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REGENERACION URBANO ARQUITECTONICA DE LA 
ZONA DEL VALLE DE CHALCO 

INTRODUCC ION: 

El proceso de desarrollo mexicano se halla inmerso en -
las contradicciones de un modo de producción como el capita-
lista, en el cual las necesidades sociales están sujetas a -
los intereses del capital, de manera tal, que son estos inte
reses lo que condicionan el tipo de desarrollo que enfrenta -
la nación. 

Lo sucedido con el Sector rural es un claro ejemplo de -
este tipo de problemática. El patrón de desarrollo adoptado 
por el México moderno desde la etapa postrevolucionaria, y ~ 
mis claramente en la fase conocida como Desarrollo Estabiliza 
dor que data de fines de los años cincuenta hasta el término
de la gestión del Presidente Dlaz Ordaz, definió un proceso ~ 
de industrialización basado poderosamente, en la extracción -
de valor del sector primario a través de una política de pre
cios controlados y salarios regionalizados, de manera tal que 
fuera la producción agropecuaria la que financiara la expan-
si6n industrial, dotando a las nuevas empresas de insu1ros ba
ratos, y de una reserva de mano de obra en grandes masas que_ 
emigraban, motivados por los bajos salarios rurales, y por la 
caida en la rentabilidad del producto de la tierra, a Jos cen 
tros urbanos engrosando el ej~rcito laboral de reserva indus~ 
trial. Ademls era el sector primario quien aportaba las divi 
sas que eran necesarias para la importación de bienes de capI 
tal que requerfa la planta productiva nacional, mientras que 
el sector industrial instalado se mantenía sobreprotegido y -
operando con altos niveles de capacidad ociosa. 

La adopción de este patrón de desarrollo acabó por depri 
mir la producción del sector primario, por provocar ineficie!l 

cia en los centros productivos industriales, los cuales, al -
haber crecido al amparo del Estado y Ja subvención rural, fue 
ron incapaces de generar saldos exportables que repusieran :
la drástica ca1da de la producción agropecuaria, y a la vez -
apoyar el proceso de acumulación nacional necesario para 1111n
tener en escala ampliada el proyecto de industrialización na
cional. 

El saldo que tal problemática aportó fue inquietante. El 
pafs se encuentra debilitado estructuralmente y enfrenta 
una crisis de dos vertientes una nacional, puramente doml!sti
ca, basado en Ja ca1da del empleo, el ingreso y la producción. 
(todo ello amplificado por el proceso inflacionario)¡ y otra 
internacional, propiciada por la crisis internacional del ca:
pital ismo. 

Uno de Jos problemas más graves que se han derivado de -
este equivocado patrón de desarrollo, es el crecimiento des
medido de los centros urbanos, que hacen insuficientes las -
fuentes de empleo y los servicios que la infraestructura de -
la metrópoli Nacional posee, y que, por otro lado, llevan al_ 
abandono a los sectores rurales, los cuales han carecido de -
flujos de inversión tanto pública como privada, para reinver
tir los vicios que el proceso de desarrollo mexicano ha deja
do. 

En el contexto actual podemos distinguir varias zonas de 
nuestra región que enfrentan esta problemática, podemos decir 
general izando, que las zonas rurales aledañas a los grandes -
centros urbanos de la nación son los que m&s se ven afectados 
por este estado de hechos. Las zonas próximas al Distrito F~ 
deral no quedan al margen de lo descrito. Inmersas en la - -



atracción que genera a su vez la expansión de la gran metrópo 
1 i ca pi tal ina, tanto de recursos humanos como de recursos d ;:
versos, la descapitalizaci6n del agro es evidente, precisamen 
te por ser más grave el deterioro de los medios rurales que :
entornan la Capital Mexicana, vemos centrado nuestro análisis 
en el estudio guardado por una de estas áreas, a saber, la -
zona del Valle de Chalco, así como la zona chinampera de las 
Delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. 

Esta problem&tica puede reconocerse claramente en la zo
na del Valle de Cha leo, la cual se ha visto afectada por el -
surgimiento de asentamientos humanos irregulares en las áreas 
colindantes con el Distrito Federal, además de contar con una 
capacidad de fuerza de trabajo que emigra cotidianamente a la 
metr6poli por la ausencia de centros de trabajo en la zona y 
de instancias de capacitación suficientes para sus habitantes 
raz6n por la cual un 30% de la población económicamente acti
va abandona el área rural para integrarse a la masa urbana en 
busca de mejoras cualitativas y cuantitativas en su nivel de 
vida. Por otro lado las actividades de producción agropecua:
ria caracterht1cas de la zona han sido abandonadas por la in 
versión doméstica privada y estatal y por el financiamiento:
federal; siendo ésta una de las causas de la existencia de -
población flotante en el Valle de Chalco. 

Es precisamente a esta zona a la que nos referimos en la 
presente investigación, por ser un área que presenta todas -
las debilidades estructurales que lineas atrás definimos en -
un marco general, además de ser posible a través del estudio_ 
de esta zona, realizar un análisis de la problemática típica_ 
de las zonas rurales del pafs, y sobre todo, que aquellas gr-ª. 
vemente afectadas por la existencia de una metrópoli en sus -
&reas a 1 edañas. 

El Valle de Chalco ha sufrido gravemente las consecuen-
cias de la aplicación de un patr6n de desarrollo industrial -
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como el mexicano. Con áreas de llanuras adecuadas para la pro 
ducción ganadera y zonas agrícolas, ha visto desgastarse pau:
latinamente su de por si pobre infraestructura social y pro-
ductiva, ante el imán que representa el área metropolitana -
para los flujos de inversi6n y de trabajo. 

Su población econ6micamente activa se ha desarraigado de 
las actividades productivas tlpicas de la región y emigra co
mo población flotante en forma cotidiana hacia la ciudad, ade 
mis la población ubicada en la periferia estricta de la ciu-= 
dad capital, formada paulatinamente, en no pocas ocasiones -
como asentamientos irregulares constituye una reserva de tra
bajo que no puede ser absorbida por la planta productiva de -
la zona y que llega a convertirse, por lo tanto como parte in 
tegral de la masa de trabajadores y pobladores urbanos. -

Es por ello que se hace necesario ejercer prioritariamen 
te una acción de renovación rural y urbano arquitectónica de
la zona. Es preciso reacondlcionar la infraestructura social
Y productiva de la zona para que ésta genere las condiciones
suficientes para arraigar a sus pobladores en su área de resT 
ciencia, para el imlnar el crecimiento desmedido de las zonas: 
urbanas y proteger las áreas ecológicas básicas para la sub-
sistencia del ecosistema. 

Para el lo es necesario crear centros de capacitación y -
producción regional que permita al poblador del área mejorar_ 
sus capacidades productivas, e introduciendo mejoras a la in
fraestructura productiva de las áreas agrícolas y ganaderas,
para obtener mayores excedentes y corregir los niveles paupé
rrimos de vida en la zona. 

Sin embargo, este proyecto no debe bajo ningún concepto, 
entenderse como una solución por si sola, para frenar la pro-
1 iferación nociva de las zonas urbanas. Es tan sólo una de -
las medidas por las que se deberla optar aunada a muchas - -



otras que rebasan nuestro campo profesional, tales como lo re 
lativo a salud, educaci6n, etc. 

Por lo tanto, el presente trabajo de tesis, tiene por -
objeto aportar al impulso del desarrollo de un medio de pro-
ducción agrfcola con carácter de autosuficiencia, a través -
del an!11sis de las causas del deterioro ecológico de la ori
ginal zona ch1nampera, que representaba una fuente de empleo 
y de producción para esta área, buscando que a través de di-::
cho análisis se logre proporcionar a sus pobladores alterna
tivas de solución a la satisfacción de sus necesidades prima
rias, asf como la parcial recuperación ecológica de la zona -
de nuestro estudio. 

Las al terna ti vas urbanas de este trabajo contemplan sol u 
clones a problelllils generados por el impacto de sobre pobla- ::
ción y desarrollo industrial propio de la zona metropolitana. 
Las alternativas proponen la realización de un centro de pro
ducci6n y capacitación como apoyo al polo de desarrollo agro
pecuario. 

Sin embargo la configuración de este tema como trabajo -
de tesis no fué inmediata. Inicialmente, a la luz de las pri 
meras fases de la investigación, se había pensado en un pro-= 
yecto de carácter estrictamente ecológico, pero la introduc-
ción en la problemática de la zona fué llevando el presente -
trabajo de objetivos vagos a otros cada vez más ambiciosos. A 
la idea del centro de capacitación se le introdujo la idea de 
generar un proyecto arquitectónico para realizar a la vez una 
zona productora agrfcola de gran envergadura, hecho que final 
mente es transformado por la percepción de un centro de pro-::
ducción y capacitación integral, pues consideran~s que las -
necesidades de la zona den~ndaban una instancia capaz de ade
cuar los requerimientos de una realidad cambiante. 
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2.0 ANTECEDENTES HISTORICOS 

2.1 EL VALLE DE MEXICO Y SU AREA DE CHALCO. 

COllprendtdl una extensi6n aproximada de 120 Km. de Norte 
a Sur y de 65 de Este a Oeste, rodeado de cadenas montañosas 
en todo su perfmetro, que confonnaban una cuenca en cuya par'.:" 
te central y sur, habfa grandes lagos de poca profundidad; -
las laderas Internas eran zonas agrfcolas de elevada producti 
vtdad, dichas caracterfsticas ff stcas impedían la dispersi6n
de la poblact6n y a la vez significaban un atractivo importañ 
te hacia sus lagos internos. -

Durante el perfodo de fonnaci6n del valle, la larga se-
qufa estimu16 la adaptaci6n de "Jardines acuáticos" o "chinam 
pas", ast como sistemas de rtego pennitiendo una creciente ac 
ttvidld agrfcola. -

Los pueblos tndfgenas de la época pos-clásica tardía lo
graron una mejor adaptaci6n de su sede junto a los lagos; 
construyeron presas, calzadas, acueductos, canales, obras de 
riego, sistemas de tierras y ciudades parcialmente en el agua 
y 11 tierra. 

Los peces y pájaros acuáticos contri bu tan a proporcionar 
una de las dietas mis balanceadas de toda América y la agrf-
cultura de chtnampas rivalizaba en Intensidad con el cultivo 
de los arrozales, las canoas llevaban y tratan mercancías de 
las ciudades y pueblos junto a los lagos. 

La ciudad isla de Tenochtitlán-Tlatelolco originalmente 
confinada a un área de tierra insular pantanosa, se convirtio 
en una gran sede urbana y capital de gran imperio azte~a. sus 
avenidas eran canales, sus suministros ventan por canoas a -
través de calzadas y acueductos, las condiciones del lugar -
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eran poco favorables por encontrarse a unos metros arriba del 
nivel de los lagos, aún así a principios del siglo XVII era -
una de las grandes ciudades del mundo. 

Según datos los pueblos migratorios más importantes en -
relación con la historia del Valle en el periodo pos-clásico 
o precolonial tardío fueron los olmecas, xicalanca, tolteca,:
chichimeca, teochichimeca, otomteas, culhuaque, cuitlahuaca,
mixquica, xochimilca, chalca, tepaneca, acolhuaque y mexica. 

Los primeros cinco estaban hist6ricamente extintos o ab
sorbidos por los otros pueblos o habtan sido expulsados en la 
época de la llegada de los españoles, los otros nueve 1111nte-
nían identidades separadas, reconocibles y constttufau las dt 
visiones étnicas básicas en tiempos de la conquista espaftola7 

Los cuitlahuacas ocupaban una comunidad insular lla1111dl 
Cuitláhuac o Tláhuac, localizada entre los lagos de Chalco y
Xochimilco conectada con la tierra firme por calzadas al Mor:" 
te y al Sur rodeada por los xochimilcas mixquica y chalcas, • 
los culhuaque mexica y alcolhuaque al Norte; hasta donde se • 
conoce Cuitláhuac nunca extendi6 su autoridad sobre una COllll· 
nidad mayor, hizo la guerra a los xochtmtlcas, tepanecas, lle• 
xicas y acolhuaques pero las principales conquistas de Cut- -
tláhuac (Yizic, Teopancalcan, Atenchtcalcan y Tecpan) fueron_ 
los primeros tributos dados a los mexicas. 

Los indios pescaban lago dentro en botes utilizando re-
des de mano, arpones y ca~as de anzuelos, habfa tndfgenas cu
ya exclusiva ocupación era la pesca. 

La horticultura y el cultivo de productos alimenticios -
negociables de los indtgenas se desarrollaba en las riveras -
de los lagos, donde la agricultura de chlnampas era el modo -
de producción más común. 
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Las chinampas eran segmentos de tierra construidos arti
ficialmente en los lagos o canales e irrigados por las aguas 
que los rodeaban, los más pequeños medían aproximadamente 
1.50 x 15.0 M. y los más grandes variaban en su tamaño algu-
nos observadores de la vida indígena (Historiadores) declaran 
que los indios "movía libremente sus chinampas de un lugar a 
otro, "que eran remolcadas con palos en el agua" y "que en -
a 1 gunas habían casas", si fueron verdaderos jardines f1 o tan- -
tes nunca se ha sabido a pesar de numerosas referencias colo
niales a "jardines móviles que flotaban en el agua". 

En todo caso la chinampa, no flotante era probablemente 
el tipo normal, se construyeron chinampas en todos los layos
del valle, incluso en los lagos salados de Zumpango y Xalto--::: 
can, hay pruebas arqueológicas que demuestran su considera-
ble antiguedad en el Lago de Texcoco. En estos lagos las chi 
nampas se podían mantener eficazmente porque las aguas, a pe-:: 
sar de ser salinas, no estaban saturadas y podían pern12ar y -
purificar el suelo cultivado, pero al retroceder las aguas -
esto ya no sucedía, en dicho caso para compensar se bajaba la 
superficie de las chinampas para alcanzar un contenido de hu
medad suficiente que impidiera la impregnación de las sales.
sin embargo, cuando el nivel del agua bajaba radicalmente el_ 
único recurso era abandonar la chinampa. 

Las chinampas rendían ricas cosechas por las técnicas al 
tarnente intensivas de cultivo: fertilización con plantas acua 
ticas, riego regular, trasplante de las plantas jóvenes de -::: 
los almácigos, rellenamiento y sustitución de suelos y cubri
miento con coles u otras hojas. 

Con la conquista española el equilibrio de recursos y P.2. 
blación cambió abruptamente. Los espanoles trajeron un cuer
po de desarrollo de conceptos urbanísticos para influir en 
las comunidades que encontraron y el resultaJo fué una dife-
renciación ordenada basada en parte con la concepción caste--

llana y en parte con la indígena, designaron 4 poblaciones -
con~ ciudades del valle: Tenochtitlán, Texcoco, Xochimilco y 
Tacuba: otras 2 Coyoacán y Tacubaya se les di6 el rango de vi 
llas, todos los demás centros de población eran considerados
pueblos de igual categorla. -

Los conquistadores talaron grandes cantidades de árboles 
para utilizarlos como material y combustible. 

Sus arados penetraban más profundamente en la tierra que 
los palos para cavar de los indígenas, el ganado de ovejas de 
jaban desnudo el terreno; los nuevos sistemas de riego y moff 
nos harineros concentraban o redistribuían las afluencias deT 
agua. Ninguno de los nuevos procedimientos era desastroso -
en si mismo, pero el efecto combinado a través de los años • 
causó una acelerada disminución del terreno agrícola en la -
estación de lluvias, las tierras altas bajaron hasta el fondo 
del vallP; la erosión produjo barrancas y las laderas que an
tes habían sido susceptibles de cultivo se volvieron yermas. 

De gran importancia era la institución española "Cabe- -
zas" o "Cabecera" que se volvió fundamental para la organiza
ción política y económica colonial, una ciudad podia ser la -
cabeza de un distrito que abarcara cierto número de pueblos,
aldeas o lugares; las subdivisiones de los pueblos indígenas_ 
se llamaban barrios, eran partes relacionadas de sus cabece-
ras y estancias si estaban situadas a cierta distancia de és
tas. En general el "Calpull i" indígena se convirtió en el SJ!. 
jeto español (barrio o estancia) y se subordinó a la cabecera 
donde residla el Tlatoni. 

El Cuitláhuac se mantenían cuatro dinastías Tlatoni, sin 
embargo los españoles, nunca aceptaron la noción de 4 cabece
ras en dicho lugar, con una población y área extremadamente -
pequeña y consideraron las 4 áreas Cuitláhuac como barrios -
con una sola cabecera denominada Cuitláhuac. 



La encomienda era un sistema de explotación de indígenas 
constituía una institución legada por el modo de producción 
esclavista que se significaba por ser la más abierta, competT 
tiva y cruel, de las instancias de explotación traídas por :
los conquistadores como fuente de autoridad, y como origen de 
temor y explotación a los indígenas. 

El principio legal, la encomienda era una institución -
benigna para la hispanización de los indlgenas, su rasgo esen 
cial era la consignación oficial de grupos indlgenas a los co 
lonizadores privilegiados, quienes tenían derecho a recibir:
tributo y trabajo de éstos, aunque los indígenas eran conside 
rados corro libres porque no eran propiedad de los encomende--=
ros, con lo que se establecía una diferencia entre encomienda 
y esclavitud. 

Una otorgación de encomienda no confería propiedad sobre 
la tierra, jurisdicción judicial, dominio o señorío. 

Confiaba a cada encomendado el bienestar cristiano de un 
número designado de indígenas; era una posesión no una propi~ 
dad y no era heredable, salvo en la medida que lo permitieran 
los términos de donaciones particulares. 

Los límites superiores del cultivo agrícola en el Valle 
de México estaban determinados por los bosques de las laderas 
elevadas donde el suelo era poco profundo y las temperaturas 
frías, descendiendo a las riveras de los lagos prevalecían :
temperaturas m&s moderadas y los suelos volc~nicos y aluvión_ 
cedían paso a profundos quernozemas y otros suelos ricos. 

Para la población indígena los suelos y el clima eran -
objeto de preocupación principalmente por su efecto sobre el_ 
maíz, del que dependlan la población humana y gran parte de -
la población animal doméstica. 
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El 1113ÍZ difería de una región a otra debido a los dife-
rentes tipos de suelo, climas y variedad de semillas desarro
lladas en regiones especiales. 

