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l.- URBANIZACION POPUIAR EN lA CIUDAD DE MEXICO 

1.1.- Una introducción 

Los procesos estructurales de la sociedad . los camhios 
económicos, sus repercuciones en la vida y cultura de los 
individuos, los procesos históricos específicos, así como las 
decis!~nes políticas gubernamentales explican el proceso y 
cond1cmnan la ocupación territorial popular en la Ciudad de 
México. Este proceso es expresión de la lucha por el territorio 
y por su mejor nivel de vida como expresión del valor del salario 
social. 

La acumulaciún del capital se da a través de un repetido 
incremento de ciclos de rotación inversión g:mancia de su parte 
empres<1rial a expensas de la parte trabajadora, pues con 
acurnulacié>n de capital producida por ésta, produce un 
volumen creciente de los medios que permiten convertirla 
~elativamente en población productiva a expensas del capital, 
esta es una ley de población que es peculiar del modo de 
producciém del sistema econi·imico-político actual, pues un 
consecuente ejército industrial de reserva queda a disposición 
del c~pres;1rio. Valorando esto. existen dos fuerzas de trahajo, 
I~ _ut1_l1zablc y la eventualmente disponible, siendo así que el 
e3crc1to de reserva es ahsorhido en m<1yor o menor medida. 
provoc:mdo un¡¡ transformación constante de una parte de la 
pohbci<in obrera en hrazos desocupados o sernidesocupados. 

La funci!in sal:irial del ejército industrial de reserva consiste en 
traln1jo, se incrementa en demasía la oferta de la mercancía 
"Fuerz;1 de Trabajo" y. por tanto. posibilita al empresario para 
que comprima los salarios. a la vez que permite una explotación 

más intensiva del obrero, y que uhica al salario real por debajo 
del valor de la fuerza del trabajo. Por otro lado la compresión 
del ejército industrial de reserva como conjunciún se 
encuentran en tres formas: Ja fluctuante, la estancada y la 
latente y se expresan mediante la sobre población constituida 
por los trahajadores industriales que se emplean y desemplean, 
según las alternativas de las ofertas de empleo. 

La sobrepohlación relativa forma parte de los obreros en 
~ctivo; sin embargo, su ocupación es completamente e 
inestable, de tal forma que ofrece al empresario una masa 
inagotable de fuerza de trabajo a su disposiciém úonúe ésta 
porción del ejército industrial se caracteriza, como el resto, por 
rendir un máximo de tiempo de trabajo con un mínimo de 
salario. 

Expulsados por la agricultura, ya que no encuentran acomodo 
en ella fluctúan constantemente éste tipo de sobrepoblación 
que cmigrn hacia la ciudad y que viene precisamente a 
constituir éste sector del ejército de reserva laboral. 

Se puede observar. que el ejército de reserva crece, por 
consiguiente. a medida que crece las potencias de la riqueza. Y 
en cuanto mayor es éste ejército de reserva en proporción al 
ejército ohrero en activo, más se extiende la masa de la 
superpoblación, cor.solidada. Los orígenes de la urbanización 
popular en nuestra ciudad se dan en las zonas y territorios tJUe 
ocupa ese ejército industrial de reserva, con sus consecuentes 
deficiencias y conflictos. 



Cahe aclarar que el ohrero utiliza su fuerza dli manos del 
sistema de producción como forma dineraria del capital 
variahle, luego opera con el obrero, como forma dineraria de 
su salario, que el transforma en medios de subsistencia, para 
poder recuperar su fuerza de trahajo y reproducirse misma que 
no recupera en su totalidad; aquí es donde el Estado interviene 
de diversas maneras: 

Una en que los capitalistas realizan una transferencia de valor 
(por ejemplo, por la vía tributaria) al Estado, y ésta se vuelve 
una porción del capital variable que se destina al llamado "valor 
social del salario". 

La segunda se da por cesión al Estado de parte del fondo 
salarial de los trabajadores en forma de impuesto directo al 
salario. 

La última abarca el manejo estatal de parte del plusvalor 
proveniente de los trahajadores de las empresas propiedad del 
Estado. 

Todo esto se encuentra fundamentado bajo los ruhros de 
prestaciones y servicios sociales para los trahajadores, pero 
cahe aclarar que se da en proporciones mínimas. 

A su vez, recordemos que el salario que recihe el ohrero a 
cambio de su fuerza de trabajo. sufre una transformación ya 
que el obrero no lo puede consumir directamente, y éste 
requiere de un trahajo adicional para tran.~formarlos en bienes 
de consumo; de estos se desprende el trabajo doméstico en la 
reproducci6n de bienes y servicios necesarios para la 
reproducción de la fuerza de trabajo, así también el trabajo 
domt:stico produce valores de uso mas no valores de cambio 
predominantemente. 

La autoconstrucción, es una actividad orientada a construir y 
dar mantenimiento a las viviendas en los ratos libres, y se 
desarrolla principalmente por los pobladores; en su mayoría se 
utilizan materiales de reuso o de segunda mano y de mala 
calidad, como lámina de cartón o de asbesto, con puertas y 
ventanas improvisadas, excavación de letrinas, etc. Como se 
desprende de lo expuesto, por no contar con ayuda 
especializada, se provoca que la vivienda no sea de buena 
calidad. toda vez que se construye exclusivamente en los 
tiempos libres. 

El trabajo doméstico se desenvuelve en el ~eno de la unidad 
familiar abarca la transformación de los hienes de salario en 
bienes directamente consumibles, así como ciertos servicios 
indispensables; ésta forma de trabajo es propia de los 
miembros femeninos de las familias trabajadoras, sobre todo a 
su vez la adquisición en el mercado de los bienes salario, la 
preparación de los alimentos, la conservación de la vivienda en 
condiciones de higiene y funcionalidad, el cuidado, reparación 
y en ocasiones la confección de la vestimenta, dan el monto y 
la intensidad de dichas tareas y guarda una estrecha relación 
con el salario que reciben los trabajadores. 

Esto nos muestra que en la medida en que baja el salario, 
disminuye el acceso a los medios de subsistencia, lo que forma 
un proceso unitario. 

La preocupación del ohrcro por el abastecimiento de bienes 
comestibles y de consumo para su subsistencia, deriva de las 
condiciones de explotación, y bajo poder adquisitivo, y orilla al 
trabajador cuando lo puede hacer, al cultivo de hortalizas y cría 
de animales dentro d~ la unidad de vivienda, en condiciones 
emergentes e insaluhres casi siempre. 



Podemos hacer notar que aunque éstas actividades son 
producto de la prcsiún por la suspervivencia del t~ahajador en 
busca de contrarrestar los cstrngos de su miseria, se busca 
poder lograr una mejor forma de vida como respuesta 
espontánea. 

Ante ese agohio. el trabajo colectivo representa para amplios 
sectores de la pohlaciím trabajadora una alternativa para suplir 
las carencias del salario. 

2.- ECONOMIA URBANA Y ESPACIO URBANO 

El uso del espacio urbano, es producto de la relación 
socio-económica entre los individuos de ésta manera, la 
sociedad constituye el espacio urbano de la ciudad sectorizada 
por grupos e intereses de donde desprende que la socialización 
de las fuerzas productivas, da como resultado la división social 
del trabajo y su presencia en el espacio urbano como conflicto 
social. Hemos de tomar en cuenta que de todo esto resulta la 
problemática de la urbanizacian capitalista, necesariamente 
por una apropiación privada del espacio, y por una ganancia del 
sistema de producción dii'igido a privilegiar la ganancia y a no 
construir parte de los componentes ubanos esenciales; por otro 
lado la necesaria participación del Estado para tratar de 
atenuar, cuando menos a corto plazo. estos problemas sin 
solución de la infraestructura urbana. Al existir una división 
social del trabajo. hay actividades que se ubican en la economía 
urbana dentro del espacio urbano, las cuales se pueden 
clasificar en: 

2.1.- Propiedad del suelo y apropiación de la renta urbana. 

2.2.- Arrendamiento de inmuehles 

2.3.- Comercializaciones de los bienes y servicios urbanos 

2.4.- Producción, instalación, mantenimiento y 
administración de infraestructura y servicios colectivos 
urbanos. 

Misma que serán estudiadas a continuación por separado. 

2.1.- Propiedad del suelo y apropiación de la renta 
urbana 

La apropiación de la tierra en manos del sistema de producción 
donde el principal objetivo, es el de aumentar el capital de. 
inversión, en determinado momento llega a la urbanización de 
las tierras, para obtener mayor rentabilidad y que la vivienda 
popular no es atractiva para éste tipo de inversión que busca 
rendimientos altos es por lo que se destina principalmente a la 
industria, siempre en busca de mayores dividendos; ésta 
problemática se presenta dentro del pueblo de Sta. María 
Tulpetlac, pues no ofrece ningún atractivo para el inversionista, 
especialmente en la zona de estudio. 



2.2.- Arrendamiento de inmuebles 

Esta actividad es una de las principales dentro de la economía 
urhana, ya que el inversionista tiene necesidad de recuperar el 
costo de la inversión de construcción así como el 
mantenimiento y sobre todo la necesidad de su ganancia, o sea 
el plusvalor, esto lleva a convertir el arrendamiento en una 
acción que busca el bien, por tanto, la carestía y especulación 
de los pocos inmuebles disponibles aún para la forma de 
inquilinato. 

2.3.- Transporte intra y suburbano 

Este tipo de actividad, está enfocada a la distribución y 
circulación de productos y sujetos de las actividades 
económicas, y de fundamental importancia ya que por medio 
del transporte, se mueven los asalariados de sus centros de 
trabajo a sus viviendas y viceversa, de la misma manera sucede 
con las mercancías. Hemos de notar la gran importancia, por 
ejemplo la reciente construcción de los ejes viales en la Ciudad 
de México, los cuales básicamente tratan de mitigar los 
problemas de vialidad aunque parcialmente es decir, están 
dirigidos sobre todo para la pequeña clase media, los 
poseedores de gran capital y para el transporte económico 
(cami{ln urbano), comercial e industrial. 

2.4.- Comercialización de los bienes y servicios 
urbanos 

La comercializacilÍn de materiales para la actividad 
constructiva, permite una baja participación de agentes 
privados individuales, ya que el Estado tamhién participa 
directamente en éstas y a veces de manera importante, porque 

el inversionista individual no construye bienes de servicio 
social por su largo ciclo de recuperación del capital invertido 
así como su muy lenta recuperación del plus valor. 

2.5.- Producción,instalación, mantenimiento y 
administración de infraestructura 

Hay que recordar que cuando hablemos de infraestructura, y 
servicios colectivos urbanos, nos referimos a bienes y servicios 
tales como los sistemas de comunicación y transportes, agua, 
electrificación, sistemas de urenaje, redes viales, recolección 
de basura, etc. Consiueramos que un conjunto ue servicios 
colectivos como la atención médica, sanitaria, escolar, cultural 
y otros, son indispensables para la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Así pues, el desenvolvimiento del sistema productivo 
ha desarrollado una estructura productiva y de clases muy 
limitada, que imposibilita el acceso de la mayoría de la 
población a los bienes y servicios urbanos, lo cual ha venido 
reforzándose con las políticas urbanas del Estado, como 
actualmente se observa en nuestra ciudad. 

Por otro lado no debemos olvidar el consumo urbano y el 
consumo social urbano. Una característica eviuente de estos· 
tipos de consumo, encuentra su aplicación en la misma 
diferenciación ue la estructura de clases y en la consecuente 
estructura de ingresos que se derivan de ella, lo que muestra 
que consumidores so ertenecen a los grupos sociales 
dominantes, lo que muestra una claramente división social 
entre inversionistas y los trabajadores asalariados, o la mayoría 
en general. 

Sin embargo, es importante recordar que el papd del Estado 
en la sociedad contemporánea provoca que sus relaciones con 
los consumidores sociales urbanos, donde la participación del 



Estado como garantía de las condiciones g¡nerales de 
reproducción del sistema, In lleva a asumir su función 
legitimadora. Ca he destacar que la apropiación estatal de parte 
de la renta urhana significa para los trahajadores asalariados el 
deterioro de sus condiciones de reproducción mientras que la 
redistrihución del plusvalnr social que lleva a cabo el Estado, 

por medio de las ohras y servicios póhlicns, en la medida que 
crece la fuerza económica de los inversionistas, crece la fuerza 
asociativa del Estado a favor de los inversionistas. Esta 
situaciún históricamente antagónica, da lugar a los 
movimientos urhanos populares, a la división social del trahajo 
y la contradicción campo-ciudad. 

3.- RESUMEN DE LAS G\USAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA DE lA VIVIENDA POPUIAR EN 
MEXICO 

Los puntos que a continuacicm se expresan, forman parte de las 
razones principales que generan o que incrementan el 
prohlema de la vivienda popular, fundamentalmente en el área 
urhana. Cabe aclarar que éstas causas nunca actúan 
independiente, sino que todas ellas se interrelacionan 
actuando simultáneamente, para incidir en el prohlema 
hahitacional que vivimos hoy en día. 

Por esto, el orden que se sigue para la descripción de éstas 
causas no implican un grado de jerarquía. 

3.1.- El fenómeno de las migraciones internas y la 
tendencia a la concentración en los polos de 
desarrollo 

Durante la última década, el municipio de Ecatepec se 
convirtiú en una alternativa de acceso al suelo para los 
trahajadores de otros estados y los del Distrito Federal, ésto 
genera un crecimiento explosivo de la población. 

La elevada inmigración al Municipio ha determinado sus 
características socio-económicas que son, entre otras, una 
elevada cantidad de pohlacicín en edad de trabajar que labora 
fundamentalmente en actividades primarias y terciarias. 

Cahe mencionar que ésta fuette inmigración, al no 
corresponder a un desarrollo de los sectores productivo en el 
Municipio, ha provocado que su pohlacicín residente dependa 
de los servicios y de las fuentes de empleo que se desarrollan 
fuera de él. 

El agotamiento de la tierra y su hajo rendimiento, asociado a 
la escasa tecnología existente en la mayoría de nuestros campos 
de cultivo, y la falta de atenci{m y recursos propicia que un alto 
porcentaje de la pohlación inmigrante, tenga que buscar 
trabajo en las épocas en que no puede sembrar sus tierras. Para 
ilustrar lo anterior se dan los siguientes datos: 

Pohlación que camhió de lugar de residencia, por tiempo de 
residencia, según el municipio de residencia y lugar de 
procedencia de los años 1970 y 1980. 



a) CENSO 1980, lnsitututo Nacinnal de Eswdística. Geografía 
e Informática (INEGI). Cuaderno de lnformaci61~ Básica para 
la Planeaci{>n Municipal (INEGI). 

ECATEPEC 
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Estados de procedencia, ordenados según el porcentaje más 
alto de emigraci6n: 

1.0.1'. 
2. llidalg.n 
J. ~fichoacán 
4. Guanajualo 

S. Ourango 

tl. Oucrétaro 
7. Marcios 

R. San Luis l'olosi 

?. Baja California N. 
10. Baja Cafüornia S. 
IJ.Nucvol.cón 
12. Quintana Roo 

Poblaci6n total del municipio según residencia y lugar de 
nacimiento 

Pohlai:ión 

Nacidos en la entidad 

Nacidos en olra cn1idad 

NaciJti..-.cn 01ro pJis 

No c.~pcdíirados 

78-1.507 

3I0.177 

467.891 

7.18 

5.070 

L:1 mayoría de los inmigrantes consideran el trabajo urbano 
como más atractivo en cuanto está mejor remunerado y 
físicamente es menos· agotador; además están alejados de las 
calamidades y de las inclemencias de la naturaleza; éste 
razonamiento opera, aún cuando Ja fuente de trabajo a las que 

tienen accesos en la ciudad son las más hajas en Ja escala 
ocupacional. 

( 1 ).- CFR Montaño, Jorge. Los pobres de la Ciudad en los 
Asentamientos Espontáneos. Siglo XXI.. México, 1981. 

La informaci<Ín. el contacto familiar o de algún amigo, resultan 
determinantes para obtener alojamiento y trabajo por el 
inmigrante: diversos trabajos han demostrado que un 70 a un 
90% de Jos inmigrantes reciben ayuda de sus familiares o 
amigos. 

Las causas mencionadas actúan sobre la decisión del 
campesino de emigrar hacia las ciudades, con la esperanza de 
lograr mayores ingresos, mejores servicios, dejando en 
ocasiones una vivienda aceptable en el campo, para emprender 
nuevas alternativas y sobrevivir. 

Como es 16gico. éste gran movimiento demográfico genera un 
desequilibrio, en el lugar de destino, a la ecología, a los 
asentamientos humanos, a los patrones residenciales y se 
incrementa enormemente el déficit de vivienda. 

Resumiendo. el crecimiento explosivo de la población en 
nuestra zona de estudio, debido en gran parte a la fuerte 
inmigración ésta a su vez, causa por la baja aportaci6n 
econom6mica, que ohtiene de sus actividades en el campo y, 
por otra parte, el gran atractivo que ofrece la ciudad en cuanto 
a mejorar económicamente, la educación para su familia, la 
diversión, ocasiona asentamientos irregularidades de un 
conjunto de problemas y conflictos urbanos y de otra 
naturaleza, 4ue agravan, en vez de resolver los niveles de vida. 
Sin embargo, se puede pulir el efecto con algunas medidas, 
tales como: 
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Cd. Azteca (norte) 



1 ! Ofrecer incentivos a la imlustra para que se e~tahlczca en 
ciudades menores, creando ahí nuevas oportunidades de 
trahajo. 

2) Estahlecer nuevas ciudades pequeñas en las diferentes 
partes del territorio, localizadas adecuadamente y permitiendo 
aprovechar los recursos naturales de su región, para que actúen 
como polos de desarrollo. 

3) Incrementar los atractivos culturales v sociales de las 
ciudades menores existentes . equipándola; al máximo, en la 
medida que lo permitan las posibilidades económicas, con 
mayor número de servicios e instalaciones. 

A pesar de éstas y otras medidas, la experiencia demuestra que 
la reducción de la migración interna ha sido muy baja, sin que 
se haya logrado modificar sustancialmente la tendencia básica. 

Los propios paises llamados socialistas o de planificución 
centralizada 4ue han intentado una política distinta, con 
sistemas de control mucho más fuertes, no han podido cambiar 
la tendencia metropolizador;.i. Sin embargo, se h<1 comprobado 
4ue mientras mavor se¡¡ el tamaño inicial de una ciudad mavor 
será su crecimie~to futuro. y mayores sus conflictos. ' · 

El punto de despegue para una nueva ciudad, se ha fijado en 
31!,00IJ h:.ibitantes, para 4ue funcione como polo de atracción. 

De~de luego, el posible índice de crecimiento 4ue alcance, no 
podrá ser comparado con la tasa 4ue registra actualmente en 
las ciud:.ides princip:.iles. 

3.2.- El alejamiento entre el alto costo de la vida y 
los precios de los medios de subsistencia de la 
mayoría de la población 

Cada día, inexorablemente. aumenta la dislancia entre el 
precio de materiales y eljuipo de construcción y el nivel 
ad4uisitivo de la población se ha observado que con el paso del 
tiempo el alto cos!U de la vivienda y el bajo nivel adquisi1ivo de 
la poblaci1ín exislenle en el polígono de estudio, se alejan cada 
vez más el uno del otro. 

Por un lado, la capacid;id de compra del seclor asalariado se 
reduce c<1da vez más, tomando en cuenta que el grueso de la 
población gan¡¡ menos de dos veces el salario mínimo, y se 
vuelve insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas 
impidiendo, por lo tanto, la adquisición de um vivienda digna. 

L'1 explot<1ci(m a la 4ue es sometida J¡¡ población, cuyo salario 
es exiguo, la obliga a vivir en condiciones no dignas y le hace 
casi imposible la adquisiciún de viviend<1. Es evidente la falta 
de empleo <1decuado remunerado: son evidentes J¡¡s ¡¡Jtas tasas 
de desocup:.ici<1n y suhocupaciún. Los desempleados y 
subempleados. que son el ejército induslrial de reserv<1, 
cumplen una función regul<1dora del salario: si no están 
conformes con lo 4ue reciben, se les cambia por otros 
desempleados con gran facilidad y menor salario. 

Así. los medios de subsistencia precaria de la población que 
está luchando por obtener, techo, empleo, comida, etc. la 
escasa capacidad de ad4uisiciün de materiales para edificar, 
obliga a la u1ilizaci(Jn de poc<1 conveniencia y sistemas 
constructivos de dudosa eficacia. 



Véase a continuación los datos de la población 
económicamente activa PEA de nuestro polígom~ de estudio. 

La población económicamente activa de Tulpetlac está 
determinada de acuerdo a los datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los cuales nos 
ayudaron a determinar Jo siguiente: 

Total de población 
49 o/o es PEA 
51 % es P.inactiva 

HABITANTES 
46,828 
42,946 
23,882 

Del porcentaje de Población Económicamente Activa sabemos 
que un 75 % son hombres y que sólo el 25 o/o son mujeres, de 
los cuales 6.5 o/o se dedican a actividades primarias, el 27.8 % a 
actividades secundarias y 1.07 % a actividades terciarias. 

Son actividades primarias: Agricultura, ganadería, caza, pesca 
y silvicultura; son secundarias: Industria de transformación y 
otras; y terciarias: De servicios en general. 
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De la población restante que pertenece a la inactiva, sabemos 
también que el 25 % son hombres y el 75 % son mujeres. 

CA.IONES SALARIALES 

Se clasificó a la pohlacicín de acuerdo al número de veces el 
salario mínimo percibido, y se aprecia que un gran porcentaje 
de ésta se encuentra con ingresos de menos dos veces el salario 
mínimo. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 
NIVELES DE INGRESO 

PEA Actual 22,946 

O a 0.75 0.75 a 1 la2 2a4 masde4 
v.s.m. v.s.m. v.s.m. v.s.m. v.s.m. 
18% 14.9 % 33.6% 27.6% 5.9% 
4,130.I 3,418.8 7,709.52 6,332.82 1,353.75 

Lo más conveniente a realizar en ésta zona en acción 
habitacional, es lotificar y proponer "pie de casa" , ya que la 
mayoría no son sujetos de crédito de ninguna institución 
dedicada al fomento de la vivienda. 

