, pr~ 

supuestaci6n, administraci6n y evaluaci6n de las acciones 

orientadas a promover e: desarrollo. 

3.- Inducir el crecimiento de las regiones que requieren de -

condiciones especiales de desarrollo, en particular aqué

llas designadas como futuros focos de desarrollo, a tra -

vés de la reorientaci6n del gasto corriente y de la inve! 

si6n, del establecimiento preferencial de precios y tari

fas por parte de las empresas paraestatales, de los est1-

mulos f~scales y crediticios, y a través de la descentra

lización administrativa. 
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4.- Promover el ¿esarrollo ~rbano integral y equilibrado de 

los centros de población, con atenci6n al objetivo de -

m.fniJr.o bienestar para todos los mexicanos. 

5.- Proporcionar condiciones favorables para que la pobla-

ci6n pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, v! 

vienda, servicios pGblicos, infraestructura, vialidad y 

equipamiento urbano. 

6.- Encausan dentro del marco del respeto y restricto de la 

libertad a la población rural. Dispersa mediante el for 

talecimiento de ciudades intermedios que además de faci

litar la eficiente distribución regional de los servicios 

atraiga los flujos migratorios que de otra forma se orie_!l 

tar!an a las grandes áreas metropolitanas. 

7.- Preservar y mejorar el medio ambiente que conforman los -

asentamientos humanos. 

Existen además las leyes de asentamientos humanos que respalda 

y da validez a estas políticas y objetivos. Tambi~n existe la Ley de -

- 25 -



Desarrollo Urbanc del !::·;..strito Federal. Ambas promueven la creación de 

planes parciales de desarrollo dirigidos a zonas determinadas. 

Por la especificidad de la problemática de ciertas zonas, se -

han creado organismos responsables de coordinar la acción del sector p~ 

blico, en las mismas. 

CODEF 

COPLAMAR 

Comini6n Coordinadora del Programa Nacional de Oes

arrol !c de las Franjas Fronterizas y zonas Libres. 

Cooróinaci6n General del Plan Nacional de zonas De

primidas y Grupos Marginados. 

Las principales políticas de ordenamiento territorial conteni

das en las leyes son: 

Pol!ticao - Desalentar el crecimiento de la zona ~etropolitana de la -

ciudad do M~xico. 

Promover la desconcentralizaci6n de la industria y de los 

servicios públicos y privados, orientados hacia las zonas 
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prioritarias. 

Propiciar el desarrollo de ciudades que son polos de acti

vidad econ6mica: turfstica, fronterizas y portuarias. 

,Aqu~llas con servicios regionales y las ciudades medias. 

Promover el desarrollo de los sistemas de transporte y com~ 

nicaci6n interurbana como elementos de ordenación del terr! 

torio nacional. 

Estimular la integraci6n y desarrollo de los centros de -

apoyo rural dispersa. 

9) Critica a las normas del Estado. 

La baja calidad del habitat social que sufre la mayor!a de los 

grupos sociales y principallllente las clases populares, se debe buscar -

en la estructuraci6n del sistema pol!tico mexicano, que como nos refer! 

moa anteriormente, es un sistema económico capitalista. 
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Las causas económicas estructurales del sistena las analizarnos 

de la siguiente manera: 

a) Distribuci6n Inequitativa del Ingreso. 

La manera como est~n organizadas las actividades productivas -

del pa!s y los mecanismos de distribuci6n del ingreso, provocan a nivel 

general una participaci6n muy desigual entre los diferentes estratos de 

la poblaci6n de los beneficios económicos y sociales del desarrollo, en 

tre ellos los que se refiere a la posibilidad de un medio t:abitacional

que satisfaga sus necesidades básicas. 

Dentro del estrato popular la poblaci6n de salario mfnimo may2 

ritario no tiene en las grandes ciudades la capacidad adquisitiva nece

saria para •pagar" un medio habitacional que responda satisfactoriamen

te sus necesidades bSsicas, sobre todo la de adecuada ubicación con re~ 

pecto al centro de trabajo y de los centros de distribución y desarrollo. 

b) Escasa Disponibilidad de Recursos. 

Existen graves limitaciones estructurales para financiar y pr~ 
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ducir el mejoramiento de los ~ccics hatitacionales existentes y nuevos, 

necesarios para cubrir la demanda ocasionada por el aumento de la pobl! 

ci6n. En nuestro pa!s no se canalizan los suficientes recursos requeri 

dos, pues existen otros renglones de inversión para mantener un ritmo -

de crecimiento económico; esta dificultad se agrava por el uso especul~ 

tivo de los recursos financieros y por la explosi6n demográfica. 

c) Concentraci6n Desequilibrada de las Inversiones. 

El problema de las ciudades tiene su ra!z estructural en el -

deaequi1ibrio campo-ciudad, al concentrarse las inversiones productivas 

en 1as áreas metropolitanas y urbanas. 

Al ser bajo el desarrollo del campo surge la migración campesi

na a las ciudades, agravando el problema. como resultado de esta inmi-

graci6n,la proporción de la poblaci6n que habita en localidades urbanas

crece a ritmo r&pidQ, sin que haya un desarrollo similar en las activid~ 

des productivas urbanas, que ofrezca una mayor oferta de trabajo. En -

consecuencia, los inmigrantes como regla general engrosan las ªfilas del 
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estrato popular precarista, que subsiste a base de una cconoffi!a aleato

ria y se ubica en áreas urbanas de baja calidad como medio habitacio~al. 

Se ha producido de esta manera más que una "urbanizaci6n" cualitativa -

con formas de vida adecuadas, una simple aglomeraci6n urbana ya que no

se ha prestado la atenci6n conveniente a los niveles de habitabilidad -

de los asentamientos humanos. 

Además de las causas econ6micas estructurales existen causas -

vinculadas con ellas que repercuten en el problema, como son: 

a) El aparato de producción de materiales de construcci6n ti~ 

ne poca relaci6n con las variaciones de la demanda y no 

hay cooxdinaci6n de inversi6n pQblica con la privada. 

b) En el aspecto legal no se contempla lo suficiente, la re~ 

cusi6n que tienen eobre los asentamientos humanos los orde

namientos dirigidos a impulsar los sectores econ6micos. 

La Ley de Asentamientos Humanos pretende subsanar parte de 

este aspecto. 
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c) La desccordinaci6n entre leyes, reglamentos, dec=etos r -

acuerdos, convierten a la legislaci6n en inaplicable por-

ser contradictoria o incongruente1 llegando a obstaculizar 

la soluci6n de los problemas de los estratos populares. 

d) La dependencia tecnol6gica es muy alta con respecto a los

pa!ses extranjeros, existiendo un estancamiento en los si~ 

temas constructivos. Aunándose a ~sto,la escasa inveatig~ 

ci6n (en cuanto a materiales, diseño, teor!a social,etc.), 

cuando existe es solamente acadl1mica o institucional, no -

teniendo efectos a nivel industrial. 

Como causas estructurales administrativas de esta situaci6n P2 

demos señalar los siguientes: 

l. El centrali,smo de nuestro aparato administrativo es un ob~ 

t!culo para que, a nivel de localidad y regi6n se tomen -

las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de ase~ 

tamiento. 
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Por otra parte, la captaci6n y asignaci6n centralizada de -

los recursos, dificulta la posibilidad de que los problemas 

se resuelvan a nivel local, con autonomía efectiva y apego

ª las circunstancias específicas. 

2. La diversidad de organismos que tienen relaci6n con la ca

lidad de vida, en los asentamientos humanos y la insuficie~ 

te coorcinaci6n entre elles lleva a veces a una duplicaci6n 

u omisi6n de funciones, y por lo tanto, a bajos niveles de

eficiencia. 

J. Los planes de desarrollo ordinariamente se refieren a aspe~ 

tos econ6micos y financieros, sin programar los asentamien

tos humanos. 

4. Por dltimo no existen ordinariamente la congruencia, y co

ordinaci6n que serían deseables a nivel nacional, estatal y 

municipal. 

En resumen podríamos añadir que la falta de planes de mejora

miento de calidad de los medios habitacionales lleva a un desaprovecha-
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miento de la infraestructura pol!tica en la toma de decisiones y lleva

das éstas a nivel municipal para ser atendidas y aplicadas en los pro -

gramas financiados por organismos federales. Es indispensable una sabia 

distribuci6n de los recursos financieros en lo referente a desarrollo i~ 

duetrial y agrícola. 

g) Cr!tica a las normas del Estado. 

CRITICA AL PLAN DIR.C;C'l'Ok DE DESARROLLO URBANO 

En México, durante el r~girr.er. capitalista ne se resolverá satisfactoria

mente el desarrollo urbano de ninguna ciudad importante porque esto cho

car!a con los intereses de los capitalistas. 

En el proceso de la industrializaci6n de un pa!s van surgiendo nuevas n~ 

cesidades de car~cter urbano, esto trae aparejado grandes comercios, ofi 

cinas ptiblicas, nuevos mercados, escuelas, etc. Generalmente cada capi

talista pone su empresa, y no hay un plan que establezca las condiciones 

para su instalaci6n que ponga a salvo los intereses generales de la so -
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ciedad y es la anarquia lo tipico de este desarrollo industrial que se -

refleja en toda la vida urbana. 

Este fenomeno origina 4 o 5 focos de desarrollo que son: 

La Ciudad de ~xico, Monterrey, Tlalnepantla, Puebla y Guadalajara. 

Asi. podr!amos caracterizar en lo general, el desarrollo urbano de nues

tras grandes ciudades, excepcionalmente algunas técnicas o proposicio -

ne& de planos reguladores, para el desarrollo de las ciudades más impo~ 

tantea de nuestro pa!s; pero esta preocupación queda s6lo como buena i~ 

tenci6n o como muestra de que, cuando los intereses generales estén por 

encima de los intereses particulares se podrá dar una organización ver

dadera a las grandes ciudades y prever el crecimiento de las pequeñas. 

Toda la vida material de una comunidad se desenvuelve en función de los 

intereses de la clase dominante, el estado mismo está a su servicio, 

por.lo tanto, las medidas de carácter administrativo forman parte de 

las garantias que tienen los hombres de la industria, del comercio, de

la minería. En un régimen capitalista, los trabajadores no importan. 
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En México el gobierno está al servicio de los grandes monopolios, una -

nueva sociedad tendr4 que hacer una planeaci6n que cambie radicalmente 

todo ésto; habr! que señalar en un plan requlador de las ciudades, por -

pequeños que sean, su reconstrucci6n para hacerlas habitables y también 

para prever su futuro desarrollo; y no los de unos cuantos. Por eso,- -

quiénes sueñar. con arreglar el problema urbano en México con algunas me

didas administrativas o resolver con puros paliativos, están equivocados. 

