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PROLOGO 

La inquietud fundamental de la Facultad de Arquitectura es la formación integral de 
profesionistas, es decir no solo con conocimientos teóricos, sino también prácticos, puesto que 
con estos afrontará los problemas reales que se manifiesten a lo largo de la vida profesional. 

Este objetivo de la Facultad, hace sentirse al egresado mas seguro y confiado en el desarrollo de 
sus actividades profesionales, ya que tendrá mayores bases de iniciativa, herramienta importante 
en toda profesion como actividad y que ayudará para el óptimo logro de los objetivos fijados.  

La iniciativa parte desde el momento en que se realiza la producción de investigación y trabajos 
que servirán para la busqueda de soluciones, para aquellos sectores de la población, que por una 
u otra razón se ven impedidos de gozar de los elementos y los conocimientos necesarios para 
planificar su desarrollo fisico espacial. 

El proceso global de este trabajo tiene como apoyo básico este precepto, donde se aplican 
metodologías, experiencias y prácticas asimiladas en el transcurso de los estudios de la 
arquitectura y del urbanismo. 
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Pero dejando campo abierto para incorporar herramientas y métodos externos a la escuela, que 
fuesen necesarios para la racionalización evolutiva del proceso de trabajo. 



INTRODUCCION 

El presente estudio es la expresión final de una serie de investigaciones en el ámbito de la 
arquitectura y el urbanismo que sirvieron para el desarrollo y elaboración de esta tesis. 

Se inició por medio de un análisis preliminar, sobre las posibilidades de realizar estudios reales, 
que fueran de interés general, abarcando no solo los propios, sino también que pudieran servir, 
tanto a la comunidad donde se desarrollará, como también a la población académica, en el caso 
de la imposibilidad de concretarse, que sirviera como muestra de un proceso de trabajo. 

El estudio comprende el análisis de la Delegación Milpa Alta, ahondando en la investigación de 
campo y diagnóstico urbano de los poblados que la integran, teniendo como objetivos, la 
elaboración de propuestas arquitectónicas urbanas, que incorporen fuentes alternativas de 
energía renovable, para ello tuvimos que determinar deficiencias en el campo arquitectónico para 
tratar de resolver las demandas de la población más afectada. 

De las doce localidades que integran la Delegación y presentan características urbanas rurales 
similares, el poblado de Santa Ana Tlacotenco fue el que más problemas a resolver presentó 
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tanto en el aspecto de infraestructura, equipamiento y vivienda, así como la presencia del impacto 
ecológico determinado por el desarrollo y crecimiento urbano de la población. 

De esta manera se reafirma, que no se pretende hacer solamente un ensayo teórico, ya que la 
investigación y la recopilación de datos para la elaboración del tema, no es unicamente material 
académico, sino tambien parte esencial del esfuerzo de cada integrante hacia un objetivo común, 
que pretende culminar en un resultado real , práctico y funcional, que exprese en forma especial, 
el desarrollo de la comunidad, este esfuerzo va directamente encaminado a crear un mejor 
ambiente físico y natural. 

Con este estudio, se pretende lograr un mejor manejo de la problemática que aquejan a ciertas 
comunidades rurales que se ubican en la periferia de la ciudad, haciendo una descripción de los 
antecedentes de la localidad, análisis de los aspectos demográficos, sociales y económicos, así 
como las propuestas de solución a los problemas detectados en el análisis urbano. 
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HIPOTESIS DEL TRABAJO 

Las implicaciones ambientales indeseables del crecimiento y de los asentamientos humanos 
pueden administrarse de modo ordenado y equitativo, mediante una planeación y administración 
participativa y consciente de los recursos, este enfoque es valido para todas las funciones 
urbanas tales como la utilización del suelo, la construcción, el abastecimiento, el saneamiento de 
agua, la eliminación de deshechos líquidos y sólidos, la educación, el transporte, la recreación, 
etc. 

Los asentamientos humanos de los centros urbanos y en especial las grandes aglomeraciones 
urbanas, son quienes contribuyen de modo importante en la degradación ambiental y al 
agotamiento de los recursos naturales. Los asentamientos humanos son de cualquier índole 
zonas donde debemos poner en juego la creatividad, la comunicación, crecimiento económico, 
accesibilidad para la transferencia de conocimientos para atacar de forma eficaz el problema de 
contaminación ambiental. Los países industrializados y sobre todo los inversionistas del capital 
financiero internacional podrán contribuir de manera determinante, empezando por cambiar sus 
modos de producción y de consumo, por otro de mayor eficiencia, poniendo especial interés en el 
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consumo de energéticos que tengan mayor rendimiento y que produzcan un mínimo de agentes 
contaminantes. 

La tesis del presente estudio se sustenta con base en los postulados anteriores, solo así podrá 
ser viable una solución integral al problema del deterioro ambiental y que atañe a la humanidad 
en general, a las naciones, a las sociedades, y a los grupos que integran cada ámbito de las 
ciencias naturales y sociales, interactuando conjuntamente en la busqueda de alternativas que en 
la práctica concretasen en mejores condiciones de habitabilidad en un entorno ambiental 
saludable y equilibrado. 
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I.- PROGRAMA METODOLOGICO. 