3.3.- Indice demográfico 

La alta tasa de crecimiento demográfico actual trae consigo un 
alto índice en la demanda de Ja vivienda, que está muy por 
encima de la capacidad de oferta al respecto; por ende, la 
demanda crece año con año, a tal grado, que se considera que 
cada año surgen más de 6tKI mil nuevas familias que necesitan 
un techo. La Subsecretaría de Vivienda, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE, ha 
previsto, con criterio conservador, que para 1988 el déficit 
podrá llegar a casi 4 millones de viviendas y que una gran parte 
de la pobl:icicín está marginada de las posibilidades reales de 



mejorar su vivienda; lúgicamente son Jas clases 
económicamente dé hiles las más afectadas. Aún cuando el área 
metropolitana de la Ciudad de México representa una parte 
mínima del territorio nacional, está concentrada en ella más de 
una séptima parte de la pohlación nacional, lo que origina 
graves carencias, entre las que se encuentra la vivienda. 

7 millones de éstos hahitantes viven en los llamados cinturones 
de miseria. El 70 % de la población no cuenta con vivienda 
digna. 

Los efectos de la explotación demográfica se ven multiplicados 
por la concentración de una creciente pohlación en espacios 
cada vez más reducidos y cuyo escenario son los centros 
metropolitanos. 

3.4.- La dependencia cultural en la que se mantiene 
a la mayoría de la población 

El sistema actual fomenta a tr:ivés lle tollos los medios de 
comunicación posihles, una serie de valores que corresponden 
a patrones foráneos generados por la dominación social, 
económica, política y cultural que envuelven a la población; se 
inculca ante todo un espíritu individualista y se frena el interés 
social, provocanllo una crisis, a través de fomentar una 
ideología individualista. 

Para la mayoría lle las familias marginadas la erogaciún 
necesaria para la adqui~ición de una vivienda adecuada no le 
consideran como una acciún prioritaria frente a otros 
satisfactores, como son el automóvil o la televisión, dejamlo a 
la vivienda en el nivel secunllario. 

Oe ésta manera se inducen altos grados de enajenación que nos 
inclinan a la allquisición de artículos superíluos y que según 
nuestro sistema actual, son de prestigio social y así, la clase 
dominante impone un estancamiento cultural y educativo, 
sohre todo en los grupos sociales mayoritarios y de medios 
menores ingresos. 

Otro punto que hay que tomar en cuenta es, que en la zona de 
estudio incluida en Santa María Tulpetlac, existe la falta de 
identidad dehido a que es una pohlación recién asentada, que 
no es estable por su constante migración, y que carece de 
antecellentes históricos en la zona. Por lo tanto creemos que la 
única actividad social que los identifica es la religión, ya que un 
gran porcentaje de la población es catúlica 96%. 

3.5.- El desplazamiento de capitales hacia 
inversiones más seguras que la vivienda 
popular 

La vivienda popular ha llesaparecido dentro de los planes de 
inversión Je capital. y prácticamente no existen o son reducidos 
los progranms de financiamiento para resolver el problema. 
Los banqueros y los grandes empresarios no ofrecen ningún 
apoyo financiero concreto a los sectores necesitados. Dada sus 
característica~ de inseguridad económica, los sistemas 
financieros actuales no quieren enfrentar a la realidad 
económica y social lle los s..:ctores de más hajo ingreso, los 
cuales no son considcrauos como sujeto de crédito, por no 
ofrecer ninguna garantía. 

En 1 %11 México, s!ilo dcdicú el 4 % de los egresos llel gobiernr1 
para el financiamiento de las viviendas de bajo costo y en los 
últimos años, por deterioro de la rentabilidad de las viviendas 
destinallas a ello, ha cesallo su construcci(m y casi nallie s.: 



siente suficientemente estimulado para fina~ciarla. Los 
capit:Jles disponibles, prefieren "emigrar" a ramas econúmicas 
que garantizan altos rendimientos. 

3.6.- El considerar la vivienda como una mercancía 
y no como un bien social 

La vivienda, al igual que casi todos los objetos de producción 
del trabajo humano, adquieren un doble valor: primeramente 
un valor de uso, posteriormente un valor de cambio. 

El valor de uso se adquiere cuando el objeto producido 
satisface alguna necesidad humana, individual, familiar o 
colectiva; el valor de camhio se asume en ésta necesidad y exige 
y justifica su producción individual para libre especulación y 
regido por los costos del mercado, amortización, intereses, etc., 
para permitir la recuperación del capital invertido. Así, la 
vivienda se compra y se vende lihremente en el mercado y pasa 
a ser una mercancía supeditada a las maniobras especulativas 
de los propietarios de terrenos y hienes inmuebles, empresas 
constructoras inversionistas etc. 

La especulación del suelo y el crecimiento urbano no planeado 
conducen a un uso ineficiente de la tierra urbana y a la 
urbanización de tierra agrícola. 

Actualmente, las relaciones mercantiles en la sociedad 
contemporánea se basan en el intercambio medido por el 
dinero, donde objeto vivienda se ofrece a un consumidor 
solvente y no a un consumidor necesitado. Mientras la vivienda 
sea considerada como una mercancía y no como un bien social, 
seguirá siendo inaccesible para los grandes sectores. 

3.7.- La actitud conservadora del diseño 

El sistema actual, al considerar la vivienda como una 
mercancía, establece límites estrictos en la determinación de 
la misma, e invalida las experiencias creativas e innovadoras 
que no están dirigidas a resaltar los atribu~os simból_ic~s que 
identifican a Ja vivienda como un status social o econom1co. 

El diseño, como práctica, está enmarcado fundamentalmente 
por el modo de producción en q.ue se des~rrolla; por tan~o el 
diseño corre el riesgo de convertirse en un instrumento mas de 
quien ejerce el poder. 

A través del dominio ideológico, se ha generado en todos los 
niveles sociales un deseo por obtener el tipo de vivienda que 
identifique a la clase en el poder; por eso frecuentemente el 
cliente limita la actividad diseñadora del arquitecto y éste se ve 
obligado a imitar el esquema de vivienda individualista que el 
cliente ;iempre ha soñado adquirir. Lo más crítico de. é~ta 
situación es que en la mayoría de los casos, el arqmtecto 1m1ta 
éste esquema sin ser consciente de lo que e~tá haciendo: Así 
mismo, la formaci<in académica del arqmtecto lo orilla a 
continuar la reproducciún inconsciente de dichos prototipos, 
cortando su capacidad innovadora y positivista. 

En nuestro país y en lo 4ue respecta al campo del diseño, se 
han adaptado métodos y técnicas de los países industrializados, 
sin cuestionar los marcos teúricos y las variashles que los hacen 
funcionales en esos contextos, menospreciando, por ejemplo, 
las técnicas locales que. mediante una reflección científica 
podrían desarrollarse y aplicar una tecnología más apropiada 
para nuestras particularidades. Además de una alt~ ~ecnología, 
lo 4ue requerimos para atacar el problema de la v1v1enda, es el 



desarrollo de aiternativas propias, de plan¡eamientos 
innovadores dentro del diseño, de la consideración de nuestra 
realidad nacional para derivar tecnologías. De ésta manera 
lograremos así soluciones que armonicen dentro de nuestro 
propio sistema cultural. Generalmente en México la actividad 
docente se imparte por profesionales que destinan una parte 
mínima de su tiempo a las universidades; es común ver que el 
estudiante trabaje en despachos profesionales desarrollando 
actividades secundarias, entonces el resultado es una 
educación que proviene de la actividad profesional sin el 

contaclo auténtico con el lrahajo práctico y l)Ue por ende 
representan un acercamienlo hastanle ahstracln a la lahnr 
profesional que requiere nuestro país. 

Por lo anterior, podemos decir que la evolucitín del mercado 
profesional la formación universitaria y la falta de 
investigaciém, y de una clara conciencia crítica y propósito de 
husqueda, han propiciado, en gran parte, el estado actual de 
dificultad para hacer frente a los prohlemas que padecen las 
mayorías de nuestro país. 

4.- ECATEPEC: Scmblan1.a histórica 

La palabra Ecatepec procede del náhuatl; Eheca-tepec que 
significa "en el cerro del viento o del aire", y en consecuencia 
"en el cerro consagrado a Ehcatl", dios del aire. 

El apellido del municipio le fue dado por decreto de la 
legislatura del Estado, el primero de octubre de 1877 en el que 
se le concedía a Ecatepec la categoría de villa. Es necesario 
mencionar que el procer de la Independencia, el Generalísimo 
José María Morelos y Pavón, fue juzgado y fusilado por 
tribunales civiles y eclesiásticos en San Cristóbal Ecatepec, en 
cuya iglesia el cadáver fue inhumado. 

En la época prehispánica y durante largo tiempo fueron 
asenlándose diversas culturas en el Valle de México: la 
teolihuacana , la tolteca y la chichimeca, que se vienen 
resumiendo en la misma cultura mexica-azteca lJUe tiene como 
hase el míhuatl. 

Estos grupos tuvieron una incipiente agricultura como hase 
para el desarrollo de las vi:rdaderas comunidades aldeanas; 
además de la agricultura realizaron otras actividades, como la 
caza y la recolecciém que les permitía ser autosuficientes;· La 
alfarería era la artesanía principal a la que se dedicaron los 
pohladores del Valle de México, y con ella llegaron a realizar 
todo tipo de lrahajos. 

,\la caída tle Tenochtitlán, Ecatepec fue uno de los lugares que 
tom<Í como encomienda llernán Cortés, así lJUe los 
conquistadores pronto se convirtic:ron en hacendados, 
estancieros y mineros. El encomendero quedaba 
comprometido a cumplir con determinadas obligaciones 
militare~. políticas, religiosas y econéimicas. Se de he anotar que 
m.:diante ésta forma de gobierno se estahilizéi el dominio 
español en é~te municipio. 



La evangelización se realiza al mismo tiempo que la conquista 
ya que todos los pohladnres que dominan los espafmles fueron 
evangelizados por los misioneros que acompañahan a cada una 
de las expediciones. 

De los vestigios que existen de la etapa de evangelizaci(ln está 
la iglesia de Santa María Chiconautla, construída en 1537. La 
iglesia de Ecatepec, también de esa época, fue construida en 
1562 y la "casa cural" que usaron los dominicos como convento 
hasta 1908. Otras iglesias construí das en ese tiempo son las que 
se localizan en Santo Tomás Chiconautla, Santa María 
Tulpetlac, Santa Clara Coa ti tia y San Pedro Xalostoc así como 
el convento que se encuentra en San Cristobal Ecatepec. 

Durante el Virreinato, Ecatepec alcanzó la categoría de 
alcaldía mayor en cuya jurisdicción no solamente estaban los 
pueblos que actualmente pertenecen al municipio, como son 
San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santo Tomás 
Chiconautla, sino que también pertenecían a ésta jurisdicción 
los pueblos de Zumpango y Xalostoc. 

Es en éste período cuando a todos los pnhlados de éste 
municipio se les añadió el nombre de San Cristóbal. 

Ecatepec era un pueblo donde se detenían los virreyes por lo 
que se construyó un edificio qui: se l.: denominó la Casa de los 
Virreyes, que actualmente es el museo de Morelos. También 
porentoncesse construyó un dique, cuyo propósito era impedir 
que las aguas de Zumpango se juntaran con las del lago de 
Texrnco; también sirvió para tener m;ís áreas de desecación y 
de desagüe del Valle de México. 

Debido a las condiciones infrahumanas en que se encontraba 
el pueblo mexicano. en el a1i11 de 1810se inició el movimiento 

de lndependencfa. Sus principalc.~ precursores fueron Miguel 
Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Rayón y Don Ignacio 
Allende. Durante la guerra de Independencia tuvo lugar en la 
poblaci<ín de San Crist<Íbal Ecatepec un hecho de singular 
importancia: habiendo sido apresados por la.~ fuerzas realistas 
el general en jefe de los insurgentes, José María Morelos y 
Pav!Ín, fue juzgado tanto por los tribunales eclesiásticos como 
por los comunes, hallado culpable de todos los crímenes que se 
le atribuían, y condenado a ser pasados por las armas; por lo 
que se le trasladó fuera de la Ciudad de México y conducido a 
San Crist<Íbal Ecatepec. 

El primero de Octubre de 1877 la legislatura del Estado de 
México decret!Í que el pueblo de Ecatepec se elevará a la 
categoría de villa con el apellido de More los. (Se le denomina 
villa al centro de poblacicín que tenga más de cinco mil 
habitantes). 

En 1905 en un homenaje conmcmnrativo del nonagcs1mo 
aniversario del fusilamiento de Morelos, se colocó la primera 
piedra de la capilla nacional de Morelos, inaugurada el 22 de 
diciembre de Jl)l2. 

La Revolución Mexicana, como todo hecho social, es variable 
con el paso del tiempo y compleja en su organización y 
desarrollo. Surge como protesta de tono eminentemente 
político frente al régimen porfiriano, pero quienes va!l' 
participando en ella, quienes la van haciendo, le imprimen las 
huellas de sus ideas, dl! sus inten:ses, de sus aspiradones. 

Si bien es cierto que Ecatepec no aportó a la Revolución 
militares o personajes de gran renombre, como lo hicieron 
otros pueblos de la república está claro que sus hijos 
participaron activamente en la lucha armada. 



En la década <le los años 19411 se inicia la in<lustrializaciún de 
la entidad instalándose en Ecatepec de Mo~elos varias 
empresas e industrias. Se puede hacer mención <le otro aspecto 
de modernización de suma importancia dentro de la vida de 
éste municipio, la construcciém del nuevo palacio municipal. 
inaugurado por el entonces Presidente <le la Repúhlica Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz. 

El 10 <le mayo de 1974 se inau¡:uni la carretera denominada 
"Vía Murcios" con la cual se permitilí una mayor alluencia de 
tránsito vehicular a la Ciudad <le México. 

Con Carlos Hank González como gohcrnador, se construyeron 
el 60 'k <le los sevidos municipab con que cuenta actualmente 
Ecatepec. 

S.- ASPECTOS GEOGRAFICOS 

5.1.- Ubicación y extensión territorial 

El Municipio <le Ecatepec se localiza en el valle <le Cuautitlán 
Texcoco, en la porción noreste del Estado de México, entre los 
paralelos 19º30' y 19º40' de latitud norte; y los meridianos 
99º05' y 99º00' de longitud oeste, con una altitud media de 
2,250 m sohre el nivel del mar y ocupando una extensión 
territorial de 15,482.6 hectáreas. Colinda al norte con los 
municipios <le Tecamac y Tultitlán; al sur con l'\ezahualcóyotl, 
Texcoco y el Distrito Federal; al este con Acolman y Ateneo; 
en el lado oeste con Coacalco, Distrito Federal y Tlalnepantla. 

5.2.- Fisiografía 

El municipio ~e localiza dentro de la provincia fisiográfica 
denominada eje neovolcánico (Lámina 1). consta de tres 
íormas características del relieve, la primera corresponde a 
formas accidentadas abarcando aproximadamente 27.9~;, de la 
superficie total, se encuentra en la parte suroeste v comprende 
parte de la Sierra de Guadalupe. La segunda está formada por 

zonas de lome ríos que se encuentran en las laderas de la Sierra 
de Guadalupe y abarcan alrededor de 25% de la superficie 
total. La tercera corresponde a la~ lemas planas y abarca cerca 
del 70 'ló de la superficie, localizándose al oriente del municipio 
(Lámina 2). 

5.3.- Geología 

La estructura gcolúgica del Municipio data del cenozoico, del 
período terciario; caracterizado por contar con suelos 
form;1dos por rocas ígne;1s extructivas. como son hasalto, 
riolita. andesita. toha y brecha vnldnirn. 

5.4.- Hidrología 

El municipio se encuentra dentro de la regiím hidrológica 
nlimcro 2(1, cuenca D (Llmina 3), la cual es una de las regiones 
más importantes de la República Mexicana, tanto por el 
volumen de sus corrientes superficiales que la silíian dentro de 
las cinco más grandes del país. Esta rcgiún hiúrnlligica abarca 



una gran extensit"m conformada por la parte norte, noreste y 
noroeste del Estado. En cuanto a la permeabilid;d de la zona 
de estudio encontramos que es haja, dehido principalmente a 
una intercalación de tohas ácidas, derrames basálticos y 
riolíticos; los que se presentan en menor proporción son lutitas, 
esquistos, c-.ilizas y areniscas interestratificadas. En lo que se 
refiere a las agua subterráneas, la mayor parte de las zonas 
industriales en la entidad se ahastecen mediante pozos 
profundos. 

S.S.- Edafología 

En el municipio se encuentran dos tipos de suelo que se 
caracterizan por ser 

1) muy polvoso 

grano muy fino cuando está húmedo 

terrones cuando está seco 

erosionahle 

apto para: construcción en densidad media; drenaje 
fácil. 

2) grano grueso 

consistencia pegajosa 

erosionahle 

apto para: construcción en densidad haja; drenaje fácil. 

La zona de estudio de éste trahajo está compuesta por los 
suelos zolonchac órtico y zolonchac gleyco, los que se 
caracterizan por tener un alto contenido de sales en algunas 
partes del suelo, o en toda la capa del suhsuelo en la que se 
estanca el agua, ésta es gris o azulosa y al exponerse al aire se 
mancha de rojo; contiene más del 15% de saturación del sodio 
(Na) a menos de 125 cm. de profundidad; su vegetación cuando 
hay es de pastizal o plantas que toleran las sales (Lámina 4 ). 

5.6.- Topografía 

La zona en general tiene una pendiente que va de O a 5 %. 
Existe una pequeña zona que rehasa el 15 o/o de pendiente, la 
cual es ocasionada por la erosiún que producen los canales que 
circulan por nuestra zona de estudio. De acuerdo a lo anterior 
se presentan las siguientes características para los dos tipos de 
terreno: 

Características de un terreno con pendiente de O a 5 % .. 

-drenaje aceptahle 

-estancamientos de aguas 

-asoleamiento regular 

-visihilidad limitada 

-se puede reforestar hajo condiciones controladas 

-se puede controlar la erosiún 

-ventilación media. 



Características de un terreno con pendiente mayor de 15 %. 
• 

-incosteable de urbanizar 

-pendientes extremas 

-laderas frágiles 

-zonas deslavadas 

-fuerte erosión 

-asoleamiento extremo 

-buenas vistas. 

En lo que se refiere a la resistencia del suelo y sus contenidos 
de humedad. en el Instituto <le Ingeniería <le la UNAM 
proporcionan los datos respectivos obtenidos en un sondeo 
realizadó en la parte suroeste del depósito de evaporación solar 
"El Caracol" en el que se promedió una resistencia dei suelo de 
2 toneladas y el manto freático localizado a 1.80 m de 
profundidad. Sin embargo, mediante recopilación de campo, 
se ha con firmado la irregularidad de éste manto, ya que, 
aproximadamente en la parte sur de la parte <le estudio, y hacia 
el centro, se han encontrado dos mantos freáticos, uno de 
70 cm y otro de 1.50 m aproximadamente. 

El municipio presenta clima semiseco templado, con lluvias de 
verano y un porcentaje de precipitación invernal entre 1 y 
6 mm. La precipitación media anual es de 4 a 5 mm; el rango 
térmico medio tiene un valor de entre 11 y 180. La mixima 
incidencia de lluvias se registra en los meses de junio y julio con 
un rango de entre 4.8 y 4.96 mm, y la mínima en febrero de 
0.1 mm. Los meses más cálillos son abril, mayo, junio y julio con 

temperaturas de 30.50 ºC máximas y 28.50 ºC mínimas. Los 
meses más fríos son noviembre, diciembre, enero y febrero con 
temperaturas máximas de 11.80 ºC y mínima.~ de -40 ºC. 

Las heladas se presentan en ciertas regiones todo el año, pero 
generalmente comienzan en septiembre y terminan en mayo; 
la mayor incidencia se registra en diciembre. enero y febrero. 

Las granizadas no guardan una regla definida de 
.comportamiento, aunque se encuentran asociadas a los 
períodos de precipitación, la máxima incidencia del fenómeno 
se observa en los meses de mayo y junio, y los rangos están entre 
los O y 6 días predominando el de 2 a 4 días al año. 

5.7.- Uso actual del suelo y vegetación 

El municipio está dedicado al uso urbano, el 49.3 % está 
ocupado por asentamientos humanos existentes y por las zonas 
industriales; el 6.5% requiere el depósito de evaporación solar 
conocido como "El Caracol";- el 6.2% son áreas que no 
presentan limitaciones para el desarrollo urbano y por último 
el 38.1 % del territorio municipal que está formado por áreas 
que presentan una o varias limitaciones para alcanzar un 
óptimo desarrollo. En gran parte del municipio está clasificado 
como llanura, con agricultura de riego y pastizal inducido. 

5.8.- Medio ambiente 

5.8.1.- Patrimonio histórico 

Después de realizar visita.~ de campo a la zona de estudio, 
concluimos finalmente con una ausencia total de un patrimonio 
hist6rico, esto en cuanto a monumentos, ruinas, iglesias 
coloniales, fiestas tradicionales, fiestas arte~anales o todo 
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', 
a4uello 4ue corresponda al acervo histórico de área; dehido 
prohahlemente al reciente ocupamiento de la zona, 4ue según 
investigaciones realizadas la zona cuenta aproximadamente 
con una década desde su formación progresiva. 

