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l. INTRODUCCION 
a) PRESENTACION 

E1 presente escrito resena e1 trabajo rea1izado co 
mo producto académico en e1 grupo de tesis 82-83 de1 = 
Ta11er 4 de Autogobierno. Nuestro equipo de trabajo -
ha querido e1aborar este documento basándose principa1 
mente en 1as notas de bitácora que se hicieron durante 
e1 curso, por 1o que se adoptó una redacción senci11a 
armada esencia1mente con apuntes cortos y croquis de -
apoyo, sobre todo en 1a parte de aná1isis. Hemos in
tentado no dup1icar en e1 escrito información que, con 
tenida en planos, resu1ta más clara y fácil de inter-= 
pretar; se busca, en cambio hacer énfasis en nuestras 
observaciones respecto a la información recabada para 
subrayar así su utilidad en nuestro aná1isis urbano y 
arquitectónico. 

Nos interesa principa1mente dejar constancia, con 
este escrito, de nuestro proceso de trabajo que imple
mentado dentro de la autogestión, ha buscado generarse 
y modificarse a sí mi~mo, sintetizando de esta manera 
uno de los objetivos que fundamentan a1 Autogobierne: 
hacer de1 arquitecto un ser consciente de su papel so
cia1 y profesional.• dái-.uiol..a waa fcr:"""..:::.ci.én en. !.a que se 
busca un aprendizaje a través de la producción crítica 
y no a través de la absorción pasiva. 

b) OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Los objetivos de trabajo se definieron como inicio 
de1 ~ismo, quedando expresados de la siguiente manera: 

Identificar la rea1idad del poblado para 11egar, -
mediante este conocimiento a 1a comprension de 1a 
situación urbano-arquitectónica de1 1ugar y 1ograr 
así, en un proceso ordenado, 1a rea1ización de un 
proyecto con justificación real. 
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Lograr una investigación que, a manera de documen
to, sirva a 1os pobladores del 1ugar para conocer 
y entender los factores que inciden en la prob1emá 
tica de1 poblado y que pueda servir1es como instrU 
mento en nus demandas al Estado o en la generacióñ 
de espacios realizada a través de una organización 
independiente. 

Ayudar con rme:stra investigación a la detección de 
prob1emas rea1es que puedan abordarse como ejerci
cio de diseño por otros alumnos del Autogobierne. 

Desarrol1ar 1os proyectos arquitectónicos cumplien 
do con 1.os requerimientos de examen profesional, = 
desde 1a conceptualización hasta los planos ejecu
tivos, reflejando la formación recibida en e1 Aut~ 
gobierno. 

c) LIMrrANTES DE INVESTIGACION 

Abordar un prob1ema de investiación requiere, como 
punto inicial, tener clara idea de cómo y hasta dónde 
podemos introducirnos a ella, con objeto de no inver-
tir trabajo en puntos que no lo requieran o que final
mente no se utilicen y también para no investigar cues 
tiones de difícil acceso sea por información escasa, = 
por dificultad en e1 despl.azamiento a ias :Luto>n"tes, por 
recursos humanos o financieros, etc. 

Platteaud:uos la realización de este trabajo. y anali 
zando los recursos de que disponíamos como equipo. se 
encaminó una se1ección de tema y poblado que nos permi 
tiera un fácil y corto desplazamiento entre las fuen-= 
tes. permitiéndonos una apropiada investigación de cam 
po y una verificación adecuada de datos recabados docu 
menta1mente. -

Se consideró, así mismo, el tiempo de trabajo dis
ponible (un año) que debía ser repartido esencialmente 



entre la etapa de investigación: conocer y definir el 
problema, identificar sus tendencias y plantear alter 
nativas; y la etapa de producción arquitectónica: 1a
se1ección de nuestros temas y objetos arquitectónicos, 
nuestra investigación de apoyo y referencia sobre di
chos temas y nuestras propuestas espaciales. De ningu 
na manera podíamos suponer una etapa desligada de - -
otra, nuestro trabajo como estudiantes arquitectos re
quería un apoyo teórico fundado en el estudio de 1a ~ 
rea.1.idad concreta y ha buscado una retroalimentación -
constante hasta conformar dicho ejercicio como una uni 
dad: la actividad de proyectar espacios como un hecho
consciente y crítico no ignorante de 1a realidad so-
cial en la que se incerta. 

d) SELECCION DEL TEMA 

El. grupo de tesis del ta11er 4 buscaba orientar su 
trabajo a 1a realización de estudios en diversos asen
tamientos pob1aciona1es del país con objeto de rea1i~ 
zar propuestas urbano arquitectónicas, basadas en e1 -
anál.isis de condiciones reales, que sirvieran de esta 
manera como a1ternativas frente a otros productos de -
diseño que contemplan 1a arquitectura únicamente como 
un prob1ema de forma, déficit y orden y que hacen ~ un 
lado las condicionantes sociales. 

Bajo este lineamiento, nuestro equipo definió su -
tema COBIO el estudio del comportamiento urbano de una 
población que, finalmente, plantearía un "Plan de Ac
ción Urbano Arquitectónico". Se denomina como un plan 
genera1 por contemplar 1a totalidad de1 pob1ado como -
objeto de estudio y como receptor de nuestras propues
tas urbanas; de este estudio se desprenderán también -
temas arquitectónicos reales que serán desarrollados -
como alternativa espacial :frente a las necesidades de 
1os pobladores. 
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e) SELECCION DEL POBLADO 

Nuestra busqueda de pob1ado se centró en una zona -
cercana al D.F. Identificamos a1 Edo. de México como -
una región conveniente a nuestros objetivos, su cerca~ 
nía y buena comunicación con 1a capital de1 país faci1! 
tarían nuestro trabajo de investigación, sobre todo - -
cuando fuera en campo. La importancia que dicho estado 
ha cobrado por su desarro11o 1e ha hecho objeto de num~ 
rosos estudios que, desde 1os aspectos físico-geográfi
cos hasta los socioeconómicos, han realizado diversos -
organismos estatales y privados. 

Se pasó de esta manera a reunir información sobre 
algunos municipios cercanos a Toluca para determinar -
cuáles presentaban condiciones propias para e1 trabajo, 
como son: población, dotación de servicios, producción, 
etc. Después de una visita a varios lugares, se con
tó con un panorama general que permitió una eva1uación 
objetiva de dichas condiciones y se hizo posible 1a ~ 
elección del poblado a investigar: Tenango de Arista. 

2. REFERENCIA 

2.1 8- POll.AOO 

a) UBICACION GENERAL 
EL ESTADO DE MEXICO: SU PAPEL EN LA RE
PUBLICA MEXICANA Y SU RELACION CON EL 
D.F. 

E1 Estado de México se ubica en la región más con
flictiva de 1a Repúb1ica Mexicana. Como entidad que -
rodea prácticamente a1 Distrito Federal ha recibido e1 
impacto de su creciente desarro11o capitalista por 10 
que su problemática se ha11a estrec:lunente tmida a 1a -
de é1. 
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Para objeto de nuestro estudio hemos identificado 
1os prob1emas más importantes dentro de1 Estado, como 
primer paso hacia e1 entendimiento de 1a situación de 
Tenango de Arista: 

La gran inmigración hacia e1 centro de1 país es -
causa de que el de México sea e1 Estado más pob1a
do (7 545 642 habs. en 1980), quedando só1o un 1u
gar atrás de1 propio D.F. Esta inmigración ace1e
ra su crecimiento de manera imprevista. 

E1 62.4% de su pob1ación se concentra en 1os muni
cipios más cercanos a la Cd. de México, principal
mente los situados a1 norte y oriente de e11a, ac
tualmente conurbados. 

Generalmente estos asentamientos en conurbación, -
son irregu1ares y concentran a grandes masas de p~ 
blación de ingresos económicos escasos, constitu
yendo un gran ejército de reserva para la indus
tria: una población en espera de empleo. 

Las zonas de conurbación y los estab1ecimientos in 
dustriales provocan especulación con e1 sue1o. 

Debido a 1a influencia del D.F. muchas de sus po
blacioües están pasfu•do a ser pob1aciones Gor-mito
rio. 

La sobre-explotación de sus recursos acuíferos en 
beneficio del D.F. y no de1 Estado, ha causado el 
empobrecimiento de sus tierras y amenaza convertir 
en desiertos a grandes zonas. 

El Estado de México fue antes el mayor proluctor -
de leche en e1 país, 1a industria está hoy en cri
sis debido a 1a escasez de pastos que resta produc 
tividad a 1a ganadería. La sequía ha diezmado ca= 
si totalmente a la cuenca lechera de Ji1otepec-Po
loti tlán-Aculco; la cuenca más importante, la del 
Valle de México, que va de Chalco a Nicolás Romero 
sufre estancamiento y está amenazada por el avance 
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de la metrópoli sobre su territorio. La cuenca -
del Valle Alto de Toluca, 2a. en importancia y con 
enormes posibilidades de desarrollo a gran escala, 
se determinó, por decisión política y presiones del 
capital, como zona industrial. 

La región sur del Estado no cuenta con un adecuado 
sistema. de comunicaciones. 

Ais1amiento y pobreza extrema de sus grupos indíge
nas que 1es ob1iga a dejar sus tierras y subemp1ear 
se o mendigar por las calles de1 D. F. -

En 1os últimos años muchos de los pob1ados del Esta 
do, sobre todo 1as cabeceras municipales, han sido 
objeto de remodelaciones. Generalmente se 1es con
vierte en "pueb1os b1ancos" haciendo a un 1ado valo 
res arquitectónicos popu1ares. 

El 11amado "desaro11o industrial" de1 Estado de Mé
xico, aparece só1o como apéndice de 1a industria -
de1 D.F. ~' se concentra básicamente en To1uca y los 
municipios conurbados a 1a capital de1 país, en e1 
resto de1 territorio la industria es escasa y casi 
rudimentaria. 

Ei estabiecimiento de los llamados corredores indus 
triales no ha resultado de tanto beneficio como quI 
so aparentarse. El capital, escudado en la mala -= 
observación de 1os principios y po1íticas de deseen 
tralización industrial, y en muchas ocasiones con = 
1a misma complicidad del gobierno, se refugia en el 
interior del Estado de México, pro1etarizando a su 
población, que no encuentra estímulos y sí barreras 
para las actividades agropecuarias; se transforma -
la conformación de las poblaciones y se ven obliga
das a un crecimiento imprevisto que se hace notar, 
por ejemplo,a través de asentamientos irregulares. 

El capital, aduciendo colaboración en la descentra
lización, exige estímulos fiscales y facilidades de 
infraestructura, que el Estado otorga como supuesto 



apoyo a la creación de fuentes de trabajo. Es sig 
nificativo observar que para la industria se esta
blece toda la infraestructura que garantice su ope 
ración mientras que la agricultura es descuidada = 
e incluso perjudicada en beneficio de la industri~ 
lización. Por otra parte los industriales ganan -
estos apoyos pero no abandonan el enorme mercado 
potencia1 del D. F. (17 millones de personas como 
potenciales consumidores al alcance de la mano), -
no se establecen más lejos porque se complicaría 
la comercialización de sus productos y habría me
nos ganancia. 

Dentro de toda esta problemática encontramos inmer 
sa a la población de Tenango de Arista que refleja en
su desarrollo el fortalecimiento del capital al inte~ 
rior del sistema político-económico de México. 

b) TENANGO DE ARISTA 
DESCRIPCION GENERAL DEL POBLADO 
UBICACION GEOGRAFICA Y VIAS DE COMUNICACION 

Tenango de Arista, población del Estado de México, 
está localizada al poniente de la Cd. de México y al -
sur de Toluca. Se llega por la carretera México-Tolu
ca, tomando la desviación a Chalma a la altura de 1.::i -
Marquesa, el mismo camino conduce a otros puntos impo~ 
tantes de la región como son: Santiago Tianguistenco, 
Tenancingo e Ixtapan de la Sal. Las carreteras y el -
sistema de transporte que conducen a él se encuentran 
en buenas condiciones facilitanto la comunicación del 
poblado con la capital del Estado y con el D.F. 

La población Tenango de Arista es cabecera munici
pal de Tenango del Valle; cuenta, según datos de 1983, 
con una población aproximada de 14 869 habs. Sus coo~ 
denadas son: latitud = 19º 06' 10" N, longitud = 99° -
35' 25" W y su altitud 2 750 m.s.n.m. 
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El clima. es templado, subhúmedo con lluvias en ve
rano, le circunda una zona agrícola de temporal con ~ 
cultivo predominante del maíz. Por ser asentamiento 
sobre un valle la topografía tiene mínima pendiente. 

La traza urbana está dividida en cuatro cuadrantes 
en relación a sus dos vías principales de comunicación. 
Físicamente el poblado se limita a1 oeste por el cerro 
Tetepetl, mientras que al NO y N presenta algunos indi
cios de conurbación con los poblados San Francisco Te-
tetla y Santiaguito Cua..'Cllstenco respectivamente. 

c} BREVE REFERENCIA HISTORICA ANTERICR AL PERIODO 
DE ESTUDIO. 

La población estudiada tiene como antecedente his
tórico a la Ciudad,de probable origen Matlazinca, lla
mada Teotenango y que se ubica sobre el cerro Tetepetl. 
La fundación de Teotenango fue posterior a la caída de 
Teotihuacan y realizada por grupos provenientes de di
cha ciudad. En 1521, consumada ya la conquista, Her
nán Cortés envió a1 capitán Martín Dorantes a ocupar -
el poblado, aunque los ahí asentados no mostraron re
sistencia se les obligó a abandonar el cerro para fun
dar así el Tenango actual, sobre el Valle. Se han res 
=tad~ en afios recientes algunas ruinas de la importañ: 
te zona arqueológica correspondiente a la época prehis= 
pánica. 

Durante la colonia, Tenango del Valle fue una enco 
mienda. En dichos años se construyeron algunos tem- = 
p1os en la zona, como el de la cabecera misma del muni 
cipio dedicado a la Asunción. 

Los dos primeros años de la 
cia, Ignacio López Rayón estuvo 
que el lugar se hizo conocido. 

guerra de Independen
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glo XIX, los habitantes de Tenango del Valle se mani-
festaron a favor del federalismo y varios de ellos se 
reconocen como convencidos liberales. 

La cabecera de Tenango del Valle se elevó a catego 
ría de Villa en 1847 y en 1861 se le nombró Tenango de 
Arista en honor de Mariano Arista, Presidente de Méxi
co en 1848 pues en aquellos días sus restos eran traí
dos al país. En 1868 le fue concedido el título de ~ 
"Heroica de Tenango" por servicios durante la guerra -
de independencia y la intervención. 

Después del período revolucionario Tenango de Aris 
ta se consolidó como una población importante en su re 
gión al concentrar servicios y equipamiento y desarro= 
llar una valiosa actividad de intercambio comercial, -
sobre todo a través de su tianguis. Toluca, como capi 
ta1 del Estado, no tenía aún las fuertes característi= 
cas urbanas-industriales de hoy, lo que permitía a las 
cabeceras municipales un mejor desenvolvimiento econó
mico, en este caso, comercial y agrícola. 

2.2 EL PROBLEMA DE ESTUDIO 
a) IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

PLArITEAr·~IENTO GENERAL 

Referido a la población de Tenango de Arista, nues 
tro problema esencial de estudio es "el fenómeno urba= 
no arquitectónico"; no podemos analizarlo como algo se 
parado de un sistema determinado de producción - en es 
te caso, el capitalismo - es necesario comprender, a -
través del estudio de nuestro poblado, como cualquier 
tipo de producción de espacio está determinado por las 
relaciones sociales que se desarrollan en el interior 
de este modo de producción. De otra manera, podemos -
decir que no es posible la plena comprensión de un lu
gar o ciudad si no se analizan siempre como producto -
de una economía, de un sistema político, de una deter-

8 

minada sociedad; la vialidad, el transporte, los servi
cios, la vivienda, el equipamiento, etc. quedan incer~ 
tos en un sistema y se expresan a conveniencia de este 
como un soporte material. 

b) DELIMITACION DEL PERIODO INVESTIGADO 

Como primer paso para analizar la problemática de ~ 
Tenango de Arista debemos delimitar nuestro periódo de 
estudio, con ~l fin de tener clara nuestra realidad his 
tórica. 

En los últimos anos, México ha confirmado sus ras~ 
gos de país capitalista dependiente, sus poblaciones y 
ciudades van mostrando las contradicciones inherentes -
al sistema, ta1 y como se estableció antes que es carac 
terístico. 

Para la realización de este trabajo se puso interés 
predominante en el periódo 1970-1982, bajo la considera 
ción de que en estos dos últimos sexenios es cuando to= 
man auge político los planes de desarrollo urbano y se 
crea todo un aparato administrativo en torno a la loca
lización y cuantificación de recursos con que cuenta el 
país, así como a la planjSi.cación para el aprovechemie;! 
to de el.los. 

Para el entendimiento de la problemática de Tenango 
de Arista, es necesaria la recopilación de información 
sobre distintos aspectos, su exposición dentro de nues
tro escrito viene a ocupar el punto inmediato a este. 
Sin embargo, un recorrido previo de la población y el -
conocimiento de diversos datos sobre ella, contenidos -
en fuentes documentales, nos dan un primer esbozo de lo 
que es la problemática de Tenango de Arista en este pe
ríodo. 

Encontramos por principio cuatro puntos importantes 



de análisis: campo, comercio, turismo e industria. 

Este pob1ado se ha determinado oaro concentrador y -
distribuidor de servicios: gestión, educación, salud, -
recreación y comercio, siendo este ú1timo la base econó 
mica de1 lugar. El intercambio se rea1iza a través de
mercado, tianguis, tiendas de abarrotes, imp1ementos -
agríco1as. 

En los ú1timos años se ha promovido e1 estab1eci- -
miento de industria en e1 Edo. de México, fundamental
mente en las zonas de conurbación con e1 D. F. , y en va
rios corredores industria1es, siendo e1 más importante 
e1 de Lerma-Toluca. La cercanía de Tenango de Arista 
con este centro de producción ha ocasionado que la fUer 
za de trabajo existente, antes ocupada en labores de1 = 
campo, pase aproletarizarse y a emp1earse en diversas in 
dustrias localizadas en la región. El mismo poblado ..:::::. 
cuenta con un parque industrial que sin embargo no lo
gra ocupar a toda la población necesitada de empleo, lo 
que provoca el desplazamiento diario de esta gente ha
cia otros 1ugares en busca de una fuente de trabajo. 

Aunque la pob1ación se encuentra en un lugar de pro 
ducción agrícola, las tierras de cultivo están acapara= 
das por unas cuantas personas, transformando a1 campesi 
no que las trabaja en un asalariado de muy bajos ingre= 
sos. 

En contradicción con la problemática expuesta, 1a -
exp1otación en la década pasada, de una vasta zona ar
queológica, co1oca a Tenango de Arista como una pobla
ción de amplio potencia1 turístico. 

. 3. LA INVESTIGACION URBANA 

La investigación sobre Tenango de Arista se abordó 
en dos puntos: el medio físico-natural y e1 medio nrba-
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no. Esta división ha separado dos tipos de informa- -
cion que, fina1mente, nos hicieron comprender 1a proble 
mática del poblado; se recopiló información de los fac= 
tares natura1es existentes, lo que la natura1eza presen 
ta en el lugar. y 1os factores urbanos. esto es, las es 
tructuras socioeconómi.cas y 1os soportes materiales crea 
dos por el hombre en su 1abor de transformar ra natura= 
leza. 

3.1 Pl.../\NO Rlff: 

a) DELIMITACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Todo problema urbano o arquitectónicC:,, en su estu
dio de p1anificación requiere de una de1imitación zo
na1, abarcando los elementos físicos-naturales y socia-
1es que inf1uyen en é1. 

Tomando estos elementos el estudio nos permitirá -
dar una alternativa de solución en base a la rea1idad -
del centro de población y su futuro, que estará determi 
nado por el desarro11o de 1as interrelaciones de los ..:::::. 
elementos antes mencionados. 

La delimitación zonal se obtiene por diferentes mé 
todos, de acuerdo a 1a situación y las características
en que se encuentre el problema a resolver. 

El método adoptado por el equipo de trabajo está ba 
sado en las tendencias del crecimiento poblacional, con 
siderando a1 centro de población de Tenango de Arista = 
en su totalidad, es decir, tomando e1 área actua1 del -
asentamiento humano más la posible área que ocupará en 
el fUturo, fijado a1 año 2000, como horizonte a largo 
p1azo. 
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b) CRITERIOS Y METODO 

La delimitación de la zona de estudio se basa en 
el posible crecimiento del centro de población al año 
2000. Actualmente se tienen 15000 habs. con una pro
yección al año 2000 de 30000 habs. (cifras redondeadas 
para crayor facilidad en la aplicación del método). Es 
decir, la población tiende a duplicarse así como el -
área urbana ocupada actualmente, considerando que el 
crecimiento se puede dar en última instancia a cual- -
quier lado del área actual. 

Determinado el centro de la figura del área urbana 
y \IDO de 1.os pun"l;os más lejanos de ella, se tomó la -
distancia entre ellos como el radio que ocupa la po-
blación actual, duplicado éste, al año 2000, obtuvimos 
la incripción del área urbana actual en el área posi
ble de crecimiento, con un radio de 1 vez más del exis 
tente. 

A partir de esta delimitación en términos de cree! 
miento poblacional se procedió a eliminar las áreas i!! 
adecuadas para el desarrollo urbano, basándose en los 
aspectos físico-naturales de la zona •.. Se tiene como -
li.mi:tante única, el cerro Tetepetl, por presentar pen
dientes de terreno no convenientes al desarr'ollo urba
no del centro de población. 

La evaluación por parte del equipo de trabajo deteE_ 
minó que los poblados San Francisco Tetetla y San Juan 
la Isla. no se incluyeran en la zona de estudio, por 
presentar crecimientos pob1acional.es ~oderadcs y una -
dependencia en los niveles de servicios básicos, así -
como una ubicación desfavorable en la región, en térmi 
nos económicos, para su urbanización. 

También esta evaluación permitió incluir la zona in 
dustrial al área de estudio, considerándose como ele
mento determinante en el desarrollo del crecimiento so 
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cial de Tenango de Arista. 

En base a puntos físicos de referencia se trazó una 
poligonal, que describe el área de estudio, en la cual 
se dará alternativa al plan de acción urbano-arquitectó 
nico de Tenango de Arista. -

La poligonal se describe por los siguientes puntos 
físicos: 

A.- a 1800 m al norte sobre la carretera que va a Tolu-
ca. 

B.- A 1850 m al este sobre la carretera que va a México 

C.- A 1500 m al sur sobre la carretera que va a Tenan
cingo. 

D.- A 1500 m al suroeste sobre la cota 2680 

E.- A 1300 m al oeste sobre la cota 2740, en el cerro -
Tetepetl. 