Con el propósito de poder caracterizar el problema del estudio urbano, mediante un seguimiento 
ordenado, se opto por un modelo del proceso metodológico, que nos conduce de manera eficaz 
al desarrollo del trabajo, por medio de programas organizados. 

Descripción del Programa 

A) Problema- es la primera etapa del proceso general metodologico, para fundamentar y tener 
conocimiento general del problema. 

B) Marco de Referencia Teórico.- Fundamentación y definición de los términos de referencia, así 
como de los conceptos teóricos en torno al problema y al estudio. 

C) Instrumentación Política.- Condiciones institucionales y de otros niveles de planeación e 
instrumentos jurídicos de carácter general. 

D) Objetivos.- Finalidad, utilidad y beneficio del estudio. 
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E) Antecedentes.- Se refiere al desarrollo urbano en la región, así como las causas y efectos y 
tendencias generales de la población y su entorno arquitectónico y natural. 

F) Investigación.- Recopilación de información y campo y de centros de documentación, 
procesamiento de datos a través de un inventario, depuración, sistematización, evaluación o 
interpretación de la información obtenida y existente. 

G) Análisis.- Descripción y evaluación de las características (presentes y pasadas) del desarrollo 
urbano determinando sus causas y efectos. 

1) Pronóstico.- Identificación, evaluación y previsión de las probables condiciones futuras de 
desarrollo en el proceso de urbanización. 

J) Estratégias de Diseño.- Posibilidades y alternativas de diseño, para soluciones de la 
problemática y el aprovechamiento de la potencialidad del espacio urbano. 

K) Planes, Normas y Lineamientos.- Formulación de plan de accion, criterios y lineamientos de 
diseño urbano bioclimático y ecológicos. 
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L) Evaluación, Propuestas y Proyectos.- Integración y conclusión final de los conceptos 
analizados y requerimientos fundamentales de diseño arquitectónico y urbano. 

20 
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FUNDAMENTACION DEL TEMA 

El presente estudio pretende abordar objetivamente, el caso específico de la localidad de Santa 
Ana Tlacotenco, en donde se detectó que el impacto ecológico y ambiental, esta marcando una 
tendencia de transformación y deterioro de la base natural, esto se debe a múltiples razones, que 
se manifiestan por la introducción directa o involuntaria de sustancias extrañas al ecosistema, 
tales como las modalidades de pesticidas y abonos artificiales que aunado a la proliferación de 
tiraderos de basura y descargas de drenaje a cielo abierto. constituyen focos de infección, siendo 
un inminente riesgo para la salud de la población. ya que al explotarse un ecosistema 
contaminado y consumir sus productos se vuelven al individuo sustancias potencialmente tóxicas, 
más o menos degradadas, derivadas de aquellas que él mismo introdujo inconscientemente. 

Por otra parte la tendencia hacia la pérdida de suelos agrícolas y forestales ha provocado el 
deterioro en las condiciones ambientales que dificilmente podrán restaurarse, entre esos 
deterioros se encuentran los cambios en las condiciones climáticas y geohidrológicas, debido a 
que al pasar de usos forestales, agrícolas y pecuarios a la urbanización, se ha originado una alta 
erosión, se ha reducido la productividad y ha afectado los causes de agua superficial. 
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Ante tal tal problemática el tema de la preservación y mejoramiento ecológico y ambiental, adquiere 
en estos momentos un especial significado; las condiciones de vida imperantes y los cambios 
radicales que se estan sucediendo en nuestro país, nos colocan ante una gran disyuntiva, como 
conciliar el carácter urbano de la ciudad y su aspecto con el entorno ambiental con las 
condiciones que impone el avance tecnológico auspiciado por intereses económicos, y la 
necesidad urgente de racionalizar el uso del suelo, como consecuencia del desmesurado 
crecimiento demográfico de la ciudad de México. 

Como marco de referencia ubicamos el problema en la zona sureste del D.F. en donde se hizo 
evidente que la planeación urbana fue determinada por la lógica de especulación y 
monopolización del mercado inmobiliario, como hecho concreto cabe mencionar el corredor 
urbano que inicia en Av. Miramontes y Taxqueña, que se desarrolla a lo largo de una columna de 
centros comerciales, servicios de gestión, así como numerosas zonas habitacionales. 

Esta transformación de suelo agrícola al habitacional-comercial, trajo consecuencias que hasta 
ahora no se han podido resolver, una de estas consecuencias es la contaminación del medio 
ambiente, provocado en gran parte por la acumulación de desechos dañinos como la basura 
chatarra, el plomo en el aire, el smog, condiciones que marcan cambios en los micro y macro 
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climas, del mismo modo se contaminan los ríos y mantos acuiferos: todas estas características 
hacen evidente una crisis ecológica y ambiental_ 

La Delegación Milpa Alta presenta características en aparente contradicción al fenómeno urbano, 
debido a que la forma de apropiación del suelo corresponde en gran parte a actividades 
agrícolas, y porque la intervención del Estado ha tratado de regular los planes de desarrollo 
conciderando gran parte de la Delegación como zonas de reserva ecológica. 

