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1.- URHANIZACION l'OPUlAR EN lA CIUUAD DE MEXICO 

1.1.- Una introducci1ín 

Los procesos estructurales de la sociedad , los cambios 
econ<ímicos, sus repercuciones en la vida y cultura de los 
individuos, los procesos históricos específicos, así como las 
decisiones políticas gubernamentales explican el proceso y 
condicionan la ocupacitín 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 acumulaci(>n del capital se da a través de un repetido 
incremento de ciclos de rotación inversión ganancia de su parte 
empresarial a expensas de la parte trabajadora, pues con 
acumulación de capital producida por ésta, produce un 
volumen creciente de los medios que permiten convertirla 
relativamente en poblaciÍ>n productiva a expensas del capital, 
ésta es una ley de población que es peculiar del modo de 
producci{Jn del sistema econ(>mico-políticu actual, pues un 
consecuente ejército industrial de reserva queda a disposición 
del e~presario. Valorando esto, existen dos fuerzas de trabajo, 
la ut1hzable y la eventualmente disponible, siendo así que el 
ejército de reserva es absorbido en mayor o menor medida, 
prnvocamlo una transformación constante de una parte de la 
poblaciím obrera en brazos desocupados o semidesocupados. 

La funciún salarial del ejército industrial de reserva consiste en 
trabajo, se incrementa en demasía la oferw de la mercancía 
"Fuerza de Tralwjo" y. por tanto, posibilita al empresario para 
que comprima los salarios, a la vez que permite una explotación 

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

La sobrepoblaci(>n relativa forma parte de los obreros en 
activo; sin embargo, su ocupación es completamente e 
inestable, de tal forma que ofrece al empresario una masa 
inagotable de fuerza de trabajo a su disposición donde 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 emigra 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 obrero en activo, más se extiende la masa de la 
superpoblación, consolidada. Los orígenes de la urbanización 
popular en nuestra ciudad ~e dan en las zonas y territorios que 
ocupa ese ejército industrial de reserva, con sus consecuentes 
deficiencias y conflictos. 



Cahe aclarar 4ue el obrero utiliza su fuerza lle manos del 
sbtema tic producción como forma dineraria tlel capital 
variable, luego opera con el obrero, como forma dineraria tic 
su salario, 4ue el transforma en mellios lle subsistencia, para 
poder recuperar su fuerza lle trabajo y reprollucirse misma 4ue 
no recupera en su totalitlatl; 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 trabajadores de las empresas propiedad del 
Estado. 

Totlo esto se encuentra fundamentado bajo los rubros de 
prestaciones y servicios sociales para los trabajadores, pero 
cabe aclarar que se da en proporciones mínimas. 

A su vez. recordemos que el salario que recibe el obrero a 
cambio de su fuerza de trabajo, sufre una transformaciím ya 
que el obrero no lo puede consumir directamente, y éste 
requiere tle un trabajo adicional para transformarlos en bienes 
de consumo; de estos se desprende el trabajo doméstico en la 
reproducción de bienes y servicios necesarios para la 
reproducciún de la fuerza de trabajo, así también el trabajo 
doméstico produce valores de uso mas no valores de cambio 
predominantemente. 

La auwconstrucciún, es una activillad orientalla 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 lle 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 seno de la unidad 
familiar abarca la transformación de los bienes 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 obrero 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 de la unidad de vivienda, en condiciones 
emergentes e insalubres casi siempre. 



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

Ante ese agobio. el trabajo colectivo representa para amplios 
sectores de la poblaciún 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 dirigido 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 !a 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 inmuebles 

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 sucio 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 
inversil>n, 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 inversiún que busca 
rendimientos altos es por lo que se destina principalmente a la 
industria, siempre en busca de mayores dividendos; ésta 
prohlemática 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 
urbana, 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 
(camión urbano), comercial e industrial. 

2.4.- Comercialización de los bienes y servicios 
urbanos 

La comercialización de materiales para la actividad 
constructiva, permite una baja participación de agentes 
privados individuales, ya que el Estado también 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 drenaje, redes viales, recolección 
de basura, etc. Consideramos que un conjunto de 5crvicios 
colectivos como la atención médica, sanitaria, escolar, cultural 
y otros, son indispensables para la reproducción de la fuerza de 
trabajo. A~í pues, el desenvolvimiento del sistema productivo 
ha desarrollado una estructura productiva y de clases muy 
limitada, que imposibilita el acceso de la mayoría de Ja 
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 evidente de estos 
tipos de consumo, encuentra su aplicación en la misma 
diferenciación de 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 papel 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 generales <le 
rcproducciún del sistema, lo lleva a asumir su función 
legitimadora. Cabe <les tacar que la apropiación estatal de parte 
de la renta urbana significa para los trabajadores asalariados el 
deterioro de sus condiciones de reproducción mientras que la 
redistribución del plusvalor social que lleva a cabo el Estado. 

por medio de las ohras y servicios públicos, en la medida que 
crece la fuerza ecnmimica de los inversionistas, crece la fuerza 
asociativa del Estado a favor de los inversionistas. Esta 
situación históricamente antagónica, da lugar a los 
movimientos urbanos populares, a.Ja división social del trabajo 
y la contradicción carnpn-ciudad. 

3.- RESUMEN DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA POPUIAR EN 
MEXICO 

Los puntos que a continuación se expresan, forman parte de las 
razones principales que generan o que incrementan el 
problema de la vivienda popular, fundamentalmente en el área 
urbana. Cabe aclarar que éstas causas nunca actúan 
independiente, sino que todas ellas se interrelacionan 
actuando simultáneamente, para incidir en el problema 
habitacional 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 
trabajadores 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 población en edad de trabajar que labora 
fundamentalmente en actividades primarias y terciarias. 

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

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

Población que cambió 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 Nacional de Estadística, Geografía 
e lnform:ítica (INEGI). Cu:1derno de Información Básica para 
la Planeaciún Municipal (INEGI). 
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Estados de procedencia, ordenados según el porcentaje más 
alto de emigración: 

l.D.F. 

2. llidalgo 
3. Michoacán 
4. Guanajualo 

S. Ourango 

Í•.Oucrétaro 
1. Morelos 

R. San Luis l'otosí 

9. Baja California N. 

10. Baja California S. 

11. Nuevo León 

12. Quintana Roo 

Pohlaciún total del municipio según residencia y lugar de 
nacimiento 

roblación 

Nacidos en la entidad 

Nacidos en otra cnlidad 

Nacidos en otro raís 

No c~pccifirados 

7&1.507 

3!0.177 

467.891 

7:lll 

5.070 

La mayoría de los inmigrantes consideran el trahajo urhano 
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 la fuente de trahajo a las que 

tienen accesos en la ciudad son las más bajas en la escala 
ocupacional. 

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

La información, 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 los 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 es tu dio, debido en gran parte a la fuerte 
inmigración ésta a su vez, causa por la baja aportación 
economúmica, que obtiene 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, que 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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1) Ofrecer incentivos a la imlustra para que se es'.ahlezca en 
ciudades menores, creando ahí nuevas oportunidades de 
trabajo. 

2) Establecer 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 y sociales de las 
ciudades menores existentes . equipándolas al mi~imo, 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 países llamados socialistas o de planificación 
centralizada que han intentado una política distinta, con 
sistemas <le control mucho más fuertes, no han podido camhiar 
la tendencia metropolizadora. Sin embargo, se ha comprobado 
que mientras mavor sea el tama1io 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 
30,000 hahitantes. para que funcione como polo <le atracci1ín. 

Desde luego, el posible índice <le crecimiento que alcance, no 
podrá ser comparado con la tasa que registra actualmente en 
las ciudades principales. 

3.2.- El al~jamiento 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 distancia entre el 
precio <le materiales y equipo de construcción y el nivel 
adquisitivo de la población se ha observado que con el paso del 
tiempo el alto costo de la vivienda y el bajo nivel adquisitivo de 
la población existente en el polígono de estudio, se alejan cada 
vez más el uno del otro. 

Por un lado, la capacidad de compra del sector asalariado se 
reduce cada vez más, tomando en cuenta que el grueso de la 
población gana menos de dos veces el salario minimo, y se 
vuelve insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas 
impidiendo, por lo tanto, la adquisición de una vivienda digna. 

La explotación a la que es sometida la población, cuyo salario 
es exiguo. la ohliga a vivir en condiciones no dignas y le hace 
casi imposible la adquisición dt! vivienda. Es evidente la falta 
de empleo adecuado remunerado; son evidentes las altas tasas 
de desocupación y suhocupación. Los desempleados y 
suhempleados, que son el ejército industrial de reserva, 
cumpl<!n una función reg•Jladora del salario: si no están 
conformes con lo 4ue recihen, se les cambia por otros 
desempleados con gran focilidad 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 adquisición de materiales para edificar, 
obliga a la utilización <le poca conveniencia y sistemas 
constructivos de dudosa eficacia. 



Véase a continuac1on los datos de la población 
ecomímicamente activa PEA de nuestro polígono 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 lo siguiente : 

Total de población 
49 %esPEA 
51 % es P.inactiva 

HABITANTES 
46,828 
42,946 
23,882 

Del porcentaje de Población Económicamente Activasahemos 
que un 75 % son homhres y que sólo el 25 % son mujeres, de 
los cuales 6.5 % 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 pohlación restante que pertenece a la inactiva, sabemos 
tamhién que el 25 % son homhres y el 75 % son mujeres. 

CA.IONES SAlARIALES 

Se clasificó a la poblaciím 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 ACI1V A POR 
NIVELES DE INGRESO 

PEA Actual 22,946 

Oa0.75 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% 
4,130.1 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 la 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 600 mil nuevas familias que necesitan 
un techo. La Subsecretaría de Vivienda, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urhano 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 población está marginada de las posibilidades reale~ de 



mejorar su vivienda: lógicamente son las clases 
económicamente dé hiles las m:ís afectadas. Aún cuando el área 
metropolitana de 1:1 Ciudad de México representa una parte 
mínima del territorio nacional, está concentrada en ella más de 
una séptima parte de la pohlaciún 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 pohlaciún no cuenta con vivienda 
digna. 

Los efectos de la explotación demográfica se ven multiplicados 
por la concentraciiín de una creciente pohlaciiín 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 través de todos 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 pohlación; se 
inculca ante todo un espíritu individualista y se frena el interés 
social, provocando una crisis, a través de fomentar una 
ideología individualista. 

Para la mayoría de las familias marginadas la erogac1on 
necesaria para la adquisición de una vivienda adecuada no le 
consideran como una acción prioritaria frente a otros 
satisfactores. como son el automóvil o la televisión, dejando a 
la vivienda en el nivel secundario. 

De ésta manera se inducen altos grados de enajenación que nos 
inclinan a la adquisicitín de artículos superfluos 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 incluída en Santa María Tulpetlac, existe la falta de 
identidad dehido a que es u na pohlación recién asentada, que 
no es estahle por su constante migración, y que carece de 
antecedentes 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 pohlación es católica 96%. 

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

La vivienda popular ha desaparecido dentro de los planes de 
inversión de capital, y prácticamente no existen o son reducidos 
los programas de financiamiento para resolver el prohlema. 
Los hanqueros y los grandes empresarios no ofrecen ningún 
apoyo financiero concreto a los sectores necesitados. Dada sus 
características de inseguridad económica, los sistemas 
financieros :1ct11alcs no quieren enfrentar a la realidad 
económica y social de los sectores de más hajo ingreso, los 
cuales no son considerados como sujeto de crédito, por no 
ofrecer ninguna garantía. 

En 1 %0 México, slilo dedicó el 4 % de los egresos del gohierno 
para el financiamiento de las viviendas de bajo costo y en los 
últimos años, por deterioro de la rentahilidad de las viviendas 
destinadas a ello, ha cesado su construcción y casi nadie se 



siente suficientemente estimulado para financiarla. Los 
c;1pitales disponibles. prefieren "emigrar" a ramas económicas 
que garantizan alros 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 cambio 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. A~í, la 
vivienda se compra y se vende libremente en el mercado y pasa 
a ser una mercancía supeditada a las maniobras especulativas 
de los propietarios de terrenos y bienes inmuebles, empresas 
constructoras inversionistas etc. 

La especulación del sucio 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 ohjeto 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, 
seguir:í 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}c~s que 
identifican a la vivienda como un status social o econom1co. 

El diseño. como práctica, está enmarcado fundamentalmente 
por el modo de producción en que se desarrolla; por tanto el 
diseño corre el riesgo de convertirse en un instrumento más 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 imit:tr el esquema de vivienda individualista que el 
clie~te siempre ha soñado adquirir. Lo más crítico de ésta 
situación es que en la mayoría de los casos, el arquitecto imita 
éste esquema sin ser consciente de lo que e~tá haciendo: Así 
mismo la formación académica del arquttecto lo onlla a 
contin~ar la reproducción inconsciente de dichos prototipos, 
cortando su capacidad innovadora y positivista. 

En nuestro país y en lo que respecta al campo del diseño, se 
han adaptado métodos y técnicas <l~ los países industrializados, 
sin cuestionar los marcos teóricos y las variasbles 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 particuhtridades. Además de una alt~ !ecnologfa, 
lo que requerimos para atacar el problema de la v1v1enda, es el 



desarrollo de alternativas propias, de planteamienws 
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 

con1acto auténtico con el trabajo práctico y que por ende 
representan un acercamiento bastante abstracto a la labor 
profesional que requiere nuestro país. 

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

4.- ECATEPEC: Semblan1..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 
tribun;1les civiles y eclesiásticos en San Cristóbal Ecatepec. en 
cuya iglesia el cadáver fue inhumado. 

En la época prehispánica y durante largo tiempo fueron 
asentándose diversas culturas en el Valle de México: la 
teotihuacana • la tolteca y la chichimeca, que se vienen 
resumiendo en la misma cultura mexica-azteca que tiene como 
base el náhuatl. 

Estos grupos tuvieron una incipiente agricultura como base 
para el desarrollo de las verdaderas comunidades aldeanas; 
además de la agricultura realizaron otras actividades, como la 
caza y la recolección que les permitía ser autosuficientes. La 
alfarería era la artesanía principal a la que se dedicaron los 
pobladores del Valle de México, y con ella llegaron a realizar 
todo tipo de trahajos. 

A la caída de Tenochtitlán, Ecatepec fue uno de los lugares que 
tomó como encomienda Hernán Cortés, así que los 
conquistadores pronto se convirtieron en hacendados, 
estancieros y mineros. El encomendero quedaba 
comprometido a cumplir con determinadas obligaciones 
militares, políticas, religiosas y económicas. Se debe anotar que 
mediante ésta forma de gobierno se estabilizó el dominio 
español en éste municipio. 



La evangelizacié>n se realiza al mismo tiempo que la conquista 
ya que todos los pohladores que dominan los españoles fueron 
evangelizados por los misioneros que acompaña han a cada una 
de las expediciones. 