El maíz de las Chinampas como otras plantas se propagaba 
en los almácigos y se trasplantaba después una chinampa de l 
a 10 brasas, rendían una fanega de maíz (aproximadamente 40 -
Kgs.), eficazmente que cualquier método agrícola inventado -
por los españoles, la chinampa combinada, la intensidad del -
cultivo con el control indígena sobre la producción y el sumi 
nistro. Las chinarnpas se contaban entre los tipos más conser 
vadores y durables de parcelas indígenas y su persistencia i 
través del período colonial se debe en gran medida al mercado 
urbano de productos alimenticios vegetales. Las condiciones 
favorecieron la preservación de esta agricultura en situacio'.:" 
nes invariables. 

Aunque el área de las chinampas se vió progresivamente -
reducida, los españoles nunca lograron intervenir en la zona 
de concentración al sur de la ciudad. La baja incidencia de-

• colonización española, la mezcla étnica y la fundación de ha'.:° 
ciendas en la jurisdicción de Xochimilco advertidas con ante
rioridad suponen indudablemente la voluntad de los españoles 
de mantener la agricultura de chinampas coroo una especialidad 
indígena. 

2.2 LA EPOCA REVOLUCIONARIA (1910 - 1930) 

Sin duda los acontecimientos que antecedieron al movi- -
miento revolucionario son muchos, pero puede decirse que casi 
todos están contenidos en la época del porfiriato (cuando me
nos los últimos 10 años) que fué determinante en el desarro--



llo de toda la naci6n, en todos los ámbitos. 

Los altos Indices de concentración de la propiedad rural 
en unas cuantas manos se recrudecía paso a paso, las principa 
les de esta concentración de tierras se resumía en cuatro: -

1.- Por entregas que hacía el Estado a particulares, -
con el objeto de compensar deudas o premiar servi-
cios. 

2.- Por los funestos resultados que produjeron las acti 
v1dades deslindadoras y colonizadores. -

3.- Por la destrucción de la propiedad comunal de los -
grupos indlgenas. 

4.- Por la ausencia de una legislación que señalara el 
máximo de la propiedad rural. 

Los puntos 3 y 4 mencionados anteriormente, son los pun
tos más determinantes en el problema de la región chinampera; 
ya que las pollt1cas actuales del estado ponen poco interés -
para desarrollar actividades agrícolas sino es antecedida por 
un desarrollo urbano, involucrado con esto, agentes ajenos a 
los intereses de solucionar los problemas reales de la región. 

Efectivamente el estado se preocupa por dar o propiciar 
un desarrollo urbano, y así, generar un sin fin de planes de-: 
lim1tadores dado por instancias jurídicas, administrativas y_ 
otras, pero sus análisis y soluciones no rebasan el ámbito de 
"planificador" y en consecuencia poco impulso "real" a estos_ 
planes. Asl pues en la actualidad, los problemas de las pro
piedades comunales siguen siendo olvidadas (por dar solución) 
por las po11t1cas del estado, asl como una legislación viable 
que regule la propiedad rural propensa a convertirse en el 
suelo urbano. 
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La forma básica de propiedad en aquel la época era la pro 
piedad comunal, la cual se define, como aquella superficie :
que se encuentra signada a perpetuidad a un grupo de pobla-
ción en su conjunto y no individuos particulares. En este -
sentido la propiedad comunal de los grupos indígenas presenta 
características de explotación comunal o individual condicio
nada, pero en todo momento es el núcleo de población en su -
conjunto el que tiene derecho de propiedad. 

Hemos de referir nuestro análisis a la gran importancia 
que tiene la época revolucionaria en la determinación de polí 
ticas favorables a las cuestiones de aprobación de la tierra
ya que de hecho en la actualidad nuestra zona de estudio se-: 
ha convertido en un gran foco de atracción urbana, propician
do grandes problemas como sabrepoblación, deterioro ambien- -
tal, invasiones y otros. 

Podemos asegurar que una de las causas fundamentales del 
movimiento revolucionario fue la existencia de enormes hacien 
das en poder de unas cuantas personas de mentalidad conserva:" 
dora o reaccionaria. 

La política de colonización permanecía vigente, los go-
bernantes no pensaron que al venir los colonizadores extranj~ 
ros con un nivel de vida muy superior al del peón mexicano, -
se transformaría de simple trabajador agrícola en usufructua
rio del trabajo barato en nuevos amos del campesinado abori-
gen. 

"Un proceso revolucionario destruye a la antigua econo-
mía terrateniente, a las formas de gran propiedad y a los si!_ 
temas de servidumbre, dando paso al desarrollo de la pequeña 
hacienda campesina, la que a su vez progresivamente se irá :
descomponiendo ante el embate del capitalismo". l 
1) Bartra Roger. Estructuras Agrarias y Clases en México. 

Pag. 16. 



Actualmente el Estado fomenta de una manera importante -
el proceso de regularización, dando impulso al proceso inmobi 
liario, que a conveniencia va determinando la apropiación de
la tierra. -

Los Dueños de la tierra especulan con sus propiedades ob 
teniendo de ellas el máximo de ganancias, procurando dar a dT 
chas tierras una actividad redituable aunque ésta pudiera te:
ner utilidad agrfcola o utilidad social, formando además jun
to con otros dueños un bloque distintivo o sea una clase so-
cial, burguesía. 

Podemos entonces ver que no obstante la trascendencia de 
esta época con todas esas ideas de mejoras y desarrollo en -
los ~hitos agrícolas; en la actualidad dichos problenlls no -
s6lo son más grandes sino que suelen ser olvidados o impulsa
dos a medias sin dar soluciones definitivas. 

Es hasta el 6 de Noviembre de 1911 despuªs del triunfo -
de los revolucionarios cuando es elegido Francisco l. Madero 
como nuevo Presidente. -

Debido a que Madero no cumple con lo estipulado en el -
Plan de Ayala surgen nuevos levantamientos de revolucionarios 
en los que destaca Emiliano Zapata, el cual reparte tierras -
en el Sur del País. 

2.3 LA POSTREVOLUCION (1916 - 1940) 

Aunque no se tiene una fecha definida que enmarque esta_ 
época puede decirse que, Venustiano Carranza logra una relat~ 
va estabilidad tanto pol1tica como económica; en septiembre -
de 1916 convoca a un Congreso Constituyente para redactar lu 
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Constitución de Febrero de 1917. 

Particularmente en el Artículo 27 de dicha Constitución 
se refiere a las políticas del Estado que se encarga de defi:
nir el uso y destino de las tierras nacionales, la propiedad 
y los pormenores inherentes a dichos problemas. -

La Propiedad de Tierras y Aguas comprendidas dentro de -
los 1 imites del territorio corresponden originalmente a la Na 
ción, la cual tiene el derecho de trasmitir el dominio de - :: 
ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de pro
piedad pública y mediante indemnización. 

El Estado dictará medidas necesarias para el fracciona-
miento de los latifundios y el desarrollo de la pequeña pro-
piedad, 

... Los pueblos y comunidades que carezcan de tierras y 
aguas o no las tengan en cantidad suficiente tendrán derecho_ 
a dotárselas de ellas, tomándolas de las propiedades inmedia
tas respetando si empre la pequeña propiedad. 

Respecto a la capacidad de adquisición de las tierras. 

Sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las 
sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio 
de las tierras. 

Los condueñazcos, rancherías, pueblos, congregaciones de 
población que de hecho o por .derecho guarde~ el estado comu-
nal tendrán capacidad para disfrutar en comun tierras, bos- • 
ques y aguas que les pertenezcan. 

Son propiamente estas leyes las que rigen dentro del ma.r. 



co legal, en la actualidad a la región chinampera, la propie
dad de la tierra y sus diversas consecuencias de trascenderr-
cia dentro del desarrollo de la ciudad. 

En esta época cuando se inicia la consolidación económi
co-polftico de la nación da la oportunidad de generar desarro 
llo paulatino a las grandes ciudades y en particular la indus 
trialización de la ciudad capital; se inicia un gran desarro:
llo urbanfstico con una gran expansión territorial pero sin -
mayores problemas ya que la densidad de población era baja y 
la definición de los espacios de vivienda, industria, agricul 
tura y otros, se dio de manera ordenada. -

Para la década de los treinta, la base económica era - -
principalmente el sector agropecuario y las actividades ex- -
tractivas, durante la revolución se frenó la expansión de la 
industria y aún en 1930 la población dedicada a las activida
des agropecuarias era más alta que en 1940 y s61o una tercera 
parte de la población vivía en asentamientos de más de 2,500 
personas. 

2.4 DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD A PARTIR DE 1940. 

Con antecedentes económicos de caracterfsticas cambian-
tes, a partir de 1940 es cuando se inicia en forma definitiva 
el crecimiento económico, a la par con un fuerte proceso de -
industrializaci6n, asf como el acelerado crecimiento demográ
fico provocando notables cambios en los factores socio-econó
micos y la relación campo-ciudad. 

Estos cambios junto con un descenso continuo de la tasa_ 
de mortalidad, produjeron una urbanización de la población -
muy acelerado; el hecho de que los asentamientos urbanos en -
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la ciudad de ~éxico, constituía el mercado más grande y con-
centrado para los bienes y servicios producibles, asf co~a la 
instalación de las industrias que significó la apertura de -
fuentes de trabajo para miles de habitantes, aunado a una - -
gran inversión por parte del gobierno en equipamiento y servi 
cios, mayor que en cualquier otra zona, generó la atracci6n ::' 
hacia la ciudad de la población rural, originando aspectos ne 
gativos en el proceso de urbanización de ésta, como la esca-:' 
sez de vivienda, deficiencias en los servicios públicos, mar
ginalidad urbana, etc •... , además de las redes urbanas de ma
yor población en el mundo, integrando grandes zonas destina-
das al uso agrícola en forma desordenada. 

Indiscutiblemente el Estado jugó un papel primordial en 
este desarrollo, no sólo por su participaci6n en la economfa
sino también al asegurar las condiciones políticas favorables 
a la acumulación del capital privado mediante la aplicac16n • 
de una política agraria que pennitió no sólo la autosuficien
cia en alimentos sino también en las ganancias de divisas, -
por la exportación de los productos agrfcolas. Esto produjo -
una creciente polarización entre la población agraria capit1-
l ista manejada por los propietarios privados tendientes al -
neolatifundismo, el sector de subsistencia a los campesinos -
parcelarios ejidatarios y comuneros, dicho sector no alcanzó_ 
siquiera una producción suficiente para autoabastecer a sus -
familias. 

La desarticulación y empobrecimiento del sector campesi
no representa claramente una de las causas principales de la 
migración de la población rural a las ciudades, lo que contr! 
buyó al crecimiento demográfico de éstas: esto favoreci6 1~ -
acumulación del capital, ya que aumentó la oferta de trabaJo_ 
contribuyendo así a mantener bajo el nivel salarial. 

Durante las primeras décadas del desarrollo industrial,
los incentivos fiscales ofrecidos por las autoridades locales 



estimulaban el establecimiento de actividades industriales -
dentro y alrededor de las grandes ciudades, zonas que de por 
sí ya representaban polos de atracci6n para las empresas por
su cercanía a concentraciones de fuerzas de trabajo y al mer::
cado de los productos, así como por su superior nivel de comu 
nicaci6n, propiciando así una desmedida expansión territorial. 
Este crecimiento imprevisto, desmedido y sin ningún plantea-
miento urbano, acompañado del deterioro de las condiciones ha 
bitacionales, rebas6 los límites del Distrito rederal, entre-
1950 y 1970 la población del D.F. se duplicó llegando a 1 os 7 
millones de habitantes. 

La ciudad de México que había experimentado dos décadas 
de r6pido desarrollo industrial casi ininterrumpido, con los
efectos ya señalados respecto a las condiciones sociales y ::
económicas de las clases mayoritarias, la exclusión de los -
sectores obreros y campesinos y de la masa creciente de desem 
pleados de los beneficios producidos, empezó a reflejarse en
desajustes sociales cada vez más evidentes, problemas de edu::
caci6n, salud, vivienda, que se habían quedado completamente 
desatendidos por la poHtica presupuestal del sector público-:
Los conflictos se expresan en la miseria rural y en la pobre
za urbana y en las condiciones de la vivienda siendo en la -
ciudad donde los desajustes sociales y económicos se perciben 
con mayor fuerza. 

Lo sucedido con la zona chinampera a partir de 1940, no 
es m6s que una muestra adicional de lo que la voracidad del -
capital puede hacer por satisfacer su necesidad de ganancias. 
La primera franja del Valle de Chalco, la zona chinampera, -
fue desde la era precolombina un área básica en la producción 
agrícola. Conforme el crecimiento demográfico se vino preci
pitando, y la expansión urbana hacia el sur de la ciudad se -
presentaba prolifera al igual que nociva por la ausencia de -
planificación, la zona y su potencial tanto productivo con~ -
ecológico, quedaron a expensas del tal expanslonismo. En las 
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últimas etapas del porfi ria to, y más claramente en la etapa -
postrevolucionaria, la zona chinampera estaba ya prácticamen
te adherida a la ciudad de México con los gobiernos del Méxi
co revolucionario y su profusa idea de industrialización, y -
por ende de paternalidad hacia el capital, este último se en
cargó de borrar aquella franja ecológica que salvaguardaba en 
la zona sur de la ciudad del equilibrio del ecosistema, y con 
sigui6 acabar con todo ese potencial productivo agrícola que=: 
los canales aportaban a las superficies que irrigaban; y todo 
a través de la lógica de rendimientos más altos. 

Primero, la zona se convirtió en área de desahogo de re
siduos de deshecho urbano, y posteriormente, a través del des 
cuido de los beneficios del productor rural y de la consecueñ 
te emigración que esto ocasiona en los agentes pensantes de ; 
1 a economía, en zona conurbana de asentamientos irregulares. 
Las áreas cultivables escacearon, y la insuficiencia de servl 
cios de drenaje y alcantarillado pusieron la zona ecológica a 
merced de la contaminaci6n y de la expansión metropolitana. -
El patrón de desarrollo industrial urbano cobraba sus prime-
ros réditos a la sociedad en las áreas aledañas a la gran me
trópoli. 

Los resultados actuales son evidentes y lamentables. Ca
nales secos, tiraderos de desperdicios urbanos con una eleva
da composición de elementos no biodegradables, los pocos can! 
les subsistentes con deficiencias de atención salubre, y ante 
riores zonas agrícolas convertidas en sembradíos de concreto
en los que se cosecha una alta densidad de población, que si=: 
bien no es la más alta de la ciudad, sí es suficiente para 
generar deficiencias en el abasto de servicios urbanos. Esta 
área ecológica se halla gravemente lesionada. 



2.5 CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MEXICO: 

Desde las etapas del México colonial, el desarrollo de -
la entonces Nueva España se destacaba por ser altamente cen-
tralizada y sectaria, aglutinando en esta zona media, la mayo 
ría de los privilegios que la época imponfa a las regiones rT 
cas del mundo. Desde esas remotas fechas se contemplaba ya ~ 
la idea de una expansión económica-social de tipo central, 
es decir, de un punto hacia las áreas radiales del país. 

Las etapas posteriores del México independiente vendrían 
a reafirmar esta tendencia. Con la sede de los poderes en la 
Ciudad de México, el resto del pals continuaba girando en tor 
no a esta disposici6n. -

Aunque es a inicios del presente siglo cuando la existe.!!_ 
cia de este centro de desarrollo nacional crea una verdadera 
expansi6n de la metrópoli capitalina. La creación de medios
de comunicación que corrían desde la capital hasta la provin:
cia remota del país, buscando salida para los productos maqui 
nados en la capital, y a la vez entrada a las abundantes reme 
sas de alimentos y materias primas que de manera expedita de:
mandaba la exposición industrial. 

Así, poblaciones próximas al Distrito Federal, al ser -
conectadas por estos ramales de comunicación iniciaron un pro 
ceso de expansión. Surgieron ciudades como Naucalpan, Netza:
hualc6yotl, Cuautitlán, etc., que constituyen verdaderas ci!:'_ 
dades satélites prácticamente conurbadas con el centro capita 
lino. -

A la par de esta situación en la parte centro, la provi!!_ 
cia, en su inmensa mayoría agrícola y agropecuaria generaba -
los únicos excedentes que procuraba nuestro país para inter-
cambiar con el exterior; sin embargo estos excedentes eran e~ 
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pleados de manera subsidiaria para financiar el desarrollo in 
dustrial; (como se daba este proceso, pues a través de un ri::
guroso control de presión para los productos del sector prima 
rio nacional con fines de comercialización doméstica, y libe:
ralizando los procesos de los productos manufacturados. El -
resultado trae doble, por un lado en tanto que los ingresos -
del industrial aumentaban y la expansión industrial demandaba 
mayores recursos primarios como insumos y materias primas, 
por otro, el inmenso grupo de pobladores rurales, percibiendo 
bajos precios por sus productos, encontraban cada vez menores 
incentivos para la inversión rural, toda vez que vivían econo 
mías familiares de subsistencia. Así la alternativa para la 
población rural se divagaba muy clara; emigrar con dos desti
nos posibles, pues por un lado estaba el vecino país del nor
te que se consolidaba corno el país más fuerte de la economfa 
mundial de los últimos lustros, o bien, a la capital mexicana 
con la idea de que las mejores retribuciones se encontraban -
en esta zona. Es éste el segundo punto de atracción y expan
sión de la urbe capitalina. 

El tercer factor está explicado por el avance científi-
co-técnico en materia de comunicación y salud, q~e ha apoyado 
el surgimiento de r.1ayores métodos para el control de la vida_ 
humana llevando a ésta a fases de mortalidad excelsas y equi
parables con los principales pafses del mundo. 

Además de los tres factores mencionados anteriormente -
habría que destacar el hecho de la centralización de los pod!:!_ 
res en Ja capital mexicana que ha provocado que infinidad de 
proyectos de derrame socia 1 se ges ten en 1 a ca pi ta 1 para res
paldar el ejercicio ágil de las funciones del poder. 

Así a medida que estos factores convergen y se ensanchan 
las distancias entre los niveles de vida urbano y rural, la -
ciudad de México se expande hacia la periferia adheriéndose - · 
a ciudades satélites y atropellando la calidad de vida de las 



zonas rurales aledañas ya prácticamente conurbadas. 