CRITICA AL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBAKO 

Al hacer el an4lisis del Plan nos encontramos que en el programa no se -

toma en cuenta la zona de estudio, ya que los habitantes de colonia per

tenecen a una clase social de estratos bajos y por lo tanto, no reditQan 

los ingresos que requiere para tomarlos en cuenta, no obstante que tie -

nen graves problemas de vivienda, infraestructura y equipamiento. Asimi~ 

mos al definir el Plan, las normas y criterios técnicos, se generalizan

para toda la población, no tomando en cuenta que se diferencian y por lo 

tanto tienen diferentes necesidades y creemos que no es posible que sean 

estandarizadas. 
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3.- ORIGEN DE LA DEMANDA.-

La sociedad, en constante evoluci6n, motivada por sus necesid~ 

des econ6micas, materiales y culturales, se ve en la imperiosa necesidad 

de organizar, expresar y demandar aquellos elementos que satisfagan 6s-

tas por parte del Estado. Tal es el caso de •Lomas de la Era", que a 

trav~s de su organización de colonos ha tomado un terreno para ubicar en 

~l, el equipamiento urbano necesario para estas colcnias. 

Concientes de que la dotaci6n de un equipamiento urbano no cam

biará las condiciones de vida, sino que se requiere de un cambio en las

estructuras económicas y sociales que ha generado el sistema capitalis

ta, pero s!, como un elemento de reivindicación política y modelo de pro 

cedimiento para otros asentamientos de las mismas caracter!sticas. 

El origen del tema surge de la solicitud directa por parte de -

los colonos a la Escuela de Arquitectura, Autogobierne, que requiere de

un estudio urban!stico, siendo el motivo del presente trabajo. 
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4.- BASES OPERATIVAS.-

Para adecuar el propósito del proyecto a la realidad y p~ 

ra lograr resultados satisfactorios se tiene que fundamentar a los si- -

quientes factores. 

Marco Legal. 

a) Interviniendo en lo que se refiere a este programa, se -

debe buscar una coordinaci6n entre los niveles de legisl!!_ 

ci6n federal, estatal y delegacional, ya que como mencio

namos, no siempre la hay. 

b) Hay que buscar la coherencia entre las leyes, reglamentos 

y disposiciones administrativas, revisando los aspectos -

de reglamentación en condominios, fraccionamientos, cata.!!_ 

tro, regla.mento de construcción, así como normas de indu.!!_ 

trializaci6n, comercio (enfocadas al medio). 

c) Revisarse los planes específicos de desarrollo y Plan Ur

bano de la zona. 
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di Concertar la participaci6n de los organismos que tengan 

competencia para la dotaci6n de la infraestructura física 

(SARH, CFE, SIC, SSA, IMSS, JSSSTE, DIF, SAPECE, STC, SEP, 

DDF). 

e) Por filtimo recopilar y en su caso proponer y hacer cumplir 

las normas t~cnicas relativas a la dotacidn de infraestruE 

tura física. 

ASPECTO ECONOHICO.-

Hemos dicho anteriormente que hay escasez de recursos, pero t~ 

bidn hay canalizaciones de dinero por parte del Estado a los renglones-

de mejoramiento de la calidad de vida en cantidad considerable, en su m~ 

yor!a canalizados a la infraes~ructura en educación y salud. La sola -

enumeraci6n que se hace de organismos participantes en la dotación de i~ 

fraestructura, supone que el caudal de recursos es ilnportante. Por lo -

tanto, lo primero s;r! solicitar en forma coordinada la atenci6n de nue~ 

tras propuestas a los organismos que tengan competencia. Ofreciendo ut,! 
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lizaci6n y fomento de las t~cnicas y alternativas en cuanto al uso de rr.~ 

teriales y elementos constructivos. 

ASPECTO TECNICO.-

E& importante mencionar en este punto el escaso desarrollo tecnol6gico -

que padecemos debido principalmente al enfoque econ6mico que se le ha -

querido dar al emplear mano de obra para no incrementar la desocupaci6n, 

cosa que ha traído como consecuencia Ul1 atraso y una dependencia de los

avances tecnol6gicos importados. 
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5.- DATOS GENERALES.-

- Antecedentes Históricos. 

l. MARCO DE REFERENCIA (ZONA ~IETROPOLITANA CE LA C IUO.AD DE ~IEXICO ) 

1.1 Situación actual. 

Aspectos físicos: 

El Cistrito Federal forma parte de la Zona Metropolitana de .!-lé

xico, constitu!óa por sus 16 Delegaciones Políticas y 12 Municipios del

Estado de ~~xico. 

La ZMCM está situada en el Valle de M~xico y delimita por cuatro grandes 

macizos montañosos que forma una cuenca con depresiones y planicies. El 

&rea urbana de la Ciudad de M~xico (AUCM) , localizado dentro de los l!m! 

tes de la ZMCM, ocupa una .superficie aproximada de l, debido al acelera

do proceso de urbanización. 

Aspectos económicos: 

Los factores económicos han sido determinantes en el proceso de 
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urbanizaci6n y el predominio del área urbana de la Ciudad de ~~xico so

bre los demás centros de poblaci6n del pars en la producci6n industrial 

y servicios. 

A travEs de este proceso el AUCM se transforma en el centro urbano m!s -

ilr.portante del país en todos los términos que se puedan ver, teniendo -

por consecuencia una fuerte influencia sobre las !reas aledañas en enti

dades federativas como Hidalgo, M~xico, ~~rcios, Puebla, Ouerétaro y - -

Tlaxcala. 

Aspectos Demográficos: 

La Z~CM, cuenta con una poblaci6n aproximada de 14 millones de

habitantes, el 20~ del total de habitantes del pa!s y una tasa anual de

crecimiento demográfico superior al 5%. 

Parte importante de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) ,-

percibe ingresos inferiores o iguales al salario mínimo y se ocupa en -

~rabajos marginales y temporales. El precario ingreso dificulta la ad-

quisici6n o el alquiler de una vivienda, as! como el acceso a otros ser

vicios básicos. 
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Aspectos de la Estructura ~rtar.a: 

La Ciuóaó en su conjunto ha cxperir.tentadc una continua expansi6n 

que se acent6a a pa~tir de 1950. En este periodo los limites del Distri

to Federal sor. rebasados por un proceso sostenido de expansión fuera de -

todo esquema de planeación urbana. 

El uso del suelo y la dotación de infracs~ructura y servicios urbanos han 

sido condicionados, entre otros factcres por la situación socioecon6reica

de la poblaci6n. 

La falta de la reglamentaci6n del uso y destino del suelo ra conducido a 

la utilización incontrolada de amplias porciones del territorio de la -

ZHCM, donde se mezclan las más diversas modalidades de usos habitaciona

les ca-industriales, comerciales o de oficinas o bien, se observan exte~ 

sas áreas habitacionales con equipamiento y servicios incompletos. 
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1.2 Perspectivas: 

De continuar las tendencias apuntadas, las perspectivas del de

sarrollo urbano de la ZMCM señalan, que para fines de este siglo la pro

bable expansión de las actividades terciarias y el incremento del desem

pleo y el subempleo en el campo económico: en el demogr4fico, una fuerte 

inercia del crecimiento poblacional y, en la estructura urbana, la ocup~ 

ci6n indiscriminada de ~reas abiertas y el desorder. en el uso del suelo. 

La econom!a, es probable que ccurra un crecimiento del sector de servi 

cios en ramas y actividac de alta especialización que tendría un dábil 

impacto sobre la creación de empleos. 

De continuar la tendencia histórica del crecimiento demográfico sin med! 

das que hagan variar su curso, la ZHCM, llegar!a hacia 1990 a rebasar -

los 20 millones de habitantes para alcanzar alrededor de 36 millones al 

final del siglo. 

Ante esta perspectiva demográfica, las tendencias del crecimiento urbano 

implicar!an una mayor extensión de la AUCM, ocuparía otros municipios --
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del Estado de 1'•6xico en dirección Norte y Oriente, en detrimento de ex

tensas zonas agrícolas de alta productividad. 

Adem4s, el proceso de expansión urbana implicaría altos y crecientes co~ 

toa sociales de urbanización y de inversión percápita, para la operación 

subsecuente de áreas urbanizadas. La indispensable producción y provi-

sión diaria desde zonas productoras cada vez más alejadas, obligaría por 

sí sola a duplicar la capacidad actual de las carreteras convergentes a 

la Z~lCM, 

2. DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DEL DESARROLLO URBANO DEL D. F. 

El Distrito Federal, durante largo tiempo, ha sido capaz de observar la 

miqraci6n rural que alimenta el proceeo de urbanización. 

En este contexto, los problemas físico-espaciales se encuentran en el r~ 

zago extremo1 rezago cuyo origen ee debe al crecimiento desmedido de la

demanda de servicioe urbanos en las áreas ocupadas, as! como a la necea! 

dad de superar la acumulaci6n paulatina de insuficiencias generadas en -

nuevas áreas. 
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i.1 Foblaci6n: 

Actualmente el Distrito Federal llega a una poblaci6n total es

timada en 9.5 millones de habitantes, la tasa de crecimiento demográfico 

estima entre el 3.8% anual de la presente década. 

La densidad de población oscila en el D. F. entre 47 habitantes por hec

t4rea en la zona periférica y casi 600 habitantes por hectárea en la zo

na central. 

La poblaci6n eccn6micamente activa se increffient6 en los altimos 19 años 

en cerca del 90%, al pasar de 1.35 millones en 1960 a 3.33 millones estl 

mados en 1978, que representan el 35% de la poblaci6n en el D. F. Esta 

proporci6n resulta 8% mayor que la nacional. 

La PEA que percibe hasta una vez el salario mínimo, mayoritariamente se 

concentra en las delegaciones del Norte y Oriente. Estas delegaciones,

Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, acusan -

un fuerte crecireiento poblacional y concentran aproximadamente el 50% de 

la poblaci6n total del D. F. La PEA con ingresos mayores de 10 veces -
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el salario m!nimo se ubica en las Delegaciones del Poniente y del sur. 