De los vestigios que existen de la etapa de evangelizacié>n está 
la iglesia de Santa María Chiconautla, construida 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 construidas en ese tiempo son las que 
se localizan en Santo Tomás Chiconautla, Santa María 
Tulpetlac, Santa Clara Coatitla y San Pedro Xalostoc así como 
el convento que se encuentra en San Cristohal 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 poblados de éste 
municipio se les aliadió el nombre de San Cristóhal. 

Ecatepec era un pueblo donde se detenían los virreyes por lo 
que se construyó un edificio que se le denominó la Casa de los 
Virreyes, que actualmente es el museo de Murcios. También 
por entonces se construyó un dique, cuyo propósito era impedir 
que las aguas de Zumpango se juntaran con las del lago de 
Texcoco: también siivió para tener más áreas de desecación y 
de desagüe del Valle de México. 

Debido a las condiciones infrahumanas en que se encontraba 
el puehlo mexicano, en el año de 18 IO se inició el movimiento 

de Independencia. Sus principales precursores fueron Miguel 
Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Rayón y Don Ignacio 
Allende. Durante la guerra de Independencia tuvo lugar en la 
pohlaciún de San Cristóhal Ecatepec un hecho de singular 
importancia: habiendo sido apresados por las fuerzas realistas 
el general en jefe de los insurgentes, José María Morelos y 
Pavón, 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 trasladé> fuera de la Ciudad de México y conducido a 
San Cristóbal Ecatcpcc. 

El primero de Octubre de 1877 la legislatura del Estado de 
México decretó que el pueblo de Ecatepec se elevará a la 
categoría de villa con el apellido de Morelos. (Se le denomina 
villa al centro de población que tenga más de cinco mil 
habitantes). 

En 1905 en un homenaje conmemorativo del nonagésimo 
aniversario del fusilamiento de Morelos, se colocó la primera 
piedra de la capilla nacional de Morelos, inaugurada el 22 de 
diciemhre de 1912. 

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 van 
participando en ella, quienes la van haciendo, le imprimen las 
huellas de sus ideas, de sus intereses, de sus aspiraciones. 

Si hicn es cierto que Ecatepcc no apnrt<i a la Revolución 
militares o personajes <le gran renombre, como lo hicieron 
otros puchlos de la república está claro que sus hijos 
participaron activamente en la lucha armada. 



En la década de los años 1940 se inicia la industrializaciún de 
la entidad instalándose en Ecatepec de Morelos varias 
empresas e industrias. Se puede hacer mención de otro aspecto 
de modernización de suma importancia dentro de la vida de 
éste municipio, la construcción del nuevo palacio municipal, 
inaugurado por el entonces Presidente de la República Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz. 

El 10 de mayo de 1974 se inaugurú la carretera denominada 
"Vía Morelos" con la cual se permitió una mayor afluencia de 
tránsito vehicular a la Ciudad de México. 

Con Carlos Hank González como gobernador, se construyeron 
el 60 % de los sevicios municipales con que cuenta actualmente 
Ecatepec. 

5.- ASPECTOS GEOGRAFICOS 

5.1.- Ubicación y extensión territorial 

El Municipio de Ecatepec se localiza en el valle de Cuautitlán 
Texcoco, en la porciún 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 sobre el nivel del mar y ocupando una extensión 
territorial de 15.482.6 hectáreas. Colinda al norte con los 
municipios de Tecamac y Tultitlán; al sur con Nezahualcóyotl, 
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 se localiza dentro de la provincia fisiográfica 
denominada eje neovolcánico (Lámina 1), consta de tres 
formas características del relieve, la primera corresponde a 
formas accidentadas abarcando aproximadamente 27.9% de la 
superficie total, se encuentra en la parte suroeste y compremle 
parte de la Sierra de Guadalupe. La segunda está formada por 

zonas de lomeríos que se encuentran en las laderas de la Sierra 
de Guadalupe y abarcan alrededor de 2.5% de la superficie 
total. La tercera corresponde a las zonas planas y abarca cerca 
del 70 % de la superficie, localizándose al oriente del municipio 
(Lámina 2). 

5.3.- Geología 

La estructura geológica del Municipio data del cenozoico, del 
período terciario; caracterizado por contar con suelos 
formados por roca~ ígneas extructivas. como son basalto, 
riolita, andesita, toba y brecha volcánica. 

5.4.- Hidrología 

El municipio se encuentra dentro de la región hidrológica 
número 26, cuenca D (Lámina 3), la cual es una de las regiones 
más importantes de la República Mexicana, tanto por el 
volumen de sus corrientes superficiales que la sitúan dentro de 
las cinco más grandes del país. Esta regilin hidrol6gica abarca 



una gran extensión conformada por la parte norte, noreste y 
noroeste del Estado. En cuanto a la permeabilidad de la zona 
de estudio encontramos que es baja, debido principalmente a 
una intercalación de tobas ácidas, derrames basálticos y 
riolíticos; los que se presentan en menor proporción son lutitas, 
esquistos, calizas y areniscas interestratificaclas. En lo que se 
refiere a las agua subterráneas, la mayor parte ele la, zonas 
industriales en la entidad se abastecen mediante pozos 
profundos. 

5.5.- Edafología 

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

!) muy polvoso 

grano muy fino cuando está húmedo 

terrones cuando está seco 

erosionable 

apto para: construcción en densidad media; drenaje 
fácil. 

2) grano grueso 

consistencia pegajosa 

erosionable 

apto para: construcción en densidad baja; drenaje fácil. 

La zona de estudio de éste trabajo 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 subsuelo 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 ele 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 reba~a el 15 % de pendiente, la 
cual es ocasionada por la erosión 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 acept:ihle 

-estancamientos de aguas 

-asoleamiento regular 

-visibilidad limitada 

-se puede reforestar bajo condiciones controladas 

-se puede controlar la erosión 

-ventilación media. 



Características de un terreno con pendiente mayor de 15 %. 

-incosteahle 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 de Ingeniería de la UNAM 
proporcionan los datos respectivos obtenidos en un sondeo 
realizado 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 de 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 precipitaci<Ín media anual es de 4 a 5 mm; el rango 
térmico medio tiene un valor de entre 11 y 180. La máxima 
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 cálidos son abril, mayo.junio y julio con 

temperaturas de 30.50 ºC máximas y 28.50 ºC mínimas. Los 
meses más fríos snn noviembre, diciembre, enero y febrero con 
temperaturas máximas de 11.80 ºCy 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, 
concluímos finalmente con una ausencia total de un patrimonio 
histórico, esto en cuanto a monumentos, ruinas, iglesias 
coloniales, fiestas tradicionales, fiestas artesanales o todo 
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aquello que corresponda al acervo histórico de área; debido 
probablemente al reciente ocupamiento de la zona, que según 
investigaciones realizadas la zona cuenta aproximadamente 
con una década desde su formación progresiva. 

5.8.2.- Patrimonio natural 

Las condiciones sobre las que debe estar asentado un 
verdadero patrimonio natural, constan básicamente de un 
suelo enriquecido para crear un ambiente propicio para el 
desarrollo de una amplia variedad de vegetación; mas las 
condiciones que se presentan en la zona han desmejorado 
notablemente 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 

U na muy notable 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 debido 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 que vertidas 
sin previo tratamiento sobre los cuerpos receptores, ocasionan 
un desequilibrio ecológico involucrando un volumen muy 
grande de demanda bioquímica 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 construído un gran 
evaporador solar en forma de espiral conocido como "El 
Caracol", con una superficie de 900 hectáreas destinado a la 
concentración de las aguas salobres, provenientes del lavado 
de los suelos de la región, con el fin de hacerlos industrialmente 
aprovechables. Desde 1944 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 pequeñas 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 ausencia de elementos urbanos creados para 
tal efecto, debido al reciente surgimiento del asentamiento en 
el lugar. Lo anterior debe ser tomado en cuenta para crearuna 
propuesta de diseño urbano. que 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 olvidar factores 
como; la erosión provocada por los canales, las zonas 
inundables y los tiraderos a cielo abierto, pues son los 
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principales contrihuyentes en cuanto al deterioro del 
municipio de Ecatepec. 

a) La primera y quizás la más importante alteración es la 
ocasionada por los canales de aguas negras, en los cuales la 
solución es entuharlos, con lo cual se acaharía con otra fuente 
de infección causante de graves enfermedades, que son los 
tiraderos a cielo ahierto ubicados 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 corno un plan a 
futuro, aunque irnpostergahle. 

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

deshordarniento de lo.~ canales, la falta de alcantarillado así 
corno la carencia de pavimento en las calles, con lo cu:1l se 
originan encharcamientos que impiden el huen desempeño 
vial, tanto vehicular corno peatonal. 

c) El clima no es tan extremoso, por lo tanto, no presenta 
condiciones importantes para el diseño; se deben de tornar en 
cuenta lo vientos dominantes del norte, para colocar zonas 
arholadas que actúen corno barreras. 

d) La baja permeabilidad de la zona indica mantos acuíferos 
semiconfinados (transmisión lenta del agua), por lo que 
deherán evaluar las variaciones direccionales del flujo 
subterráneo por el execeso de bombeo, para racionalizar la 
explotación. 

6.- ESTRUCTURA URBANA 

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

6. 1.- El trazo 

En el área de estudio el trazo predominante es ortogonal en 
trama malla irregular con orientación norte-sur y 
oriente-poniente, siguiendo tamhién la dirección de los vientos 
dominantes que provienen del norte. Encontrarnos una 
suhdivisiún en el diseño de las calles, que es el de retorno en 
su forma individual, y el de huele ó greca en forma lineal. Otro 
tipo es la cerrada que en su forma lineal se denominaría de 
peine y el de parcela o manzana que parte del lote tipo. Según 

el análisis, se encontraron varios patrones de lotificación: de 
7xl4, 7xl6, 7x19 y el de 8xl6 rn, como promedio de ésta área 
tenernos 117.74 m2

; el terreno que se acerca a ésta área y que 
tiene más incidencia en varias de las zonas que se detectaron 
es el de 7xl6 rn, con un área de 112 m2

, y que consideramos 
como lote tipo. Sobre éste patrón, se analizó la tipología de las 
manzanas y se encontró que de acuerdo al trazo, limitación de 
las vías principales y accidentes geográficos la relación 
longitud-ancho sería de 1:2, 1:3, 1:4 y de 1:5. Esto quiere decir 
que la mayoría de las parcelas tienen en sus cabeceras cuatro 
lotes de 7 rn y otros con dos lotes de 16 metros en forma 
transversal con 28 y 32 metros respectivamente. De acuerdo a 
la siguiente tahla tenernos que: 
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6.2.- Vialidad 

La vialidad en la estructura urbana se debe concebir en forma 
global como división del conjunto de las arterias principales 
cada una con su zona de estudio. 

En nuestro caso, tenemos que la arteria principal, la 
denominada Avenida Central, funciona como alimentadora a 
la zona y como comunicadora con toda la parte sur de 
Tulpetlac; ésta vía se le puede denominar como 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 60 m aproximadamente de ancho a solamente 8 m y por lo 
tanto se hace un "cuello de botella"; el otro sería en la 
denominada "curva del diablo" localizada en la entrada sur de 
"El Caracol", donde el problema estaría en que su radio de giro 
es demasiado corto, así como de tener una total carencia de 
señalizaciílll marcando su peligrosidad. 

La zona de influencia que corre a todo lo largo de su trayectoria 
dentro de nuestra área de estudio abarca el polígono poniente 
de la Avenida v que parte al sur por la Avenida México y 
termina en la "Ó1rva del Diablo" y por el lado oriente de dicha 
vía desarrolla una profundidad de 500 metros. Otra vía de gran 
importancia tomada por sus funciones es la Avenida México 
que sería la espina dorsal de la parte más densa de la zona, 
teniendo también la función de corredor urbano, 
encontrándose la mayoría de los servicios existentes a todo lo 
largo de su trayectoria. 

Existe también otra vía que todavía no se consolida como 
avenida principal ni por su servicio ni por su funci1ín y aforo, 

pero en un futuro crecimiento y densificaciílll del área puede 
ser de gran importancia por tener una comunicación directa 
con la ~zona industrial y de entronque con la vía Murcios 
quedaría una vía más. la R-1, que por su trazo o sección sería 
importante pero por su funci1ín 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 tenemos el que 
se encuentra entre las calles de Bolivia y Avenida México, 
encontramos el pequeño templo católico donde su punto de 
atracción es el campanario que se encuentra separado del 
edificio principal. 

También tenemos como nodo el centro social que se encuentra 
sobre la Avenida R-1 y la calle de Europa. 

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

6.4.- Agrupaciones o núcleos ele scnicios 

Se detectó la existencia de varios núcleos de servicios 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 termin;iles de "peseros", una escuela 
primaria, un centro social con un 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 :írea de estudio entre la Avenida Central y el 
Canal del Drenaje que corre de oriente a poniente éste núcleo 
de servicios contiene: un templo católico, una escuela primaria, 
instancia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y un 
módulo 'Tecalli" del municipio. También existen en el 
conjunto "Villa de Ecatepec" del INFONA VJT, 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 desarrollo 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 identicfad propia de la zona. Lo mismo se 
advierte con otros elementos urbanos como los hitos que de 
hecho son uifícilcs ue iuentificar por no lener una intención 
definida como tales las escuelas, por ejemplo, se confunden por · 
su tipología: las iglesias no logran resaltar en el entorno por ser 
más bien construcciones del estilo de las casas o en algunos 
casos como grandes bodegas y además de muy baja calidad. Los 
nodos se dan sólo por la concentración aleatoria de servicios 
que no dejan de sentirse dispersos a pesar de su cercanía por 
falta de un proyecto integral. 

7.- DENSIDAD DE POBLACION Y DENSIDAD DE CONSfRUCCION 

7.1.- Descripción de la investigación 

La investigaciún 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 construída en planta baja, superficie total construí da. 
Una vez obtenida la informaciím se vaciaron en tablas para 
hacer un análisis comparativo y definir de ésta forma las 
diferentes zonas en nuestra área de estudio y sus características 
en cuanto a densidad de población y densidad de construcción. 

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

Datos nhtcnidns del :m(!lisis de la manzana. 

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

39 
7xl7.5 m 
122ni2 
4760m2 

7466m2 



TABLA DE CONCLUSIONES 

.·· ..... ~ .• ..... ,,. 

#11.AS.S-OaMl ..... ""' ·wwiu».DD•n ... 1 .--.---..,-,,.-=-,=-=----! ~ ... . 
~\.Cll't~ 

,., __. .. ooo-" .. 

~an 

DENSIDAD DE POBLACION 
Y CONSTRUCCION 

DATOS GENERALES 
LA TASA CE CllECNENTD c.El>()GRAFJCO tEl. 

lol.NCFIO CE ECATEPEC ES LA SEGLHJA CE LA 
~ ALMl\.f: ESTA NJ CORRtSPCNJA AL 
CllECMENTD NAT\.RAL, Y POR ELLO NJ EXISTE 
UN EQO.LllRD FAVORAll..E EN LA RELAClOf< -
POll.AOON-SERVICIOS. 

EN 1970 LA POa..llClON lRlANA F\.'E OC --
161,lll-4 REPRESENTAl«lO EL SU Y LA RURAL 
Fl.E CE 34,~74 5eOO ESTA EL IG s , POR
CENTA..E 0tE DISMNIY! EN 1078 A SCl.0 EL 
es. PCA a gzs CE P08l...ACO"\I t.RBANA. 