5.8.2.- Patrimonio natural 

Las condiciones sohre las 4ue dehe estar asentado un 
verdadero patrimonio natural, constan básicamente de un 
suelo enriquecido para crear un amhiente propicio para el 
desarrollo de una amplia variedad de vegetación; mas las 
condiciones 4ue se presentan en la zona han desmejorado 
notahlemente las propiedades del suelo, el cual continúa el 
proceso de inutilización impidiendo el desarrollo de ciertas 
especies. por tal motivo no se encontraron zonas que pudieran 
consid~rarse zonas patrimoniales. 

5.9.- Alteraciones al medio 

Una muy notahle alteración que se da es la originada por el 
paso del Gran Canal y del Canal de las Sales por la periferia de 
nuestra zona de estudio ya que dehido al alto crecimiento de la 
población en nuestro país aunado al crecimiento de la industria 
han originado un aumento en la demanda del agua, así como 
un incremento en la descarga de aguas residuales 4ue vertidas 
sin previo tratamiento sobre los cuerpos receptores, ocasionan 
un dese4uilibrio ecológico involucrando un volumen muy 
grande de demanda bio4uímica de oxígeno, lo cual repercute 
negativamente en la zona. 

Por otra parte los efectos ocasionados por "Sosa Texcoco "son 
muy nocivos por las extracciones de agua ocasionando el 
descenso progresivo de los niveles y el agrietamiento del 
terreno. 

Esta empresa tiene en la parte norte del lago de Texcoco, la 
planta productora de carbonato de sodio más importante de 
América Latina, la cual cubre una producción del 70 % de la 
demanda nacional. 

Esta empresa inició explotaciones a nivel industrial de las 
salmueras del lago, en 1938; con éste fin fue construí do un gran 
evaporador solar en forma de espiral conocido como "El 
Caracol", con una superficie de 900 hectáreas destinado a la 
concentraciún de las aguas salohres, provenientes del lavado 
de los suelos de la región. con el fin de hacerlos industrialmente 
aprovechables. Desde J<J44 la empresa "Sosa Texcoco S.A." 
explota las aguas superficiales y subterráneas del hoy extinto 
lago de Texcoco. Según cálculos de ésta empresa, se cuenta 
con reservas de cien millones de toneladas de carbonato de 
sodio (Na2C03). Además se explotan pe4uelias cantidades de 
otras sales como cloruro de sodio, cloruro de potasio, sosa 
caústica y algunos borátos alcalinos. 

5.10.- Conclusiones 

La carencia de una identidad de nuestra zona de estudio, es 
motivada por la au~encia de elementos urbanos creados para 
tal efecto, debido al reciente surgimiento del asentamiento en 
el lugar. Lo anterior debe ser tomado en cuenta para crear una 
propuesta de diseño urbano, 4ue haga surgir elementos que 
posteriormente se convertirán en componentes característicos 
de la zona, apoyándose tanto en los servicios como en la 
vivienda, en los cuales la función principal será, la de invitar a 
los residentes a la convivencia. 

Al tratar de revitalizar la zona no se deben oividar factores 
como; la erosicín provocada por los canales, las zonas 
inundablcs y los tiraderos a cielo abierto, pues son los 
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principales contrihuyentes en cuanto al d~terioro del 
municipio de Ecatepec. 

a) La primera y quizás la más importante alteraciím es la 
ocasionada por los canales de aguas negras, en los cuales la 
soluciún es entuharlos, con lo cual se acaharia con otra fuente 
de infecciún causante de graves enfermedades, que son los 
tiraderos a cielo ahierto uhicados a todo lo largo del canal, éste 
es divisor de Santa María Tulpetlac en dos partes: mas el hecho 
de ser una obra gigantesca y costosa se plantea como un plan a 
futuro, aunque impostergahle. 

h) La siguiente alteraci1ín al medio son las inundaciones que 
ocurren en la zona este, separada por la Avenida Central del 
resto de la zona, oc;isionaúas principalmente por el 

deshordamiento de los canales, la falta de alcantarillado asi 
como la carencia de pavimento en las calles, con lo cual se 
originan encharcamientos que impiden el huen desempeño 
vial. tanto vehicular como peatonal. 

c) El clima no es tan extremoso, por lo tanto, no presenta 
condiciones importantes para el di~eño: se dehen de tomar en 
cuenta lo vientos dominantes del norte, para colocar zonas 
arholadas que actúen como harreras. 

d) La haja permeahilidad de la zona indica mantos acuíferos 
semiconfinados (transmisión lenta del agua), por lo que 
deherán evaluar las variaciones direccionales del flujo 
suhterráneo por el execeso de bomheo, para racionalizar la 
explotaciún. 

6.- ESTRUCI1JR\ URBANA 

La estructura urh:ma enlaza cinco elementos principales: el 
trazo, las vías, los hitos, los nodos y los servicios equipamientos. 

6.1.- El trazo 

En el faca de estudio el trazo predominante es ortogonal en 
trama m;11la irregular con orientación norte-sur y 
oriente-poniente, siguiendo tamhién la dirección de los vientos 
domin;mtes que provienen del norte. Encontramos una 
suhdivisi1ín en el disetio de las calles. que es el de retorno en 
su forma individual. y el de bucle ÍI !!recaen forma lineal. Otro 
tipo es la cerrada q;1e en su form; lineal se denominaría de 
peine y d de parcela o manzana que parte 1.kl lote tipo. Según 

el análisis. se encontraron varios patrones de lotificación: de 
7xl4. 7xló, 7x11J y,el de 8xl6 m, como promedio de ésta área 
tenemos 117.74 m-; el terreno que se acerca a ésta área y que 
tiene más incidencia en varias de las zonas que se úetectaron 
es el de 7x J(, m. con un área de 112 m2, y que consideramos 
como lote tipo. Sobre éste patrón, se analizó la tipología de las 
manzanas y se encontrÍI que de acuerdo al trazo, limitación de 
las vías principales y accidentes geográficos la relación 
longitud-ancho sería d.: 1:2, 1:3, 1:4 y de 1:5. Esto quiere decir 
que la mayoría de las parcelas tienen en sus caheceras cuatro 
lotes de 7 m y otros con dos lotes de 16 metros en forma 
transversal con 28 y 32 metros respectivamente. De acuerdo a 
la siguiente tahla tenemos lJU<:: 
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6.2.- Vialidad 

La vialidad en la estructura urhana se dehe concehir en forma 
global corno división del conjunto de las arterias principales 
cada una con su zona de estudio. 

En nuestro caso, tenernos que la arteria principal. la 
denominada Avenida Central, funciona corno alimentadora a 
la zona y corno comunicadora con toda la parte sur de 
Tulpetlac; ésta vía se le puede denominar corno regional ya que 
es un paso para comunicar a la parte norte del municipio y como 
salida a la carretera a Pachuca. 

Dentro de ésta vía existen dos nodos conílictivos, uno en el 
cruce con Avenida Gobernadora, donde se reduce el camino 
de liO m aproximadamente de ancho a solamente 8 m y por lo 
tanto se hace un "cuello de hotella"; el otro sería en la 
denominada "curva del diablo" localizada en la entrada sur de 
"El Caracol", donde el prohlerna estaría en que su radio de giro 
es demasiado cono. así como de tener una total carencia de 
señalización marcando su peligrosidad. 

La zona de inlluencia que corre a todo lo largo de su trayectoria 
dentro de nuestra área de estudio abarca el polígono poniente 
de la Avenida y que parte al sur por la Avenida México y 
termina en b "Curva del Diahlo" y por el lado oriente de dicha 
vía desarrolla una profundidad de 500 metros. Otra vía de gran 
importancia tornada por sus funciones es la Avenida México 
que sería la espina dorsal de la parte más densa de la zona, 
teniendo también la funciún de corredor urbano , 
encontrúndose la mayoría de los servicios existentes a todo lo 
largo <le su trayectoria. 

Existe tamhit'n otra vía l]Ue todavía no se consolida como 
avenida principal ni por su servicio ni por su funcilin y aforo, 

pero en un futuro crecimiento y den~ificación del área puede 
ser de gran importancia por tener una cornunicaciún directa 
con la zona industrial y de entronque con la vía Morelos 
quedaría una vía más. la R-1, que por su trazo o sección sería 
importante pero por su funciún todavía no; ésta vía puede ser 
alterna a la Avenida Central en un futuro, dado que su 
ubicación así lo indica. 

6.3.- Nodo e hito 

Dentro de nuestra área de estudio encontramos que los nodos 
e hitos se caracterizan por su orden social; así tenernos el que 
se encuentra entre las calles <le Bolivia y Avenida México, 
encontrarnos el pequeño templo católico donde su punto de 
atracciím es el campanario que se encuentra separado del 
edificio principal. 

También tenernos corno nodo el centro social que se encuentra 
sobre la Avenida R-1 y la calle de Eunipa. 

Existen dos edificios que por sus características arquitectúnicas 
se podrían catalogar como relevantes pero por su similitud de 
estilo existe confusiím estos son la Secundaria Técnica y la 
Primaria que se encuentran sobre la calle de Europa. 

6A.- Agrupaciones o núcleos de servicios 

Se detcctú la existencia de varios núcleos de servidos que 
marcan un incipiente o avanzado Centro Vecinal o de Barrio. 
El más importante que agrupa mayor número de servicios es el 
que se encuentra entre las calles de Europa y Avenida R-1. Este 
agrupamiento de servicios contiene principalmente: el Colegio 
de Bachilleres. dos terminales de "pesaos", una escuda 
primaria. un centro social con 1111 área recreativa, una escuela 



primaria con una pequeña cancha de juegos y una lechería de 
la Conasupo. El otro es el que se encuentra sobre la Avenida 
R-1 al norte del área de estudio entre la Avenida Central y el 
Can:il del Drenaje que corre de oriente a poniente éste núcleo 
de servicios contiene: un templo cat61ico, una escuela primaria, 
instancia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y un 
módulo 'Tecalli" del municipio. Tamhién existen en el 
conjunto "Villa de Ecatepec" del IN FO NA VIT, todos los 
servicios básicos para la comunidad, incluso un centro social 
grande y completo pero que debido a la falta de coordinación 
administrativa no se encuentra funcionando. 

6.5.- Conclusiones de estructura urbana 

La estructura urbana existente se ha dado un tanto de manera 
espontánea repitiendo los modelos de las zonas contiguas y sin 

un plan de de.~arrolln propio de la zona. La traza de las calles 
repite simplemente el tipo de traza existente conectándose a 
las vialidades principales sin haber un modelo particular que 
pueda dar una identidad propia de la zona. Lo mismo se 
advierte con otros elementos urhanos como los hitos que de 
hecho son difíciles de identificar por no tener una intención 
definida como tales las escuelas, por ejemplo, ;e confunden por 
su tipología; las iglesias no logran resaltar en el entorno por ser 
más hien construcciones del estilo de las casas o en algunos 
casos como grandes bodegas y además de muy baja calidad. Los 
nodos se dan súlo por la concentraciún aleatoria de servicios 
que no dejan de sentirse dispersos a pesar de su cercanía por 
falta de un proyecto integral. 

7.- DENSIDAD DE POBIACION Y DENSIDAD DE CONSfRUCCION 

7.1.- Descripción de la investigación 

La investigacicín se basó principalmente en las visitas 
efectuadas al lugar. Primeramente se identificaron las zonas 
con características similares y se escogieron varias manzanas 
en cada zona para hacer una evaluación a detalle considerando 
los siguientes aspectos: número de lotes, dimensiones del lote, 
superficie construida en planta haja,superficie total construida. 
Una vez obtenida la información se vaciaron en tahlas para 
hacer un análisis comparativo y definir de ésta forma las 
diferentes zonas .:n nuestra área de estudio y sus característic:is 
en cuanto a elensidael ele pohlaciún y densidad ele construccilin. 

En la siguiente página se muestra un ejemplo de la manzana 
tipo analizada. 

Datos ohtenidos del análisis de la manzana. 

Número de lotes 
Dimensiones del lote 
Area del lote 
Area de la manzana 
Area con vialidad y 
donación 

39 
7xl7.5 m 
122m2 

4760 m2 

74filim2 
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Lotes baldíos 10% 
Número de habitantes 
Sup. Constr. en P.B. 
Total m2 construidos 
Espacios sin construir 

7.2.- Conclusiones 

10 . 
l<>'J 226 hab./ha. 
1866 m2 25 % 
2646 m2 3544 m2/ha. 
5600 m2 75 % 

Podemos distinguir básicamente tres zonas con caracterís1icas 
diferentes en cuanto a densidad de construcciún, densidad de 
pohlacicín y en general la calidad de la construcción v la 
dotación de servicios. · 

ZONAi 

Ubicada entre la Avenida México y Gobernadora, es una 
superficie dotada de servicios, calles pavimentadas y 
construcciones de buena X mediana calidad. La superficie de 
lo.s lotes va de 120 a 140 m", lo que sumado a un alto porcentaje 
de lotes baldíos (alrededor de 30 % ) nos arroja una densidad 
de población actual de aproximadamente 200 hab./ha.; sin 
embargo la <lensidad de construcción es alta, ya que las 
viviendas existentes ocupan un gran porcentaje del lote y 
muchas están terminadas y desarrollan dos niveles. Un cálculo 
global arroja por arriba de los 3500 m2por hectárea construida. 

ZONA2 

Al norte de la Avenida Gohernadoray hacia el norte. a los lados 
de la Avenida Central. Encontramos una mayor aus.:ncia d.: 

servicios. calles sin pavimentar. construcciones pequeñas y de 
mala calidad: sin embargo la densidad de población es mayor 
(por encima de los 300 hah./ha.) por estar saturada la zona (un 
bajo porcentaje ~e lotes baldíos) y ser los lotes más pequeños 
(de 100 a 120 m"). 

La densidad de construcciún es menor a pesar de estar más 
satur:1da la zona y haber una mayor densidad de población; esto 
porque las construcciones son más pequeñas, la mayoría de un 
s!Ílo nivel y muchas aún en proceso de construcción. En 
promedio se d,etectú una densidad de construcción por debajo 
de los 3500 m" de construcciém por hectárea. 

ZONA3 

Esta zona corresponde a la unidad hahitacional Valle de 
Ecatepec. que se considera aparte por ser una zona en principio 
terminada. Según informaciones obtenidas con autoridades de 
la unidad, su pohlnciém es de alrededor de HHKlO habitantes en 
una superficie de 35 ha. aproximadamente y en 2480 viviendas. 
La densidad de pohlaciún es de 285 hab./ha. y la densidad de 
construcción es de 4534 m2 por hect5rea. 

TABLA DE CONCLUSIONES 
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8.-'CRECIMIENTO HISIDRICO 

Para conocer el crecimiento urbano de la zona se consultaron 
varias fotos aéreas y planos existentes desde 1970 a la fecha. En 
et año de t 970 no se encuentran aún trazos de urhanización. 
Posteriormente se empieza a dar el crecimiento en franjas 
horizontales paralelas a Ciudad Azteca que van expandiéndose 
hacia el norte. 

En 1981 se encuentra ya urbanizada una franja al norte de la 
Avenida México con un área de 44.75 ha. lo que equivale a I0.8 
% del área actual urbanizada. 

Para 1984 encontramos otra pequeña franja, además de otros 
asentamientos al este y al oeste de la Avenida Central con un 
área de 69.12 ha., es decir un 28.6 % del área total urhanizada. 

En 1987 vemos el desarrollo de una pequeña franja más en el 
sentido oriente-poniente, otra pequeña zona al poniente de 
Avenida Central y la unidad "Valle de Ecatepec" lo que suma 

52.63 ha., el 29.9 % del área urhanizada. Por último en 1990 
encontramos que se ha desarrollado una franja mi~ al norte de 
la Avenida Gobernadora y otros asentamientos al poniente y al 
sur de la Avenida Central. 

Así pues, el crecimiento de la zona que se inicia desde hace 
aproximadamente diez años, ha sido determinado, por un lado 
y principalmente. como expansión hacia el norte de Ciudad 
Azteca. lo que se ha contrapuesto a la influencia que podía 
haher sido la zona industrial para su tendencia de crecimiento 
en las zonas contiguas a ella. y por otro lado las vialidades, 
principalmente la Avenida Central a los lados de ta cual ha ido 
creciendo las zonas hahitadas. 

Contrariamente a lo que se podía haber esperado la unidad 
habitacional "Valle de Ecatepec", no ha sido un foco de 
atracción para nuevos asentamientos quizás porque se ha 
encerrauo en si misma y por la proliferación de pandillas. 
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9.-• EQUIPAMIENTO UlmANO 

El ciclo de circulaci<in del capital tiene tres fases: produccicín, 
distribución y consumo; éste aspecto económico de la 
organización social se hace tangible en actividades que se 
clasifican en tres niveles: 

El primer nivel se refiere a lo que son las actividades propias 
de la producción y transformación de mercancías y materias 
primas. 

El segundo agrupa lo correspondiente a la distribución y 
consumo de dichas mercancías. 

El tercer nivel tiene que ver con los servicios que se requieren 
debido a la acci<in de las actividades mencionadas. 

Atendiendo a éste marco te<irico surge la primicia de responder 
a las necesidades generadas por tales actividades, es decir crear 
espacios físicos (urbano-arquitectónicos) que permitan que 
éstas se desarrollen de una manera óptima. 

Así pues observamos que cualquier asentamiento humano 
necesita una serie de elementos urbano-arquitectímicos que 
permit:in que sus habitantes desarrollen al máximo sus 
capacidades; estos edificios tienen que ver con las actividades 
que son indispensables para que se dé el ciclo de circulación 
del capital como trabajo, transporte, recreación, educación, 
abasto. seguridad social, que no es otra cosa que el llamado 
equipamiento urbano. Avocando lo anterior al problema 
específico de Santa María Tulpetlac, municipio de Ecatcpec, 

Estado de México, aplicamos una metodología que se divide 
en tres etapas. 

J.- Levantamiento de la informaciím, documental y de 
campo. 

2.- Procesamiento y análisis para hacer un diagnóstico de 
la problemática específica a nivel de equipamiento 
urbano estado actual y detección de necesidades y su 
jerarquización. 

3.- Planteamiento de alternativas que permitan coadyuvar 
a elevar el nivel de vida de los habitantes. 

Para la recopilacicín de la información se tomaron cuatro 
puntos substanciales para el análisis. 

El primero se refiere a la realizaciém de un inventario detallado 
de la zona, el cual sirve para darnos una idea del equipamiento 
urbano actual; posteriormente se presentéi la informaciém en 
un plano de la zona de estudio. 

En el segundo punto interesti conocer la pohlaciún total que 
cubriera todo el territorio estudiado, éste informe se obtuvo 
mediante la utilizaciéin de un método analógico. el cual daba 
cnmo resultado l 8.t,297 habitante~. 
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Como tercer aspecto tenemos la densidad de puhl:iciím y p:ira 
su ohtenciím se procediú a consultar el Plan" Maestro de 
Equipamiento Urhano de Ecatepec del cual se extrajo la cifra 
de <1.5 hah./viv. 

Y como último punto la utilizaciún de l;1s cifras normales 
hásicas de equipamiento dada por el municipio en ese plan y 
que atienden a las siguientes necesidades: 
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Se procedió enseguida a la realizaciún del análisis ue zonas 
servidas, el cual determinará a la poblaciü

0
n atendid;1, 

localizándola especialmente por los distintos elementos de 
equipamiento urbano. a partir de sus capacidades establecidas 
por las normas del municipio y por los radios de influencia, los 
cuales se tomaron sólo como un criterio para la población ya 
que la mayor parte del equipamiento es deficiente en alto 
grado. 

De ello. se deriva la necesidad de plantear y diseñar un plan 
maestro de desarrollo urbano que ;1tienda éstas deficiencias en 
plazos y programas de acciún adecuadamente planificados y 
de acuerdo con la dosificaciún institucionál de los servicios que 
otorga el anterior equipaminto urbano. 

10.- INFRAESTRUCTURA 

La informacicín de los servicios existentes en el lugar se obtuvo 
por medio de visitas de campo. 

De ;1cueruo a la carta ue uso del sucio y el plan maestro del 
municipio de Ecatepec, el área ue estudio está considerada 
como zona hahitaciona] en su totalidad. Cuenta ·con una 
extensiím de 450 ha. de las cuales 225 han sido ocupadas hasta 
el momento; para el presente estudio súlo hemos considerado 
la parte referente a los asentamientos actuales. 

Según la informaciún ohtenida. los niveles de dotación en 
servicios se han clasificado en tres zonas. 

ZONA 1.- Cuenta con todos los servicios básicos desde agua 
potable, clectrificacicín. drenaje, alcantarillado, pavimentaciún 
y alumbrado público. P:1rte de ésta compremk toda una franja 
que se ubica sobre la Avenida México y va uesde el límite del 
Gran Canal hasta pasando la Avenida Central. La parte 
complementaria de ésta zona es la unitlad hahitaciunal t¡ue se 
encuentra al norte dl'l lugar. sobre el límite del Gran Canal. 

ZONA 2 .. · Sólo cuenta con los servicios básicos de agua potable 
electrificación y drenaje, una de éstas se localiza al norte 
delimitada p1'r el Canal tle las Sales y la prolongación de la 
Aveniua Central hacia el norte. Otra área que se encuentra en 
las mismas conuiciones es una franja que corre a lo largo ue 
la Avenida Gobernadora tlesde el Gran Canal hasta donde 
termina la /\venida R-1. 

ZONA 3.- Es el área que aún carece de tollos los servicios 
básicos. Esta wna, por cue~tiones de crecimiento, se 
encuentra muy tlividida y se localiza en diferentes hu~arcs del 
sitio: al norte se ubica una pequeña área colindante con la 
unidatl hahitacional: al sur: una franja en las mismas 
condiciones, delimitada por la zona agrícola y al este entre 
Avenitla Central y Canal de las Sales, otra zona con carencias. 
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I0.1.- Agua potable 

La alternativa de distrihuciírn del líquido se da en función de 
la traza de las calles que forman una malla ortogonal la cual 
permite proyectar circuitos de tuherías principales de 
conducción en relación con la jerarquía vial existente. Este 
sistema permite el crecimiento de circuitos más para la 
detección de nuevos asentamientos. 