F.- A 2500 m a1 noroeste sobre la intersección de las -
comunicaciones de Tenango de A.-San Francisco T. y 
Parque Industrial-san Francisco Tetetla. 

Los puntos se determinan partiendo de la intersec
ción de las cai-reteras México-Tenango y Toluca-Tenancin 
go. 

3.2 f.ARACTERISTif.AS iE. ñ:DIO FISICO NATI.Wi. 

Los recursos físico-naturales son base de1 desarro-
110 del hombre, ya que éste se apropia de ellos para sa 
tisfacer sus necesidades físicas y materia1es determbÜi 
das, finalmente. por las relaciones sociales existente 
en un lugar y un momento histórico específico. Las re
laciones sociales son también relaciones de producción 



y deben analizarse a partir de la realidad concreta; -
son cambiantes paulatina o tajantemente de acuerdo a -
las contradicciones internas que presenta su desarro--
110 y éste, necesariamente, tiene que aprovechar 1os -
recursos físico-naturales disponib1es. 

Se analizan a continuación estos recursos por 1a -
importancia que tienen para el desarrollo urbano de -
Tenango de Arista, conocer1os nos permitirá luego de
terminar su uti1ización, aprovechamiento y transforma
ción en beneficio de la pob1ación. 

a) ASOLEAMIENTO, CLIMA, TEMPERATURA, NUBOSIDAD Y 
LLUVIA. 

Los datos c1imatológicos regisL-rados en la esta- -
ción de Tenango de1 Valle nos indican, para 1a pobla
ción, un c1ima temp1ado, de acuerdo a los elementos y 
factores que intervienen en su caracterización. La -
temperatura máxima es de 19ºC, en equinoccio de prima
vera, y la mínima de 3ºC en solsticio de invierno, con 
una humedad relativa promedio anua1 de 35%. 

E1 promedio de nubosidad, es de 75% con una preci
pitación p1uvial promedio de 145 mm, en el so1sticio -
de verano, lo que indica el período de producción agr! 
co1a en la región. 

La máxima humedad significa también baja tempera"t!! 
ra, ésta tiene una presión atmosférica media de 763 mm, 
con vientos dominantes del sureste. 

El centro de población se encuentra en una latitud 
de 19º 06', que determina, con relación a la tempera"t!! 
ra, un máximo de comodidad de 22°C, esto disminuye de
bido a la aclimatación de los habitantes de la región. 

La altitud es de 2610 m sobre el nive1 del mar. El 
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ar3oleamiento transversal al relieve permite un ca1enta 
miento creciente a la zona, y por tanto a las construc 
ciones del poblado que, en su mayoría, tienen orienta= 
ción Este-Oeste. 

La vegetación, como factor climático, más que nada 
se caracteriza por siembra temporal de maíz y pastiza
les. El terreno agrícola circunda casi totalmente al 
poblado lo que propicia fuertes to1vaneras en 1a épo
ca que no hay siembra, por 1o que deben considerarse -
medidas que contrarresten esta situación y ayuden a -
formar un medio ambiente más favorable para el creci
miento urbano de Tenango de Arista. 

b) TOPOGRAFIA 

La topograf'ía del poblado es prácticamente homogé
nea y sólo tiene como punto diferente al cerro Tete- -
petl. Encontramos así un asentamiento en un pendiente 
óptima, predominantemente en un rango de O a 5%, que -
no complica e1 desarrollo urbano. Los asentamientos -
recientes en las faldas de1 Tetepet1 son, por el con
trario, muy problemáticas, ya que ocupan pendientes ma 
yores de 25% lo que dificu1ta en mucho la construcción 
y la dotación de infraestructura. Este drástico cam
bio topográfico entre el valle y el cerro debe consi
derarse para estab1ecer un 1ímite de crecimiento ha
cia e1 ponier.te. 

c) EDAFOLOGIA 

i.a eda:f"ología es e1 estudio del sue1o en la corte
za terrestre, y proporciona las bases para determinar 
el uso potencial del mismo. 

E1 suelo de la microregión donde se ubica Tenango 
de Arista se identi€ica por ser predominantemente de 
tipo feozem, caracterizado por una capa superficia1 -
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suave y obscura. rico en nutrientes y materias orgáni
cas que le hace .propio para la agricultura. Este sue
lo está siendo invadido por la mancha urbana actualmen 
te. pero su utilización fuera de la agricultura debe = 
posponerse hasta agotar las posibilidades de redensifi 
cación dentro del área urbanizada hasta hoy. 

Si en relación al suelo feozem pueden observarse -
las indicaciones anteriores. con respecto al suelo ve~ 
tisol, que se caracteriza por ser un suelo expansivo, 
no apto para la construcción por presentar agrietamie~ 
tos en tiempos de sequía y ser barroso, anegadizo en -
tiempo de lluvia, debe considerarse que las construc -
ciones que se dieran ahí podrían hundirse y cuartearse. 
El vertisol es un suelo bueno para la agricultura aun
que su labranza es un poco problemática. 

Los tipos de suelo localizados en el cerro Tete ~ 
petl, litosol y feozem. no son útiles para el desarro
llo urbano, sobre todo por la difícil pendiente en que 
se hallan recomendándose reser-~arles para la praticul
tura limitada. 

El suelo andosol húmico. de buena pendiente. es un 
suelo colapsable, sufre asentamientos repentinos en la 
zona potencialmente sísmica, puede causar la destruc -
ción total o parcial de las construcciones y obras de 
infraestructura si se edificara en este suelo. En be
neficio del ambiente sería acertado conservar como su 
uso principal la praticultura intensa. la forestación 
y la vida silvestre. 

b) USO POTENCIAL DEL SUELO. 

El uso potencial es aquel para el que un terreno -
resulta más apto según sus características naturales. 
Cuando los rasgos capitalistas se acentúan en un pobl~ 
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do su estructura urbana denota una paulatina desaten -
ción al uso potencial de los terrenos. invadiendo así, 
con usos inadecuados, lugares cuya aptitud natural les 
inclinaría a otros distintos. No se duda, por ejemplo 
en asentar industria en suelos más aptos para la agri
cultura si la rentabilidad es mayor. 

Nuestro plano muestra cinco zonas que, de manera -
general, podemos agrupar en tres: la mayor de baja pen 
diente, que, teniendo como uso potencial básico la ~ 
agricultura, puede aceptar un uso urbano controlado; la 
del extremo sur, marcada por su acidez y carencia de -
agua, y la de pendiente difícil, el cerro Tetepetl, cu 
yas características deben indicar su reserva para usos 
no habitacionales. 

e) GEOLOGIA E HIDROLOGIA. 

Geológicamente la zona donde se ubica nuestro cen
tro de población está considerada como potencialmente 
sísmica. Se desarrolla en suelo de tipo aluvial, carac 
terizado por gravas y arenas que han sido transportadas 
por corrientes superficiales de agua y viento, no pre -
senta graves problemas en la estructura de las construc 
cienes, lo que hace adecuada su utilización progresiva 
para el desarrollo urbano del poblado. 

Por otro lado el cerro Tetepetl está f onnado por ro 
ca básaltica (roca ígnea extrusiva) producto del entriit 
miento y la solidificación de la lava arrojada en su ~ 
enipción. esta es útil como piedra braza para construc
ción. principalmente en cimentaciones. 

Se encuentra también roca denominada toba (roca ex
trausiva ígnea) dispersa en el suelo, de diferentes ta
manos y componentes químicos, lo que hace difícil su la 
branza, por tanto su aprovechamiento. 

~TEC 
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Eh cuanto a la hidrología, Tenango cuenta con fuen
tes suficientes de agua potable y zonas con posibilid~ 
des de agua subterránea, favoreciendo esto al desarro
llo urbano. Sin embargo debemos seña1ar que, los re
cursos subterráneos, están siendo explotados a benefi
cio de la Cd. de \\'léxico lo que de no ser racional pue
de perjudicar seriamente el suelo y los cultivos del -
poblado. 

f) flIEDIO Af.ffiIENTE Y CONTAMINACION 

Tenango de Arista presenta actualmente problemas ~ 
bienta1es y de contaminación que, a fu~uro. pueden ca~ 
sar desequilibrio ecológico significativo derivando en 
daño y enfermedades a los pobladores. Señalamos a con 
tinuación los puntos más importantes: 

La presencia de industria con emisión constante de 
huinos y descarga de deshechos sin control adecuado. 

Los deshechos a cielo abierto, tanto en el basurero 
municipal como en otros puntos del poblado, que de
berían recibir tratamiento para su acumulación y es 
tudiar la posibilidad de reciclaje e industrializa= 
c:ién. 

Las descargas de aguas negr9S que se concentran y -
. dispersan por medio de canales naturales que siguen 
la pendiente del relieve, forman focos de infec- -
ci6n y contaminan el suelo. Esto repercute en la -
salud de los pob1ai!ores directamente así como en la 
producción agrícola, ya que en los campos se absor
ben y evaporan estas aguas. 

El rastro local es un foco contaminante por carecer 
de un eficiente control en sus sistemas de produc
cion y en su descarga de deshechos. Como su erlifi
cio ha sido absorbido ya por la mancha urbana y su 
uso no es compatible con los adyacentes es recomenda 
ble también una reubicación. 
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Como último punto, podemos señal.ar al transporte, -
con la entrada y salida constante de autobuses forá 
neos, que penetran hasta el mismo casco urbano, -= 
provocando contaminación por humos y ruido así como 
conflictos viales y riesgo a peatones. 

g) EVALUACION 

Una vez conocidas las características del medio fí
sico-natura..l. puede procederse a una evaluación para - -
identificar las zonas de Tenango de Arista más aptas pa 
ra determinados usos. En este punto se utilizó una ma= 
triz que, gráficamente, nos permitió un reconocimien
to general de los distintos aspectos a considerar. 

U~P.- IJl005 - fO¡r.[$_ Ar~- PeoJll.. ~ NO fltll.IL. Tl'l.L- COLA ¡ua 

.~ 0-5 o/o 0 @ ~ @ e o ... 
~ 5-15 o/o @ 0 ($ © ® o 
~ +PE 15 o/o <lb )(. 0 Cb \ii) o 

~i 
ROCA BASALTO X .)( <D X CD o 
ROCA TOSA. 0 e e @ 0 o 

~ 
RES\PV"L ~ ® ® G e o 
ALUVIÓN e - - e. @ o VII - -

1 %o~ CON VOl>litU-1...- @> e e e o o ~é PE llGUA. f'OTp.eu;¡ 

~~ tofANANTIALES Y POZOS e @ ~ o o o 
UTOSOI- X .X. Q )(. (1) o 

6 
FEOZ.E.M @ w G ;;, ~ o ~ 

j ANDO SOL X X e X. @} o 
VERTISOL X. X X o )< o 

.J VRA. TICUL"TURA o o @ G ® o 4 
i3 AGfl.\C.IJL.TURA X X CD 0 CD o o% 

~~ VIOP. S\L..VE.STRE X X fJ}J X CD o 
e 
o 
o 
X 

APTO , 
APTO CON P,E."iTI\lC.C.lON 
INDIF"éf\'E.NTG 
NO APTO 



2 
;'.) 

+ 
5 
t5 

7 
8 
9 
10 

1$ 

20 
211 

'Z2 

23 
2-\ 

25 
26 
2.T 

f& 
29 
30 

~\ 

.3? 
~ 

34 

l z :5 "Í 5 6 7 s 9 10 11 

C:A.ITAO .IEAAIHDE m 
lllERnnnou monEno m PlAn DE Accaon URBAno -ARG>UITECTOOICO 

TEIUU'IGO DE ARmJ'lA EDO .. DE MEHRCO 

~ eASUll:El'lO Á GIEL.O AEllS:l'JTO, 
C.ONTAMINllic.leff'l DEL Slll::LO 

bt±:I CONTnMltJAC.IÓlll DEL #11.11'1& 

@ OESGbPaGA OIPIEC.TA OG Ol'IENAJE 

o 
.'181. 

P.ASTM 

INDUSTP>IA CONTAMINANTE. 

COIJTCIMINA~ÓN PO~ t>ESCAF'l
GA.S DE OE5ECtlOS • 

ZONA. oe. T"1ÁFICO lNTEl:NSO , 
A.\.TO Gl'\AOO PIS Cl:>NC!IS.STJON~ 
IV\IE;NTO 1 C.ONTAMlN'AC401J 
POPI PIUIOO. 

mEDIO nme11nTE y 
conram1n1c1on 



3. 3 CARAClER ISTICAS URBANAS 

a) CRECIMIENTO HISTORICO DEL AREA URBANA 

E1 p1ano muestra tres momentos de1 crecimiento del 
área urbana de Tenango de Arista. Hasta 1968 se conta 
ba con un área urbana de 86 has., para 1972 esta área
se duplica llegando a 175, diez años más tarde el -
área anterior vuelve casi a duplicarse significando 
un crecimiento muy rápido~en un lapso de tiempo tan 
corto, menos de 15 años. 

El área cuantificada hasta 1 68 puede considerarse 
como propia a un desarrollo natura1 en una población -
comercia1 y agríco1a. El desmesurado crecimiento po~ 
terior sobre todo el que se comprende entre '72 y '82 
está propiciado por el asentamiento de industria en -
Tenango de Arista que provoca la aparición de asenta
mientos precarios, no sólo a sus alrededores sino -
igualmente en zonas no aptas para la vivienda, como es 
la fa1da del cerro Tetepetl. 

La tendencia de crecimiento es a1ta sobre todo ra
dia1mente a las industrias, mientras se presenta más -
baja hacia las zonas de difícil pendiente y las zonas 
de producción agrícola. 

b) ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 

El poblado presenta básicamente una traza ortogo-
na1, como producto de su origen colonial; se encuen
tran fuera de este esquema únicamente los asentamien
tos irregu1ares de años recientes, ubicados en pendi~ 
tes difíciles 1o que imposibilita la uti1ización de1 -
esquema tradicional. Tenango de Arista divide su es
tructura en cuatro cuadrantes definidos por la inter
sección de sus dos calles principales: Hidalgo e Inde
pendencia, que marcan igualmente el corazón del pobla-
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do o casco urbano. Es en este casco donde encontramos 
la mayor conc~ntración de servicios (palacio municipal, 
mercado, juzg:~dos, etc.), lo que le hace escenario de 
un intenso mo?imiento de personas y vehículos. La zona 
comercia1, cuyo punto principal es el mercado, se va -
dispersando al. derredor de éste sin un orden preciso o 
intencional que deja indefinido un renglón importante -
en la economía del poblado: el comercio. Los cuatro -
cuarteles originales han llevado un comportamiento ur
bano similar, sin embargo e1 avance del capitalismo en 
la población ha trastocado sus medios de producción, -
provocando mayor especulación con el suelo y propician
do la aparición de un quinto cuartel en las faldas del 
cerro Tetepetl caracterizado como un asentamiento irre
gular con pobladores de bajos recursos y viviendas en -
mal estado, no siendo más que el característico ejérci
to de reserva que 1a economía capita1ista va creando en 
1a periferia de 1as ciudades y zonas industria1es. 

Sobre e1 cerro Tetepetl encontramos una amplia zona 
arqueo1ógica de reciente exploración que significa un -
punto importante como atractivo turístico para el 1ugar 
y desde cuya ubicación se tiene una espléndida panorá
mica de1 pob1ado y el valle. 

c) USO DEL SUELO Y TIPIFICACION DE USO DEL 
SUELO. 

Estos dos son p1anos complementarios. El 11amado -
"uso del suelo" determina e1 uso dentro de todo el te
rri torio comprendido por el p1ano base, indicando los -
usos a nive1 general. Reconocemos en él. el predominio 
de dos manchas: la de habitación, que comprende prácti
camente toda la zona urbana de Tenango y la de agricul
tura de tempora1 anua1, 1os otros usos se relacionan -
también con 1as características de una pob1ación agríco 
la, como pueden ser los establos, -la ubicación de es-= 
tos en zonas centrales de Tenango es ya impropia-. 
Aparecen dos grandes áreas industria1es, distantes una 
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de otra por 1o que no 1ogran conjuntarse como una so1a 
zona industria1 1o que hace problemática su incidencia 
en dOG partes distintas de1 poblado. 

Kl. segundo plano nos muestra un uso de1 suelo más 
puntual.. comprendido en la mancha urbana de Tenango. 
En é1 podemos reconocer a1 casco urbano como zona neta
mente comercia1 y complementariamente de gestión; la -
recreación se seña1a como dos áreas verdes no propias 
para el esparcimiento: el parque, el área más grande, 
se encuentra encerrado prácticamente por construccio
nes y sus árboles, muy a:ttos, hacen completamente som
brió el lugar, además los juegos infantiles, metálicos 
y de serie, no representan ni atractivo ni diversión -
propia y c:reati va para un niño. 

E1 a1ojamiento está representado por un hotel a -
orillas de la carretera hacia Tenancingo, sus instala
ciones no son adecuadas como paso turístico por 1o que 
no apoyan este renglón en e1 poblado. 

Los bal.díos están ubicados en mayor númeroa1 -
oriente y norte de Tenango de Arista, comprendí.dos en
~ ,....,.. á..-.r-e~s de mayor construcción y 1os nuevos asen
tamientos :frente a las zonas industria1es. 

d) EQUIPAMIENTO 

Se oüserva una gro.."1. concentración de equipamiento 
en un área aproximada de 16 hectáreas, ubicadas en el 
casco urbano; este equipamiento básicamente se dirige 
al. intErcallllbi.o y la gestión, incluyendo también elemen 
tos de1 renglón educativo, sin embargo de este úl:timo
y de1 reng1ón deporte encontramos unidades ubicadas ha 
cia la periferia del poblado. Los servicios de salud 
se encuentran distribuidos de manera casi lineal a ori 
11as de 1a cal.le Hida1go, cuya continuación es la salT 
da hacia la Cd. de México. 
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_ La calidad y operación del equipamiento es, genera
lizando-. s6lo regu1ar y se observan serias de:f'iciencias 
en los e1ementos educativos: jardín de niños y prima
ria; en los de abasto: mercado, y en los de recreación 
1o que signi:f'ica, no salo desatalci.éin al equipamiento sin~ 
falta de conceptualización en re:fación· a su operación y 
funcionamiento. Si aunado a esto consideramos un acele 
rado crecimiento de 1a población, causado por el proce= 
so actual de proletarización, 1os problemas en re1ación 
a1 equipamiento tienden a agudi.zarse. 

e) DENSIDAD DE CONSTRUCCION 

Se observa un área central. dentro de la mancha urba 
na, de aproximadamente 77 hectáreas, con una densidad = 
alta, lo que indica un tipo de construcción. consolida
do. Podemos de:f'inir después tm cinturón a1rededor de 
e~te centro con una mezcla de densidades media y baja, 
nu.entras que las partes más alejadas de 1a población -
presentan una densidad predominantemente nula en 1a par 
te norte. En los otros puntos encontramos también una
gran mezcla en combinación con 1as densidades media y -
baja. Este comportamiento se re1aciona directamente -
con la precaridad de los asentamientos en esas zonas -
<hib que ahí viven personas de bajos recursos que con.;_ 
truyen só1o uno o dos cuartos p.a..~ ¡;::cde!" h!'!bi -t.a.r. 

:f') VALOR COMERCIAL 

Este aspecto presenta wt comportamiento radia1 
dismi.nuyendo el val.or de los terrenas a medida que ~e _ 
alejan del centro del poblado, esto se relaciona tam- -
bién con la JDenor dotación de servicios e infraestructu 
ra que esas zonas tienen. Se observa, sin embargo, un.
punto de a1to costo en el aldo noroeste y que correspon 
de a 1a ubicación del Parque Industria1, cuyos terrenos 
se hicieron aptos para este uso dotándo1es precisamen
te de servicios. lo que aumentó su va1or. En la parte 
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oeste, 1a zona que corresponde a 1a falda de1 cerro T~ 
tepet1 fue i1ega1mente vendida por los comuneros para 
su uso habitacional, no propio según 1o indica 1a fuer 
te pendiente que, aunada a 1a carencia de servicios, -
hace que su valor comercial sea e1 más bajo. 

g) CALIDAD DE VIVIENDA 

Encontramos dos zonas con vivienda en buen estado 
1igadas por un corredor igualmente bueno, una de esas 
zonas es el casco urbano. A1 derredor de estas manza 
nas se desarro1la una vivienda de calidad media, pred~ 
minante en la población, nuevamente en 1as zonas con 
menos servicios y prob1emas de pendiente encontramos -
1a vivienda más precaria, 1igada también a 1as zonas -
industriales de1 poblado, como apéndice característico 
de la pro1etarización en cualquier comunidad. 

h) INFRAESTRUCTURA BASICA 

La infraestructura en Tenango de Arista tiene 1os 
prob1emas comunes de cualquier ciudad que se desarro-
11a en el capitalismo. La dotación de servicios: agua 
potable, drenaje, electricidad y pavimentación es una 
manera, para el E::;tado o e1 capitalista que la real.iza, 
de lograr acumulación de capital. Cualquier terreno 
que cuenta con infraestructura produce más impuestos o 
mas ganancias al ser vendido, lo que impide acceso a 
e11os a la pob1ación de bajos ingresos, dándose enton
ces asentamientos irregu1ares en zonas sin infraestruc 
tura por lo general impropias a1 desarrol.lo urbano. -

i) AGUA POTABLE 

El servicio de agua potable cubre casi la totali
dad del área urbana. Existe actualmente una red de -
distribución, proyectada para una pob1ación de 16 000 
habs., que encontrándose concentrada no 'satisface la -
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demanda. 

Dotación 150 1ts./hab./día 
Q. medio anual~~~~~~~~~~·27.78 1.p.s. 
Q. máx. diario 33.33 1.p.s. 
Q. máx. horario 50.0 1.p.s. 
Coeficiente de variación 
diaria.--------~-----~~ 
horariac-----~----------

1.2 
1.5 

Regulación,------------- Tanque superficial. exis 
tente. 
Bombeo a red y exceden
cias al. tanque. 

La calidad de1 agua es regular, no cuenta con p1an
ta potabi1izadora. El sistema se encuentra en buen fun 
cionamiento c·on problemas .de sobreutilización de 1a red 
en e1 centro del pob1ado. 

Fue señalado antes, en "Hidro1ogía", el problema -
con 1a explotación de los mantos acuíferos existentes. 

j) DRENAJE 

Encon~rarncs u.~ sistema combinado de drenaje que cu
bre el 80% del área urbana, presenta deficiencias por -
falta de mantenimiento y bajo diámetro de la red (30 cm 
como predominante) • No existe tratamiento de aguas ne
gras, éstas se concentran en canales natural.es y se dis 
persan según la pendiente. Como ya fue seña1ado, esta
situación crea contamillf.lción del a..lbiente y del sue1o -
agrícola. Es necesaria una planta tratadora de aguas -
negras y la entubación de los canales de desagüe natu-
ra1 hasta ésta, para descargar luego las aguas ya trata 
das a la zona de cultivos. 
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k) ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO 

El servicio eléctrico está distribuido en toda el -
área urbana, presentando problemas en las zonas este y 
noreste en las que el servicio se proporciona por con
trato temporal. 