LA EXTE16CN CE: ARE'A l.ROANA EN 1~70 -
FIE CE Z8Z4.5 ha. RfPRfSENTAh')() EL 182• 
DEL AFEA TOTAL, CON UNA tENSDllO ~ 
OIO CE 78 t.t.lhO. PARA 1080 EL AREA LfflA
NIZADA ERA CE ~2:.0 ha LO CJ..E SO<FICA YA 
El. 34.l S DEL /lREA TOTAL Y· UNA !E6llAD 

DE Z20 "'°'"" 
PARA 1070 YA NJ Sé CONSICERA AL MlNCI 

PIO COMO LOCAUOACES SEPARADAS SINO u;ii 
sa..A. TOT"'-"VllC CONURBAOA. 

TABLA DE CRECIMIENTO IQ~O-IQllO 

AÑO P09..ACOl E>CTEHSION IENSDAO 

"'"""""" POB.""""' 

10~0 l~.220 --- --
1000 4G.01!> --- ---
1g10 21e.4loe 2824.5' 10 

1geo reioo.ooo ~zeio.o 220 

1000 2'210,238 -- --

maa)tro 



Lotes baldíos 10% 
Número de habitantes 
Sup. Co~str. en P.B. 
Total m- construí dos 
Espacios sin construir 

7.2.- Conclusiones 

10 
169 226 hah./ha. 
1866 m2 25 % 
2646 m2 3544 m2/ha. 
5600 m2 75 % 

Podemos distinguir básicamente tres zonas con características 
diferentes en cuanto a densidad de construcción, densidad de 
población y en general la calidad de la construcción y la 
dotación de servicios. 

ZONAi 

Ubicada entre la Avenida México y Gobernadora, es una 
superficie dotada de servicios, calles pavimentadas y 
construcciones de buena~ mediana calidad. La superficie de 
los 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 densidad 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 
glolwl arroja por arriba de los 3500 m2por hectárea construída. 

ZONA2 

Al norte de la Avenida Gobernadora y hacia el norte, a los lados 
de la Avenida Central. Encontramos una mayor ausencia de 

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

La demidad de construcción es menor a pesar de estar más 
saturada la zona y haber una mayor densidad de población; esto 
porque las construcciones son más pequeñas, la mayoría de un 
sólo nivel y muchas aún en proceso de construcción. En 
promedio se d,etectó una densidad de construcción por debajo 
de los 3500 m" de construcción por hectárea. 

ZONA3 

Esta zona corresponde a la unidad habitacional Valle de 
Ecatepec, que se considera aparte por ser una zona en principio 
terminada. Según informaciones obtenidas con autoridades de 
la unidad, su población es de alrededor de 10 000 habitantes en 
una superficie de 3:1 ha. aproximadamente y en 2480 viviendas. 
La densidad de población es de 285 hab./ha. y la densidad de 
construcción es de 4534 m2 por hectárea. 
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8.-CRECIMIENTO HISIDRICO 

Para conocer el crecimiento urhano de la zona se consultaron 
varias fotos aére;¡s y planos existentes desde 1970 a la fecha. En 
el año de 1970 no se encuentran aún trazos de urhanización. 
Posteriormente se empieza a dar el crecimiento en frJnjas 
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 10.8 
% 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 urbanizada. 

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 urbanizada. Por último en 1990 
encont r<Jmos que se ha desarrollado una franja más 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 
aproxima<lamente diez años, ha sido determinado, por un lado 
y principalmente, como expansicín 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 la cual ha ido 
creciendo las zonas habitadas. 

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

El ciclo de circulación del capital tiene tres fases: producción, 
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 acción de las actividades mencionadas. 

Atendiendo a éste marco teórico 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 6ptirna. 

Así pues observarnos que cualquier asentamiento humano 
necesita una serie de elementos urbano-arquitect6nicos que 
permitan 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 corno 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 Tulpctlac, municipio de Ecatepec, 

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

1.- Levantamiento de la información, 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 recopilaci6n de la información se tomaron cuatro 
puntos substanciales para el análisis. 

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

En el segundo punto interesó conocer la población total que 
cubriera todo el territorio estudiado, éste informe se obtuvo 
mediante la utilización de nn método anahígico, el cual daba 
como resultado 184,297 habitantes. 
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Como tercer ;ispecto tenemos la densidad de población y para 
su obtención se procedió a consultar el Plan Maestro de 
Equipamiento Urbano de Ecatepec del cual se extrajo la cifra 
de 6.5 hab./viv. 

Y como último punto la utilización de las cifras normales 
básicas de equipamiento dada por el municipio en ese plan y 
que atienden a las siguientes necesidades: 

EJ.E~IENTO U'<IOADl'S llASIC;\S SUl'ERFlCIE SUPEltnrtE DEL CAIONES 
CO'<SrRUllJAm' TERRl''<O l'.~TACIONAMIEITTO 

Sl'CUNO,\RIA GENERAL 15AULA'i 1.R.ICJ 73?0 30 

SECUl\1JARIA lT:CNOLOGICA 17AULAS 2.7(.0 10.J'JO }I 

CAPACff ACION PARA EL TRABA.JO 41\Ul.AS 740 2.220 11 

EDUCACION llAClllLLERATO 12AULAS WIO 9.100 72 
BAClllLLERATOlloCNOLOGICO 15AULAS 3.000 n.soo 92 
NORMAL 6AULA'i 720 3.0<.0 35 
JARDI'< DE NIÑOS l1AULAS 500 t,270 6 

PRIMARl1\ 14/\ULAS IJ~O SAf.O 14 

Cl.l!'l:ICA 1 IOSPITAL f,?CAMAS (1.210 12.1.420 1,389 
SAIJ.:D UNID/\D Oí:.

0

L'RGENCIAS IOCJ\MAS 300 mo IO 

CLINICA ? CONSULTORIOS 610 1.MO 14 

MERCADO runuco 25-1 PUESfOS 4,0111 8.l:!U so 
l'EOUE~O CO:-.tEROO Y TIENDAS 
DE 

AUTOSERVICIO 200 440 6 

cmlERCIO Cl':-fllto COMERCIAL CONASUPO 1.flll 3,IJ80 S5 
CE!'frROS cmlERCIALr:S 3.340 8.020 110 

CO~IERCIO ESPECIALIZADO 470 . 930 IS 
CO:'-JASUPER 200 400 6 
rl .. .AZA CIVICA 8.120 

RECllEACION JAllDIN VECINAL 7,000 

CINE 1.00IJlltrf/\CAS 1.200 4.!IOO 100 -
llEl'ORllo CANCI IAS llEl'OKllVAS .· (,.](,/j so 

11:A11l0 220llUTACAS ll'JO 2.220 27 

CUL11JRA llll!UOTECA 580 1.450 20 

Cl:N'llUl SOCIAL 2.11311 .f,llhtl H 

AUllHURIO 83UllUTACAS 1.410 5,1100 SS 
ASIS'n~NCl1\ C:E:\TllO DE INlT:GllACION JUVENIL StlO l.'iOO 10 

COMLINIC:AClllNl~'i OFICINA DE CORREOS Ir.O )(1) 5 
OFIC'INI\ 11'1.EGRAFOS 100 211(} 4 

'lllANSl'Olrn; r~·;r ACION 111: AlfrGHUSES 6ANllE'.'JE..<o 480 1.IJR() 6 
URBANOS 

CENlllAL llE TAXIS 100 (1.<.00 

OEl.EGACION MLINICll'AL 1.000 2,000 so 
AllMINIS'lllAOON llACIENIJA FEIJl'RAL 570 1,().10 14 

All~11:'\"TSTRACIO'.': l'RIVt\llA 11.000 20.C'OO 210 



Se procedió enseguida a la realización del análisis de zonas 
servidas, el cual determinará a la población atendida, 
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 súlo 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 atienda éstas deficiencias en 
plazos y programas de acciún adecuadamente planificados y 
de acuerdo con Ja dosificacií1n institucional de los servid ns que 
otorga el anterior equipaminto urbano. 

10.- INFRAESTRUCTURA 

La información de los servicios existentes en el lugar se o!:ituvo 
por medio de visitas de campo. 

De acuerdo a la carta de uso del suelo y el plan maestro del 
municipio de Ecatepec, el área de estudio está considerada 
como zona habitaciona] en su totalidad. Cuenta ·con una 
extensiún de 450 ba. de las cuales 225 han sido ocupadas hasta 
el momento; para el presente estudio sólo bemos considerado 
la parte referente a los asentamientos actuales. 

Según la informaciím obtenida, los niveles de dotaciún en 
servicios se han clasi ficmlo en tres zonas. 

ZONA 1.- Cuenta con todos Jos servicios básicos desde agua 
potable, electrificación, drenaje, alcantarillado, pavimentación 
y alumbrado público. Parte de ésta comprende toda una franja 
que se ubica sohre la Avenida México y va desde el límite del 
Gran Canal hasta pasando la Avenida Central. La parte 
complementaria ele ésta zona es la unidad hahitncional que se 
encuentra al norte del lugar, sobre el limite del Gran C;mal. 

ZONA2 .. -Sólo cuenta con Jos servicios básicos de agua potable 
electrificación y drenaje, una de éstas se localiza al norte 
delimitada por el Canal de las Sales y la prolongación de la 
Avenida Central hacia el norte. Otra área que se encuentra en 
las mismas condiciones es una franja que corre a lo largn de 
la Avenida Gobernadora desde el Gran Canal hasta donde 
termina la Avenida R-1. 

ZONA 3.- Es el área que aún carece de todos los servicios 
básicos. Esta zona, por cuestiones de crecimiento, se 
encuentra muy dividida y se localiza en diferentes lugares del 
sitio; al norte se ubica una pequeña área colindante con la 
unidad habiwcional; al sur: una franja en las mismas 
condiciones, delimitada por la zona agrícola y al este entre 
Avenida Central y Canal de las Sales, otra zona con carencias. 
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10.1.- Agua potable 

La alternativa de distrihución del líquido se da en función de 
la traza de las calles que forman una malla ortogonal la cual 
permite proyectar circuitos de tuberías 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 sobre 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 uhicado al norte del municipio. Es conveniente 
aclarar que sólo una parte del 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 captación de aguas negras se hace mediante 
un sistema 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 ahierto. 

Los puntos de descarga que se ubican a lo largo del Gran Canal 
obedecen a los diferentes núcleos de población sin necesidad 
de hacer grandes recorridos de tuberías. El desalojo que va 
sohre la Avenida R-1 recoge las descargas de los subcolectores 
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 domiciliaria al sistema de la tuhería 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 <le cambios de velocidad, pendientes ó cambios 
de dirección. 

4) Suhcolector. Capta las aguas de líneas de colección y su 
diámetro 5c da en funcicín de l;i dcm:111<b a cuhrir. 

5) Colector principal. Recoge las aguas de los 
subcolectores correspondientes y se ubican sobre .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 
Canal cuya dirección de corriente se da de sur a norte hasta 
descargar en los túneles de Te4uisquiac. 

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

10.3.- Electrilicación 

A lo largo de lo que es el Canal de las Sales corre una línea de 
alta tensi6n proveniente de la zona industrial que abastece a 
toda la zona norte; otra línea de las mismas características 4ue 
va sobre la Avenida Gobernadora se encarga de dotar la zona 
sur del lugar. Estas líneas se identifican con tres cables sencillos 

que transmiten un voltaje de IS kv aproximadamente. A partir 
de las cuales se derivan las líneas de baja tensié>n que 
distribuyen en toda la traza urbana. 

El 75 % de la población existente cuenta con una acometida 
domiciliaria y sólo un 35 % cuenta con alumbrado público. 

10.4.- Pavimentación 

La zona 1 es la única que cuenta con pavimentación de calles, 
lo cual representa un 37 % de la zona habitada con una 
extensión de ~3 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 hajo 
índice en la disponihiliuad del servicio. 

11.- USO DEL SUELO 

La intensidad de uso del suelo se debe interpretar como la 
relaciún que existe entre la superficie del área construida 
dentro de un determinado predio. 

Esta relación que se establece entre dos áreas específicas tiene 
varias implicaciones 4ue n;percutcn directamente en el costo 
y la renta de los espacios, así como de la habitabilidad y 
aprovechamiento de los recursos y está sujeta a variaciones de 
acuerdo a los usosdclsuclu de determinado número de predios 
y con los usos a los que se determinan las :íreas ya construidas 
o por construir. 

Por otro lado en las oficinas de catastro del municipio de 
Ecatcpec aún no se cuenta con estándares bien definidos para 
ueterminar las necesidades de espacio futuro, para cada tipo de 
uso o ya >ea para cada una de l:is actividades que se incluirán 
en la plancación de la zona de estudio. 

Para ello se tendrán que hacer consideraciones razonables de 
determinados requerimientos para cada tipo de uso del rnelo, 
tanto en las zonas donue ya presenta algunos asentamientos, 
como en la que pretende el plan de desarrollo parcial del 
municipio para saturar de vivienda tipo unifamiliar 
(actualmente de cultivo). 



Existen algunos elementos básicos de estructura urbana, en 
particular en el sur de la zona de estudio y que representa una 
clara definición de las diferentes zonas comerciales y 
habitacionales 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 poblado de Santa María 
Tulpetlac. 

11.l.- Habitacional 

Las áreas urbanizadas 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. 

ll.3.- Zona de baldío 

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

11.4.- Recreativos 

Por otro lado el crecimento urbano que está desarrollándose 
en dicha zona, carece totalmente de uso del suelo de recreación 
y éstos se limitan a algunas zonas de recuperación que carecen 
totalmente de una planeación bien definida, ya que se 
encuentran dispersas y mas bien 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 tipológica diferente a la que domina en toda la 
zona. Se encuentra en el 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 incluída en un proyecto de saturación de lotes baldíos 



y <.le uso habitacional como <.le alta y me<.lia <.lensi<.la<.l, por lo que 
sería posible considerar el desarrollo urbano en dos etapas. 

1ª Consoli<.lar la infraestructura adecuada en la zona ya 
urbanizada y complementando con los corredores 
urbanos ya existentes, y en la cual se consolidan los 
servicios actuales, para poder integrar a la zona a saturar 
con vivienda unifamiliar. 

zu 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 

E~tado de México 
Uso 
Siembra temporal 

Ejidos comprendidos dentro del Municipio: 

Superficie 
25181 

l. - Santo Tomás Chiconaotla 

2. - San Pedro Xalostoc 

3.- Santa Clara Coatitla 

4. - San Cristóbal Ecatepec Morelos 

5. - Sarita María Chiconautla 

6.- Santa María Tulpetlac 
T 

Dotación de tierra 

Santa María Tulpetlac 

Acción agraria 
Dotación de tierra 
Nva. Adjud. Ejidat. 
Nva. Adjud. Ej1dat. 
Priv. Der. Agrar. 
Priv. Der. Agrar. 
Expropiaciones 
Expropiaciones 

Fecha de Trámite 
11 Oct. 1937 
8 Nov. 1977 
21 Ago. llJM 
8 Nov. 1977 
7 Ago. 1984 
7 Jul. 1957 
1 Oct. IQ76 

Beneficiados 
30 
25 
28 
30 
28 

• lnformaciém obtenida de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
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12.· IMAGEN URBANA 

Considerando la magnitud de la zona de estudio, se optó por 
hacer una división por sectores debido a que la totalidad del 
área no es homogénea. Esto fue detectado al hacer un recorrido 
minucioso por las calles, donde se aprecia un cambio notorio 
entre uno y otro sector, no sólo por el tipo y calidad de vivienda 
que son monótonas en cuanto a materiales, alturas y perfil 
urbano, son carentes de atractivo estético y además refleja 
claramente el nivel socio-económico de sus habitantes, 
considerado de manera general entre medio-bajo y bajo. 