De acuerdo a la información ohtenida existen varios pozos de 
captación que se uhican sohre la Avenida R-1 , de los cuales 
sólo uno de ellos se localiza dentro de la zona de estudio, al 
final de ésta avenida con el cruce con la Avenida México. Existe 
otro pozo que está en los límites del Gran Canal y Avenida 5 
de Mayo. además de las tuherías de conducción que corren 
paralelas atravesando la zona, una de ellas sohre el Gran Canal 
y la otra sobre la Avenida Central. ambas con flujo de norte a 
sur. 

La procedencia de éstas líneas proviene del sistema de 
Chiconautla ubicado al norte del municipio. Es conveniente 
aclarar que sólo una parte dd agua conducida por éstas se 
desvían hacia el área de estudio y que junto con el sistema de 
pozos de captación cuhren parcialmente la demanda de la zona. 
De la población actual un 91 % cuenta con toma domiciliaria 
y el 9 % restante se abastece de tomas públicas. Este es uno de 
los déficit más bajos en cuanto a servicios de infraestructura. 

111.2.- Drenaje y alcatarillado 

En la zona norte la captaciún de agu:is negrns se hace medi:inte 
un sistern;1 perpendicular, el cual tiene la más pequeña ruta de 
desalojo dirijida hacia los canales de desagüe Gran Canal y de 
las Sales, los cuales se encuentran a cielo abierto. 

Los puntos de descarga que se uhican a lo largo del Gran Canal 
obedecen a los diferentes núcleos de pohlación sin necesidad 
de hacer grandes recorridos de tuberías. El desalojo que va 
sobre la Avenida R-1 recoge las descargas de los suhcolectores 
de las avenidas principales que están perpendiculares a la 
Avenida R-1,que son Avenida México y Avenida Gobernadora 
principalmente, la descarga del colector principal se hace en la 
misma red de canales. 

Los componentes del sistema en función de la descarga son: 

1) Conección domi.:iliaria al sistema de la tu hería de 4". 

2) Líneas de colección que se encargan de captar las aguas 
de desechos y encausarlas a líneas principales de 8". 

3) Pozos de visita. Acceso a visitas y limpieza ubicados en 
puntos de cambios de velocidad, pendientes Í> cambios 
de dirección. 

4) Subcolector. Capta las aguas e.Je líneas de colección y su 
diámetro se di! en funciún de la demanda a cubrir. 

5) Colector principaL Recoge las aguas de los 
subcolectores corre~pondicntes y se uhican sohre las 
vialidades principales. 



En nuestro caso todos los colectores descargan a la red de los 
canales que delimitan la zona y que a su vez confluyen a el Gran 
Can;il cuy<.1 dirección de corriente se da de sur a norte hasta 
descargar en los túneles de Tequisquiac. 

Actualmente existe un déficit de salidas individuales por el lote 
del 34 % y del total de la área hahitada sólo un 37 % cuenta con 
el servicio de alcantarillado. 

10.3.- Electrificación 

A lo largo de lo que es el Canal de las Sales corre una línea de 
alta tensión proveniente de la zona industrial que ahastece a 
tod;i la zona norte: otra línea de las mismas características que 
va sobre la Avenida Gohernadurn se encarga de dotar la zona 
sur del lugar. Estas líneas se identifican con tres cahles sencillos 

que transmiten un volt;1je de 15 kv aproximadamente. A partir 
de las cuales se derivan las líneas de haja tensión que 
distribuyen en tod;1 la traza urhana. 

El 75 % de la pohlacitín existente cuenta con una acometida 
domiciliaria y sólo un 35 o/c cuenta con alumhrado público. 

I0.4.- Pavimentación 

La zona 1 es la única que cuenta con pavimentación de calles, 
lo cual representa un 37 % de la zona hahitada con una 
extensión de 83 hs. aproximadamente; el estado actual de la 
carpeta asfáltica dentro de ésta zona es aceptable, no así el de 
las avenidad R-1 y principalmente la avenida Central que se 
encuentra en muy mal estado. En general se aprecia un bajo 
índice en la dispm1ihilidad del servicio. 

11.- USO DELSUEW 

La intensidad de uso del sucio se tlebe interpretar como la 
relaciún que existe entre la superficie del área construítla 
dentro tle un determinado predio. 

Esta relaci6n que se estahlece entre dos áreas específicas tiene 
varbs implic;1ciones que repercuten direcwmente en el costo 
y la renta de los espacios, así como tle la hahitabilidad y 
aprovechamiento de los recursos y está sujeta a variaciones de 
acuerdo a los usos del suelo de determinado número de predios 
y con los usos a los que se determinan las áreas ya construídas 
o por construir. 

Por otro latlo en las oficinas de catastro del municipio de 
Ecatepec aún no se cuenta con estántlares bien definidos para 
determinar las necesidades de espacio futuro, para cada tipo de 
uso o ya sea para cada una tle las activid;1dcs que se incluirán 
en la planeación de la zona de estudio. 

Para ello se tendrán que hacer consideraciones r;1zonahles de 
determinados requerimientos para catla tipo de uso del suelo, 
tanto en las zonas dontle ya presenta algunos asentamientos, 
como en la 1¡ue pretende el plan de desarrollo parcial del 
municipio para saturar de vivienda tipo unifamiliar 
(actualmente tle cultivo). 



Existen algunos elementos hásicos de estructura urhana, en 
particular en el sur de la zona de estudio y que representa una 
clara definición de las diferentes zonas comerciales y 
hahitacionales y un incipiente sistema de resolver y 
reglamentar los diferentes usos del suelo en dichas zonas. Pero 
esos elementos no configuran ni un perfil definido ni un apego 
a alguna idea planificada o de ordenamiento urbano. 

El municipio de Ecatepec cuenta con una superficie 
aproximada de 15,482.6 ha. de las cuales 450 ha. pertenecen a 
la zona de estudio incluida en el pohlado de Santa María 
Tulpetlac. 

11.1.- Habitacional 

Las áreas urhanizadas ocupan una parte mínima de la zona es 
decir 220 ha. aproximadamente de las cuales comprenden tanto 
uso del suelo comercial y de servicios. 

En ésta superficie denominada la vivienda unifamiliar de alta 
densidad con problemas de infraestructura y servicios 
derivados de situaciones de tenencia de la tierra. La superficie 
predominante del terreno es de 120 m2 aproximadamente en 
uso de vivienda unifamiliar existente. 

11.2.- Zona agrícola 

Abarca una superficie de 120 ha. aproximadamente que 
representan una agricultura variada de tipo temporal y que no 
cuenta con tecnología ni recursos adecuados además de estar 
muy cerca de peligrosos focos de infección. 

1 t.3.- Zona de baldío 

Esta zona presenta una superficie de 58 ha. que se encuentra 
en el ahandono, creando con esto zonas de hasureros que 
perjudican notahlemente a la zona sur (agrícola). 

11.4.- Recreativos 

Por otro lado el crecimento urhano que está desarrollándose 
en dicha zona. carece totalmente de uso del sucio de recreación 
y éstos se limitan a algunas zonas de recuperación que carecen 
totalmente de una planeación hien definida, ya que se 
encuentran disper~as y mas hien han sido adjudicadas por los 
propios habitantes en lugares muy peligrosos, pues se 
encuentran en vialidades o terrenos baldíos cercanos a los 
canales de los Remedios y Gran Canal, altamente 
contaminantes. 

11.5.- Zona habitacional multifamiliar 

Esta zona cuenta con su infraestructura propia y de acuerdo a 
su planeación con la que fue proyectada y es un caso de 
implantación tipohígica dife1ente a la que domina en toda la 
zona. Se encuentra en <!I ángulo norte de la superficie de la zona 
de estadio. 

11.6.- Problemática y perspectiva 

Según el plan de equipamiento del municipio de Ecatepec ésta 
zona está incluida en un proyecto de saturación de lotes baldíos 



y de uso hahitacional como de alta y media densidad, por lo que 
sería posible considerar el desarrollo urbano en d~s etapas. 

lu Consolidar la infraestructura adecuada en la zona ya 
urbanizada y complementando con los corredores 
urhanos ya existentes, y en la cual se consolidan los 
servicios actuales, para poder integrar a la zona a saturar 
con vivienda unifamiliar. 

2il En la seguna etapa se presenta como alternativa la 
saturación con una zona habitacional en el área que 
corresponde a la zona agrícola y la de baldío, éstas dos 
zonas tienen como finalidad el desarrollo de las 
actividades complementarias mediante centros de 
Distrito y centros de Barrio así como los centros 
vecinales, con sus servicios complementarios y se 
ubicarán los espacios cívicos para la comunidad; 
contendrá oficinas públicas, centros culturales y 
recreativos, centros de estudio, comercio especializado, 
en particular de alta densidad en las condiciones que 
establecerá la tabla de uso del suelo, destino e 
intensidad del suelo. 

Terreno• 

Santa María Tulpetlac 

Municipio de Ecatepec 
Acción Agraria 
Dotación de tierra 

Estado de México 
Uso 
Siembra temporal 

Ejidos comprendidos dentro del Municipio: 

Superficie 
25181 

l. - Santo Tomás Chiconautla 

2. - San Pedro Xalostoc 

3.- Santa Clara Coatitla 

4. - San Crist<íbal Ecatepec Morelos 

5. - Santa María Chiconautla 

6.- Santa María Tulpetlac 

Dotación de tierra 

Santa María Tulpetlac 

Acción agraria 
Dotación de tierra 
Nva. Adjud. Ejidat. 
Nva. Adjud. Ejidat. 
Priv. Der. Agrar. 
Priv. Der. Agrar. 
Expropiaciones 
Expropiaciones 

Fecha de Trámite 
11 Oct. 1937 
8 Nov. 1977 
21 Ago. 1984 
8 Nov. 1977 
7 Agu. 1984' 
7 Jul. 1957 
1 Oct. 1976 

Beneficiados 
30 
25 
28 
30 
28 

• Información obtenida de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
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• 12.- IMAGEN UlmANA 

Consilleramfo la magnitull lle la zona lle estullio. se optcí por 
hacer una llivisiún por sectores dehillo a que la totalidall llel 
área no es homog{~nca. Esto fue lletectallo al hacer un re corrillo 
minucioso por las calles. llonlle se aprecia un camhio notorio 
entre uno y otro sector, no súlo por el tipo y calidad lle vivienlla 
que son monótonas en cuanto a materiales, alturas y perfil 
urhano, son carentes lle atractivo estético y allemás rcllcja 
claramente el nivel socio-econúmico de sus hahitantes, 
considerado de manera general entre medio-hajo y bajo. 

Por la carencia lle una plaza como espacio exterior se provoca 
que la calle se transforme en el medio vinculador entre las 
vivienllas y, lle manera general. entre calla uno lle los sectores, 
los cuales se comunican por mcllio de las avenillas: Central, 
Gohernallora. México y R-1. éstas vialidalles cuenwn con una 
señalización mínima y carecen por completo de mobiliario 
urbano simple. como: casetas telefónicas, expendios lle 
pericíllicos, botes lle basura. buzones. jarllineras, parallas lle 
autobus o planos de ubicación. 

Debillo a que algunas ;íreas son afines en cuanto a sus 
características de vialillall y construcciones de manera interna, 
y diferentes a las demás. se detectaron siete sectores 4ue 
conforman en su tolalillad la zona de estudio enmarcalla por 
harreras naturales: al norte, este y oeste, el Canal lle las Sales 
y el Gran Canal del Desagüe, respectivamente, al sur la 
Avenida México y el Circuito Xochicalco. 

En las orillas de los canales que delimitan la zona. existe gran 
c;111tid;1ll de hasurJ 4ue au1111:nta la cont;rminaciún nociva y Jos 

olores llesagradables producidos por ella; son los mismos 
hahirantes de ésta regiún quienes propician el deterioro de sus 
condiciones de vida.ya que han convertido éste sitio en un gran 
basurero: prollucen más desechos que los que el servido de 
limpia les permite desalojar. 

La lahor lle campo se apoyú en tres planos comerciales y 
folografías aérea ue ésta zona con fechasuiferentes ( 1982, 1985 
y 1987) en las cuales se aprecia lle manera clara como se ha 
llallo el crecimiento de ésta zona hacia el norte y a las orillas 
de la Avenilla Central. 

A continuación se hace un listallo de los sectores y sus 
características. 

12.1.- Sector 1 

Unillad hahitacional Valle de Ecatepec (Infonavit). 
Limit~s: · 
Norte = Avcnilla Centr;1I 
Sur = Canal de las Sales 
Este = Sector 11 
Oeste = Gran Canal llel Dcsagiie. 

En el extremo noroeste dentro ue la Unillad Jnfonavit Valle de 
Ecatepec, apreciarnos la imágen urhana característica de éste 
tipo de soluciones a la neccsidau de vivienua para la clase 
trahajadora lle nuestro país. Eo ella las familias están 
confinadas a realizar su~ activillalles lliarias dentro 1le un 
departamento dcplorahlcmente mínimo, algunas de ellas han 



ganado terreno a la zote huela por lo que ahora tienden la ropa 
en el estacionamiento cercano. 

Dehido a que no cuentan con gas estacionario, en la parte 
trasera de los edificios colocan tanques portátiles que implican 
un peligro latente a los hahitantes de la planta ha ja. 

En cuanto a las viviendas unifamiliares, la tipología que existió 
en algún tiempo, ha camhiado de acuerdo a las necesidades de 
sus hahitantes; los aspectos formales que llegaron a dar algo de 
uniformidad han desaparecido en la mavoría de ellas al 
construir nuevos espacios. tales como: éstacionamientos 
techados, locales comerciales. terrazas con balaustradas, etc. 
Estas viviendas presentan nuevos acahados. que van desde 
cintilla de mármol hasta aplanado repellado o en alguno> casos 
simplemente no tienen acabado, lo cual hace suponer que 
dentro de ésta unidad hahitacional la vivienda unifamiliar 
atraviesa por una etapa de individualización como respuesta a 
las diferentes necesidades de sus morndores, en algunos casns 
rentado o atendiendo una nueva accesoria con su~ respectivo 
negocio para aumentar sus ingresos económicos. 

12.2.- Sector 11 

Zona Baldía 
Límites: 
Norte = Avenida Central 
Sur = Canal de las Sales 
Este = Sector 111 
Oeste = Sector 1 

Esta zona h•ildía carece de construciones hahitables aunque 
hay algunas en ruinas o en malas condiciones, es un terreno 

desaprovechado tanto para las lahores agrícolas como para la 
hahitacional, por lo cual se propicia especulación en su valor. 
En sus límites norte v sur (Canal de las Sales) se detectan 
hasureros que daiian 1:1 im:ígen de la zona. 

12.3.- Sector 111 

Colonias José María Morelos y Pavón, y Alfredo del Mazo. 
Límites: 
Norte = Canal de las Sales v Avenida Central 
Sur = Canal de las Sales · 
Este = Canal de las Sales 
Oeste = Sector 11 

Es importante hacer mención a que debido a las características 
tan similares de amhas colonias se consideran como un sólo 
sector, aunque éstas son cruzadas totalmente pnr la Avenida 
Central. tanto las soluciones constructivas de la vivienda como 
las condiciones de las calles son similares, las construcciones 
son de uno y dos niveles, algunas de carácter provisional. Al 
no contar con pavimentación se generan nuhes de polvo al paso 
de los vehíCL!los. así como por los vientos de la zona; en algunas 
calles sohre todo las más cercanas a la Avenida Central, están 
contruyendo guarniciones para banquetas. 

En t!ste sector la única vialidad que tiene pavimentación es la 
Avenida Central. donde existen actualmente algunos lotes de 
desmantelJmiento de autos, conocidos comunmente como 
"deshuesadcro~". que aunados a las grandes cantidades de 
hasura que ti.: nen las orillas dd Canal de las Sales nos muestran 
un dderioro total de la imágen urhana de éste sector. 



12.4.- Sector IV 

Zona agrícola 
Límites: 
Norte = Canal de las Sales 
Sur = Avenida Cinco de Mavo 
Este = Avenida Central -
Oeste = Gran Canal del Desagüe. 

En éste sector se aprecian grandes extensiones de tierra 
dedicada al cultivo de maíz. vaina. alfalfa v en menor 
proporciún algunas leguminosas además existe~ cortinas de 
árholes (Eucaliptos) únicos en ésta gran zona de estudio. Las 
pocas construcciones que aquí existen complementan a Ja 
agricultura corno actividad primordial en éste sector. Las 
lahores agrícolas que se desarrollan en éste lugar son 
rudimentarias y se realizan de manera tradicional y en pequeña 
escala. pues se utilizan sistemas tales como yunta y arado. 

12.5.- Sector V 

Compuesto a su vez por las colonias Tolotzin 1 e Industrias 
Tulpetlac. 
Límites: 
Norte = Avenida Cinco de Mayo 
Sur = Avenida Gobernadora 
Este = Avenida Central 
Oeste = Gran Canal del Desagüe. 

El sector cinco corresponde al más reciente crecimiento que se 
ha dado en ésta wna de estudio hacia la parte norte, si de 
manera imaginaria la dividirnos en el sentido este-oeste, 
podemos mencionar que la franja sur cuenta con los servicios 
de: agua, alumbrado público, luz eléctrica, pavimentación y 

drenaje. las construcciones son de uno y dos niveles hechos con 
materiales convencionales, es decir, muros de carga de tabic1ín 
de cemento-arena y losas macizas de concreto armado, la 
mayoría de ellas aún sin acabado alguno. Hacia la avenida 
Cinco de Mayo existen vialidades irregulares en cuanto a su 
secciún,ya que en algunas partes son más anchas yen otras más 
angostas, impidiendo en éste caso la iluminación adecuada 
dentro de las viviendas, muchas de las cuales son provisionales 
ya que están fabricadas con materiales ligeros corno madera y/o 
láminas de cartcín o ashesto. 

12.6.- Sector VI 

Colonia Jardines de Cerro Gordo 
Límites: 
Norte = Avenida Gobernadora 
Sur = Avenida México 
Este = Avenida Central , calles Europa y Adolfo Ruíz 
C!irtines. Oeste = Gran Canal del Desagüe. 

Encontramos en éste sector gran homogeneidad en la altura de 
las construcciones de uno o dos niveles en promedio. algunos 
casos aislados son de tres niveles, en cuanto al uso de materiales 
y elementos constructivos es tarnhién similar, muros de carga 
de t:ihic6n Je cemento-arena y losas macizas de concreto 
armado. así no en el aspecto formal debido a que en ésta zona 
la mayoría de la vivienda refleja la tendencia de sus usuarios a 
lograr cierta individualización mediante el uso de texturas, 
colores y formas aplicados a la fachada logrando con esto una 
gran variedad y total desorden. 

L•s vialidades están totalmente pavimentadas y en huen estado 
general. hasta éste sector llegan los colectivos de ruta fija 
provenientes de la Ciudad de México. 



12.7.- Sector VII 

Colonia Coronel José Antonio Torres. 
Límites: 
Norte = Canal de las Sales 
Sur = Circuito Xochicalco 
Este = Canal de las Sales 
Oeste = Avenida Central, calles Europa y Adolfo Ruíz 
C!lílines. 

De manera general dentro de éste sector encontramos gran 
similitud en las construcciones tanto en alturas como en 
materiales y elementos constructivos, aunque algunas están 
techadas con láminas. son pocas aquellas que textura y/o color 
en su expresión formal, logrando con esto que la zona sea 
monótona y cansada para quienes habitan o recorren éste lugar, 
además carece de pavimentación en la mayoría de sus 
vialidades, por lo tanto la imágen urbana es poco favorable con 
la presencia de los basureros a las orillas del Canal de las Sales. 

En el tipo de asentamiento de nueva creación como el que se 
analiza en éste documento es común en el área metropolitana, 
en los municipios conurbados, donde existen pocos elementos 
que den identidad a cada sector en los que se ha dividido ésta 
zona para su estudio. 

Segím Kevin Linch, son cinco los elementos fundamentales 
ordenadores de un asentamiento y lo hacen comunicable ante 
sus habitantes y visitantes, estos son: 

12.8.- Barrio 

Es la Seccicín de la ciudad que produce en su~ hahitantes un 
·sentido de pertenencia donde ellos se sienten seguros y 
pre~entan un carácter común que los identifica. 

12.9.- Bordes 

Estos son los elementos que sirven de límite, que pueden ser 
naturales o artificiales (canales, vialidades, ríos, vías, etc.) 

12.IO.-Sendas 

Son los caminos o trayectorias a seguir para llegar a un .~itio de 
terminado. 

12.11.-Hitos o mojones 

Son puntos de referencia a los cuales el individuo puede o no 
tener acceso. por ejemplo, un monumento. un centro 
comercial, etc., pero que sirven de pivote urbano. 

12.12.-Nodos 

Se considera así a los lugares de transición a los cuales el 
individuo si acc..:de, pueden ser también ai ticulaciones: como 



por ejemplo, una terminal del melro con una gran paradero de 
servicios de lransporte colectivo. 

Par1iendo de ésla idea, se de1ecta que en lugares como ésta 
zona y por inicia1iva de la comunidad se crean iglesias, 
mercados o escuelas que van dando lentameme carác1cr e 
idenlidad al lugar y a cada uno de los seclores en que se ha 
dividido. La escasa participación municipal en cuanco al 
equipamiento urbano en su mayoría escuelas. mercados, 
cenlros cívicos y deporrivos y/o iglesias logran que los 
habitantes hagan de ellos sus puntos de referencia, de reunión 
e idenlidad, hi1os y nodos con algunos sectores con más o 
menos arraigo. De manera general para la zona de estudio 
existen como hitos muy marcados e importanles: las 1erminales 
de los colectivos de rula fija provenienles de la Ciudad de 
México, el Colegio de Bachilleres y los puentes que atraviesan 
los canales que son bordes de la zona. Como senda cuenla con 
la Avenida Central que atraviesa la zona y la comunica hacia el 
noreste con San Cristóbal Ecatepec y hacia el sur con el Distrito 
Federal. 