Esto ha sucedido con el Valle de Chalco, la expansión de 
la Zona Sur Oriente de la ciudad ha deteriorado ostensiblemen 
te el nivel de vida de esta zona. Es posible observar como :
el trazo de carretera como la autopista México-Puebla ha gene 
rado desde el Cerro de la Estrella hasta el cruce con la Ca-=
rretera Federal a Cuautla, un grave asentamiento irregular -
que ha generado el surgimiento de una enorme colonia de habi
tantes que pretenden acceder a las "ventajas" de la vida urba 
na, deteriorando propiedades ejidales para la producción gana 
dera de ejidos como la Flor y la Estrella, que corresponden a 
las 6reas asentadas por estos nuevos irercadores conurbanos. -
Evidentemente estos irregulares arraigos de pobladores impli
can una mayor demanda de servicios y a su vez, serios proble
mas para administración centralizadora que cada vez generará
asf, mayores cuellos de botella. 

La presente investigación se refiere a la zona del Valle 
de Chalco como prueba piloto, por ser esta región que dada su 
proximidad al 6rea metropolitana, sufre el desgaste económico, 
social y ecológico que la mencionada col indancia le imputa, y 
cuya problem4tica integral le significa como una de las mues
tras m6s representativas de las zonas provinciales del país y 
en especial de las conurbanas. Además, los sujetos investig!!_ 
dores, al proceder de esta zona, conocemos experiencias viven 
ciales y cotidianas que no serta fácil obtener de los canales 
de información del Estado, pues son precisamente los sistemas 
de inform!ción uno de los puntos que con mayor violencia ata
ca el subdesarrollo. 

Sin embargo, es evidente que el incrementar la producti
vidad de la zona del Valle de Chalco no remedia por sí misma 
la problem&tica del crecimiento demográfico metropolitano, ~ 
pues el origen de dicho fenómeno se debe a desórdenes suscit!!_ 
dos en el patrón de desarrollo implementado en México, se tr!!_ 
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ta en sentido estricto de un problema de origen estructural y 
que en tanto no se corrija ese patrón de desarrollo centrali
zado, protector de la industria con altos agravantes para la 
proclucción rural, el problema va a subsistir. Es sabido que 
el implementar métodos desarticulados para abatir una proble:" 
mátlca compleja de carácter estructural, acaba por generar ma 
yores desequilibrios, sin embargo, es preciso acudir al rrues=
treo para comprobar hipótesis y hacer de estas consideracio-
nes de validez científica. Así para analizar la trascenden-
cia que para frenar el desarrollo centralizado tiene la fonna 
ci6n de zonas de progreso regionales, nos referimos como prue 
ba piloto al área del Valle de Chalco. -

En el proyecto arquitectónico contemplamos tres justifi
caciones: 

PRIMERA: Viabilidad: El crear núcleos de capacitaci6n -
agropecuaria o de módulos de producción, los cuales ayuden a 
resolver en parte los problemas de la comunidad campesina (ei 
pecíficamente de las células familiares) como son: Los prec! 
rios ingresos y la mala alimentación. 

SEGUNDO: Operatividad: Permite un manejo y control ad! 
cuado de la producción, derivando como resultado un mejor re_!! 
dimiento económico. 

TERCERO: Factibilidad: La capacitación del campesino -
es indispensable para el éxito del proyecto, pues por este~ 
dio es posible derivar beneficios estrictos para la familia -
rural mediante una magnificación de sus ingresos, con el con
secuente derrame económico y social, al permitir aumentar los 
recursos disponibles para la alimentación, y los insumos in-
dustriales básicos; fundamentales en la generación de econo-
mías externas. 



3.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

ENUNCIADO DEL TEMA: 

Mediante el análfsfs de la problemática rural enunciada 
en las páginas anteriores, es posible descubrir con sobrada :
claridad la necesidad de introducir el desarrollo a las zonas 
rurales del pafs. 

Este razonamiento, aplicado a nuestra zona de estudio de 
finfda en el enunciado anterior nos lleva a la fonnulacfón -: 
del siguiente enunciado tema: 

"C~UNIDAOES PARA LA INTEGRACION Y PRODUCCION AGROPECUA
RIA, COMO POLOS DE DESARROLLO AUTOSUFICIENTES EN LA RE
GION CHINAMPERA". 

Hablamos de "polos de desarrollo" por el contraste exi s
tente entre las potencfalfdades de evolución económica entre_ 
las zonas rurales (como la reglón chfnampera) y las urbanas.
Dfstfncf6n sobre la cual nos hemos abocado con anterforfdad. 

Al referirnos a el término "autosuficfentes" no hacemos 
mención de un sistema de producción cerrado y desvinculado -: 
del resto de la economfa nacional, sino de uno que permita la 
optfmizacfón de las potencialidades de desarrollo prevalecie.!}_ 
tes en la zona, las cuales, como más adelante mencionaremos.
no son pecas, de manera tal que lfmften la dependía que en -
la propensión al desarrollo poseen las periferias de los cen-
tros urbanos. 

ALCANCE 

La existencia de proyectos de readaptación del patrón de 
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desarrollo centralizado por uno de promoción integral del de
sarrollo es vital para la corrección de los desequilibrios es 
tructurales que actualmente se verifican. -

Así la presente investigación tiene gran trascendencia -
económica y social, sobre todo si se enmarca en un contexto -
de necesidades nacionales prforitarfas¡ pues aún en un ámbito 
anárquico de austeridad, es ineludible el subsanar huecos es
tructural es en el patrón de desarrollo actual. Las ventajas 
derivadas de esta investigación son trascendentales pues las
conclusfones obtenidas, por estar referidas a una zona repre:
sentatf va de la compleja probletnitica rural, pueden ser apli
cables en la creación de distintos centros de desarrollo na-
cionales. 

Además, por sí sólo, el desarrollo económico de la re- -
gi6n propuesta en este estudio, es una sólida altern1tfva PI· 
ra limitar el crecimiento desmedido de la zona metropalitana, 
pues como ya se ha destacado, significarfa un sustantivo in-
cremento en la generación de ingresos para la regf6n que des
tacarían en un crecimiento del el!lpleo en la creacl6n de ali·· 
mentes e insumos y en generación de economías externas, en un 
lugar que dota al "Urbe Capitalino" de una considerable masa_ 
de su población flotante. 

OBJETIVO: 

Sin embargo, para ello es necesario redefinir el esquema 
de desarrollo instaurado por los grupos de poder, para que se 
vuelvan los ojos de la conciencia nacional, hacia sus zonas -
rurales y olvidar aquellas recetas económicas dictadas desd~
el exterior por organismos como el Fondo Monetario Internacl.Q. 
nal, que sólo han procurado crear condiciones para que el 
país siga pagando una deuda externa que parece eterna, en -



una situaci6n que sólo favorece a los grupos transnac1onales 
en el pafs que se benefician ante la debilitación de nuevos : 
grupos capitalistas nacionales, o bien ejerciendo sus bonda-
des sobre la vieja clase capitalista mexicana que requiere -
del auspicio público para subsistir. 

Se pretende con esto difundir un sistema económico, de -
f&cil construcción y mantenimiento, con la construcción modu
lar de polos semejantes adoptándose e integrándose a nuevas -
condiciones socio-geográficas en los diversos lugares, debido 
a su alcance y trascendencia, favorecerá a los diversos secto 
res sociales del pa1s. -

La Intención del proyecto arquitectónico, es conseguir -
su objetivo social con discreta sencillez, participar de la -
problemática, a niveles adecuados en función de los recursos_ 
existentes, creando espacios generosos y abiertos con la fina 
lidad de que los ej1datarios, se sientan integrados a sus ac: 
tividades y a la naturaleza en la cual viven y trabajan. 

Las actividades del polo de desarrollo agropecuario; pro 
ducci6n porcina, avtcola y agrícola son los elementos produc: 
tivos del proyecto; su funcionamiento, es generado por estas 
tres &reas principales, de acciones y movimientos sumamente : 
distintos, por lo cual dichas áreas operan en forma indepen-
diente una de otra. 

Estas actividades básicas requieren de ciertos servicios 
intermedios, para su mejor eficiencia como son: aulas, labor~ 
torios, equipo, administración y los servicios del personal;
siendo ésta la sección de actividades comunes, as! de esta rna 
nera se enlaza la estructura del funcionamiento del proyecto-:
En el fundamento de estos factores se originó el concepto del 
proyecto arquitect6nico. 

Las necesidades productivas y pecuarias; generaron mode-
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los semejantes en forma rectangular, aun cuando su funciona-
miento es distinto. 

i8ICACl 1)N l)E LA ZONA DE ESTUDIO: 

En las condiciones primordiales para la elección de ubi
car el proyectL arquitectónico se tom6 en cuenta los siguien
tes facto res: 

Ubicación adecuada corno polo de desarrollo agropecuario 
en función de información existente y analizada. -

Asegurar la comercialización de los productos en el mer
cado de la zona y/o existiendo la posibilidad de canalizarlos 
a otras regiones de consurno. 

La comunicación, es otro factor que tal vez sea el efec
to que incida en los costos de producción. 

En estas condiciones están ligadas impllcitarnente las ca 
racterísticas geográficas y sociales. -

Se ubica en el municipio de Chalco de Dlaz Covarrubias,
Estado de México para dar un pequeño impulso a esta zona de -
cierto estancamiento y abandono. 

La superficie total del terreno seleccionado es de 49.22 
has. aproximadamente a unos 4 Kms. de la cabecera municipal,
al Norte se encuentra la mancha urbana de Valle de Chalco, y 
la autopista México-Puebla, al Sur el Ejido de Mlxqulc y la::
carretera Chalco-Tláhuac, al Este con el Cerro de Xico y al -
Oeste con el Canal General y limite de la Delegaci6n de Tlá-
huac. 



Se encuentra dentro de las coordenadas de latitud Norte 
19• 11 1 y longitud Oeste 98° 54' y una alt1tud de 2,200 Mts.:
S.N.M., goza de un clima templado subhúmedo y con una tempera 
tura media de 15.3° la máxima 30.5º y la mtn1ma de 4.2º e, :
con lluvias en verano y escasas en 1nvierno, con una prec1pi
tac1ón pluvial de 4.7 mm. mín1ma y 54 mm. máx1ma con vientos 
del Sureste y Noreste, dominando los pr1meros. -
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4.- ANTECEDENTES F!SICOS DE LA REG!ON. 

LDCALIZACIDN Y DETERMINAC!ON DE LA ZONA CHINAMPERA. 

Nuestra zona de estudio se encuentra comprendida entre -
las delegaciones de: Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tlá- -
huac y el llmicipio de Chalco. Estas se encuentran limitando 
al norte con las delegaciones de: Iztapalapa, Coyoacán y Al
varo Obregón; al sur con el Estado de México y Estado de More 
los; al oriente con el Estado de México y Estado de Morelos;:
Y al poniente con la delegación de Magdalena Contreras. 

El crecimiento urbano e industrial que hoy vemos culmi-
nar en la ciudad de México desmedidamente poblada y extendida 
sobre las antiguas áreas agrfcolas ha ocasionado graves conse 
cuencias sobre las actividades agropecuarias y forestales y:
los recursos de tierra y agua que sustentaban, su deterioro -
actual es especial, el que se concreta en la contaminación -
del agui es de graves consecuencias y probablemente irrevers..!_ 
ble. 

Serfa necesario el desarrollo de programas que empezaran 
a atacar estos problemas, de manera total y radical, de tal -
manera que se logrará cierta mejorfa y pudiera restablecerse 
parte de las áreas agropecuarias y forestales: originándose :
con esto cierto equilibrio ecológico. 

Estudios realizados por el Banco Nacional de Crédito Ru
ral, S.N.C., y el grupo de Fideicomisos FIRA del Banco de Mé
xico, destacan el potencial pecuario de la zona del Valle de_ 
Chalco, ya que para fines institucionales el Banco Nacional -
de Cridito Rural, al hablar del Valle de Chalco se refiere al 
&rea c~rendida por las delegaciones que colindan con el Su~ 
Este del Estado de México (Xochimilco, Tláhuac, etc ... ) ya -

18 

que la región que nosotros definimos como Valle de Chalco es 
la segunda en importancia dentro del área Este, del Estado de 
México. Dichos estudios (sobre todo los realizados por la -
unidad de estudios especiales de Banrural), señalan que los -
rendimientos de la producción agropecuaria del Valle de Chal
co, con respecto al promedio nacional, se hallan definidas en 
un intervalo de confianza de -0.7 a 2.3%, lo que hace atracti 
vo desde el punto de vista financiero el apoyar con recursos
la realización de proyectos de inversi6n; e incluso los ten--=
dientes a consolidar la infraestructura productiva de la re-
gión con créditos refaccionarios. 

En esta zona sur que es parte de la cuenca del Valle de 
México, se conserva una parte mínima de lo que fueron los - -
grandes lagos donde aún se puede observar las antiguas chinam 
pas que tuvieron en época pasada una gran importancia para eT 
consumo alimenticio de los pobladores de la zona. Es por eso 
nuestro enfoque, hacia esta zona que se encuentra en deterio
ro y abandono. 
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VIALIDAD 

En este plano se aprecian como carreteras primordiales -
las que dan acceso a las diferentes zonas de la región, tales 
como la carretera a Cuernavaca que cruza las delegaciones de 
Tlalpan y Xochimilco y una pequeña parte de Milpa Alta, la ca 
rretera a OaKtepec y Chalco que cruza las delegaciones de Xo~ 
chimilco, Milpa Alta, Tláhuac y el fo\Jnicipio de Chalco. 

Se puede apreciar las carreteras secundarias que básica
mente c0111Unican a la zona de Xochimilco con las delegaciones 
de Tt,huac, Tlatpan, Milpa Alta y lógicamente con el interior 
de ta Delegación, tenemos por ejemplo, la Av. Canal de Mira--
111>ntes, D1vis16n del Norte, Calzada del Hueso y Calzada de -
Tlalpan. 

La zona de mayor densidad vial se encuentra localizada -
dentro de ta delegación de Xochimilco. 

PRINCIPALES VIAS DE COMUNICACION. 

TLALPAH: 

a). 
b). 
c). 
d). 

Peri fér1 co. 
Insurgentes. 
carretera libre y cuota a Cuernavaca. 
Carretera Picacho-Ajusco. 

XOCHIMILCO: 

a • Canal de Hiramontes. 
b • Periférico. 
c • Calzada MéKico-Xochimilco. 
d • Carretera Xochimilco-Tulyehualco. 
e • Carretera a Oaxtepec. 

TLAHUAC: 

a). Calzada México-Tulyehualco. 
b). Sal ida a Puebla por carretera a Sta. Catarina. 
c). Carretera Chalco-Tláhuac. 
d). Carretera Mixquic-Chalco. 
e). Carretera Tulyehualco-Milpa Alta. 
f). Ferrocarril de México-Cuautla. 

MILPA ALTA: 

a). Carretera Tulyehualco-Milpa Alta. 
b}. Carretera San Gregario-Milpa Alta. 

MUNICIPIO DE CHALCO: 

a), Carretera México-Puebla, libre y cuota. 
b}. Carretera México-Cuautla. 
c}. Carretera México-Tláhuac. 
d). Carretera Chalco-Tláhuac. 
e). Carretera Chalco-San Martfn Cuautlalpan. 
f). Ferrocarril México-Cuautla. 

Las vías de comunicación principales entre las cuatro 
delegaciones y el municipio de Chalco son: 

20 

a). Chal co-Tl áhuac: Carretera Chal co-Tl áhuac. 
b). Chalco-Milpa Alta: Carretera Chalco-Mixquic-Milpa Alta. 
c). Chalco-Xochimilco: Chalco, Tláhuac, Tulyehualco, Xochi-

milco. 
d). Chalco-Tlalpan: Chalco, Tláhuac, Tulyehualco, Xochimil

co, Miramontes, Periférico. 

En lo que se refiere al transporte se cuenta con servi-
cio urbano suficiente y se encuentra dividido en cinco gran-
des vías y rutas. 



No. 1 

Estl fonnada por la Hnea de Autobuses de la Ruta 100 
vTas Tlalpan, partiendo de la zona norte con límites en la de 
legaci6n Tlalpan; las rutas que hacen dicho recorrido son: -
25, 29A, 31, 33, 59, 131, 132, 134 y 135. 

No. 2. 

La cubren también autobuses de la Ruta 100 vía Canal de_ 
Hiramontes y son: 35, 37, 39, 59 y 150. 

No. 3. 

Comprendida igual por los autobuses de la Ruta 100, vía 
Calzada M6xico-Tulyehualco y son: 141, 148, 149 y 162. 

No. 4 

VTa Distrito Federal abarcando el municipio de Chalco, 
la cubren 11 línea de Autobuses San Francisco. 

No. 5. 

Que va desde el Distrito Federal, pasando por una serie 
de pueblos con dlrecci6n a Cuautla, esta ruta la cubren los -:: 
Autobuses Crlst6bal Colón y Estrella Blanca, vfa México-Cuau
tla. 

AsT, la vialidad constituye una ventaja infraestructural 
para la zona, pues como se observa pennite al Valle de Chalco 
la comunicación con otras importantes áreas de desarrollo ec.Q_ 
n&lico del Pafs de manera relativamente ágil lo que a su vez 
faculta la retroalimentación extrazonal de las relaciones prQ: 
ductivas, logrando incluso que la derrama proveniente de nue
vas inversiones generen economTas externas en áreas de mayor_ 
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trascendencia, además de permitir una ágil movilización de -
los excedentes que se generen por los incrementos en la pro-
ducción y en la productividad, hacia mercados más extensos; a 
la vez que se consigue una retroalimentación de insumos desde 
distintas zonas aledañas para inducir la producción en el Va
lle de Chalco. 

Desde esta manera los distintos excedentes de la produc
ción pecuaria y agr!cola de la zona pueden encontrar realiza
ción en los mercados urbanos y rurales de los estados aleda-
ñas como Puebla, Morelos e incluso el propio Distrito Fede- -
ral. 

Sin embargo actualmente, el Banco de Crédito Rural, en -
su regional del Centro, destaca que no obstante el potencial 
de la zona, su producción es dirigida en su importante volu-': 
men a mercado de autoconsumo, y que la ausencia de asesorTa -
técnica en el uso de los excedentes generados, de manera pro
ductiva es un problema del que adolece la región. 