Por la carencia de una plaza como espacio exterior se provoca 
que la calle se transforme en el medio vinculador entre las 
viviendas y, ele manera general. entre cada uno de los sectores, 
los cuales se comunican por medio de las avenidas: Central, 
Gobernadora, México y R-1, éstas vialidades cuentan con una 
señalización mínima y carecen por completo de mobiliario 
urbano simple. como: casetas telefónicas, expendios de 
pericídicos, botes de hasurn, buzones, jardineras, paradas de 
autobus o planos de ubicación. 

Dehido a que algunas áreas son afines en cuanto a sus 
características de vialidad y construcciones de manera interna, 
y diferentes a las demás, se detectaron siete sectores que 
conforman en su totalidad la zona de estudio enmarcada por 
barreras naturales; al norte, este y oeste, el Canal de 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 
cantidad de basura que aumenta la contaminación nociva y los 

olores desagradables producidos por ella; son los mismos 
habitantes de ésta región quienes propician el deterioro de sus 
condiciones de vida, ya que han convertido éste sitio en un gran 
basurero; producen más desechos que los que el servicio de 
limpia les permite desalojar. 

La labor de campo se apoyó en tres planos comerciales y 
fotografías aérea de ésta zona con fechas diferentes ( 1982, 1985 
y 1987) en las cuales se aprecia de manera clara como se ha 
dado el crecimiento de ésta zona hacia el norte y a la~ orillas 
de la Avenida Central. 

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

12.J .• Sector 1 

Unidad habitacional Valle de Ecatepec (lnfonavit). 
Límites: 
Norte = Avenida Central 
Sur = Canal de las Sales 
E>te = Sector 11 
Oeste = Gran Canal del Desagüe. 

En el extremo noroeste dentro de la Unidad Infonavit Valle de 
Ecatepcc, apreciamos la imágen urbana característica de éste 
tipo de soluciones a la necesidad de vivienda para la clase 
trabajadora de nuestro país. En ella las familias están 
confinadas a realizar sus actividades diarias dentro de un 
departamento deplorablemente mínimo, algunas de ellas han 



ganado terrenn a la zotehuela 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 !mente a los habitantes de la planta baja. 

En cuanto a las viviendas unifamiliares, la tipología que existió 
en algún tiempo, ha cambiado de acuerdo a las necesidades de 
sus habitantes; los aspectos formales que llegaron a dar algo de 
uniformidad han desaparecido en la mayoría de ellas al 
construir nuevos espacios, tales como: estacionamientos 
techados, locales comerciales. terrazas con balaustradas, etc. 
Estas viviendas presentan nuevos acabados, que van desde 
cintilla de mármol hasta aplanado repellado o en algunos casos 
simplemente no tienen acabado, lo cual hace suponer que 
dentro de ésta unidad habitacional la vivienda unifamiliar 
atraviesa por una etapa de individualización como respuesta a 
las diferentes necesidades de sus moradores, en algunos casos 
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 baldía carece de construciones habitables aunque 
hay algunas en ruinas o en malas condiciones, es un terreno 

desaprovechado tanto para las labores agrícolas como para la 
habitacional, por lo cual se propicia especu !ación en su valor. 
En sus límites norte y sur (Canal de las Sales) se detectan 
basureros que dañan la im:ígcn de la zona. 

12.3.- Sector 111 

Colonias José María Morelos y Pavón , y Alfredo del Mazo. 
Límites: 
Norte = Canal de las Sales y 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 ambas colonias se consideran como un sólo 
sector, aunque éstas son cruzadas totalmente por la Avenida 
Central, tanto las soluciones constructivas de la vivienda como 
las condiciones de las calles son similares, las constmcciones 
son de uno y dos niveles, algunas de carácter provisional. Al 
no contar con pavimentación se generan nubes de polvo al paso 
de los vehículos, así como por los vientos de la zona; en algunas 
calles sobre todo las más cercanas a la Avenida Central, están 
contruyendo guarniciones para banquetas. 

En éste sector la única vialidad que tiene pavimentación es la 
Avenida Central, donde existen actualmente algunos lotes de 
desmantelamiento de autos, conocidos comunmente como 
"deshucsaderos". que aunados a las grandes cantidades de 
basura que tienen las orillas del Canal de las Sales nos muestran 
un deterioro total de la imágen urbana 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 y en menoí 
proporción algunas leguminosas además existen cortinas de 
árboles (Eucaliptos) únicos en ésta gran zona de estudio. Las 
pocas construcciones que aquí existen complementan a la 
agricultura como actividad primordial en éste sector. Las 
labores agrícolas que se desarrollan en éste lugar son 
rudimentarias y se realizan de manera tradicional yen 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 
Tulpctlac. 
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 zona de estudio hacia la parte norte, si de 
manera imaginaria la dividimos en el sentido este-oeste, 
podemos mencionar que la franja sur cuenta con los servicios 
de: agua, alumbrado público, luz eléctrica, pavimentación y 

dren:üe, las con.~trucciones son de uno y dos niveles hechos con 
materiales convencionales, es decir, muros de carga de tabicón 
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 
sección, ya que en algunas partes son más anchas y en otras más 
angostas. impidiendo en éste caso la iluminaciím adecuada 
dentro de las viviendas. muchas de las cuales son provisionales 
ya que están fabricadas con materiales ligeros como madera y/o 
láminas de cartón o asbesto. 

12.6.- Sector VI 

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

Encontramos en éste sector gran homogeneidad en laalturade 
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 también similar, muros de carga 
de tabic{Jn de cemento-arena y losas macizas de concreto 
arm:1do, así no en el :i~pecto formal debido a que en ésta zona 
la mayoría de la vivienda reíleja la tendencia de sus usuarios a 
lograr cierta individualización mediante el uso de texturas 
colores y formas aplicados a la fachada logrando con esto un~ 
gran variedad y total desorden. 

Las vialiúades están totalmente pavimentadas yen buen 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 
Cortines. 

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 mayoria 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 Jos que se ha dividido ésta 
zona para su estudio. 

Según 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 Sección de la ciudad que produce en sus habitantes un 
sentido de pertenencia donde ellos se sienten seguros y 
presentan 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.) 

12.10.-Sendas 

Son los caminos o trayectorias a seguir para llegar a un sitio 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 accede, pueden ser también articulaciones, como 



por ejemplo, una terminal del metro con una grnn paradero de 
servicios de transporte colectivo. 

Partiendo de ésta idea, se detecta que en Jugares como ésta 
zona y por iniciativa de la comunidad se crean iglesias, 
mercados o escuelas que van dando lentamente carácter e 
identidad al lugar y a cada uno de los sectores en que se ha 
dividido. La escasa participación municipal en cuanto al 
equipamiento urbano en su mayoría escuelas, mercados, 
centros cívicos y deportivos y/o iglesias logran que los 
habitantes hagan de ellos sus puntos de referencia, de reunión 
e identidad, hitos y nodos con algunos sectores con más o 
menos arraigo. De manera general para la zona de estudio 
existen como hitos muy marcados e importantes: las terminales 
de los colectivos de ruta fija provenientes de la Ciudad de 
México, el Colegio de Bachilleres y los puentes que atraviesan 
Jos canales que son bordes de Ja zona. Como senda cuenta 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 diviuidos por los canales que circundan casi por 
completo éste lugar, estos hordes naturales son: el Canal de las 
Sales, en toda su extensión hacia el norte y el este, el Gran 
Canal uel Desagüe hacia el oeste y el sur la Avenida México y 

el Circuito Xochicalco a manera de horue oficial y como 
delimitaciún de Ja zona de estudio. 

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

HITOS SECTOR 
Hl Puente "Infonavit" I 
HZ Clínica S.S.A. y "Tecalli" m 

(Vigilancia) 
H3 Puente sobreCanal ue lasSales VII 
H4 Puente"LaGobernadora" V 
H5 Iglesiay Jardín de Niños VI 
H6 Colegio deBachilleres VI 

NODOS 
NI C. Cívico , Iglesia y Mercado I 
N2 Mercado,Iglesia y Jaruín lle 111 

Niños 
N3 Mercado y Jaruín de Niños VII 
N4 Mercado V 
NS Mercado VI 
Nfi Iglesia VII 
N7 Terminal de colectivos de ruta VI 

fija. 



~an 

1 MAGEN URBANA 

ORGANIZACION DEL ASEN -
TAMIENTO POR SECTORES. 

SlllBOLOGIA 

!'i5f 'lllt'nl9 1 : '*ClolO ~ WIU.I OC lCAJUllC 
.. (~n. 



IMAGEN URSA NA 
IDENTIFI CACION 

DE LA COMUNIDAD 
HITOS NODOS BORDES SENDAS 
s W 6 O L O O A 

H HITO SECTO 
H-1 P\JENTE "INFONAVIT" 1 

CUHICA S.S.A. Y "TECALLI" m 
PI.VITE SOllRE CANAi. DE LAS SAL.ES 1lll 

P\JENTE "LA COBERHADORA" 