Algunos sectores presentan similitud en sus características y 
son rodeados o divididos por los canales que circundan casi por 
completo éste lugar, estos bordes nalurales son: el Canal de las 
Sales, en coda su extensión hacia el norte y el este, el Gran 
Canal del Desagüe hacia el oeste y el sur la Avenida México y 

el Circuito Xochicalco a manera de lmrde oficial y como 
delimilaci6n de la zona de estudio. 

A cnntinuaci6n se destacan los hitos y los nodos 
correspondientes a cada uno de los sectores como puntos de 
identificación y reunión respectivamente. 

HITOS 
Hl 
H2 

H3 
H4 
H5 
H6 

NODOS 
NI 
NZ 

N3 
N4 
NS 
1'6 
N7 

Puenle "lnfonavit" 
Clínica S.S.A. y "Tecalli" 
(Vigilancia) 
Puenre sobreCanal de lasSales 
Puenre"LaGobernadora" 
lglesiay .Jardín de Niños 
Colegio deBachilleres 

C. Cívico, Iglesia y Mercado 
Mercado.Iglesia y Jardín de 
Niños 
Mercado y Jardín de Niños 
Mercado 
Mercado 
Iglesia 
Terminal de colectivos de rula 
fija. 

SECTOR 
1 

III 

VII 
V 
VI 
VI 

1 
111 

VII 
V 
VI 
VII 
VI 
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IMAGEN URBANA 
IDENTIFICACION 
DE LA COMUNIDAD 
HITOS NODOS BORDES SENDAS 
s w ¡; O L O G 

H HITO SECTO 
PIJENTE "INFONAVIT" 

CUNICA S.S.A. Y "n:CALLI" m 
PUENTE SOBRE CAHAl. CE LAS SAi.ES ::lZlI 

PUENTE "LA COBERNAOORA" :iz: 

IGLESIA Y JARDIN DE NIAOS 

COLEGIO DE BACHILLERES 

NODO 
C.CMCO, IGLESIA Y MERCADO 

MERCADO, IGLESIA Y JDN. DE NIÑOS 

MERCADO Y JARDl:l DE NIAOS 

MERCADO 

MERCADO 

TERMINALES DE COLECTIVOS 

BORDE 

SENDA 

'lD: 

I 
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IMAGEN URBANA 



Generar 
Microclimas 

Lograr•Ji/11c1as 
alternativas 
sig11ijica1i1•as 

IMAGEN EN LA UNIDAD HABITACIONAL 
SECfORI 

La combinaciún de edificios, árboles grandes con 
arriates y otros elementos de equipamiento como 
luminarias. bancas, remetimiento en banquetas, 
que garantizan los espacios de circulación 
creando conjuntos de mobiliario produce 
confianza identidad, dinamismo, alegría y 
armonía. 



CORTINA DE ARBOLES 
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CENTRO DE SALUD 

SECTOR 111 



CORTINA DE ARBOLES 

SECTOR IV 

La disposición de estos árboles en si misma nos 
habla de una trayectoria, de un límite de un lugar 
importante dentro de la zona y se puede 
aprovechar de diferentes maneras. Por ejemplo 
como cortina contra ruidos, polvos, vientos o para 
enfatizar algún conjunto arquitectónico. 

- .. .. : ... 
.· . .,,,--.. 
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BASES DE V ARIAS LINEAS DE 
COLECI1VOS (NODO) 

SECTOR VI 

Esta es la imágen actual de un nodo importante 
ya que aquí convergen varias rutas de colectivos 
que comunican;a ésta zona con diferentes puntos 
de la ciudad, por lo que se debe proteger a los 
habitantes del ruido y del desorden en la 
circulación, con un buen señalamiento y 
adecuada orientación para conducir los gases 
tóxicos a lugares no habitados. 

'\ \ \' -<:~- '~~~,:~1~ 
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SECCION DE LA A VENIDA MEXICO 
SECTOR VII 

La traza de las calles y la buena definición de las 
banquetas que ya tienen organizado el espacio 
para señalamiento de calles, alumbrado público 
y privado y vegetación, dan una expresión de 
orden y confianza en los habitantes. 

IMAGEN DE UNA CALLE 

SECTORI 

En ésta calle predominan construcciones de tipo 
comercial, de uno y dos niveles en condiciones 
que convendría mejorar. Los materiales y 
sistemas constructivos son convencionales, las 
formas que presentan son generadas solamente 
por el aspecto funcional, en tramos prolongados 
la vegetación no existe imprimiendo as{ una 
desolación al observador. 



SILUETA URBANA 

IMAGEN DE UNA CALLE 

SECTOR 

El descuido de los habitantes es muy evidente, 
tanto en el aspecto de sus viviendas como en las 
calles que han convertido en basureros 
provocando condiciones desfavorables para la 
vida de ser humano. 

SECTOR . 

Silueta urbana que presenta monotonía ~· ¡ ~; ~ .. 
constanteysinvege!a~ón, lo que la hace árida ~~ ··r~··.~:._~~;:~~~~~.JJ 
y desoladora onginando cansancio al · - • _ ·~ ..-O ~..,_ -~ , . =. • ,,.. • , 
observador pues carece de remates, \ ~-----·-.í'--~ .- ;·~ · ..... f., ~ • ..,.,J 
movimientoyjerarqufaensuselementos. ...__¿"" f 1~~....:.J>·: ~e-,,,_~ ;··"l• ~·--..1: 
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SECUNDARIA 