No obstante ello es fácil observar que la vialidad y so
bre todo su ubicación zonal no representan una limitante de -
desarrollo. 
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TOPOGRAFIA 

la topograf1a de la zona de estudio se divide en tres -
grandes zonas que son: 

- La zona plana que va de O a 5% de pendiente. 
- la zona media accidentada que va de 6 a 15% de pendiente. 
- La zona accidentada que va de 16 a 30% de pendiente o más. 

la regi6n de nuestro estudio comprende cuatro delegacio
nes y un 111Unicipio: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco 
y Chalco. 

En este plano se obtuvieron las zonas mayor accidentadas, 
no aptas para la agricultura, cono las medias accidentadas y_ 
la zona plana que es donde se ha concentrado mayormente la p~ 
blac16n, invadiendo terrenos agrícolas. 

las zonas de. 1111yor pendiente se encuentra en la delega-
ci6n de Tlalpan con 90 Km2. siendo un 28.85% del área de di-
cha delegaci6n, en segundo lugar Milpa Alta con 72 Km2. y un 
26.47S de su lrea total, en tercer lugar a Chalco con 61.20 -
Km2., con un 21.25S de su área. 

La media accidentada predomina en la delegación de Tlal
pan con 163 1<m2., correspondiendo el 55.45% de su área. 

La delegación Milpa Alta con 145.01 Km2., y un 53.51% de 
su lrea finalmente el Municipio de Chalco con 68.40 Km2., y -
23.75S de su área total. 

La zona plana predomina en el municipio de Chalco con -
158.40 Km2., que corresponde a un 55% de su área total. 

La delegaci6n Tllhuac cuenta con 77 Km2., que correspon
den al 84.62% de su área total. 
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Por último encontramos a la delegación Milpa Alta con -
55 Km2., que corresponden a un 20.22% de su área total. De -
donde esto ha propiciado que las partes más bajas aún se con
serven húmedas debido a las lluvias y escurrimientos proceden 
tes de las partes altas. Aún hoy en día existen grandes man:' 
tos acuíferos, pero estos son explotados para dar servicto a 
los nuevos asentamientos urbanos que día con dta aumentan con 
siderablemente, reduciendo ast las áreas verdes y a su vez hi 
tiendo a un lado agricultura que va siendo absorbida por la-: 
mancha urbana. 
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HIDROLOGIA: 

La regi6n cuenta con acueductos en las cuatro delegacio
nes y el municipio cuenta con pocos canales y esto es debido_ 
a la sobre explotaci6n a que han sido sometidos, al igual que 
los pozos y a excepci6n de Xochimilco donde se encuentran ca
nales con agua contaminada. 

En Tlalpan los acueductos abastecen a los poblados de -
San AndrEs Totoltepec, San Miguel Ajusco, Magdalena Petlacal
co y San Xicalco. 

En Xochimilco los acueductos abastecen a los poblados de 
Tepepan, Xochimilco, San Lucas Xochimanca, San Mateo Xalpa, -
San Andrfs Ahuayacan, San Francisco Tlalnepantla, San Grego-
rio Atlapulco y San Salvador Cuauht~moc. 

En Milpa Alta los acueductos abastecen a los poblados -
de: Sin Pablo Oztotepec, San Pedro Actopan, San Lorenzo Tlac.Q. 
yuc1n y Santana Tlacotenco. 

En Tllhuac los acueductos abastecen a los poblados de -
Tllhuac, San Francisco, Santiago Zapotitlán y Santa Catarina_ 
Yecahuizotl. 

En Chalco de Df az Covarrubias los acueductos abastecen a 
los poblados de: San Mateo Huitzilzingo y San Lorenzo Chimal 
pa. 

ALTA PERMEABILIDAD. 

Los acufferos son de condición libre y su comportamiento 
depende de las condiciones del depósito en que se localizan. 
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PERMEABILIDAD MEDIA. 

Es debido a la presencia de arenas y gravas con buenas -
condiciones de porosidad. 

PERMEABILIDAD BAJA. 

El sustrato geológico está confonnado por la interc1la-
ción de tobas áridas, derrames bas&lticos y xiolfticos con • 
menor proporción de luti tas, esquisitos, cal izas y areniscas_ 
interes traficadas. 

As! es preciso las condiciones de explotación de los re
cursos hidrológicos de la zona, pues constituyen un elemento 
fundamental en la integración horizontal del desarrollo pro-':" 
ductivo, mediante la consolidación de un crecimiento zonal h! 
cia adentro de la producción agropecuaria. 
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CLIMATOLOGIA: 

Se compone de dos tipos de clima, al suroeste y al este 
es semifrfo con una temperatura media anual de 6º a 16º c.,:
aproximadamente, el 60% de la región y al noroeste cuenta con 
un clima te~lado siendo su temperatura media anual de 16º a 
30° c. 

Los vientos dominantes son de norte a sur en la zona oes 
te de la región y es la parte este correspondiente al munici:
pio de Chalco son del sureste y noreste. 

Es importante destacar estos datos, debido a que las pro 
ducciones agropecuarias están importantemente sezgadas por la 
climatologfa de las zonas de explotación. 

Los márgenes de temperatura antes senalados, comparados 
con los par5metros t~cnicos de producción del sistema de fl-=
deicomisos FIRA del Banco de México, destacan relativas venta 
jas para \a zona en la producción lechera en el subsector pe".:" 
cuario, y del mafz en el agrtcola. Ambas producciones son -
ampliamente convenientes por el papel que juegan, el primero 
en la integraci6n horizontal de la producción de sus deriva-= 
dos y lo elástico de su demanda, mientras que el segundo es -
un producto b&sico en la alimentación nacional. 

El factor climático es muy importante para la zona debi
do 1 que la explotación agrfcola y pecuaria se encuentran muy 
expuestos a sus repercusiones ya que sus producciones son ba~ 
tantes destecnificadas. 
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EDAFOLOGIA: 

El Litosol.- Consisten en suelos poco profundos (menos -
de 10 cm. de espesor) y no son aptos para ningún tipo de cul
tivo pero tampoco presentan problemas para el desarrollo urb~ 
no, y éstos se encuentran al norte y sur de la delegación de_ 
Tlalpan, as' como al sur, suroeste y sureste de la delegación 
de Milpa Alta. 

E2 Andolas humico.- Presentan en la superficie una capa 
de color obscura o negra, ésta se deriva de cenizas volcáni-
cas recientes muy ligeros y con alta capacidad de retener - -
aguas y nutrientes, alta susceptibilidad a la erosión y fijan 
fuertemente el fósforo, este tipo de suelo se recomienda para 
uso forestal y se localiza en la parte central así como en el 
oeste y este de la delegación Tlalpan, así mismo una gran po~ 
ción de la delegación Milpa Alta de la zona oeste. Y dentro_ 
del municipio de Chalco se localiza dentro del parque zoqula
pan. 

E3.- Es un suelo muy arcilloso, de color gris, pegajoso 
cuando está húmedo, muy duro si está seco, es muy fértil pero 
de dificil manejo y mal drenaje en la época de sequía presen
ta grietas anchas y profundas. Estos se localizan en la dele 
gación Xochimilco, al este de la delegación Tlalpan, norte de 
la delegación Milpa Alta y oeste de la de Tláhuac. 

E4 Solonchak Gleyco son suelos considerados corrosivos -
por su alto contenido de sales que afectan a ciertos materia
les y éstos se encuentran al norte de la delegación Xochimil
co, al norte de la de Milpa Alta, asl como al oriente de la -
delegación Tláhuac y norte del municipio de Chalco. 

ES Regosol eutrico.- Conectativo de la capa material 
suelo que cubre la roca. Se caracterizan por no presentar c~ 
pas distintas. Se encuentra en las playas, dunas y en mayor_ 
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o menor grado en las laderas de todas las sierras mexicanas.
Su fertilidad es variable a su uso agrícola esta principalmen 
te condicionado a su profundidad. Estos se localizan al nor::' 
te de la delegación Tláhuac y sur del municipio de Chalco. 

E6 Gleysol Molico, son suelos dispersivos esencialmente 
arcillosos y altamente erosionables, su fertilidad varia de::
moderada a alta. Estos se localizan al sur de la delegación 
Tláhuac y este del municipio de Chalco. -

E7 Luvisol.- Suelo lavado se encuentra en zonas te~la
das o tropicales y en el imas algo más secos, son frecuentemen 
te rojos o claros aunque los hay pardos o grises sin ser 11WJY
obscuro la vegetación es de bosque o selva. En uso agrícola: 
tiene rendimientos moderados. Estos se encuentran al sur del 
municipio de Chateo. 

ES Fluvisol Eutrico, este suelo es de origen aluvial re
ciente con fertll ldad variable, su contenido de nutrientes va 
de moderado a alto. 

Por su origen aluvial se consideran suelos granulares -
sueltos y en ocasiones pueden ser colapsables, según la cant.!_ 
dad de arena en el primero y de arcilla en el segundo, pueden 
sufrir asentamientos repentinos cuando se saturan de agua. Y 
éstos se local Izan en la parte central del municipio de Chat
eo. 

E9 Feozem Haplico. Capa obscura, suave, rica en materia 
orgánica y en nutrientes, existen en terrenos Y se utl! iza P.! 
ra la agricultura de riego y temporal con un alto rendimiento 
de produce i ón. 
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USO ACTUAL DEL SUELO. 

Nuestra zona de estudio comprende cuatro tipos de usos -
de suelo, los cuales se indicarán de acuerdo a sus caracterls 
tlcas fislográficas que lo detenninaron. -

Agrfcola.- Este tipo de suelo abarca el so.si del área 
total de la zona. -

Tenemos el municipio de Chalco con 194.71 Km2., la dele
gact6n de Xochimllco con 102.70 Km2., y por último la delega
ct6n de Tlihuac con 71. 41 Km2. 

Pecuario.- Este cuenta con un porcentaje de 13.96% en -
tod1 nuestra zona, teniendo como delegaci6n predominante la -
de Milpa Alta con una superficie de 55.68 Km2. El municipio_ 
de Chalco cuenta con una de 45.60 Km2. Y la delegación de -
Tlalpan con 28.98 Km2., de superficie. 

Forestal.- Este tipo de suelo es predominante en la de
legación de Tlalpan, con una superficie de 193.10 Km2. La de 
leg1ci6n de Milpa Alta con 127.25 Km2., haciendo un total deT 
35.46% de la zona de estudio. 

Industrial.- La delegación Tláhuac ocupa una superficie 
de 0.54 Km2., de la zona de estudio que corresponde al 0.05% 
de la misma y se considera casi nulo este uso. -

La desaparecida D.G.E.A. (Dirección General de Estudios_ 
Agropecuarios) de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi
driulicos señalaba desde 1985 que era preciso redefinir la es 
tructura productiva del sector primario nacional, dado que -:: 
por caracterhticas de potencia es México un País con mayores 
facultades pecuarias que agrícolas. Pero fenómenos de establ 
lldad, tasas de ganancia y de poder, a lo largo de la histo-
ria del País olvidaron éste condicionamiento natural. 
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Esto mislflJ ocurre en el Valle de Chalco. La producción 
agrícola es la predominante, sin que sea precisairente la actT 
vi dad con mayor productividad marginal. La actividad con ma::" 
yor potencial productivo es la ganadera, y a partir de esta -
es posible introducir economfas de escala en la industrializa 
ción de estos productos, al igual que en los insumos básicos
provenientes del sub-sector agrícola. -

Sin embargo una 1ntegracl6n productiva de manera horizon 
tal como la propuesta requiere la inyección de importantes vfi 
lúmenes de inversión, y no obstante que la zona es atractiva
para la inyección de financiamiento, los altos costos finan-=
cieros con que opera el crédito doméstico, incluso el de fo
mento (en promedio CPP-5pts) inhiben su uso, pues de hacerlo 
tendrían que implementarse sistemas de producci6n con altas -:
tasas de descuento para la inversión. 

Las contradicciones productivas en la zona evidencian. -
Pues no obstante que denotan una clara desproporcl6n en su e!. 
tructura, el producto zonal en 1986 equivali6 al 7.3• del P. 
J.B. estatal, situación destacada para el régimen de prople-
dad y producción que predominan. 

La riqueza forestal del área ha ido disminuyendo, no ob!. 
tante ser la 2a. actividad con mayor desarrollo desproporcio
nado de las áreas conurbanas, al Igual que los asentamientos_ 
humanos irregulares, que además de una población flotante se_ 
significan como un ejército de reserva de mano de obra para -
las producciones urbanas. 

Es precisamente también esta abundancia de mano de obra 
la que faculta que en los procesos de producció~ predomi~e ~'f 
factor trabajo sobre el capital, esto es una baJa compos1cion 
orgánica del capital. 

En un análisis de perspectivas si consideramos los factQ. 



res económicos y las relaciones de producción "Ceteris Pari-
dus", el producto de la zona esU expuesta a sufrir reduccio
nes, debido a el deterioro gradual de los factores de produc
ción además del deterioro aportado por el crecimiento metropo 
litano sobre las áreas conurbanas. Esto no solo en el largo
plazo, sino incluso en el mediano. -

Si retiramos la condición "Ceteris Paridus", del análi-
sis y consideramos que la inversión se canaliza primordialmen 
te en dos fonnas a saber, una tendiente a incrementar la pro:
ducción de aquella producción con ventajas potenciales como -
la pecuaria y la agroindustrial; y la otra dirigida a aumen-
tar la productividad factor abundante de la producción, el 
trabajo, mediante su capacitación entre otras formas de su im 
plementación serfa posible en un período corto con relación-:: 
al de realización de la inversión incremental al producto zo
nal, y en el mediano y el largo plazo modificar las estructu
ras productivas alterando el uso de los factores y la incer-
sión de la zona en la división del trabajo nacional. 
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La tenencia de la tierra se divide en cuatro regímenes -
de los cuales son: ejidal, comunal, federal y privado. De· un 
100% de la zona de estudio que comprende las delegaciones de: 
Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y el municipio de -
Chalco, de donde 1084 Km2., de superficie corresponde a pro-
piedad ejidal en las delegaciones antes mencionadas. 

Este tipo de tenencia tiende a ser susceptible de cdmbio 
de propiedad, dado que carece de apoyo para que pueda conti-
nuar como medio de producción agr!cola, con esta problemática 
los ejidatarios no tienen otra alternativa que fraccionar sus 
terrenos y urbanizarlos, dejando con ello un problema en cuan 
to a la regularización de la tenencia de la tierra. 

La propiedad comunal.- Con 39.88% comprende parte de las 
delegaciónes de Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. 

La propiedad co!lllnal.- Tiene una problemática en cuanto_ 
a producción agrícola, ya que es primordialmente montañosa y_ 
con gran parte de zona boscosa. De donde el gobierno ha dado 
concesiones para la explotación de bosques por lo cual se ha_ 
desforestado una gran parte de la serranfa que de por sí no -
es apta para la agricultura. Existiendo una zona en ía dele
gaci6n Milpa Alta donde sólo se cultiva nopal ya que no puede 
ser apto para otro tipo de cultivo debido a la topograffa del 
terreno. 

Propiedad Federal.- Con 5.58% sólo comprende una parte -
de Chalco donde se encuentra lo que forma el parque nacional_ 
de Zoquiapan, lo cual presenta una problemática en lo que es 
su definici6n jurtdica. 

Propiedad privada. - Comprende la parte más pequeña con un 
14.66% encontrándose distribuida en todas las delegaciones y -
el municipio de nuestra zona de estudio, este tipo de régimen_ 
es más propenso de apropiación por parte de las inmobiliarias_ 
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ya que lo que importa para estas es que su tasa de ganancia -
sea mayor y a su vez tenga una sobre ganancia que es lo que -
lo hace atractivo al capital inmobiliario. 
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4.1 DELIMITACIDN DE LA ZONA ESPECIFICA DE ESTUDIO. 

VALLE DE CHALCO. 

Continuando con el método de análisis empleado en la pre 
sente investi9ación (proceso de abstracción de lo General a :
lo Particular). Alcanzamos en esta parte del trabajo el Estu 
dio de la Zona Específica a la que se aboca el proyecto; Va-:
lle de Chalco. 

Vialidad: 

a). Vías de Comunicación. El municipio de Chalco se comuni
ca con las localidades de su territorio y otros centros ele po 
blaci6n de los municipios circunvecinos, perteneciente al Es:
tado de México y con los Estados de Puebla, Morelos y el Dis
trito Federal a través de vías de acceso controlado de pene-
tración y de distribución. 

La autopista México-Puebla, ruta México-15DD, recorre el 
municipio de noroeste y sureste con un promedio anual de trán 
sito de 7187 vehículos, compuesta de un 66% de automóviles, :
un 18% de autobuses y un 16% de camiones de carga. La carrete 
ra Santa Bárbara Huasuapan, ruta México-115-140, con un trán:
sito promedio diario de 5,042 vehículos compuesta de un 66% -
de automóviles, un 4% de autobuses y un 30% de camiones de -
carga, de donde esta vía cruza al municipio de norte a sur, y 
con ello segmenta el territorio municipal de Chalco. Las - -
vfas regionales que comunican la localidad de Cha leo con el -
exterior son las siguientes: 

Carretera, Orientaci6n, Sentidos, Carriles, 
Chalco-Tláhuac Ote.Pte. 2 2 
Chalco Mixquic Noe-Ste. 2 2 
Chalco-lxtapaluca Sur-Nte. 2 2 
Chalco-Cuautla Noe-Ste. 2 2 
Chalco-Cuautzingo Est.Oest.2 2 

Cond. 
Buena 
Buena 
Regular 
Buenas 
Buenas 
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b). Transporte Público.- Existen cinco líneas de autobuses 
que proporcionan el servicio de transporte público foráneo. -
Cristóbal Colón, Estrella Blanca, San Francisco, Taxqueña 
R-100 y la 1 !nea de Xochimilco R-100. 

Además cuenta con 180 automóviles que proporcionan el -
servicio libres, tolerados y la cooperativa 13 de Nov. 

El flujo de mercancla se real iza a trav~s de las lfneas 
de transporte que van de paso y de vehículos particulares que 
trasladan la producción generada en la localidad al D.F., Xo
chimilco, Tetelco .v Míxquic entre otros. 