IGLESIA Y JARDIN DE HIROS 

COLEGIO DE BACHILLERES 

NODO 
C.CMCO, IGLESIA Y MERCADO 

MERCADO, IGLESIA Y JDH DE NIÑOS 

MERCADO y JA!1Dl:l DE N 1 ~os 

MERCADO 

MERCADO 

TERMINALES DE COLECTIVOS 

m 
llll 

lZl 

o e 
" .a ... 
::J 
o --o ... ... 
ti 

" BORDE t.I 

~~~~~-·Is-EN-DA~~-'_/~ 
~an maa)tro dO. 



A •'Ol:J'.5 lt llll!l«il1'1' 

·~~ 
;~_2!".J 1!1 

"" .. Cl1JIS 

g]
.....,,..,,.,-:.,,,..,,-

'"-'.-'= ' ---

,..,~ -- ' 

'J'N'18~íl N38'Q'~I 



GRAN CANAL (HITO) SECTOR 1 

Considerando hito por ser un imprtante punto 
de referencia; la situaciún actual de los canales Falta 

significa un peligro para la población, pues se 
han convertido en focos de infecciún que 
despiden olores desagradables y una imágen 
deplorable a la comunidad; por lo que se 
propone el cntubamiento de ellos. 

11\IAGEN EN LA UNIDAD HABITACIONAL 
SECfOR 1 

La comhinaciíin de edificios, árholes grandes con 
arriates y otros elementos de equipamiento como 
luminarias, bancas, remetimiento en hanquetas, 
que garantizan los espacios de circulación 
creando conjuntos de mohiliario produce 
confianza identidad, dinamismo, alegría y 
armonía. 



CORTINA DE ARBOLES 
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CENTRO DE SALUD 

SECfOR III 



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 VARIAS LINEAS DE 
COLECTIVOS (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. 



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 asf una 
desolación al observador. 



SILUETA URBANA 

SECTOR 

Silueta urbana que presenta monotonía 
constante y sin vegetación, lo que la hace árida 
y desoladora originando cansancio al 
observador pues carece de remates, 
movimiento y jerarquía en sus elementos. 

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. 
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SECUNDARIA 

SECTOR 

JARDIN DE NIÑOS 

SECTOR 
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LICONSA 

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

IMAGEN URBANA 

SECTOR 

Construcciones económicas y descuidadas, sin 
pavimentación ni reforestación en donde las 
calles son grandes basureros, presentando un 
cuadro grave• de contaminación tensión y 
conflicto social. 
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UNIDAD HABITACIONAL 

MERCADO (NODO) 

SECTORIII 

Alcu11tanllado 



IGLESIA Y ESCUELA (HITO) 

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 esi>iritualidad denotando que en 
cualquier circunstancia encontrará un lugar que 
destinará a éstas actividades. 



MERCADO 31 DE MAYO 
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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. 
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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 pa"mento, 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 
tanto es insuficiente. 

A VENIDA GOBERNADORA 

SECTOR V 

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



12.13.-Propuesta general para la imágen urbana 

Se considera que el Diseño Urhano 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 urhanístico de 
necesidades y pretendiendo como ohjetivo final la expresión 
formal útil, lógica. estética y social más adecuada. 

Al mencionar como aprender la forma urhana se refiere a 
saber ohservar la composición de calles, edificios y su relación 
con el homhre y la utilización de un lenguaje de diseño urbano 
que permita al individuo analizar y entender la imáoen 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 mención el autor de los 
elementos ordenadores de una ciudad para hacerla 
comunicable ante sus habitanies y visitantes, y que son: Barrio, 
1 lito. 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 v elementos de referencia 
para lograr una comunicación haci:i fuera y 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 
organizaciún de la comunidad. 

De manera general, es necesario mencionar los siguientes 
aspectos para mejorar la imágen urhana, 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 deber:ín estar organizadas de modo 
que un observador común pueda reconocerlas y encontrar su 
origen en el tiempo y el espacio; sin que ésto sea una regla 
universal. 

En general un espacio urbano deberá ser legible, no sólo 
cuando se circula por la calle, sino también 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 relación 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 ambiente bien lo¡:rado. 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 señalamiento adecuado, que 
simplifique las confusiones, la numeración y nomenclatura de 
las calles y avenidas pueden servir de gran ayuda a éste 



propósito, así como la uhicaciím 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 urbano para el 
Municipio de Ecatepec, Estado de México. donde fomenta los 
asentamientos de ese tipo dentro de ésta áreá de estudio, 
saturádola al 100% con todas las condicionantes funcionales, 
amhientales y de infraestructura que esto requiere. 

También se considera que las nuevas urhanizaciones carecen 
de punto.s locales identificables y de límites de sectores 
claramente definidos, gran parte del equipamiento urbano ha 
permitido a los habitantes de éste lugar 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 deben ser rescatados por ésta propuesta, ya que tienen un 
carácter simbólico permanente para la comunidad. 

La propuesta de des:irrollo urbano para la zona este de Santa 
María Tulpetlac, y en especial la de imágen urbana, debe ser 
de la importancia necesaria y considerarse para la propuesta 
del centro de distrito, debido a la trascendencia y valor 
simbólico que tendrá 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 poblacilÍn, 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 tenlos los 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, combinado con 
zonas jardinadas, la gente las lee y se siente informada; tiene 
curiosidad y se mueve pnr lo que ve. 

Es conveniente pues adoptar todo lo anteriormente 
mencionado como elementos importantísimos para la 
propuesta estético-formal y expresiva con que deberán contar 
los 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. 

Las vialidades primaria~. son las partes del sistema vial que 
sirven 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 casas habitación, 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 Nezahualcóyotl hasta terminar en 
el cruce con la carretera México Tepexpan, zona noreste del 
Municipio de Ecatepec Estado de Méxii:o. 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, la Avenida Central es el camino más viable para 
llegar, esto implica que su intensidad de uso, su sección tan 
estrecha y su pésima construcción hagan de ésta vialidad 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 inconclusas, la 
Avenida Gobernadora no entronca con la Avenida Central, la 
Avenida México no tiene puente en el Gran Canal, 5 de Mayo 
carece de banquetas y pavimentación, solamente llega hasta 
R-1, la Unidad Habitacional 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 ?uxiliar en el sentido norte-sur (R-1 y Gran Canal), a 
la Avemda Central, para poder restaurarla en su totalidad y 
disminuir el problema de tráfico. Llevaría además como 
beneficio, lograr una comuinicación de transporte más amplia, 
para los asentamientos ubicados entre éstas 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 
Habitacional Valle de Ecatepec con el resto de la zona 
independientemente de la Avenida Central. ' 
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13.2.- Sección 

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

Sector I: 
Sector JI: 
Sector Ill: 
Sector IV: 
Sector V: 
Sector VI: 
Sector VII: 

13.3.- Paisaje urbano 

IA,IB,2,3,4,5,6,7,2I. 
SA(baldío) 
8B,9A,9B,IOB. 
zona agrícola. 
16, 17, 18, 19,20. 
IOA, 1l,12, 13, 15A, 13B 
14. 

Este concepto es olvidado comunmente y no se le da una 
importancia como debiera: es una parte muy esencial de un 
contexto urhano adecuado. La zona de estudio carece de áreas 
verdes, existen calles completas 4ue no tienen un sólo árbol o 
setos, aun4ue tengan el espacio en la banqueta para semhr?r.los 
como barreras naturales, lo 4ue hace ver que el lugar sea ando 
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 la 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 contaminación olorífica. 

13.4.- Conclusiones específicas por sector 

SECTORI 

Las secciones ( lA, IB,2,3,4,5.6,) diseñadas de acuerdo a la 
Unidad Hahitacional 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 permtten un 
asoleamiento a las viviendas de cada edificio y además dan 
lugar a que se realicen actos delictivos, así como comercios 
clandestinos en la planta baja de cada edificio. 

La~ secciones tipo ( 17). cumplen con las medidas que hay entre 
la distancia de un lote con otro, pero su problema es que 
carecen de banqueta; y p:1vimentación. 

SECTOR 11 

La sección SA, 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 como 
vialidad primaria, la medida transversal de la carpeta asfáltica 
es estrecha teniendo en comparaciím un libramiento de terrazo 
mayor. 



SECTORlll 

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 ( IOB), 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 !SB). 

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

SECTOR VI 

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

Las secciones (lUA,11,12,13,lSA y 1513), 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. 

13.4.1.- l\lodilicaciones 

SECTOR! 

Las secciones (21 ), es conveniente que se hagan privadas, para 
evitar actos delictivos en andadores tan 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. l B,2.3,4,5.6 ). no tienen problema digno de 
mención. En las Sl!ccioncs tipo (7), respetar su medida, dotarlas 
de banquetas y pavimentación. 

SECTORII 

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 hanquetas. 

SECTOR lll 

En la ~ección (813), continuar el número de carriles que son 
cortados en Boulevard de las Aztecas respetando los 
camellones, esto implica suministrar banquetas y pavimetaciún 

Las secciones tipo (9A y <JB), dado que sus medidas son 
estrechas, convertirlas en un sólo sentido, alternándolas unas 
con otras, dotándolas de hanquetas y pavimetación. 



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

SECTOR IV Zona baldía o agrícola sin vialidad 

SECTOR V 

Las secciones (16,17,18,19), 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 Ja Avenida México (ISA y 
158). 

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 Jo 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 Jos 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 que tienen 
estacionamiento: 

13.6.-Estacionamiento horizontal 

EDIFICIO 
facuela Pnmaria 
Scrundaria lCcnii:a :'\o.87 
~1crcado 

t:lllCACIO'." 

Xkaragua y Europa 
Europa 
Rusia y Europa 

i'\u. DE CNOi'\E.~ 
15 
10 

35 

El sector 1 comprendido por la Unidad Habitacional Valle de 
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 servicio 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 indice 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 públicos 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. 

@IJ 



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. 
U na 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, altos 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 III,Vy 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 JII 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 I y IV ocupan el m:'ó del área total y la~ calles 
cuentan con pavimentos de asfalto de calidad buena en su 
mayor parte. 

En el sector 1 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 
interrelaciún de los dementos de la eMructura urhana, 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 como 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 la zona en estudio, debido a que no existen paradas 
de ascenso y descenso de pasajeros, causando con esto 
problemas viales. 

La Avenida Central cruza ésta zona mediante la cual comunica 
al resto del Municipio de Ecatepec, 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. 



VIALIDAD Y 
TRANSPORTE 
TRANSPORTE 

lllllOLOllA 
cw mr• o o••n gmpro lllI• 

..... .... 
B --· ......... -·~ 
e ne.•.,._,_ ....... _,.. -o ......... -...- ..... ·-"' ..... 
E 

......... e.a .. 
• .......... 
lc.l!WU IC&TINC 

•H 

aH 
caun<A ....... -....... :H • ---



13.8.1.- Coleclivos (combies y microbuses) 

Una ruta tiene su terminal entre las esquinas de 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-ly 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 teminal 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!; 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 Habitacional Valle de Ecatepec. Una 

con terminal en la calle de Eucalipto y como destino la estación 
del Metro San Lázaro correspondiente a la línea !, 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 ruta la 
Avenida Central, y la Vía Morelos. Se puede decir finalmente 
que el problema de transporte, es causado por la mala 
localización de las terminales y de 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 solución de cruceros, 
desviaciones, curvas y retornos; sección insuficiente de la 
Avenida Central, para 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 I, la desviación entre la Unidad Habitacional Valle de 
Ecatepec y la Avenida Central, carece de señalamientos tales 
como indicación de desviadón y curva, así como la de 
semáforos, sin olvidar que, la sección de la Avenida Central es 
demasiado angosta para tener un tránsito fluido. 

En el sector Ill, 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 congestionamiento ya que 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 uhicado 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.- PROPUESTA DE DESARROLLO DE lA ZONA DE TULPETIAC 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. 

PROBLEMA TI CA 

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 o/e 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 , seria la del reciclaje de los residuos 
industriales 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 d.: desp.:rdicio pueden ser usados en la 
producción de cal para la cimentación y para disminuir la acidez 
del agua de los canales. 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 
mu(has 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 



ahlamlador de agua, como secuestrante de las sales de calcio y 
magnesio, su ÍÍ>rmula es C L:t2lh y su peso molecular es de !Oíi. 

Como vemos, éstos residuos tienen una gran variedad de usos 
y la utilización 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. 

Esta alternativa derivaría otros heneficios que involucraría una 
investigacicin 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 prohlema 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 gohierno federal, estatal y el municipio. 

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

rodearlo de un cordón verde como una pantalla para detener 
lo~ olores y darle una mejor imágen a la zona. 

Otra de las soluciones para detener el prohlema de los grandes 
levantamientos de polvo y tierra. es el de cuhrir de zonas verdes 
todas aquéllas zonas que no sean urhanizables. 

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

SOCIAL 

En éste aspecto. el planteamiento pretende mediante el trahajo 
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 delincuencia. 

ECONOl\11CO 

En el aspecto económico, quizá se uhtenga uno de los mayores 
beneficios en éste rubro la explotacicin de los diferentes 
elementos que se derivan de los residuos industriales; la 
estrategia de su producciÍln principia desde que la materia 
prima se tiene casi a la mano y en el cnnjunto familiar, se 
obtemlría la mano de obra, el lugar de producción sería el hogar 
con su adaptaciÍln planeada, el reparto y la venta de los 
productos que se derivarían de éste reciclaje industrial también 