La red de distribución cubre un 95% de la población 
y se dá una toma por vivienda. El alumbrado público -
cubre sólo el 65%, principalmente en calles principales 
v secundarias. De acuerdo a la transitabilidad en via
iidades con pavimento de concreto, asfalto, piedra ba -
sáltica y terrazería, el suministro tiene un buen nivel. 
La red de distribución es aérea con postes de concreto 
y acero y lámparas mercuriales. 

i) VIALIDAD Y PAVIMENTO 
SITUACION ACTUAL DE VIALIDAD 

La vialidad actual presenta puntos de conflicto, 
principalmente dentro del casco urbano, ya que carece -
de una ordenación acorde con los usos del suelo que per 
mita la circulación fluída de vehículos y peatones. r.a: 
zona central del poblado es la que cuenta con mejor pa
vimento y se nota la disminución de éste conf"orme las 
calles se alejan más de ella. 

Los asentamientos en la falda del Tetepetl tienen -
básicamente calles peatonales ya que la marcada pendie~ 
te impide el fácil acceso de vehículos. 

3.4 r.ARACTERISTICAS SOCICECCIDllCAS 
a) CRECIMIENTO DE POBLACION ACTUAL Y A FU'f!! 

RO. PIRAMIDE DE EDADES'83. 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACT! 
VA POR RAMA Y ACTIVIDAD. 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS 
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En la gráfica elaborada, según las proyecciones, 
se visualiza fácilmente un crecimiento siempre ascen
dente en los próximos 17 años, de 1983 a 2000, y se -
distingue la casi duplicación de la población al fina 
lizar el siglo. Para nuestro análisis de equipamientO 
y vivienda er- el poblado tomamos como refer-encia cua
tro fechas respecto a nuestra gráfica, la de 1983, fe
cha más reciente de la que se tienen datos censales, -
1986 fecha determinada como corto plazo, 1992 fecha pa 
ra análisis en mediano plazo y 2000 año para largo pl~ 
zo. 

La pirámide de edades se realiza también con los 
datos censales de 1983, se hacen al respecto las si
guientes observaciones: 

Mujeres 
Hombres 

51.63% 
48.37% 

Aunque por escaso margen el % de mujeres es supe
rior al. de hombres. 

El 66.27% de la población fluctua entre los O y -
los 30 años indicando una población predominante
mente joven. 

El. 24.~ do :la publ.ac:ión so¡¡ niños entre los O y 
los 9 años, prácticamente la cuarta parte del to-
tal de habitantes. 

La composición familiar actual es de 5.6 miembros 
en promedio, un índice alto. 

La población económicamente activa supera ocnpoco 
a la inactiva, seguramente por la, todavía, poca inte
gración de la mujer a las labores remuneradas. por un 
salario, correspondiendo también con las característi
cas de poblado provincial de Tenango de Arista. Se ob 
serva también una concentración en las actividades - = 
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agropecuarias con margen de superioridad, seguida del -
renglón comercial y luego de los servicios con un por-
centaj e bajo en comparación al predominante. 

En la lámina se mencionan las distintas organizacio 
nes sociales y políticas encontradas en Tenango de Aris 
ta observándose la inexistencia de organismos netamente 
populares que analicen y enfrenten la problemática ac
tual. de la población. 

.. b) DENSIDAD DE POBLACION 

Las densidades más al.tas las encontramos en los - -
cuarteles I y v. 

Debe subrayarse 1a situación del cuartel V, que alo 
ja a un gran número de familias siendo una zona inade-= 
cuada para vivienda por la pronunciada pendiente del te 
rreno y la difícil. y costosa operación para dotarle de 
servicios, esto es una característica de los asentamien 
tos irregulares causados por la especulación en el cos= 
to de la tierra que arroja a la población, componente -
del ejército de reserva necesario a las actividades de 
producción capitalista, hacia la periferia de las zonas 
u..-ba.~~s y les ob1iga a residir en lugares poco adecua
dos para vivienda. 

El cuartel de menor densidad es e1 IV ya que tiene 
el mayor número de baldíos-hectáreas habitables, mien
tras que 1os mencionados I y V son los únicos que care 
cen de ellos. 

c) ESTUDIO SOCIOECONOMICO: INGRESOS 

El nivel de ingresos tiene también un comportamien 
to radial. ya que el mejor ingreso se registra en la par 
te central de Tenango, representando apenas una super= 
ficie de 18 has. Areas similares contienen el nivel -
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medio y el nivel bajo de ingresos. El menor ingreso -
ocupa zonas e;cternas del poblado donde se alojan fami
lias en asentamientos precarios; correspondiendo con es 
to, es importante también observar que estas familias = 
de bajo ingreso se asientan en zonas a1edañas a la in
dustria. 

4. ANPLISIS IE LA INVESTIGACION 
a) CONTRADICCIONES Y TENDENCIAS 

El recorrido que hemos hecho sobre distintos aspec
tos de Tenango de Arista nos permite ahora identificar 
las contradicciones y tendencias más importantes a las 
que nuestro poblado <ie estudio se somete~ Varias de 
ellas han sido ya comentadas en nuestro texto pero se -
subrayan dentro de este punto. 

cóntradicciones: 

Especulación port el suel.o urbano: asentamientos hu
manos en zonas no aptas para uso habitacional y ca
rentes de servicios mientras que grandes predios de 
baja pendiente se otorgan con facilidades económi
cas e infraestructura a 1os industriales. 

E1 apoyo a la industria a hecho critica la desaten
ción al campo, observántlüse i~ C!Y-!centración de tie 
rras en pocas =nos y pocos estímulclG para la produc 
ci6n agrícola, l.o que deriva en una inmigración en
busca de otras fuentes de trabajo. 

Si bien el estableciiidento c!e industria en el lugar 
puede signiricar una manera de aantener a los pobla 
dores en sus zonas de origen, el tipo de industria
no tiene ninguna afinidad con las actividades agrí
colas y provoca.una paulatina proletarización de los 
habitantes al darse una competencia desigual entre 
agricultura e industria. 
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Otro aspecto de tradicional importancia en Tenango 
de Arista, y con similar falta de apoyo es el co
mercio, a1 que no se le brindan espacios adecuados 
ni ordenamiento que hagan mejor su operación. El -
poblado es importante como zona de intercambio y -
abasto para comunidades circundantes, además un - -
ti~guis bien conformado y variado es siempre un -
atractivo para los viajeros o paseantes, desaprove
chado en el lugar también como apoyo al turismo. 

Teotenango, es una interesante zona arqueólogica -
que cuenta además con una panorámica excelente de -
todo el valle y que se desaprovecha por falta de -
equipamiento de apoyo al. turismo como pueden ser -
buenos establecimientos para comer·, recrearse y a1o 
jarse. 

se ci:Gerva también una grave pérdida de identidad ar 
quitectónica provocada por los cambios en los me- = 
dios de producción, reflejada en la paulatina modi
ficación de los espacios, sobre todo habitaciona~ 
les y en la negación de color impuesta por el go- -
bierno cuando los poblados del Estado de México mas 
traban años atrás un espontáneo colorido en sus - = 
construcciones como herencia prehispánica en una ma 
nifestación mestiza. 

Tendencias: 

El espacio urbano arquitectónico es únicamente el -
reflejo de una problemática social y económica con
creta, las condiciones actuales en Tenango de Aris
ta han provocado un elevado déficit en el equipa- -
miento educativo, médico, recreativo y en los servi 
cios públicos de agua y drenaje principalmente, la
situación se hará más difícil de no controlarse el 
proceso de migración y no ejercerse un control so
bre el suelo urbano. 
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La numerosa población marginada verá a.gravadas sus 
condiciones de vida al fortalece:= el. capitalismo -
en el poblRdc como parte de una situación nacional, 
haciéndose más penosa su búsqueda de vivienda y más 
duras sus condiciones de vida en asentamientos irre 
gul.ares marcados sobre todo pe:>.!" l.a insalubridad. 

La estructura urbana m.iestra una degradación provoc~ 
da esencialmente por la especulación con el suelo -
urbano, de no establecerse acciones prontas y efica 
cez la traza continuará perdiendo su orden original, 
los conflictos viales se verán acentuados entorpe
ciendo las actividades comerciales y contaminando 
el casco urbano con gases tóxicos, y el poblado per 
derá aún más la de:finic:i6n de zonas por usos del -= 
suelo, mezclándose éstos sin la compabilidad o afi
nidad más adecuada. 

La falta de control con los desechos industriales, 
los tiraderos a cielo a.!:>ierto, el déficit en servi
cios de drenaje y la mala ubicación actual del ras
tro y varios establos harán sentir cada vez más el 
enrarecimiento ambiental y crearán situaciones poco 
higiénicas e insalubres para los habitantes del po
blado. 

b) CO~CLUSIONES 

La consolidación del. capitalismo dependiente ha ido 
modificando el ezpacio urbano-arquitectónico en Tenango 
de Arista deteriorando la imagen del poblado y haciendo 
más difíciles l.as condiciones de vida de los pobladores. 

Los planes de desarrollo promovidos por el Estado -
favorecen los intereses del capital sacrificando la ver 
dadera conveniencia de los habitantes, haciendo a un l.a 
do el apoyo a la base económica tradicional, en este ca 
so agricultura y comercio, e ignorando otros aspectos = 
importantes como pueden ser los ecológicos. 



Los proyectos se imponen en una actitud paternalis
ta de1 Estado con 1a que impide 1a participación de 1os 
habitantes en 1as propuestas que afectan sus pob1acio
nes, ciudades o barrios. 

La afirmación espacial de1 capitalismo modifica tam 
bién 1as re1aciones entre 1os pob1adores. La p1anifica 
ción de1 Estado tiende a desarticu1ar a 1a pob1ación, a 
ais1ar1a y hacer1e perder identidad con sus pob1aciones 
y sus barrios, lo que significa de igual manera una -
pérdida de valores tradiciona1es y de herencia históri
ca. 

Tenango de Arista ha visto afectada su estructura 
urbana de manera sensib1e en los últimos años, por cir 
cunstancias socioeconómicas que afectan la vida de1 po 
blado, requiriendo 1a pronta revita1ización de sus -= 
actividades más importantes: agricu1tura y comercio, y 
e1 rescate de su casco urbano como primer espacio de 
identificación para 1os pob1adores o núc1eo-patrimo
nia1. 

Los habitantes del poblado no han llegado aún a la 
toma de conciencia sobre la problemática que 1es afee 
ta, por lo que no la tienen identificada y carecen aúñ 
de organización a nivel popular, por este mismo hecho 
es necesario que la población cuente con una propuesta 
urbana y arquitectónica alternativa, que seña1e otros 
caminos para el desarro11o de Tenango de Arista. 

c) OBJETIVOS Y ENFOQUE DEL PROYECTO. 

El proyecto que se plantea de manera inmediata en 
este texto se realizó, desde el estudio previo de Te
nango de Arista, como un ejercicio académico incerto -
en una rea1idad· concreta, el producto tiene como obj~ 
tivos básicos: 
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Servir como alternativa que 1os pobladores, de mane 
ra organizada, puedan presentar ante 1os planes y = 
proyectos impuestcs por e1 Estado o por particu1ares. 

Propiciar con e1 diseño de 1os objetos arquitectóni 
cos la discusión de 1a prob1emática social y la ca= 
municación y organización de los pobladores. 

Analizada 1a problemática existente, e1 equipo de -
tesis enf"oca su trabajo como una contribución a1 ace1e
ramiento de1 proceso capital.ista dentro de1 pob1ado, pa 
ra propiciar así condiciones adecuadas para e1 cambio = 
socia1. La población de Tenango de Arista no ha 11ega
do aún a 1a etapa de organizaión popu1ar frente a 1os -
manejos del capital y e1 Estado, por lo que nuestro pro
yecto busca, no la creación de so1uciones idealistas, -
sino 1a afirmación espacial de la realidad político-eco 
nómica para propiciar la toma de conciencia de 1os po-= 
b1adores que los 11eve a participar activamente en el 
cuestionamiento y en el cambio. 

5. PROPLESTA URBANA 

a) SOLUCION ACTUAL. ANALISIS 

Este punto se desarrolla en relación directa con -
1as anotaciones hechas en el punto llamado ESTRUCTURA -
URBANA ACTUAL, por lo que aquí subrayamos las observa
ciones con algunos croquis y se hacen nuevas considera 
ciones, importantes para poder llegar a un proyecto de
estructura urbana general. 

Tenango de Arista, tuvo su orígen en un asentamien
to con ubicación y situación distinta respecto a1 Va- -
11e, no es 1o mismo un asentamiento sobre un cerro que 
otro sobre un Valle. 



111 ¡11u•n¡¡t~ i~I 

ij 

~¡m'i¡nrp 

Teotenango (ciudad Ma
t1azinca) ~ ubicada en 
e1 cerro Tetepetl domi 
na visualmente el va-= 
1le. 

Tenango, ·ciudad colo
nial, asentada sobre 
el Val.le, tiene como -
remate al cerro y no -
ejerce un dominio vi
sual sobre el. paisaje 
del Valle. 

Tenango de Arista, es 
hoy una ciudad con un 
mirador excepcional.: 
1as ruinas de Teotenan 
go, lo que nos indica
que Tenango, se descu
bre por partes a nivel 
de calle, pero se des
cubre en su conjunto -
al observarse desde el 
cerro. 

Los asentamientos en -
la falda del cerro, -
ejercen poderosa in- -
:fluencia en el paisaje 
urbano actual del. po
b1ado, ya que esta :fal 
da es el remate domi-= 
nante en la mancha ur
bana. 
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Se reconoce una traza -
ortogonal en 1a mancha 
urbana, como es predomi 
nante en poblaciones de 
origen col.onial asenta
das en bajas pendientes, 
y este se reproduce has 
ta la actualidad, só1o -
se ve modificada en - -
años recientes, por - -
asentamientos irregul.a
res ubicados en la fal
da del Tetepet1, esto -
es una topografía difí
cil y radica1mente dis
tinta a la del Valle. 

La traza ortogonal siem 
pre tien~ pr-abic~.c.e coii 
los remates visuales, -
estos son muy pobres 
pues las vistas se fu
gan hasta el infinito -
con demasiada facilidad. 



En cambio, a nive1 té~ 
nico, una traza ortog~ 
na1 faci1ita en mucho 
e1 tendido de redes ha 
ciendo más económica = 
cua1quier dotación de 
servicios. 

La via1idad desarro11a 
da en reticu1a, es fá= 
ci1 de amp1iar en cua1 
quier sentido y es tañí 
bién muy f1exib1e. De 
pendiendo de1 sue1o y
otros factores, puede 
crear focos de conf1ic 
to via1 en 1os cruce
ros más importantes de 
un pob1ado. 

b) ZONIFICACION GENERAL DE USO DEL SUELO 

La propuesta genera1 de uso de1 sue1o, está basada 
en la evaluación de las condiciones naturales de1 sue1o 
y en e1 análisis de1 uso actua1, esto es, no se p1an- -
tean propuestas en función de la valorización de1 capi
ta1, sino en función de la aptitud de1 sue1o para deter 
minados-usos. 

La tab1a que evalúa los aspectos natura1es, en re1~ 
ción a1 uso se presentó en e1 punto 3.2.g y nos da ba
ses para la propuesta que a continuación se expone. 

Las zonas de uso industria1 existentes se conservan 
como tales, pero indicamos desalentar e1 asentamien 
to de industria en la zona oriente, junto a Macimex, 
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por no ser 1a más apropiada, mientras que e1 parque 
industrial podría desarro11arse sin prob1emas ya -
que presenta mejor situación respecto a 1a mancha ~ 
urbana, se ubica a ori11as de la carretera a Toluca, 
1o que faci1ita e1 acceso a 1a red vial de1 Estado 
y presenta, respecto a vientos dominantes, una si
tuación que 11evaría 1os humos en sentido opue:stD a 
1as zonas de vivienda. 

Se propone también que se permita só1o e1 asenta- -
miento de industria afín al sistema de producción 
tradiciona1 de Tenango: 1a agricultura. Sería muy 
adecuada la posibi1idad de estab1ecer agroindustria, 
ya que así no se establecería una competencia des
ventajosa para e1 campo, sino una re1ación benéfica 
para e1 desarro11o de 1os dos reng1ones productivos. 

Para uso agríco1a, se especifican 3/4 de1 área cir
cundante a 1a mancha urbana. Señalamos ya e1 pro-
b1ema de Jt.a fuertes to1vaneras en e1 pob1ado duran
te 1a época en que estos terrenos no están sembra
dos, por lo que se propone un cinturón de árbo1es -
entre suelo urbano y sembradíos para contrarrestar 
esta situación a1 desviar y quitar fuerza a 1as tol 
vaneras. 

Para la praticul.t"'üra, sa indica el terreno ubicado 
a1 sur del poblado por sus características natura
les propicias para este uso. 

Como área de conservación indicamos casi la tota1i
dad del cerro Tetepetl, que es zona de valor arque~ 
lógico y natura1 importante, su preservacion y cui
dado son importantes para el turismo, la cultura y 
la ecología del poblado. 

Son varias las zonas aptas para desarrollo urbano, 
todas se ubican en bajas pendientes y observarían 
faci1idad y economía en cuanto a la dotación de in-
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fraestructura. Sin embargo, subrayamos la zona sur 
como la más recomendable para el crecimiento por 
no presentar posibilidad de conurbación con otros -
poblados cercanos. 

En la falda del cerro Tetepetl se propone un cambio 
paulatino de uso del suelo, desalentar el asenta- -
miento de vivienda ya que este terreno, por su pen
diente, no tiene aptitud natural para tal uso, y -
recuperar el área conformándola como una zona de 
amortiguamiento entre la mancha urbana y la zona ar 
queológica, mejorándola como elemento importante en 
el paisaje urbano del poblado. 

La falda sur del cerro se indica como banco de mate 
rial, cuya explotación se recomienda como limitada
en atención al valor histórico y natural del cerro. 

Los baldíos que se indican en los cuadrantes I, II 
y límite poniente del III, se utilizarán para re~ 
densificar el área urbana existente y ubicar equipa 
miento faltante actualmente, los baldíos del cua- = 
drante IV y límite sur del III conformarán una zona 
de nuevos desarrollos para el poblado, es al inte~ 
rior de ella que ubicamos nuestro terreno de traba
jo para proyecto arquitectónico. 

c) ESTRUCTURA URBANA. 

El objeto de hacer un replanteamiento de la estruc
tura urbana es esencialmente volverla más legible, esto 
es, darle definición al espacio a través de una zonifi
cacion por usos. De hecho, la estructura actual está -
marcando algunos lineamientos; el equipo de trabájo ha 
ratificado la validez de algunos aspectos y aprovecha -
elementos existentes, mientras que en otros hacemos - -
planteamientos distintos basados en el análisis de nues 
tra investigación. 
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La división por cuarteles se conserva, indicando la 
necesidad de reforzar elementos que caractericen a cada 
uno, esto es propiamente un reforzamiento de los carac
teres de barrio propios en cada uno. Esta división con 
templa una atención por cuartel, respecto al equipamien 
to, en los elementos que puedan ser necesarios en zonaS 
diversas del poblado, sobre todo escuelas. 

Se plantea la definición de un corredor urbano pre
dominantemente comercial: para esto se retoma el eje ~ 
principal del poblado, marcado hoy como acceso al casco 
urbano e integrando este eje al parque existente que se 
encuentra ahora, por sus características, aislado de -
la vida urbana a pesar de su buena ubicación. Propone 
mos la apertura de los predios circundantes al parque.
esto es, darles acceso a través de él con uso mixto o 
comercial, lo que haría autovigilable el sitio y elimi
naría su aislamiento. Este parque se relacionaría tam
bién por la calle posterior, León Guzmán, con la termi
nal de autobuses propuesta, es decir con la gente que -
viaja, sean pobladores o visitantes. 

La zona de salud es remarcada a través de ampliacio 
nes al servicio existente, y las zonas industriales se
conservan con las observaciones hechas en el punto ante 
ricr. 

Se establece un Subcentro Urbano, que en este pro
yecto significa un crecimiento habitacional trabajado -
en conjunto dentro del cual existirán elementos de equi 
pamiento que establezcan una zona de actividad y convi= 
vencia para la comunidad inmediata, esencialmente un pe 
queño mercado y escuelas. -

EL rastro deberá reubicarse fuera de la mancha urba 
na, proponiéndose en la zona norte en atención a los -= 
vientos dominantes. Esta medida se hace necesaria en 
cuanto el rastro es actualmente foco de contaminación -
en el poblado. 
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Las medidas propuestas, están encaminadas al resca 
te y preservación del casco urbano como el elemento más 
importante de i<lentificación para los pobladores. Una 
clara definición en la ~6tr~ctur~ d~l ~hl~~º: vendrá 
a revitalizar las actividades comerciales y turísticas 
fundamentales para su desarrollo económico. 

d) PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO. 

Esta punto será de mejor comprensión al. leer las -
tablas adjuntas, en donde se establecen 1os déficits y 
la ma..~era de solucionarlos a corto, mediano y largo pla 
zo. Subrayamos la intención de atender a 1a pob1ació¿
re1acionando el equipamiento con la división por cuarte 
les que observa e1 poblado. Las tablas señalan cómo se 
pretenden cubrir los déficits en tres acciones básicas: 
mejoramiento de operación en equipamiento de ma1 funcio 
namiento o subuti1iz~do, recupG¿~ci6n de edificios exiS 
tentes para alojar elementos necesarios y construcción
de unidades nuevas. 

e) ESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE. 

Se pla~tea un ordenamiento vial en toda la mancha 
urbana, indicando 1a creación de circuitos que harán -
fluido el tránsito vehicular y descongestionarán el c~ 
co urbano. EL corredor comercial. propuesto tendrá un -
trfu-.aSi~o vehicuiar restring~<lo. 

La terminal de autobuses se reubica utilizando pa
ra esip el edificio de la antigua estación de trenes, y 
el terreno contiguo, rescatando así un elemento arqui
tectónico de valor patrimonial ma1 aprovechado actual
mente. Se evita con esto, el entorpecimiento del trán
sito que provoca el acceso de camiones de pasajeros has 
ta la zona más céntrica del poblado, ayudando también a 
que la teniliiial no perma...nezca como foco contaminante. 
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5, PRCPllFSTAS ARQUilECTONICAS. 