Sin embargo inciden en su fisonomía urbana factores que influyen determinantemente en su 
estructura espacial, estos factores son: los particulares intereses politicos-económicos. la 
especulación, el lucro, aunado al desconocimiento y la indiferencia. todo esto ha provocado en 
gran medida la crisis ecológica y ambiental, haciéndose cada vez más dificil su posible 
recuperación. 

El propósito del presente estudio esta orientado hacia el rescate ecológico y ambiental de las 
poblaciones de la Delegación Milpa Alta, mediante un programa piloto en la población de Santa 
Ana, que permita la recuperación de las actividades productivas acorde con las actividades 
culturales 
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Esto será viable, previendo las necesidades inmediatas de la población incorporando a los 
proyectos arquitectónicos urbanos, fuentes alternativas de energía, que propicien la 
autosuficiencia de los medios físicos y naturales y que permitan el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad de los pobladores en equilibrio con su medio ambiente. 
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III. MARCO TEORICO 

1.- Urbanización y Desarrollo Tecnológico en México. 

En México el desarrollo estructural de la producción, la distribución y el consumo, la asignación de 
recursos, el comercio, la tecnología y el uso de recursos, ha estado fincado en un proceso 
acelerado de industrialización - urbanización, en especial a partir de la década de los 40's, dicho 
proceso enmarcado por el modelo de la sustitución de importaciones, transformó las condiciones 
internas de producción y de acumulación del capital, que dió lugar a la formación de una 
estructura espacial del desarrollo socioeconómico. 

No obstante este modelo tuvo por otra parte un final drástico a partir de la crisis de 1982, sobre 
todo en virtud de los desequilibrios estructurales que llevaron a la deuda externa y al desbalance 
macroeconómico enfatizada por la profunda desigualdad de la sociedad mexicana. Permanece 
sin embargo como legado conflictivo y amenazador de las últimas decadas de desarrollo y crisis 
una estructura urbano espacial y otro tecnologica no separada de la primera, con todas inercias 
acumuladas de la centralización económica, del desequilibrio regional y de supremacia estructural 
de unos cuantos sistemas urbanos, precisamente el fundamento espacial y tecnológico de dichos 
sistemas está ligado a los patrones de localización industrial, estructura social y decisiones de 
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inversión, edificados alrededor de una industrialización urbana "hacia adentro" que además de 
haber generado una energía de concentración económica, tanto en términos regionales como de 
ingresos, depredó las economías regionales e impactó ecosistemas a gran escala (Hernández 
1980: López Portillo y Ramos 1982). 

Desde esta perspectiva, el modelo de desarrollo en México puede caracterizarse como una 
centralización creciente, es decir: el patrón espacial de la producción económica y de la vida 
social, especificamente, el proceso de crecimiento industrial y de la acumulación del capital. han 
dependido esencialmente de una transferencia continua de recursos y riqueza, incluyendo 
recursos humanos de las economías regionales a los centros urbanos industriales. 

2.- Urbanización y Desequilibrio Regional. 

La urbanización acelerado que ha experimentado el país ha sido ampliamente analizado, así 
como el seguimiento del fenómeno y sus problemas a varios niveles, es constante en la 
investigación social, economica y geográfica de México (vease entre otros. Barkin y King 1970, 
Carrillo 1974, Unikel 1980, IPONAP/IEPES 1982, PND 1989). Por ejemplo, es común identificar 
la inmigración constante impulsada por la pobreza en el medio rural, y al crecimiento de la 
población urbana, como un detonante de la urbanización acelerada e incontrolada que cambio de 
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manera radical la estructura demográfica y socioeconómica del país la cual paso solo en 30 años 
de predominante rural a predominante urbana, en cuanto a las áreas rurales, estas han quedado 
rezagadas, generándose así un impulso permanente para la expulsión de millones de personas 
empobrecidas provenientes de estas áreas, así como también de pueblos y ciudades más 
pequeñas y menos dinámicas. 

Por otra parte como ya se ha mencionado, este proceso de industrialización se concentró en unas 
cuantas regiones y dentro de ellas en contados sistemas conurbados, que desde etapas 
anteriores ya acaparaban recursos y facilidades para el desarrollo industrial como redes de 
energía, de comunicaciones, un mercado significativo, mano de obra barata y calificada. 

En general el desarrollo de la paridad y disparidad regional e México se asocia directamente con 
la evolución de los patrones espaciales y distributivos del proceso de industrialización, la primera 
manifestación de ello es la polarización creciente entre el medio rural y el urbano en términos de 
fuerzas principales de dinamismo económico, lo que se acompañaba de un continuo drenaje de 
recursos y de población económicamente activa del primero al segundo (más del 70% de la 
población actual vive en zonas catalogadas como urbanas, mientras que alrededor del 75% de la 
inversión total industrial tiene lugar en las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey (SPP 1985). 
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En segundo lugar las disparidades económicas y sociales entre regiones se ha incrementado, 
particularmente en términos de producto interno bruto percapita, en 1980 el diferencial de 
productividad entre áreas urbanas ya citadas y las regiones subdesarrolladas del país era 
alrededor del 300% (SPP 1985). 