estaría controlatlo por cada grupo familiar. 

Como vemos, ésta hipótesis pretende tener varios beneficios 
de los cuales el principal es el económico, ya que todo el 
proceso de producción estaría controlado por los propios 



residentes, lo que duplicaría sus alcances econom1cos, 
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 
la zona. 

Otro aspecto importante sería el que la zona podría tener una 
identidad ya que la 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 
la 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 problemática 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 de cubrir una de las más altas aspiraciones del 
espíritu universitario; el de poder resolver los problemas en 
forma conjunta y coordinada. 

EQUIPAMIENTO 

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 comunicaciones y transportes, la 
recreación, el deporte, los servicios urbanos y la administración 
pública. 

El estudio del equipamiento de tipo local y regional servirá 
para conocer el estado físico y funcionamiento de cada uno de 
los elementos existentes. Ao.imismo, se podrán determinar las 
carencias actuales o 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 
de estudio fue el siguiente; de acuerdo a la investigación 
realizada en el polígono, para cuantificar el equipamiento 



existente y tomando en cuenta las normas de requerimiento de 
SED U E. 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 servehicular; con 
éste criterio se hace necesario tener varios núcleos de 
equipamiento de acuerdo a la población servida. 

Este alternativa de 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 trat.amiento 
arquitectónico de cada uno es diferente y congruente con las 
características físico-espaciales del entorno. 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO 

EDUCACION 

J. Niños li aulas 2 turnos 35 niños/grupo 212 m2/aula 

Primaria IR aulas 2 turnos 50 niños/grupo 390m2/aula 
Sec. Tcc. 

Cap. Trah. 15 aulas 2 turnos 50 alumJgrupo 600 m2/aula 

Bachillcraln 15 aulas 2 lurnns 50 alumJgrupo 600 m2/aula 
Normal 6 aulas 2 lurnns ."O alumJgrupn 

CULTURA 

Bihlintcca 
Auditorio 
Centro StK:ial 

SALUD 

Clínica 
Hospilal 

COMERCIO 

Supermercado 
Mercado Púhlico 
Centro Comercial 

COMUNICACIONES 

Oficina de Correos 
Oficina de Telégrafos 
Oficina de Teléfonos 

RECREACION 

Pla7.a Cívica 
Jardín Vecinal 
Canchas Dcptulivas 
Centro Deportivo 
Cinc 

CENTRO DE DISTRITO 

Bachillcratt, 
Normal 

Bihlinlcca ccnlral 

O.O:V• m2/hah. 
huiaca/120 hah.-<>16 hutacas 
1 m2/20 hah. 

t con!'uhorio/.t,260 hah. 11 consultorios 
170 m2/cama 0.07 camas/hab. 

10 m2nohah. 
14 m2/pucsto pueslo/160 hah. 
0.1Rm2/hab. 

1 m2/200 hab. 
1 m2!335 hah. 
1 m2/900 hah. 

1.0 m2/6.25 hab. 
l.Om2/hah. 
1.1 m2/hab. 
2.0 m2/hah. 
4.8 m2/asicnto 1 asicnto/100 hah. 

AREAm2 

11,325 
3,()(.0 

2,644 



Tc:1tro 
Au<li1nrio 
Hospilal 

Ccnlrn Comercial 

Oficinas de Correos 

Oficinas de Telégrafos 
Plaza Cívica 

Cinc 
Deportivo 
Templo 

Cenlrn Social y Cuhural 

DELEGAC!ON ADMINISTRATIVA 

Comandancia de Polícia 

Minislcrin Púhlico 

Oficina de Hacienda 
Juzgado Civil 

Bomhcw~ 

Mclro 
Estación Autohuscs Urhanos 
Ccnlrnl Taxis 

CENTROS VECINALES 

CENTRO UNO 

2,220 
5,000 

15"100 
13,500 

360 
200 

6,600 
2,400 

74,000 
3,390 
5,250 

1,500 
1,000 
1,040 
2,000 

740 

30,000 
1,980 

800 

COMPLETO, DENTRO DEL AREA DE CENTRO DE BARRIO. 

CENTRO DOS 

COMPLETO, DENTRO PEL AREA DE CENTRO DE BARRIO. 

CENTRO TRES 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

Jardín de Niños 

2 Primarias 
TOTAL 

Equipamien!O propuesto 

Plaza Cívica 

Jardín Vecinal 
Canchas Deportivas 

TOTAL 

CENTRO CUATRO 

Jardín de Niños 

Primarias 
TOTAL 

Equipamiento propuesto 

Pla1.a Cí\ica 

Jardín Vecinal 

Canchas Dcporlivas 

TOTAL 

CENTRO CINCO 

AREAm2 

1,2711 
14,040 
15,310 

1,400 
7,tlOO 
6.000 

14,400 

1,270 
7,020 
8,290 

1,400 
7,000 
6,000 

14,400 

COMPLETO. DENTRO DEL AREA DEL CENTRO DE BARRIO. 



CENTRO SEIS CENTROS DE BARRIO 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE AREAm2 

CENTRO UNO 
2 Jardín de Niño' 2.540 
2 Primarias 14,040 EQUIPAMIENTO EXl~IENTE AREAm2 

TOTAL 16,'iSO 

Jardín de Niños 1,908 

Equipamiento propuesto Primarici~ 7,020 
Secundaria 9,000 

Pla1.a Cívica 1,400 Plaza Cívica I0,000 

Jardín Vecinal 7,000 Templo 3,31)() 

Canchas Dcpnrlivas 6,000 Mercado 4,3<k~ 

TOTAL 14,400 C. Deportivo 25,000 

TOTAL 60,686 

CENTRO SIETE Equipamiemo propuesto 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE AREAm2 Biblioteca 715 
Centro Social 2,500 

Jardín de Niños 1,270 Supermercado 4,368 

3 Primarias 21,0(.0 Oí. de Correos .~50 

Plaza Cívica 1,400 Oí. de Telégrafos 333 

Canchas Deportivas 6,000 Cinc 500 hu1acas 2,400 

TOTAL 2'1,730 Clínic<1 1,710 
Guardería 2,710 

Equipamiento propuesto TOTAL 15,286 

Jardín Vecinal 7,000 CENTROOOS 

TOTAL 7,000 
EQUIPAMIENTO EXISTENTE AREAm2 

Clínica 1,710 
Tcmp1n 3,390 
Mercado 4,368 

TOTAL 9,468 

[7_2J 



Equipamiento propuesto Guardería 2,7111 
TOTAL 77,258 

Jardín de niño• 1,908 
Primaria 7,020 NOTA: Incluye ccntnnccinal. 

Cap. lrah. 
Scc. Tcc. 9,000 CENTRO CUATRO 
Bihliolcca 715 
Centro Social 2,500 EQUIPAMIENTO EXISTENTE AREAm2 

Centro Deportivo 25,000 
Supermercado y pequeño com. 5,000 Scc. Tcc. 9,IXIO 

Mercado Púhlicn 4,3(.~ Pla1.a Cívica 8,120 
Of. de Correos 550 Supermercado 5,(XXJ 
Of. de T clégrafo, 333 Mercado púhlicn 4,3<,~ 

Cinc 2,400 Templo 3,1'10 

Guardería 2,710 TOTAL 29,878 
Pla7.a Cí\'ica JO,()()() 

TOTAL 71,504 Equipamiento propuesto 

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

CENTRO TRES Clínica 1,711J 
Guardería 2,710 

Jardín de niño' 1,908 Of. de Correo• 550 
Primaria 7,020 Of. de Telégrafos 333 
Cap. trab. Cinc 2,400 
Sec. Tcc. 9,000 TOTAL 10,920 
Bihliotcca 715 
Centro Social 2,500 CENTRO CINCO 
Centro Deportivo 25,()(Xl 

Supermercado y pequeño com. 5,mo EQUIPAMIENTO EXISTENTE AREAm2 

Mcrc;ido PúMirn 4,368 
Oí. de Correos 550 Mercado 4,368 
Of. de Telégrafo, 333 TOTAL 4,3<'8 

Cinc 1,400 
Templo 3,390 Equipamiento propuesto 
Pla1.a Cívica 10,000 
Clínica 1,7!0 Secundaria 9,000 

~ 



Bih1it1lcl·a 
CcntroSol"ial 
Clínica 

Jardín de Niños-Guardería 

Autoservicio 
Oí. de Correos 
Oí. de T cié grafos 

Templo 
Pla1.a Cívica 
C. Deportivo 
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 de ésta zona del municipio de Ecatepec, 
en la que se enfoca el proyecto de Desarrollo Urbano, está 
delimitado por las siguientes vías: al sur la Avenida México con 
circulación 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 zona habitacional 
de la zona industrial, en el centro del polígono se localiza la 
Avenida R-1 con circulación en ambos sentidos de norte a sur 
y la Avenida Gohernadora 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 del polígono, en lo que respecta a la 
vialidad. éste presenta muchos conflictos y problemas que van 
en perjuicio de los habitantes de ésta zona, así como de los 
peatones que hacen uso de éstas avenidas; se puede apreciar 
que éstas vías de comunicación terrestre carecen de un 
mantenimiento preventivo y correctivo, encontramos 

problemas en hacheo, deficiente solución en intersecciones, 
insuficiente sección en vías rápidas, señalamientos faltan tes de 
vía y peatón, un mal uso de semáforos deficiencia en el 
alumbrado, 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 de comunicación .. 

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

El programa de vialidad propuesto por el plan global de 
desarrollo urbano del municipio de Ecatepec y el estudio de 
investigación de los alumnos del Taller "José Revueltas" de la 
Facultad de Arquitectura dela UNAM modifica y soluciona en 
gran parte los problemas mencionados anteriormente, 
enfocándolo al polígono de estudio como a continuación se 
describe: 

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



VIALIDAD 
~ VIAl.10:.D EX151ENTE 



Entubamiento del Gran Canal construyendo vías primarias con 
circulacitÍn en ambos sentidos y vías laterales de doble carril 
para tráfico pesado hasta alcanzar el cruce con Avenida 
Central. 

Entubamiento del Canal de las Sales construyendo vías 
secundaria~ con circulación en ambos sentidos dejando un 
amplio camelltÍn 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 
ubicada en Avenida Gran Canal y Avenida Gobernadora, que 
también se propone. 

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

Construcci!Ín del "trébol" de la Avenida Central con.el cruce 
de la Avenida Gran Canal. 

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

ConstruccitÍn de Par:idero de autobuses y autos de servicio 
particular y urbano en terminal del metro construida sobre la 
avenida Central entre Avenida Gobernadora y Canal de las 
Sales. 

Mejoramiento de la vialidad local y construcción de nueva~ vías 
locales generando un sistema "cuadrícula" adaptándolo a la 
topografía, a la orientación, 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. 

Toda~ éstas propuestas están enfocadas a una mejor plusvalía 
del suelo, generando por su acomodo un sistema de estructura 
de barrio. con plazas, calles privadas, calles de servicio y 
andadores peatonales, sin olvidar las zonas verdes y arboladas, 
que provoque variedad en la perspectiva y una visión agradable 
al peatón y al automovilista; el acomodo de barrio traerá como 
consecuencia la convivencia entre vecinos y creará tradiciones 
exclusivas de cada barrio creando arraigo entre los habitantes. 
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15.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El centralismo político y económico de la Ciudad de 
México es uno de los principales factores de las migraciones de 
la capital del país. 

La población migratoria generalmente proviene de los 
estados en donde abunda la pobreza dentro de la República 
Mexicana y busca mejores condiciones de vida, que en sus 
lugares de origen no les es posible encontrar. 

Esta población, en su mayoría pobre busca acomodo en la 
ciudad asentándose en sus zonas perifericas. 

Primero buscan un empleo y posteriormente adquieren un 
terreno para su vivienda; los terrenos comprados, en su 
mayoría son de tendencia irregular y carecen de todos los 
servicios mínimos necesarios. 

En algunas otras circunstancias se da el paracaidismo, que 
consiste en la invasión de terrenos agrícolas o de reserva 
ecológica, que posteriormente las autoridades 
correspondientes se ven obligados a vender y urbanizar para 
formar nuevas colonias. Otro factor es el del crecimiento de 
las ciudades donde se ha dado debido a la centralización de los 
poderes (Oficinas Gubernamentales), y a la concentración de 
los medios de producción, debido a la infraestructura (agua 
potable, drenaje, energía eléctrica, medios de comunicación), 
y a los servicios de transporte que facilitan el control y 
distribución de la producción hacia el resto del país. 

De lo anterior tenemos como consecuencia el mismo 
resultado, las grandes migraciones del campo a la ciudad en 
busca de mejores condiciones de vida, en general esto es corno 
consecuencia que los asentamientos se den de una forma 
irregular y el crecimiento de la ciudad será de una manera muy 
rápida y desorganizada. 

En este caso anterior se muestra la colonia "Patrimonio 
Social", donde los asentamientos son irregulares y por lo tanto 
ellos hacen una demanda que les servirá para poder regularizar 
los predios. 

En el terreno ubicado entre la calle de Polonia y Avenida 
Granjas. de la colonia "Patrimonio Social", en Santa María 
Tulpetlac, Municipio de Ecatepec, se construirá una biblioteca, 
este terreno es de alta compresibilidad y carece de vegetación 
aunque cuenta con todos los servicios. 

Esta bilbioteca será para uso de los habitantes de la colonia 
"Patrimonio Social", siendo las personas de esta colonia 
quienes presentan la demanda, en donde este tipo de edificios 
son carentes en este lugar. se trat;1 dr crear nna biblioteca 
diferente a las convencionales, en las que el acervo, la zona de 
consulta y lectura no sean los elementos de mayor importancia, 
sino crear elementos que sean atractivos para que sea visitada 
por la mayoría de personas se este lugar. 



Las mismas personas de esta colonia detectaron la carencia 
de este servicio, ellos se valen de la unión para realizar 
actividades de interés colectivo, que ayuden a elevar el 
mejoramiento y nivel de vida de esta zona. 

Con la construcción de este edificio se elevará el nivel 
cultural de todas estas personas que tienen interés por la 
superación, así como integrar la convivencia entre todos los 
usuarios, asimismo para que la colonia tenga un elemento de 
identidad ya que esta zona carece de estos elementos. 

16.- ENFOQUE 

Se proyectará una biblioteca para ofrecer servicio público, 
esto es para incrementar el nivel cultural de los habitantes, así 
como fomentar el esparcimiento entre ellos mismos, el servicio 
para los habitantes de la colonia "Patrimonio Social" y se 
procurará que esta biblioteca cuente con elementos de 
atracción para que los usuarios de este lugar se sientan 
motivados por este edificio. El objetivo es crear una biblioteca 
que no sea como las convencionales. sino, darle otro carácter, 
de tal manera que el acervo los libros serán muy pocos en una 
primera etapa, en cambio la' revistas, periódicos, libros de 
aventuras, novelas etc., serán los elementos de lectura que 
predominarán, el acervo será abierto y contará con un control 
visual que estará ubicado en el acceso a la biblioteca, esto es 
previniendo que un futuro pueda ser controlado. 

El videoclub es un elemento de atracción, para este 
edificio, es importante para atraer a un gran número de 
personas de todas las edades, en él se rentarán películas 
comerciales, aventura, acción, suspenso, etc., así se observaría 
mucha actividad en este lugar y hará que la biblioteca sea muy 
visitada. 

La sala de musicalización es un lugar en el cual se podrá 
escuchar música grabada ( entiéndose como música de amplia 
acepcicín), es un local que cuenta con lugares individuales en 
el cual podrán estar observando revistas, periódicos, libros, 
etc., mientras escuchan su género de música preferida. 

En este lugar se cuenta con local que es la ludoteca en el 
cual habrá juegos de mesa como son: ajedrez, dominó, damas 
chinas. damas inglesas, etc ... en este lugar ;e observará una 
integración con el exterior, puesto que del lado sureste, no 
habrá muros ni ventanas, esto es para que cuando se esté 
jugando, sea agradable estar observando zonas verdes al 
exterior. inclwm hasta se podrán prestar tocacintas, para poder 
disfrutar un momento de su música predilecta. 

El espa<:io de l;i \ iJ..:ute<:a, es para ub":rvar película> pm 
medio de un monitor, para recrear un poco lo que sería el 
ambiente del hogar, en donde toda la familia se sienta a 
observar la televisión; son tres salas en las cuales se exibirá 
películas diferentes en cada una por lo tanto será un elemento 
de atracción importante. 



-··Existe un pequeño comercio que será .~.!!__lug~r informal, En este edificio se procura que las áreas verdes sean muy 
en el cual se venderán, café, refrescos, tortas, dulces, etc.;··-¡m~dominantes, y que además sirvan como elementos para 
alimentos no preparados, que no impliquen gran inversión e fomentar la convivencia, es importante puesto que el terreno 
instalaciones. se encuentra en una zona muy desfavorable, debido a que 

carece de vegetación y lo que predomina es el gris (cemento). 
Con lo que respecta al control, el único lugar que como su 

nombre lo indica controlará lo que es la videoteca y la sala de 
musicalización, para que desde ese lugar, se proyecten las 
películas, así como los discos, cassetes, etc. y para tener control 
de los mismos. 

La oficina administrativa es para tener en regla todos los 
documentos del lugar, así como llevar la contabilidad de todos 
los recursos económicos que aquí se obtengan, como es el del 