Destino: 
Cha 1 co, Ozumba, Amecameca 

Chalco, Ixtapalapa, Míxquic 
Sn. Feo., Chalco, Míxquic. 

Lfnea: 
Cristóbal Colón. 
Estrella Blanca. 
Taxqueña R-100. 
Xochimilco R-100. 

La situación actual del municipio de Chalco con respecto 
a su vialidad es satisfactoria, de donde cuenta con 44.25 Km. 
de vías carreteras con asfalto hidráulico en buenas condicio
nes éstas facilitan las necesidades de comunicación, indepen
dencia y desarrollo de los distintos poblados dentro del munl 
cipio. Se localiza una tercera parte del territorio el cual 
se comunica por medio de brechas y veredas. 

El nún-ero de personas y f1 ujos de mercancías en el muni
cipio de Chalco se localiza a través del sistema de enlace r~ 
gional. 

El 80% de los viajes que se realizan tiene como destino 
el D.F., lo que demuestra su alta dependencia de este último-;
esto no señala las acciones y orogralllils oara mejorar el nivel 
de vida de la población el cual debe realizarse a través de -
una reordenación especial que permita el mejor desarrollo de_ 
las actividades urbanas. 



Se pretende con ello preservar los derechos de vida exis 
tentes y los que resulten necesarios, creando una articula· ~ 
ci6n entre la red de vialidad principal, del municipio de - -
chalco, con la vialidad del municipio de lxtapaluca, de mane
ra que funcione como una sola unidad: tomando en cuenta para 
la articulación mencionada, los asentamientos irregulares que 
han sido destacados proporcionándoles todo tipo de vialidad -
ya que carecen de ella, también el darle mayor comunicación a 
el parque Zoquiapan y un enfoque recreativo-turístico que a -
la fecha no se ha proporcionado. 
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CLIHATOLOGIA: 

Los v1entos dominantes son de noreste a sureste y de su
reste a noroeste generando con ellos grandes tolvaneras y con 
tam1nac1ón de enfermedades en la población de la región y eñ 
la poca producc1ón de la misma. 

El clima subhúmedo, con lluvias en verano y escasas en -
invierno, con una precipitación pluvial de 4.7 mm. mínima y -
54 11111. máxima, con una temperatura media de 15.JºC, la máxima 
de 30.5° e y la mlnima de 4.2º c. 
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EDAFOLOGIA: 

Ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del sue 
lo en su relación con las plantas. 

En la región, se presentan básicamente ocho unidades eda 
fo16gicas. 

Suelos Zolonchak 
Suelos Fluvisol 
Suelos Andosol 
Suelos Cambisol 

Suelos Cleysol 
Suelos Feozem 
Suelos Regosol 
Suelos Luvisol 

Los suelos Zolonchak, son salinosos y pantanosos su pro
ductividad agrícola es limitada y su uso pecuario depende de 
la vegetación y su rendimiento es bajo, este tipo de suelos ~ 
se subdividen en Geyico y Molleo. 

El Gleyico, es un suelo pantanoso, ya que tiene en el -
subsuelo, una capa en la que se estanca el agua. 

El Molleo, presenta una capa superficial obscura, rica -
en Humus y es fértil • 

Los suelos Zolonchak, se localizan en el Valle de Chal--
co. 

Los suelos Gleysol, son pantanosos y suaves, se caracte
rizan por presentar en la parte donde se saturan con agua co
lores grises, azulosos y verdosos que al exponerse con el - -
aire se manchan de rolo, la vegetación que presentan es de -
pastizal en las zonas costeras, de cañaveral o manglar. Estos 
suelos pueden presentarse en acumulación de salitre, usándose 
para la ganaderfa de bovinos con rendimientos de moderados a 
altos. En algunos casos para la agricultura con cultivos que 
toleran las inundaciones o la necesitan, tales como el arroz, 

40 

o la caña con buenos resultados, son muy susceptibles a la -
erosión, y se subdivide en Molico. 

El suelo Gleysol Molico, tiene una capa superficial obs
cura y rica en humus y además fértil, este tipo de suelo se -
localiza en San Miguel Xico viejo, 

Los suelos fluvisol, son suelos de río, se caracterizan 
por estar formados siempre por materiales disgregados que no
presentan muchas veces capas alternadas de arena arcilla o ~ 
gravas, producto de inundaciones o crecidas no muy antiguas,
pueden ser someras o profundas, arenosas o arcillosas, férti
les o infértiles; en función del tipo de material que no con
forman este tipo de suelo a su vez se subdivide en eutrico. 

El suelo eutrico, tiene una variedad de usos; bajo 
riesgo de buen rendimiento agr!cola de cereales y leguminosas. 
En zonas cálidas y húmedas se usan para la ganaderfa, muchas 
veces con pastizales cultivados, con buenos rendimientos y eñ 
otros casos se utiliza para el pastoreo o cultivo de hortali
zas. 

Su función varía en base a su textura y profundidad, y -
del agua disponible en cada caso, éstas se localizan en los -
poblados de: San Lorenzo Chimalpa, San Martfn Xico Nuevo, San 
Mateo Huitzilzingo, Col. Santa Cruz, Col. E. Zapata, San Lu-
cas, San Gregario Cuautzingo, Santa Ma. Huexoculco, San Pablo 
Atlazalpa y Chalco. 

El suelo Feozem Haplico, son tierras pardas y simples -
suelos con variaciones climáticas desde zonas semi-áridas, -
templadas o tropicales, hasta lluviosas, existen diversos ti
pos de terrenos que van desde planos hasta montañosos, además 
puede presentarse cualquier tipo de vegetación en condiciones 
normales. 
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Se caracterizan principalmente por una capa obscura, sua 
ve, rica en materia orgánica y en nutrientes, sin presentar :
las capas ricas en cal, estos suelos están situados en terre
nos planos y se utilizan en la agricultura de riego o tempo-
ral, de granos, legumbres u hortalizas, con alto rendimiento. 

El suelo andosol. Se encuentran en áreas en las que ha 
habido actividad volcánica, ya que son suelos que se han for
mado a partir de cenizas volcánicas, en condiciones naturales 
tienen vegetación de bosque de pino, abeto, encino, etc. 

Se caracterizan por tener una capa superficial de color 
negro o muy obscuro y por ser suelos esponjosos y muy suel- :
tos. En la agricultura se tienen rendimientos bajos, pues re 
tienen lllJCho fósforo y esto no puede ser tomado por las plan:
tas. 

También se usan en pastos inducidos o naturales, princi
palmente pastos amacollados y con ganado ovino, el que menos_ 
destruye como recurso natural es el forestal mediante la ex-
plotación del bosque o la selva que generalmente se desarro-
lla en ellos, son muy susceptibles a la erosión. 

Se subdividen en andosol húmlco, que se caracteriza por 
presentar en la superficie una capa de color obscuro o negro-;
rica en material orgánica, muy pobre en nutrientes y éstos se 
localizan en el parque Zoquiapan. 

El suelo regosol connotativo de la capa de material suel 
to que cubre a la roca, suelos que pueden encontrarse en muy_ 
distintos climas y con diversos tipos de vegetación. 

Se encuentran en las playas, dunas y en mayor o menor -
grado en todas las sierras mexicanas. 

Su fertilidad es variable y su uso agrícola está princi-
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palmente condicionado a su profundidad y a que no tengan mu-
cha pedregos i dad, ya que frecuentemente son somera y pedrego
sas. En las regiones costeras se cultivan cocoteros y sandfa 
con buenos rendimientos. 

El uso pecuario y forestal se lleva a cabo en las sie- -
rras con resultados variables en función de la vegetación que 
existe, este tipo de suelo se subdivide en eutrico que son -
fertilidad moderada o alta, estos se localizan en San Mateo -
Tezoquiapan. 

El suelo cambisol eutrico, suelo que cambia, son jóvenes 
y poco desarrollados, presentándose en cualquier clima, menos 
en zonas áridas. 

Pueden tener cualquier tipo de vegetación ya que se en-
cuentra condicionada por el clima y no por el tipo de suelo.
Se caracteriza por presentar en el subsuelo una capa que ya -
parece n~s suelo que roca, en ella se forman terrones y el -
suelo no está suelto presentándose acumulaciones de materia-
les como arcilla, carbonato de calcio, fierro, magneso, etc., 
sin que sea muy abundante pertenecen a esta únidad algunos -
suelos muy delgados que estén directamente encima de un tepe
tate. 

Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión, es
tos se localizan en el parque de Zoquiapan. 

Los suelos Luviso, suelo lavado, se encuentra en zonas -
templadas o tropicales y en climas algo ~s secos. 

Su vegetación es de bosque o selva, se caracterizan por_ 
tener un enriquecimiento de archilla en el subsuelo, Y esto -
hace que sean más fértiles y menos ácidos, son frecuentemente 
rojos o claros, aunque los hay pardos o grises, sin ser muy -
obscuros. 



Se usan con fines agricolas y rendimientos moderados, en 
zonas tropicales se obtienen rendimientos más altos, en cul
tivos tales como el café y algunos frutales como el aguacate 
tantién el rendimiento puede ser alto en zonas templadas, co=
mo pastizales cultivados o inducidos pueden dar buenos rendi
mientos en la ganaderTa. El uso forestal de estos suelos es 
muy importante y sus rendimientos muy altos. 

Este tipo de suelos se localizan en San Juan de San Pe-
dro Tezompa, la Candelaria Tlapala y Sta. Catarina Ayotzlngo. 
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GEOMORFOLOGIA 

Por lo que a este tema respecta, el análisis emprendido 
propone la siguiente clasificación geomorfológica de la zona
del municipio de Chalco. -

Las llanuras de primera importancia por su gran exten- -
sión dentro del territorio del municipio, están confonnadas -
por un terreno lacustre, son laminares delgados de permeabili 
dad baja, destinados para uso agrfcola y pecuario, viéndose ~ 
en la actualidad abandonados para estas actividades debido al 
alto grado de contaminación y salinidad, así como escasas - -
fuentes de agua, por lo que esto ha favorecido que se convier 
tan en terrenos propios para el desarrollo urbano. -

Las áreas más representativas de esta zona del municipio 
de Chalco, tanto por su potencial económico y productivo, co
mo por su superficie son: Valle de Chalco, Chalco y San Mi- -
guel Xico. Sobre todo en el aspecto pecuario, mismo que a -
pesar de ser el más desarrollado dentro de las llanuras, aún_ 
dista muero de alcanzar su frontera productiva con respecto a 
esta actividad. Es precisamente la ausencia de inversión ta!1_ 
to pública como privada sobre esta producción, la que ha per
mitido el relevante fenómeno de urbanización a través de asen 
tamientos urbanos de notable irregularidad, pues estas áreas~ 
en bastas extensiones se han convertido en tiraderos de des-
perdicios provenientes de las zonas urbanas del municipio, o 
simplemente yan sido abandonadas en manos de la erosión. 

Asf, el volver a dirigir recursos tanto humanos como fi
nancieros es una alternativa sólida para dotar de solvencia -
econ6mica al municipio, y a su vez frenar el desarrollo de la 
mancha urbana capitalina, generando opciones de empleo y por_ 
ende de ingreso y desarrollo que apoyarían el arraigo regio-
nal de su población. 
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Lomrios, terrenos que se encuentran al este del munici-
pio, limitado por la sierra, zona que por sus pendientes tie
ne potencial agrícola de temporal; poca apta para la urbaniza 
ción, aunque las bastas movilizaciones migrantes de las zonas 
conurbanas, no descarta la opción de nuevos asentamientos ur
banos irregulares con el respectivo deterioro de esta clase -
de áreas; básicas para el equilibrio ecológico. 

Mesetas, se localizan al suroeste del municipio, su con
formación de restos volcánicos en sus laderas la hacen apta -
para la agricultura. 

Sierra, zona boscosa segunda en su importancia por su e.!!. 
tensión, se localiza al este, comprende parte del parque na-
cional Zoquiapan, por sus grandes pendientes de canadas no ªl!. 
tas para la agricultura, ni urbanización por lo que es una -
zona de reserva de gran importancia y apta para su explota- -
ción turística y recreativa. 

La capacidad acuífera y geomorfológica facultan las pro
ducciones pecuarias propuestas, y la del maíz en condic.iones_ 
de grata productividad. 



USO ACTUAL DEL SUELO. 

Uso Urbano. La superficie urbana del municipio asciende 
a 2510 Has. (8.871) del área total, siendo las siguientes po
blaciones: 

Chalco de Dfaz Covarrubias, (Cabecera Municipal) San Mi
guel Xico Viejo, San Martin Cuautlalpan, Santa Catarina Ayot
zingo, San Pablo Atlazalpa, San Mateo Tezoquiapan, San Mateo 
Huitzilzingo, San Juan y San Pedro Tezompa, San Marcos Huixto 
co, San Lucas Amalinalco, San Martín Xico Nuevo, San Lorenzo
Chimalpa y la Candelaria Tlapala. -

Uso forestal. Se ubica en el Parque Nacional de Zoquia
pan y al este del municipio y una pequeña área al sureste del 
municipio, a esta actividad se dedican 5000 Has. (17.67~;) del 
área total, predominando las siguientes especies vegetales: 

Pinos, Encinos y Oyamel, 

Para la explotación forestal estas especies son de esca
sa importancia debido a su tamaño, forma y conservación, sien 
do adecuadas para la comercialización y debido a la carencia
de otras especies se ha explotado para la industria de la coíls 
trucci6n, comestibles y diversos usos. -

Matorral Clasicuale. Este tipo de suelo, es el más peque 
no en el territorio ocupado un 1 bajo del área total de la re 
gi6n, sus posibilidades de explotación se concretan a la pro-:' 
ducci6n de nopaleras. 
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USO POTENCIAL 

La dinámica de las actividades productivas ha determina
do los usos del suelo que a continuación se detallan: 

Uso Agrícola. En el Municipio de Chalco, es fundamental 
mente temporalero, ya que las condiciones hidrológicas de la
regi6n limitan el establecimiento de zonas agrícolas de riegO: 

La zona agrícola se localiza ocupando la mayor extensión 
al oeste del municipio y se extiende en dirección oriente has 
ta las estribaciones bajas de la sierra nevada, a la altura: 
de las localidades de San Mateo Tezoquiapan al sureste y San 
Martín Cuautlalpan al norte. Se cuenta con 13 410 Has., de: 
la superficie municipal de las cuales 3240 Has., son de riego 
y 10 170 Has., de temporal, en las tierras de temporal se - -
siembra maíz, frijol y cebada, siendo de baja producción y -
rentabilidad. 

Uso Pecuario. Las zonas ejidales se localizan al suroes 
te del municipio, ocupando una superficie de 200 Has., para : 
uso intensivo, ambas proporcionan alimentos para el ganado va 
cuno, ovino y caprino que existe en esta área del municipio.-

Las zonas ejidales restantes se encuentran dispersas en 
el territorio del municipio, ocupando una superficie de 1750: 
Has. 

Uso forestal. Se ubica en la Parte Nacional Zoquiapan y 
al oeste del municipio y una pequeña área al sureste del munJ. 
cipio, a esta actividad se dedican 5000 Has., del área total_ 
del municipio predominando las siguientes especies vegetales, 
pino, encino y oyamel. Para la explotación forestal, estas -
especies son de poca importancia debido a su tamaño, forma, -
conservación, etc., siendo adecuadas para la comercialización 
y debido a la carencia de otras especies, éstas se han explo-
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tado para la industria de la construcción, combustibles y la 
elaboración de utencilios diversos. 
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TENENCIA DE LA TIERRA. 

La superficie territorial del 1TtJn1cipio está conformada_ 
en tres distintos tipos de regfmenes de propiedad, cuyas ca-
racter,sticas se describen a continuación: 

Propiedad Ejidal. La superficie ejidal asciende a 16471 
Has., estando construida por 16 ejidos que benefician a los -
campesinos de Chalco, encontrándose distribuidos en la si- -
guiente forma: 

EJIDO SLIP.HAS. % SUP. MUNIC. 

Ayotzingo 522 1.84 
La Candelaria Tlapala 301 1.06 
Cha leo 2002 7.07 
La Compailt a 63 0.22 
Sn. Gregario Cuautzingo 697 2.46 
Sn. Juan y Sn. Pedro Tezompa 750 2.65 
Sn. Lorenzo Chimalpa 137 0.48 
Sn. Lucas Amanalco 276 0.98 
Sn. Marcos Huixtoco 690 2.44 
Santa Marla Huexoculco 3250 11.49 
san Hart,n cuautlalpan 5533 19.56 
Sn. HarUn Xico 262 0.93 
Sn. Hateo Huitzilzingo 348 l. 23 
San Hateo Tezoquiapa 733 2.60 
San Pablo Atlazalpa 400 1.41 
Estaci6n Xico 407 1.80 

TOTALES 16.47 58.22 

Las zonas ejidales se localizan al rededor de la cabece
ra nunicipal; estas superficies han disminuido debido a la -
constante demanda de suelo para uso urbano en perjuicio de -
los ejidatarios, a los que se les prive de la tierra para la 

48 

actividad agropecuaria. 

Propiedad Federal y Municipal. A este régimen correspon 
den 5000 Has., (17 .67% de la superficie total municipal), lo 
calizándose fundamentalmente en los derechos de vfa de las ca 
rreteras y autopista regionales, el derecho de cause del ca--=
nal de la compañfa, el Parque Nacional Zoquiapan, los terre-
nos sobre los que se ubican el ex-Convento de San Francisco y 
la Hacienda de Cuautzingo y la zona arqueológica de Chalco y 
Xico. 

Propiedad Privada. Ocupa 4357 Has., (15.44%) de la su-
perficie del municipio, corresponden a este régimen de propi~ 
dad, localizándose en forma dispersa dentro del territorio mu 
nicipal. -

Estas áreas se utilizan en un alto porcentaje para acti
vidades agrícolas y uso urbano. 

Con~ se observa la producción agropecuaria se encuentra_ 
altamente apoyada en la tenencia ejidal; por lo que es neces! 
ria impulsar su productividad la cual se apoya en la ocupa- -
ción intensiva del trabajo, es por ello la instauración de e1 
cuelas agropecuarias para la capacitación del factor trabajo_ 
y por lo tanto, tiene una gran significancia de orden social. 