6.1 S:LECCION OC LOS 1EMAS Y ZONA DE TRABAJO 

Efectuar la investigación general de un pob1ado 
permite una visión real de 1a problemática que éste vi
ve. Se conocen los factores que están determinando el 
comportamiento urbano del lugar y se distinguen los ren 
g1ones en los que la acción arquitectónica.es más nece= 
saria. 

La realización de proyecciones tanto de población 
como de equipamiento, permitieron distinguir laR áreas 
en las que los déficits van a incrementarse en los pró 
ximos anos. Quedaron señalados así varios problemas = 
como importantes en Tenango de Arista, el interés perso 
nal., apoyado por 1a investigación, encaminó nuestro tra 
bajo hacia dos temas especificüs: l~ vivi~nda y la edu= 
cación preescolar. 

Después de plantear nuestra propuesta de estructu
ra urbana, elegimos como zona de trabajo el área de ba1 
dios comprendida en los cuadrantes IV y III, que desti= 
namos cxm:> se indicó anteriormente, para nuevos desarro
llos donde se ubicaría un Subcentro. Esta zona se nom
bra actualmente "Colonia Campesina", pues se asienta en 
e11a un pequeño conjunto de vivi~das que fueron auto
construídas por campesinos con ayuda financiera de un -
ctlputaóo del Dictrito ~Qrrespondiente, gran número de 
ellas están abandonadas. 

El terreno está rodeado por un área de cultivo y -
10 limita, en algunos puntos, vivienda reciente de cons 
trucción individual.. Cerca de é1 cruza la vía México-
Tenango con un flujo regular de vehículos, entre e11os 
autobuses foráneos que circulan en promedio de uno cada 
1.5 minutos. Frente al predio de trabajo, cruzando la -
carretera se h:;i11a la empresa Mac'imex, esto es activi
dad industrial. 
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JARDÍtl DE HIKOS 2. AULAS 7 

E5C. PRIMARIA 5 " 60 
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Los terrenos elegidos son de baja pendiente y se en 
cuentran entre aquellos que pueden dotarse de servicios 
con bajo costo y facilidad técnica; la composición del 
suelo es propicia para recibir asentamientns humanos. 

Nuestra propuesta de vivienda, debido al alto défi
cit, contempla la ubicación de un gran número de lotes 
para este uso, y así mismo de lotes que se destinarán -
para el equipamiento que el asentamiento propuesto re
querirá y que la población actual en su crecimiento -
natural necesita. 

Así pues, el equipo de trabajo centra sus propues
tas en un área común y no en áreas diversas, ya que con 
sideramos propicio señalar con nuestro proyecto una al= 
ternativa de crecimiento amplio para el poblado capaz 
de cubrir los requerimientos de vivienda vigentes en ~ 
los años inmediatos. 

6.2 LA VIVIENDA 
a) PROBLEMATICA. 

Si la problemática socioeconómica de un pueblo se -
refleja en todo el espacio urbano y en los elementos ar 
quitectónicos que lo componen, es seguramente en la vi= 
vienda donde esto es más evidente. La vivienda es el 
espacio más vulnerable a cualquier cambio en la vida 
económica y su conformación individual, así como su - -
asentamiento en conjunto, corresponden a factores que -
están por encima del diseño. El problema de la vivien
da no es un problema de diseño y orden: es un problema 
socioeconómico, y en México es signo de la consolida- -
ción de un capitalismo dependiente. 

Hay dos hechos importantes que marcan el problema -
de vivienda en Tenango de Arista: la especulación con -
el suelo urbano y la proletarización de sus pobladores, 
estos dos puntos se hacen notorios rápidamente y se -
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comprueban al observar los asentamientos en zonas sin 
aptitud del suelo para este uso, como son los que ocu
pan la falda del cerro Tetepetl y otros grupos de vi
vienda que se desarrollan como apéndices de las zonas 
industriales en la periferia del poblado. 

Los pobladores de menores ingresos han visto reduci 
das sus perspectivas de acceso a una vivienda propia y
adecuada espacialmente y tienen hoy que resolver su ne
cesidad de alojamiento por sus propios medios, de prefe 
rencia como autoconstructores y en terrenos de bajo cos 
to precisamente por su poca aptitud natural y su caren= 
cia de servicios, sólo a estas zonas les permite el ac
ceso la sobreexplotación de que son objeto en la deca
dencia agrícola y comercial de la población. 

La observación y análisis de la actual solución del 
espacio vivienda, hará comprensible el problema en Te
nango de Arista. 

b) SOLUCION ACTUAL DEL ESPACIO 

Son dos las áreas de análisis sobre la vivienda en 
Tenango de Arista, la primera que se refiere a todo el 
poo.1.ado y que podríaIRos llamar "general", la segunda -
que observa la zona circundante al terreno de proyecto 
y que podríamos denominar "particular". 

Observación General 

La lotificación se ha -
dado históricamente en 
forma de polígonos regu 
lares, casi siempre rec 
tangulares. 
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Los lotes más antiguos 
son amplios, fluctúan 
entre2los 350 y los -
450 m • En los años -
recientes los lotes se 
hacen de menores dimen 
siones, como resultado 
de la especulación: se 
fracciona más el terre 
no y se vende a pre- = 
cios más altos. 

En relación con su - -
área construída, co- -
existen actualmente va 
ríos tipos de vivienda 
que van desde la vi- -
vienda con elementos -
específicos por activi 
dad hasta aquella que
se compone por un sólo 
cuarto, en el que tie
nen lugar todas las -
actividades del habi
tar: un cuarto redon
do, como único espacio 
para la familia. 

Hasta hoy la construc
ción de vivienda en Te 
nango de Arista, se de 
sarrolla como acción = 
particular, no se ha -
dado ninguna interven
ción relevante por par 
te del municipio o el
gobierno del Estado. 
Los pobladores 1inan-
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cían su vivienda y la -
construyen ellos mismos 
en múltiples casos. 

La vivienda de los po-
bladores con menos re
cursos, es autoconstruí 
da y se asienta en te-= 
rrenos sobre los que no 
se tiene segura pose- -
sión, determinando esta 
situación la baja inver 
sión para las construc= 
ciones. 

La vivienda en anos pa
sados se construía con 
adobe, utilizando teja, 
madera y ladrillo en -
las cubiertas. La pie
dra basalto era también 
de uso común. Actual
mente el uso de materia 
les lo condicona el m~r 
cado, en las viviendas
más recientes predomi
na la utilización de ta 
bicón 20x20X40 y las --= 
cubiertas son de concre 
to, inmersa en esta si= 
tuación está la vivien
da circundante a nues
tra zona de trabajo. 



e) ANALISIS TIPOLOGICO 

E1 sistema constructivo 
predominante en vivien
da es a base de muros -
de carga, en 1as cubier 
tas uti1izan la bóveda
cata1ana y la losa de 
concreto armado; son c~ 
munes, sobre todo en -
viejas viviendas, las 
techumbres inclinadas 
de teja con caballete 
de madera. 

La edificación de vi
vienda no utiliza una 
tecnología sofisticada 
sino, por el contrario, 
usa sistemas muy fami
liares a comunidades co 
mo ésta, por lo que 1a
mano de obra existente 
en el lugar puede con
siderarse buena, aunque 
se hace notar la neces! 
dad de capacitarla para 
introducir algunos cam
bios que mejoren la -
construcción en el lu
gar. 

Esquemas compositivos predominantes··.en el 1ugar o -
zona (Planta). 

!!, 
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1' ACCESO 

La planta arquitectóni
ca en Tenango de Arista 
utiliza siempre ejes ºE 
togonales. La construc 
ción se desarrolla en = 
torno a un patio cen- -
tral en la vivienpa tra 
dicional, dándose así = 
un espacio familiar de 
comunicación que por su 
propia conformación in
vita a la reunión, al -
diálogo. 

E1 patio es también e1 
área que venti1a e ilu
mina las distintas habi 
taciones y existe en mu 
chas casos también, e1-
pórtico o corredor te
chado que circundando -
el patio conecta los 
distintos espacios. 

Esta organización espa
cial permite la forma
ción de un microclima -
dentro de la vivienda, 
las nuevas construccio
nes carecen de este fac 
tor y quedan inmersas 
en el macroclima. 

\ 
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El área generosa del -
lote antiguo correspon 
día con las caracterís 
ticas productivas de = 
Tenango: agricultura e 
intercambio. La pobla 
ción mantenía una in-= 
tensa vida interior en 
su vivienda ya que el 
lote permitía tener ~ 
una zona de producción 
esencialmente para au
toconsumo, producción 
a nivel de corral que 
incluía la cría de ani 
males y el cultivo de
árboles frutales y hor 
talizas. Para niños y 
adultos, se daba un ~ 
área recreativa: jar~ 
dín o patio interior. 
Se tenía una amplia ~ 
área de servicio y en 
algunos casos, se habi 
litaba algún local de
la casa como comercio. 

La amplitud de activi
dades que el lote al
bergaba hacía de la ca 
lle un espacio de cir= 
culación únicamente, -
lo que explica, de al
guna manera, la sole~ 
dad de muchas calles 
aún en la actualidad. 
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El lote que se dá en ~ 
los últimos años, por 
sus dimensiones, hace -
imposible mantener la -
misma serie de activida 
des dentro de él, por = 
lo que la vivienda se -
reduce al área esencial 
de alojamiento, care- -
ciendo de áreas de tran 
sición entre vivienda y 
calle y desbordando so
bre esta última activi
dades antes interiores 
al lote. 

En nuestra zona de pro
yecto, las viviendas ~ 
existentes han perdido 
los valores tipológicos 
de la vivienda predomi
nante en el casco urba
no, en planta se refle
ja esto a través de un 
esquema compositivo y -
una organización de es
pacios distinta. Si ~ 
bien, y por principio, 
los lotes son reducidos, 
se notan de igual mane
ra soluciones ajenas al 
poblado, que sugieren -
una contaminación de mu 
chos pobladores al en-= 
trar en contacto diario 
con las ciudades y al su 
frir una paulatina pro= 
letarización que modifi 
ca su vida y por tanto
su vivienda. 
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La vivienda tradicio
nal expresa una transi 
ción del espacio exter 
no al interno que en = 
la vivienda nueva se -
ha perdido. en ésta se 
dá un acceso franco y 
simple sin preparación 
para el cambio de es
pacio. 
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Los accesos. 

Las construcciones anti 
guas observan una inter 
relación de espacios e~ 
ternos e internos, pri~ 
cipalmente las que se 
desarrollan en ~orno a 
un patio ya que este es 
pacio interno forma. -
con lo que es vivienda 
propiamente, una nueva 
relación externo-inter
no. 

Los parametros de la v.!_ 
vienda se dan general
mente en el límite con 
la calle, es decir, al
gunos cuartos dan hacia 
la calle aunque su acce 
so sea a través del pa= 
tío interno. Estos pa
rametros generalmente -
son planos. sin juego -
de volúmenes y el acce
so a la vivienda. así -
como las ventanas, es
tán en el mismo paño -
sin remarcarse con vola 
dos o algún otro elemen 
to que provoque sombraS. 
En general los pórticos 
y volados son propios -
del espacio interno - -
mientras que la fachada 
es fundamentalmente pl~ 
na. 



Muros y sus alturas predominantes (interior-exte- -
rior). 

TAf'AtJCO En el casco urbano las 
viviendas son en su ma
yoría de un nivel, va
rias se observan de dos 
niveles. 

La vivienda de un nivel 
tiene una al tura en fa
chada entre 4 y 5 rnts, 
mientras que su espacio 
interior está general
mente entre los 3.5 y 4 
mts., pero 1a parte su
perior se aprovecha con 
un tapanco de madera, -
que se usa para almace
nar grano, pacas o he
rramienta de uso agríe~ 
la. 

Las alturas en la zona 
de proyecto esT.án por -
debajo de los 3 metros 
por cada nivel construí 
do. 
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Los muros de las zonas 
más céntricas tienen -
secciones anchas de 30, 
40 ó 45 cm., mientras -
que actualmente no reba 
zan los 15 cms., la di= 
ferencia se debe al cam 
bio en los materiales = 
con que se construye y 
a 1a distinta estructu
ración de los edificios. 

Los muros los tienen -
aplanados, en el inte
rior de yeso y en el ex 
terior de cemento, sin
variación de texturas, 
son lisos en todos los 
casos. La vivienda más 
precaria carece de 
aplanados, por el costo 
evidentemente, apare- -
ciendo el tabicón o ta
bique en forma aparente. 



Techos 

Encontramos dos tipos -
de techos: los inclina
dos y los planos, estos 
se van combinando aún -
en una misma vivienda. 
Es necesario hacer no-
tar que a nivel de ca-
lle la mayoría de los -
techos parecen planos, 
pero observando desde -
el cerro, es clara la -
numerosa utilización de 
cubiertas inclinadas en 
el interior de los pre
dios. 

Las construcciones más 
recientes utilizan en su 
mayoría el techo plano 
e incluso éstos se usan 
en remodelaciones den~ 
tro del casco urbano ~ 
substituyendo a los in
clinados, cambiando el 
espacio interno y dete
riorando la tipología -
original. 
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Vanos y Macizos 
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Color 

La proporción entre va
no y macizo se ha ido -
perdiendo, originalmente 
correspondía con los as 
pectas físico-climáti-= 
cos del lugar, el maci
zo predominaba sobre el 
vano y éste era vertical. 
En las construcciones -
más recientes se utili
zan amplios vanos, de -
tensión horizontal en -
su mayoría, sin ninguna 
proporción con el maci
zo. 

Por intervención del go 
bierno, Tenango de Aris 
ta tuvo que aceptar la 
negación del color en -
sus fachadas, .contraria 
a su auténtico sentir -
popular, y que se reco
noce al observar los co 
loridos interiores de = 
las viviendas, las fa~ 
chadas hacia el patio y 
las habitaciones de in
tenso y profundo color. 



d) OTRAS EXPERIENCIAS EN VIVIENDA 

En este punto nos interesó en esencia revisar la -
propuesta privada y oficial de vivienda para compren
der, a través de sus proyectos, su acción dentro del -
problema habitacional del país. 

La oferta privada de habitación es fundamentalmente 
especulativa, acapara grandes áreas de suelo urbano y -
fracciona siempre con el objetivo de lograr un mayor nú 
mero de compradores y obtener una gran plusvalía. Esta 
oferta de vivienda es sólo un negocio en donde no priva 
ningún ánimo de hacer colonias que recreen la vida de -
sus habitantes. 

A otra escala, esta situación se manifiesta en la -
aparición de condominios horizontales y verticales, que 
ofertan vivienda a precios elevados y en donde es siem
pre importante el acomodo del mayor número de viviendas 
dentro del lote. 

Por otro lado, al hablar de los proyectos oficiales 
para habitación, es necesario mencionar la participa
ción del Estado, no mediador entre clases social.es, - -
sino un Estado de clase que defiende los intereses de 
la burguesía a pesar de su aparente voluntad de mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores. 

La vivienda es el principal elemento arquitectónico 
que un trabajador necesita para reponer y reproducir su 
fuerza de trabajo, por tanto el Estado ejerce una polí
tica de construcción, que busca cubrir esta demanda de 
habitación, sin ocuparse del lugar donde edifica, ni de 
las características de las familias que vivirán en es
tos conjuntos. 
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La Lotificación. 
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La lotificacjón oficial 
no difiere mucho de la 
privada, se busca acomo 
do al mayor número de = 
lotes y se establecen -
lotes tipo individuales. 
Las áreas verdes casi -
se nulifican y las po
cas existentes no cum
plen bien su función -
por su pobre conceptua
lización. 

La mayoría de estos con 
juntos se desarrollan = 
sobre una retícula orto 
gonal, que permite un = 
mayor apr·ovechamiento -
del terreno, pero en la 
que no resuelven las -
visual.es, ni existe ri
queza en el recorrido -
de sus calles, haciendo 
de éstas elementos pura 
mente funcionales, que
na permiten a los pobla 
dores identificarse con 
su colonia, ni gozar de 
un entorno interesante. 
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La propuesta oficial -
de habitación, trasla
da a las comunidades -
más diversas una rece
ta de vivienda urbana 
que no responde al con 
texto, a las condicio= 
nes climáticas, ni a -
las características de 
los pobladores, asen-
tándose en las pobla
ciones impositivamente, 
aparenteando que, a -
bajo costo, no hay po
sibilidad de otro tipo 
de casa habitación, más 
que ésa, masificante, 
que niega los valores -
de la arquitectura re
gional y despersonali
zada los poblados; es 
decir, los proyectos -
son tan similares entre 
sí que nada indica en 
su diseño~ si pertene
cen a una zona del país 
o a otra. 

Al paso del tiempo, la 
vivienda, por los altos 
costos del suelo y la -
construcción, ha visto 
reducida considerable
mente su área. El Esta 
do promueve actualmente 
muchos planes de vivien 
da progresiva, de la -~ 
que se entrega en prin
cipio el llamado pie de 
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e) DETERMINANTES DE DISEÑO 

casa, consistente en un 
núcleo de servicio y un 
área de uso múltiple, 
en otras palabras, un -
cuarto redondo. 

Esta opción para obte
ner una vivienda, apro
vechada de manera efi
ciente, puede dar habi
tación a un mayor núme
ro de familias y puede 
significar una mayor -
identificación con su -
espacio al verse involu 
erados los miembros en
la construcción. 

La investigación general y de vivienda realizada en 
Tenango de Arista, proporcionó elementos de análisis im 
portantes para reconocer las determinante~ que nuestro
proyecto tiene al buscar una propuesta adecuada al po
blado. Estas determinantes son básicamente cuatro: del 
medio físico, tipológicas, técnicas y económicas. 

Determinantes del Medio Físico. 

Nuestro poblado de estudio tiene condiciones natura 
les y urbanas, ya detalladas antes, que inciden en
su medio ambiente y requieren atención al abordar -
un proyecto de vivienda. Podemos mencionar básica
mente estos puntos: el frío, la lluvia, el viento, 
las tolvaneras y la contaminación. 

Aunque el clima de Tenango de Arista se define como 



templado, es necesario tomar en cuenta las frecuen
tes lluvias de verano y las bajas temperaturas del 
invierno, aunado a esto encontramos que la pobla- -
ción está practicamente abierta a los vientos lo ~ 
que acentúa el ambiente frío y, sobre todo, provoca 
en el lugar fuertes tolvaneras en la temporada en -
que las tierras circundantes se encuentran sin sem
brar. 

Por otra parte, se observan problemas que actual~ 
mente afectan el ambiente, -aire y agua, principal
mente-, manifestados como focos de contaminación: 
los tiraderos y descarga de deshechos a cielo abier 
to, el rastro y los establos que están incluidos en 
la mancha urbana y el creciente tránsito vehicular 
dentro del casco urbano. 

Determinantes Tipológicas. 

Las determinantes tipológicas· existentes correspon~ 
den, en su mayoría, al comportamiento de la vivien
da en el casco urbano. En general. no pesan las - -
características de la vivienda circundante a la zo
na de trabajo por su hibridez o desigualdad. Para 
efecto de nuestro proyecto buscamos la reafirmación 
de los caracteres originales del lugar que en este 
momento resulten válidos. 

Los puntos de atención, según IEestro criterio, son: 

La retícula ortogonal existente en el trazo de 
calles. 

Techumbres predominantemente inclinadas o combi 
nadas con las planas, pero no planas únicamen-= 
te. 

La proporción vano-macizo en donde el vano es -
vertical y menor que el macizo. 

La utilización popular del color en la vivien
da, en oposición al concepto gubernamental. 

La solución de vivienda con un patio como ele
mento principal y la utilización de pórticos. 

La generación del espacio tapanco que aparece 
en viviendas con amplia altura interior. 

Determinantes Técnicas. 

Se apuntó anteriormente la existencia de una mano -
de obra aceptable en procesos constructivos tradi~ 
cionales, por lo que la utilización de éstos en una 
propuesta de vivienda no encontraría obstáculos im
portantes. Si se utilizara algún sistema nuevo en 
la localidad o se optara por la autoconstrucción, -
deberá capacitarse adecuadamente a los particpantes 
en la construcción. 

La cercanía con el Distrito Federal y Toluca y la -
fácil comunicación por carretera harían factible la 
utilización de prefabricados u otros materiales no 
existentes en el lugar, si fuera necesario. 

Determinantes Económicas. 

El problema de la vivienda afecta más gravemente a 
la población de bajos ingresos, por lo que el fac
tor económico es muy importante en una propuesta de 
vivienda, ésta deberá encaminarse a resolver el pro 
blema de una población con determinado rango de in= 
gresos y deberá proponer igualmente la manera en ~ 
que se obtendrán los terrenos y la vivienda misma. 

f) INVESTIGACION DE REFERENCIA 

Antes de entrar al diseño espacial de la vivienda -



se requiere un análisis de su función y de las activi
dades que deberá albergar, de manera conjunta debe con 
tar con un apoyo documental que cite requerimientos y
normas aplicados en proyectos similares. Luego de es
ta etapa puede desprenderse ya, un programa y una con
ceptualización general de diseño. 
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Para el Conjunto. 

La referencia inicial para nuestro proyecto se re
laciona con 1os porcentajes del terreno que corres 
ponden según el uso. Encontramos en proyectos de
desarro11o horizontal el uso de 1a siguiente norma, 
citada por Domigno García Ramos en "Primeros pasos 
de Diseño Urbano". 

Del 100% de terreno: 

60% vivienda 

20% vialidad 

____J 13% plazas• andadores 
~-··· } 7% donación 

60¡'0 

ú.O 

y áreas verdes 

2~ 13% 7°/o 

~ ~ -
Para el tamaño de los lotes tipo, se consultaron -
las normas de lotificación para el Estado de México. 
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Para la Vivienda. 

Se observó en diversos 
proyectos la utiliza- -
ción de 4 tipos de ca
lles: las principales, 
las perimetrales, las -
de penetración y las -
peatonales, lo que indi 
ca la necesidad de dife 
renciar claramente la = 
función de cada calle -
para utilizar una sec
ción adecuada. 

El núcleo fanüliar es aún fuerte en la organizacion 
social de Tenango de Arista, esto es común en luga
res sin un gran desarrollo, la familia adquiere sig 
nos de transformación conforme la sociedad va cam-= 
biando. Para nuestra proPJ851:a de vivienda realiza
mos un estudio referido a la familia tradicional y 
de composición promedio en el lugar, 5.6 miembros -
.pensando en la pareja o padres, tres hijos y un miem 
bro adyacente que puede ser un adulto pariente di-= 



recto de los padres, o un hijo más. 

Buscamos un análisis de actividades, las activida~ 
des reclaman unas determinadas condiciones que lue
go se traducirían en espacio. Abordar un proyecto 
presuponiendo el uso de equis espacios, dá respues
tas convencionales desligadas de la realidad y no -
operativas. 