2.2 Suelo y Reservas: 

Ll crecimiento del área urbana del D. F., es producto de un pr2 

ceso no controlado de incorporación de suelos agr!colas, zonas de conseE 

vaci6n ecol6gicas, barrancas y suelos de cerros no aptos para usos urba

nos; fenómenos que predominantemente detenninan los mecanismos del mere~ 

do. 

Actualmente el uso hacitacional ocupa el 54% del AUDF' la industria el -

5\, el comercio y el servicio el 7%, los espacios abiertos el 6\ y la -

vialidad el 28\. La distribución de estos suelos es desequilibrada. Las 

áreas verdes del área urbana son insuficientes. 

La mayor parte de la superficie no urbanizada del D. F. es de suelos -

agr!colas erosionados y áreas boscosas. 

El mercado inmobiliario está controlado por empresas particulares con -

participación mayoritaria en la oferta, mientras que la acci6r. directa-

del Estado se ha orientado a la adquisici6n del suelo para proyectos de-
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inter~s social, en sitios frec\1entemente inadecuados e incompatibles -

con una pol!tica general de organización urbana. 

El manejo inadecuado de suelos ha producido, además de azolves, hundi

mientos que deforman las tuber!as..-..reducci6n en la infiltración y escu

rrimientos mayores y más concentrados que reducen la eficiencia del si!!_ 

terna de drenaje. 

Es posible predecir que, de mantenerse la tendencia actual del patrón-

del uso, distribuci6n e incorporación del suelo urbano, grandes sectores 

de la poblaci6n de bajos ingresos no tendrán acceso a ~ste y, en conse -

cuencia, a la vivienda; se agudizarán los desequilibrios en la distribu

ci6n territorial de los usos y destinos; persistirá .:.!-. deterioro ecol6gi 

co producto de la transformación del suelo urbano de las reservas fores

tales, terrenos de alta pendiente, zonas minadas o agropecuarias, dismi

nuci6n de las zonas de capacitaci6n, aumento del costo de urbanizaci6n -

y costos sociales por la ocupaci6n del suelo no apto para el desarrollo

urbano. 
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2.3 Vivienda: 

La ~roblemática de la vivienda está directamente relacionada -

con el salario que rercibe la población y con el precio de la vivienda -

determinado por el mercado. Los programas del sector pOblico se orien -

tan a tender a una poblaci6n que oscila entre el 15% y el 20\ del total, 

la oferta del sector Friva~o,por estar dirigida a los estratos con ingr~ 

sos roedios y alto~, atiende a menos del 1si de la poblaci6n total, el -

restant€ 60-70% de la poblaci6n carece de posibilidades para acceder al

mercado ferir.al de vivienda. 

Esta proclemática tiene distintos matice& segan el tipo de vivienda de -

que se trate y en la zona que se localice. La vivienda para alquiler -

como forma de inversi6n tiende a desaparecer en favor de los condominios, 

tanto que en las vecindades hay hacinamientos y faltan servicios. 

A estas particularidades de la vivienda, se añaden los bajos ingresos de 

un gran porcentaje de la población; los precios elevados de la tierra y 

su encarecimiento especulativo; las ramas legales y ttcnicas no siernpre-
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r~alistas y las condiciones vigentes para el financiamiento que restri~ 

gen la oferta. 

Es de preverse que, al acentuarse cada vez m~s el precio de la vivienda 

y el ingreso de la poblaci6n, aumenta el hacinamiento en el centro, las 

vecindades en .la periferia, la densidad de la población en cuartos de 

azoteas y el n<llnero de personas que construyan pcr su cuenta en zonas 

inadecuadas y sin las condiciones mínimas sanitarias. Las necesidades

de vivienda entre 1980 y 1982 se han estimado en 297,500 unidades. 

CAMPO Y CIUDAD.-

~l antagonismo que existe entre la ciudad y el campo ea un efes 

to motivado por la lucha de clases ya que las relaciones entre las cla-

ses sociales es lo que moldeara la evolución de la sociedad. 

Las ciudades son la sede de las clases privilegiadas, mientras que en el 

campo se dan las actividades agricolas. Pero mientras que en el campo 

se puede ser autosuficiente, en las ciudades s61o se logra la ñutosufi -
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ciencia cuando el desarrollo de las fuerzas productivas permite que el 

producto primario (agr!cola) produzca m~s de lo suficiente y necesa -

rio para subsistir, aunque la ciudad no se guiara Gnicamente por un -

excedente de alimentos. 

En la ciudad a la clase dominante se le permite un modo de organizaci6n 

espacial para maximizar la transformaci6n del excedente de alimentos en 

un poder político y militar, dándose una relación ce siervos y señores. 

En la ciudad la clase dominante se vuelve transforrr.adora de los produc

tos primarios, y el hombre del campo se vuelve consumidor de los produ~ 

tos urbanos. 

Dentro de la civilización urbana se dan al mismo tiempo varios modos de 

producción, y por consecuencia, se dan las luchas entre dominantes y d2 

minados. 

Los países industrializados, integran su poblaci6n rural a la industria 

y también le dan apoyo a los que deseen permanecer en el campo, mientras 

que en los países no i~dustrializados se sufre el proceso del cambio en 
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su estructura social, económica y ecológica. 

DE LA CONQUISTA A LA CIUDAD I~'DUSTRIAL: 

Las migraciones internas son hist6ricamente condicionadas, como 

es el caso de la industrialización. Adem~s de ser una redistribuci6n de 

la poblaci6n que se adapta al reordenamiento espacial de las actividades 

econ6micas. En este aspecto juega un papel de vital importancia el cap! 

tal financiero de los bancos monopolistas que dan su apoyo a las empre -

sas industriales. 

El desarrollo de la tecnolog1a y las concentraciones de capital son pr~ 

cesas que se alimentan mutuamente. Esto lo podemos apreciar por las -

exenciones de impuestos y las tasas preferenciales que se proporcionan

ª los grandes industriales, mientras que en las zonas marginales urbanas 

carecen de los servicios urbanos e instalaciones de vital importancia. 

- 51 -



IND~STRIALIZACION, CAPITALIS~C Y MJ:GRACION: 

La creciente actividad industrial da origen al nacimiento de la 

ciudad industrial, que tiende a atraer poblaci6n de las zonas pr6ximas.

Generalmente, las ciudades industriales en sus principios, fueron centros 

comerciales, poseyendo parte de la infraestructura. 

Esta actividad industrial promueve transferencias del campo a la ciudad, 

favorecieneo unas cuantas zonas del pa!s y vaciando otras. Hay dos fac

tores de expulsi6n que motivan esta migraci6n: factores de cambio, que -

son consecuencia de la introducci6n de relaciones de producción a esas -

regiones (expulsi6n de campesinos no propietarios, etc.) y factores de -

estancamiento, manifestados generalmente en forma de una creciente pobl~ 

ci6n sobre las áreas cultivables que pueden ser insuficientes o rnonopoll 

zadas por grandes propietarios. 

Cuando la industrializaci6n alcanza al campo, es cuando los factores de 

cambio pasan a formar parte del proceso industrial, proporcionando cam

bios en la técnica y aumento de la productividad. Los factores de esta~ 
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camiento son el producto de la incapacidad de los productores en econo

m!a de subsistencia para elevar la producci6n ce la tierra. 

La migración también se da como proceso social, ya que la unidad no es

el individuo sino el grupo, ya sea por motivos econ6micoe o de compañía 

del esposo o de la familia. Por estas migraciones se van creando las -

marginalidades, las que son la no integraci6n a la economía capitalista 

y la no participaci6n de organizaciones sociales. 

Crbanizaci6n.-

La urbanizaci6n tiene un crecimiento acelerado por el desarro

llo de nuevas actividades industriales y de servicio, y por esta m.isma

urbanizaci6n se deteriora el crecimiento demográfico. 

La urbanizaci6n acelerada es resultado del estancamiento de las fuerzas 

productivas y factores de cambio de las relaciones de producción. 

La dependencia deja de •er el factor principal de determinaci6n para 

convertirse en un factor entre los que influyen en el desarrollo, la UE 
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banizaci6n y la marginalizaci6n. 

LA FORMACION DE CIUDADES DENTRO DEL CAPITALISMO.-

- Campo y Ciudad: 

BSsicaaente en las ciudades se va a dar la sede de los poderes 

pol!ticos, por lo tanto, se va a dar una relación de dominación por pa~ 

,te de la ciudad hacia el campo. 

En el aspecto econ6mico encontramos que en la ci~dad no se da actividad 

primaria, por lo cual no puede ser econ6nicamente autoauficiente, ya -

que debe de recurrir al campo para poder satisfacer sus demandas. Mien

tras que el campo depender~ de la ciudad Gnicamente ¡>Ara cierto 9rado -

de especialización. 

En la ciudad y en el campo se dan dos modos distintos de organización -

de la vida social. 

En la ciudad se van a dar principalmente dos funcioneaz a) sede de los 
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poderes pol!ticos, con lo cual puede mantener el orden; b) es una inte~ 

mediaría comercial y financiera. 

Entre los factores considerados como principales causas de la margina -

ci6n urbana, encontramos:el crecimiento demogrSfico y su concentraci6n

en zonas asentadas en las metrópolis; la migración del habitante rural

hacia la ciudad; el desequilibrio en la distribución del ingreso nacio

nal; el desempleo y el escaso nivel de desarrollo de los pa!aes. 

Entre algunos de los obst!culos para lograr esos objetivos tenernos los

siguientes: rnala distribución del ingreso; falta de !reas rurales para 

uso de inter~s social; deficiencia en las políticas agrarias, lo cual -

provoca las migraciones a la ciudad. 

El babitat constituye un illlportante factor de desarrollo urbano, ya que 

es el principal componente de la ciudad. La deficiencia del habitat r~ 

dica principal.mente en sectores en que la población no tiene capacidad

de ahorro, por ello debe estimularse la inversión en la construcción de 

vivienda. 
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Tambi~n se debe promover el mejoramiento de viviendas deficien es, uti. 

lizando el potencial de trabajo de las propias comunidades y el grado-· 

de participaci6n de la comunidad es de vital importancia para lcanzar 

con ~xito los objetivos fijados. 

El profesional debe aportar la bGsqueda de nuevos patrones de tabitat, 

que permitan un aumento substancial de la densidad por razones de eco

nom!a urbana. 

6.- CO~CLUSIONES.-

La necesidad de proporcionar un amplio desarrollo social y -

cultural a las zonas marginadas del pa!s, ha hecho posible el estudio

de una regi6n carente de las principales fuentea de recreaci6 y cult~ 

ra. 