SECTOR 

JARDIN DE NIÑOS 

SECTOR 

~~~~~~ÍF!'~~~~~=i-;r~ Escuela de muy buen aspecto y materiales 
confiables con espacios abiertos aceptables. Se 

, recomienda co_nservarla pues ayuda a la irnágen 
_....._,._.....,..,_ urbana. • 
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IMAGEN URBANA 

SECTOR 

e···· .. --=' 
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Construcciones econónúcas y descuidadas, sin 
pavimentación ni reforestación en donde las 
calles son grandes basureros, presentando un 
cuadro grave• de contaminación tensión y 
conflicto social. 

........ .....::..-- ---

LICONSA 

SECTOR 

Equipamiento ya existente al que hay que 
mejorar expresivamente y en el aspecto de 
higiene. 

·"'~~ 
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MERCADO (NODO) 

SECTORIII 

-~-~~ --.::::::;;;;;;;;;=::::::_~~-==--·-~~~~~~ --------
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UNIDAD HABITACIONAL 

SECTOR 

Alcantarillado 
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IGLESIA Y ESCUEl.A (lllTO) 

SECTORIII 

Esquina que funciona como hito pues a éste punto 
concurre mucha gente de diferentes puntos de la 
comunidad. 

IGLESIA (NODO) 

SECTORIII 

Esta iglesia se encuentra actualmente en 
funcionamiento y dadas sus condiciones tan 
precarias, manifiesta la necesidad que tiene el 
hombre de esiJiritualidad denotando que en 
cualquier circunstancia encontrará un lugar que 
destinará a éstas actividades. 



CAPILLA (HITO) 

SECTOR VII 

Esta capilla aún se encuentra en proceso de 
construcción, presenta una solución formal 
sencilla, está realizada con materiales 
económicos y desplantada sobre una plantilla de 
tepetate. 

MERCADO 31 DE MAYO 

SECTOR 

Este mercado es parte del equipamiento ya 

--·-:.· ·~=~ -·· 
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IMAGEN DE UNA CALLE CERRADA 

SECTOR VI 

Existen puntos como éste donde se unen zona 
bien urbanizadas con habitantes de clase media 
que se han preocupado por sembrar árboles y 
mejorar la imágen de sus viviendas, con zonas que 
no tienen recursos económicos ni acceso legal a 
los servicios urbanos como la que aparece al 
fondo de la perspectiva. 

IMAGEN DE UNA CALLE (HITO) 

SECTOR VII 

Predomina en ésta calle la vivienda de uno y dos 
niveles con materiales económicos, losas planas y 
a dos aguas, los arbustos que crecen en las calle 
por falta de pavimento, propician un caos visual y 
desconfianza en la higiene de los productos que 
se venden en los mercados sobre ruedas que se 
instalan en éstas calles. 



CASETA DE VIGILANCIA (HITO) 

SECTOR III 

Es la única que existe en toda la zona y por lo 
Wnto es insuficiente. 

AVENIDA GOBERNADORA 

SECTOR V 

Se considera importante por ser la única vía que 
cuenta con un puente que permite cruzar el gran 
canal, sin emhargo carece de hanquetas y 
señalamiento vial, cuenta con un camellón de 25 
m pohlado de arbustos y hasura, es un espacio 
demasiado abierto que propicia el azote de los 
vientos sohre las viviendas. 



12.JJ.-Propuesta general para la imágcn urbana . 
Se considera que el Diseño Urbano es el encargado de la traza 
y ordenamiento de la expansión de la ciudad, así como de 
clasificar y dosificar el uso del suelo, la composición de espacios 
comunes y edificios apoyado en un programa urbanístico de 
necesidades y pretendiendo como objetivo final la expresión 
formal útil, lcígica, estética y social más adecuada. 

Al mencionar como aprender la forma urbana se refiere a 
saber observar la composición de calles, edificios y su relación 
con el hombre y la utilización de un lenguaje de diseño urbano 
que permita al individuo analizar y entender la imágen de la 
ciudad, sintiendo como propio y no ajeno el objeto 
arquitectónico propuesto; ésta imágen debe permitir una 
identidad que ayude al individuo a convivir en armonía tanto 
con sus semejantes como con el medio que le rodea. 

Por lo anterior es que se realizó un análisis profundo, lo que 
Kevin Linch denomina "Análisis del sitio", es decir, detectar de 
los habitantes: su forma de vida, relaciones humanas, su 
valoración del entorno, sus aspectos socio-económicos, 
socio-culturales y políticos sin olvidar el aspecto de proporción, 
escala, época y estilo, en suma la composición de espacios 
comunes y edificios. 

De la misma manera como hace menctun el autor de los 
elementos ordenadores de una ciudad para hacerla 
comunicable ante sus habitantes y visitantes, y que son: Barrio, 
Hito, Nodo, Borde y Senda, para permitir que el individuo 
a~túe ordenadamente.dentro de ella al provocar un proceso 
bilateral entre el observador y el medio ambiente donde 
encuentre símbolos identificables y elementos de referencia 
para lograr una comunicación hacia fuera v hacia dentro de la 
localidad, hacer agradables los recorridos y provocar espacios 

de alojamiento de las redes de infraestructura, así como de 
mobiliario urbano adecuado para el mejor funcionamiento y 
organización de la comunidad. 

De manera general, es necesario mencionar los siguientes 
aspectos para mejorar la imágen urbana, tomando como 
referencia los conceptos de Jan Bazant. 

Los lugares deberán tener una identidad perceptual, ser 
reconocibles. memorables, vividos, receptores de la atención y 
diferenciados de otras localidades. 

Estas partes identificables deherán estar organizadas de modo 
que un ohservador común pueda reconocerlas y encontrar su 
origen en el tiempo y el espacio; sin que ésto sea una regla 
universal. 

En general un espacio urhano deberá ser legible, no sólo 
cuando se circula por la calle, sino tamhién cuando se recuerda, 
lo que facilita encontrar un camino buscado y mejorar el 
conocimiento con hase en fortalecer el sentido de identidad 
individual y su rel<ici<in con la sociedad, al contar con centros 
importantes de actividad con valor simbólico, elementos 
históricos, elementos naturales del sitio y espacios abiertos 
dignos. 

Un medio amhiente hien logrado, podrá orientar a sus 
habitantes en el pasado, podrá hacerlos comprender mejor el 
presente y advertirles las esperanzas o peligros que se 
presentarán a futuro. 

El sentido de orientaciún será propiciado principalmente por 
un claro sistema de circulación y seüalamiento adecuado, que 
simplifique las confusiones, la numeración y nomenclatura de 
las c:1lles y avenidas pueden servir de gran ayuda a éste 



propósito, así como la ubicación conciente de puntos de interés 
visihle en el diseño de conjuntos urhanos. • 

Un medio ambiente será percibido como significativo si sus 
partes visuales además de estar relacionadas con otras en 
tiempo y espacio se relacionan con aspectos de la vida 
cotidiana. 

Se considera lo anterior como fundamento y asumiendo la 
responsahilidad y el compromiso social que esto implica, y 
partiendo de un modelo analógico y las tendencias de políticas 
urbanas contenidas en el plan de desarrollo urhano para el 
Municipio de Ecatepec, Estado de México, donde fomenta Jos 
asentamientos de ese tipo dentro de ésta áreá de estudio, 
saturádola al lll0% con todas las condicionantes funcionales, 
ambientales y de infraestructura que esto requiere. 

También se considera que las nuevas urhanizaciones carecen 
de puntos locales identificahles y de límites de sectores 
claramente definidos, gran parte del equipamiento urbano ha 
permitido a Jos habitantes de éste Jugar definir puntos focales 
que denotan identidad perceptual, tal es el caso de los puentes, 
los canales, los jardines de niños, las iglesias, los mercados, etc. 
que dehen ser rescatados por ésta propuesta, ya que tienen un 
carácter simbólico permanente para la comunidad. 

L1 propuesta de desarrollo urhano para la zona este de Santa 
María Tulpetlac, y en especial Ja de im:ígen urbana, debe ser 
de Ja importancia necesaria y considerarse para la propuesta 
del centro de distrito, debido a la trascendencia y valor 
simbólico que teridrá y que desempeñará a manera de plaza las 
funciones comerciales, pero de manera muy especial las 
actividades sociales, culturales, educativas y cívicas, que son de 
interés para toda la población, éste conjunto será rodeado por 
una vialidad y calles que converjan en él, desenvocando hacia 
edificios y zonas arboladas a manera de remate visual. 

Las calles como área pública que son, tendrán movimiento y 
juego para lograr que todos Jos habitantes puedan hacerse 
partícipes de éste lugar; será necesario evitar la monotonía 
creando sorpresa y experiencias estimulantes valiéndose de 
elementos tales como: árboles, ensanchamiento de banquetas 
para propiciar zonas de descanso y convivencia, comhinado con 
zonas jardinadas. la gente las lee y se siente informada; tiene 
curiosidad y se mueve por Jo que ve. 

Es conveniente pues adoptar todo Jo anteriormente 
mencionado como elementos importantísimos para la 
propuesta estético-formal y expresiva con que deherán contar 
Jos edificios para la propuesta de equipamiento. 



13.! VIALIDAD Y TRANSPORTE 

13.1.· Jerarquía vial 

El concepto de jerarquía vial en Santa María Tulpetlac, sirve 
para clasificar las vialidades conforme a su función; de aquí 
dependerá si se les denomina como primarias o secundarias. 

I:as vialidades primarias, son las partes del sistema vial que 
s1_rven como red principal de flujo vehicular de paso. Las rutas 
viales conectan áreas principales de generación de tránsito y 
carreteras rurales importantes que entran a la ciudad. 

Las vialidades secundarias, sirven al tránsito entre la vialidad 
primaria y aquellas que se usan principalmente para dar acceso 
directo a c:isas habitacicín, comercios o industrias. 

De acuerdo a lo anterior y nuevamente en referencia a Jan 
Bazant, se encontró que la única vialidad primaria que existe 
en la zona de estudio es la Avenida Central, que comunica 
desde el eje 5 norte (Av.412), zona norte del Distrito Federal, 
pasando por el Municipio de Nezahualcóvotl hasta terminaren 
el cruce con la carretera México T epexpan, zona noreste del 
Municipio de Ecatepec Estado de México. Por lo tanto el resto 
de las vialidades del lugar son consideradas como secundarias. 
Sin embargo el problema vial en la zona. provoca grandes 
problemas. l_a A~enida Central es el camino más viable para 
llegar, esto 1mphca que su intensidad de uso, su sección tan 
estrecha y su pésima construcción hagan de ésta vialid<1d un 

caos. La R-1 y Gran Canal, no sirven como vialidades 
alternativas (norte-sur), ambas son interrumpidas al llegar 
perpendicularmente a la Avenida Gobernadora 
aproximadamente, esto hace agravante el problema en la 
Avenida Central. 

Las vialidades en el sentido este-oeste están inconclusa~. la 
Avenida Gobernadora no entronca con la Avenida Central, la 
Avenida México no tiene puente en el Gran Canal, 5 de Mayo 
carece de hanquetas y pavimentación, solamente llega hasta 
R-1, la Unidad llabitacional Valle de Ecatepec está 
incomunicada de la zona, únicamente se llega por la Avenida 
Central entrando por la calle de Fresnos. 

Así, se considera conveniente continuar las avenidas que 
puedan auxiliar en d sentido norte-sur (R-1 y Gran Canal), a 
la Avenida Central. para poder restaurarla en su totalidad y 
disminuir el prohlema de tráfico. Llevaría además como 
beneficio, lograr una comuinicación de transporte más amplia, 
para los asentamientos uhicados entre ésta~ tres vialidades 
paralelas. 

De igual manera, continuar abriendo las obras de puentes, 
alineamiento, banquetas y pavimentación en todas las 
vialidades en el sentido este-oeste que serían: Avenida México, 
Avenida Gobernadora y 5 de Mayo. Comunicar la Unidad 
Hahitacional Valle de Ecatepec con el resto de la zona, 
imkpendientemente de la Avenida Central. 
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13.2.- Sección 

Las secciones y el paisaje que se presentan en la siguiente tahla. 
son las correspondientes a cada uno de los sectores 
características que componen la zona de estudio. 

Sector I: 
Sector 11: 
Sector III: 

IA,IB,2,3,4,5,6,7,21. 
SA(haldío) 
8B,9A,9B,IOB. 

Sector IV: zona agrícola. 
Sector V: 16,17,18,19,20. 
Sector VI: IOA. 11, 12. 13, ISA. 13B 
Sector VII: 14. 

13.3.- Paisaje urbano 

Este concepto es olvidadc comunmente y no se le da uoa 
importancia como debiera: es una parte muy esencial de un 
contexto urb:mo adecuado. La zona de estudio carece de áreas 
verdes, existen calles completas que no tienen un sólo árbol o 
setos, aunque tengan el espacio en la hanqueta para sembrarlos 
como barreras naturales, lo que hace ver que el lugar sea árido 
y gris. 

Ahora bien la vialidad primaria, o sea la Avenida Central tiene 
camellones hasta Boulevard de las Aztecas que no son 
aprovechados, igual que la R-1, han sido utilizados como 
basureros, esto mismo sucede en las orillas de los canales. 

Así, se recomienda crear campañas de reforestación en 
banquetas, y como requisito exigir un árbol por lo menos cada 
cinco metros, estudiando el tipo de vegetación para que a 
futuro no obstruya las banquetas ni el pavimento. 

Poner setos de 35 a 50 cms. de ancho por la longitud que se 
requiera, sirviendo como barrera el peatón y así se vea obligado 
a curzar las calles hasta las esquinas. 

Reforestar los camellones que haya en todas las vialidades, 
sobre todo en fa Avenida Central y R-1. Una vez terminadas la 
continuación de ambas, deberán ser arboladas. 

Crear cortinas vegetales en ambos extremos de todos canales, 
para disminuir la ~ontaminaciím olorífica. 

13.4.- Conclusiones específicas por sector 

SECTORI 

Las secciones (JA, IB,2,3.4,5,6.) diseñadas de acuerdo a la 
Unidad Habitacional Valle de Ecatepec, cumplen su función Y 
dan holgura a una mayor saturación vehicular, a difere?cia de 
los estrechos andadores peatonales (21) que no permiten un 
asoleamiento a las viviendas de cada edificio y además d_an 
lugar a que se realicen actos delictivos, así como comercios 
clandestinos en la planta baja de cada edificio. 

Las secciones tipo ( 17), cumplen con las medidas que hay entre 
la distancia de un lote con otro, pero su problema es que 
carecen de banquetas y pavimentación. 

SECTOR U 

La sección 8A, es un tramo después de la desviación de Avenida 
Central, que colinda con montículos de tierra puestos para 
evitar que los vehículos se caigan al Canal de las Sales. Dada la 
función que se da enla Avenida Central considerada ~o~o 
vialidad primaria, la medida transversal de la carpeta asfalt1ca 
es estrecha teniendo en comparación un libramiento de terrazo 
mayor. 



SECTORIII 

La sección SB, es un segmento de la Avenida Central que 
presenta un problema similar a la sección (8A), con la 
diferencia de tener en los extremos libramientos que 
permitirían hacerla cuatro veces más grande. 

La sección (9A), carece de banquetas y pavimentación, su 
medida es pequeña, lo que provocaría conflictos viales a futuro. 

La sección (9B), semejante a la anterior, aunque su medida es 
un poco mayor. La sección (lOB), carece de banquetas y 
pavimentación, sus medidas son idóneas para convertirse en 
una vialidad primaria que daría alternativa al caos vial que se 
hace en la Avenida Central. 

SECTOR IV Zona baldía o agrícola sin vialidad 

SECTOR V 

La sección ( 16) en éste segmento, tiene una carpeta asfáltica 
casi equivalente a uno de los extremos destinado a banqueta, 
en tanto que el otro es insuficiente para el uso que se le adjudica 
(banqueta). 

Las secciones ( 17, 18, 19), carecen de banquetas y pavimetación, 
sus medidas adecuadas sobre todo la ( 17 y 19), darán función 
como vialidad alternativa a la ( 15A y lSB). 

Las secciones (20), ocasionan los mismos problemas que 
presentan los andadores de la Unidad Habitacional (21). 

SECTOR VI 

La sección ( lOA), es idónea y tiene la alternativa de convertirse 
en una vialidad primaria si la ( !OB) estuviera terminada. 

Las secciones (lOA,11,12,13,lSA y lSB), son parte de éste 
sector que hasta el momento ha sido el más urbanizado, sus 
medidas no presentan obstáculos para la función que se lleva a 
cabo. 

13.4.l.- Modificaciones 

SECTORI 

Las secciones (21 ). es conveniente que se hagan privadas, para 
evitar actos delictivos en andadores t;in estrechos y crear 
entradas colectivas por el estacionamiento, esto obstruye el 
comercio clandestino en las plantas bajas de cada edificio y 
eliminaría el deterioro de la imágen urbana. 

Las secciones (IA IB,2.3.4.5.6), no tienen problema digno de 
mención. En las secciones tipo (7), respetar su medida, dotarla~ 
de banquetas y pavimentación. 

SECTORll 

En un extremo de la sección (8A), hay que colocar barreras de 
contención para evitar que los vehículos caigan al Canal de las 
Sales. En el otro, ocupar el libramiento de terrazo tan grande 
que tiene, para ampliar por lo menos a cuatro carriles y poner 
las banquetas. 

SECTORlll 

En la sección (88), continuar el número de carriles que son 
cortados en Boulevard de las Aztecas respetando los 
camellones, esto implica suministrar banquetas y pavimetación 

Las secciones tipo (9A y 9B), dado que sus medidas son 
estrechas. convertirla~ en un sólo sentido, alternándolas unas 
con otras, dotándolas de banquetas y pavimetación. 



Las secciones (IOA y IOB), pertenecen a la R-1, hay que 
terminarla para dar opción a ser usada como vía alternativa de 
la Avenida Central, sobre todo el segmento JOB que necesita 
banquetas, camellón y pavimentación, continuando la forma 
que presenta el segmento ya terminado ( WA). 

SECTOR IV Zona baldía o agrícola sin vialidad 

SECTOR V 

Las secciones ( 16, 17, 1S,19), deberán cumplir con un 
alineamiento en sus construcciones, la ( 16) es posible ampliarla 
y terminar sus banquetas, las restantes carecen de banquetas y 
pavimentación, todas darán alternativa de comunicación en el 
sentido este-oeste como lo hace la Avenida México (ISA v 
15B). . 

En las secciones (20), tratar de eliminar el hecho de que existan 
callejones, por consiguiente hay que hacer un alineamiento de 
construcción y crear andadores lo más anchos posible, para 
proseguir suministrando de banquetas y pavimetación. 

SECTOR VI 

Sus secciones no tienen problemas notables. 

13.5.- Estacionamiento 

El estacionamiento es un servicio abandonado en ésta zona de 
estudio, los pocos centros y edificios públicos existentes no 
cumplen con los cajones de estacionamiento requeridos, éste 
fenómeno propicia que el beneficio se dé en los libramientos 
de terrazo y en los arroyos de las vialidades. Al hacer un 
diagnóstico encontramos los siguientes edificios lJUe tienen 
estacionamiento: 

13.6.-Estacionamiento horizontal 

EDlflCJO 
Est:uela Prinnria 

ScrnndJria TCcnica ;\o.87 

~krcado 

UUIC,\CIO:-¡ 

Nkaragua y Europa 
Europa 
Ru!i.ia y Europa 

~o. DE CAJONES 
IS 
IU 

35 

El sector 1 comprendido por la Unidad Habitacional Valle <le 
Ecatepec. cuenta con un cajón de estacionamiento por vivienda 
aproximadamente, así como en algunas viviendas que 
comprenden el resto de los sectores. El problema del 
estacionamiento en los edificios de servido público y casas 
habitación es grave; la carencia de cajones de estacionamiento 
propicia que los habitantes y usuarios asistentes al lugar 
estacionen sus vehículos en los arroyos de las vialidades; esto 
trae consecuencias como obstruir el paso vehicular y peatonal, 
causar accidentes y elevar el índice de delincuencia. 

Ahora bien, las casas habitación y edificios públicos, no 
cumplen con el número de cajones de estacionamiento 
recomendables de acuerdo a los metros cuadrados de 
construcción e intensidad de uso, esto agudiza los problemas 
ya mencionados. 

Se sugiere hacer una evaluación a éste problema, para dotar de 
cajones de estacionamiento requeridos conforme a su 
intensidad de uso a los pocos edificios púhlicos que tiene la 
zona, así como a los que se van a proponer, ya sea en los centros 
de barrio, de distrito o vecinales. 

Es imposible exigir a los usuarios de las casas habitación ya 
concluídas un mayor número de cajones de estacionamiento, 
pero si se pueden abrir pensiones nocturnas para evitar la 
delincuencia. 



Exigir por lo menos un cajón de estacionamiento a todas las 
casas habitación que están en proceso o vayan a empezar a 
construir. 

Pedir un espacio destinado a estacionamiento a todos los 
comercios e industrias que se empiecen a establecer en la zona 
de estudio. 

13.7.- Nomenclatura, señalamiento y pavimentación 

El análisis urbano que se estableció para la zona este de Santa 
María Tulpetlac, Municipio de Ecatepec, incluyó estudios 
detallados para obtener diagnósticos sobre los problemas 
relacionados con la nomenclatura, señalamientos y 
pavimentación, que facilitan propuestas a los diversos 
problemas localizados. 

La zona se dividió según las características semejantes que 
presentan, es decir, lugares parecidos en cuanto al tipo de 
construcciones, alturas de éstas y estado actual de las viviendas. 
Una vez establecido lo anterior, se localizaron siete sectores 
que, para efecto del análisis, se pudieron resumir en dos zonas. 
La primera se caracteriza por su tipo de pavimento, que en éste 
caso, es asfalto, y la misma nomenclatura (nombre de las 
calles), que fue localizada en postes. La segunda se caracteriza 
por tener de terracería su superficie y los nombres de las calles 
en los muros de las construcciones y en ocasiones se carece de 
éste tipo de letreros, pero tienen en común el mismo tipo de 
letreros, pero tienen en común el mismo tipo de superficie. 

La información recopilada refiere al tipo de nomenclatura, es 
decir, se localizaron zonas y tipo de letreros los cuales aparecen 
poco en postes, muros o simplemente no se encontraron en 
ninguna de las dos formas; en cuanto a los señalamientos se 

indicaron curvas, sentidos de las calles, letreros de velocidades 
máximas, placas con diferentes señalizaciones, altns y anuncios 
que indican no construir, fue lo que se encontró referente a los 
señalamientos. Para analizar los pavimentos se recurrió a los 
sectores ya antes mencionados, para poder tener una 
información más completa y detallada. 

En ésta zona podemos identificar los sectores por los 
materiales y calidad de pavimentación. Los cuales se enuncian 
a continuación de acuerdo a los porcentajes de superficie que 
ocupan en el sitio. 

En los sectores 11 y IV ocupan el 50% del área total y cuentan 
con caminos de terracería de mala calidad. 

Los sectores 111. V y VII ocupan el 32% del área total y cuentan 
con calles de terracería de mala calidad, por la presencia de 
baches, montículos de tierra, basura y cascajo. 

La Avenida Central cruza el sector Ill con un pavimento de 
asfalto de mala calidad, por baches causados por el alto flujo 
vehicular de transporte de carga pesada (mercancías, 
pasajeros). 

En los sectores 1 y IV ncupan el 18% del área total y las calles 
cuentan con pavimento'i de asfalto de calidad buena en su 
mayor parte. 

En el sector l existen baches en las calles de Fresnos, Eucalipto, 
Pino y Avenida Central, esto es cuando por el alto flujo 
vehicular. 

La Avenida Central cruza el Sector VI, y existen también 
baches por el problema antes mencionado. Según el análisis e 
interrelación de los elementos de la estructura urbana, la 
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situación de la zona de estudio encuanto a lo existente de la 
nomenclatura se puede detectar una alta insuficiencia sobre 
todo en la parte donde carece de pavimentación, provocando 
una desorientación o falta de referencia debido a la aparición 
de calles que ni aún los habitantes de la localidad conocen por 
su nombre, llevándonos ésto a problemas de identidad de la 
zona. 

En cuanto a los señalamientos que se encuentran en la zona, 
son escasos, ya que se generan conflictos y accidentes viales en 
algunos puntos como por ejemplo, en la "curva del diablo" en 
la que no se señala la curva ni la velocidad máxima cosiderable 
para poderla abordar; también existen problemas de retornos 
que no están marcados y en los cuales se provocan conflictos. 

La pavimentación es uno de los problemas que dejan sentir 
más, debido a su estado físico en el que aparece, 
específicamente en las calles de terracería y algunas de las 
vialidades de mayor afluencia vehicular; sin embargo, el 
problema a veces es favorable en el sentido de que los autos no 
circulan a una velocidad alta que pueda provocar accidentes; 
el asfalto que actualmente se localiza en la Avenida Central se 
puede considerar de muy mala calidad porque aparecen baches 
que provocan problemas de cirulación de los autos. El tipo de 
superficie que existe en las calles después de Avenida 
Gobernadora, que actualmente es de terracería, se presenta 
también con mala calidad, ya que ésta zona presenta los 
problemas más considerables de mala calidad debido a la 
presencia de montículos y baches que hacen inaccesible éste 
tipo de calles. 

Para resolver el problema detectado en el análisis urbano 
referente a la nomenclatura, se propone ubicar placas 

indicando el nombre de la calle o simplemente pintando en los 
muros que se encuentran en las esquinas su nombre respectivo. 

Para resolucionar problemas de señalización no hay más que 
ampliar en cantidad éste tipo de letreros aún donde ya existen 
unos cuantos, ubicándolos en los lugares donde hay problemas 
automovilísticos en zonas detectadas corno conflictivas, 
principalmente. 

En cuanto a la pavimentación la propuesta se basa en el 
documento Plan Municipal de Desarrollo Urbano Municipio 
de Ecatepec en el cual se menciona una repavimentación de las 
vías R-1, Av. Gran Canal y pavimentar la prolongación R-1 así 
como las demás calles que dan servicio local. 