Finalmente la manifestación más abrumadora de estos desequilibrios es la primacía estructural 
de los sistemas conurbados del centro de México, particularmente la zona metropolitana de la 
ciudad de México, la primacía estructural de esta última y del patron de industrialización "hacia 
adentro" sustitutivo de importaciones configuraron un mecanismo retroalimentado en el cual el 
crecimiento industrial, las economías de escala, la productividad y el aumento de ingresos. han 
dependido de la base existente centralizada del capital. y de la disponibilidad de servicios de 
mercado. recursos y energía, casi siempre subsidiados en una área relativamente pequeña en los 
últimos años, sin embargo ha aumentado la preocupación por la inviabilidad de los sistemas 
urbanos en México, particularmente de las grandes metrópolis. 
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3.- Impacto Ambiental, Tecnología y Desarrollo Urbano. 

Mientras que el proceso de urbanización-industrialización ha generado grandes pérdidas en las 
economías regionales periféricas, sobre todo en términos de disponibilidad de recursos e 
infraestructura y de su potencial social (que se pierde en gran medida por la emigración) se han 
creado al mismo tiempo presiones intolerables en los mismos sistemas urbanos, en estos y de 
manera más dramática en el D.F. se observa una carga intolerable sobre la base que sustenta los 
recursos y la vida misma de las ciudades, además de la creciente escacez de satisfactores y 
servicios de toda índole y de la depredación de los ecosistemas dentro de los cuales las 
urbanizaciones figuran como un componente destructivo (López Portillo Ed. 1982; Schteingart 
1987). 

Efectivamente el grupo de ciudades privilegiadas que han concentrado la riqueza en nuestro país 
es, contradictoriamente. el más afectado en problemas sociales y deterioro del medio ambiente y 
de la calidad de vida a pesar de su acelerado crecimiento económico, estas ciudades no han sido 
capaces de satisfacer las necesidades básicas de la población (aprovisionamiento de agua 
potable, disposición de deshechos líquidos y sólidos. suministro de energía eléctrica, vivienda de 
construcción permanente, etc.). 

La falta de una solución efectiva a las necesidades básicas de los grupos mayoritarios afecta a 
toda la población urbana; ya que las formas precarias de los asentamientos implican un deterioro 
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general del medio social y físico: condiciones insalubres de higiene, deficiencias en la potabilidad 
del agua, deforestación de áreas verdes, acumulación de basura, la industria ha colaborado en 
gran medida en el proceso del deterioro ambiental, utilizadno de manera poco racional recursos 
escasos y costosos como el agua y la energía, además de que gran parte de la planta industrial 
vierten gran cantidad de humo y sustancias tóxicas contaminando el medio ambiente. 

Por otra parte la construcción de infraestructura y dotación de equipamiento y servicios urbanos 
tienen un efecto negativo en el medio ambiente, en la mayoría de los casos la extensión de las 
superficies pavimentadas provoca daños considerables a la estructura natural de los suelos, 
impide la filtración de las aguas pluviales, limitando de esta manera la recarga de los mantos 
acuiferos. de manera similar la estructura del transporte sobre todo en función de la dinámica de 
la ciudad y de la mala distribución espacial de sus componentes (vivienda, servicios, 
equipamiento, centros de trabajo y recreación) genera por sí misma más del 70% de la 
contaminación en la ciudad de México porcentaje similar al de muchas ciudades (Legorreta 1989) 
finalmente entre otros muchos factores, la generación de altos volúmenes de desechos sólidos, 
plantea graves problemas en torno a su disposición a las que no se les han encontrado solución 
adecuada con métodos tradicionales (Restrepo y Phillips 1982, Castillo Etal 1987) en general los 
agentes principales que hacen la ciudad (constructores privados, gobierno y sector social) se 
encuentran con el predominio en el mercado de tecnologías de uso convencional, tanto de origen 
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importado como doméstico se plantea así el problema de su adopción incuestionada como una 
supuesta vía de acceder a la "Modernidad". 

A este respecto Leff señala que: el desarrollo de nuestros pueblos no puede fundamentarse en la 
importación indiscriminada de los patrones tecnológicos generados en el extranjero, las propias 
estructuras ecológicas, económicas y culturales de las sociedades subdesarrolladas impiden que 
la implantación de tales tecnoestructuras redunde en un desarrollo racional de sus fuerzas 
productivas y de un bienestar compartido. 

En realidad el problema de la selección tecnológica no llega siquiera a plantearse en los niveles 
de gobierno encargados de procurar la infraestructura el equipamiento y los servicios urbanos, ya 
que las opciones técnicas convencionales se presentan como algo dado e indiscutible. 
Similarmente, en el sector privado se comparte este paradigma tecnológico sino que. en forma 
predominante monopólica, se obtienen grandes beneficios de él. 

De acuerdo con F. Tudela el conservadurismo tecnológico de la mayoría de las instancias 
gubernamentales conduce incluso a percibir las necesidades sociales en términos de las técnicas 
dominantes y los problemas se formulan a partir de estas, así por ejemplo, el punto de partida 
para una acción municipal suele ser la "carencia de alcantarillado" en un determinado barrio. no 
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se plantee la gestión de residuos líquidos, que podría llevarse a cabo a través de una 
multiplicidad de técnicas bien probadas (Tudela, 1987 P.442).  