El contenióo fundamental del presente trabajo permit , confro~ 

trar de antemano los planes de desarrollo de las ramas princi >ales de

la econom!a nacional con las posibilidades de facilitarles a nstas zo

nas, todos los recursos técnicos y materiales. 
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De esta manera vemos que la concentraci6n del capital trae como conse

cuencia la centralizaci6n y congeetionamiento de los centros urbanos,

y por lo tant~, el deterioro del medio ambiente y humano. 

Al mejorar las condiciones de vida, tanto econ6micas, como del medio -

ambiente, da 1a oportunidad al desarrollo de las potencialidades huma

nas y la transformación del ser humano de acuerdo a sus necesidades e 

inquietudes de clase. Por lo tanto, el objetivo principal del preserr 

te trabajo es el de proporcionar una alternativa de soluci6n ffsico-

espacial, aceptando que un habitat humanizante es indispensable pa.ra

que se puedan desenvolver en plenitud los recursos humanos que cons -

truirán el futuro del país. 
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MARCO FISIOGRJ>.FICO.-

l.- Espacio Delimitado. 

Objetivos y criterios de delimitación: 

•l detorminar la aona geoecon6mica tiene por objeto ubicar a la colonia 

la Era, dentro de un marco general, CO!l\o parte integral de una re9i6n -

con características semejantes, analizando sus relaciones o influencias 

con la delegaci6n pol!tica, adem~s de ver el papel que juega la colonia 

la Era dentro de una totalidad. 

Loa criterios de delimitación de dicha zona fueron determinados por la

sona econ6mica de salarios m.!nimos, a la cual pertenece, ya que Asta pr~ 

senta una serie de indicadores similares en los aspectos de producci6n,

poblaci6n, educaci6n, etc. 

An&lisis de 9raficas de comportamiento de las zonas en la delegaci6n: 

Existe un mercado de desequilibrio entre determinadas zonas y el D. F.,

San J\ngel en espec!fico act6a en la Deleqaci6n Alvaro Obreg6n como cen-

tro urbano. 
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Este centro urbano sirve a una poblaci6n de 1.5 millones de habitantes, 

ocupa una superficie de 60 hect4reaa aproximadamente, sobre un área que 

ae local.iza al sur, entre las avenidas Insurgentes y Revoluci6n1 conce~ 

tra la mayor activid~d econ6mica, administrativa y ctvica, la mayor deE 

sidad y mezcla del uao del suo1o. 

complementando el centro urbano San Angel, el PPDU contempla 3 subcen

tros que ocasionan una centralización, tanto de producci6n y especula

ci6n de los sistemas de circulaci6n (mercados) , dentro del proceso de

producci6n. 

Concentrar4n altos índices de empleo y ocupaci6n del suelo; de esta ma

nera el PPDU pretende satisfacer necesidades de la poblaci6n ubicada al 

poniente de la delegaci6n. 

LO& subcentros se localizar4n en Las Aguilas, Lomas de Becerra y Olivar 

del Conde. 
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Microrregi6n. 

3.- Criterios de Deli.initaci6n: 

La miérorregi6n es nuestra zona de estudio, que comprende el -

ubicar a la localidaó ,y su zona de influencia dentro de un contexto ta~ 

to físico como social, que contempla 3 zonas: 

- Zona Orbana, Zona Testigo y Zona de Bosques. 

Para determinar los límites de microrreqi6n, fue necesario determinar -

la cantidad y el porcentaje de la poblaci6n econ6micamente productiva -

que tiene influencia en la localizadad; el total de habitantes de la c~ 

lonia La Era, Limbo y Cedros es de 13,086 de los cuales el 29.16\ son -

obreros, el 29.55\ del sector primario, el 17.47\ subempleados, el 14.53\ 

comercio y el 9.29\ desempleados. 

Otros datos obtenidos fueron los de la ubicaci6n de los centros de traba

jo, así como el porcentaje de poblaci6n que se desplaza a ellos, distan

cia y tiempo de recorrido. 
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Efectuar este desplazamiento, en dar servicio colectivo, 60 autom6viles 

que tienen ~u terminal en la calle de Pinos y Av. 20 de Octubre, hacen

un recorrido de 6 km hasta San Angel y el Monumento a Alvaro Obregón en 

20 minutos, regularmente también da servicio una l!nea de autobuses con 

terminal en la Av. de lns Torres y su destino es en el metro Chapulte -

pee, el tiempo de recorrido en este caso es de 45 minutos. 

Una ves efectuado este recorrido en ambos casos, se utiliza ya sea el -

metro o las l!neas de automóviles y camiones que dan servicio en las r~ 

des ortogonales. 

Una vez obtenidos los promedios de distancia y tiempo de recorrido a -

los centros de trabajo, se determinó los puntos que nos indican el l!Jn! 

te de nuestra zona de estudio. 

- Límite de la Microrreqi6n: 

se pudo observar que la mayoría de las actividades se desarrollan den-

tro de este límite, teniendo relaciones con los otros centros de comer-

cio y de trabajo. 
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El limite de la microrregi6n coincide con los lúnites marcados por via

lidades, uso del suelo y las depresiones topográficas que circundan la

zona; esto nos ayudó en gran parte a delimitar la zona de estudio. 

- Tipos de Propiedad.

Criterios de delimitación 

El objeto de este plano es indicar la localización de los terrenos po

seídos por la localidad, asimismo, qué tipo de propiedad son1 cu!ntas

hect!reas sumA?l y qué porcentaje tienen, con respecto al total, nos e!! 

centramos con tres tipos de propiedad: 

- Privada 

- Federal 

- Ejidal 

Se cuantificó la cantidad de hectáreas, que ocupaba cada tipo de propi~ 

dad y se observó que la propiedad privada ocupan una gran extensión deE 

tro del marco. 
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Entre las propiedades federales se encuentra la iglesia que pertenece a 

la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, el tanque de almacen~ 

miento de ªCJllª pertenece a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi -

dr4ulicos; as! como el Comité Administrador del Programa Federal de Con.!!_ 

trucci6n de Escuelas, CEPFCE que tiene construidas 2 escuelas primarias 

y 2 jard!nes de niños. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia construy6 una Cl!nica y un Cen

tro de Salud. 

La propiedad ejidal asciende a un total de l.B hectáreas. 

En virtud de que la mayor parte de la tierra es propiedad privada, esto

permite una mayor posibilidad de crecimiento sobre la misma. 

ZONA URBANA 

Criterios de delimitaci6n 

La zona comprende algunos asentamientos más organizados que otros, los -

cuales cuentan con los siguientes servicios: calles, alumbrado, dotaci6n 

de agua y drenaje. 

- 63 -



Plano raso. 

La razón de este plano es la de demostrar de la manera m!s clara posible 

la ubicaci6n y características f1sicas que tiene la colonia. Se hicieron 

levantamientos del terreno que se eligió para la ubicaci6n de los espacios 

comunitarios; asimismo se obtuvieron fotograf!as a~reas de la zona, pudieE 

do hacerse la fijación de los límites naturales y artific~ales. 

Tambi~n se obtuvieron datos como: cxtensi6n del terreno, equipamiento urb~ 

no existente, densidad de población y de construcci6n y usos del suelo. 

F1sicaroente pudimos apreciar el acceso principal a la colonia y la ret!cu

la de calles!la ubicación y límites de cada una de las colonias de nuestro 

estudio. 

Densidad de población. 

A fin de conocer la densidad de población y la interrelación que existe eE 

tre las colonias se hizo un muestreo en las miSJDas, detectando que la mayor 

densidad de construcción corresponde a la mayor densidad de población. Este 
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muestreo tambi~n nos permiti6 observar que la Av. 29 de Octubre, adem!s 

de ser el acceso principal a las colonias, es la que concentra mayor f>2 

blaci6n y por lo tanto, de construcci6n. 

Asimismo pudimos observar que la zona escolar y coinercial se localiza -

en las zonas de mayor poblaci6n, reflejada por el alto índice de deman

da de mercado. 

Densidad de construcci6n. 

Podemos cetenr.inar las diferentes deneidades de construcci6n mediante un 

censo frsico a base de muestreos en las 3 colonias. 

A fin de sintetizar se determinann3 rangos de densidades: baja, media y 

alta. De esta manera se puede apreciar cual es la densidad, determinando 

en donde se ubican las zonas m!s densamente constru!das y la~ menos dens~ 

mente constru!das. 

Al analizar las diferentes densidades apreciamos que la densidad de cons

trucci6n es mayor en las zonas dotadas de mayor infraestructura y a donde 
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se localizan: la iglesia, la cl!nica y las escuelas primaria y secundaria. 

Densidad de Vialidad.-

Apreciaremos la superficie vial que cuenta cada hectárea, para loqrar esto 

fue necesario efectuar una cuantificación de metros cuadrados de superfi-

cie vial en cada una de las hectáreas, que componen la zona de estudio. 

Al analizar las caracter!sticas de la vialidad de la zona, se observa que 

el anillo periférico, la calzada del Desierto de los Leones y la Av. 'lbrres 

de Potrero son las que comunican las colonias con el oc:terior. Estas tres 

son pavimentadas y de primer orden. En la zona de estudio s6lo existe una 

arteria vehicular (Av. 29 de Octubre), que es la continuación de la Av. -

Torres de Potrero y que es el acceso principal. 

El resto de la ret!cula vial carece de esta característica, debido a la -

conformación de la topograf !a y a las condiciones no propicias del arroyo

de las calles. 
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Tambi6n se observa como las zonas más densas en superficie vial correspo~ 

den en gran parte con la mayor densidad de población, construcción, come!: 

cios y servicios¡ 6ste posteriormente se tomarl en cuenta, al hacer las -

proposiciones de crecimiento, ya que las zonas que cuentan con más densi

dad en todos los aspectos son las zonas propias para crecer. 

Valor del suelo.-

Este factor es un reflejo de las condiciones e interrelaciones de los fa~ 

torea anteriormente analizados, as! como de las condiciones econ6m.icas y 

sociales del poblado. 

Se obtuvo el valor catastral del suelo y poeterioJ:'lllente investigamos el -

valor real o comercial, para esto hubo necesidad de hacer un muestreo de

diferentea lugares de la zona a fin de conocer el valor comercial de cua! 

quier hect!rea. 

Poateriormcinte se formaron grupos en donde cada uno marcaba el l!mite de

un parimetro diferente al valor del suelo. 

Se observó c6mo las zonas de mayor valor del suelo, las que cuentan con -

laa mayores densidades de construcción, población, infraestructura, etc., 
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consecuentemente vienen a ser las zonas con mayor demar.da. 