videoclub, la videoteca, el comercio y la sala de musicalización. 

En el local que es la biblioteca se plantea la lectura la aire 
libre, ya que se hace un poco má~ cómodo estar al descubierto, 
rodeado de areas verdes, en el momento de consultar un libro, 
revista o periódico. · 

Con lo que respecta la cuestión formal, es hacerlo a escala 
humana, buscar las proporciones entre los vanos y macisos, se 
procurará utilizar materiales en su estado natural, algunos con 
recubrimiento, otros sin recubrimiento, así como utilizar los 
colores de algunos materiales. 

En este caso la integración al contexto será por contraste, 
es necesario que este edificio tenga su propia identidad, este 
edificio está enfocado a parte de no ser una biblioteca 
convencional, a que sea un lugar en el cual se propicie la 
convivencia y el espacimiento, entre los habitantes de esta 
colonia. 



17.- METODOLOGIA GENERAL 

ROBLEMA 

INTERPRETACION i-----t-----1 INFORMACION 

HIPOTESIS 
DE 

TRABAJO 

,__ ___ INVESTIGACION 

ANTEPROYECTO 

DESARROLLO DEL DISEÑO 

SINTESIS 
y 

CONCLUSIONES 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

a) Planleamiento del problema 

b) Interpretación del problema 

e) Esquema de investigación 

d) Desarrollo del diseño 

e) Balance y evaluación del proceso 

17.I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Análisis específico del problema, su obtención, 
características particulares y justificación para poder abordar' 
el mismo. 

17.2.- INTERPRETACION (ENFOQUE) 

Punto de vista personal y/o profesional para poder solución 
al problema planteado desde el punto de vista social y formal, 
una respuesta a las necesidades fundamentales de desarrollo. 

17_1.- INFORMACION 

Diseño de Ja investigación, fuentes, datos, en donde se 
fundamentan las ideas y conceptos generales para el desarrollo 
de las respuestas al problema planteado. 

Fundamentación te(>rico en todos Jos aspectos que 
constituyen el desarrollo de la investigación, en donde se refleja 
la respuesta ;m¡uitectónica final. 

17.4.- HIPOTESIS DE TRABAJO 

Partiendo de esta metodología que se desarrolla se 
obtendrán las primera imágenes a manera de hipótesis. 



17.5.- INVESTIGACION (DISEÑO) 

Tomando como base la información, el enfoque se 
desarrolla un balance entre lo posible con lo necesario, en 
donde se definen las características de los espacios a proponer, 
tomando en consideración todos los requerimientos, tanto los 
reglamentarios (normas técnicas) así como los arquitectónicos, 
siendo estos los que nosotros consideramos como arquitectos. 

17.6.- DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO 

Aquí se dan las respuestas a las necesidades planteadas. 
Considerando el programa arquitectónico establecido, los 
datos de la investigación y los requerimientos del proyecto. 

En general, es una propuesta arquitectónica definida en 
todos los aspectos, como son: las relaciones entre los espacios, 
remates, conceptos espaciales, etc. 

17.7.- DESARROLLO DEL DISEÑO 

Aquí se hace análisis de las partes generatrices del 
proyecto; estudio de áreas; seleccionar los mejores espacios 
que resuelvan en mejores condiciones las actividades de 
organización del conjunto y ajuste de los sectores; 
funcionalidad del conjunto y sus partes integrantes y por último 
se hace una revisión de objetivos e interpretación del 
problema. 

17.8.- SINTESIS Y CONCLUSIONES 

Aquí se hará una reconsideración general de todos los 
datos ya obtenidos. en donde se podrá corregir la hipótesis de 
trabajo. 

17.9.- DESARROLLO TECNOLOGICO 

Se harán los planos ejecutivos, memorias de cálculo 
(instalaciones, estructurales), así como solución de detalles 
constructivos y acabados. propuesta de materiales. 

18.- DATOS DE lA INVESTIGACION 

18.1.- PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Se propone dotar a la población de la colonia "Patrimonio 
Social" de un edificio en donde pueda haber un lugar en donde 
se puedan desarrollar actividades de recreación, cultura y 
esparcimiento. 

LUDOTECA: 

VIDEOCLUB: 

Zona para juegos de mesa (dominó, 
ajedrez, damas chinas, etc.), el 
mobiliario, son mesas en donde puedan 
jugar de dos a cuatro personas. 

Renta de películas en videocassete, que 
serán exhibidas en estante de madera. 



COMERCIO: Lugar en el que se podrá vender lo 
mínimo necesario (tortas, refrescos, 
dulces, etc.) 

VIDEOTECA: Tres pequeñas salas para exhibición de 
películas. 

MUSICALIZACION: Local para escuchar música, por medio 
de audífonos (individuales). 

ADMINISTRACION: Oficina para llevar el control interno del 
edificio. 

SANITARIOS: Para dar servicio interno, para los 
usuarios, así como las personas que 
están al cuidado del edificio. 

ACERVO: Lugar para colocar revistar, periódicos, 
y libros principalmente, éstos estarán en 
exhibidores de madera. 

CONSULTA: Zona para la consulta de los 
documentos antes mencionados. 

LECTURA EXTERIOR: Lugar para consultar o leer los libros en 
contacto con las áreas verdes. 

VESTIBULO 

VIDEOCLUB 

LUDOTECA 
VIDEOTECA 

COMERCIO 
MUSICALIZACION 

l UlO mz 
29.00m2 

29.0om2 

62.70 m2 

3.50 m2 

13.70m2 

OF. ADMINISTRATIVA 15.60m2 

W.C. HOMBRES 14.70 m2 

W.C. MUJERES 16.20m2 

LECTURA AL EXTERIOR 48.00m2 

CONSULTA 34.16 m2 

ACERVO 18.00m2 

CONTROL (ACERVO) 4.50m2 

CONSTRUIDOS 300.06 m2 

AREAS VERDES 65.00m2 

AREALIBRE 18l.9Ini2 

TOTALES 546.67m2 

Dentro de la colonia "Patrimonio Social" se cuenta con una 
población de 160 familias, esto multiplicado por 6.5 hab/fam 
(composición familiar) tenemos por resultado 1,040 
habitantes. 

En donde el libro JAN BAZANT marca las normas y 
coeficientes de uso de equipamiento. 

BIBLIOTECA n'?,rmas p/pcrs. coeficiente de radio de' uso 
m- de terreno U5o de la pob. 

40%dcpob.tolal b70m 



Por lo tanto 1,040 x 40% = 416 personas, pero debido a 
que en este lugar la gente, en la actualidad no es muy dedicada 
a la actividad de estudiar o leer, se restará el 20% de esta 
población. 

416 x 20% = 83.2 personas 

416 - 83.2 = 332.8 333 persona.~. 

18.2.- MATRIZ DE RELACIONES ENTRE LOS ESPACIOS 

ACCESO 
LUDOTECA 
VIDEOCLUB 
COMERCIO 
VIDEOTECA 
AREAS VERDES 
ADMINISTRACION 
MUSICALIZACION 
SANITARIOS 
ACERVO 
ZONA DE CONSULTA 
LECTURA AL AIRE LIBRE 
CONTROL 

SOBRE PUESTO O 
INMEDIATO e 
CERCANO O 
MEDIATO A 

LEJANO * 



18.3.- CONCEPTOS ESPACIALES (DESCRIPCION DEL 
USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES) 

En un principio como se comenzó a recopilar información 
al visitar la zona, el terreno y a las personas de este lugar, se 
planteó hacer una biblioteca, pero debido al tipo de zona y a 
los hábitos de los usuarios, se encontró que no necesitan Jo que 
es una biblioteca convencional, debido al nivel cultural del 
sitio, por lo tanto se plantean una serie de locales que serán 
complemento de la biblioteca para darle un mayor atractivo y 
que las personas no asistan a este lugar cuando lo necesiten, 
sino que lo visiten con mucha frecuencia. 

Es por eso que el centro cultural y de esparcimiento 
llamado así por el tipo de actividades que aquí se realizan, tiene 
la finalidad de ser un lugar en el que la cultura, la conviven cía 
y el esparcimiento serán las actividades primordiales. 

VIDEOCLUB: 

Es un espacio en el que se rentarán películas de tipo 
comercial así como las del tipo que ofrece el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes aquí sólo se exhibirán las fundas de 
las películas, ya que al momento de mostrarle el usuario al 
encargado la funda éste le entregará su respectiva película. 

LUDOTECA: 

Local en que se podrán prestar y alqular juegos de mesa 
como son: ajedrez, dominó, damas chinas. damas inglesas, etc. 

Cuenta con un contro interno para este local, en donde 
aquí mismo se podrán guardar los juegos anteriormente 
mencionados. Además se podrá practicar aquí mismo la 
convivencia mediante este tipo de juegos. 

COMERCIO: 

Será un lugar en el que se puedan preparar tortas, tacos, 
etc., cosas que no requieren demasiado tiempo para su 
preparación, así como la venta de refrescos, aguas, café, dulces, 
cigarros, etc., rodeada de unos lugares en donde se pueda 
conversar tranquilamente mientras se toman un refresco 
ubicada dentro de lo que es la zona de convivencia. 

VIDEOTECA: 

Consta de 3 salas. cada una con una capacidad de JO 
personas, abienas para todo el público, las salas se podrán 
utilizar de la manera más simple, entrando a observar la 
proyección de alguna pdícula que traiga el mismo usuario o 
que la pueda rentar ahí mismo, en el video club para verla con 
sus acompañantes. 

MUS!CALIZACION: 

Es un local en el que el usuario podrá disfrutar de su música 
preferida. esto será mediante audífonos, la música será 
escuchada individualmente ya que el mobiliario está dispuesta 
para una persona, cada módulo así el usuario mientras disfruta 
podrá estar observando revistas o documentos que van ligados 
a la actividad que allí se realiza. 

ADMINISTRACION: 

Una oficina donde se encontrará el responsable o 
encargado del lugar, éste se encargará del cobro de las cuotas 
y llevará el archivo de expedientes, así como llevar el control 
de todos los locales. 



ACERVO: 

Aquí será el lugar de exhibiciónde periódicos, revistas, 
publicaciones ordinarias de comres, fotonovelas y todo tipo de 
revistas, que las personas leen generalmente, esto tiene una 
finalidad de ofrecerles algo que les será común y de interés, 
para crearles un hábito de visitar el lugar y así puedan ir 
adaptando, este acervo será abierto, tendrá un control visual, 
nada más será abierto, tendrá un control visual, el usuario 
podrá tomar los libros de manera directa. 

ZONAS DE LECTURA: 

Serán dos, en una de ellas, habrá mesas para realización de 
consulta generalmente se propone que existan mesas para 
cuatro personas máximo, así como mesas para la consulta 
individual, la otra zona de lectura será al exterior, aquí podrá 
ser también en grupo de cuatro personas, o de dos, aquí 
existirán unos lugares con zona verde. 

18.4.- ANALISIS DEL SITIO 

LOCALIZACION 

El terreno que se destinó para la construcción de la 
bilbioteca, tiene una área de 546.67 metros cuadrados, en 
donde sus propietarios son habitantes de la colonia 
"Patrimonio Social", cuya colonia se localiza en la zona este de 
Santa María Tulpetlac Muncipio de Ecatepec que se encuentra 
entre las calles de Polonia y Av. Granjas en la manzana 4 de 
esta colonia, en donde las calles se encuentran pavimentadas, 
además los servicios como energía eléctrica, agua potable, 
drenaje, que se pueden obtener de estas dos calles. 

COLINDANCIAS: 

Este terreno tiene tres colindancias en el extremo 
nor-oriente, al sur-oeste y al sur-este, teniendo como acceso 
más favorable el del lado noro-este, que se encuentra hacia la 
avenida granjas, las colindancias que tiene este terreno son: 
casa habitación de un sólo nivel y solamente en el lado sur-oeste 
que existe una construcción de dos niveles, el de vivienda es 
unifamiliar, construída con materiales convencionales como 
son: muro de tabique con aplanado, de mortero y cemento, 
arena y losa macisa de concreto armado. 

VIALIDAD Y ACCESOS: 

El acceso principal por el 4ue se puede llegar a ese terreno 
es por la Av. México y girando a mano derecha se llega a Av. 
Granjas siendo ambas de dos sentidos totalmente 
pavimentadas, el resto de éstas es regular y el aforo vehicular 
es bajo. 

VISUALES: 

Estas son muy limitadas debido a la~ colindancias con las 
cuales cuenta este terreno.- teniendo como visual importante 
lo que se marca como acceso principal, debido a que es una 
zona donde predominan las construcciones sólo se puede 
observar el color gris de los materiales empleados en la 
construcción de estas casas, y como la zona carece de 
vegetación esto lo hace verse poco atractivo. 

ANALISIS CLIMATICO: 

La precipitación media es de 1,200 mm y en la temporada 
de lluvia es variada, desde el mes de mayo hasta mediados de 
octubre la temperatura media actual es de 17ºC 



aproximadamente, con variación en los meses de abril y junio 
en donde estos meses son más calurosos y encontramos 
temperaturas de hasta 21ºC y los más fríos que son diciembre 
a febrero, en donde se presentan temperaturas de hasta 13ºC, 
aproxidamente y los vientos dominantes son del noroeste. 

- ANALISIS DEL SITIO 

DISPOSICION DE REDES DE SERVICIO 

CARACTERISTICAS DE LAS ARTERIAS 
PERIMETRALES 

POSIBLES ACCESOS 

USO DEL SUELO ADYACENTE: HABIT ACIONAL 

VIENTOS DOMINANTES 

COLINDANCIAS 

POSTES PARA ELECTRIFICACION 

18.6.- MATERIALES 

MUROS 

Serán de carga y reforzados, de tabique rojo de barro 
recocido (7-14-28) en el caso que lleven aplanado será al 
exterior y en los interiores, y el mortero cemento arena al igual 

que las juntas de los tabiques, cuando éstos sean aparentes, 
serán cepillados con una capa de baníz mete sobre sellador. 

PISOS 

En los pisos exteriores se colocará adocreto de forma 
hexagonal sobre una cama de arena, también se utilizará loseta 
de barro en color, de 25 x 25 cm, 15 x 15 cm, así como piso de 
cemento pulido y piso vinílico (euzuola) en cuadros de 90 x 90 
cm. 

TECHUMBRE 

En todos lo locales serán bóvedas de concreto armado sin 
cimbra, el aramado será con varilla de 3/8, y metal desplegado, 
se colocará un aplanado de mortero cemento arena de 1.5 cm, 
de espesor en el interior y en el exterior se colocará un 
impermeabilizante integrado en el aplanado. 

ARCOS: 

Se construirán de concreto armado con varilla de 3/8'' y 
estribos de 1/4 también llevará muretes de tabique rojo de 
barro recocido (7-14-28). con un aplanado de mortero cemento 
arena en proporción 1 :5 con 2 cm de espesor con un acabado 
cerruteado. 

BANCAS: 

Serán de concreto armado con malla electrosoldada y 
varilla de 3/8" la malla será de 6-6/10-10 la hase de sustentación 



será de tabieque rojo de barro (7-14-28) capuchino, con juntas 
rayadas y cepillado, con aplicación de sellador y barníz mate. 

CIMENTACION: 

Por las características del terreno será loza de cimentación 
de concreto armado con varilla de 3/8" en algunos casos se 
integrará el acabado de cemento pulido. 

CASTILLOS: 

Serán de concreto armado con varillas de 3/8" y estribos de 
1/4" los castillos serán a cada 2.50 o 300 máximo de separación, 
en el caso de los muros divisorios será de 3.00 m, los estribos 
irán más cerrados en los extremos de éstos. 

PERGOLAS: 

L;i zona de lectura la exterior se constru1ran de 
ferrocemento, con metal desplegado y el bastidor de perfil 
estructural, el acabado será cerroteado con pintura vinílica. 

ZOCLOS: 

Serán vinílicos lisos de 20cm, de altura en todos los locales, 
el color será negro. 

RELLENOS: 

Será de tierra (tepetate) compactado de 20 cm, en capas 
apisonado a mano. 

PUERTAS: 

Serán de perifl tubular, madera y melamínicas las de perfil 
tubular serán en cal 18 con pintura anticorrosiva y pintura de 
esmalte, las de madera se les aplicará una capa de barniz mate, 
y las últimas serán en color según catálogo. 

VENTANAS: 

De perfil tubular cal 18 con pintura anticorrosiva y pintura 
de esmalte en color (ver plano acabados). 

18.7.- CRITERIO ESTRUCTURAL: 

La zona donde se ubica el centro cultural y de 
espacimiento, tiene una resistencia aproximada de 2 toneladas 
por metro cuadarado, por lo que el suelo es alta 
compresibilidad. Por esto es que se propone losa de 
cimentación de cocreto armado (piso- cimiento) para que las 
cargas sean distribuidas más uniformemente sobre el terreno, 
los castillos se enterrarán aprox. 40 cm, (librar la capa vegetal) 
al igual que las columnas, en algunos casos la losa de 
cimentación irá apoyada sobre relleno de tepetate compactado 
en capas, esto es para tener una superficie más resistente. 

La superestructura se compone de muros de carga, 
rigidizados por castillos convencionales y cadenas de 
carramiento (a la vez permiten dejar huecos de muro a muro 
para colocar veantanas), la techumbre se soluciona con un 