13.8.- Transporte 

En ésta zona existe un déficit, en lo referente al transporte de 
pasaje, debido a que las rutas de camiones y colectivos, realizan 
sus recorridos sobre la Avenida Central, parte de la Avenida 
México y la Avenida R-1, quedando sin servicio el sector 
poniente de lazo na en estudio, debido a que no existen paradas 
de ascenso y descenso de pasajeros, causando con esto 
problemas viales. 

La Avenida Central cruza c!sta zona mediante la cual comunica 
al resto del ~unicipio de Ecatt:p.:c, a la carretera a Pachuca y 
al Distrito Federal, por lo que ésta vía es utilizada para el 
transporte de mercancía, proveniente de la zona y de otros 
lugares de la República. 

A continuación se indican las terminales, destinos y rutas que 
actualmente prestan servicio a los habitantes del lugar. 
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13.8.1.- Colectivos (combies y microbuses) 

Una ruta tiene su terminal entre las esquinas ele Avenida 
Central y Avenida México. Su trayecto es por la Avenida 
Central y la Vía Morelos. teniendo como destino la terminal 
Indios Verdes del sistema de Transporte Colectivo 
Metropolitano (Metro) correspondiente a su línea 3. 

Otra tiene la terminal en la esquina que forman las calles de 
Avenida R-1 y Avenida México, siendo su ruta la Avenida R-1 
y con destino terminal en la estación Moctezuma del Sistema 
de Transporte Colectivo Metropolitano de la línea l. 

Una tercera ruta tiene su terninal en la esquina que forman la 
Avenida R-1 y la calle de Europa, siendo su ruta la Avenida R-1 
y como destino la estación del Metro Basílica correspondiente 
a la línea 3. 

Y una última ruta tiene su terminal en la esquina que forman 
la Avenida Central y la calle Tejupilco, siendo su ruta las 
Avenidas Central, México, R-1, Pirámides y teniendo como 
destino terminal la colonia San Felipe. En la Unidad 
Habitacional Valle de Ecatepec, no existen terminales fijas 
puesto que los recorridos se hacen en todo el perímetro de ella. 
Se cuenta con dos líneas, la primera que se dirige hacia la 
estación del Metro San Lázaro correspondiente a la línea l; la 
segunda teniendo como destino la Cabecera Municipal de San 
Cristóbal Ecatepec, teniendo como ruta la Avenida Central. 

13.8.2.- Camiones Urbanos y Suburbanos 

Solamente se localizaron dos terminales, las cuales se 
encuentran en la Unidad Hahitacional Valle de Ecatepec. Una 

con terminal en la calle de Eucalipto y como destino la estación 
del Metro San Lázaro correspondiente a la línea 1, con 
recorrido a través de la Avenida Central. Otra ubicándose su 
terminal la calle de Cedro y con destino la estación del Metro 
Indios Verdes perteneciente a la línea 3; utiliza como mta la 
Avenida Central. v la Vía Morelos. Se puede decir finalmente 
que el prohlem~ de transporte, es causado por la mala 
localización de las terminales y d<' sus rutas, ya que. se detectó 
un número suficiente de unidades. para servir a la población 
atual. 

13.9.- Problemas viales 

Los problemas viales que actualmente se presentan en ésta 
zona son causados por la falta de señalamiento; mal estado 
físico en el que se encuentra la cinta asfáltica (principalmente 
en la Avenida Central); deficiente soluóón de cruceros, 
desviaciones, curvas v retornos; ~ección insuficiente de la 
Avenida Central. par; el alto flujo vehicular que tiene. Se 
incluyen a continuación los puntos conflictivos más 
importantes que actualmente se presentan en la zona. En el 
sector l. la desviación entre la Unidad Habitacional Valle de 
Ecatepec y la Avenida Central, carece de señalamientos tales 
como indicación de desviación y curva, así como la de 
semáforos. sin olvidar 4ue. la seccicí.n <le la Avenida Central es 
demasiado angosta para tener un tránsito fluido. 

En el sector lll, se encuentra el punto más peligroso de la zona. 
En la curva, la cual, por falta de señalización y una buena 
solución a ésta, ha causado varios accidentes. En éste mismo 
sector se encuentra un congestionami.:nto ya 4ue las unidades 
de ésta, interrumpen la fluidez del tráfico sobre la Avenida 
Central, ésto es causado por la falta de señalizaciones, retirnos 



y la sección de la avenida es demasiado reducida para el alto 
flujo vehicular. 

Entre los sectores V y VI, existe un crucero en las avenidas 
Gran Canal y Gobernadora, las cuales no cuentan con 
señalizaciones, es de mala solución en el crucero pues no se 
tiene visibilidad necesaria, en relación a la otra avenida, 
causandose con esto un congestionamiento o un accidente. 

En el sector VI el crucero ubicado entre la Avenida Central y 
la Avenida México la cual carece de señalizaciones, sistemas 
de control de tráfico (semáforos), en general la mala solución 
del crucero. También en éste sector existe una deficiente 
intersección de la Avenida Central y la Avenida México, por 
falta de señalizaciones y mala solución de ésta intersección. 
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14.- PROPUESfA DE DESARROLW DE IA ZONA DE TULPETLAC MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE 
MEXICO 

PLANTEAMIENTO 

Dentro del análisis y diagnóstico de la poligonal en estudio se 
detectó que algunos de los problemas más serios del área, son: 
el Ecológico, el Social y el Urbano. 

ENFOQUE 

Por lo tanto en la estrategia de solución se planteó resolverlo 
con un enfoque que resulta un tanto paradójico, pues parte del 
mismo efecto que lo causa. 

PROBLEMATICA 

En el aspecto ecológico la zona se encuentra rodeada de varios 
elementos fuertemente contaminantes; el sería el canal del 
desagüe que contiene las aguas negras que provienen del 
centro de la ciudad. 

Otra fuente de contaminación son los residuos industriales que 
elimina la fábrica "Sosa Texcoco". 

Una más serían los grandes levantamientos de polvo que se 
ocasionan por todas las zonas baldías que todavía no están 
urbanizadas, así como la falta de pavimentación de casi un 50% 
de las vías donde se localizan asentamientos humanos. 

Por último, tenemos los grandes desechos sólidos que se 
encuentran diseminados por algunos rumbos de la zona. 

En el orden social tenemos que la delincuencia y el vandalismo 
son parte de la problemática que aqueja al lugar. 

En el problema urbano, uno de los aspectos que más inciden 
sería el de la imágen urbana, que influye en su falta de identidad 
por encontrarse más del 80 % de las viviendas sin terminar, así 
como otros que ya han sido enumerados. 

ESTRATEGIA DE SOLUCION 

En la propuesta se pretende darle una solución conjunta, la 
primera y más importe , sería la del reciclaje de los residuos 
industriaks que provienen de la gran planta de productos 
químicos derivados de las aguas saladas del subsuelo del 
antiguo lago de Texcoco. 

Estos residuos son principalmente el carbonato de calcio y sosa 
líquida; éstos sobrantes de di:sperdicio pueden ser usados en la 
producción de cal para la cimentaci6n y para disminuir la acidez 
del agua de los canaks. También la sosa se utiliza para la 
producción de jabón y distintos tipos de limpiadores; en la 
industria textil se usa como mordente para pigmentos, se usa 
también para curtir pieles. en la fabricación de grasas para 
automóviles, así como desinfectante del agua en la producción 
de diversos tipos de esteteres, ácidos orgánicos que se usan en 
muchas ramas; pero sobre todo para producir acetatos, sales de 
sodio, vidrio, blanqueador de madera y textiles, blanqueador 
de algodón en fotografía , como reactivo analítico en la 
industria farmacéutica como alcalizante, también como 



ablandador de agua. como secuestrante de las sales de calcio y 
magnesio, su fúrmula es C Lt2l)J y su peso molecul;r es de 106. 

Como vemos, éstos residuos tienen una gran variedad de usos 
y la utilizaciún de éstos elementos dentro de nuestra propuesta 
pretende tener un gran alcance, el primero y el principal es de 
poder industrializarse a nivel familiar, tomar cada uno de los 
productos y cuantificar sus beneficios mediante el estudio de 
factibilidad económica. técnica y financiera. 

fata alternativa derivaría otros beneficios que involucraría una 
investigación interdisciplinaria de gran importancia para la 
zona. 

BENEFICIOS 

En primer lugar tenemos el aspecto ecológico, quizás el más 
importante ya que es evidente el gran impacto que produce en 
el área. 

Como se ha enunciado se trata de aprovechar los residuos 
industriales con ésto estaríamos abatiendo el problema de 
contaminación que produce ésta industria. 

El problema de la basura, se propone resolverlo por medio de 
su industrialización ubicando la planta en el área de la zona 
industrial. pretendiendo ser manejada por una cooperativa 
formada por residentes de la zona financiada en forma 
tripartita por el gobierno federal, estatal y el municipio. 

El problema del canal de agua negras, se resolvería entubando 
el canal y convirtiéndolo en vías primarias de circulación como 
ya se ha observado en el primer planteamiento de solución. 
Para soluciún inmediata, que s<Ílo sería un paliativo, se propone 

rodearlo de un cordón verde como una pantalla para detener 
los olores y darle una mejor im:ígen a la zona. 

Otra de las soluciones para detener el problema de los grandes 
levantamientos de polvo y tierra, es el de cubrir de zonas verdes 
todas aquéllas zonas que no sean urbanizables. 

El tratamiento de las aguas negras sería la solución para el riego 
de todas y otras más áreas verdes. proponiendo para éste efecto 
una planta de tratamiento lle aguas negras dentro de la zona 
industrial y quizá para que resulte costeable, prestando un 
servicio de limpieza y drenaje municipal. 

SOCIAL 

En éste aspecto. el planteamiento pretende mediante el trabajo 
en forma conjunta en los hogares de cada familia, que ésta se 
unifique más o mediante ésta unión incida en una armonía tal 
que aquellos problemas que derivan de lo familiar traten de 
abatirse. como es el caso de la dclincucnci:i. 

ECONOl\11CO 

En el aspecto económico, quizá se obtenga uno de los mayores 
beneficios en éste rubro la explotación de los diferentes 
elementos que se derivan de los residuos industriales; la 
estrategia de su producción principia desd.: que la materia 
prima se tiene casi a la mano y en el conjunto familiar, se 
ohtendría la mano de obra, el lugar de producción sería el hogar 
con su adap!acitin pl<meada, el reparto y la venta de los 
productos que se derivarían de éste reciclaje industrial también 
estaría controlado por cada grupo familiar. 

Como vemos, ésta hipótesis pretende tener varios beneficios 
de los cu~les el principal es el económico, ya que todo el 
proceso de producciím estaría controlado por los propios 



residentes, Jo que duplicaría sus alcances economtcos, 
presentando un efecto multiplicador a nivel individual, familiar 
y colectivo. 

El beneficio colectivo estaría suscrito en una derrama 
económica que partirá de la compra de los productos dentro de 
Ja zona. 

Otro aspecto importante sería el que la zona podría tener una 
identidad ya que Ja venta en la localidad de éstos productos se 
identificaría por el bajo costo en que se expendería en el 
mercado, dado que los costos indirectos estarían abatidos por 
Ja misma forma de producción. 

URBANO 

Uno más de los beneficios que se derivarían de ésta estrategia 
de solución sería el urbano. Al tener la oferta de trabajo y la 
demanda de vivienda en la misma localidad tratando de abatir 
uno de los problemas que más aquejan a los centros urbanos; 
el de transporte y la vialidad, por tener la misma fuente de 
trabajo dentro de la misma vivienda, y no tener que trasladarse 
a su zona de trabajo fuera de la localidad, la traza urbana 
tendría, entonces, una transformación quizá más enfocada al 
peatón con zonas ganadas a las vías secundarias 
prorrogateándolas por más áreas verdes. 

Un beneficio más derivado en ahorro, ocasionado por la 
perdida de tiempo en el traslado desde su vivienda a su fuente 
de trabajo y viceversa sería el de poder emplear éste tiempo 
libre en la superación de los habitantes del lugar. Bajo el 
aspecto de orden urbano, enfocada el área cultural, deportiva, 
social, cívica y recreativa, éste aspecto estaría cubierto por el 
equipamiento. 

En el orden arquitectónico, la vivienda tendría que ajustarse a 
las necesidades que se plantean para la producción de los 
desechos derivados de la industria "Sosa Texcoco'. 

Todo el planteamiento presenta una propuesta estrictamente 
conceptual y de origen multidisciplinario por lo tanto también 
se pretende que la probkmática que se presenta se trata de 
resolver por medio de un plan interdisciplinario en donde 
estarían involucradas la investigación: urbana, arquitectónica, 
económica, social. ecológica química y de ingeniería, por lo 
tanto trataría d.: cubrir una de las más altas aspiraciones del 
espíritu uniYersitario: el de poder resolver los problemas en 
forma conjunta y coordinada. 

EQUIPAi\llENTO 

El equipamiento es el conjunto de edificios, espacios e 
instalaciones locales y regionales en los que se realizan 
actividades que proporcionan a la población servicios básicos 
de bienestar social y de apoyo a las actividades productivas, 
como son: la educación. la salud, la cultura la asistencia social, 
el comercio, los abastos, las comunicacione, y trnnsportes, la 
recreación. el deporte, los servicios urbanos v la administración 
pública. · 

El estudio del equipamiento de tipo local y regional servirá 
para conocer el estado físico v funcionamiento de cada uno de 
los elementos existentes. Asi~ismo, se podrán determinar las 
carencias actuales u excedentes según las necesidades reales de 
la población. El estudio también servirá para elaborar el 
proyecto de equipamiento urbano en donde se ubicará los 
elementos requeridos completando lo ya existente. 

El procedimiento, para dotar de equipamiento urbano a la zona 
tle estudio fue el siguiente; de acuerdo a la investigación 
realizada en el polígono, para cuantificar el equipamiento 



existente y tornando en cuenta las normas de requerimiento de 
SEDUE. para éste mismo, la diferencia entre el equipamiento 
existente y el requerido son los elementos que se proponen, 
agrupandolos en centros vecinales, de barrio y de distrito, 
ubicándolos de acuerdo a su radio de uso; la concentración de 
equipamiento ofrece la ventaja de que su ubicación es 
fácilmente identificable por la población, 

los usuarios pueden emplear varios servicios sin necesidad de 
desplazarse a otro lugar. Se recomienda que la circulación 
interior sea peatonal y en el perímetro podría ser vehicular: con 
éste criterio se hace necesario tener varios núcleos de 
equipamiento de acuerdo a la población servida. 

Este alternativa dt: agrupación, tiene ventajas para una ciudad 
grande o extendida, dado que facilita que la población recurra 
a los servicios que tiene más próximos, evitándoles largos 
recorridos intraurbanos; además un núcleo de servicios ayuda 
a definir funcionalmente la zona de la ciudad en que se 
encuentra y darle identidad propia; más aún, si el tratamiento 
arquitect<inico de cada uno es diferente y congruente con las 
características físico-espaciales del entorno. 

CARACTERJSTICAS DEL EQUIPAI\IIENTO 

EDUCACION 

J. Niños 6 aulas 2 turnos 35 niños/grupo 
Primaria 18 aulas 2 turnos 50 niños/grupo 

Scc. Tcc. 

C.1p. Trab. 15 aulas 21urnos 50 alumJgrupo 
Bachilkraln t5 aulas 2 lurnos 50 alumJgrupn 
Normal 6 aulas 2 turnos 50 alumJgrupn 

212m2/aula 
390 m2/aula 

600 m2/aula 
6001112/aub 

CULTURA 

llihlioleca 
Auditorio 
Centro Sncial 

SALUD 

Clínica 
Hospital 

COMERCIO 

Supcrmcrc:1dt1 
Mercado Púhlico 
Centro Comercial 

COMUNICACIONES 

Oficina de Correos 
Oficina de Telégrafos 
Oficina de T cléfom>s 

RECREACION 

Pla7.a Ci\'ica 
Jardín Vecinal 
Canchas Dcpnrli\'as 
Ccnlrn Dcpnrlivo 
Cinc 

CENTRO DE DISTRITO 

Bachillerato 
Normal 
Bihliotcca central 

0.1136 m2/hab. 
hu1acall21l hah.-616 hulacas 
1 m2/Whah. 

1 cnnsullorio/4,2<.0 hab. ti consultorios 
170 m2/cama 0.07 camas/lmb. 

10m2no hah. 
14 m2/pucsln pucslo/l(~l hab. 
O.IS m2/hab. 

1 m2/200 hab. 
1 m21335hah. 
1 m2i900 hab. 

1.0 m 2/6.25 hah. 
1.0 m2/hah. 
1.1 m2/hah. 
2.0 m2/hah. 
4.8 m2/asicnto 1 asicnto/100 hab. 

AREAm2 

11,325 
3,{k'¡() 
2,644 



Tc;1lrn 

Amfüorio 
Hospital 
Ccnlro Comercial 
Oficinas de Correos 
Oficinas de T cié grafos 
Plaza Ci\ica 

Cinc 
Deporthn 
Templo 

Centro Social y Cullural 

DELEGACION ADMINISTRATIVA 

Com;mdancia de Polícia 
Mini~tcrio Púhlico 

Oficina de Haciendil 
Ju1~a<lo Civil 
Btmthcn1!\ 

Metro 
Estación Autohuscs Urhanos 
Cl·ntral Taxis 

CENTROS VECINALES 

CENTRO UNO 

2,220 
5.lKlO 

15."lllll 
13,500 

3(i() 

200 
6,(.00 

2,400 
74,000 

3,390 
5,250 

1,500 
1,IMJO 
J,<Mn 

2,!KlO 
7.¡¡¡ 

30,000 
l.9RO 

ROO 

COMPLETO, DENTRO DEL AREA DE CENTRO DE BARRIO. 

CENTRO DOS 

COMPLETO, DENTRO DEL AREA DE CENTRO DE BARRIO. 

CENTRO TRES 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

Jardín de Niños 
2 Primarias 
TOTAL 

Equipamiento propuesto 

Pla7a Cívica 
Jardín Vecinal 
Canchas Deportivas 

TOTAL 

CENTRO CUATRO 

Jardín de Niños 
Primarias 
TOTAL 

Equipamiento propuesto 

Plaza Cívica 
Jardín Vecinal 
Canchas Deportivas 

TOTAL 

CENTRO CINCO 

AREAm2 

1,270 
14,!MO 
15,3ltl 

1,400 
7,000 
6,000 

14,-IOll 

1,270 
7,020 
8,290 

1,400 
7,000 
(o,000 

14,400 

COMPLETO, DENTRO DEL AREA DEL CENTRO DE BARRIO. 



CENTRO SEIS 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

2 Jardín de Niño' 
2 Primarias 
TOTAL 

Equipamiento propuesto 

Pla1.a Cívica 

Jardín Vecinal 
Canchas Deportivas 
TOTAL 

CENTRO SIETE 

EOUIPAMIENTO EXISTENTE 

Jardín de Niños 
3 Primarias 
Pla1.a Cívica 
Canchas Deportivas 
TOTAL 

Equipamiento propuesto 

Jardín Vc-rinal 

TOTAL 

AREAm2 

2.540 
14,04(} 

16.580 

1,400 
1,mo 
6,000 

14,400 

AREAm2 

1,270 
21,llf.0 

1,400 
6,000 

29,730 

7,000 
7,llOO 

CENTROS DE BARRIO 

CENTRO UNO 

EOLllPAMIENTO EXISTENTE 

Jardín e.le Niños 
Primarias 
Secundaria 
Plaza Cívica 
Templn 
Mercado 
C. Dcpnrtivo 
TOTAL 

Equipamiento propuesto 

Bihlioteca 
Centro Social 
Supermercado 
Of. de Correos 
Of. de Telégrafos 
Cinc 500 hu tacas 
Clínica 
fiuarúcria 
TOTAL 

CENTRO DOS 

EQUIPAMIENTO EXISTEl\'TE 

Clínira 
Templo 
Mercado 
TOT,\L 

AREAm2 

1,<Joa 
7,020 
9,000 

10,000 
3,390 
4.V>S 

25,000 
(,O,(& 

715 

2,500 
4,368 

550 

333 
2,4UO 
1,7IO 

2,710 
15,2.'!6 

AREAm2 

1,710 
3,390 
4,368 
9,468 



Equipamiento propuesto C:tuardcria 2,7!11 

TOTAL 77,258 

Jardín de niño!' l,'108 
Primaria 7,020 NOTA: Incluye centro vecinal. 

Cap. trah. 
Scc. Tcc. 9,000 CENTRO CUATRO 
Biblioteca 715 
Centro Social 2,50() EQUIPAMIENTO EXISTENTE AREAm2 

Centro Deportivo 25,000 
Supermercado y pequeño com. 5,000 Sec. Tee. 9,000 
Mercado Público 4,Y,'! Pfa7.a Civica 8,120 
Of. de Correos 550 Supcrmcrcadtl 5,mo 
Of. de Telégrnfn, 333 Mercado público 4,Vi8 

Cinc 2,400 Templo 3r1<JO 
Guan.lcri:J 2,7!11 TOTAL 2'1,878 
Pla7.a Cívica 10,000 
TOTAL 71,504 Equipamiento propuesto 

NOTA: Incluye centro vecinal. Bihliotcca 715 
Centro Social 2,500 

CENTRO TRES Clínica 1,710 
Gu.an.lcria 2,710 

Jardín de niños 1,908 Of. de Correos 550 
Primaria 7,020 Of. de Telégrafos 333 
Cap. trab. Cinc 2,400 
See. Tec. 9,000 TOTAL 10,920 
Biblioteca 715 
Centro Social 2,500 CENTRO CINCO 
Centro Deportivo 25,000 
Supermercado y pequeño com. 5,tXlO EQUIPAMIENTO EXISTENTE AREAm2 

Mercado Público 4,3(,'! 
Of. de Correos 550 Mercado 4,3<>8 
Of. de Telégrafos 333 TOTAL 4,31'8 

Cinc 1,400 
Templo 3,390 Equipamiento propuesto 
Plaza Cívica 10,000 
Clínica 1,710 Secundaria 9,000 

l!Il 



Bihliolrl';i 
Cc:nlrtlS1x::ial 
Clínica 
hrJín ilc Niñm-Guarilcria 
Auloscrvicin 
Of. Je Correo' 
Of. Je Telégrafos 
Templo 

Pla7.a CÍl'Íca 
C. Dcpnnim 
TOTAL 

VIALIDAD 

715 

2,500 
1,710 

4,618 

5,000 
550 
333 

3,390 
10,000 
25,000 
62,816 

SANTA MARIA TULPETLAC. MUNICIPIO DE 
ECATEPEC 

El polígono de estudio <le ésta zona del municipio <le Ecatepec, 
en la que se enfoca el proyecto <le Desarrollo Urbano. est:í 
delimitado por las siguientes vías: al sur la Avenida México con 
circulacicín en ambos sentidos de oriente a poniente, hacia el 
norte y oriente se localiza la Avenida Central con circulación 
en ambos sentidos y hacia el poniente se ubica el Gran Canal 
con una calle paralela a éste, dividiendo la wna habitacional 
<le la zona industrial, en el centro del polígono se localiza la 
Avenida R- l con circulación en ambos sentidos de norte a sur 
y la Avenida Gobernadora con circulación en ambos sentidos 
de oriente a poniente y se puede decir que ésta Avenida divide 
la zona urbana de la zona agrícola existente. 

Por las dimensiones <lel polígono, en lo que respecta a la 
vialidad, éste presenta muchos conflictos y problemas que van 
en perjuicio de los habitantes de ésw zona, así como de los 
peatones que hacen uso de éstas avenidas; se puede apreciar 
que éstas vías de comunicación terrestre carecen <le un 
mantenimiento preventivo y correctivo, encontrnmos 

prohlem;1s en hacheo, <leficienie soluci{ln en intersecciones, 
insuficiente sección en vías rápidas, señalamientos faltantes de 
vía y pcatÍln, un mal uso de semáforos deficiencia en el 
alumhra<lo, falta de alcantarillado público o en mal estado 
ocasionando inundaciones y el levantamiento de la carpeta 
asfáltica por mencionar algunos de los problemas más usuales 
y por consecuencia esto ocasiona el desquiciamiento de los 
conductores que utilizan éstas vías <le comunicación. 

Es bueno mencionar que la Avenida Central por sus 
características <le ser vía de comunicación donde circulan 
:unos, camiones de bajo y alto tonelaje y de servicio urbano 
comunicando al Distrito Federal con varios municipios del 
Estado <le M<!xico y liga directamente con el estado de Hidalgo 
por la antigua carretera a Pachuca. se encuentra en lamentables 
condiciones <le uso, como las antes ya mencionadas, 
uniéndosele a éstas la reducción de secciones de vía a la altura 
con la intersección <le la Avenida Aguila, transformándose en 
una sección <le <los carriles con circulación en ambos sentidos, 
lo que propicia un "Cuello de Botella'. La Avenida R-1 
presen1a el mismo problema, sumándole que en el cruce con la 
Avenida Gohernadora se convierte en camino de terracería 
hasta llegar al canal <le l~s Sales y terminu ahí ya que no existe 
puente sobre el canal y no hay continuidad <le ésta Avenida. 

El programa <le viali<la<l propuesto por el plan global de 
desarrollo urh;mo del municipio de Ecatcpec y el estudio <le 
investigación <le los alumnos del Taller "José Revueltas" de la 
Facultud de Arquitectura <lela UNAM modifica y soluciona en 
gran parte los problemas mencionados anteriormente, 
enfoc:ín<lolo al polígono <le estudio como a continuación se 
<lescrihe: 

Mejoramiento de la Avenida Central y ampliación de su 
seccicín hasta pasar por el Gran Canal. 



Entuhamiento del Gran Canal construyendo vías primarias con 
circulaciún en amhos sentidos y vías laterales de 

0
dohle carril 

para tráfico pesado hasta alcanzar el cruce con Avenida 
Central. 

Entuhamiento del Canal de las Sales construyendo vías 
secundarias con circulación en amhos sentidos dejando un 
amplio camellón central, de la Avenida Central hasta el 
entronque con Gran Canal. 

Construcci6n de una Avenida nueva que ligue directamente la 
terminal propuesta del metro con la terminal de tren ligero 
uhicada en Avenida Gran Canal y Avenida Gohernadora. que 
tamhién se propone. 

Construcción de la glorieta y ampliación del puente de la 
avenida Gohernadora sobre el Gran Canal que comunica hacia 
la zona industrial. 

Construcción del "tréhol" de la Avenida Central con. el cruce 
de la Avenida Gran Canal. 

Contrucción de la "hoja de tréhol" en el entronque con la 
Avenida R-1 (Ver plano de vialidad). 

Construcción de Paradero de autohuses y autos de servicio 
particular y urhano en terminal del metro construida sohre la 
avenida Central entre Avenida Gohernadora y Canal de las 
Sales. 

Mejoramiento de la vialidad local y construcción de nuevas vías 
locales generando un sistema "cuadrícula" adaptándolo a la 
topografía. a la orientacii\n, proponiendo diferentes tamaños y 
algunas formas curvas en las manzanas, dando con esto 
variedad de vistas para que no se dé como resultado una 
solución poco interesante. 

Todas éstas propuestas e,;tán enfocadas a una mejor plusvalía 
del suelo, generando por su acomodo un sistema de estructura 
de b:mio. con plazas. calles privadas. calles de servicio y 
andadores peatonales, sin olvidar las zonas verdes y arholadas, 
que provoque variedad en Ja perspectiva y una visión agradable 
al peatón y al automovilista; el acomodo de harrio traerá como 
consecuencia la convivencia entre vecinos y creará tradiciones 
exclusivas de cada harrio creando arraigo entre Jos habitantes. 
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SECTOR URBANO 
COMO ENTIDAD AUTOSUFICIENTE 

HIPOTESIS 
DE SOLUCION 
PARADOGICA 

PROBLEMA ECOLOGICO 

RESIDUOS AGUAS 
SOLIDOS NEGRAS 
(basura) (canal l 

RESIDUOS 
INDUSTRIALES 

BENEFICIOS D 
ECONOMICO 

SOCIAL 

f,}f#rm..,Jm~•MOO 
ECOLOGICO 

HIPOTESIS 
CENTRAL 

BAJO 

FAMILIAR F
---

.INDUSTRIA 
ARTESANAL 

ZONA URBANA 

BENEFICIOS 
APROVECHAMIENTO 

INDUSTRIALIZACION 
eY TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS OOLI DOS 

eTRAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS 

RECICLAJE DE 
eRESIDUOS 

INDUSTRIALES 

ECONOMIA 

EFECTO MULTIDISCIPLINARIO 
"ECONOMICO INTEGRA~' (insumo.,mo., loc.,producciÓn,distribuciÓn y venta) 

"UNION FAMILIAR" (abatir delincuencia) 

"ESTRliCTUR.:. URBANA" (se modifica} 