Otra caracter!stica es la de que el valor del suelo se diluye conforme se 

avanza hacia las partes más altas y aumenta en las zonas de entrada al po

blado y en las partes con poca pendiente. 

Es~udio Topográfico.-

Este estudio tiene por objeto el representar gráficamente los diferentes -

grados de pendientes del terreno. As! ponernos apreciar las zonas adecua-

das para un futuro crecí.miento. 

CARJ\CTERISTICJ\S FISICAS.-

l. Localización. 

La zona de nuestro estudio comprende las colonias La Era, Cedros 

y Limbro y se encuentran situadas en el Sureste de la Ciudad de México; pe~ 

teneciendo a la Delegaci6n Alvaro Obreg6n y colindando con la Delegación -

Magdalena Contreras. Estas colonias se formaron en terrenos que pertene-

c!an al Ejido de San Bernubé. 
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Su latitud es de 19°27' y su longitud oeste de 99 y una altura sobre el 

nivel del mar de 2,505 - 2,740 metros. cuenta con una extensi6n de 83.6 -

hect&reas. 

Se encuentra limitado por1 Una barranca (junto al Cerro del Judío)¡ la -

Av. tesiertc de los Leones; la Colonia Torres de Potrero y el Parque •0e

siorto de los Leones•. 

2.- Comunicaciones.-

Las principales vtas de comunicación son; LA Av. 29 de· Octubre 

(que es la que une a las tres colonias), y la Av. Desierto de los Leones. 

Por estas avenidas transitan ltneas de camiones que permiten a los colo-

nos transportarse a diversos puntos de la ciudad¡ as! como una l!nea de -

taxis colectivos que llega hasta San Angel. 

Las colonias cuentan tambi~ con calles de menor illlportancia, pero que -

permiten la comunicación entre varias manzanas y entre las mismas colonias; 

asimismo cuentan con andadores para los lugares de pendiente pronunciada y 

en los que no es posible el acceso vehicular. 
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3.- Topografía.-

Nuestra zona de estudio cuenta con una topograf!a muy accident.!_ 

da, ya que en algunos lugares (pocos) es plana y en otros existen desnive

les por las pendientes tan pronunciadas y otras pendientes de menor ilnpor

tancia. 

El terreno está sobre una zona montañosa por lo que se dan las pendientes 

mencionadas; por lo general la composici6n del terreno es de arcilla y su 

resistencia por metro cuadrado es de 5 toneladas. 

En la zona no se cuenta ~on r!os; solamente cuando llueve en la barranca -

del Cerro del Jud!o se llega a formar una pequeña corriente. 

4. Temperatura.-

La temperatura máxima va de los 23° a los 30° y corno se puede

apreciar en la gráfica, la temperatura más alta se registra en el mes de

abril y la más baja en loe meses de diciembre y enero. 

La temperatura media de los 13° y 18° y la mínima entre los 2° y 9°. 
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La humedad atmosférica relativa oscila entre el 40 y el 80% registr!ndose 

las m!s bajas durante los meses de: febrero, marzo y noviembre, y la m!s

alta en el mes de abril. 

Respecto al asoleamiento recordando que la latitud del lugar es de 19•27• 

y que el sol se desplaza hacia el 21 de junio a 23°24' latitud norte, su

mando 41°51'1 hacia el mes de diciembre se traslada hacia el sur 23•2c•,

quedando 3°57' de latitud norte. 

Por lo anterior se puede apreciar que las fachadas orientadas al sur ten

drán m&s asoleamiento que las orientadas al norte. 

Con respecto a las lluvias se registran aproximadamente en la Ciudad de 

M4xico, 136 d!as lluviosos al año; septiembre es el mes que registra la -

mAyor cantidad de d!as lluviosos (26 d!as) y abril es el de menor cantidad 

(2 d!as). 

D!as de lluvia: Enero registra 6 d!as1 febrero 3; marzo 3; abril 2¡ mayo 

6; junio 7; julio 121 agosto 18; septiembre 261 octubre 13; noviembre 171 

y diciembre 10. 

- 71 -



La fauna con que cuenta el lugar son principalmente mamiferos silvestres: -

ratas de campo, ratones, conejos; animales domésticos: perros, gatos, cer-

dos1 caballos, conejos y burros¡ aves: p&jaros dom~sticos y silvestres: ga

llinas, pericos, palomas, guajolotes y patos¡ reptiles: lagartijas y cule -

bras y algunos insectos. 

La vegetaci6n es variada ya que cuentan con árboles como son el encino, e~ 

calipto, cedro; arbustos: matorrales¡ nopales y magueyes1 plantas de orna

to: malvones, margaritas, claveles, rosas, millonarias, siempreviva: plan

tas medicinales: manzanilla, ruda, gordolobo. 

La precipitación pluvial se toma en mm cada 5 minutos y var!a de O hasta 

600 mm. Se registra la m!s baja en los meses de febrero, marzo y abril¡ y 

la más alta en el mes de septiembre. El promedio de precipitaci6n pluvial 

durante los meses que registran lluvia es de 250 mm. 

Los principales vientos vienen del noroeste y su velocidad es de 6 m/seg a 

10 m/seg. registrándose en enero una vel. de 0.5 m/seg. (Norte); en febre

ro de 10 m/seg. (SO)¡ en marzo de B m/seg. (Suroeste); en abril de 6.5 m/ 

seg. (Sureste); en mayo de 6.5 m/seg. (Oeste)¡ en junio de B.5 m/seg. (No~ 
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este); en julio de 7.a m/seg. (Noreste): en agosto de 7.8 m/seg. (Sureste); 

en septiembre de 6 m/seg. (Oeste); en octubre de 6.5 m/seg. (~oreste)1 en -

noviembre de B.5 m/seg. (Noreste); y en diciembre de 9.5 m/seg. (Sur). 

Respecto al asoleamiento recordando que la latitud del lugar es de 19°27' 

y que el sol se desplaza hacia el 21 de junio a 23°24' latitud norte sU111an

do 41•51•1 y hacia el mes de diciembre se traslada hacia el sur 23°24', qu~ 

dando 3•57• de latitud norte. 

Por lo anterior, se puede apreciar que las fachadas orientadas al sur ten

dr!n m!s asoleamiento que las orientadas al norte. 

con respecto a las lluvias se registran aproximadamente en la Ciudad de ~

xico 136 d!as lluviosos al año; septiembre es el mes que registra la mayor

cantidad de dlas lluviosos (26 d!as) y abril el de menor cantidad (2 d!as). 

Días con lluvia: Enero registra 6 dlas; febrero 3¡ marzo 3; abril 2¡ mayo 

61junio 7; julio 121 agosto 18; septiembre 26; octubre 13; noviembre 17 y 

diciembre 10. 
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II. S E G U D A E T A P A 



II.- PRONOSTICO. 

.l'.NALISIS DEL PROBLEMA ACTUAL.-

Analizaremos primeramente los problemas actuales. dada la urgencia de los 

mismos y posteriormente los problemas a futuro a fin de que queden dentro 

de la previsi6n y la planeaci6n. 

l.- Tenencia de la tierra y los asentamientos ilegales. 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegaci6n Alvaro -

Obreg6n no pudo prever una oferta adecuada ·de tierra y de servicios para -

los inmigrantes que vienen de provincia a incorporarse como fueria de tra

bajo. 

Al terminarse la oferta de la tierra, de la actual colonia y de no prO<Jra

marse otra alternativa adecuada se continOan apropiando de la tierra en -

forma ilegal; y que su organización y articulaci6n con otros grupos pose-

sionarios genere grupos de presi6n política .fuerte. 

El fenomeno del mejoramiento de la vivienda está !ntiJllAl!lente ligado con la 

seguridad que proporciona la localizaci6n de la tierra. por lo que es un -
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requisito en todo el programa de rehabilitaci6n urbana, contar con la 

tenencia de la tierra regularizada o cuando menos en proceso de titu

laci6n. 

Vivienda.-

El estado físico que presentan las viviendas de las colo-

nias Era, Limbo y Cedros, se origina por dos factores: 

1) Contar con una vivienda en el m!nimo tiempo y la escaaez de los -

recursos destinados a la edificaci6n de ella. 

2) No existe una oferta de vivienda de transici6n con características 

t~cnicas y funcionales mejores que laa casas de ca.rt6n y materia-

les de desecho, que se observan a lo largo de la colonia. Sin em

bargo, cuando los habitantes se incorporan a la economía urbana -

del D. F., empiezan a mejorar las condiciones físicas de su casa. 

Por otro lado, no existe una oferta de vivienda de tranaicci6n con ca

racterísticas técnicas y funcionales mejores quelas casas de cart6n y 

materiales de desecho, que se observan a lo largo de la colonia. Sin 
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embargo, cuando los habitantes se incorporan a la economía urbana del D. 

F., empiezan a mejorar las condiciones físicas de su casa. 

Este proceso se observa en la zona de acceso a la colonia donde los mu

ros de lámina de cartón han sido sustitu!dos por el tabicón y en los t~ 

chos empiezan a instalarse láminas estructurales de asbesto y colados -

de concreto armado. 

Asimismo, surge la instalación de puertas y ventanas de fierro estruc-

fural¡ los pobladores acumulan material como arena, grava,piedra y mat~ 

riales prefabricados como el tabicón y la lámina de asbesto, en los 

tiempos libres los adultos ayudados por los familiares y algtín pe6n pa

gado, trabajaban en la construcción de un nuevo cuarto o nivelan sus p~ 

tios¡ es decir, el mejoramiento de vivienda en la colonia es un proceso 

lento, pero de consolidaci6n de un patrimonio al que se le destinan los 

sobrantes del ingreso y la fuerza de ~rabajc de los mouientos destinados 

al descanso. 

A fin de mejorar integralmente la vivienda se necesita: 

1) Consolidar la tenencia de la tierra para poder recurrir al ctedito 
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tanto p1ll>lico como privado para el mejoramiento y conatrucci6n. 

2) Mejorar la infraestructura y loa servicios urb..nos con la finalidad 

de 109rar su saneamiento. 

3) Mejorar la producci6n, circulaci6n y distribuci6n de los materiales 

de construcción a fin de evitar el intennediarilllllO y propiciar la 

suatituci6n prO«jrosiva de los elementos constructivos de la casa. 

4) Estimular la autoconstDucci6n con t6cnicas regionalea mejorada• por 

la asesorta técnica constructiva ya sea por parte de la deleqaci6n

o por parte del Autogobierno. 