cascarón cilíndrico de ferrocemento pues es de bajo peso, y 
rápida construcción, en los lugares en donde se coloquen las 



trabes se pondrá una cadena de liga en la parte inferior para 
formar un marco. 

La construcción en general debe ser fácil rápida y de 
mínimo mantenimiento. 

19.- CONCLUSIONES DE LA INVESfIGACION 

El edificio en cuanto a su entorno, se considera que tiene 
una integración de contraste, ya que este edificio por sus 
características, es llamativo, esto es para llamar la atención de 
los usuarios de la colonia "Patrimonio Social'', esto se logra por 
sus formas y colores y por lo espacios que se ubican en el acceso 
(video club y ludoteca) las circulaciones están deseñadas para 
que se practique la convivencia y el recorrido por éstas, sea 
agradable logrando esto por medio de la vegetación y las zonas 
de descanso. 

Los elemento que conforma este edificio están ubicados 
de una manera en la que sea simétricos, esto es para hacer notar 
una composición entre los mismos y esto se logra por medio de 
una modulación, esta misma simetría hace que exisrnn remates 
visuales casi siempre en áreas verdes y arcos, para que el 
usuario encuentre cosas diferentes al penetrar hasta el interior 
del edificio, rematando con la bilbioteca, siendo éste un 
elemento importante del conjunto. 

El acceso a la biblioteca se encuentra con un griro de 450 
esto es para hacerlo diferente a todos los demás y este sea un 
elemento característico por medio del cual se pueda 
diferenciar de todos los demás. 

En general esto es la descripción del edificio en respuesta 
al problema planteado. 

19.1.- CONSIDERACIOi'l'ES TECNICAS 

La realización del centro cultural y de espacimiento, se 
sostiene con el uso de técnicas constructivas como son; 
elementos de piso y techo autoconstruibles con la comunidad, 
sobre todo que demuestran alternativas de construcción más 
econúmicas y de mayor expresividad (bóvedas de 
ferrocemento. Arq. C. Glez. Lobo). Se propone además, una 
modulación de 1.80 m a ejes, esto es para hacer repetivo y 
eswndarizar la construcción de los elementos y techumbres, 
para hacerlas más uniformes. 

Lus acabados serán en su mayoría aplandos, en el exterior 
se utilizarán aplanados serroteados, así como muros aparentes, 
para obtener un juego de texturas y colores de igual manera los 
aplanados servirán para evitar el deterioro de los muros. 

Para lo~ pa\imcntu~ se empicará piso de adocicto para 
todo el exterior, así como circulaciones, lugares de convivencia 
etc., y también se utilizarán piso~ de cemento pulido 
escobillado. 

El sistema constructivo propuesto presenta las siguientes 
ventajas: 



Los elementos alternativos de construcción se realizan en 
forma fácil y económica, son autoconstruibles, independientes 
y no requieren de mano de obra capacitada, reducen la cantidad 
de material, no necesitan cimbra, se gana espacio interior y 
sobre todo; por medio de ellos en el proceso de su construcción 
se integra a la comuniad, dándole facilidades de capacitación y 
participación. 

INSTALACIONES 

19.2.- HIDRAULICO- SANITARIAS 

El abastecimiento se toma de la red municipal y se lleva a 
la cisterna que tendrá la capacidad de J, 100 lts. este será por 
gravedad, de la cisterna se llevará el agua hacia un tinaco de la 
misma capacidad. se suministrarán el agua por medio de una 
bomba, para el uso de los sanitarios tanto de hombres como de 
mujeres, así como para el riego de las áreas verdes, todas las 
tuberías serán por piso y al llegar al edificio, será por muros. 

Para la salida de agua de lluvia, se propone canalones 
laterales a las bóvedas pendientes a una bajada de aguas 
pluviales conectada a un registro, para de ahí conducirla al 
drenaje que se concecta a la red general de la calle, en otros 

casos la caída del agua será libre, siempre hacia el interior del 
edificio. para de allí captarla por medio de unas rejillas de 
desagüe y sacarla; hacia la red general, los registros se ubicarán 
a cada 20 m máximo de separación entre uno y otro registro, y 
cada que exista un cambio de dirección de la tubería, los 
registros serán de 40 x 60 y 80 cm de profundidad. 

19.3.- INSTALACION ELECTRICA 

Cada local contará con luz artificial según el nivel de 
iluminación, coeficiente de reflexión (luz de día) para iluminar 
directamente las zonas de trabajo y una luz indirecta para 
ambientar el local. Cada local cuenta con contactos para poder 
conectar diversos aparatos a usar. existe un tablero general, 
cada local tendrá un interruptor para prot..:ger el sistema, para 
la luz exterior, se proponen reflectores de vapor de sodio, así 
como arbotantes, adheridos a los muros del edificio y dirigidos 
a los espacios abiertos y circulaciones, los reflectores se 
proponen para iluminar fechadas y masa vegetales y así como 
crear efectos luminosos. en este edificio, existirán 3 medidores 
uno será para el video club, para la videotecayotro para el resto 
de los locales. cada uno con un !albero, a parte del tablero 
general. 



20.- PROYECTO 
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21.- FACTIBILIAD ECONOMICA 

Este edificio se pretende construir con la participación de 
los habitantes de la colonia "Patrimonio Social", así como la 
donación de materiales de construcción por parte <le los 
mismos, gracias a la unión que existe entre los habitantes de 
este lugar (colonia), la construcción será más fácil y con un 
sentido de unidad. 

Se plantea erar cooperativas, puesto que es un sistema 
apropiaod para este tipo <le iniciativas, cuando se construye por 
autoconstrucción, así todas las ganancias que se obtengan 
mediante este sistema, se pueda ijvnertir en ben4eficio de la 
obra misma y <le esta forma todos sean beneficiados. 

Es por eso que la construcción se puede hacer por etapas 
para que se puedan crear comercio y así obtener ganacias e 
invertir en otro local, hasta su ejecución completa. 

También se crearía un sistema de donativo que consiste en 
dar una cuota fija que se adecúe a las posibilidades de cada jefe 
de familia, esta cuota se cobrará cada8 días y les hará miembros 
del club con derecho a disfrutar de las instalaciones <le este 
edificio. 

21.l.- ADMINISTRACION 

La organización y administración de la obra, estará a cargo 
de los representantes nombrados por la comunidad y ellos 
deberán negociar a favor del grupo e indicarán las ocndiciones 
de avance de la obra, según las posibilidades económicas, 
técnicas y de tiempo de los interesados se complementará con 

la asesoría técnica de personas (del servicio social UNAM) que 
guiarán los procesos de construcción delcdificio y condicinarán 
el trabajo a las etapas reales de avancesegúnla intensidad de 
colaboración de la gente. Es importante para este tipo de 
organización social, establecer las etapas más óptimas de 
avance de la obra, las cuales serán de corta duración, para 
segurar la terminacióny posibilidad de hacerlas, se organizarán 
jornadas de trabajo, acordes a los recursos materiales y 
humanos disponibles, lo que determinará la frecuencia y 
duración de estas, de lo antes dicho, se orgaizará, planeará y 
dirigirá el avance de obra más factible y real y se eligirá la 
administración de obra, para esa etapa específica de trabajo. 

21.2.- COSTOS 

Los criterios mediante los cuales se obtuvo el costo del 
edificio, fue el siguiente: 

Se obtuvieron primeramente las partidas de trabajo y se 
sacaron en las unidades respectivas (m2 m3 mi etc.) y de esta 
manera se consultó la carta No. 9 del Seguro Social para 
obtener los precios de cada una <le las partida>, al multiplicar 
éstos por las cantidades se obtuvieron los prcios por unidad, 
(precios unitarios) y la hacer la suma de estos se obtuvo el 
precio total. 

El programa de obra se hizo basado en experiencias 
adoptadas en la práctica profesional. 

Los precios, son del mes de Junio <le 1991. 



21.3.- ESTIMACION DE COSTOS 

CONCEPTO 

1.- Lipieza y deshierbe del terreno 

2.- Trazo de ejes constructivos 

3.- Excavación manual 

4.- Plantilla de concreto sobre 5 cm de espesor 

5.- Cadena de desplante (losa de cimentación) trapezoides 

6.- Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 
cm utilizando tepetate 

7.- Habilitado y armado de acero de refuerzo en 
cimentación fy = 1,400 kg/cm2 No. 3 & (3/8") 

8.- Concreto hecho en obra, vaciado con carretilla y botes 
para cimentación re = 250 kg/cm2 

9.- Cimbra común en losas de cimentación de 40 cm de 
peralte 

10.- Muro de tabique rojo de barro recocido (7-14-28) 
pegado con mortero cemento arena proporcicín 1:5 

11.- Muro de tabique rojo de barro recocido (7-14-28) 
pegado con mortero cemento arena proporción 1 :5 
(aparentemente con juntas rayadas) 

CANTIDAD PRECIO UNIDADxP. 
UNIDAD UNITARIO UNITARIO 

546.67 m2 1,800.- 982,206.-

300.06m2 550.- 165.00ll.-

l!l.00 m2 12,000.- 216.000.-

73.00 m2 lQ,500.- !' 423,500. -

2tJ.42 m3 29,000.- 592,182.-

47.00.m
2 56,738.- 2'666,686.-

2.0llJon > · 2'100,000.- 4'2011,!JOO.-

l' 140,000.-

456,000.-

13'621,400.-

3'699,300.-



CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNlDADxP. 
UNIDAD UNITARIO UNITARIO 

12.- Muro de tabique rojo de barro recocido (7-14-28) 30.00m2 20,000.- tillO,llOO.-
pegado con mortero cemento arena proporción 1:5 
(capuchino) 

13.- Castillos de concreto fe = 210 kgfcm2 del tipo 1 de 15 x 61.50 m2 31,000.- 1'906,500.-
15 con cuatro varillas de 3/8" y estribos de 1/4" 

14.- Castillos de concreto fe= 210 kgf cm2 del tipo 11 de 15 x 318.SOml 33,000.- 10'510.500.-
25 cm con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" 

15.- Columna tipo de 30 x 30 cm con 4 varillas del no. 6 3/4" 5.70ml 45,000.- 256,500.-

16.- Cadena de cerramiento de 15 x 30 cm armada con varilla~ 256.50 mi 34,000.- 8'721,000.-
de 3/8" ( 4) y estribos de 1/4" 

17.- Armado, colado y cimbrado de bóveda de ferrocemento 475.60 m2 44,000.- 20'926,400.-

18.- Trabes (tipo) concreto fe = 210 kg/cm2 de 15 x 35 cm 114.00ml 36,000.- 4'104,000.-
(trapezoidal) ·¡< 

', 

19.- Aplanado de mortero cemento arena como 
, >····.,_\>;·.,_;.·., 

; 950.l!Om- 9,0011.- 8º850,llOO.-
impermeabilizante y aplanado interior proporción 1:5 2 '':1' ","{", 

,_;,•'·' 

cm espesor 

20.- Pisos de concreto fe = 100 kg/cm2 de 8 cm de espesor 28,000.- l '755,600.-
reforzado con malla electrosoldada 6-6/ 10-10 

21.- Piso de loseta de barro de 20 x 20 cm sin color 
, 

31Ül0 m-., 42,000.- 1'260,000.-

22.- Piso de loseta de barro de 25 x 25 cm en color 1SlÚJO m2 42,000.- 6'300,000.-



CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNIDADxP. 
UNIDAD UNITARIO UNITARIO 

23.- Piso anti derrapan te ( euzkola) en color negro en cuadros 37.00m2 65,000.- 2'405,000.-
de 90x 90cm 

24.- Acabado pulido integral sobre el concreto fresco Incluido Incluido Incluido 

25.- Zoclo vinílico liso de 10 cm de altura en color negro 115.00 mi 11,000.- 1'265,000.-

26.- Lambrín de azulejo en cuadros de 15 x 15 cm en color 2.50m2 36,000.- 90,000.-
café 

27.- Aplanado en muros, mortero cemento arena 270.00m2 15,000.- 8'550,000.-
( cerroteado) 

28.- Aplanado en muros, mortero cemento arena (pulido) 280.00 m2 11,000.- 3'080,000.-

29.- Aplanado de yeso y tiro! planchado 115.00 m2 26,000.- 2'990,000.-

30.- Registro de 40 x 60 x 80 cm pro f. con tabique fondo y tapa 5.00pza 120,000.- 600,000.-
de concreto 

31.- Rejilla de desagüe de 30 x 40 cm con tabique, fondo de 15.00ml 40,000.- 600,000.-
concreto 

32.- Desagües de muebles W. C. y lavabos 10.00 Sal 250,000.- 2'500,000.-

33.- Salida hidráulicas para muebles sanitarios 10.00 Sal 280,000.- 2'800,000.-

34.- Inodoro olímpico ideal estandard incluye colocación S.OOpza 180,000.- 900,000.-

35.- Lavado mod. Veracruz color blanco con haves ·tOOpza 140,000.- 560,000.-



CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNIDADxP. 
UNIDAD UNITARIO UNITARIO 

36.- Salida eléctrica para iluminacíon y contactos, incluye 73.UU 120,000.- 8'760,00U.-
material y mano de obra 

37.- Herrería, puerta metálica de 2 hojas 1.80 x 2.10 m incluye 7.60m2 90,000.- 684,000.-
chapa jaladeras, herrajes y pintura anticorrosiva 
(colocación) 

38.- Ventana de perfil, cerradura y pintura anticorrosiva 42.llOm2 90,000.- 3'780,000.-
(col.) 

39.- Puertas de perfil tubular cal. 18 incluye chapas, herrajes 22.70 90,000.- 2'043,000.-
y pintura anticorrosiva (colocación) 

40.- Puerta de madera de <JO x 2.10 m de bastidor y triplay con .s:oopza 200,1100.- 1'000,000.-
barniz mate 

41.- Suministro y elevación de tinaco de asbesto de 1,100 lts J.OO¡>za 

42.- Puerta melamínica de 60 x 90 cm soq'pza 180,0llO.- 900,000.-
'\;.i;'. ' 

43.- Colocación y juntco. tubería de concreto 15 cm & ( 150 .,54.00ml 20,000.- 1'080,000.-
mm) ·,, .. -·:.;·· .. ·, '. ·: 

44.- Pintura de esmalte en herrería '_,~ ~¡( 2 
'-·-' m .5,1lllll.- ·l:!h,570.-

45.- Aplicación de barniz mate dos capas en puerta de 19.00m2 3,200.- 60,800.-
madera 

46.- Pintura vinílica en muros a dos manos 965.00m2 2,600.- 2'509,000.-

47.- Pintura vinílica en techumbre a dos manos 475.00m2 2,8110.- 1 '330,000.-

~ 



CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNIDADxP. 
UNIDAD UNITARIO UNITARIO 

48.- Suministro y colocación de vidrio 3 mm de espesor 49.60m2 30,000.- 1'488,000.-

49.- Aplicación de sellador y baníz mate en muros aparentes 112.10 m2 5,000.- 560,500.-

50.- Celosía de perfil tubular cal. 18 con pintura anticorrosiva 3.00m2 Q0,000.- 270,000.-

51.- Piso de adocreto de forma hexagonal, con juntas pegadas 185.00 m2 40,000.- 7'400,000.-
a hueso 

COSTO TOTAL DI RECTO $]~'1'684 647 00 

22.- CONCLUSIONES 

En este documento se establece, que el medio por el cual 
una comunidad puede tener buenos resultados en cuanto a su 
organización, es la participación en grupo; siempre y cuando 
cuenten con un interés por su grupo y trabajo. Para que ellos 
mismos se puedan motivar entre sí, para que con ello se puedan 
definir un uso y función al espacio y por medio de la costumbre 
puedan crear un elemento necesario y deseado por ellos 
mismos. Se crea así un ambiente específico en el esapcio, 
donde existen distintos tipos de relación del usuario con el 
lugar y así apropiarse del entorno físico-espacial para 
convertirlo mediante su trabajo a una propuesta técnica 
espacial que solucione sus aspiraciones, deseos, e ilusiones, sea 
como individuo o grupo. 

Las pohlaciones de bajos recursos siempre son afectadas 
cuando se les aplican tasas de impuestos por el pago de estas 
ohras, siendo las obras, de infraestructura, dotación de servicio 
y equipamiento urbano; y se propone que se haga una mejor 
distribución dentro de los distritos o municipios y así des tribuir 
más equitativamente el pago de estos servicios esto bien sabido 
que este tipo de procedimiento es restringido y requiere de una 
muy buena organización, por parte de la comunidad. 

Es muy importante que exista una actualización de las 
tecnologías empleadas en las construcción en estos 
asentamientos espontáneos, pues su costo (de construcción) en 
relación a los recursos colectivos es muy elevado, y eso trae 



como consecuencia que exista un aislamiento entre las 
necesidades de trabajo en cada región, (impone tipologías sin 
importar el lugar) y consecuentemente al no corresponder los 
materiales con el lugar, aumenta el desempleo por no conocer 
otras alternativas técnicas de solución. La actitud ignorante del 
gobierno, no libra a los sectores de bajos recursos de estar 
sujetos a monopolios locales que especulan con los materiales 
mínimos de construcción, debido a esto es importante 
impulsar 

la producción y comercialización cooperativa de materiales de 
construcción y así poder obtener precios más accesibles para 
posteriormente crear fuentes de empleo y utilizar al máximo 
los recursos naturales locales. En las comunidades en las que 
no existe mucho capital disponible sólo queda la alternativa de 
realizar un intercamhio de materiales por trabajo de las 
organizaciones cooperativas. 
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