POBLACION ECONOMICA ACTIVA 

Dentro de la población E.A. tenemos las diferentes acti
vidades, las cuales están divididas por sectores: Agrícola, -
Industrial, Comercio y Servicios. 

En el sector agrícola se observa que dentro de la deleg!!_ 
ción de Tlalpan en 1970 se contaba con un 8.6% siendo que pa
ra 1980 solo tenemos un 4%, en Tláhuac en 1970 era de 19.8% y 
en 1980 14.70%, en el llllnicipio de Chalco en 1970 un 47% y en 
1980 solo se cuenta con un 35.8% de su población económicamen 
te activa. -

Tenemos en la delegación de Xochimilco y Milpa Alta en -
1970 un 15.60% y 41.60% y en 1980 un 25% y 65% respectivamen
te. Se observa en la delegación de Tlalpan, Tláhuac y Munici 
pio de Chalco u na disminución de P.E.A. en cuanto a sector,:
debido a las constantes emigraciones hacia la ciudad, ya que_ 
resulta inco&teable la producción de los productos del campo_ 
y el campesino se ve obligado a abandonar sus tierras, mas -
sin embargo en Xochimilco y Milpa Alta se incrementan las ac
tividades agrícolas, en el prim2ro debido a que no solo siem
bran hortalizas sino que también flores de ornato y en el se
gundo el nopal que a su vez resulta costeable y redituable a 
su cultivo. 

Sector Industrial: En la delegación de Tlalpan, Tláhuac 
y Municipio de Cha leo tiene un 1 igero aumento de 5% a 8% del __ 
perfodo de 1970 a 1980, de esta actividad, en las delegacio-
nes de Xochimilco y Milpa Alta tienden a decrecer de B.7% a -
40% respectivamente en relación de los años 1970 a 1980. 

Comercio y Servicios. Solo tiene aumento en la delega-
ción de Tlalpan con un 4.60% con respecto a 1970-1980, en las 
delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac tienden a -
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disminuir de 30%, 18% y 2.40% de lg7o a 1980, en el municipio 
de Chalco se sigue conservando estable dicha actividad, en -
cuanto a la delegación de Xochimilco principalmente ha decre
cido su P.E.A. debido a que ha dejado de tener atractivo tu-
rístico a causa de la contaminación de sus aguas y el desmedl 
do crecimiento de la mancha urbana. 

Diversas Actividades, El mayor incremento lo tenemos en 
la delegación de Xochimilco de un 29% en relación de 1970 a -
1980, la P.E.A., que constituía el sector comercio tuvo que -
distribuirse en diferentes actividades no determinadas y den
tro del sector agrícola debido a que éste disminuyó consider! 
blemente. 

Por lo que corresponde al Municipio de Chalco solo tene
mos un ligero incremento del 4% a 8% de 1970 a 1980 de la P.E. 
A., absorbiendo en parte al sector agrícola. 

En las delegaciones de Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta se_ 
consideran casi estables en el periodo de 1970-1980 ya que su 
incremento o disminución fué mínimo. 



PRODUCCION PECUARIA OPTIMA. 

En apartados anteriores nos hemos referido a los poten-
ciales pecuarios del Valle de Chalco, situación que actualme!.!_ 
te se encuentra apoyada en la producción vacuna, la cual, lo_ 
mismo se aboca a 1 a rama 1 echera y de sus difri vados, que a la 
carne en canal aunque en este sentido en una menor proporción. 

Sin embargo, no obstante que la producción vacuna es una 
actividad rentable en la región, existen otras que dadas las_ 
características de nuestra zona de estudio aportaría una di-
versificación no solo en la producción pecuaria, sino en la -
inducción de procesos de industrialización variable y altamen 
te rentable que, ampliarían las opciones de inversión para eT 
productor de la zona, de manera notable y que generarían una_ 
derrama trascendente. 

1.0 Así dentro de los animales domésticos; el cerdo y la ga
llina son las mejores especies para la transformación de los_ 
diversos alimentos vegetales, condensados en carnes y grasa -
de calidad, por lo que es importante la cría y explotación de 
estas especies por varios factores: 

1.- De los animales domésticos el pollo y el conejo son los_ 
animales con más rápido desarrollo, aún cuando la gesta
ción del cerdo comparada con el ganado caballar, capri-
no, lanar y vacuno es más corta. 

2.- En cada parto los cerdos dan de 8 a 12 lechones, pudien
do obtenerse dos partos al año, con lo cual en poco tie!!!_ 
po se recupera el ca pi ta 1 invertido. 

3.- El espacio necesario para la cría y explotación es muy -
poco debido que se puede iniciar un criadero con 2 ani~ 
les (Hembra y Macho) y en el transcurso de un año se te!.!. 
drán 10 parejas (5 hembras y 5 machos). 

so 

4.- Al ser 01111lvoro el cerdo puede consumir prácticamente -
cualquier alimento. 

5.- El cerdo con un consumo de 3 a 4 Kg. de alimento produce 
un 1 Kg. de carne. 

6. - El cerdo ayuda a la productividad en el campo, debido a 
que con el excremento se abonan, sucediendo lo mismo que 
con otros animales. 

7 .- Otra característica es de que en la explotación del cer
do, no se desperdicia absolutamente nada, además de car
ne y grasa, proporciona materia prima para otras indus-
trias como por ejemplo: 

La cerda en la fabricación de cepillos, brochas, etc. 
Los cascos en la fabricación de colas y grenetinas. 
Las glándulas en la preparación de productos farmacéuti
cos. 
El esqueleto en la fabricación de botones, abono.etc. 
La piel en la industria peletera. 

COMPARAC!ON DE LA CARNE DE CERDO EN SU CONTENIDO CON OTRAS -
ESPECIE 
ESPECIE AGUA % PROTE !NAS % GRASAS '.• CENIZAS. 

Cerdo 72.9 20. 3 6.2 l. 1 
Cordero 78.0 17 .o 4.0 l. o 
Conejo 70. 9 22. 1 5.3 o.o 
Pollo 65. 9 19.5 13. 6 1.0 
Vaca 76.0 20.0 3.0 1.0 



ZONAS PORCICOLAS 

El clima es una limitación en la cría del cerdo así como 
los forrajes y sobre todo la producción de granos, los resi-
duos industriales apropiados, estos son los factores los cua
les influyen en la formación de las zonas porcinas. Teniendo 
así la importantfsima zona del Bajío, la cual abarca los esta 
dos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, el Centro Oriental -:: 
que comprende los estados de Hidalgo, Puebla, Valle de México 
y Norte de Veracruz, la Zona Sur comprendida dentro de Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca y Sur de Veracruz y por último la Zona_ 
del Noreste dentro de los Estados de Sir.aloa y Sonora las cua 
tes tienen un alto grado de tecnificación. -

Una de las características en colllÍn de estas zonas en la 
gran población porcina es su clima húmedo, templado o calien
te, siendo el factor determinante en la formación de estas -
zonas es la producción de gramíneas como: maíz, sorgo, cebada 
y forrajes ·1erdes como la alfalfa y los tréboles. 

Las zonas porcinas no necesariamente implican en un gran 
consumo de carne de cerdo por sus habitantes, sino que está -
en relación con otros aspectos como son la densidad demográfi 
ca, costumbres y la necesidad de alimentos con gran contenido 
en calorfas, como sucede en el D.F., Yucatán y Quintana Roo. 
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Tendencia de la cría. 

Hasta hace algunos años la explotación porcina estaba -
orientada hacia la producción de manteca, pero debido a los -
cambios en el régimen alimenticio y la exigencia de la vida -
moderna, ha hecho que cambie la tendencia hacia la producción 
de carne. Si en do es ta 1 a tendencia ac tua 1 de producir mejor 
calidad de carne, para poder satisfacer la creciente demanda:
los criaderos han iniciado una evolución en los pies de crfa 
encaminándolos hacia dicha especialidad y reduciendo la pobla 
ción de los de grasa. -

Hacia 1980 la producción porcina del país se calculaba • 
en 16 millones de cerdos de los cuales alrededor de 30% se ex 
plotaba en forma tecnificada y del total de la cantidad de :
cerdos, se calcula que un 2.2% es la raza realmente pura. El 
resto formado por animales corrientes con instalaciones ina-
propiadas, sistemas obsoletos de manejo y mala alirnentación,
ocasiona bajos rendimientos de producción y reducida producti 
vidad provocando a la vez serios problemas sanitarios. -

En 1980 la población del país calculada en 68 millones -
de habitantes, por lo que la disponibilidad de la carne de -
cerdo por capital asciende a 17.64 Kg., considerando un consy_ 
mo de 48 kr., diarios, se necesitan 11 millones de cerdos al 
ano, para satisfacer dicho consumo, considerando el 75% de :
rendimiento en canal, la cantidad restante se industrializa -
para embutidos y otros usos. 

Selección de la raza adecuada. 

Para hacer una selección apropiada de la nza, se deberá 
tomar en cuenta, el medio; esto es la zona donde se piensa -
realizar la explotación, sus condiciones, mercado, producción 
de granos y forrajes, asl co!lXl el clima, etc. 



Selección de Reproductores. 

Para dicha selección, se debe tener la seguridad de que 
pertenecen a la misma raza. Esto se logra con la observacióñ 
de las caracterfsticas externas, de la raza seleccionada, en 
cuanto a las caracterlsticas reproductivas, se deberán cono--=
cer las cualidades de los progenitores por medio de registros, 
pedigree o pruebas de comportamiento. 

Sistemas de Reproducción. 

Actualmente se conocen dos sistemas de reproducción con
sanguinidad y cruzamiento 1 ibre: 

a) Consanguinidad. Consiste en el acoplamiento de 2 ani 
males emparentados, es decir que provienen de los mismos pa--=
dres o entre parientes cercanos. 

b) Cruzamiento libre. El apatiamiento de 2 animales no 
emparentados entre sí, teniendo este sistema ventajas como -
son: el poder mejorar y fijar caracteres deseados de las dif~ 
rentes razas, en las generaciones siguientes: 

Ml!todo de Cruzamientos. 

En los sistemas de cruzamiento se distinguen dos modali
dades, las cuales se describen a continuación por considerar
las de importancia: 

Cruzamiento Industrial. 

Este sistema se utiliza solo para fines mercantiles ya -
que los individuos de la primera generación salen constante-
mente al mercado, por lo que no se puede utilizar para mejora 
miento genético de la población porcina. -
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Crecimiento Absorbente o de Implantación. 

Se necesita capital relativamente bajo, debido a que con 
este método se puede disponer de marranas de los troncos o -
cepas locales y bien adaptadas al medio. 

Generalidades en las Construcciones. 

Las construcciones serán de acuerdo al tamaño de la ex-
plotación, pues las hay desde rústicas para pocos cerdos gran 
jas de tipo medio con algunas decenas y las de tipo indus- -:: 
trial para varias centenas; tomando en cuenta la finalidad de 
la explotación se requieran más o menos instalaciones. 

Las instalaciones deberán reunir una serie de caracterfs 
ticas: ser sólidas e impermeables, lo cual garantiza su dura-:: 
ción y las condiciones higiénicas de las mismas; su orienta-
ción sureste en clima templado, variando según la afluencia -
de vientos dominantes. 

La luz deberá ser suficiente y bien distribuida, para -
el tamaño y número adecuado según los animales que se tengan_ 
que alojar así como la edad de los mismos. 

Todos estos factores contribuyen a una buena salud, ele
vada producción de los cerdos. Recomendándose tener uno o -
dos corrales para concentrar a los animales enfermos o sospe
chosos evitando con esto epidemias que reduzcan la producción. 

Deberán construirse bodegas para guardar los implementos 
del rancho y conservarlos en buen estado, así como para alma
cenar el alimento. 

La casa del trabajador o dueño deberá estar a la entrada 
de las porquerizas y retirada a la vez para evitar problemas_ 
mutuos. 



Los materiales a utilizar en las construcciones estará -
de acuerdo con el que abunde en la regi6n, por ejemplo: La -
piedra, tabique recocido, tabicón, etc., es necesario pulir -
con cemento los muros con la finalidad de aumentar su dura- -
ci6n y a su vez facilitar el lavado y desinfección. 

Los pisos de concreto resultan ser los más durables, - -
siendo también los más duros y fríos, por lo que se requieren 
camas de paja o serrín para que no se lesionen los cerdos, -
debiendo ser corrugados para que no se resbalen los cerdos. -
A su vez los pisos de tierra o tepetate compactado aunque son 
muy suaves no son recomendables debido a que los cerdos los -
destruyen flcilmente, recomendándose dar una pendiente de 3 a 
4% para facilitar su aseo. 

Las cubiertas pueden ser de varios materiales teniéndo -
sus ventajas y desventajas, ejemplo de techos: Lámina de car 
t6n, galvanizada o asbesto, bóveda catalana o concreto arlllil--=
do. 

La ventilación deberá ser la que proporciona un intercam 
bio del aire. 

La iluminación puede ser natural y artificial recomendán 
dose la eléctrica, para que pueda ser utilizada en las lllilnio:
bras cotidianas de la granja. 
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Análisis de su2erficies 2ara los distintos locales. 

LOCALES LARGO ANCHO AREA M2. AREA AREA 
CUBIERTA DES-

CUBIERTA. 

Sementa 1 12.00 2.5 30.00 15.00 15.00 

Hembras en 
Lactancia 6.00 3.0 18.00 18.00 

Jaula Paridera 2.20 0.60 l. 32 +4.10M2 x jaula 
p/prote. lechones 

Hembras 
cargadas 12.00 5.00 60.00 30.00 30.00 

Crlas deste-
ta das 8,075 5.15 41.58 24. 076 17. 504 

Hembras varias 12.00 5.00 60.00 30.00 30.00 

Cerdos en 
engorda 0.94 x animal 

Reposición pie 
2.00 x c. 3 animales. de cría 

Equipos e lm2lementos. 

Los comederos y bebederos deberán ser fijos, teniendo -
una dimensión de 40 x 30 x 20 cms., pudiendo hacerse de cual
quier material. 



Higiene y manejo. 

La higiene y el buen manejo de las instalaciones es in-
dispensable, debido a que se ha tenido la creencia de que el 
cerdo es un animal sucio y por lo cual no debe dársele ningún 
cuidado y alojamiento apropiado, esta creencia es la más ale
jada de la realidad, ya que si bien es cierto que pueden pros 
perar en este medio, por lo tanto si los dotamos de buenas : 
instalaciones la producción será mayor, de mejor calidad y en 
menor tiempo. 

Oetenninación de la capacidad porcina. 

El rango mínimo y mhimo fluctúa a los 100 a 500 vien- -
tres¡ s 1 en do e 1 factor determl nante 1 a flt!j or atención y mayor 
cJidado que se les proporcione a los animales, así como el -
uso racional de las instalaciones y mano de obra. 

La capacidad menor de 100 vientres, rcsul ta bajo su ren
dimiento e incosteable la inversión. Y si es un núrrero mayor 
de 500 vientres resulta problemático el cuidado aunque no im
posible el cuidado y la atención necesaria a los más de 6,000 
cerdos generados por 1 os 500 v len tres anteriormente seña 1 ado s. 
Las instalaciones grandes son muy completas, el gran consumo 
de alimento serla muy dificil en su manejo, asl mismo la dis: 
tribuci6n y supervisión, habiendo la posibilidad de perder el 
control en la producción racional. 

Estos factores son los que se tomaron en consideración 
para tomar un número medio-alto de 300 vientres y por razones 
particulares del proyecto, las naves de parideras se ajusta-
r.in a 325 vientres, equivalente a una producción de 485 cer-
dos mensuales de 100 kg. de peso por lo que se tendrá una pr2. 
ducci6n promedio de 5,820 animales. 
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GENERALIDMES EN LAS CONSTRUCC!OflES (AV!COLAS) 

La granja avícola deberá ubkarse dentro de una zona 
arbolada y alejada de los accesos vehiculares principales. 

Las instalaciones deberán reunir una serie de caracterls 
ticas: ser sólidas e impermeables para garantizar su duracióií 
y las condiciones higiénicas, su orientación noreste sur-oes
te tomando en consideración los vientos dominantes. 

Las naves se subdividirán en locales de 10.00 x 10.00,n., 
para alojar como máximo a 1,000 pollos en sus tres diferentes 
etapas de crecimiento. La nave de 10 módulos se toma en consj_ 
deración para tener un mejor manejo y una adecuada produc- -
ción. 

Los muros laterales deberán tener una altura máxima de -
1.00 Mt. con la finalidad de que exista una observación vi- -
sual constante y poder detectar enfermedades. La altura to-
tal de las naves deberá ser como mínimo 2.50 Mts. para mante
ner una temperatura estable. 

Las naves deberán contar con una bodega para a 1 imentos -
e implementos que permitan funcionar independientemente cada 
una de ellas, se colocará dicha bodega al centro de la nave ~ 
para tener un mínimo de recorrido en cada una de las activida 
des. -

La iluminación natural y artificial deberá ser suficien
te y bien distribuida a todo lo largo de la nave, de acuerdo 
a la etapa de crecimiento de los animales. 

La ventilación deberá ser cruzada y a la vez se requeri
rán cortinas de plástico con las que se controlará la temper!!_ 
tura según la etapa de crecimiento. 
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Las bodegas deberán ser secas para almacenar los alimen
tos con una altura de 3.00 Mts. máximo para no·tener proble-
mas de estibaje. 

Dosificación: 0.10 M2 por animal. 
1,000 pollos x 0.10 M2 = 100 tit2. 

Análisis de superficie para los locales. 

Locales Largo Ancho Area M2 

la. 2a. y 3a. etapa 10.00 10.00 100. 00 

10 Módulos 10.00 10.00 100. 00 

8 Naves 100.00 10.00 100.00 

Bodega de alimentos 
e implementos 10.00 5.00 50.00 

8 Bodegas 10.00 5.00 450.00 

A rea 
cubierta 

100.00 

lOQQOO 

8,000. 00 

50.00 

400.00 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1.0 ZONA ADMINISTRACION: 
RECEPCION 
DIRECCION 
SALA DE JU1ffAS 
AREA SECRETARIAL 
OFICINA ADMIUI STRACION PORCINA 
OFICINA ADMINISTRACION AVICOLA 
SERVICIOS SA1mARIOS PERSONAL 
OFICINA DE COMPRA Y VEinA 
SALA DE ESPERA 
SERVICIOS SANITARIOS 

2.0 ZONA DE PATOLOGIA ANIMAL: 
SALA DE ESPERA 
SALA DE MEDICOS 
LABORATORIO 
CEYE 
VEST !BULO 
OBSERVACION Y DIAGNOSTICO 
CIRUGIA 
RECUPERAC 1 ON 
CONTROL 

3.0 ZüNA DE CAPACITACION: 
PLAZA CIVICA 
DIRECCION CON TOILET 
AREA SECRETARIAL 
PAPELERIA 
SALA DE JUNTAS 
TRABAJO SOCIAL 
BIBLIOTECA 

254.21 '12. 