El crecimiento acelerado de la poblaci6n produce saturaci6n de !reas. -

d4ndose una vida familiar en promiscuidad. Esto origina serios daños en 

las construcciones. Al mismo tiempo se generan demandas de servicios -

urbanos, de sanidad y transporte, que la ciudad no es capaz de satisfa

cer. El mibrante ae instala en un medio nuevo para ~l, sin poder adap

tarse dada su falta de preparaci6n, emplellndose en labores marginales -

que dnicamente le permiten subsistir. 

- 78 -



Todo lo anterior, origina la marginalidad urbana, sin que haya una par

ticipacidn de la poblaci6n marginada en las actividades de la ciudad, -

ni acceso a las instalaciones y servicios de áata, producifndose inaa-

tisfaccidn social y un desarrollo urbano desequilibrado. 

El crecimiento demogr!fico provoca un d~ficit de viviendas, y esto es -

porque las pol!ticas que se han seguido para este problema no han sido

las adecuadas, por ello se requiere hacer un cambio radical tanto en P2 

l!ticas como en procedimientos. 

Es necesario actuar directamente sobre laa causas del problema y no On! 
camente sobre los efectos del mismo. 

La vivienda marginal es una consecuencia del proceso de crecimiento ur

bano no controlado. El problema ha.bitacional debe integrarse a la pla

nificacidn, dentro de una pol!tica de desarrollo nacional. 

Debe de darse una planeaci6n integral que abarque una planeaci6n habit,!. 

cional con nuevas pol!ticas dirigidas a satisfacer las demandas de la -

clase marginada. 
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Infraestructura.-

Sus bajos recursos econ6micos y el alto costo de la vida que 

ae da en el D. F., impiden que puedan participar en el financiaaiento -

total de la urbanizaci6n de l& colonia, sin 9111bargo, existen anteceden

tes en el caso de la introducci6n del agua y de la luz donde loa colo 

nos aportar&n una parte de la inversi6n conjuntamente con el D.O.F. y -

la c.F.E. 

Como se plantea en el an&lisis precedente, lo importante es que cuente

con agua potable, en cantidad suficiente, para loqrarse este objetivo -

deberlln iniciarse y conclu!r los trabajos para la i.ntroducci6n de la -

red de agua potable en zonas f&ltantes, o en segundo lugar, es muy iJn -

portante que se introduzca a la red de drenaje para 10qrar el aaneainie~ 

to adecuado. 

Equipamiiento Urbano.-

La situaci6n del equipamiento en Lanas de La Era, se puede -

considerar como deficiente, principalmente en lo que respecta a recrea-
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ci6n, educaci6n, comercio, c0111unicaci6n y servicios. 

Esto se debe a que estos asentamientos se dan en lugares inadecuados, 

que por sus características topoqrif icaa no son aptos para recibi.r e1 

equipamiento necesario y dificultan la dotaci6n de servicios. 

Actualmente Lomas de La Era cnenta con el siguiente equipaaiento: 

Educac16n.- La zona cuenta con 2 escuelas prima.rias, 2 jardines de ni

ños, una escuela secundaria (construcci6n provisional), las cuales son-

insuficientes para la poblaci6n escolar. 

Comercio.- La canercializaci6n se reduce a una serie de nüacel&neas -

ubicadas dispersamente por toda la inancha urbana, las cuales son abn&t!, 

cidad de distancias lejanas, trayendo consigo un encarecimiento de los

productos. En la zona se registra 2 veces a la seinana un ti.angui.a. ca

rece de mercado pt1blico. 

cultura.- En relaci6n a la cultura, carecen de los elementos que moti

ven a la poblaci6n a desarrollar actividades sociales y culturales que

beneficien a la comunidad. 
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salud.- En la zona existe un Centro de Salud (de Consulta Externa), ca

reciendo de una cl!nica de radiodiagn6stico y otros auxiliares de diag-

n6atico. 

Recreaci6n.- En t'rminoa de recreación no se cuenta con los elementos -

de equipamiento necesario que sirvan a la comunidad, principalmente en -

lo que se refiere a recreaci6n infantil y &reas verdes. Cuenta a6lo con 

una cancha de foot ball y una de basket ball. 

Comunicación.- No cuenta con servicios de correo, ni tel,grafo. unica

mente cuentan con servicio telefónico. 

2.- Situaci6n Demo-Laboral: 

En la Ciudad de ~xico se ha concentrado una parte considera

ble de las actividades pol!ticas, sociales y econ6micas que realizan en

el pa!s, por lo cual su 4rea de influencia resulta de especial importan

cia si se considera que el acelerado proceso de urbanizaci6n evidenciado 

en el pa!s. 
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El crecimiento de las principales ciudades ha sido mucho mayor que en el 

reato del pa!s, por lo que loe principalea agregados urbanos han mostra

do una creciente tendencia a extender aus 4reas de influencia econ6m.ica•, 

sociales y comerciales, adhiriendo los pequeños poblados que ae locali -

zan en la periferia. 

El !ndice de primac!a es un indicador que pretende medir el grado de co~ 

centraci6n relativa de la poblaci6n en la ciudad 111.Ss grande, en U!nnino• 

constitutivos, dentro de cualquier contexto urbano. Este !ndice se cal

cula como la relaci6n que existe entre la poblaci6n de la primera ciudad 

y la que le precede en tamaño. (Estudios SOciol6gicos del Congreso de -

Sociolog!a del Desarrollo. Vol. I, U.N.A.M.). En este proceso de expan

si6n Metropolitana uno de los papeles m4s importantes ha correspondido -

a la localizaci6n de asentamientos urbanos cuyo origen est4 en la pobla

ci6n que se encuentra en el Ejido de San Bernabé terrenos aunque ain aer 

propicios los toman para establecer residencias. 

Actualmente sa estima que la poblaci6n marginada representa un 22\ del -

total de la población metropolitana y que el grueso de la misma ha pasa-
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do de una primera etapa de localizaci6n masiva en construcciones decade~ 

tes de la zona central de la Ciudad de M6xico, a una etapa de coloniza-

ci6n masiva en construcciones decadentes de la zona central de la Ciudad 

de México, a una etapa de colonización indiscriminada en diferentes pun

tos de la ciudad a través de un proceso de invasi6n de terrenos pGblicos 

y privados. 

nasta antes de 1950, eran pocos los indicios que mostraba la capital del 

país que pudieran relacionarse con la ocurrencia de un proceso de metro

polizaci6n, es decir, con una tendencia hacia la extcnsi6n de sus·áreas

dc influencia econ6micas, y social hacia afuera de los límites del Dis -

trito Federal, y hacia las delegaciones más alejadas de la zona central 

de la Ciudad. 

Poblaci6n.-

La poblaci6n residente en el área metropolitana de la Ciudad

de México, ha mostrado tener índices de crecimiento particularmente ele

vados en la Gltima década. 

- 84 -



La población del ¿rea metropolitana de esta Ciudad prácticamente se du

plicó en los últimos 30 años, pasando de los 3 millones de habitantea -

a cerca de 7 entre los años de 1950 y 1970, y hacia el año de 1980 la -

poblaci6n total del D. F. es de 16 millones de habitantes. 

Actualmente la tasa de crecimiento ha ido reduciéndose considerablemen

te, ya que en la década de 1950-1960 fue de 5.13\ anual y durante la d! 

cada 1960-1970 fue de 3.72\. 

En la Delegaci6n Alvaro Obrcg6n en 1950 la poblaci6n contaba con 125,771 

habitantes que correapondía al 4.11% del total de la población del D.F., 

en 196n esta poblaci6n aument6 a 274,923 habitantes, y hacia 1970 hubo 

un inc:r:emento en la tasa de crecimiento del 6.20% que fue muy superior 

a la registrada en el mismo periodo en el Distrito Federal. 

Las ta.as especificas de fecundidad mostradas por la Delegación Alvaro 

Obre96n, son similares a las del D. F., en los grupos de edad comprend.!_ 

dos entre los 15 y 24 años, y entre los 30 y los 34 años al tiempo que

las tasas específicas son sensiblemente menores para el resto de los -

grupos considerados. 
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La mayoría de los emigrantes a Lomas de La Era provienen de los Estados 

de Guerrero, Hichoac~n, Guanajuato y MCSxico. 

La lll.llyor!a de los grupos de la población migratoria corresponde al sexo 

fe111enino. Uno de los grupos de edad en loa hollbres predominan en la -

eill.graci6n resulta positivo y de escasa consideraci6n, mientras que Ia

poblaci6n emigrante femenina muestra un saldo 11.igratorio negativo de -

una magnitud considerable. En el caso de la poblaci6n con medida en~re 

los 45 y 54 años y la comprendida entre los 70 y los 74 afios, los sal -

dos netos migratorios correspondientes a la población masculina reault!_ 

ron negativos al tiempo que los correspondientes a la población femeni

na emigrante en esos mismos grupos y resultaban positivos pero d~ esca~ 

sa consideración. 

Distribución de la población por edad y sexo; 

y evoluci6n del tamaño de la familia.-

La influencia conjunta de los cambios ocurridos en los pat.ro 

nea de fecundidad, mortalidad y migraci6n en el Distrito Federal, pero

particularmente en la Delegación Alvaro Obregón en los dltimos 20 año•, 
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han tra!do como consecuencia modificaciones sustantivas en las estruct_!! 

ras por edad y sexo y alteraciones en el agrupamiento de la población -

en unidades familiares una de las características 111.\ie significativas e.!!_ 

t4 relacionada con el proceso general de rejuvenecimiento de la pobla-

ci6n. 

En 1950 la poblaci6n menor del crecimiento de la población en la locali 

dad entre los años de 1978 a 1981 ha sido de un 71 anual y se espera 

que de 1982 a 1990 el crecimiento de la población sea de un 61 anual p~ 

raque en 1990 se alcance la cifra de 20,857 hllbitantes; asimismo, de -

continuar este crecimiento para el año 2000 la localidad alcance una -

población de 41,714 habitantes. 

El grupo de 15 años representaba el 36.77\ de la poblaci6n total del -

Distrito Federal, proporción que se eleva aceleradamente hasta alcanzar 

e1 40.281 en 1960 y ~s moderadamente hasta 1970, cuando alcanzó el - -

41.40l. 