En este contexto es indiscutible la necesidad de un cambio tecnológico sustancial en el proceso 
de urbanización del país, el cual debe tener como objetivo lograr una mejor calidad de vida en 
nuestras ciudades a través de la mayor autosuficiencia posible y la de protección al medio 
ambiente. El desarrollo de infraestructura urbana y la prestación de los servicios urbanos 
básicos, puede hacerse sin renunciar a dichos objetivos si se realiza con base en un enfoque de 
tecnologías alternativas, ecológicamente adecuadas, y nuevas formas de organización del trabajo 
que respondan a las características específicas de los factores de la producción nacional. 

Para éllo se debe partir de un concepto de tecnología que incluya todo el conjunto de 
implicaciones sociales, económicas y culturales que se desprenden de un determinado uso, la 
opción tecnológica derivada de éllo debe estar, (de acuerdo con Portillo y Sirvent) vinculada al 
diseño y la puesta en práctica de cambios sociales cuya orientación debe ser en beneficio de las 
mayorías. "A las alternativas, adecuadas o apropiadas". 
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IV- INSTRUMENTACION POLITICA. 

1. MARCO JURIDICO 

1.1 CONSTMICION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS roExtcAhtios, 

El plan de acción del estudio urbano, que se proponga tendrá fundamento en todo ei 
conjunto de dIsposiciones jurídicas y legislativas:  basadas en las reformas y adiciones del art;culo 27 .v 73 constitucional. 

	

El artícuig 	constitucional. fue reformado ccr el objeto de hacer una rlistribucion 
eciultativa de la riqueza publica, cuidar de su cgriservac(i lograr -E:l desarrollo 

	

eql_illibrado del 	y el mejoramiento de las condiclones de vicia de la pobiacri rural 
urbana. logrando así las medidas necesarias para edenar los asenta.rnientos humanos 
establecer ader:uadas provls!ones, uso. reservas y destinos le ',-;erras_; aguas. bosques: y req 	a fundaciOp. conservación, mejoramiento y c:r- n-liento de 	centrDs de pobación. 

	

artk:ulo 	faculta al dongreso ee a unión oaa expr.J7 f-3'es que 1.1.--st3blezda! 
concurrencia cl1,-;; gobierno federal, de los estados y de los Inuul!cotos en el ámbito 

,:ximnetenciáz en marcha de aseritárfier;tos uros CO: 	nbletr,  los •1-et:-7nos del ,it--icul(-327 constitucional. 
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1.2 Ley general de asentamientos humanos. 

Cou base en este marco juridleo constituc:ional, el congreso de la unión expicil,.-? ia ley 
general de asentamientos, misma que tiene poi- objeto esitabiecer ,-._: -incurrenc! 	los 
muni1.-.1p;os de las entidades ,:'ederativas 	de la fe_Kieración. p•.17- p 	orcIF:-, :,-:¡(q-1 y 
requia•-_:Ión de los asentamiF.-:•ns numanos en el territono nacional '!ando ¡a-1; ilol•mas 
básicas r!e los plgnes. conss-itv.:lon y mejoramiento de los cerili-cl; de pd11.,“.:::)n. ia 

rnanterv. 	será el 	 eco;d7ü:-.:,-.. el bue Estado de 	e,t)ras 
de aciie -do con lo prekilsto en 	planes de d&!sarrollo 	 , el optIrr'., 
de lo,ri edificios, rno;;unientrm--, 7.-lazas públicas parques 	en tiene 	 que 

COrl- e:=.11:1.'75;71 a su 	histr,r!cli.) 	culi:dr:7,i" 

e~/ tse1.1t-z:i;-:;•rri;lc.: trrta!-¡:.-.-; del D.1". 

a" 	..11;:o 	 cori5IN-:;:-. 
les,/ 	:-;3,, 	 del D 	 tte;:„ 

des,o 	urbarw 	 y nielf_lrEir-•;tercd 	 7511.1:1Cer 1 

coro 11_-,7' 	 r; 	; 	 c 	 d 	 :07,; 
usos -y íe',1:;nos, 	 (le 
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2.- MARCO NORMATIVO 

2.1. Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Es el instrumento que formula, aplica, controla y actualiza el Gobierno Federal, sirve para ordenar 
y regular el desarrollo urbano en el territorio nacional con base en las condiciones y situación 
actual de la población y su medio urbano. 

Contiene los objetivos y políticas nacionales que den conformidad a las distintas Secretarias de 
Estado del Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados. 

En el Plan se determinan las regiones y los centros de población que por sus condiciones 
favorables, su ubicación dentro del territorio nacional y los recursos que tienen, son los mejores 
sitios del país para el futuro desarrollo urbano. 

