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Introducción  

A continuación mostrare el reporte de las actividades que realice 
satisfactoriamente durante mi Servicio Social llevado a cabo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño en el departamento de Teoría y Análisis, en el proyecto: 
“Códices, planos y mapas urbanos-arquitectónicos de la época colonial en 
México” 
 
Para llevar a cabo los objetivos planteados del proyecto, era necesaria la 
búsqueda de mapas antiguos de la Delegación Coyoacán. Se logró realizar 
diferentes mapas necesarios del proyecto con ayuda del Programa Arc Map, 
logrando un resultado satisfactorio gracias a las diferentes herramientas que 
este ofrece. 
 
Se contó con el apoyo por parte del  Mtro. Jorge González Aragón Castellanos, 
para llevar a cabo los objetivos planteados. 
 
En el siguiente plan de trabajo se describen los objetivos generales, específicos, 
metodología y las actividades realizadas que se desarrollan dentro del proyecto . 
 

Objetivo general  

Como	   objetivo	   general	   nos	   plasmamos	   la	   pregunta	   de	   cómo	   se	   fue	   dando	   la	  
morfología	  urbana	  de	  la	  ciudad	  de	  Coyoacán	  en	  el	  año	  de	  1925	  y	  algunas	  referencias	  
actuales.	  
 

         Objetivos específicos 
 

• Conocer las condiciones que tenía el terreno de la delegación Coyoacán 
• Poder observar los avances de urbanización en este lugar de acuerdo en 

su topografía, vialidad, vivienda etc. ubicados en el mapa antiguó. 
• Llevar a cabo la actualización y digitalización del Mapa antiguó de la 

delegación previamente mencionada. 
• La realización de una base datos para la digitalización de mapas en Arc 

Map, de las diferentes capas que el mapa antiguo proporciona. 
• La comparación entre las capas digitalizadas para poder comprender el 

crecimiento urbano. 
• Realizar el documento en el cual se plasmara todo el trabajo realizado. 

Metodología 



Para el cumplimiento de los objetivos establecidos, el trabajo se desarrolló con 
base en los siguientes puntos:  

• Recopilación de mapas 
antiguos digitales en las 
bibliografías proporcionadas.  

• Revisión de la información 
original contenida en la base 
de datos para identificar  los 
campos relacionados con la 
descripción  la información. 

• Identificación de los mapas a 
realizar con el programa Arc 
Map. 

• Propuestas de mapas.  
• Revisión de mapas de la 

delegación. 
• Revisión de avances. 
• Correcciones de los avances. 
• Realización del documento 

final. 
• Revisión de documento. 
• Correcciones del documento. 
• Entrega final del trabajo. 

 

Actividades realizadas 

• Presentación con el Mtro. Jorge González Aragón Castellanos y 
asignación del lugar de trabajo. 

• Propuestas de operación de trabajo. 
• Ya seleccionada la delegación para la investigación. 
• Conocer las Forma de trabajo. 
• Conocer el Lugar de trabajo y personal relacionado. 
• Búsqueda y recopilación de información de mapas. 
•  Selección de Mapa Antiguo. 
• Lista de mapas a realizar en Arc Map. 
• Realización de algunos mapas como topografía e hidrografía. 
• Primera revisión de Mapas. 
• Corrección de colores de las capas de mapas. 
• Entrega de los primeros mapas terminados. 
• Realización de los mapas de vialidad y manzanas del municipio. 
• Revisión de detalles del mapa de vialidad primaria y secundaria 
• Revisión de las manzanas de municipio. 
• Entrega de los mapas ya mencionados. 
• Realización de los mapas de lotes y lotes edificados. 
• Revisión de mapas de lotes. 
• Corrección de colores de shapes de los lotes. 
• Realización de los mapas de vías férreas. 
• Revisión de mapas. 
• Corrección de mapa. 
• Entrega de mapas. 
• Realización de juntar los diferentes mapas. 
• Realización de mapa de topografía. 
• Realización de mapa de manzanas y topografía. 
• Realización de mapa con manzanas y lotes. 
• Revisión de dichos mapas 



• Corrección de detalles de estos mapas 
• Comprender la forma de urbanización de acuerdo a los empalmes de los 

mapas. 
• Entrega de mapas. 
• Recopilación de información de la delegación. 
• Revisión de la información encontrada. 
• Corrección y aumento de detalles en la información recopilada. 
• Entrega de la recopilación de la información del municipio. 
• Realización de documento y desarrollo. 
• Revisión de documento. 
• Propuesta de descripción de los mapas. 
• Mapas con sus descripciones. 
• Propuestas para la entrega de trabajo. 
• Elaboración de carpeta con la información ya mencionada. 
• Revisión de la carpeta. 
• Corrección de datos generales. 
• Entrega de trabajo finalizado. 

  

Metas alcanzadas  

Mediante este servicio social logramos conocer las condiciones que tenía el 
terreno y las condiciones que presentaba el territorio de la delegación Coyoacán, 
se observó cómo se fueron dando los avances de la urbanización en este lugar 
de acuerdo con los datos encontrados de topografía, vialidad, vivienda, 
hidrografía etc. 
Se llevó a cabo la digitalización del mapa antiguo de Coyoacán ”Plano Predial de 
la Municipalidad de Coyoacan” que solo se encontraba en un formato JPG, con 
sus correspondientes shapes detalladamente con ayuda del programa de Arc 
Map.  
Logre tener mayor conocimiento en esta región y una diferente percepción del 
desarrollo de una ciudad al notar que cada uno de los aspectos geográficos 
tiene un efecto en el crecimiento urbano. 
Se realizó el catálogo de los mapas de Coyoacán complementándose las 
características de este mapa antiguo. 
Por lo que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos y metas propuestas. 