El incremento constante observado en la poblaci6n joven, resulta rele-

vante en la medida en que la propcrci6n de poblaci6n de menores de 15 -
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años resulta repres~ntativa de las necesidades que en ~ateria de recur

sos, deben ser destinados a proveer educaci6n elemental y de tipo medio, 

y de las relaciones de dependencia que existen entre la poblaci6n que 

participa en actividadeo económicas y la poblaci6n que por menor de - -

edad, no puede participar ir. las lllÍsma&. 

La estructura de la población por grupos de edad y sexo revela que exi,!_ 

te un mayor indice de femineidad, ya que las mujeres representaban para 

1970 en la Delegación Alvaro Obregón el 7.64\ de la poblaci6n total del 

Diatritc Federal, miencras que la poblaci6n masculina apenaB llegaba al 

7.191 en la actualidad de los 13,086 habitantes de las colonias Era, 

Limbo y Cedros: 7,106 son de sexo femenino y representan el 54.29% de -

la poblaci6n total, mientras que el 45.71% representan el sexo masculi

no. 

Respecto a los grupos de edad; el comprendido entre los 18 y los 40 años 

de edad representan el 42i de la población total (5,496). 

La proporci6n de la pcblaci6n de lor. individuos mayores de 60 años per

manece prtlcticamente constAnte a nlvelt~s un poco mayor al :.i (655} con

respecto a la poblaci6r~ total. 
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Esto nos indica que la mayor!a de los matrimonios ya concluyeron su eta

pa fértil, por lo tanto, la base de la pirSmide de edades tender~ a man

tenerse estable. 

Actualmente en Lomas de La Era, existen 1,860 fami1ias, cuya composici6n 

var!a de 3 a 13 JllÍembros, con un promedio de 7.03 miembros: muy alto si

consideramos que en los 6lti.Inos 10 años el promedio era de 5.1 miembros, 

conformaban la estructura familiar del Distrito Federal y el 5.4 para la 

Delegaci6n Alvaro Obreg6n. 

La distribuci6n de estas familias, por rango de tall'~ño, se muestra en -

las gr&ficas, pero debe considerarse la tendencia descendente que resul

ta m4s consistente a medida que se avanza en el proceso socio-econ6mico

y en la consolidación del tair~ño de la familia, se reduce el ntbnero de -

miembros por familia y con ellos su tamaño medio. 

Poblaci6n Económicamente Activa.-

La importancia de la poblaci6n econ&nicamente activa, as! co

mo el grado en que la poblaci6n participa en las actividades productivas 
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pueden evaluarse a trav~s de las tasas brutas de participación, también 

llamadas tasas brutas de actividad. 

Las tasas brutas de participación de la población en actividades econ6mi 

cas observadas en el año de 1970 señalan que la población económicrunente 

activa del D. F., alcanza a representar el 32.5\ de la población total,

proporci6n que resulta de 15\ mayor que la mostrada por todo el pa!s. 

La tasa bruta de actividad es un indicador que permite el análisis de ti 

po cooperativo cuando se aplica a poblaciones que muestran estructuras -

por edad de características si.Jllilares. 

Los valores de las tasas brutas de participación muestran una clara co-

rrespondencia con sus niveles de desarrollo socio-económico. De este ro~ 

do, los segmentos de población que tienen mayores niveles de ingresos y 

mayores niveles educativo~ tienden a mostrar los m!s altos niveles de 

participación. 

Las diferencias en las tasas brutas de actividad se determinan por las -

tasas de actividad de la población femenina calculada en una media naci~ 
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nal del 22.97%. 

Puede señalarse, sin embargo, que existe un alto grado de correspondencia 

entre la participación de los hombres y la de las mujeres, por lo que en

general, donde se muestran las mayores tasas brutas de actividad muestran 

tambi6n las in.is altas tasas de participación femenina. 

Distribuci6n de la Población Econ6micamente Activa (PEA), seq11n su rama -

de actividad econ6mica. 

La PEA de la zona se estima en un 30t de la poblaci6n total que represen

ta a 3,991 personas¡ mientras que el PEA media nacional para 1979 fue del 

27.84\ y del 21.84\ en el o. F. 

La poblaci6n econ6micamente activa masculina de la localidad est~ consti

tuida por unos 2,675 hombres que representan el 67.02\ de la poblaci6n -

econ6micamente activa que labora principalmente en industrias de la tran~ 

formaci6n, con un 25.30%1 servicios con 22.15\¡ construcción con 18.65\ y 

comercio con 12.75%. 

La PEA femenina se constituye por 1,316 mujeres que representan un 32.98% 

de la PEA total y que se emplea principalmente en servicios domésticos,r~ 
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ma de actividad a la que corresponde el 61.97% del total de la mano de -

obra femenina residente en la gona; en segundo t~rmino se encuentra la -

manufactura, al que cor~esponde el 18.56%¡ por Cltimo las actividades r~ 

lacionadas con el sector comercial en el 10.37%. 

cano se pue<le apreciar la participación de la mujer en las actividades -

econ6micas en la localidad es superior a la media nacional la cual ascie~ 

de a un 22.97i. 

La composici6n sectoral de la mano de obra, por sexos muostra un más el~ 

ra diferenciaci6n entre la población masculina y femenina, dado que la -

primera se concentra mayormente en el sector manufacturero, mientras que 

la segunda lo hace en el de servicios. Dentro del sector gobierno la -

proporci6n de hombres respecto a las mujeres resulta favorable. 

En el mercado de trabajo del Distrito Federal, las oportunidades de em-

pleo para la mano fe.menina son mayores en los sectores de servicios y c2 

mercial que en la industria ele la tranGformaci6n, lo que posible.mente e~ 

té asociado a las características do ln divisi6n social de trabajo exis

tente, a nivel de cspecializaci6n requerido, y a las ctlracterfsticas PªE 
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ticulares de la oferta de mano de obra femenina. En este sentido, el ti

po de ocupaci6n principal constituye un indicador que, permite apreciar -

laa condiciones de la ofertay la demanda de mano de obra existente en el

mercado de trabajo, en la medida en que la ocupaci6n a su vez influye en

las características que perllliten el acceso de la poblaci6n femenina a laa 

oportw:1idadee de tipo econ&itlco que hay disponibles. 

Distribuci6n de la Poblaci6n EconOmicamente Activa.-

La posici6n en el trabajo, dentro del sector comercio favorece 

a comerciantes, vendedores y población similar, la poblaci6n dedicada al

sector servicio se concentra en la clasificación de servicios diversos en 

la correspondiente a la conducci6n de veh!culos. 

Generalmente, la salida de la población econ6micamentc activa de los cen

tros de trabajo, se debe más a retiros por su voluntad, que a despidos e~ 

yo fin fuera la sustitución do personas de edad avanzada por personas ua4e 

j6venes. 
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La posici6n de la PEA en el trabajo nos muestra la estructura de la zona 

ya que el 8.75% ocupa posiciones asalariadas; el 13.50% se ocupa como -

personal administrativo; el 7.99% corresponde a comerciantes, vendedores 

y similares; el 27.04% lo ocupan trabajadores en servicios diversos y -

conductores de veh~culos; el 31.63% prestan sus servicios como obreros -

y por dltimo, el 9.04% corresponde al sector de profesionistas y técni -

cos. Otro 2.0St nos indica que lo ocupan las personas que trabajan por

su cuenta. 

Niveles de Subempleo y de Desempleo.
, 

Los aspectos relacionados con la dimensión de fuerza de trab!_ 

jo y con su estructura en términos sectoriales y ocupacionales requiere

también del an~lisis de ciertas características que se relacionan con la 

utilizaci6n de la mano de obra como factor productivo. En este sentido

se ha desarrollado información que se expresa en t~rminos de subempleo o 

de desempleo de población que pudiera dedicarse a actividades econ6micas 

que no le son accesibles por su falta de capacitación para el trabajo, o 

a la falta de oportunidadea de participaci6n. 
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A fin de conocer el grado de utilizaci6n de la PEll y sus caracter!sticas 

como factor productivo dentro del contexto de este estudio, se le ha de

nominado subempleo en funci6n del período "normal" de trabajo; siendo e~ 

te período •normal" la cantidad de tiempo en que se ocupan y no en fun -

ci6n de la intensidad de la actividad. 

La mayor tasa de subemplcados corresponde al sector de la construcci6n,

en el que una quinta parte de la poblaci6n se ocupa. Eate alto índice -

se debe en gran medida a que este tipo de actividades son en gran medida 

inestables. 

Las tasas de subempleos de los sectores manufacturero y de servicio son 

muy similares a las de construcci6n. 

Poblaci6n Económicamente Activa segt\n Rangos de Ingresos.-

El ingreso regular mensual que se reqistra en las colonias La 

Era, Cedros y Limbo, oscila entre $8,400.00 y $12,600.00. Este ingreso

es percibido por el 51% de la Poblaci6n Econ6micainente Activa¡ el 31\ de 

la PEA percibe menos ingresos; y s6lo el 18% restante se encuentra en ni 
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veles superiores de ingresos. 

El promedio de edad de los jefes de familia es de 43 años. Su grado de 

escolaridad media es de 5 años. El 23\ de ellos no cuenta con ning~n -

grado de educaci6n; el 59% cuenta con estudios m4ximos de 5 años de en

señanza elemental y el 18\ restante cuenta con enseñanza superior a la

elemental. 

Encontramos taulhi~n que de cada 10 jefes de familia 5.5 de ellos son -

propietarios de la vivienda que habitan. Esta relación explica por qu~ 

el tipo de vivienda y en n:anos de quil!n está la especulación de la mis-

ma. 

Del total de la población solamente el 14% cuentan con automóvil. 

Se pudo conocer que el ingreso ee mayor cuando el jefe de familia cuen

ta con un nivel educativo más alto. Asimismo, observamos que el aumen

to en el ingreso es mayor seg<ín va aumentando la edad del jefe de fami

lia, y que empieza a disminuir cuando alcanza los 60 años o más. 

El tamaño de la familia es un factor determinante en el gasto familiar, 

ya que pudimos observar que se va reduciendo éste por cafü1 miembro de la 

familia. 

- 96 -



Se~ los datos obtenidos pudilllos apreciar que la Poblaci6n Econ6micaiae!!. 

te Activa de 1a Zona es del 30.St del total de la poblacil5n1 y qua el 

67.02\ del m.i81llO est:& inteqrado por hombres y el 32.981 por aujerea. 

Del total de la poblaci6n el 96\ declar6 tener ocupaci6n y Clniem.enta el 

4t -nifest6 estar desocupada. 