Así mismo, establece las regiones y centros de población que no deben seguir creciendo 
finalmente, los programas, acciones y estrategias que deberán seguirse para alcanzar estos 
objetivos generales. 
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2.2. Plan Director de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Para este efecto establece un Sistema de Planeación, integrado por el Plan Director de Desarrollo 
del D.F. en donde concentra la información que se proporcionará a las autoridades siendo la de 
coordinar las medidas que deberán adoptarse para la institución de políticas de empleo, de 
establecimientos de nuevos centros de trabajo, de organización racional de los abastos. de reuso 
de aguas, del adecuado aprovechamiento de los desechos y la institución de programas que 
estimulen la solidaridad social y seguridad urbana, actualizándola, los ordenamientos legales 
relacionados con el desarrollo urbano y divulgar en la población los objetivos, políticas y 
programas de acción. 

Este programa director estará dividido en: un plan general en el que se determinen los objetivos, 
estrategias, procedimientos y programas fundamentales a corto, mediano y largo plazo que 
regirán el funcionamiento y desarrollo urbano del Distrito Federal, condicionados al bienestar 
social, dependientes de él, los planes parciales que resulten necesarios cuyo fin sea la realización 
de alguno o varios de los objetivos del plan general y en el sistema a seguir para evaluar los 
resultados de dicho plan, así como de los planes parciales y la incorporación de estos resultados 
en el sistema de planeación. 
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2.3. Plan Parcial de la Delegación Milpa Alta D.F. 

Es el instrumento que ordena, regula y define la estrategia para el desarrollo urbano y la 
estructura urbana de la delegación, basado éste en las disposiciones del Plan de Desarrollo 
Urbano del D.F. 

Este plan señala los objetivos, políticas y estrategias que se pretenden alcanzar en el año 2000 
así mismo determina las previsiones de zonificación a que estará sujeto el territorio de la 
Delegación que será el fundamento operativo para el otorgamiento de los lineamientos, números 
oficiales, licencias de uso del suelo y construcción; establece las normas y criterios técnicos 
relativos a la densidad de población y a la intensidad de construcción, proporcionando los 
lineamientos para ubicar y dosificar la vivienda, el equipamiento, infraestructura y medio 
ambiente. 

3.- Principales Acciones Gubernamentales en Materia Ecológica. 

En 1982 junto al Plan Nacional de Desarrollo Urbano, se reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF) que en su Artículo 37 creó la Secretaría de Desarrollo 
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Urbano y Ecología, con una Subsecretaría encargada de planear y discutir la política ambiental, 
determinando normas y programas de acción. 

3.1.- Política Gubernamental en Materia Ecológica. 

Estas políticas gubernamentales, pueden situarse en el sexenio 1982-1988 como el primer 
intento de incorporar a la gestión del Gobierno, la problemática ecológica de manera efectiva y 
con peso real y autónomo. 

Cabe mencionar que la temática ambiental era parte del Sector Salud, en 1971 se promulgó la 
primera Ley Federal de Protección Ambiental y en 1972 se creó la Subsecretaría de 
Mejoramiento del Ambiente, dentro de la estructura de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
así la problemática ambiental era una cuestión relacionada únicamente con la salud y tenía poca 
influencia como programa de seguimiento del deterioro del espacio público, concebido el 
problema como asunto privado. 

Por primera vez la cuestión ambiental fue incorporada como preocupación nacional en 1982, en 
el Plan Nacional de Desarrollo, aquí caba destacar que el Plan habla de los intereses 
generalizados de la Nación, como si esta fuese una unidad sin particularidades ni diferencias 
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marcadas, se asienta la importancia del fenómeno ecológico en función de un interés que 
engloba un desarrollo determinado, sin importar diferencias de los distintos contextos, actores y 
condiciones de producción. 

Por otra parte, dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) se elaboró un 
órgano rector de funciones de la Secretaría de Ecología, que fue el Plan Nacional de Ecología 
(PNE) 1984-1988 y que pretendía establecer cuál era la problemática concreta y por ende trataría 
de solucionar la política ecológica sexenal. 

Para enero de 1988, los distintos intentos se recuperan y se formula la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) estableciendo el marco jurídico de las políticas 
ambientales; creando así una ley que regula y define las políticas gubernamentales a seguir, 
donde ahora desde el estado de derecho se pueden dictar normas y obligaciones. 

La LGEEPA se fundamenta en la reforma de los Artículos 25, 27 y 73. fracción XXIX, de la 
Constitución que hacen referencia a cambios en la población. el territorio y el desarrollo, el 
artículo 25 Constitucional establece el uso de los recursos productivos; el artículo 27 se refiere a 
la conservación de los recursos naturales y el 73 del control de la contaminación ambiental.  
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Los resultados durante la gestión de SEDUE, son políticas muchas veces exageradas, no se 
presenta análisis autocrítico, no balance de la gestión realizada, se avanzó en los aspectos de la 
contaminación y conservación y poco se logró en los de restauración y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

La iniciativa del Presidente Carlos Salinas de Gortari (CSG) en el mes de enero de 1989, donde 
se presentan los lineamientos del Programa Nacional de Conservación Ecológica y de Protección 
al Medio Ambiente 1988-1994 (IONADE) establece que: "la protección al ambiente representa 
una de las más altas prioridades del crecimiento así como requisito para dar viabilidad al proceso 
de modernización del país". En el régimen de CSG cobra importancia el redimencionamiento de 
la política, en materia ambiental, dentro de un proceso de planeación que pretende hacer 
compatible el proceso general del desarrollo con la preservación y restauración de la calidad del 
ambiente y la construcción y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. 