I.a vivienda albergará esencialmente, las siguientes 
actividades: 

convivir 
recrearse (al exterior) 
comer 
cocinar 
servicio (limpieza) 
estudiar 
descansar 
dormir 
aseo personal 
producir 

La familia sostiene física y emocionalmente, a la -
fuerza de trabajo, este hecho da a la vivienda una 
importancia enorme. 

ESPl1cio 
VAAA 
COMEn. 

La reunión de la fami
lia lleva al intercam
bio de ideas, a la con 
versación, a la convi
vencia, esta reunión
intercambio se realiza 
preferentemente alrede 
dar de la mesa, y se = 
extiende como activi~ 
dad a un espacio conti 
nuo, no separado, que
puede ser un estar. 
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En el análisis tipológi 
co señalamos la impor~ 
tancia del patio como -
elemento contenedor de 
la convivencia y la re
creación, al reducirse 
el. área de vivienda de
be considerarse un espa 
cio que reúna las carac 
terísticas de exterior= 
interior o semipúblico 
que mantenga parte de -
esas cualidades. 

Al relacionarse la con
vivencia con las comi~ 
das, es conveniente li
gar la zona de cocinar. 
Cocinar no debe ser ya 
un acto exclusivo de la 
mujer y debe permitir -
entrar en la conviven~ 
cia para desenajenar el 
acto. Por sus caracte
rísticns funcionéÜ.es el 
espacio para cocinar re 
quiere una fácil comunI 
cación con la zona don= 
de se lava, se tiende y 
se realizan otras acti
vidades de servicio. 
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Podemos llegar aquí a 
la distinción de una 
triple relación, ya -
que las actividades -
se conectan o enlazan 
sin estorbarse: coci
nar-comer-convivir pu 
diéndose efectuar en
un mismo espacio que 
se relacione directa
mente con el exterior 

Descansar y dormir -
son las dos condicio
nes más importantes -
para la reposición de 
la fuerza de trabajo. 
El descanso puede dar 
se de diversas mane-= 
ras, pues va desde el 
plano físico hasta el 
psicológico y por tan 
to puede efectuarse = 
en variados espacios; 
requiere ·~ranqui1idad 
y aislamiento. Dor
mir es una actividad 
específica que debe -
realizarse en un lu
gar sin ruidos, venti
lado, y de alguna ma
nera privado. 
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Estudiar y realizar tr~ 
bajos escolares necesi
tan un espacio motiva
dor, que permita canee~ 
trarse; sin embargo, -
cuando esta actividad -
la realizan los hijos -
más pequeños puede con
vertirse en un acto de 
convivencia familiar 
que, precisamente, pue
de efectuarse en la zo
na de convivencia. 

El aseo personal requie 
re un espacio específi= 
co: el baño, pero en -
una vivienda de área re 
ducida y varios inte- = 
grantes, se requiere -
que tenga la mayor fle
xibilidad de uso lo que 
indica la búsqueda de -
un baño con muebles se
parados para obtener un 
uso simultáneo. 
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La producción es una -
actividad que se inc1u
ye en base a1 estudio 
socioeconómico; 1os ba 
jos ingresos de 1os po 
b1adores y 1a pérdida
de1 área en su vivien
da que ayudaban a te
ner cu1tivos o cría de 
animal.es para autocon

__sumo, indica en este mo 
- mento 1a necesidad de

un espacio opcional. -
que pueda habi1itarse 
como comercio o ta11er 
ayudando a 1a economía 
fami1iar. 

Cada una de las actividades consideradas requiere 
de terminadas condicicnes de orientación, esto es, 
de asoleamiento así como de i1uminación y venti1a
ción, y tienen necesidades mínimas de área para que 
puedan real.izarse adecuadamente. Todas estas condi 
ciones fueron revisadas pü.r:i peder llegar a un dise 
ño de espacios adecuados y funcionales. 

CONVIVlf\ 

C:OGINl'P, 

E~TUDIAP, 

DESC~NSAI/\ 

'iEP.VIC.10 
f'iECf\EAC.IÓfJ 
PP\oooc. c.1óN 

Podemos también distin 
guir una serie de afi= 
nidades y diferencias 
entre 1as actividades, 
que estando el.aras pu~ 
den permitir una mayor 
f1exibilidad en el. es
pacio y una mejor ope
ración de 1a vivienda. 
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g) SURGIMIENTO DEL PROGRAMA 

La conseccencia inmediata de nuestra investigación 
es 1a posibi1idad de p1antear un programa arquitectóni
co que oriente nuestro proyecto y defina sus alcances. 
Nuestra área de trabajo comprende l6.5 Has. y, según -
1os datos de pob1ación, existe actualmente un déficit -
de 651 viviendas, ésta es, pues, a corto plazo, la re
quisición habitacional que debe resolverse. 

A nivel de conjunto se determinarán los siguientes 
puntos: 

Vial.idad jerarquizada 
Zonas para estacionamiento. 
Lotificación para vivienda 
Areas abiertas: zonas verdes, juegos infantiles, 
plazas. 
Asignación de lotes para equipamiento: 

Primaria.- 1 unidad de 15 aulas con terreno pa
ra ampliación. 
Jardín de niños.- 1 unidad de 9 aulas 
Centro Social Popular.- Unidad que incluya área 
deportiva. 
Mercado.- 1 unidad de 64 puestos. 

Para la vivienda tipo, basados igual.mente en el es
tudio real.izado, reconocemos la necesidad de una vivien 
da flexib1e que dé opciones de crecimiento a bajo costo 
y opciones de acomodo en respuesta a 1as cambiantes ne
cesidades de una familia en desarro1lo. De esta manera 
planteamos un programa que se define a través de espa
cios de uso y no propiamente de 1oca1es, ya que en e1 
diseño mismo, atendiendo a las distintas determinantes 
y a los factores económicos, se podrán dar so1uciones 
adecuadas sin que tengan que corresponder con locales -
preestablecidos. 

RE.LJ>.C\OHe:S ~ 

O NE.CE.SARIA 

<D ACEPTA 6L E 

O INDIFE.REHTE 

X INCOHVENIEliTE 



De esta manera nuestro programa es el siguiente: 

Núcleo Básico o pie de casa 
(como cuarto redondo): 

Espacio para cocinar 
Espacio para comer 
Espacio de estar-dormir 
Baño 

A1 Exterior 

Espacio de servicio 
Espacio semipúblico de convivencia. 

Crecimientos: 

Espacio privado para dormitorio de los padres 
Espacio para dormitorio de los hijos 
Espacio de uso opciona1: como dormitorio, ta~ 
ller o comercio 

h} DESCRIPCION DEL PROYECTO Y CONCEPTOS MANEJADOS 

EL Conjunto 

Nuestra propuesta de conjunto retoma la traza orto
gona1, para respetar el trazo que históricamente ha 
regido al lugar, y desarrolla una vialidad basada 
en circuitos determinando tres tipos de via1idad: 
la perioetra1, la de penetración y la peatona1. 

La traza ortogonal facilita y economiza en el ren- -
glón de insta1aciones, lo que las hace técnicamente 
sencillas pudiendo participar en su tendido los pro
pios pobl.adores. 
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Se han determinado tres etapas de desarrol.lo. 

Se crea una manzana cen 
tral de equipamiento ~ 
que incluye la primaria, 
el jardín de niños y el 
mercado, las zonas de -· 
juego de los centros 
educativos quedan abieE 
tas a la comunidad am-
pliando su servicio y -
aprovechando la inver~ 
sion para dar recrea- -
ción aún en horas o - -
días sin clases, quedan 
además una frente a -
otra conformando una 
gran zona de juegos. 

El. mercado se incluye -
en la misma manzana pa
ra ligar las activida~ 
des de las madres de fa 
milia con las de los -= 
hijos, permitiéndoles -
una secuencia ue reco~ 
rridos: dejar a los ni
ños en la escuela ...:. ir 
al mercado - regresar a 
casa - recoger a los hi 
jos - etc., y permite= 
también libertad de ac
ción al niño y la ma~ 
dre al poder ésta dejar 
a los niños jugando en 
la zona de juegos mie~ 
tras ella acude de com
pras. 



En la ubicación de las escuelas, se buscó darle a~ 
ceso a sus lotes por vías peatonales para evitar -
el peligro que la circulación vehicular significa 
para l.os niños • 

Se escogió un lote tipo de 120 m2 con dimensiones -
8x15 y se fueron agrupando en paquetes módulo de -
6 y 12 viviendas básicamente, la orientación_es E-O 
en todos los casos. Se buscó que el mayor numero ~ 
de lotes tuviera acceso por vía peatonal únicament~; 
también por seguridad de los niños, ya que en nues
tro proyecto prevaleció la idea de brindar un con
junto de vivienda :funcional y agradable sobre todo 
para los pequeños que, creciendo en el lugar, se- -
rían los más identificados con él. 

Al aislar la vivienda de las vías de tránsito vehi
cul.ar, se propicia también la utilización de los -
andadores como zona directa de convivencia para ni
ños y a<lultos. Las condiciones económicas que im
piden la reproducción de lotes grandes Y que dan 
como única oportunidad de acceso a la vivienda, la 
promoción de un lote pequeño, nos llevan a propo- -
ner esquemas que invierten los tradicional.es. El 
patio generador de la vivienda es sustituido por un 
c::..~d~dor peatcn~1. como extensión del núcleo habita
cional., y por plazas de uso comunitario. 

También a manera de módulos se han determinado l.as 
zonas de estacionamiento y l.as plazas. Los esta
cionamientos se proponen con un pavimento de pie
dra, que reduce la velocidad dentro de ellos y que, 
para no significar una zona árida, incluye el sem
brado de árboles que mejoran su aspecto y que ha
cen a estos núcleos propios para la recreación ju
veni l en horas de no utilización. 

En las plazas se ha ejercido un criterio de di- -
:Cerenci.ación. Reconocemos que la falta de una ade 
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cuada caracterización hace de las plazas, en con
juntos de vivienda·, elementos pobres en su diseño 
que no cumpl.en adecuadamente con su función, ni 
ayudan como puntos de referencia e identidad. La 
exagerada repetición de un diseño tipo anula la v~ 
riedad y propician el abandono de estas zonas -
abiertas. Bajo estas consideraciones, nuestro pr~ 
yecto propone la creación de plazas con un carác
ter y una :función distinta entre sí, la plaza de -
descanso-reunión para adultos y ancianos, l.a plaza 
de recreación para adolescentes, la plaza jardín -
donde predomina la vegetación y l.os juegos de agua, 
la plaza de juegos infantiles. Aunque las :funcio
nes se repitieran, el diseño debe buscar hacer de 
cada una de el.las un espacio único, sobre todo por 
su ambiente, así los pobladores encontrarán espa
cios colectivos interesantes que :fomenten las act! 
vidades comunitarias y la organización popular. 

Nuestro proyecto, define el diseño de una pl.aza d~ 
dicada a juegos infantil.es. Se deshecha definiti
vamente el. uso de juegos de línea metálicos. El -
niño necesita un espacio que lo motive y que ponga 
incentivos a su creatividad. Se utilizan diversos 
materiales para crear texturas constrastantes que 
llamen su atención y se proponen montículos, en -
dende se dejan materiales sueltos de diverso tipo 
para que el niño construya. 

Conocido el probl.ema de visuales que una traza or
togona1 puede tener, hemos buscado conformar nues
tra trama de manera que se obtengan remates. Así -
mismo se trata de lograr una autovigi1ancia de 1as 
zonas abiertas y los andadores teniendo desde las 
viviendas un contro1 visual sobre estos espacios. 

Se ha propuesto un dibujo de pav:imento a base de -
piedra, el diseño busca romper 1a 1inealidad de 
los andadores y crear una textura agradable con ma 
terial de l.a región en lugar de concreto. 



El conjunto quedará circundado por una barrera de -
árboles que le proteja de los vientos y las tolvane 
ras. La vegetación y los árboles, son elementos i~ 
portantes dentro de todo el conjunto para mejorar -
su ambiente y sus visuales. Este esquema se ha in
vertido también; en el casco urbano los árboles oc~ 
pan el interior de los amplios lotes, en nuestra ~ 
propuesta pasan a formar parte de los espacios comu 
nes o públicos. 

La Vivienda. 

Nuestra vivienda tipo considera la construcción de 
un núcleo básico o pie de casa que tendrá creci~ 
mientas por autoconstrucción, según las necesida~ 
des de cada familia. El diseño maneja ejes ortogo 
nales cmn es común tipológicamente. -

El núcleo básico tiene 48.7 M2 de construcción y se 
ha resuelto como un cuarto redondo en donde sólo -
se diferencia el baño como espacio de función úni~ 
ca. Este se resuelve con la separación de los mue
bles permitiendo el uso simultáneo de cada uno. 

El núcleo resuelve las actividades prioritarias, ca 
cinar, coner y estar-dormir. De manera inmediata = 
el área de cocinar, pero al exterior, se ubica la -
zona de servicio que aloja, bajo un volado, el la~ 
vadera y el calentador, quedando un área de tendi~ 
do adyacente. También al exterior pero como acce~ 
so, se ha creado un pórtico, el espacio semiprivado 
de convivencia que conecta a la familia con el ex~ 
terior, sin sacarlo de su área de privacidad y que 
retoma, a escala reducida, y en otra relación espa
cial, el pórtico que circundaba al patio en la vi
vienda tradicional. 

El área del núcleo básico maneja una doble altura -
en su interior. Esta propuesta se resolvió con una 
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techumbre a 30° que, haciendo gradual el aumento de 
altura, crea un ambiente agradable y una sensación 
de amplitud. 

Los crecirr.ientos son de dos tipos: horizontales y -
verticales. Los horizontales se resuelven en el ~ 
ala sobrante del lote, que quedaba libre, mientras 
que los verticales aprovechan la amplitud de altura 
en el espacio interno de la vivienda. 

El primer espacio por ampliar, de construcción op~ 
cional según convenga a los habitantes, es una zona 
para dormir, que se gana aprovechando la altura del 
núcleo básico, el tradicional tapanco de las casas 
antiguas que se habilita con un entrepiso ligero y 
se usa en el poblado generalmente como bodega. No
sotros, retomando el concepto, lo proponemos como -
espacio habitable. La circulación vertical es una 
escalera recta y continua, sin descanso. 

El siguiente crecimiento propuesto es horizontal, 
está indicado propiamente como la 2a. etapa. Es ~ 
un espacio privado para dormitorio que manejaría 
también una altura grande con techumbre a 30°. Este 
espacio lo podrían ocupar los padres e incluye su -
zona de guardado. De no necesitar la familia más -
área que la construida hasta aquí, este espacio po
dría ser resuelto tambieñ con un techo plano y me~ 
nos altura interior. 

A1 tomarse la primera opción, de techumbre inclina
da, se puede dar un segundo crecimiento vertical: -
la ampliación del tapanco sobre la recámara de los 
padres. El área de tapanco define así dos espacios 
dormitorio, separación útil de ser una familia con 
hijos e hijas, se incluyen también dos guardados y 
éstos ayudan a conformar, en la zona de mayor altu
ra, una pequeña área de estudio precisamente frente 
a la escalera. 



De seguir esta secuencia constructiva, una zona dor 
mitorio del tapanco sería privada, mientras que 1a
otra quedaría abierta hacia 1a estancia. De cons
truirse corrido hasta e1 dormitorio de los padres, 
e1 tapanco podría quedar totalmente abierto. 

• 
La tercera etapa es un espacio para uso opciona1, -
de techumbre p1ana, puede funcionar como dormitorio, 
si la fami1ia 1o requiere así, pero su ubicación ha 
cia e1 frente de1 lote lo hace apto igua1mente para 
uso comercial o de producción a manera de taller; -
por esta variedad de posibi1idades se decidió darle 
una a1tura de piso a techo mayor de 2.40, obtenien
do de esta manera un área de almacenamiento más 
grande. 

La orientación de los 1otes, y por tanto de la vi
vienda fue siempre E-O, 1o que nos permite aso1ea
miento por la mañana y por 1a tarde. La i1umina
cion y la ventilación se manejaron conforme a lo ~ 
qµe establecen los reg1amentos: 1/5 y 1/15 de1 - -
área de1 local respectivamente. La zona de estan
cia-comedor se ilumina, a la vez que con 1a ventana 
a nive1 del local, con las ventanas en el límite su 
perior de la techumbre inc1inada; esta franja de -= 
iluminación hace interesante e1 juego de luz en 1a 
zona de ccnvivcnci~. 

A nive1 formal se jugó con la combinación de techum 
bres p1anas e inclinadas, lo que desemboca también
en un juego de volúmenes. La fachada fue modulada 
y se retoman en ella e1ementos tipológicos de1 cas 
co urbano, e1 alzado principal uti1iza los vanos = 
vertica1es equilibrándolos con 1os macizos, el al
zado posterior continua con esta proporción aunque, 
por requerimiento luminoso, 1o amp1ia en cocina y 
dormitorio de padres. 

42 

COLOR INDIVIDUAL 
roR. \llVIENDA 

COLOI". c.DMÚN 
l'O!'i ANDADOR 

La techumbre a 30° ac-
túa también hacia el ex 
terior, pues crea una = 
amplitud o apertura del 
andador que ayuda a la 
mejor iluminación y 
asoleamiento de las vi
viendas y hace menos 1i 
neal y rígido e1 anda-= 
dor. 

Hacemos también una pr~ 
puesta de color en con
traposición a 1a medida 
política de "blanquear" 
los pob1ados de1 Estado 
de México. E1 uso de1 
co1or en la arquitectu 
ra popular, es una mani 
festación cultural que
no debe ser negada. Por 
relación con el conjun
to, se propone utilizar 
en las fachadas princi
pales dos colores: uno 
común a todas las vi- -
viendas de un andador y 
otro diferente en cada 
una de ellas. 

i) FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD. 

La crisis de 1a vivienda cada vez es más evidente en 
Tenango de Arista, la situación socioeconómica es más -
difícil para las familias, esto desembocará en una toma 
de conciencia, es ahí donde la organización surge como 
vía única hacia la so1ución rea1 de los prob1emas. 



SllUAc.iÓN 
SOC.IO
fcntlÓtlllCA 

cooPEnATIVA 
os 

VIVIENDA 
( VIVlcNOA J 

Una población organizada puede demandar acciones 
del Estado, que mejoren sus condiciones de vida y que -
dé opciones para la obtención de una vivienda. Es en -
este punto donde queda incerto nuestro trabajo, brindan 
do a la población un estudio de bases concretas que le 
permita presentar frente al Estado, alternativas de de
sarrollo para el poblado y para el asentamiento de vi~ 
vienda nueva. 

Reconociendo su problemática, la población tiene co 
mo opción la formación de una cooperativa de vivienda.
La organización a través de una cooperativa. exige mu~ 
cho trabajo y esfuerzo pero se presenta como la única 
vía para conseguir una vivienda ade.cuada y digna. 

Nuestra proµ.¡esta de vivienda se ha concebido como -
un proyecto que pueda realizarse a "través de una coopera 
tiva de vivienda por autoconstrucción. En esta coopera 
tiva de producción-consumo participaría el núcleo de po 
blación de menores ingresos. asalariados o no, que acep 
ten trabajar conjuntamente y aportar determinados recur 
sos económicos. como un ahorro que ayude a la consecu-= 
sión de los fines. 
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Nuestro trabajo ha definido y analizado la situa- -
ción actual de vivienda en Tenango de Arista, conside
ramos así qm' este documento facilitará a la población 
organizada como cooperativa la determinación de sus ne
cesidades: "qué desean utilizar, con qué cuentan y qué 
hace falta". Para el primer punto, sobre todo, hemos -
presentado un proyecto de vivienda de fundamentación -
real que contempla las necesidades de la familia prome
dio del poblado, que se adecúa al medio y que busca la 
utilización de materiales regionales. Así mismo plan
teamos opciones de crecimiento o etapas que den ampli~ 
tud de respuesta a las necesidades distintas en cada fa 
milia. 

Técnicamente el proyecto permite la participación -
de todos los miembros de la cooperativa, bajo la direc~ 
ción de elementos con más conocimientos· o experiencia -
que capaciten a los demás. 

A nivel de conjunto estamos definiendo la zona más 
adecuada en el poblado para asentamiento de vivienda, 
así una cooperativa podrá presentar ante el municipio -
este planteamiento e impulsar una municipalización de 
terrenos para utilidad pública. solicitando la partici
pación del Estado en el proyecto a través de la dotación 
de servicios. Tener en sus manos un proyecto ya defini 
do de conjunto y de vivienda con planos ejecutivos, da
una .fundamentación de peso para estas demandas al muni
cipio y representan un avance considerable para una ~ 
cooperativa, facilitando así mismo la obtención de fi~ 
nanciamiento convencional, utilizando las opciones que 
da el gobierno o, reafirmada la organización del grupo. 
optar por un financiamiento no convencional a través·~ 
del propio ahorro. · 

La conservación y mantenimiento del conjunto habita 
cional, deberá ser punto que esté garantizado dentro de 
los objetivos de la cooperativa, siendo así mismo moti
vo de que permanezca viva la organización comunitaria -



aún después de concluir la construcción de las vivien
das y de haber sido asignadas. Puede optarse así por 
una autoadministración por parte de la cooperativa, o 
una coadministración entre cooperativa y municipio. 

6.3 JARDIN Il: NIÑOS 

La revisión final de la tabla de equipamiento en 
Tenango de Arista, señala que el crecimiento notable 
de la población ha hecho significativos los déficits 
en varios renglones, entre ellos la educación. Elegir 
un jardín de niños, estuvo motivado por nuestro inte
rés en los problemas educativos y en los cambios que -
se van dando en los sistemas de enseñanza; pertenecie~ 
do nosotros a una experiencia singular dentro de la -
educación superior en nuestro país, buscamos el área -
preescolar como un ciclo educativo en el que también -
se avanza hacia la consecución de nuevos métodos educa 
tivos en los que se busca mayor libertad y mejor desa= 
rrollo. 

Si bien el problema educativo está más allá de los 
espacios de que se sirven los educandos, .éstos refle
jan también, como toda obra arquitectónica, los cam- -
bies que la enseñanza, como parte del sistema social, 
va presentando. Quisimos abordar este tema, jardín de 
niños, intentando una propuesta abierta a una nueva en 
señanza. 

a) PROBLEMATICA 

La población infantil en Tenango, sobre todo la de 
las zonas perimetrales, no posee en su entorno elemen
tos adecuados a su desarrollo, su vivienda está ubica
da en zonas insalubles, y al interior de su familia, -
-también como consecuencia de la sobreexplotación de -
los trabajadores- no tiene, con frecuencia, ni la posi 
bilidad de una buena alimentación que les ubique en Uñ 
plano de igualdad para poder aprovechar la educación -
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escolar. Los primeros afies en la vida de un niño, son 
fundamentales para el desarrollo de sus capacidades in 
telectuales y físicas en el resto de su vida, lo que = 
supone que las deficiencias presentadas en esta etapa 
tendrán consecuencias posteriores irreversibles. 

b) SOLUCION ACTUAL DEL ESPACIO 

Tenango de Arista, cuenta con dos jardines de ni
nos pertenecientes al sistema federal de educación - -
preescolar, el más antiguo funciona hace quince años -
(17 en '86), mientras que el otro cuenta apenas con su 
primer año de operación (3~ en '86). Presentamos a -
continuación las observaciones y notas realizadas en -
cada uno de los planteles para comprender la solución 
de este espacio actualmente en el lugar. 