Pudimos a.preciar que el total de la PEA ea -nor de 12 años un 0.9t de -

la misma oscilando entre los B y los 11 años. 

La poblaci6n considerada como econ6micamente inactiva y que representa -

el 69.St del total de la zona, est4 constituida en un 39\ por estudian-

tes (5,103)1 el 33\ se dedica al hcx¡ar; el 26\ son menores de 4 años y -

Gnicamente el 21 corresponde a jubilado9,enfermos o incapacitados. 
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:III.- TERCERA P A R T E.-



III. PROPOSICION.-

l.- Proposici6n del Tema.-

El análisis anterior establece en •Lomas de La Era• serias ne

cesidades en las áreas de infraestructura, suelo y equipamiento urbano y 

vivienda. 

Consideramos que siendo el equipamiento urbano una necesidad ~sica, nue~ 

tra tesis seria la de encaminar acci6n y ~ecursos que ir.cidan en la solu

ción de dicho problema, contemplando el existente, especialmente si se -

tiene en cuenta la demanda qu~ genera el desarrollo general de la pobla-

ci6n. 

Asimismo, el incremento del equipamiento ayudará a "Lomas de la Era• a m~ 

jorar su imagen y a generar factores que permitan eliminar paulatinamente

su dependencia con otras zonas y as! en un futuro servir de apoyo a las -

colonias circunvecinas. El subsector vivienda ha satisfecho de una u otra 

forma la demanda; lo necesario ahora son programas de mejoramiento y el e~ 
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tablecimiento de mecanismos de apoyo a la autoconstrucci6n y de un fut~ 

ro establecimiento de programas de vivienda terminada. 

2.- Descripci6n de la Propuesta. 

Se propone a corto plazo metas especificas para los sistemas 

m's importantes que corresponden al sector p6blico y que son vitales p~ 

ra la estructuraci6n urbana. 

Comunicaciones: 

Se refiere b~sicamente a la construcción de oficinas deccrreos 

y tel~grafos. 

Cultura: 

Se propone establecer una Biblioteca Pllblica, un sal6n de usos 

m6ltiples que motiven a la población a desarrollar actividades, de espaE_ 

cimiento, sociales y culturales. 

Comercio: 

Corno se dijo anteriormente en el capitulo de equipamiento ur-
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bano, Lomas de La Era, carece de estos servicios, trayendo consigo un -

encarecimiento de los productos. Por esto mismo, nuestra propuesta es

un mercado ptiblico que resuelva este problema, adem~s de crear fuentes de 

trabajo. 

Recreaci6n y Deportes: 

Se contempla la dotaci6n de campos deportivos y &reas verdes 

y de esparcimiento. 

Educaci6n y Actividades Asistenciales: 

Dada la incidencia cada vez mayor de la mujer dentro de la -

fuerza de trabajo y la poblaci6n infantil de O a 4 años que representa

el 25% de la poblaci6n total; se propone la creaci6n de una guarder!a 

para apoyar a la mujer y facilitarle sus actividades laborales. 

En cuanto a educaci6n se propone la dotaci6n de una escuela secundaria

técnica en laque los j6venes aprendan un oficio que les ayude a integra~ 

se a la fuerza de trabajo y que sirva de apoyo para el mejoramiento cul-
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tural y educacional de la zona. 

3.- Justificaci6n del Terreno.-

La selección del terreno destinado a los espacios comunita

rios, fue hecha por los propios colonos, conscientes de la necesidad -

de tal equipamiento urbano. 

El &rea para un futuro desarrollo se seleccion6 básicamente 

por la necesidad de una centralizaci~n de servicios que se requer!a en 

virtud de los asentamientos naturales de esa zona, que se encuentran -

creciendo en forma desproporcionada. 

Consideramos que la elecci6n del terreno fue apropiada en -

virtud de que además de que pertenece a loe propios colonos, el !rea -

del mismo es suficiente para la construcci6n de los irunuebles requeri

dos, así como su futuro crecimiento; el terreno se encuentra en la zo

na m4s c6ntrica de la localidad y de mayor densidad, tanto de vivienda 

como de servicios; además es de fácil acceso y localizaci6n, ya que se 

encuentra ubicado sobre la Av. 29 de Octubre que es la de mayor impor-
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tancia y que ur.e a las 3 colonias; siendo la principal transitada tar.

to peatonal como vehicularmente. 

Por su misma ubicaci6n, se obliga a dotar de la infraestructura falta!!. 

te, en un tiempo corto, demandando estos servicios al gobierno. 

4.- Edificio Gestión Pol!tica.-

La propuesta del edificio de La Gestión Fol!tica, se basa 

en la investigaci6n hecha en "Lor.~s de la Era•, donde se detect6 que 

la zona sujeta a estudio no contaba con el equipamiento m!nin'o necesa

rio para desarrollar activid~des socio-culturales, as! como tambi~n C.!. 

rec!a de servicios de comunicación. 

De esta manera decidimos dotar estas colonias que c0111ponen

•Lomas de la Era", de los espacios necesarios que satisfagan estos pr~ 

blemas. 

As!,hemos llegado a la conclusión que necesitan un espacio

de usos mdltiples, donde se lleven a cabo actividades diversas, como -
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son: reuniones, manifestaciones, actos cívicos, exposiciones, obras de 

teatro, etc. 

Asimismo crear una Biblioteca, que ayude a elevar el nivel cultural de 

los colonos. 

En lo referente a la canunicaci6n, dotar de los servicios de correos,

tel~grafos y teléfonos. 

También es necesario contar con una administraci6n que sea responsable 

de las actividades que se efectaen en este edificio, as! como su mant!!_ 

nimiento. 

Se eligi6 la parte central del terreno, para su construcci6n, ya que -

por ser el edificio más importante, debe estar en el lugar más visible 

e importante del terreno, as! COll\O también, su acceso debe dar a la ca 

lle principal y de más flujo peatonal y vehicular. 
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DIAGRAMA DE INTERRELACION GESTION P<LITICA 

DIMCTA 

lllDlllUTA 



PROGR.Af;J\ ARQUITECTONICO. 

I ADMINISTRACION: ~ 

- Sala de espera ••••••••••••••.•• 10.00 m2 

- Are a de Secretaria ••••••••••••• 11.00 rn2 

- Privado Director .............. 12.55 m2 

- Sala de Juntas •.••••••••••••••• 16.25 m2 

- Cuarto de A&eo ................ 1.20 m2 

60.00 m2 

II BIBLIOTECA. 

- Are a atención pCiblico ......... 6.20 m2 

- Acervo ........................ 25.20 1112 

- Sala de lectura .............. 31.20 m2 

- Are a lectura exterior •••••••••• 114.40 m2 

- Vestíbulo ..................... 15.85 m2 

- Bodega ........................ 7.35 m2 

221.50 m2 
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III CORREOS AREA 

- Vest!bulo •••••..•••••••••••••••• 16.75 m2 

- Ventanilla Timbres •••••••••••••• 1.30 m2 

- Ventanilla Giros ............... 1.30 m2 

- Ventanilla Registrados ......... 1.30 m2 

- Apartados •••••••••••••••• ;,.• ••.•• 1.30 m2 

Are a Administrador ••••••••• · ••••• 12.70 m2 

- Area Secretaria ................ 9.00 m2 

- Are a de Trabajo ••••••••••••••••• 13.88 rn2 

- Bodega de Registrados .......... 7.55 m2 

65.00 m2 

IV TELEGRJ\FOS.-

- Vest!bulo ...................... a.oo m2 

- Ventanilla Telegramas .......... 1.30 m2 

- Ventanilla Giros ............... 1.30 rn2 

- A rea de Trabajo ................. 7.40 m2 

- Archivo ......................... 4.00 m2 

22.00 m2 
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v. SALON LSOS MULTIPLES.-

- Sala de Espera •.•.•.••.•••••••. 

- Sal6n de usos mfiltiples •••••••• 

- Dulceria 

- Caseta proyecci6n •••••••••••••• 

- Bodega 

VI. SANITARIOS.-

- Sanitario hombres 

Sanitario mujeres 

VII. VESTIBULO G~NERAL.- ••••••••••••• 

- Acceso 

TOTAL: --------

TOTAL CONSTRUIDO: 
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AREA 

45.00 m2 

247.00 m2 

3.65 m2 

6.20 m2 

41.00 m2 

342.85 m2 

10.00 m2 

10.00 m2 

20.00 m2 

95.00 m2 

68.05 m2 

711.95 m2 

780.00 m2 



DESCRIPCION DE·LA ELECCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO.-

La elección fue hecha en función de los siguientes aspectos-

a) facilidad de participaci6n de la comunidad cOlllo mano de 

obra; 

b) bajo costo de inatcriales, sin alejarse de los requerimi~ 

tos de resistencia, de la conservación de las condicionan 

tes ambientales (temperatura e higiene), de protección n~ 

cesaría del espacio (asoleamiento, viento, lluvia). 

c) bajo costo de mantenimiento. 

Se opt6 por usar armaduras de acero y losa siporex en la cu-

bierta, mientras que los muros exteriores e interiores ser!n prefabrica

dos (panel Pamacon) • 

Se decidió por este sistema, ya que no requiere mano de obra especializ~ 

da, necesitándose Cínicamente asesoría t~cnica, además es de fácil monta-
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je, de la posibilidad de modificaciones de sus espacios interiores y el 

material es recuperable. 

INSTALACIONES HIDRAULICAS.-

El sistema a emplear ser& el de gravedad, que en comparaci6n 

con el sistema hidroneum~tico, es m4s econ6mico y da menos problemas en 

cuanto a mentenimiento. La tubería será de fierro galvanizado y cobre. 

INSTALACIONES SANITARIAS.-

El material adecuado serán tubos de concreto para el drenaje 

y P.V.C. para bajada de aguas pluviales. Se proteger& la instalaci6n 

del drenaje colocando registros de 0.60 x 0.40 m a cada 5 m, para evi 

tar que se tape. 

INSTALACIONES ELECTRICAS.-

El criterio para el diseño de alumbrado se basd en los nive

les de iluminaci6n requeridos de acuerdo con el trabajo a desarrollarse 
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en cada espacio. Para conswnir menos energía eléctrica e iluminar con 

mayor claridad, se utiliz6 el sistema de l!mparas fluorescentes. En -

cuanto a la distribuci6n de la corriente, se localiz6 derivaciones del 

centro de carga principal, para evitar el paso de la corriente por tr!!. 

mos muy largos y as! mantener bajo el calibre del alumbrado. 
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