 

Resultados y conclusiones  

A lo largo de del servicio social, se desarrolló el proyecto siguiendo diferentes 
pasos, con cada uno de los objetivos planteados, desde un principio se 
establecieron puntos importantes para comenzar dicho trabajo. 
Los primeros días conocí los espacios y lugar de trabajo, de igual forma realice 
una selección del material a trabajar como el programa para la creación de los 



mapas al igual que el mapa que se iba a trabajar de la delegación Coyoacán 
(Mapas en el Anexo), de acuerdo al tiempo que lo ocuparíamos. 
Y con esto se lograron los siguientes resultados: 

• Se realizaron diferentes mapas los cuales iremos explicando por medio 
de mi hipótesis como se fue dando el Coyoacán de 1925. 

• En el primer mapa observamos la tierra sin nada viendo solo las cuervas 
de nivel donde podemos ver que la diferencia de alturas varia en 100 
metros donde la parte mas baja es de 2230msnm y la parte mas alta es 
de 2365msnm mostrándonos que es un terreno bastante accidentado el 
de la delegación como el de la Ciudad de México dado que esta 
localizado en un valle rodeado por montañas. 

• El segundo mapa es el de curvas de nivel junto con el limite delegacional 
y vemos que las delegaciones colindantes son en el norte Benito Juárez, 
sur Tlalpan, sureste Xochimilco, este Iztapalapa y oeste Álvaro Obregón. 
Podemos remarcar que las delegaciones no están divididas por ningún 
tipo de causa geográfica ya que no es un cerro el que marca la diferencia 
ni una planicie. 

• La información que se agrega en el tercer mapa son las vías férreas que 
cruzan por la mitad de la delegación y una por el limite delegacional que 
colinda con Iztapalapa, se puede recalcar que las vías férreas pasan por 
las partes mas planas de la delegación, facilitando así su construcción e 
incluso rodeando los cerros estas llevan una dirección de norte a sur. 

• En el cuarto mapa se agrega la zona del pedregal, pedregal significa una 
zona cubierta de piedras y hoy día son tierras muy prosperas y útiles para 
una zona sísmica debido a su bajo efecto en los movimientos sísmicos. 
También se le conoce a esta zona como de roca volcánica. 

• Al quinto mapa se le agrego la zona agrícola y de ejidos. La zona agrícola 
la podemos ver en las periferias siendo tres. Una es la zona de los viveros 
que hoy día sigue cumpliendo con facultades de viveros. La segunda área 
se encuentra en la zona de los pedregales. Por ultimo encontramos una 
superficie agrícola rodeada de ejidos. Los ejidos se encontraban en el 
Este de la Delegación cubriendo casi la mitad de Coyoacán del año 1925. 

• En el siguiente mapa se junta toda la información, agregando la zona 
urbana y de inicio se puede recalcar como los asentamientos humanos se 
localizan el la planicie de la delegación y la expansión de estos se 
localizan a las orillas del cerro como también respetando los ejidos. Los 
colores en las manzanas representan su similitud en lotes dando ejemplo 
de que existe cierta planificación en los lotes como mencionare 
detalladamente en los siguientes mapas. 

• Lo que hoy conocemos como el centro de Coyoacán no se encuentra en 
el centro de la delegación. Este se encuentra en el norte, en la parte 
plana y podemos observar una homogeneidad en sus manzanas ya que 
respetan una cuadricula y se encuentran a la orilla de los viveros, este 
siendo el primer plano de lotes. 

• El segundo plano de lotes podemos observar como rodea a la zona 
central aun mantiene una homogeneidad. La diferencia cambia en lo 



lotes, estos siendo mas grandes. Desde un punto de vista mas lejano ya 
podemos recalcar vialidades principales, pero por el momento solo las 
que cruzan de norte a sur mostrando así mas la importancia de la 
conexión con la zona centro de la capital que la colindancia con las 
delegaciones de Álvaro Obregón y de Iztapalapa. 

• El tercer plano urbano marca casi todo el panorama urbano de la 
delegación y podemos ver como desde 1925 existen vialidades que hoy 
en día consideramos importantes como la de Miguel Ángel de Quevedo,  
División del Norte y Tlalpan, ahora si marcando una vialidad de Este a 
Oeste. Los lotes pierden por completo su homogeneidad pero se 
mantiene una traza de vialidades que se puede distinguir.  

• El ultimo plano podemos ver como son las viviendas que rodean por 
completo la zona de pedregal y ejidal.  Mostrando como los lotes ya están 
completamente perdidos sin ningún orden, como hoy en día es la periferia 
de la ciudad (con un mínimo orden mas como improvisación). Pero de 
esto quiero recalcar que Coyoacán crecía mas de norte a sur que de este 
a oeste, mostrando que en 1925 era mas importante la conexión del 
estado de Morelos con la zona centro de la capital, que la una conexión 
entre delegaciones. 

  
Recomendaciones  

Análisis	  de	  planos	  históricos	  desde	  la	  perspectiva	  del	  planificador	  territorial,	  es	  
decir,	  la	  lectura	  urbanística	  y	  territorial	  de	  los	  planos	  históricos	  de	  uno	  o	  mas	  
lugares	  de	  México.	  Esto	  lo	  realice	  a	  través	  de	  la	  realización	  de	  planos	  temáticos,	  la	  
observación	  detallada	  de	  cada	  plano,	  la	  descripción	  y	  la	  lectura	  del	  conjunto	  de	  
planos	  temáticos	  para	  realizar	  la	  interpretación	  o	  lectura	  urbanística	  del	  conjunto	  
de	  planos	  elaborados	  por	  el	  analista.	  
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