Jardín de Niños "Her 
manas Abasolo". 

5AÑOS 
Nll'IOS 
(.6) 

Este jardín se desarro 
lla básicamente en un
nivel, aunque un cuer
po pequeño tiene dos. 
cuenta con dos espa- -
cios abiertos principa 
les: el patio cívico y 
el área de juegos. 

tJS'OS MÓLTl.PL.ES 



Se cuenta con un tot~l de 276 alumnos distribuidos 
en 7 grupos, 3 de 1er. grado y 4 de 2o., por lo tanto 
el nú111ero de niños por grupo está entre 40 y .:15. 

El sistema constructi
vo en todo el edificio, 
es a base de trabes y 
columnas. Funcionan 7 
aulas con un promedio 
de 50 M2 e/u. 

La ventilación es cru
zada, los plafones son 
de yeso pintados con -
vinílica, los pisos de 
cerá..T?li.ca en colores -
verde y amarillo. Los 
muros tienen también 
aplanados de yeso y es 
tán pintados con esmaI" 
te hasta 1 mt. de altu 
ra desde el piso. 
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El mobiliario consta de 
mesas para trabajo co
lectivo, sillas, piza
rrón fijo, repizas para 
material y un escrito
rio para la educadora 
en cada aula. 

El salón de usos múlti
ples se usa para fies
tas, ensayos, comidas; 
actualmente funciona -
....... 51. !.:: di~eccién. - -
pues está en construc
ción la administración 
(1983-84). 

La cocina del plantel -
cuenta sólo con una es
tufa, en la que se ca
lientan lo~ a1imentos -
de los nifios, si es que 
lo necesitan. 

El área de juegos tiene 
un pequeño chap~teadero, 
un columpio inservible, 
unas llantas medio ente 
rradas y una resbaladi= 
lla. 



e~·e• 
(6Mt~l&S 
~;.¡¡;)) 

~AÑOS ªA" 
(b MUEaL~S 
6P,AN~~) 

Hay dos núcieus de ba-
ñas dist~ntcs entre síj 
pues unos tienen mue
bles normal.es y otros 
muebles para niños. 

Jardín de Niños del Edificio de la Antigua Secunda 
ria. 

El jardín ocupa la - -
planta baja del edifi
cio antiguo que antes 
alojaba a la secunda
ria. La planta al ta -
se usa, en horario ves 
pertino, para impartir 
capacitación laboral -
en distintos talleres: 
corte, primeros auxi
lios, etc. 
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El plantel es relativamente nuevo, pues opera des
de el curso 82-83; inicialmente ha contado con 4 gici.i

pos, 2 de 1er. año y 2 de 20 = el. númet•o total. de a1.u..T.
nos es 75, lo que supone un promedio de 20 niños por 
aula. Se cuenta con 4 educadoras, una de las cuales -
dirige el plantel. 

APl.AIJADOS 
OE 'tESO 

t 1 1 
ll 

Las aulas están muy -
mal iluminadas y la al 
tura de muros es des-= 
proporcionada en rela
ción a los usuarios. 
El área por aula está 
entre los 40 y 50 M2. 

La dirección del plantel, es un cuarto construído 
en el patio que ni siquiera cuenta con un mobiliario 
adecuado para cumplir con sus funciones. Los sanita
rios están en muy malas condiciones. 

No se cuenta con una -
zona apropiada para -
juegos, la única área 
libre disponible es el 
patio, totalmente aca
bado en cemento esco
billado sin áreas ver
des. 
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Como mobiliario cuen~ 
tan con mesas cuadra~ 
das y sillu5 a ~oc~l~ 
de los niños, usados -
en acomodos distintos 
para trabaje colectivo; 
La educadora dispone -
únicamente de un peque 
ño mueble para almace= 
nar material didácti~ 
co. 

~n general la condición actual de los edificios de 
educación preescolar en Tenango es deficiente, no res
ponde a los cambios dentro de los sistemas educativos 
y no tienen incentivos espaciales para los niños que -
estimulen su creatividad y que ayuden a las educadoras 
en su tarea. El plantel con más años de funcionamien
to tiene una población que rebasa su capacidad por - -
área; e1 formado más recientemente es sombrfv, trizte, 
frío, condiciones que se presentan de manera lógica al 
ocupar un espacio que no tuvo como fin original su uso 
como jardín de niños. 

Como en todo plantel de educación preescolar, se -
nota un interés especial de los familiares por los - -
avances del niño; sin embargo, este interés y esta vo
luntad de colaboración, no se ha canalizado lo sufi- -
ciente para ser significativa e importante en la escue 
la. La administración del plantel es por tanto unila= 
teL"a.l, ejer-cida só1.o por 1.a SEP = r a. través de las di
rectivas, sin participación real de los padres de fami 
lía si no es por ayuda solicitada en casos específi- = 
cos. 

c) ANALISIS TIPOI.OGICO 

En e1 caso de Jardín de Niños, nuestro análisis t.!_ 
po1ógico no podía circunscribirse a la observación de 
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los dos únicos planteles existentes, sino que se amplió 
a recónocer los esquemas predominantes en otros edifi~ 
cic~ ~ducativ~z 7 los d~ educación primaria en específi
co, y tarnbién algunos edificios públicos de importan- -
cia. 

Esquemas Compositivos Predominantes en el Lugar. 

La planta de los edificios públicos es siempre or
togonal, igual que el espacio exterior y la traza 
del poblado. 

YUil-ITA 
Al.TA 

PAL.6c.l o 
MUNlC..f PAL.. 

Los edificios públicos 
en Tenango de Arista, 
incluyendo a las escue 
las, se generan a par= 
tir de un espacio -
abierto, a la vez dis~ 
tribuidor y concentra~ 
dor: un patio, de mane
ra similar a la vivien
da tradicional. El edi
ficio del gobierno mu~ 
nicipal, actualmente ~ 
remodelado, es un ejem
plo de ello, en donde -
se conserva también la 
circulación interior a 
través de un pasillo ~ 
porticado. 
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Kn conjunto, el centro 
del poblado presenta -
a otra escala el mismo 
esquema, la plaza equ! 
vale al patio y los -
pórticos a su derredor 
distribuyen a distin
tos edificios públi- -
cos: el palacio munici 
pal, el mercado, los -
juzgados, el cine. El 
pasillo cubierto o pór 
tico es un elemento im 
portante, representa = 
el espacio intermedio, 
semipúblico, circula
ción y a la vez cobi
jo, que protege del -
sol y de la lluvia pe
ro que no aisla. 

Las escuelas primarias 
no se ger""'-~1 de una ma 
nera tan clara. La -= 
"Benito Juárez", se -
compone de un cuerpo -
original de valor his
tórico y de ampliacio
nes sin relación algu
na con aquel, que cum
plen un aspecto única
mente funcional; la -
construcción se ha ido 
orillando respecto al 
terreno por lo que ha 
quedado ese espacio in 
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terno nombrado patio. 
El pórtico se manifies 
ta sólo en una sección 
de aulas. 

En la primaria "Narci
so Bassols" las seccio 
nes de aulas han defi= 
nido también un patio, 
y existe una circula
ción cubierta frente a 
los salones. 

Como ya vimos, por su descripción, los jardines de 
ninos también conforman un espacio abierto interior o 
patio que cumple una función dual, cívica y recreativa. 

Relación entre Espacio Interior y Espacio Exterior. 

l'Óf\TIC..O 
(Tfü\NSl~) 

Este punto no tiene un 
comportamiento fijo en 
el. lugar. Observamos 
sobre todo dos esque
mas, uno que sigue la 
relación interior-exte 
rior que presenta la -
vivienda tradicional y 
otro, opuesto de algu
na manera, que respon
de a un esquema en - -
planta donde no existe 
el patio. 



ESP4ClO S1tJ 
U'MIT¡¡: 

E1 primer esquema pre
senta una transición o 
amortiguamiento entre 
e1 espacio exterior y 
e1 interior. E1 patio 
es un exterior-interno 
o bien, un exterior -
privado; e1 pórtico ha 
ce menos vio1ento e1 -
cambio. 

E1 segundo esquema no 
separa interior de ex
terior más que por una 
puerta de acceso. 

La primera so1ución es 
1a de 1os edificios pú 
b1icos, como pa1acio = 
municipa1 y mercado -
que, a través de1 pór
tico, estabiecen ei -
espacio intermedio en
tre exterior e inte- -
rior, 1a transición -
que suaviza e1 cambio 
y 1o hace menos tajan
te. 
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De 1as escue1as prima
rias, 1a Basso1s condu 
ce a través de un pasi 
110 corto hasta e1 pa= 
tio, de donde se dis
tribuye 1a gente a 1os 
distintos espacios cu
biertos, 1a primaria -
Benito Juárez en cam
bio, tiene un acceso -
directo a1 espacio in
terior de su edificio 
principa1. Se 11ega -
desde 1a ca11e a tra
vés de una esca1inata 
y cruzando 1a puerta -
se encuentra uno en un 
vestíbu1o-distribuidor. 

De 1os jardines de ninos 1os dos siguen e1 esquema 
de pasar primero a1 patio y 1uego a1 espacio interno. 

Los Accesos 

E1 acceso a 1os edifi
cios púb1icos se da a 
través de pórticos 1o 
mismo que de una mane
ra directa. En 1os ca 
sos que e1 pórtico no
existe no hay otra ma
nera de remarcar1os, -
de hacer1os importan
tes, a no ser por 1a -
puerta de mayor esca1a 
o dimensión. 



b.c.c.éSo 
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El acceso tampoco está 
precedido por una ves
ti bulación ni por una 
plaza de acceso. Este 
esquema se presenta ~ 
apenas en construccio
nes recientes como la 
clínica del IMSS, mien 
tras que los edificios 
antiguos tienen su en
trada en el límite mis 
mo de su terreno con 
la vía pública. 

Muros y sus Alturas Predominantes {Interior-Exte- -
rior). 

De los jardines de ni
ños, uno tiene altura 
interior. de 3 • 1 m , 
mientras que otro anda 
en 4.5. Las secciones 
en el Hermanas Abasolo 
son de 15 cm, pues son 
de tabique, el otro ~ 
edificio tiene seccio
nes más anchas pues ~ 
muchos de sus muros, -
exteriores sobre todo, 
son de piedra. 
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Los otros espacios edu
cativos observados mues 
tran también diferentes 
alturas, la primaria ~ 
tigua tiene aulas de -
4.5 mts. de alto lo mis 
moque de 3 mts., la 
primaria Bassols, de ~ 
sistema constructivo ~ 
más moderno y estandari 
zado presenta alturas = 
que no rebasan los 3 ~ 
mts. 

Los muros de estos edi
ficios educativos pre~ 
sentan, según cada edi
ficio, un tipo de acaba 
do, el más común es el
aplanado de yeso en los 
interiores. En los edi 
ficios más recientes 
hay algunos muros apa~ 
rentes y otros con lam
brín de mosaico decora
do. Al exterior se -
aplanan con cemento o -
se dejan aparentes si 
son de piedra, o de ta
bique prensado. 



Techos 

MeTÁUCO 
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Vanos y Macizos 

Los jardines de ninos 
tienen techos planos, 
el Hermanas Abasolo tie 
ne losa de concreto -
mientras que el otro, 
del edificio antiguo, 
tiene, probablemente, 
una techumbre de bóveda 
catalana. 

El edificio escolar más 
reciente es el de la -
primaria Bassols, cons 
truído con sistema fe=
rrocret a base de mar
cos metálicos con losa 
de concreto en techum
bre a dos aguas de lige 
ra pendiente. Este es -
el sistema más comunmen 
te usada por el Estado
en sus más recientes -
programas de construc
ción de escuelas. 

Dentro de los edificios 
escolares predomina un 
vano horizontal que res 
ponde más a cuestiones
funcionales y requeri
mientos de iluminación 
que a cuestiones tipol~ 
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gicas. El vano por tan 
to predomina sobre el = 
macizo y contrasta con 
el comportamiento de las 
fachadas de la vivienda 
tradicional y edificios 
públicos antiguos. 

No existe un comportamiento concreto en cuanto a la 
aplicación del color, por tratarse de funciones edu 
cativas se ha impuesto el uso del blanco o de colo= 
res muy claros. El jardín Hermanas Abasolo es el -
único espacio educativo que usa color de manera de
finitiva pero casi accidentalmente, todo su edifi
cio está pintado de color rosa pastel tratando de -
dar al lugar un aspecto más alegre relacionado con 
el tr-cñajo de los niños. 

d) OTRAS EXPERIENCIAS EN EDUCACION PREESCO
LAR. 

La Educación Preescolar toma cada día mayor impor-
tancia social y económica. 
jer en la p~oducción va en 
necesidad de espacios para 
guarderías o jardines. 

La participación de la mu
aumento y con esto una gran 
los hijos pequeños, sean - -

La participación de los ninos en los programas de -
educación preescolar, aumenta y mejora comprobadamente, 
el desarollo de todas sus facultades físicas e intelec
tuales, lo que·se traduce, al paso del tiempo, en una 
mayor productividad. Sin embargo, en nuestro país es -
notable todavía el déficit de aulas para jardín de ni
ños, y la demanda es tanta que proliferan los jardines 
particulares en los que los espacios son inadecuados y 
tan reducidos que limitan la actividad educativa. 

o 



Nuestro análisis de otras experiencias reconoció 
primero el plano oficial en México respecto a la cons
trucción de jardines de niños y de escuelas en general. 
Se observa actualmente un requerimiento elevado de es
cuelas, y el Estado, ante la demanda, ha respondido -
sobre todo con una estandarización; si bien es impor
tante dotar a la población del mayor número de aulas, 
el tipo de escuelas construídas de esta manera, resul
tan, en la mayoría de ls comunidades, elementos fuera 
de contexto, sin relación cai.la arquitectura del lugar. 
Su conceptualización educativa está además rigidizada y 
no muestra especialmente los cambios que se buscan ac
tualmente en larelación enseñanza-aprendizaje, este -
punto es importante en la educación preescolar, ya que 
es uno de los ciclos educativos donde estos cambios van 
operando con mayor rapidez. Si bien son muy diversas 
las corrientes actuales de educación para niños todas 
buscan en esencia una mayor libertad para los infantes 
y mejores estímulos para su desarrollo integral. Esta 
diversidad está. exigiendo precisamente espacios edu~ 
cativos flexibles, que contemplen nuevas.relaciones y 
actividades que puedan irse adaptando a variadas nece
sidades pedagógicas. 

El equipo de trabajo realizó la necesaria investi
gación documental para conocer diversos lineamientos y 
normas usadas para el diseño de un jardín de niños, a 
la vez se consultaron y analizaron diversos proyectos 
para poder ir definiendo nuestro propio concepto res~ 
pecto al tipo de escuela a proponer en Tenango de Aris 
ta. Presentamos someramente las consideraciones he- -
chas respecto a algunos de los proyectos consultados 
como ejemplo de objetos arquitectónicos similares al 
que nos proponíamos realizar. 
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Areas Educativas Abiertas en Ontario Canadá. 

GIMNASIO 
SALA DE MÚSICA Los proyectos canadien

ses analizados forman -
parte del diseño de es
cuelas llamado "áreas -
educativas abiertas", -
en ellas se busca la -
eliminación del mayor -
número de muros, conser 
vando casi únicamente = 
un cascarón formado con 
los muros exteriores. 
El interior, que alber
ga varios grupos de en
señanza y otras activi
dades específicas como 
son biblioteca, gimna
sio, administración, -
etc., esta dividido - -
sólo por mobiliario, pa 
neles ligeros y movi- = 
bles o desniveles, lo 
que permite la fácil mo 
dificación del espacio
pudiéndolo ampliar, re
ducir o dividir según -
convenga a las distin
tas actividades por rea 
lizar. Puede 1-legarse -
hasta disponer de todo· 
el espacio escolar como 

una sola y ampl.ia área, muy útil en actividades que in
cluyen a toda la comunidad escolar: para exposiciones, 
convivios, etc. Los servicios son los únicos elementos 
que aparecen como núcleos fijos dentro de estos proyec
tos, incluyen zona húmeda, guardado y baños. En los -
jardines de niños se observa el uso de un área cubierta 
inmediata al aula, que podríamos definir como espacio -
de transición entre el exterior y el interior de la es
cuela; esta área tiene un importante significado como -

ÁREA A 
l>ESNIVé'L 



extensión del salón de clases por su función educativa. 
Así mismo estos pro~ect:a;; dan gran importancia al área -
de juegos al exterior. se le dedica una amplia exten- -
sión de terreno. ya que el juego. en un jardín de ninos. 
representa una de las actividades más importantes para 
eI desarrollo de los infantes. 

'>El'IVIC.10 

en~ t:j~, 

Otro ejemplo de un - -
área educativa abierta 
lo encontramos en un -
proyecto inglés de jar 
dín de niños. en donde 
se observa también la 
eliminación de muros. 
y los núcleos fijos de 
servicios. 

Jardín de Infancia en Zellhausen, Offenbach. 

USO MOLTln.E 

Dentro de este proyec
to alemán. de finales 
de los 60's. encontra
mos la posibilidad de 
duplicación dei espa
cio al tener una fácil 
unión de aulas en pa
res a través de una -
cortina plegadiza. Co
mo extensión del aula 
proponen terrazas inme 
diatas al aula. El -= 
área de juegos es bas
tante amplia también -
en este caso. con la -
inclusión de diversos 
tipos de juegos y ele
mentos de entreteni- -
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miento que atienden -
los variados intereses 
del niño y buscan apo
yar el desarrollo de -
su imaginación. coordi 
nación motriz y apti~ 
des creativas y cons
tructivas. 

~ 

En este proyecto. y en muchos otros consultados, se 
incluye una cocina como un elemento de apoyo. en algu
nos casos lo encontramos como espacio didáctico que los 
niños usan directamente. en otros como un espacio nece
sario para preparar alimentos para los niños. 

Jardín de Niños del I.N.P.I. en el Estado de México 
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Este jardín de niños. 
cuya construcción fue 
promovida por el orga
nismo federal de aten
ción a la infancia. se 
encuentra en el Estado 
de México. Utiliza un 
aula-módulo exagonal -
unido por un núcleo de 
servicios sanitarios. 
estos son individuales 
por aula. No hay posi 
bilidad de unión entre 
las aulas pero en cam
bio se ha dotado al -
conjunto de amplios es 
pacios a cubierto para 
uso múltiple, lo mismo 
·que patios abiertos y 
jardines. todos estos 
espacios colectivos -
ocupan el eje central 
del jardín de niños -



entre el eje de aulas y 
el de servicios admi~ 
nistrativos. 

e) DETERMINANTES DE DISEÑO. 

Como todo proyecto, el jardín de ninos tiene unas -
determinantes de diseño específicas para la comunidad -
en la que será propuesto. Al igual que para la vivien
da, se consideraron cuatro aspectos: físico, tipológi
co, técnico y económico. 

Determinantes del Medio Físico. 

Básicamente el jardín de ninos tiene como condicio
nantes del medio físico las mism"'"' que fueron cita
das para vivienda. Las lluvias de verano y el frío 
de invierno, extremoso con frecuencia, hará necesa
rio considerar la propuesta de amplios espacios a -
cubierto a donde puedan trasladarse algunas activi
dades colectivas y de juego que, en condiciones cli 
máticas más adecuadas, se realizan al aire libre. -
Por los efectos del clima, las señaladas tolvaneras 
y la fuerza del viento debe buscarse una disposi- -
ción de locales que propicie la :formación de un mi
croclima, igualmente la selección de los materiales 
constructivos y de acabados debe considerar estas -
condiciones naturales del poblado. 

Las aulas necesitan corno en toda escuela, niveles -
adecuados de iluminación; en un jardín de niños, -
adem?s de la iluminación. debe estar asegurado un -
período de asoleamiento, sobre todo en las primeras 
horas del día. 

Determinantes Tipológicas. 

El diseño del jardín de ninos debe contemplar una 
integraci~n ~on el conjunto, esto es, no alejarse 
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de las características de la vivienda en el lugar 
para no resultar un elemento extraño. Este punto 
es import~te sobre todo en un plantel preescolar, 
ya que es positivo que los niños encuentren en él 
referencias de su núcleo de vivienda, de su entor
no, para no hacer su encuentro con la escuela un -
choque que provoque rechazo. 

Consideramos que deben tomarse en cuenta los si
guientes puntos: 

El uso de ejes ortogonales en la retícula urbana 
y en el diseño de los edificios públicos y escue 
las del lugar. 

El manejo de las techumbres en las escuelas y la 
vivienda del lugar que está entre el uso de te
cho inclinado o la combinación de este con pla
no. 

La proporción vano-macizo que presentan los edi
ficios públicos y la vivienda tradicicnal, con -
un vano vertical y menor que el macizo. 

EL uso de patios centrales y pórticos común en -
las viviendas, las escuelas y otros edificios -
públicos del lugar, que propician la formación -
de un microclima y una agradable relación exte
rior-interior dentro del mismo inmueble. 

El uso popular del color, importante también por 
tratarse de un edificio preescolar. 

Determinantes Técnicas. 

Encontramos en la zona una adecuada distribución de 
materiales constructivos, así como bancos de mate
rial, sobre todo piedra, y ladrilleras de buena ca-



1idad, sin embargo, si por uso de un sistema no -
tradiciona1 fuera necesario el traslado de materia 
les distintos a los del lugar, no existiría un pr~ 
blema significativo ya que la comunicación con To
luca y el D. F. es fácil y rápida. 

La mano de obra es aceptable y, bajo una supervi
sión profesional y apropiada capacitación, puede -
participar en la construcción con técnica no tradi 
cional. 

El suelo no presenta problemas para la construc- -
ción de edificios escolares, menos aún cuando, co
mo en este caso, son de un solo nivel. 

Determinantes Económicas. 

Una propuesta alternativa para una escuela debe -
contemplar la construcción de ella en términos eco 
nómicos aceptables, esto es, que no represente gaS 
tos gravosos en comparación a un proyecto conven-= 
cional o estandarizado, de los comunmente realiza
dos por el gobierno. Este punto es importante por 
que de su observación se deriva la posibiLidad de
que la comunidad pueda promoverlo con éxito ante -
los organismos estatales logrando su construcción 
en Tenango de Arista. 

f) INVESTIGACION DE REFERENCIA 

Para analizar la función del jardín de ninos y sus 
actividades específicas nos apoyamos en una investiga
ción documental aunada a las obseraciones hechas den
tro del poblado mismo. 