El 25 de mayo de 1992, a través de la organización de la administración pública federal, se da 
iniciativa para crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el reglamento interior de 
SEDESOL se publica en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 1992, donde se 
determina la creación del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PFPA) y los programas a seguir, siendo éste responsable de una red 
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integral ayudada por científicos y organizaciones académicas para crear mejores estándares y 
regulaciones propuestas por el instituto como el seguimiento y puesta en práctica de las 
decisiones tomadas por el Congreso. 
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V. OBJETIVOS GENERALES 

Como objetivos básicos del estudio que se plantea: 

1.- Preservar y mejorar el medio ambiente que conforman los asentamientos humanos 
mediante un plan ecológico de vivienda y equipamiento en la Delegación Milpa Alta. 

2.- Racionalizar la distribución de las actividades económicas y de la población localizándolas en 
zonas de mayor potencial económico mediante un plan de ordenamiento urbano ecológico, en la 
localidad de Sta. Ana tiacotenco. 

3.- Promover y equilibrar el desarrollo urbano integral, incorporado a la dinámica ambiental en el 
Municipio de Milpa Alta, propiciando condiciones favorables para que la población pueda resolver 
las demandas de suelo urbano. mediante proyectos arquitectónicos urbanos que apliquen 
tecnologías que permitan viabilidad económica, sencillez, eficiencia técnica y bajo impacto 
ambiental. respondiendo al mismo tiempo con las demandas de índole económico, cultural y 
recreativo. 
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Objetivos Particulares. 

Como objetivos particulares se propone: 

1.- La realización del proyecto de ordenación urbana que permita una mayor integración de los 
espacios urbanos con su medio ambiente, mediante la creación de estrategias de desarrollo 
urbano, que correspondan al crecimiento actual y previsto para la localidad de Sta. Ana 
Tlacotenco. 

2.- Lograr el diseño de la vivienda bioclimática autosuficiente, que permita el alojamiento de cada 
familia con el menor costo económico, con adecuadas formas de organización del espacio interior 
y exterior, para permitir el completamiento de su entorno en cuanto a las necesidades 
ambientales y crecientes de cada familia y que ofrezca una amplia gama de posibilidades 
compositivas; modulación de elementos en unidades generacionales básicas; desarrollo y 
determinación de criterios estructurales con elementos y sistemas existentes que puedan ser 
prefabricados o in situ, de fácil traslado, aplicado y montaje. 

3.- Aprovechar los materiales y productos constructivos existentes en la región, para su aplicación 
en los proyectos y aminorar sensiblemente su costo. 
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VI.- ANTECEDENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La aplicación de la historia en el estudio permite una visión retrospectiva de los acontecimientos 
más relevantes, que transformaron tanto al medio natural como a la vida social y su arquitectura. 

Dentro del contexto histórico se hizo referencia en tres épocas específicas: la prehispánica, la 
colonial y la actual a partir de 1910. 

1.- Epoca Prehispánica. 

La zona que se encuentra actualmente ubicada en la Delegación Milpa Alta, se conocía antes de 
la llegada de los españoles con el nombre de Malachtepec Momoxco, que fue habitado por 
toltecas y chichimecas y que se instalaron en lugares conocidos hasta hoy con los nombres de 
Tepetlacohtenco, Ocotenco, Texcalpa, Totoltepec, Tlaxcomulco, Tlacoyocan, Tepeoztopa y 
Xaxahuaco. 
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La dominación azteca de estas tribus, aumentó el desarrollo de la agricultura, llegando a adquirir 
una presencia significativa, y que propició la construcción de obras, como represas móviles, con 
el objeto de evitar la erosión de las tierras de cultivo, así también se dispuso de terrazas 
contenidas con muros de piedra y que permitían el cultivo aún en zonas abruptas. 

Este período se caracterizó por un rapido desarrollo demográfico con la presión consiguiente 
sobre los recursos alimentarios, la producción de aumento se imponía como tributo a los grupos 
sometidos. 

En cuanto a la arquitectura en este período hay la creencia de que la vivienda rural de esa época, 
tenía en muchas comunidades una manufactura de carácter temporal, probablemente se trató de 
edificios elaborados con materiales perecederos, no han quedado evidencias materiales sobre 
elementos y otros componentes salvo los terraplenes que conforman el basamento en algunas 
casas. 