245.56 M2. 

ARCHIVO 
SALA DE LECTURA 
AREA DE AULAS 
SERVICIOS SANITARIOS 
LABORATORIO PRODUCCION AVICOLA 
BODEGA LABORATORIO AVICOLA 
LABORATORIO PRODUCCION PORCINA 
CAPACITACION AVICOLA 
BODEGA ALIMENTOS AVICOLA 
BODEGA ALIMENTOS PORC !NO 
CAPACITACION PORCINA 

4.0 ZONA DE PRODUCCION AVICOLAS: 
ADMINISTRACION 
ACCESO 
RECEPC ION 
OFICINA DE CONTROL 
SALA OE JUNTAS 
FARMACIA 
TOILET -BAÑO-
NUCLEO DE SANITARIOS 

SANITARIOS HOMBRES 
SANITARIOS MUJERES 
NAVES DE PRODUCCION 

BODEGA DE ALIMENTO E IMPLEMENTOS 
ESTERCOLERO 
AREAS VERDES 
BODEGA GENERAL DE ALIMENTOS 
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1,012.20 M2. 

- AREA CUBIERTA 9,033.15 
CIRCULACIONES 
E ST AC 1 ONAM 1 ENTO 

- AREA DESCUBIERTA 13,527.10 
22,560.25 M2. 



S.0 ZONA DE PRODUCCION PORCINA: 
ADMINISTRACION PORCINA: 

ACCESO 
RECEPC!ON 
OFICINA DE CONTROL 
SALA DE JUNTAS 
FARMACIA 
BAÑO 

NUCLEO DE SANITARIOS: 
SANITARIOS HOMBRES 
SANITARIOS MUJERES 

BODEGA GENERAL DE ALIMENTOS 
SERVICIOS 
CORRALETAS 
GESTACION 
MATERNIDAD 
CRECIMIENTO 
DESARROLLO 
FINAL!ZACION 
AREA DE EMBARQUE 
AREA DE CUARENTENA 

- AREA CUBIERTA 
CIRCULACIONES 
ESTACIONAMIENTO 
AREAS VERDES 

- AREA DESCUBIERTA 

· 6.0 AREAS EXTERIORES: 
CASETA DE CONTROL 
ACCESO PEATONAL 
ACCESO VEHICULOS 
CALLE O VIALIDAD 
ESTACIOIMMIENTOS 

12,715.69 

15,285.50 
28,001.19M2. 

PATIOS DE MMIOBRA AVICOLAS Y PORCINA 

ANDADORES 
PLAZA DE ACCESO 
PLAZOLETAS 
JAROINERIA 
CIRCULACIONES 
PARCELAS DE ABASTECIMIENTO PORCINO 
PARCELAS DE ABASTECIMIENTO AVICDLA 
PARCELAS DE CAPACITACION 
LAGUNA DE FERMrnrnc ION 
AREAS VERDES 
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429,426.84 M2. 

AREA TOTAL DEL TERRENO = 481,500.00 M2 
AREA CONSTRUIDA = 23,260.81 M2 
AREA SIN CONSTRUIR = 458 ,239.19 M2 



..... 

_.,, 

¡-CEtJfRO DE PRDDUCCIDN Y CAPACITACION 
A & RO PE CU AR 1 A 

' ' 

•PERSPECTIVA 



·~--·: 
~·· 

UUOO Of: llOllU.OS 

ZONA rt: TRABAJO 

CEtJTRO DE PROD~CCION Y CAPACITACION 
A & R O P E C U A R 1 A 

• 

--"""'· .·· 
,•' 

·,, "-...... ···" 

PROPUESTA URBANA 

14 

TESIS 

p 

R 

o 
F 
E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

..otr 1.1111 tw¡¡ ... u, .. u 

--~··•n~,,..., 

..,,,.,UUM-&...U.,.l(l 

ll&G. .... Llnd 1-1'1•1 

FAClLTAD 
DE 

ARQUITECTURA 

AUTOGOBIERNO 



e
) 

\ 
'\. 

\ 
1 
\ 

_) 

-·-·- -·-·-·-·-

-·-
IUllOLOtlA 

-'f\ll.IUOM••U1• 

- 1hUUI HtwlUnt• 

~-------------- .. . --.. --.. --- .. . - ......... --- --- - ·-- ·----

\ CENTRO DE PROO~CC~~iJ Y C~P t\CITACION 
¡A & RO PE CU AR 1 A 
I, e ... l . ~ J 

V 1 A L 

---

D A D 

15 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 
s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

~ulllC.,.l•HUIUI 

·-~a-.•'l'llU•u.1-

WllCl.t.&JH-•tl;IU;ll.U 

•..U UM~ .-fTD -'"lll 

FACULTAD 
DE 

ARQUITECTURA 

AUTOGOBIERNO 



·r. 

."-. 

' ,, _, 

(:~:._ ... ~- . ....... ,_ 

·· .. 

d 
..... 

.. '... ~. 

~ 

I'· 

. ·. ~: 

• 

·r E S 1 ~;· 

p 

R 

o 
F 

E 
s 
1 

o 
N 

A 

L 1984 

..:• ,~,, """' .. 11.u1 
-..-. .... , .......... 
- .... ..--.-.iu ---·--u 

RICULTAD 
DE 

r--~~~~~~~~~~~~~~~~-m.___, AIQllECTlllA 

~ENTRO DE PhüDUCCION Y CAPACITACION 
A 6 RO PE CU AR 1 A 

' " •• l o l : " ' ._ t 3 .. l • : (1 

------· ---------- - ---·· ·--··- -- -···· .. 

PLANTA DE CONJUNTO 

'..;'-....:..: ~ -_.J- 16 



::) .... .. :... t' . 
... ) 

'·. 
"·~ ... 

(.t 

' .... 
.·./"¡ 

,· ./ , 

.. 
. ~ •. I • 

,/, .. 

• ~J· 

;::...~.:.,, 

I ' ,; ? '1 

/f./'~ 
' °¡.! 
~'"'/" 

?¡ 

.. · ,. .. ~ .. 
. :·1 · 

'· ··• 
-: •' ~·". ' 

. ,. 
~· '! 

(~ .. :· ~ ·, . 
/ ./'/ ·' 

;·, 

CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION 
A GR O PE CU AR 1 A 

... 

·.·./ 
.f .. 

... -

• 

PL.ANTA ARQUITECTONICA 

DE CONJUNTO 

~- 17 

T ES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

_ ..... 1tllll••-llUI 

---~ _...,..._,.__, .. u 
-~-. .. ,u_..r 

FACULTAD 
DE 

ARQllfTEClURA 

AUTOG081Elltl0 



··-~---· ------- - ... .. .. ------- .......... ..... ... ...... . 

18 . ' 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 
A 

L 
1984 

_ ............... , __ .... .......-
...... ---u -·-· ... --

AUTOGOBIERNO 



., 

/ 

/ 
l 

,. 

.;;..'J,::~J:~1:· 
,/": ..... ·-

--~~·' .. ~ 
_!'9:--·:!f,.;.. ...... ____ __ 

~ / 
J/ .. ~· / 

-· ; ·"·-..~ ........ 

• ----" -- !~. ·-·- -·-w- ·-- ·----8------w ---w-~-- -·--

CENTRO DE PRDDUCCION Y CAPACITACION 
A & RO PE CU~ R 1 A 

ti & L l ( 
o ' 

• 

.· 

/ 

--- --.-----~-

-------~-

PLANTA DE A ZOTE AS 
AOMINISTRACION GENERAL Y 
CAPACITACION 

18A 

T ES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 

A 

L 
1984 

-uu r.u.•l.9n•1 

-..-...-z~ ----·--.u ...,..~.,, ....... , 

FACILTAD 
DE 

ARQlllECT\JRA 

·-----------· --· 



. ' 
~ 

1 

¡ 

-,
¡ 

' i 
L 



. 
~-

FACHADA 1 

FACHADA 2 

Ju 
DETALLE DE ACCESO 

, 
. 1~5- -~-~5.-.55 .-J'...,· -. 

5 

~; ~· .• ·' · DETALLE DE BIBLIOTECA ~-~5~~~·-~·nnlt-l •••. ~.~ ~· ]___..._._ ·· · . ~ 
-- I!! -- -- ~ - - ' -._e:- ' ( á~ i ., 

FACHADA 3 

·------55 5•5 557• .. --·555-555. 5 5755-5 •5• .55-5--5-·55575555 

CENTRO DE P~!m~UCCION Y CAPACITACION 
AGRO PE CU AR 1 A 

1' .l. L l ( . ' .. C CI l 

1: ~ j """" 
FACHADAS Y OCTAU.ES AROUITECTONICOS 
DE AOMINISTRACION GENERAL 

~- 19 

TE S 1 S 

·p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 ¡ 

....... CC91&_.,., 
--..-a ........ 
-~--_,· 
____ .,.,.. 

fJ!QJLOO . 
DE 

ARQUITECTl.ftA 

AlIT0008ERNO 
L::::::::::::::::::::===-=-=-=5-:5.::-:..::--::.:.:::55:....::5·:::::55•5-::..:.:5 ·-::..:.:··-=5=--=-=-·-::.:::.57-:....::5 5.:.:...5 __:_:::::..:.:5:...:..5 55::...:.· 5·.=.-·:=:::.::····-=555:....::55 .:.:...57 :.:::557 ~=-------__J --- . --



F'ACHAO A ; 

~ 
p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
··:· N 

FACHADA ' .• ._.,......,..,,_...,._..,.__, 1¡,~---.-
!'• ~-f ,;·; ... A 

.;;;.. .... --,-.-C·H·.-0.---------------------...... L 

FACHADA 6 

~------- ----- ---

CENTRO DE f~J(f]úJ~[;C~r.J~J Y CAPACIT ACIOt~ 
iA G R O f E C U A R 1 A 
,, ' 

FACHADAS 
CAPAC!TACION 

20 
,__ __________________________________________ ~ 

1984 

~-----,rAUJ 

.. -~ -~ """ _,, .. , 

OCULTAD 
DE 

ARQUITECTURA 

AUTOGOBIERNO 
---------



CORTE 1 

---®--- -® - - .. -

;.,;~~~1-----------, ...... .,... ____ ___ 
, ___ _J 

---e-------~--

.~.;.!;_,\:=-.- -O .,0 ,, . 

-C0Art 4 

. rl:: ,. 

... ---------~ ---

~ ~-::: :g:::~iiio;~ 
·fl''..; I, ··~---~ .. .. : .. ,... , ~ r-rr.r. -- ... i:-.-: 

. . . CORTÉ T ~ - . . ~- ,; 

. .,.. ~-:: - ·---~ 

.~~: ~ .. !'f~~;.;a 
COR;;-;~~~·~~ 

CENTRO DE P~~~UCCIDN Y CAPACITACION 
A & R O P E C U A R 1 A 

CORTES AOlllNISTRACION 
GENERAL 

21 
l-'.....-'..--' -' -'-- _ ! t ' l 

i TES 1 S 

iP 
IR 
lo 
IF 
IE 
l 

I~ 

1: 
j L 1984) 

,... LUot , ..... HlltlUI 

~-._...u~ ___ ...,. ...... , 
---L---"•1 

1 

FJICll. TAO 
DE , 

1 ARQUTECTlltA : 
: 

: ' 1¡;' j 
[•~; 
i ~)TcJ . 
i AIJroGoaERNO 



.'1 .. .. 

·" .:Cf' ··"" .. .. 

~-1,,_! 
t'==Jr-~ __ , , . . ¡ . '\ .. 

\ ! .. ~ -··-''·l···. - ~-

FACHADA 

.. 
• ¡ _ET 1ij .. 

!--.!. . 

::~ ;.-....;~·ói2Pili'iii'S¡¡2i....;,;;¡;¡;¡,,._._____............,.;;;...:.;.;..._.._ -- --CORTE LONGITUOIN AL 

¡. •· .;. •i!• 

. 
"f • ··a·u-c · 1 zr • m 

CORTE TRANSVERSAL 

... : --
:;:~~~"ª 

.... ·-
PLANTA 

CORTE A-i 

CErJTRD DE p~(ffiú]U~C~®~ V CAPACITACUDr~ 
AGRO PE CU AR 1 A 

PLANTA ARQUITECTONICA 
ADM 1N1 STR ACION 

22 i.-,___¡ • ..:.-

TESIS 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 

A 

L 
1984 

-l.ll•ICOll&_..lHI 

-.-..,.,~ 

*"'tM.1111 .... ~ 

~.-.~ .. nw• 

9Ctl.TAD 
DE 

AROUltCTI.RA 

AlJTOGOl!IERNO 



. 
® •r,' 

•. .'t" 
' . 

I I 
I 

-·-"- -·------· ··--

,'"'· ... 

-·-

.... .. ....... 

... .,..( .... -- ....... _ 
¡Jf\CJ(lO:ll,__.._ __ 

c ~~l T~O DE ~~®IDJllil~~~@~J V CAPACITA~~®~J PLANTA AROUITECTONICA 
PRODUCCION PORCINA 

A u R e & o E R A 23 ~-... -

TE S 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 
A 

L 
1984 

... u1•-•"••• 
-.-..a~ -------....... ..,...., 

AUTOOOBIERNO 



. .o. 

·'". 
"''-"" r ·• 

. , .. 
r1"' t" i-1 .. ¡. ... ;. .• ¡. 

. . 
¡.. ... ¡.. \.. ~·· ~ 

.••. 
:'•• ..... 

-i· - • -·- .. ~ .. -

- - . ··- -.-- .... _ ... _.. ..... -.--
- ... ·,.¡ ··- ... J.,,¡ \ ....... , . ..... . . -··- . . ? .. ·•·•· .___ __ _ 

·-· ·- - : .. =fü_ -~~·J._;i! .. -~~~;:·,:~-;:-~· ···7 :l.=~:·=---~~--<1-"'t--~ - -@ .... _ 

t,!) •• .r-

.. -
-- ·:!/ - ..• JA... 

·--!: --~-

.,._.. .... -. --··. ·----~ ··---···· . ·-..---- .. l.....,_.......-
f -r:-o ·~MO : MAQ10 - YJc~O , llf"'O : -.CltO 

••llLll .. -.... t. ~· 1 ~mu.1 ........... .-111u.1 l "º'w 
- --_: .. ~\ .!- __ .._ __ • -..i. 

~- -· ·w ... ..-.. ~i"law -· - ·- º\ahif -- ···-·-- .. . . - .... . ...... 
. . . " -·. ..... . .. . 
·,"', .. ··---;·~~-

) ... ..i. 
·--·~: .. ... 

ll 

~ 
....... . . 

· tlltACIOM-

-:'Sl•,:···.':·r::=.• 
"V"uf'V'· 

.u1..ao --·------ •t;. ---------

~.. .... Ullff 
HllJU.MRCClUaTA IU YtnA.-'.:!:- -,.- ----·- -

FACHADA 

CEtJTRO DE P~ODUCCHn~ V CAPACITACIOrj 
AGRO PE CU AR 1 A 

. ' ' 

DCTALLE .. RIL\.A 

PLANTA ARQ!JITECTONICA 
SERVICIO O MOUTA PORCINA 

24 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 

A 

L 
1984 

-~~··~ ... ,..., 
-------~ 
______ .._. . 
........... ...,. ... 

f.-ctl.TAO 
DE 

ARQUTECTIJRA 

AUTDGOBIERNO 



J> ·:Y .. ~. :~. ..~. ·•· !,-!·- ·@· 

... ... 
·1 

i. -m· --

ry . . •. '. ·~· 
_.. . ...,.. 
- .-Tt. ·--

J_ 
. . ::':' - '-:-:- .-.. - •. 

-:"'-' 1 

...... :.:..~ 

..,_,__ i , { f t ( 

+ 
: . '1 i 1 1 1 ¡ 

.. ·~:. -- -= ~~t~~:---.J~~-:4-_:::~·~4~.=~ ~-~:~~=~:::: i¿~:+-:~-4==~ 
·y- ---~~~-=- -~~~~~\! 

! ; • t r 
.... . ~ ' 1 ; . t 1 1. . 

·.!i ....... . 
·I 

PLANTA 

fACHAOA 

CENTRO DE PRODUCCIOtJ V CAPACITACION 
A & RO PE CU AR 1 A 

' ' 

• •.:":. ••--..J'-

ID---_-== - --- ·- ; .. 
~· ; . . . . .. 

' . ·.· 

PLANTA AROU 1TECTON1 CA 
GESTACION PORCINA 

25 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 

A 

L 1984 1 

.t111.1111 , •••• n .. u 

.... __ tinllC _ _.. • 

...,.,..,."••u•-.:~r; 

~-.~···e: 

FMll.TAD 
DE 

NIQllTECTURA 

AUTOGOBEINl 



'~ 

" _¡._ 

CORTE LONGITUOINAL 

• J... 
.t.H; 

-¡-. 
_1 ~-

" -:: t 

:~ :__.~11::::;;-=-~--:!I:· C>=·-~---l·~-
FACHADA 

~ ' 
CJ 

. :m Sm- .. 1:.., ···~ 

-~,y ª ~. 10· 

. •un 
."'!~ 

·i ,ffi -

·!·• 

~¡ @ 

:::... .~ t· 

@ 

. 