Hemos ya manifestado nuestro interés por las nue
vas corrientes educativas, en las que: se busca dar co-
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nacimiento y no aleccionamiento. La escuela es también 
un instrumento del Estado para trasmitir y perpetuar su 
ideología; la :~ueva pedagogía está buscando una educa
ción liberador~, yéstapuede comenzar en el jardín de -
niños. 

En este inciso queremos señalar únicamente los puntos -
que consideramos más importantes por tomar en cuenta pa 
ra pasar luego al planteamiento de un programa: -

Abrir la escuela no sólo a la familia sino a la co
munidad. 

Vincular la escuela con la comunidad permitiendo -
desde el uso de los espacios por los pobladores has 
ta la participación en la administración y la ense= 
ñanza. 

Plantear espacios flexibles, abiertos y fácilmente 
adaptables a actividades diversas. 

Dar importancia a los espacios de uso colectivo 
(por más de un grupo) y a las áreas abiertas. 

Plantear un área de juegos al exterior permanente
mente abierta a la comunidad. 

Incluir una parcela o huerto donde campesinos de la 
población tengan oportunidad de enseñar a 1os ninos 
la siembra y cultivo de diversos frutos, legumbres 
y otras plantas. 

Plantear la posibilidad de que parte del alumnado -
reciba su desayuno en la escuela, ya que la situa
ción precaria de la población, impide la buena ali
mentación de los niños, siendo eSto factor determi
nante del bajo aprovechamiento educativo. 

Tomar en cuenta la etapa de formación física y psi
cológica que vive el niño a esta edad, dando en el 



espacio estímu1os a su creatividad y curiosidad y 
apoyando su proceso de maduración. 

Ubicar e1 jardín de niños de manera estratégica 
dentro de1 conjunto, separando sus accesos de via-
1idades pe1igrosas y coordinándo1o con 1os recorri 
dos habitua1es de 1as madres de fami1ia en e1 - -
transcurso de1 día. 

Concebir un jardín de ninos abierto también a una 
participación profesiona1 interdiscip1inaria, don
de 1as educadoras cuenten ccn apoyo de pedagogos, -
psicó1ogos y médicos, y donde 1as estudiantes-edu
cadoras puedan rea1izar sus prácticas docentes. 

Inc1uir áreas de estudio donde e1 profesorado pue
da actua1izarse, estudiar, reunirse, discutir 1os 
prob1emas de enseñanza, investigar y ana1izar en -
grupo. 

Lograr un edificio que se integre con e1 conjunto 
de vivienda propuesto. 

g) SURGIMIENTO DEL PROGRAMA 

Después de 1a investigación documenta1 y de campo 
se tuvo una idea clara del tipo de jardín de niños que 
Tenango de Arista necesitaba y que podíamos proponer. 
En re1ación a un déficit ya conocido y a una capacidad 
de alumnos ya estab1ecida, se fueron p1anteando una ~ 
serie de espacios consecuentes con 1os objetivos busca
dos. Definimos así tres tipos de espacios: Educativos, 
Administrativos y de Servicio. 

Por el amplio número de actividades que albergaría 
e1 jardín de niños, p1anteamos un aná1isis espacia1 a -
partir de un programa concreto, sin embargo este proce
so no rigidizaría 1a respuesta de diseño, es decir, e1 
programa serviría como base para una propuesta pero es-
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ta podía absorver o e1iminar a1gunos espacios en tanto 
1as actividades correspondientes a ellos fueran satis~ 
factoriamente rea1izados en otros. 

De esta manera, se analizó e1 siguiente programa: 

Espacios Educativos 

1. P1aza de Acceso 

2. Patio Abierto 

3. Au1as 

4. Patio Cubierto 

5. Sanitarios para niños 

6. Au1a comedor 

7. Foro 

8. Usos múltip1es 

9. Bib1ioteca 

10. Parce1a didáctica 

11. ~~ al exterior 

Espacios Administrativos 

12. Unidad Administrativa 

13. Sa1ón de maestros 

Espacios de Servicio 

14. Bodega de mantenimiento 

15. Patio de Servicio 

16. Estacionamiento 

17. Vivienda para conserje 



Aná1isis Espacia1 

Cada espacio se fue definiendo en relación a cinco 
puntos básicos: las actividades a 1as que sería útil, -
e1 mobi1iario y equipo que se manejaría dentro de cada 
espacio, 1as características más importantes que reque
ría observar cada 1ugar, 1a relación con otras activida 
des y 1a determinación de áreas. 

Espacios Educativos. 

1. P1aza de Acceso 

• Actividades 

Este espacio más que por actividades queda definido 
por su función:vestibular e1 acceso al edificio y ser~ 
vir como espacio exterior de reunión o espera. 

• Mobi1iario y Equipo. 

Ninguno en especia1. 

• Características de1 Espacio 

La superficie debe ser adecuada en re1ación a1 núme 
ro de a1umnos, sus pisos pueden manejar materia1es y ~ 
texturas diversos y será adecuado un p1anteamiento que 
acoja y no rechaze. Podría definirse como un espacio -
intermedio entre e1 espacio esco1ar y 1a ca1le, esto ~ 
es, nuevamente, 1o púb1ico y 1o privado. 
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• Re1ación con otras Actividades 

Debe tener comunicación directa con 1a entrada de1 -
p1ante1, por tanto se relaciona con 1as actividades ad
ministrativas, puede también estar en relación con e1 
área de juegos al exterior si ésta es abierta a la comu
nidad. 

• Determinación de Areas. 

Por considerarse que la plaza de acceso es un espa
cio de transición que no aloja actividades en específi~ 
co, determinamos proponer só1o 0.4 m2/alumno • 
315 alumnos 
0.4 m2 (315) = 126 m2 = 130 m2 

• Observaciones 

Este espacio tiene una función indicadora, define -
1a entrada, 1a enmarca y jerarquiza • 

2. Patio Abierto 

• Actividades 

Este es un espacio de reunión genera1 en donde pue
den darse actividades colectivas: ceremonias de distin
to tipo (cívicas o festejos), dar información, simula~ 
eros o ensayos de formación para desfilar (es común aún 
en muchas poblaciones la realización de desfiles conme
morativos de 1os que es parte esencial 1a participación 
escolar). Si se piensa en función de los niños es tam
bién necesario anotar que, frecuentemente sería usado pa 
ra la reunión de 1os padres de familia con objeto de ~
verter información o dar algún comunicado o indicación. 



Mobiliario o Equipo 

Es un espacio libre en absoluto, que contará con 
el asta bandera como único elemento fijo necesario para 
las ceremonias cívicas. 

• Características del Espacio. 

El patio debe dar cabida al total de los niños dan
do un margen de espacio para poder movilizar a los gru
pos, o bien para que el espacio restante se use para al
guna actividad que deba ser observada por los niños. 

El área debe ser plana y de preferencia estar acaba 
da con material resistente para así levantar la menor = 
cantidad de polvo y estar libre de hierba. 

Relación con otras Actividades. 

Debe relacionarse directamente con las actividades 
colectivas para así servir como área de dispersión,es~ 
to es: puede estar cercano al comedor o los usos múlti
ples que reunen a gran cantidad de niños. Con objeto 
de tener un cierto control durante la estancia de los -
niños en el patio es conveniente que esté cercano al ~ 
área administrativa. 

• Determinación de Areas. 

Consideramos el área ocupada por un niño en posi
ción de formación, holgadamente, como 0.40 m2 más un ~ 
50% de esta área para dar un espacio libre aún estando 
presentes todos los niños. 

0.40 m2 + 0.20 m2 = 0.60 m2 
0.60 m2 (315) = 189 m2 = 190 m2 

58 

• Observaciones 

Este espa~io es fundamental en la escuela tradicio
nal, no sólo de la población sino del país y tiene rela 
ción estrecha con el patio central de la vivienda que = 
funciona como núcleo generador del espacio total • 

3. Aulas 

• Actividades 

El aula será un espacio donde los ninos podrán rea
lizar actividades necesarias para su desarrollo psicom~ 
triz: 

Reconocerse en un espejo 
Pintura-dibujo 
Collage (cortar, pegar, unir, etc.) 
Modelado (barro-plastilina) 
Aprendizaje de aseo (lavarse manos y cara, lavar 
utensilios de trabajo). 
Manejo de agua 
Escuchar a la educadora y a sí mismo (grabar su voz) 
Cantar 
Juegos interiores (trepar, saltar, actividades de -
grupo). 
Audiovisuales 
Pegar y reconocer carteles (grandes letras, números 
y figuras) • 
Lecto-escritura. 
Conocimiento científico 
Comer 
Dormir 
Aprendizaje de ordenamiento (juguetes didácticos) 



• Mobiliario y Equipo 

Aseo: lavabo y/o tarja 
Guardado: elemento o mueble para guardar ropa, mate 
rial didáctico, aparatos eléctricos, etc. 
Trabajo: mesas y sillas movibles 
Juego: elemento para trepar, saltar, etc. 

. Características del Espacio 

Los pisos del área de trabajo deberán ser lavables, 
los del área interior de juego ser suaves (para que los 
niños puedan sentarse, arrastrarse o dormitar). Es im
portante usar los muros para motivar visualmente (piza
rrones a escala infantil, letreros, carteles, grafis- -
mos). 

Este espacio requiere muy buena iluminación natural 
y ventilación cruzada. 

Relación con otras Actividades 

Su comunicación debe ser directa con el patio cu
bierto, que puede convertirse en extensión del aula, y 
con el área de juegos al exterior. El núcleo de sanita 
rios debe ser muy accesible. Debe plantearse una rela= 
ción natural con la biblioteca. 

• Determinación de Areas. 

Criterio adoptado: Braverman-Guttman 
54 m2/aula + 15-20 m2 para servicios (servicios in

cluye: lavabo y/o tarja, guardado y supervisión de acti 
vidades). 

El área útil estará entre 1.20 y 1.40 m2/niño 
-;;:;. 70 m2/aula 70(9) = 630 m2. 
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Se consideran 9 aulas de 35 niños/aula. 

Observaciones 

El aula se diseñará como un elemento vivo, flexible, 
modificable; el mobiliario deberá ser ligero para posibi 
litar su acomodo en variadas formas. Deberán definirse
áreas: húmeda, de guardado, de trabajo, de juego al in~ 
terior. 

4. Patio Cubierto 

• Actividades 

Este espacio se plantea como extensión del aula, en 
donde se realizarán actividades complementarias o simila 
res: juegos con arena, modelado, construcción, dibujo y
pintura, etc. 

• Mobiliario y Equipo 

Ninguno en especial, se puede trasladar el del aula. 

• Características del Espacio 

El diseño puede tener variadas alternativas para de
finirlo: 

Como un área fija 
Como un área móvil 
Como un área fija pero flexible (que la cubierta pu~ 
da quitarse o ponerse). 
Puede ser individual o ser usada simultáneamente 
por 4, 5 6 6 grupos. 



• Relación con otras Actividades 

Directa con el aula., de la que puede ser extensión, 
y con el área de juegos al exterior. Debe tener fácil 
comunicación con el núcleo de servicios. 

Determinación de Areas. 

Criterio: el área no tendrá uso simultáneo por todo 
el alumnado; se propone partir de un 50% respecto al ~ 
área de aulas: si tenemos 70 m2/aula se determina para 
patio cubierto 35 m2/aula ••• 35 (9) = 315 m2 área to~ 
tal. 

• Observaciones 

El diseño debe ser flexible aún teniendo ubicación 
fija. 

5. Sanitarios para Niños. 

• Actividades. 

El nino aprende a servirse de esta área de manera -
natural y sin complejos. Aquí se vestirá, desvestirá, 
evacuará, lavará y secará. 

• Mobiliario y Equipo 

Para 315 niños: 
158 ninos: 5 inodoros y 3 lavabos 
158 niñas: 5 inodoras y 3 lavabos 
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• Características del Espacio 

Todos los muebles, espejos y accesorios deben estar 
a la altura de los ninos. El diseño debe permitir 
la observación de cada mueble por parte de educado 
ras y auxiliares. 

Deben eliminarse puertas. 

Las mampáras de separación entre muebles no deben -
rebasar los 90 cms. de altura. 

Los acabados deben permitir una fácil. limpieza del 
local. 

Por recomendación pedagógica los sanitarios deben -
ser de tamaño normal y excluirse el uso de mingito
rios. 

• Relación con otras Actividades. 

Primordialmente con las aulas, las áreas de juego y 
los espacios de uso colectivo: comedor y usos múltiples. 

Opciones: 

Integrar los ser-;icios al auia 
Manejarlo como un núcleo independiente 
Manejarlo en varios núcleos para salvar distancias 
(cada núcleo incluiría los dos sexos). 

• Determinación de Areas 

Tomando en cuenta el número de muebles que incluirá 
cada departamento, se proponen: 

22 m2/unidad 
• total. = 44 m2 



El área puede variar según la opción de diseño que 
sea adoptada. 

• Observaciones 

Este espacio rebasa lo evidentemente utilitario pa 
ra hacer de su uso una actividad importante en la madu 
ración psicológica y fisiológica del niño, por lo que
su diseño debe ser agradable. Poner atención en el ma 
nejo del color, vegetación, asoleamiento y ventilacióñ 

6. Aula Comedor 

• Actividades 

El comedor es un elemento que se considera necesa
rio incluir para propiciar una buena alimentación en -
los alumnos y así mejorar su nivel de aprovechamiento 
escolar. En el jardín de niños esta espacio llenará -
también las condiciones de un aula puesto que la acti
vidad comer-cocinar es aprovechable para fines didácti 
cos. Aquí se realizará el desayuno, previo a las cla= 
ses, y el refrigerio, posterior al juego. 

• Mobiliario y Equipo 

Comedor: 
Mesas y sillas para niños 
Espacio para que coman adultos 

Cocina: 
Equipo de cocina para preparado de alimentos (ala
cena, refrigeración, lavado, cocción, desechos). 
Guardado de utensilios 
Barra de servicio 

G1 

• Características del Espacio 

Pisos lavables 
Buena ventilación e iluminación natural 
Es necesaria la cercanía o inclusión de un núcleo -
de servic~os sanitarios. 

• Relación con otras Actividades. 

Es necesaria su cercanía a la zona de servicios, a 
la zona de distribución y a la unidad administrativa 
para un relativo control o supervisión. Con las aulas 
y la parcela didáctica la relación quedará como un cri
terio de diseño, evitando la invasión o propagación de 
olores. 

• Determinación de Areas. 

315 niños entre 4 y 6 años. 

Se propone considerar sólo un 40% del alumnado con
mo usuarios para la actividad de desayuno. 

Se manejarán 2 turnos de 30 minutos: 40% de 315 = 
126 + 2 = 63 = 70 asientos (dos grupos en uso como - -
aula). 

Comedor: 

1.40 m2/comensal 
1.40 (70) = 98 = 100 m2 

Cocina: Se considera un tercio o un medio del área 
total de comedor. 

100 m2 + 3 = 35 m2 
Total aula comedor 135 m2 



• Observaciones 

Dado que en esta etapa escolar la familia del edu-
cando se muestra muy cooperativa, se propone la partic~ 
pación de madres o abuelas en las actividades de la co
cina, recibiendo a la vez la orientación del personal -
(dietista, cocineras, etc.) sobre cuestiones alimenti
cias. El desayuno se realizará entre8 y 9 a.m. 

7. Foro 

• Actividades 

Las de expresión artística que ayuden al niño a te
ner seguridad en sus acciones ante los demás: 

Actuar 
Bailar 
Cantar 
Declamar 
Exponer o relatar 

Escenificarán sus propias obras y algunas ya escri-
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• Relación con otras Actividades 

Este espacio se puede integrar a usos múltiples o 
ser independiente. Se relaciona con actividades alai 
re libre como son juegos inf'antiles. 

• Determinación de Areas 

Criterio: no se busca reunir más que a un grupo a -
la vez por su uso como espacio didáctico • 

2 m2/ niño 2(35) 70 m2 

Este espacio no debe tener necesariamente un diseño 
formal, puede plantearse como un ágora, un espacio -
abierto de cubierta movible, o sin ella, y asientos im
provizados no convencionales. 

8. Usos Múltiples 

• Actividades 

tas. Este espacio tendrá uso en tres aspectos fundamenta 

• Mobiliario y Equipo 

Guardado para escenografía elemental, títeres y dis 
fraces. 
Guardado para asientos o butacas. 

Características del Espacio 

Deberá tener un área de espejos para que los niños 
se vean y ser un espacio propio para montar escenogra
fía sencilla para nifíos o títeres. 

les: 

Uso didáctico 

Audiovisuales para los niños 
Ensayos 
Bailes 
Juegos a cubierto 
Cantos y musica 
Exposiciones 

Uso profesional y didáctico para las edudadoras: 

Observación de los niños en actividades colectivas 



Conferencias 
Pe1ícu1as y audiovisua1es 
Prácticas de estudiantes de docencia en educación -
preescolar. 

Vinculación con los padres de familia. 

Juntas de información 
Conferencias 
Pe1ícu1as y audiovisua1es 
Festejos varios 
Exposición de trabajos escolares. 

• Mob":L1iario y Equipo 

Espacio para guardado de elementos diversos. 
Panta11as, instrumentos musicales, proyectores, si
llas, etc. 

• Características de1 Espacio 

Se requiere: 

Posibi1idad de oscurecer el espacio 
Buena acústica 
Capacidad para todo el a1umnado y 1os padres de fa
mi1ia. 
Pisos suaves 

• Relación con otras Actividades 

Debido a su función puede 1igarse a espacio de uso 
comunitario como áreas de juego y también a 1a p1aza de 
acceso y la administración. Debe incluir servicio sani 
tario o ligarse a uno de estos módulos. 
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• Determinación de Areas 

El diseño podrá ser tal que tenga definidas áreas -
concretas para algunas actividades como pueden ser músi 
ca y teatro. Si se optara por manejar independientemeñ 
te el foro. o el salón de música, su área se restaría a 
la de usos múltiples. 

Criterio adoptado: Braverman-Guttman 

Actividades musicales: 
Usos mú1tiples: 

300 m2 

54 - 78 m2 
1.50 -200 m2 
204 -278 m2 

ó bien 1 m2/niño 31.5 (1) 3J-5 m2 

Este espacio puede o no, según diseño, absorver ~ 
las actividades del foro. 

• Obser'raciones 

Ya que en esta etapa los fami1iares se sienten muy 
interesados por el desarrollo esco1ar del niño,es impor
tante captar eSte interés para diversas activid&des que 
orienten a los padres sobre el trato con sus hijos, por 
1o que un espacio de uso múltiple les reuniría en torno 
a actividades que enriqueserían su formación como pa- -
dres • 

Por su dob1e f"'unción (una a1 interior de las activi 
dades educativas, otra como elemento que vincu1a a la = 
fami1ia con 1a escuela), se requiere un espacio versá~ 
ti1 que permita su adaptación a diversas funciones. 



9. Biblioteca 

• Actividades 

Se busca un agradable primer encuentro de los ni~ 
nos con los materiales impresos, por lo tanto las acti
vidades serán fundamentalmente: lectura en silencio, ~ 
lectura en voz alta, escuchar, consultar, interpretar -
imágenes. 

• Mobiliario y Equipo 

Se consultarán 

Cuentos infantiles con dibujos 
Láminas e ilustraciones 
Diapositivas (en este espacio se puede integrar el 
área de audiovisuales). 
Cintas y discos 

Requerirán: 

Mesas de trabajo en equipo (flexibilidad en el uso 
del mobiliario). 
Sillas cómodas 
Estantes para libros, revistas, cintas y discos 
Archivo de controi 
Pantalla 

• Características del Espacio 

Buena iluminación y ventilación, pisos que permitan 
sentarse o recostarse en él, temperatura agradable. 

• Relación con otras Actividades 

Se intenta una relación directa con las aulas y cer 
canía a servicios sanitarios. Debe estar alejada de -= 
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fuentes de ruido, sin embargo puede ligarse al área de 
usos múltiples .. 

• Determ~.nación de Areas. 

Criterio adoptado: cupo 45 niños -basado en la refe 
rencia de la revista Oonescal No. 16-

2.80 m2/niño 
2.80 (45) = 126 m2 

Sala de lectura 

0.309 m2/alumno 0.309 (315) 

Audiovisuales 

0.087 m2/alumno 
0.087 (315) = 27.50 m2 

Actividades varias 

0.076 m2 (315) = 24 m2 

Sala de trabajo y depósito 

0.87 m2/alumno 
0.87 (315) = 27.50 m2 
Total: 180 m2 

97.33 100 m2 

Si alguna actividad queda fuera de este espacio se 
resta su área al total. 

• Observaciones 

La biblioteca infantil permitirá el contacto de los 
a1wnnos con materiales impresos de manera abierta para 
así fome~tar su interés en la lectura y el conocimiento 
a través de textos. 



E1 diseño de este espacio no deberá proyectar 1a 
forma1idad de lugares similares para uso de adultos. 

10. Parcela Didáctica. 

Actividades 

Este e1emento se incluye con fines didácticos para 
que e1 niño mantenga su contacto con 1a natura1eza y -
realice un conocimiento científico de ella. Como acti 
vidades encontraremos: sembrar, cavar, regar, aseo y -
mantenimiento de zonas para animales, podar y desyer....
bar, cu1tivar, barrer, cosechar, etc. 

Mobi1iario y Equipo 

Equipo a escal.a infanti1: carretil1as o·. 'Carritos 
para acarreo, palas, cubetas, cucharas y otros. 

Características de1 Espacio 

Se requiere un lugar adecuado para incluir: 

Arboles frutales (no menos de tres) 
Area para sembrar (pequeñas zonas para maíz, fri-
jol:, trigo., ajos, etc.) donde 1os niños puedan ob
servar el crecimiento de las plantas. 
Area para cultivo de flores 
Area para animales. Puede escogerse, según 1as po 
sibilidades: pollos, patos, conejos, pájaros, pal~ 
mas, ranas, tortugas, peces, etc. 
Se requerirá un estanque o toma de agua para 1as -
labores. 

El uso de este espacio se propone para un grupo a 
la vez (35 alumnos en actividad). 

65 

• Relación con otras Actividades 

Puede tener relación indirecta con e1 aula y el pa
tio cubierto ya que en estos espacios se realizarán ac
tividades rel.acionadas también con el conocimiento cien 
tífico de 1-a naturaleza (cul.tivo de germinados, por - = 
ejempl.o). 