"VIVIENDA" (se modifica) 

"SE ABATE" 

...__o_u1_M_1c_o _______ _.... "COMBATE 11 
COMBATE LA CONTAMINACION (basura, ÓQua& neora1) 

an 

o e a 
.g .. 
::J; 



EQUIPAMIENTO URBANO 

o CENTRO DE DISTRITO 

o CENTRO DE BARRIO 

6 CENTRO VECINAL 

11 ESTACIDN TERMINAL METRO 

D TREN LIGERO 

·o e u .c. 
'-
:J 
o --o 
'
"-a 



SEGUNDA PARTE'Tema individual Centra de Organización y 
Recreación Pa1rimonia Social. 



15.- PIANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dadas las crecientes necesidades conflictivas entre 
distintos grupos de colonos e interpretando los resultados de 
estos problemas, una vía posible de organización y 
estructuración de las comunidades, es la presencia de una obra 
arquitectónica; así es como nace la necesdad de proyectar un 
conjunto arquitectónico en el que se produzcan actividades 
sociales, culturales y recreativas que ayuden a elevar un nivel 
de vida. En consecuencia y como propósito principal de llevar 
a cabo estas actividades, se proyecta el salón de Usos Multiples 
que cubrirá parte de las actividades de tipo social, como son las 
asambleas, fiestas, bailes, cine, teatro, etc., aunque también se 
pretende cubrir las actividades de tipo recreativo, con la ayuda 
de canchas deportivas y juegos de niños, sin descuidar el 
esparcimiento de la población con la creación de plazoletas y 
andadores. 

Es necesario aclarar que parte de las actividades que se 
proponen surgen de una demanda real de parte de los 
miembros de la colonia "Patrimonio Social", cuyos miembros 

nos expusieron, como colonia organizada, la necesidad de 
proyectar 160 casas, pero dadas las diversas necesidades se 
demandaron también diferentes tipos de edificios que ayuden, 
como ya se dijo, a mejorar sus condiciones sociales; así se 
propone a la colonia un espacio donde se fomente la 
convivencia de tal manera que el conjunto se ubicara en uno de 
los terrenos de la misma colonia, pretenediendo adaptar todas 
las actividades propuestas al terreno dando prioridad a las 
actividades de la misma colonia. Se pretende resolver el 
problema primordial que es la vivienda sin olvidar sus demás 
problemas expuestos como es el caso de el local donde ellos 
puedan seguir organizándose (Local de A~ambleas), dándole 
mayores alcances al edificio para lograr un espacio que pueda 
ser versátil o sea un lugar donde se puedan llevar a cabo 
actividades como las fiestas, bailes, cine, etc., con el fin de que 
pueda ser rentable el edificio para recopilar recursos que 
beneficien a la misma comunidad. 

16. -ENFOQUE 

Para la realización del proyecto del salón de Usos 
Multiples para, la colonia "Patrimonio Social", se pretende que 
sea una respuesta a los problemas detectados en los estudios 
que se aplicaron en la zona procurando reflejarlo en una 
propuesta versátil y dinámica. Se pretende diseñar el espacio 
del salón de Usos Multiples como demanda real con la 

actividad de asambleas para la colonia, pero con alcances 
todavía más ambiciosos; es decir, se pretende resolver la 
demanda con la característica de que no se dbeñará el salón 
como un elemento aislado, sino como un conjunto donde los 
miembros de la colonia "Patrimonio Social" pueda organizarse 
y recrearse y a su vez un lugar o conjunto donde se pueda 



apreciar un enriquecimiento visual que muestre una vivacidad 
tanto al exterior como al interior. 

Dentro del conjunto se pretende que predomine el color 
verde, para lograr un aspecto agradable y un ambiente humano 
de convivencia donde se pueda tener una tranquilidad. Para 
lograr que el conjunto tenga vivacidad se recurrirá a provocar 
lugares que lleven a la sorpresa lográndolo con el empleo de 
espacios tratados con colores o texturas y con la utilización de 
cambios de nivel, sin olvidar lo expresivo que nos deberá de 
llevar a una búsqueda de movimiento o dinamismo que 
provoque que el espectador tenga la vista ocupada, de tal 
manera que para la realización del conjunto se considerará 
utilizar al máximo los recursos y esfuerzos que pueda 
proporcionar la comunidad, esto nos llevará a tener que 
proponer un conjunto al alcance de la misma comunidad. 
También se provocarán actividades de reforestación y 
conservación del medio ambiente con la ayuda de las áreas 
verdes que deberán de ser predominantes, todo lo anterior 
deberá tener como resultado un conjunto que fomente la 
convivencia, con su medio social y físico para un mejor 
desarrollo como grupo integrado que les permita mejorar sus 
condiciones sociales. 

Por consiguiente el espacio Usos Multiples seguirá las 
siguientes características: 

- El espacio tendrá que ser flexible. 

- El espacio tendrá que ser jerarquizante dentro 
de la colonia "Patrimonio Social". 

- El objeto arquitectónico logrará una 
integración al contexto, por contraste, ya que se 
pretende que la colonia como conjunto tenga 
sus propias características que le den identidad. 

- La imagen urbana tendrá que correponder a su 
función para la cual se diseñó el edificio. 

- El conjunto tendrá un carácter comunitario yun 
carácter lúdico, o sea que provoque encuentros 
y tenga la posibilidad el objeto arquitectónico 
de recuperar la textura y el color. 

17.- MEfODO DE DISEÑO 

El método de diseño propuesto, se basa principalmente 
en una interpretación tipológica y resulta de valorar al 
elemento y sus partes, con respecto a su función (relación física 
espacial), circulación y adaptación al medio ambiente. Permite 
concretar y unificar todos los actos de investigación en una red 

de interacciones cuyo fin, es traducir los requisitos y limitantes 
del proyecto, a relaciones óptimas de las partes, e integrarlas 
en un todo congruente. 

El sistema de ordenmiento de la información, se divide 
en dos niveles: lo urbano y lo arquitectónico; éstos a su vez se 
desglosan encinco aspectos básicos: 



l.-

2.-

3.-

Aspectos Fucionales.-

Relaciona a los elementos con su función y uso, e 
incluye áreas y mobiliario necesario. 

Aspectos Formales o Geométricos.-

Relaciona los componentes o partes del edificio, 
mediante un esquema de composición que determina: 
el largo, ancho y alto. 

Aspectos Ambientales o de contexto.-

Se refiere a las .vistas, ruidos, clima, topografía, 
vegetación, asoleamiento, etc. 

4.- Aspectos Expresivos o de Espacio.-

Incluye la figura, el color, la métrica (proporción, ritmo 
y escala), el orden y aspectos significantes como el 
carácter, la unidad, la historicidad e intención. 

5.- Aspectos Constructivos o de Límite.-

Incluyen la estructura (apoyos, divisiones y cubiertas), 
el modo de hacerlas y los recursos materiales y humanos 
necesarios. 

3.1.- ANALISIS 
(El conjunto) : 

A NIVEL URBANO 

A- Valoración de los factores que afectan la ubicación de 
los elementos del conjunto y su jerarquización. 

B.- Interacción de los elementos: (en base al punto A). 

3.2 ANALISIS A NIVEL ARQUITECTONICO 
(El Elemento): 

A.- Definición de las partes que conforman al elemento o 
PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

B.- Conexión entre las partes, según función. Análisis de 
interacción y sus valores. 

C.- Matriz de relaciones. 

D.- Análisis ambiental. 

E.- Zonificación. 

Es necesario aclarar que el programa arquitectónico se 
elaboró al considerar peticiones reales y teniendo en cuenta 
dos tipos de espacios: los interiores y los exteriores. 

Los primeros son la base o sirven como apoyo a las 
actividades propruestas. Por ejemplo, las actividades del salón 
de Usos Múltiples podrán darse o expanderse para poder 
desarrollarse al aire libre. Los exteriores, si bien son 
igualmente importantes que los primeros, su construcción es 
más sencilla y rápida, pero en ellos también se desarrollan 
actividades importantes. 



A- PROGRAMAARQUllECTONICO 

N2 ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Y EQUIPO sv:i 

1 Salón de Usos Múltiples Fiestas, Cine, Teatro, Música 25 mesas, 200 sillas (Posibles lonas) 315 

2 Deportiva 1/2 Cancha de Basquet Bol Tablero 87 

Juego de niños Aparatos de metal 33 

3 Administración Privado, Secretaría, juntas 2 escritorios, 8 sillas, archiveros 25 

4 Bodega ( 2) Almacenar anaqueles 33 

5 Sanitarios Hombres y Mujeres Tinaco , 6 W.C., 2 migitorios, 8 lavabos, 41 
1 tarja 

6 Camerinos (apoyo) Vestir, desvestir Locker 10 

7 Zonas de recreación Descanso, pláticas, caminar Iluminación, botes de basura 

8 Plazoletas y andadores Descanso, pláticas, caminar 

9 Comercios Vender Barra, mostrador 15 

TOTAL 559 



B.- TABLA RELACION ENTRE LAS PARTES 

No ELEMENTO 

1 SALON USOS MULTIPLES 

2 DEPORTIVA (RECREACION) 

3 ADMINISTRACION 

4 BODEGA 

5 SANITARIOS 

6 CAMERINOS 

7 PLAZOLETAS 

8 ANDADORES 

9 COMERCIOS 

SIMBO LOGIA 

1 LEJANO 

2 CERCANO 

3 INMEDIATO 

1 2 

2 

3 4 5 6 

3 3 2 3 

2 - - 1 

1 2 2 

- 2 

2 

4 SOBREPUESTO 

NO DETERMINANTE 

7 8 9 

1 3 2 

2 3 2 

2 2 1 

2 - 2 

1 - 2 

- - 1 

- -
2 



C.- MATRIZ DE RELA CIONES 



D.- DIAGRAMA AMBIENTAL 
NORTE 

SUR 

E.- ZONIFICACION DE CONJUNTO 

'jALOO U.M. 



18.- RESUMEN DE IA INVESl1GACION 

18.1.- Descripción y datos. 

Localización: 

Colindancias: 

El terreno propuesto para el salón de Usos 
Múltiples comprende un área de 1134.31 
m2 aproximadamente y es propiedad de los 
colonos "Patrimonio Social", se ubica en la 
zona este de Sta. María Tulpetlac, 
municipio de Ecatepec, específicamente 
en la colonia denominada "Patrimonio 
Social" que está colindando con los canales 
(Sales y Gran Canal) y Av. Europa. 

El terreno se localiza en la manzana 5 que 
va desde la calle de Bahamas hasta la Av. 
R-1, las dos vías se encuentran 
pavimentadas. 

Sus características topográficas son 
reducidas, pues son nulas las pendientes y 
la orientación del terreno es 
oriente-poniente. 

El terreno tiene colindancia al norte con 
casa habitación y al sur con una escuela 
primaria (Quetzalcóatl), al este con casa 
habitación pero con posibilidad de acceso 
y al lado oeste colinda con la calle de 
Bahamas y con una casa habitación con 
posibilidad de acceso. 

La construcción que existe en el terreno es de tipo 
provisional, lo existente es un cuarto construido con lámina de 
cartón en pésimas condiciones, el terreno carece totalmente de 
vegetación que pueda conservarse. 

18.2 Resumen del análisis del contexto urbano. 

Vialidad y accesos: Al terreno se puede llegar por la Av. R-1 
con un ancho de 27 m la cuál es de doble 
sentido, aunque se puede llegar también 
por la calle de Bahamas que tiene un arroyo 
de 11.60 m y es también de doble sentido, 
en cuanto a los accesos cabe mencionar que 
hay la posibilidad de acceder por el Oriente 
y Poniente (por la Av. R-1 y la calle de 
Bahamas), el acceso del lado oriente esta 
retirado aproximadamente a 20 m de la Av. 
R-1 y el acceso poniente colinda con la 
calle de Bahamas. 

Restricciones: En cuanto a las restricciones que hay se 
puede mencionar que el terreno debe 
funcionar como lugar de paso peatonal 
provocando con esto la reducción del 
terreno real. 



Visuales: Las visuales del terreno están limitadas 
puesto que en los cuatro lados aparece 
colindancia con casa habitación dejando a 
la vista únicamente parte de los accesos, los 
cuales no logran visuales agradables por el 
problema de la carencia de vegetación y 
predominancia del color gris. 

-~ ACCESO~ 1'11Sl9LE5 
DlSPO!llCIOM lit IQe,, ;!f 1tl\'l;l:I: 
AIUA 
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18.3 Análisis Climatológico. 

La precipitación media es de 1200 mm y la temperatura 
media anual es de 17 ºC aproximadamente, con variación en los 
meses más calientes (Abril, Ju ni o) hasta de 21 ºC y los más fríos 
(Diciembre, Febrero), hasta 13 ºC aproximadamente. 

UIACTfft1.i""'TICA:J D[ L.14 AKt'l'.R.VU l'CiUJ'2TaAL.8 
(t!CllZ .1L'tTKll Y ~f .• IUlMU) 

VW.TO.\ 'DV!i~U'l 

• rasn :e LUZ 

® 
NilTA~ LA ZONA CUCHTA C.ON FA'VlptEN.TD ll\J4Wl.l\.Ji)Nb W' 

e-'Nc.t.IETAi. 



19.- PIANOS DEL PROYECTO 
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20.- CONCLUSION 

20.1 Descripción del proyecto 

Relación con el medio físico del edificio del entorno: 

El edificio se situará en el entorno asimilando las 
arquitecturas espontáneas o propias en cuanto al uso de los 
mai_eriales como: ladrillo, tabicón, piedra braza y otros. Tendrá 
la libertad de lograr que el conjunto posea volumetría, así 
mismo predominará el uso intensivo de masas de vegetales 
como delimitación física. (fig. I) 

Las circunstacias deberán adecuarse al conjunto 
pr~cur~_ndo dirigir a los visitantes como mejor convenga a la 
ub1cac1on de los elementos arquitectónicos. Los andadores 
que _comunican a los espacios se alternan con plazoletas que 
servirán como lugares de remate visual o espacial y conectan 
diversos Jugares del conjunto, de tal manera que se busca que 

el visitante no logre conocer el conjunto desde Ja entrada, sino 
que se le obligue al paseo y en consecuencia a la inquietud por 
conocer el lugar. (fig. 2) 

Utilización de elementos formales y significativos: 

Se expresará como un conjunto que logre una unidad con 
la naturaleza, con alta calidad como objeto visual teniendo 
como fin el salón de Usos Múltiples de ser una prolongación al 
exterior de los demás espacios; de tal manera que los desniveles 
y las plazoletas son parte importantísimas de su configuración. 

La función del conjunto es dual, por un lado, se organizan 
en un espacio cubierto Jo cual lo jerarquiza y provoca Ja 
convivencia pública; por otro lado se extiende el edificio a Jo 
largo del terreno con el fin de desarrollar actividades al aire 
libre. (Fig 3) 
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ACCESO A 
lACAtl[ 

RE.MATE VISUAL 
LA \flVIE.NOA 

De la unidad al conjunto. 

El uso de un repertorio formal caracterizado por el plano, 
tratamiento y proporción de los vanos y macizos; que 
contribuyan a la ordenación y significación del sitio y que 
además ayude como denotación al trabajo participativo para 
lograr hacer referencia en el uso de sus formas y acabados. 

ELEMENTOS: 

ENTRADAS: Incorporan un cambio de dirección y están 
incluídas en la forma del edificio. 

U.M 
ACCESO 

U.t'I 

(fig. 2) 

CIRCULACION: Las rutas de circulación son en general 
transparentes e integradas a espacios útiles 
(encuentro espacial). (fig. 4) 

MASA: Las formas son generalmente simétricas 
cladas por el uso, expuesto totalmente en el 
salón de Usos Múltiples. (fig. 4a) 

DEFINICION DE ESPACIOS: 

El conjunto de espacios son individuales ligados a 
elementos de circulación y generación de grandes espacios, por 
delimitación con otros. (fig. 5) 
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LUZ NATURAL: A través de aberturas elevadas sobre 
muros. 

RELACIONES: El perfil del edificio lleva un movimiento 
constante y se crean plataformas para 
permitir usos múltiples. 

Retícula geométrica. Generadora del diseño 

Se busca relaciones geométricas para obtener las formas 
generatrices del edificio; incluye el uso de formas geométricas 
puras, desde el cuadrado y sus diversas alternativas y 
combinaciones, hasta la derivación proporcional al rectángulo, 
triángulo y círculo; para lograr una configuración y frecuencia 
estable. (fig 6) 

Descripción de los elementos más característicos y 
significativos. 

El edificio del salón de Usos Múltiples es el punto central, 
no sólo por su ubicación, si no por ser el elemento característico 
de la colonia "Patrimonio Social". Este espacio es el foco de 
atención por su función y escala, es también remate visual al 
estar enmarcado por dos masas sólidas de media altura en el 
salón se desarrollan diversas actividades tales como cine, 
conferencias, juntas, etc., por la versatilidad de su mobiliario ya 
que existe la posibilidad de poderlo adaptar para que funcione 
como salón de fiestas, banquetes, sala de bailes con la 
capacidad de 190 personas, siendo estas actividades las más 
importantes, así mismo cuenta con el apoyo de una bodega y 
una zona de vestidores, también cuenta con una pequeña 
administración donde se llevará a cabo todas las actividades de 
organización del conjunto, cabe mencionar que tiene una zona 
de apoyo donde se podrá improvisar un foro exterior, en el cuál 
se llevarán a cabo actividades como el teatro guiñol o en su 
caso juntas al aire libre. 

EL ~10DULO ES UNA Ui\~DAD DE 3.89 x 4.2S m Y 

REU\OONA TODOS LOS ESPAOOS DEL CONJUNl'O 

(fig. 6) 



21.- CONSIDERACIONES TECNICAS. 

La realización del Centro de Organización y Recreación, 
se sostiene con el uso de técnicas constructivas, similares a la 
propuesta para el uso habitacional, elementos de piso y techo 
autoconstruibles por la comunidad; fáciles de desplazar, de 
colocación sencilla y sobre todo, que muestre alternativas de 
construcción más barata y de mayor expresividad. 

Los acabados serán en su mayoría aparentes, el ladrillo y 
tabicón se manifestarán como tales, pero para obtener una 
riqueza en cuanto a la textura se refiere se utilizaron 
"corredores" en partes estratégicas pintadas de colores que 
logren darle vivacidad al conjunto. 

22.- CRITERIO ESfRUCTURAL 

La zona donde se ubica el Centro de Organización y 
Recreación, tiene una resistencia aproximada de dos toneladas 
por metro cuadrado, no presenta problemas de pendientes 
pero sí de un alto grado de salitre. Por esto, en la cimentación 
se propone una losa de cimentación de concreto armado (piso 
cimiento), para distribuir más uniforme la carga sobre el 
terreno; para evitar deslizamientos, se enterrarán los cimientos 
aproximadamente 30 cm, para apoyar la cimentación de las 
columnas se construirá una zapata aislada con trabes de liga. 

La superestructura, se compone en la parte 
administrativa, comercial y de servicios de muros de carga, 
rigidizados por castillos convencionales y además de 
cerramientos a la vez, permiten dejar huecos de muro a muro 
para colocar ventanas. La techumbre se soluciona con bóveda 
de tabique armado, pues es de bajo peso y rápida construcción. 
Para las contenciones de los desniveles se usará un muro de 
tabique o tabicón soportado sobre la contratrabe de la losa de 
cimentación, la techumbre del salón de Usos Múltiples se 
propone un cascarón cilíndrico de ferrocemento. 



23.- INSfAlACIONES ELECI1UCAS 

Cada espacio contará con luz artificial según el nivel de 
iluminación, coeficiente de reflección y transmisión, se 
pronpone el uso de la luz fluorescente (luz de día). Cada 
espacio cuenta también con contactos para poder conectar los 
diversos aparatos a usar, si bien, existe un tablero general, cada 
local tendrá un interruptor termomagnético para proteger el 
sistema, existe un tablero anexo para controlar Ja parte exterior 
del conjunto; para Ja luz exterior se propone arbotantes de 
vapor de sodio, adheridos a los muros y dirigidos a los espacios 
abiertos y circulaciones, el criterio de iluminación para la 
cancha de Basquet bol es a través de reflectores dirigidos. En 
algunos casos como para iluminar por ejemplo las fachadas del 
edificio principal se propone iluminación de piso, para crear 
efectos luminosos sobre fachadas y masa vegetales. 

La instalación funciona de Ja siguiente manera: 

Los locales pueden ser rentados, como ya se dijo, así como 
Jos demás elementos de apoyo a estos espacios, por Jo tanto 

tendrán su propio tablero de control. 

Se utilizará un tablero general para los demás locales 
restantes con el objetivo de que su consumo se pague de una 
manera comunitaria, es decir, de Jos recursos que vayan 
obteniendo de los eventos realizados en el Centro de 
Organización y Recreación. 

El cálculo se realizó tomando en cuenta una cantidad de 
luxes que se requiere para cada espacio, la cuál fue 
multuplicada por el área del propio espacio diseñado y dividida 
entre el coeficiente de utilización 0.3 para áreas menores a 25 
m2y 0.4 para áreas mayores a 25 m2 obteniendo así una cantidad 
de lúmenes que posteriormente se divide entre Jos lúmenes que 
tienen las lámparas que se utilicen (fluorescente o 
Incadescentes) según sea el caso y así obtener un determinado 
número de lámparas que serán distribuí das según convenga al 
diseño y al amueblado de cada local. 

24.- INSfALACION HIDRAULICA 

El abastecimiento se toma de la red municipal y se lleva 
a Jos edificios por el medió del sistema de gravedad, esto se 
realiza a través de la colocación de tanques elevados que son 
alimentados por la cisterna. 

Los tanques son colocados en lugares estratégicos del 
conjunto; el criterio de alimentación en cada espacio es instalar 
una llave de agua para las actividades manuales y técnicas, se 
suministrará también en apoyos sanitarios y red pública 
(bebederos). 



25.- INSTAIAOON SANITARIA 

La instalación sanitaria en baños es común, es decir, para 
la salida de los desechos orgánicos se utilizan tubos de P.V.C. 
de lOOmm que los llevan a los registros que desalojarán a través 
de varios de ellos. 

Para la salida de agua de lluvia, se proponen canalones 
laterales a las bóvedas con pendientes a una bajada de agua 
pluvial conectada a un registro, para de ahí conducirla al 
drenaje general; es importante aclarar que existen caídas libres 
ya que se proponen pisos que permiten la penetración de agua 
a la tierra . 

.. 26.- FACIIBILIDAD 

La manera de financiar un proyecto con destino 
comunitario será posible en la medida que participe la 
comunidad. Así que para la realización del proyecto se propone 
que cada familia de la comunidad ("Patrimonio Social"), done 
como primera etapa una cantidad de material de construcción, 
para realizar en primera instancia los locales comerciales, los 
cuales se propondrán como parte de una segunda etapa ya que 
se pretende rentarlos para obtener recursos y entrar así a una 
tercera etapa, que sería la recopilación de estos recursos y 
finalmente llevar a cabo la realización de la totalidad del 
conjunto, que será la cuarta etapa, es decir, se pretende 
aprovechar las condiciones mínimas de financiamiento 
existente en la comunidad, ya sean económicos, materiales y 
humanos. 

La aportación de los materiales será en primera instancia 
para generar (locales comerciales que incluyen juegos de 

video) fuentes de ingreso que ayuden a obtener recursos para 
realizar la totalidad del conjunto; así que la construcción de los 
comercios se convertirá en parte fundamental debido a que de 
ahí se lograrán recopilar recursos económicos para la 
realización del salón de Usos Múltiples. Dicha construcción 
tenderá a ser posteriormente un medio para la obtención de 
recursos en mayor cantidad, ya que las funciones para las que 
fue diseñado tienden a hacerle rentables, ya sea como salón de 
fiestas, lugar de baile o bien se podrán dar funciones de cine en 
las que se puedan cobrar, así que con los recursos obtenidos de 
las rentas de este espacio se utilizarán para complementar la 
edificación del conjunto y posiblemente a más largo plazo a la 
contrucción de los demás elementos arquitectónicos que se 
diseñen para el uso de la misma comunidad Patrimonio Social. 



27.- CONCLUSION DE lA TESIS 

El resultado o factor determinante que se sostiene en el 
documento nos lleva a concluir, que para que tenga éxito la 
organización de cualquier comunidad es realmente importante 
el interés que pongan los individuos de la misma organización, 
esto motivado a su vez por reacciones de parte de personas 
capacitadas para la realización de trabajos específicos como es 
el caso del profesionista o de las mismas autoridades del 
municipio, que con la realización de proyectos para la 
comunidad, son un intento de colaboración para con los 
habitantes, de tal manera que la demanda de una construcción 
específica sea el resultado de algo deseado por sus usuarios 
directos. 

Así se pretende formar un ambiente específico, donde 
existan distintos tipos de relación entre la población, que les 
vaya facilitando la intención de participación, de tal manera 
que la pretención del proyecto realizado es tratar de crear una 
estructura urbana más completa, ayudada por el conjunto de 
edificios y espacios predominantes de uso público, o bien 
proporcionar a la pobación bienestar social y apoyo a las 
actividades sociales, culturales y recreativas. 

Despues de haber elaborado estudios urbanos en zonas 
de bajos ingresos y darse cuenta de la falta de empleos, y todavía 

más grave la falta de habitación, es urgente y necesaria una 
revisión de la tecnología empleada en la construcción de estos 
asentamientos espontáneos, pues el costo de la construcción en 
relación a los recursos disponibles resulta excesiva por varias 
razones que pueden ser, el no apegarse a los materiales típicos 
del lugar o tal vez la falta de capacitación técnica; por esto es 
indispensable impulsar la producción y comercialización 
cooperativa de materiales locales de construcción y lograr 
abatir el precio de la construcción de habitación, así como es 
necesaria la capacitación de gente en cuanto a técnicas de 
construcción nuevas. 

La capacitación en cuanto a técnicas de construcción, 
creo es una opción la construcción de bóvedas de tabique 
armado (Arq. Carlos Gonzales L.), ya que puede ser 
autoconstruible y posee un mayor abatimiento en cuanto al 
costo y nos puede darun mayor dinamismo en formas y resultan 
tratamientos estéticos más atractivos, los cuales nos ayudan a 
tratar de dar un cambio en el uso de técnicas ya superadas, esta 
también nos lleva a la búsqueda de arquitectura distinta a la ya 
conocida que es la de reproducir edificios cuadrados sin chiste, 
o como comúnmente se dice cajas de zapatos mal logradas. 
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