~ 
......... 
••1•A1.·-,. DIRMITCI 
A•IAI H 
rtaOCIUCClllMI.-

CORTE TRANSVERSAL OETALLE ZAHUROA 

C~~JTRO D~ ~~@UJJM~C~®~J V Cii~ACIT lCi®N 
AGRO PE CU AR 1 A 

FACHAOA Y CORTES 
GESTACION PORCINA 

... ' ....... . 
~---

T E S s 
p 

R 

o 
F 

E 
s 

o 
N 

A 

L 
1984 

1e. ,,., c;toi Hf' 't: 

~-.·..a-·• .. 
, ... n ...... -.w-1a.u ... ~-.. ....... , ... 

ff<CULTAO 
DE 

ARQUITECTURA 



·:.... .i 

L_ {I ~+;;MS~f.- -[L ~\1 {·-~:-.. -! -_ {tr ... 
FACHADA 

--...___ 

CORT!. LONGITUDINAL 

'-. .. ---... •• 

--~'";;:;;:;;::;;;;;;;;;;;;;;;_ .. ;J'.c~~;,;_ 
DE.TAU! 1 

PLANTA ARQU!TECTONICA 
MATERNIDAD PORCINA 

~- 27 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 
A 

L 
1984 

... W•ICD911• .. l•IU 

--..--r .... ..-
-•*"'-~u _ _....,....,.ic 

AUTOGOOERNO 



·D @-· ·Ji .. @ © -I -.~· ·~--" 

....-------.., ____ . __ 
-" i '-· ·- ·- ·-

---@- _ ... ~ .. ·~·-·· .. :.T.r' ... , ....... ;:z::.· -·:::;;.··· "-·~ ... 4-~--· . .:.:. 'º"'°"''·---· 17"j 
'1· : - ~ -- t .......... : 
• l. l. 1. ~ l. - -·- ...... ~ -·- -- -·-

,'/ . . 
-~ ·'.!>- . ··•· · ···r '"".":"'- ~ .. --- .... •c~r- .... .,.--~-

·' • ,· ' •• !' - - r : , 1 i 1 , 

. ~: i~ ~~:··=~l ·:~·~.:.-~J:- -~~4'. .·.:=::---4-:- ~S:~~::~: 
~ -,~~~ ~ -~~~:~~··-~· 

' .. -...:...; . . i. l. ·- i. __ -~-.J.-~--.:;... 

- ·!>- -·· . ~: 

-® _. -··- l----·--"'';i~:r~.,,"·.'.~~--:f~j~~~.z~ :~.(· _;;;-.á~l~ .. ri;E:.-,· '.:" .. :-, 

-·~-- ~-·· ·:; ;. .. -¡ 
--- -

CENTRO DE PRDDUCCION V CAPACITACION 
A & RO PE CU AR 1 A 

PLANTA ARQUITECTONICA 
CRECIMIENTO PORCINO 

28 ' . ' . ·--------

\ 

TES 1 S 

p 

R 
o 
F 

E 

s 

o 
N 
A 

L 
1984 

-~"· to-1& ••n•U --.-1 ......... .-

FAOJLTAD 
DE 

ARQllTECTURA 

ltl.ITOGOlllERNO 



·0--· @ @ ..!) 'il ~} '~' '~~· ·i ·10 '..!.P 

.. - .. • .. . . . 

FACHADA 

CENTRO DE PRO~uccm~J y CAPACIT.ACION 
A 6 RO PE CU AR 1 A 

PLANTA AROUITECTONICA 
DES ARROLLO POR C 1 NO 

29 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 
A 

L 
1984 

-----~-

.,MUl•l~•UT••f: 

_-.i. .... 1~-
-•--•-z...c 
--~-..,a_...,: 

FACULTAD 
DE 

AROOOECTURA 

AIITOGOOERND 



--@-··;':-. 

-@ 
-@· 

·-~· 

--- - ----· . __ .. __ .. -·· ·--· 
o;.:1-··". &' -'" .__ "! ·~ , ... ·º .. ,., 

'·i t:~~~cr~-~:4¡E~i+-_~j_·¡ __ --~:_¿/ 
- :_. -:.~- -. -:· .1 ···:-' J:t; -.·.~ ":l;.t:---:::-_.::-:-·~:_~. YL ..... _ 
. ! --rr• ~J ; ,_ ! ' .. .- ~ i ~ , .. al : ·j ..... '!'I , Í • "" ~ ! 

-·- -- ·:7:::: - __, - :~4 ,,._, ..... ~ . ---=--i... 

FACHADA 

PLANTA ARQUITECTONICA 
FINALIZACION PORCINA 

'e J. l. .l 

o ' 30 
V 11 ~ ' l 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 

A 

L 
1984 

.O•Unl -1& HUllll 

--~91.a-

llUTOGOBIERNO 



i· ·!}- •,!!: 

'" 
"' - '" -=< ·---''" - : 

+ 
@ ~.,, __ ---~-------~-~-

1 ! 

L 
.... ~ ... ... ----A. .. -... .. -..A.-_._ ___ _, .. _, . • ..-... .-··-···· ........... ··--· 

-@ -··· ... ·.!:-~r.. .. ~ .-:--.-.;~ tAM~~~;;-~~:::.~~"'T!:~~-,:::r.,__¡,.:; :-:·--=-~::-::-~_7:~~~~ 
---- ;n.· - ----¡ -~ ·---r:r- -·· --·-· \ ~- - ·,;-¡, 

-- ©- .. ,. 
® --t·-

CENTRO DE P~@DUC~IOrJ V ~APACITACION 
A 6 RO PE CU AR f A 

'ª 
--

\ 

\. """'"º --r· ·-· .. -- \ 

/ 
/ 

..-1Hl DI FINALltACIOlt 

;---.. VU1A.---

PLANTA ARQUITECTONICA 

REEMPLAZO Y EMOARQUE PORCINO 

31 

TE S 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

.011 ur• "..,' ... ,,." 
~-...UfU-

---... ._-....11 
--L-LC'lilt••""'-1 

FACULTAD 
DE 

AROOfTECTURA 

AUTOGOBIERNO 



-----·-.-

- -

·--""'·· 

FACHAOA ~IOROESTE 

....... 
' ~. · .•. ~' 

i.;:JfHE TRAN5VfP'lAL 

, .. 
CORTE LONGITUDINAL 

'"' i·,1;·_-¡J."i·! 1r~ ~~ ~ .. ~-r~~r;~;'I.;~, \ ·1:! _,. 
-.e;_., J _¡ .J _J J '.J ¡jj .!:a ,j J J .,\) .;J LJ .:-J . ) J 

p E 
C, I< A L t O 

r.' 
.. ~ ~ 

i!e...JL...-
1 

,.b--·--·----·~ --

-~-

~ ., • ·¡ _,\ ·¡j: ..... ,\ ,........ ' ' '\l 
. ) ,, L .J i c!cJ j J " J -~ .. ;) J j 

1 A 
f ~ J 

FACHADA Y CORTES 
CUARENTENA Y Et.IBAROUE 

' e 311 

TESIS 

p 

R 

o 
F 

E 
s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

,o(lllU•I CCll,.•U'"'º 
-.. .. ~ .. ••nn.!Mlidi 

..... M.i.-t-1.tJJ 

-.a. - •"1• -'•1 

FACl.Lll'D 
DE 

ARQUTECTUV< 

AUTOOOlllERNO 



@ 
@ 

<ii , .• 
.¡!I 
•(' 

l 

I' 

' // 
( 

CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACIT ACION 
AGRO PE CU AR 1 A 

" A • L [ 0 1 

PLANTA ARQUITECTONICA 
PROOUCCION AVICOLA 

• o o 
. . . . . . ·... _ -- 32 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 



- - - -- . 
·-- - -- o- - .... . -·- ••... . ... ·--- '"' . .- . .. . ,_ ... ... . ·- . 

'" - .. "" . .,. . .... . "" 
-····· - .. .. . ... . .... •· .. . ... . - . .. 

• 
- (~ --- -- ----@ --

- . 
• ... •·. -·· ·---- •Ü·---· ··--
......... •· '"" _____ .i ... ·-

PLANTA ARQUITECTONICA 
N A V E' A V 1 C O L A 

~- 33 

TES 1 S 

p 

R 

o 
f 

E 

s 

AUTOGOBIERNO . 



--.:·.~=t~~~-· 
-·--· ____ ...... -..... :·· 

~-.... .,,l'"r_ ... 

................. ,_. 

---··--· .. -.......... _, __ ., .... 

..................... _ _ ............... . ·-· _ ................ . 

-~, . ··~-·· .·· 1 . • . .·· - . - ·---,... -

·-- ·- .... _ .. ,,,._ ......... ··-··· ........ _ ........... _, 

- ·-· ............. . ....... __ ., -........ --.... .. .. , .............. -·-

..................... ,., ............. . 

..... ,. ............. _ 
•••·~- .. .,, ·-•••u 

__ ................. _ ·-····-· ... -... ...... , ·-··--·· . 

...... ··~· .... -. ....... - ........ . 
,~ ..... _ .. ., ........ _. 

-·------ - ''. .., ___ ........ 

..... ..._._, ___ ., 
·:r.::E.u:"'.: = 

-····-······· .. ··-· 
k~~~--~~ .. *.; .. :r:._ 

CORTES POR FACHADA DE 

AOM IN1STRACION GENERAL 

36 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

T E S 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

.o•~·· t:i- ... ....... u 
1"11.11.Ma;...,.....:: • .u.w. ... 

.... ""'""""--u..t: 
-..~ -~ 11100 ........ , 

FACULTAD 
DE 

ARQJTECllJRA 

1. A~~~GOBIERNO 



·~l-1 .. 
•• ~.: • • -· ··- • -¡ 

COR TE Z CORTE 3 

CORTE l 

-·. ., 
-. 

• t· •'"JY ...,,... . 

-11 

,_ 

.. 
_,, 

·K 
• '. • .• ~t' :! "·.: •••. :1.L:-

.;.;.[·.]··- .; .. ~ 
·~ -· -

''c:.::f 
D 

··- ·o: ;:Jj, 
DETALL.E Z 

,. _,,_ ....... -

CENTRO DE PHDDUCCION Y CAPACITACION 
A 6 RO PE CU AR 1 A 

.. ; . -·~:;. . -· 

• r·4 ~-.. -.--:--~ .. ~~~ 
., : ¡:~ "";:"'"t~~--....,,,.=t-:"":.-,,,..,.-.";""":''. 

: o "' ~ ~ 4 
~a~t ~'!C:)l' 

_______ ..., 
..... -·:;'·· .. 

---·--g·· --. -: . . . ... 
-·~··· .• : .. -·: .. -- .a: .. -

n 
~.? .. ~TE, ' 

CORTES OQR FACHADA DE 
ZAHUROAS Y NAVE AVICOLA 

37 

T E s ::i 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

.~H.~,¡ :.r_..• •••··•U 
-.f> lfMl,I • .... ut fiO.~U! ... 

u.o,,..,.~,., -· ~u 
·~~•t'IUllM°T'-.J 

FACULTAD 
DE 

ARQUITECTURA 

.. 

AUTOOOOIERNO 

1 
' 



-@ 

- -- --
r • ••-p-- • ·•• <o-

-
...¡ ' - --

. ··---·· --~-~·~~-. ····-··· 
-~---·· 

....... -·--. ......___..::;:: ····-

_. 
~~.( ::1~ .. _ ..... 

.... 

... 
.. 

,, ' 
•• c • 

. .· .. .. -
--·- -. ·•-··- ·' 1 •• 

. ' 
l••r • 9> 

1' •• ... 

©-·· 

~· 

1 •. 

t· . 

PLANTA DE. Clt.€NTAOON 

:t ~;.. 

'"''' :J..l..\ ~~ 
~ ' ~ '. ' . .:::-. . 7 . " ... 

I· 

.... -;, 

~ENTRO DE Píl[!1~UCCICi.l Y CA~ACITACION 
A & RO PE CU AR 1 A 

"{ .. l. i ( :¡ ( 

~'i:: 
.. i....~ ... 

ESTRUCTURAL 

AOMINISTRACION GENERAL 

38 

TES 1 S 

p 

R 

o 
F 

E 

s 
1 

o 
N 

A 

L 
1984 

oiOH ~lllt ca11• UlftllU 

--u..avu•Wb 
&MUMl•M•• tctiU:.IJ 

-..1.-~11tnt_._.. 

FAClLTAD 
DE 

ARQUfTECl\JRA 

AUTOGOBERNO 



-+-- ---·-------·-·-·- - -·--·~------

X:L: .! \'"'.1!! 

-··- __ :;:::~.,, ··: .. nn ... ....... ·'.-·'·.~rl .,_\ l, >·=: "'--

·ir=LJ 
.·o:'' 

-·º· 
-·º· 

TlJ=v-. 

-·º· 
'. ~ 

'I 
·''' 

-·º· 
~ . - - ----·· ·--

-·º· 

--1!· ••. 
. r-i 
!;___¡ ,,_ 
1 ·~ 

l·---
1:---i 

. ---r··J·---S: ...... .. 
L. 

l''I ,,, __ _ 

•::rw. 

1 ...... . 
• • • ~ • t· ~ ··-

,, 

.... :: ~ ~ .'.' ..... ..,,,. .. -.. - _ .. _ --···-"!-' -··-"--.¿W' ..._ -....- .~, ... ,_ .... _ .. _ - ~. 

: ::=-=~::::.--=- ~f: .. ;:~:::: - -----___ .. ______ ... __ 
·-....:.. -:-::-:= - - -- - - .. , __ 

CENTRO DE PRODUCCID~l Y CA~ ACIT ACIDN 
A G R O P E C U A R 1 A 

ESTRUCTURAL 11 

ADYINIS TR AC ION GENERAL 

39 
V & 1. 1.- C ' ' 

TESIS 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 

A 

L 
1984 

-u••....,•-•'111 
-.-..-.z-.i--
---~ ----:r 

FIOLTAD 
DE 

AIUl'TEl:TURA 



... - ' . __ .... ---... _. "'-~ ...... . .......... -•..- ·-"· ·-· 

··-- ~-- .... .. - :· .... 
:1 . •4" 

. , 
.. ' 

,• ,_. ;.~ ·~- .. · ' 
..... · 

·" 

,. 

.~ } .• f 

··.··· ... ' .. .. r=·· 
~-- ........ OC ••••> ,_ ...... ,.., • • • • •.- ~: r .. :i1\'.~', 

.· 
. ' . 

' ' .. 

.:>.:,......-·· 

-;-~-

•. 1<. 

~.. µ 
H 

·~· 

. ., 
·' ~/ 

· .... 
~····· 

~w..=:..-: ... - -· . ., 

:::i::: : :: 

'_,' 

._ .• 
.' ,· .~ 

.- ._,_,· . .... · .. · 

... · 
.. -·· ~· ... 

·· .. ··· 
,.·· '¿ .... 

·~ ·' _,.. 
,,. ...... - ........ 

, . 

;: ,_. :,_: ... 

CENTRO DE PRCD~CCIC~l Y CAPACIT &lCION 
Si ~ R ~ !P E ~ U A fR 1 A 

•. 

... · ... 
. ,.-' 

o.~ 

"· ··-- --
·'''"' 

... _ ... _ ... ......... 

':\' . "'" 

. ~·~~~==~"-'--' 
,, ... 

... _,,, .... 0•>0 0"6 •""- N --- -· • O 

,. ... ::.:· ":'"_ ·;:_;::_·---:·:: .. ~· ~.-;.:.::.:..: ---..... ._ ....... -- - · -- ... __ _.._ 
~·-~~:~:: ~~¿::.?-:;·: .. ; ·:.: 

~ .................... .. 

E s T R u e T u R A l. ur 
CAP.\CITACION 

40 

TES 

p 

R 

o 
F 

E 

s 

o 
N 

A 

L 

1 s 

1984 

-.-.............. Jllo:11 

FACULTAD 
DE 

ARQUITECTURA 

AUTOGOBIERNO 



6.- CONCLUSION 

A lo largo de la presente investigación se ha hecho una 
semblanza de la compleja problemática que aqueja a las zonas::: 
rurales de nuestro pafs y en especial a aquellas que presen-
tan frontera con las masas urbanas, y que en gran medida ab-
sorbe los mayores desequilibrios que en estas metrópolis se -
generan, un ejemplo de ello es la zona del Valle de Chalco. 

Es evidente a lo largo de esta y otras investigaciones -
que la ausencia de una infraestructura adecuada para el desa
rrollo en las zonas rurales es una de las causas más importan 
tes de su atraso, y a su vez una de las razones que limitan:
en un lmbito nacional no sólo la capacidad de crecimiento, -
sino incluso la facultad de absorción óptima de los moderados 
crecimientos económicos que se verifican, como un rasgo con-
temporáneo en la economfa actual. 

Es precisamente un problema de optimización y calidad de 
la inversión, el que aqueja, como ya se ha visto en este tra
bajo a la zona del Valle de Chalco. 

Por ello el presente trabajo constituye un esfuerzo por_ 
promover para ésta, una infraestructura tal que le permita -
atenuar paulatinamente sus grandes problemáticas. 

La absorción del empleo flotante, que constituye un fac
tor de descapitalización productiva de la región, la ausencia 
de factor trtbajo con niveles de capacitación por debajo de -
lo demandado por el desarrollo tecnológico, la ca1da de la -
producción y de los ingresos reales para la zona, derivados -
de la escasa diversidad de opciones productivas; son algunos_ 
de los desequilibrios que se podrfan confrontar con este pro
yecto. 
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Por ello a lo largo de este trabajo hemos hecho un énfa
sis especial en la adecuación objetiva y cientffict de planes 
de desarrollo apoyados en una visión integral y objetiva de -
la zona a la que se refiere, dado que, el realizar proyectos 
de desarrollo urbano que sojuzguen a los ámbitos rurales, hañ 
generado muchas zonas como las del Valle de Chalco, que se • 
han resagado algunos lustros, de la evolución del pafs. 

Para la zona de estudio, es el presente proyecto arqui-
tectónico, y todo el marco analftico que le da contexto una -
alternativa clara y además realizable de desarrollo, aunque 
cabe destacar que en tanto no se modifiquen las visiones de :
poder, muchos esfuerzos honestos como éste, pueden ver nul i fJ. 
cada su intención. Por sí sola alternativas COllll ésta, pue-
den ser insuficientes para erradicar el problema nacional de_ 
rezago rural, es preciso abordar los equilibrios estructura-
les en un marco de acción generalizado a nivel nacional. 

"El esfuerzo está hecho, la aportación está dada, solo -
cabe esperar la integración del contexto". 
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