• Determinación de Areas 

Se proponen 25 m2/aula 
25 (9) 225 m2 

• Observaciones 

Esta área intenta captar 1a natural. curiosidad de1 
niño por el. medio ambiente, haciéndole participar en -
una 1-abor col.ectiva. Su función se vuel.ve más importan 
te por 1-as características agrícolas de la comunidad. -

11. Juegos al. Exterior 

• Actividades 

Este espacio albergará 1-os juegos que provocan más 
actividad física en el niño: correr, sal.tar, trepar, -
desl.izarse, gritar, columpiarse, chapotear, modelar con 
arena, etc. 

• Mobiliario y Equipo 

Según el diseño puede dotarse esta área de elemen~ 
tos fijos para juego y/o otros que permitan su modifi
cación proporcionando así variedad en el juego del. niño. 

1 



• Características del Espacio 

Se busca: 

Estimular los sentidos del niño (tacto, olfato, vis 
ta, oído y gusto}. 
Seguridad en las áreas de juego pero no a costa de 
la experiencia del niño. 
Desafío en el diseño que no obligue al niño a extr~ 
limitarse. 
Flexibilidad en el diseño que permita ir modifican
do el espacio al paso del tiempo. 

Se manejarán: 

Módulos 
Cambios de textura y resonancia: contrastes. 

• Relación con otras Actividades. 

Se requiere cercanía a un módulo de servicios sani
tarios. Puede ligarse directarente al patio cubierto, -
al foro-teatro y a las aulas. 

• Determinación de Areas. 

Criterio adoptaoo: Bravernan - Guttman 

"= SAHOP 

Se comprenderán para esta área entre 1000 y 1300 -
m2 en una unidad de 9 aulas. 

• Observaciones 

Lo importante de esta área es estimular la imagin~ 
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ción del nino, que pueda construir e inventar a medida 
que explore. Se requiere "un mundo total que lo haga -
reaccionar". 

12. Unida¿ Administrativa. 

• Actividades 

Alojará las actividades de: 

Dirección escolar: coordinación 
Secretaría (archivar, mecanografiar, documentación, 
etc). 
Juntas y reuniones de docentes 
Consultas e información a padres de familia 
Curaciones menores 
Mimeógrafo y sonido, como posible integración al ~ 
área • 

• Mobiliario y Equipo 

Area de espera: sillones 
Area para secretaria: escritorio, archivo, asientos 
Area pare dirección: escritorio, asientos. librero 
Servicios sanitarios 
Area para mimeógrafo: guardado para tintas, hojas, 
correctores, stencil, maquinaria, tarja. 
Area para sonido: puede estar integrada a otra 
área, secretaría por ejemplo. 
Guardado de cintas o d:i.scos y aparato de sonido 
Pizarrón para avisos (hacia el exterior) 
Area de primeros auxilios: botiquín, sillón para re 
costarse o descansar. 



• Características del Espacio 

Se requiere una buena iluminaci6n y una situación -
que permita un determinado domini.o visual sobre el ac
ceso y otros elementos integrantes del plantel. 

• Relación con otras Actividades 

Es importante, que se ligue con el acceso y que te~ 
ga una fácil comunicación con los espacios de juego y -
reunión colectiva así como con las actividades educati
vas desarrolladas en el aula. 

• Determinación de Areas 

Area de espera 10-12 m2 
Area para secretaría 20-30 m2 
Area para dirección 20-30 m2 
Servicios sanitarios 12-15 m2 
Area para mimeógrafo 8-10 m2 
Area para sonido 2-3 m2 
Area de primeros auxilios 6 m2 

Total.: de 78 a 106 m2 

• Observaciones 

Rr su :función debe tener un carácter de coordinación -
y organización pero de ninguna manera debe ser un es
pacio solemne o un centro de poder, de tal manera que 
brinde confianza a niños y padres de familia. 

13. Salón de Maestros. 

• Actividades 

En este espacio deberán realizarse las actividades 
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individuales o de grupo que sirvan para el enriquesi
miento profesional. de l.as educadoras: planear, investi 
gar, experimentar, comentar, discutir, leer, escribir: 
Podrán rea1i2arse también aquí las reuniones del perso 
nal docente. -

• Mobiliario y Equipo 

Se definirá: 

Con un área de descanso: sillas, sillones, mesas 
Servicios sanitarios (pueden ser los mismos de la 
administración) 
Guardado personal: locker, closet 
Librero o estante para acervo bibliográfico: li
bros de pedagogía, psicología, didáctica, etc. 
Area de trabajo, pláticas y conferencias: mesas, 
pantalla, pizarrón. 

• características del Espacio 

Buena iluminación y 8111biente propio para el estudio 

• Relac.i6n con otras Actividades 

Por ser un área de uso exclusivo para docentes su -
relación es más cercana a la sección administrativa del 
jardín de niños. 

• Determinación de Areas 

Criterio adoptado: Braverman-Guttman 

50-60 m2 incluyendo servicios sanitarios 



• Observaciones 

El jardín de ninos debe ser un centro en donde la -
educadora pueda continuar su proceso de formación profe 
sional, en él investigará, analizará, experimentará, -= 
tendrá conferencias, cursos de actualización, películas. 

Espacios de Servicio: 

14. Bodega de Mantenimiento 

• Actividades 

Básicamente este es un espacio de guardado, pero - , 
pueden realizarse en él, eventualmente, trabajos de re
paración o limpieza. 

• Mobiliario y Equipo. 

Se guardarán: 

Equipo de mantenimiento para jardines, aulas Y. ofi
cinas: escobas, cubetas, estropajos, jergas, jalado 
res de agua, rastrillos, palas, brochas, pinturas,
detergentes, desinfectantes. 
Equipo para reparaciones: martillos, clavos, desar
madores, pinzas, soldador, tornillos, taquetes, tala 
dros, etc. 

Se requieren: 

Estantes para guardado 
Tarja para lavado y aseo 

• Características del Espacio 

Deberá ser, sobretodo,un espacio funcional que per
mita la fácil entrada y salida del material así como -
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mantenerlo en orden. Es preciso que cuente con buena 
iluminación y que sus acabados sean de sencillo aseo. 

• Relación con otras Actividades 

Por su función debe relacionarse con los espacios 
que requieran mayor mantenimiento, como pueden ser aque 
llos que albergan actividades comunitarias y también -= 
los espacios abiertos. 

• Determinación. de Areas 

Sería adecuado establecer la división entre bodega 
de jardinería y bodega de mantenimiento y aseo, aunque 
esta no es una idea rígida y puede adaptarse si se so~ 
luciona funcionalmente. 

Criterio adoptado: Braverman-Guttman 

Bodega de jardinería: 7 10 m2 
Bodega de mantenimiento y aseo: 2 - 4 m2 

Total: 14 m2 

• Observaciones 

Este espacio aeoe estar cercano al acceso de servi
cio y debe tener un cierto control visual. 

15. Patio de Servicio 

• Actividades 

En este patio se realizan varias actividades de ser 
vicio. Es ahí donde se recolectan los deshechos en ge
neral, y sobre todo en este caso, los de la cocina, don 
de se reciben materiales necesarios para el aseo o man= 
tenimiento del plantel. y se hará el abastecimiento de 
alimentos. 



• Mobiliario y Equipo 

Ninguno en especial 

• Características del Espacio 

Aunque no requiere una gran área si debe tener la -
suficiente para maniobrar con algún equipo para carga o 
traslado de deshechos o alimentos. Deberá tener un de
pósito de basura, disimulado de alguna manera para ha-
cerlo menos desagradable y contaminante. Su acabado, -
en piso sobre todo, debe ser fácil de asear. 

• Relación con otr2s Actividades 

Debe comunicare directamente con la cocina del au
la-comedor, a::n la parcela didáctica y con la bodega ya 
que a través de él se desalojarán los deshechos y se re 
cibirán alimentos o materiales para mantenimiento. Pa= 
ra tener un control constante debe tener relación, vi
sual por lo menos,con la vivienda del conserje. 

• Determinación de Areas 

Criterio adoptado: Braverman-Guttman. Puede consi
derarse un área entre los 18 y los 25 m2 para un plan
tel de 9 aulas, con las necesidades anotadas. 

• Observaciones 

Por plantearse la ubicacióin del jardín de ninos al 
interior de una manzana, debe pensarse en ubicar el pa
tio de servicio en la zona el terreno con salida más rá 
pida a una vía vehicular, para facilitar el traslado de 
deshechos, alimentos y demás materiales. 
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16. Estacionamiento 

• Activldades 

Espacio en. el que se aparcarán los autos del perso
nal o visitantes, y vehículos que lleguen a abastecer -
alimentos o a recolectar deshechos. 

• Mobiliario y Equipo 

Ninguno. 

Características del Espacio 

Deberá permitir una fácil entrada y salida de los -
vehículos. 

Relación con otras Actividades. 

Por su función deberá estar cercano a la zona de ac
ceso y de servicio del jardín de niños. 

• Determinación de Areas 

Se considerará 1 cajón/aula, lo que nos dá 9 cajo
nes en este caso. 

Cajón tipo 5 x 2.4 m 

12 m2/cajón (9) = 108 m2 

• Observaciones 

Ya que se ha tomado como criterio ubicar el jardín 
de niños dentro de un área habitacional (supermanzana) 



en su parte central y con acceso peatonal únicamente, el 
número de cajones para estacionamiento formará parte del 
aparcamiento del conjunto en general. 

17. Vivienda para Conserje 

• Actividades 

Es necesario contar con un conserje-jardinero que -
se haga cargo, junto con otros auxiliares, del manteni
miento y cuidado del inmueble. La inclusión de una vi
vienda para dicho.empleet:b está justificada por la nece
sidad de su permanencia en la escuela durante el día -
completo, por lo tanto este espacio debe cubrir las ac
tividades propias del habitar: estar, comer, cocinar, -
dormir y asear. 

• Mobiliario y Equipo. 

El necesario en una vivienda que habitarán 2c perso
nas: un matrimonio sin hijos. 

• Características del Espacio 

Se pretende manejar áreas mínimas, por lo que se -
busca sencillez en el diseño y claridad en el funciona
miento además de iluminación y ventilación adecuadas. 

• Relación con otras Actividades 

Deberá separarse del área educativa pero es conve~ 
niente situarla cercana o dentro de la zona de servicio 
ya que así puede haber una permanente vigilancia sobre 
entrada y salida de materiales, viveres, deshechos, - -
equipo, etc. 
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• Determinación de Areas 

Puede considerarse un área entre 40 y 50 m2 construí 
dos. 

• Observaciones 

Aunque separada del área de actividad, la vivienda -
deberá estar acorde con el diseño del jardín de niños y 
con el diseño de vivienda de la zona. 

Resumen de Areas Requeridas. 

Espacios Educativos. 

1. Plaza de acceso 130 m2 
2 • Patio ábierto 190 m2 
3. Aulas 630 m2 
4. Patio cubierto 315 m2 
5. Sanitarios para niños 44 m2· 
6. Aula-comedor 135 m2 
7. Foro 70 m2 
8. Usos múltiples 300 m2 
9. Biblioteca 180 m2 
10. Parcela didáctica 225 m2 
11. Juegos al exterior 1300 m2 

Espacios Administrativos 

12. Unidad Administrativa--
13. Salón de maestros 

Espacios de Servicio 

14. Bodega de mantenimiento 
15. Patio de servicio 
16. Estacionamiento 
17. Vivienda del conserje -~-~-~--~--~~

T o t a l : 

106 m2 
60 m2 

14 m2 
25 m2 

108 m2 
50 m2 

3882 m2 



Esta área ha sido calculada con los requerimientos 
de área más altos por cada espacio. 

Según Normas de S.A.H.O.P.: 

Terreno por unidad de servicio 212 m2 (40% cons-
truido). 
Terreno por niño = 6.05 m2 

Según estudio Braverman-Guttman: 

9 - 11 m2/niño para terreno con 53% construido. 

Para el presente trabajo hemos tomado la norma B-G 
proponiendo 10 m2/niño en terreno, con el 40% construi
do (S.A.H.O.P.). 

9 aulas 
35 niños/aula = 315 ninos 
315 (10 m2) = 3150 m2 de terreno 
40% = 1260 m2 construidos 

Matriz de Relaciones 

2., Pi:>no Al?>IEPiTO 
3. AULAS 
4. PATIO C:UBtE:PffO 
5. S!:>N\TA?)l05 PAP,A NIÑOS 
eó. AULA CONISDOP, 

USOS MOL.TI ?(.ES 
8\6UOTECA 

Jus;os AL EXTEF\IOR. 
UNIDA AOMll\llSTl">ATIVA 

PATIO oe SEl"\VIC.10 

V!Vl6'N1)A PAQ.A CONSeP,,Je 
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h) Descripción del Proyecto y Conceptos Ma
nejados. 

El jardín de niños se ubica en una de las manzanas -
centrales del conjunto que contiene básicamente equipa~ 
miento educativo y de abasto ya que en ella se han pro~ 
puesto, además del jardín, la primaria y un pequeño mer
cado. Se optó por esta conjunción al considerar necesa
ria una liga entre las actividades de niños y madres de 
familia, facilitando a las últimas sus recorridos. 

El jardín de niños y la primaria se encontrarán fren
te a frente divididos sólo por una calle peatonal. Los 
acccesos a las dos escuelas están sobre caminos para ~ 
peatones dejando salidas posteriores hacia vías de tráfi 
co rodado para facilitar actividades de servicio. 

ANOADOl'I 

El. proyecto de jardín de 
de dos patios, uno abierto y 
ne por tres cuerpos: uno de 
y otro de aula comedor. 

Cada uno de los plante
les tendrá hacia el - -
frente su zona de jue~ 
gos al exterior, abier
tas las dos a la comuni 
dad de modo permanente: 
De esta manera quedará 
conformado un gran par
que de juegos dividido 
en dos zonas, la del ~ 
jardín de niños con jue 
gos para infantes de 0-
a 6 años y 1.a de la pr_:!: 
maria con juegos para 
niños de 6 a 12 años. 

niños se genera a partir -
otro cubierto, y se compo
aulas, otro administrativo 

R ELA.CIOH ES : 

e NECESARIA. 
() />\CE.PTA0l.E:. 

O INDIFE.RE.HTE 

X 1 HCONVE.1-1\E.NTE 



La p1aza de acceso se ha pl.anteado a manera de "L" 
y se propone también como una pequeña zona de estar pa
ra 1os adultos que 1-1-even a sus niños al. área de jue- -
gos, así e11os pueden descansar, platicar o jugar algún 
juego de mesa mientras que sus hijos se divierten. 

El edificio de administración se situa entre el. pa
tio abierto y la zona de juegos al. exterior, su ubica~ 
ción permite por 1-o tanto tener un control. visual. sobre 
1as actividades internas y externas. Este el.emento no 
s61o aloja 1as actividades administrativas; en el. acce
so a1 p1ante1 se ubicó un consultorio de manera que fun 
cione como fil.tro para revisar el. estado en que 1os ni= 
ños 11egan a el.ases y también para atender emergencias 
menores. 

Por e1 e1evado número de ninos al que se dará ense
ñanza, 1a zona de dirección es amp1ia para un adecuado 
contro1 de documentos y una ágil. atención a padres de 
fami1ia. Se ha pensado en que debe existir una constan 
te comunicación con 1os familiares y colonos para dar = 
una enseñanza y atención más adecuadas a los niños. 
Proponemos también un área para docentes en donde pue~ 
dan :L-€&1.:i= sus reuniones o juntas de trabajo, donde 
descansen y depositen cosas personales y, sobre todo, -
donde puedan estudiar, hacer consultas documentales y -
e1aborar material didáctico. Esta misma zona se presta 
para rea1izar pláticas a nivel individua1 con los pa- -
dres de :f"ami1ia. 

E1 11amado patio abierto, sirve para variadas acti
vidades, inc1uídas entre e11as 1as cívicas, queda cir~ 
cundado a medias por un área jardinada y por un pórtico, 
éste integra y comunica 1os tres cuerpos de1 conjunto: 
au1as, comedor y administración. El. uso de pórticos, -
en e1 acceso y en e1 patio central., responde. a 1as ca
racterísticas observadas en la vivienda tradicional y -
en varios edificios públicos. 
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E1 cuerpo correspondiente al aul.a comedor queda - -
frente a 1-a administración, separado por el. patio abier
to, dá cabida a 76 al.umnos comensal.es, incluye un área -
minima para adultos y 1-a cocina, que separa debidamente 
1as distintas zonas de guardado y preparado. Se incluye 
un servicio sanitario para los niños de manera que pue~ 
dan asearse antes del desayuno o después de sus activida 
des en e1 huerto. También queda incl.uída aquí 1-a bodega 
y zona de servicio para 1-impieza. 

En 1-a parte posterior, en comunicación con 1a cocina 
se ubicó e1 patio de servicio, ahí mismo se propuso 1a -
vivienda del conserje. Esta área tiene sal.ida hacia 1a 
cal.le vehicu1ar. 

A un lado de1 comedor y frente a 1a zona de aulas se 
ubicó e1 huerto, no sól.o parcela didáctica porque se 1e 
ha dedicado un. área de 253.75 m2, permitiendo así e1 sem 
brado de árboles frutal.es. Ratificamos ·ia propuesta de
que sean 1-os mismos campesinos de1 1-ugar 1-os que orien~ 
ten 1a actividad de 1os niños en cuanto a los cultivos -
y cuidado de plantas y animal.es. 

E1 núc1eo de au1as es seguramente e1 espacio más im
portante del j~dín de niños 0 se desarro1la a1 derredor 
de el patio cubierto al que se 1-e util.izará para usos ~ 
mú1tiples y bibl.ioteca. Este espacio de uso múltiple ~ 
qu.eda circundado por una pequeña galería en donde per
manentemente estarán exhibidos trabajos de 1os niños o -
motivos gráficos que 1os atraigan y estimu1en. Esta sa
l.a, de iluminación cenital, puede alojar exposiciones o 
eventos co1ectivos ampliándose sobre e1 espacio de bi- -
b1ioteca ya que este es también un espaci·o abierto, no -
rígido, que puede abi1itarse como foro o separarse en su 
función por una cortina plegadiza; permite además varia
das actividades co1ectivas cuando el. c1ima no deja usar 
los espacios abiertos. 



La sala de usos múltiples y el comedor se han pensa 
do como espacios que puedan abrirse a la comunidad fue= 
ra de horario de clases o días laborables, para ser uti 
1izados en asambleas y actividades culturales que bene= 
ficien a los pobladores. Su disposición dentro del jar 
dín de niños permite su uso sin invadir el espacio de = 
aul.as. 

Las aul.as han sido concebidas como espacios fl.exi-
bles y abiertos. Se ha propuesto su disposición al. de
rredor de un núcleo, la sala de uso múltiple, lo que re 
quirió diversas orientaciones de aulas. Se analizó es= 
te hecho bajo distintas consideraciones: el trabajo en 
el jardín de niños no es tan rígido como en una prima~ 
ria y el acomodo de muebles es variable por la propia -
diversidad de actividades, lo que no hace absolutamente 
necesaria una orientación NORTE-SUR; el espacio de aula 
necesita al menos dos horas de asoleamiento durante las 
primeras horas del día, la realización de la montea so
lar permitió conocer el asoleamiento en cada caso, vi~ 
sualizándose como no problemática en ninguno de ellos. 
Una adecuada propuesta de iluminación y ventilación com 
pensaría las posibles desventajas. 

Las aulas están resueltas en pares, a excepción de 
una, pueden unirse ya que sólo las divide una cortina -
plegadiza, duplicando así el. espacio úttJ, todas dispo
nen de un área de guardado donde se incluye una tarja. 
Se ha provisto a cada aula de una sección de puertas
ventana que permite abrir el área hacia un patio cubier 
to, como extensión del espacio. Este patio se resuelve 
mediante un piso de cemento escobillado con junta de ~ 
piedra y una cubierta movible, una lona, que se extien
de o guarda según es conveniente. 

Cada aula tiene 48 m2 a ejes y será ocupada por 35 ni~ 
nos. Se escogió una forma rectangular por ser esta la 
que da más posibilidades de acomodo para el mobiliario. 
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El aula que se resolvió individualmente se propone -
para uso de un grupo especial en donde pueda atenderse a 
niños ccn problemas de aprendizaje o deficiencia mental, 
ya que es alto el porcentaje de niños que tiene este pro 
blema en nuestro país. Por su naturaleza especial, esta 
aula es la más cercana al área administrativa, su exten
sión cubierta queda en el pórtico conector que dá al pa
tio abierto. 

El núcleo de sanitarios se ha situado a la entrada -
de la zona de aulas. Se propuso como un núcleo indepen
diente del aula por considerarlo propicio para que el ni 
ño aprenda el uso del. servicio y acuda solo hasta él. -
La zona de lavabos es común a ninos y ninas y está sepa 
rada del pasillo sólo por un muro bajo, lo que permite = 
un fácil control del lugar. No existen puertas para evi 
tar que los ni~os puedan encerrarse en el baño. Se omi= 
tió el uso de mingitorios por no ser recomendable en es
ta etapa formativa. Se busca que el niño aprenda el uso 
de un mueble igual al que tiene en su casa, por esta ra
zón los muebles propuestos son de tamaño normal y de ca
ja, únicamente se han planteado, como ayuda, unas hue- -
llas que permiten al niño alcanzar la altura del mueble. 

El edificio busca una integración formal con su con
texto, se han propuesto techumbres inclinadas y manejo -
de vanos verticales, aunque en las aulas los niveles de 
iluminación requeridos no permi tian que el VO.."'lo fuera -
menor que el macizo, se manejó una modulación que verti
caliza las ventanas. La generación del espacio a partir 
de patios es otro punto retomado de la tipología existen
te, al igual que el uso de pórticos. 

Por el análisis del manejo de color en el poblado y 
por la naturaleza del edificio, se propone el uso de co
lor de manera similar al proyecto de vivienda manifestán 
dolo en fachada, cancelería, y muros interiores de mane= 
ra que resulte estimulante y atractivo para la imagina~ 
ción del niño. 



i) Financiamiento y Factibilidad 

La construcción del jardín de niños puede ser impul 
sada por 1a población apoy<mdo su demanda en el estudio 
que hemos realizado para el poblado, que ha indicado en 
su diagnóstico la necesidad de más y mejores aulas para 
educación preescolar. Por simple análisis del equipa-
miento, el déficit actual es muy alto y justifica la ~ 
realización del proyecto, primer argumento de peso que 
puede darse ante los organismos del Estado. 

El. proyecto que hemos propuesto para Tenango de - -
Arista, observa los requerimientos de w1 jardín de ni-
ños y justifica sus áreas a través del análisis presen
tado anteriormente. Las propuestas son viables económi 
camente y no representan, de manera alguna, gastos gra= 
vosos en comparación a los proyectos convencionales pro 
movidos por el Estado. Cabe además la posibilidad de = 
participación directa de los pobladores, una vez organ~ 
zados para el proyecto de vivienda, aportando su mano -
de obra para la realización del proyecto. 
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