2.- Epoca Colonial.- Con la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 la conquista española 
sobre el antiguo imperio mexicano quedó concluida en 1924; desde aquí inicia un largo período 
de dominación española, definido a partir de la acción concreta de un pequeño grupo de 
aventureros que fueron a la vez los conquistadores y los nuevos pobladores. 
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La concentración de poder que dió principalmente en la ciudad de México, permitía el dominio del 
campo circundante, este sustraía los recursos de las zonas rurales adyacentes, entre ellos Milpa 
Alta, ante esta situación, sus habitantes convocan a una comisión que pide el reconocimiento 
legal del territorio a las autoridades de la corona española en respuesta a la petición se propició el 
inicio de la conquista espiritual_ 

Es decir, el 15 de agosto de 1923 se otorgó a Milpa Alta la posesión de tierra con carácter de 
encomienda, además de dar origen a la toma de asientos para centros religiosos en los poblados 
de Actopan, Oztotepec, Tlacotenco, Tlacoyocan, Tepenahuac, Miacatlán, Tecoxpa, Ohtenco y 
Milpa Alta éste último tomo el nombre como centro principal de los poblados. 

La extensión de la dominación religiosa dejó huellas que todavía pueden verse hoy en sus restos 
físicos, en monumentos y construcciones, estos son testimonios silenciosos de una labor 
compleja que cambió profundamente las estructuras de pensamiento de los dominados durante 
los siglos posteriores. 

La conquista española introdujo múltiplas elementos constructivos así como conceptos 
arquitectónicos que eran desconocidos, la cultura del viejo mundo se convirtió en tronco 
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fundamental de las nuevas edificaciones, la colonización introdujo algunos cambios, muchos de 
los cuales dieron lugar a la vivienda campesina indigena y mestiza, cabe señalar la incorporación 
de elementos ligados a simbolos de la religión católica, en cuanto a elementos constructivos 
destaca; la teja de barro cocida, el techo con volados, la incorporación de vanos y ventanas, un 
mayor uso de la cal y la mampostería a base de sillares, fueron entre otros las innovaciones que 
los europeos introdujeron a la cultura constructiva del nuevo mundo. 

3.- Epoca actual. 

De nueva cuenta, como ocurriera a lo largo de la historia, la revolución iniciada en 1910 afectó 
ante todo a los pobladores del campo y sus propiedades, cientos de miles de moradas 
campesinas fueron aniquiladas o cuando menos afectadas seriamente durante los años de la 
guerra, en ese año la población de Milpa Alta era de 16,268 habitantes y para 1921 se contaba 
con 10029 habitantes, ésto se debió a que la lucha armada se había extendido en todo el país, 
cuando la revolución llegó al sureste del Distrito Federal en Milpa Alta, no había latifundios como 
en otras partes, y se sentía la necesidad de un cambio, algunas familias por temor, se trasladaron 
a la ciudad, otras se unieron a las huestes zapatistas y otras tantas emigraron temporalmente 
para regresar a las mismas condiciones de pobreza que prevalece aún en nuestros días. 
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El fenómeno anterior nos sitúa en la reflexión, acerca de las incongruencias de la conducción 
revolucionaria, así mientras la bandera agraria configuró un elemento medular en la insurrección 
popular, el reparto de tierra ha sido limitado y en nada es equitativo, esto tiene gran equivalencia 
en términos de vivienda popular y campesina en particular, la casa del ejidatario, del campesino 
latifundista o del jornalero; sigue siendo construida en un alto porcentaje, de acuerdo a los 
parametros establecidos siglos antes. 

Cuando se introdujeron nuevos materiales y procedimientos constructivos en el agro, ha 
ocasionado efectos desfavorables, desde la optica de integracion del paisaje, la adecuacion 
bioclimatica y sobre todo, del alza de los costos de produccion y vale decir los cambios en la 
generacion de espacios habitados del campesinado que en las últimas decadas, generalmente no 
han ido en dirección de elevar la calidad de vida de los alojamientos, el consumismo estimulado 
por los medios de difusion, deriva en el uso antieconómico e irracional de nuevos sistemas 
constructivos. 
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VII.- ANALISIS URBANO 
1.- Condiciones Físicas y ambientales 
1.1.- Localizacion. 

El Distrito Federal es una entidad territorial cuyos límites políticos y administrativos 
estan bien definidos, cuenta con una superficie aproximada de 1482 Km 2, esta 
dividida en 16 Delegaciones Políticas, dentro de las cuales Milpa Alta ocupa el 
segundo lugar en extensión territorial con una superficie de 279 Km2 equivalente al 
18.82% del D.F. 

La Delegación Milpa Alta se localiza al Sureste del Valle de México, a una altitud de 
2415 MSMM. colinda al Norte con las Delegaciones de Xochimilco y Tlahuac, al Sur 
con el Estado de Morelos, al Este con el Estado de México y al Oeste con la 
Delegación Tlalpan. 

Dentro de la Delegación Milpa Alta se encuentra Santa Ana Tlacotenco; en la parte 
Este de dicha Delegación, a 19°10" Latitud Norte, y a 99°00" Longitud Oeste del 
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Meridiano de Grenwich, a 49.7 Km. del Zocalo de la Cd. de México, y a 3.7 Km. de 
Villa Milpa A. 

A Santa Ana Tlacotenco lo comunican con Villa Milpa Alta el tramo urbano de la 
carretera Casas Alemán, en la parte Sur del poblado y tangente a este hacia el Norte 
pasa la Carretera Federal México-Oaxtepec, que comunica al poblado con el resto de 
la Delegación; los poblados a los que se tiene acceso franco con esta carretera son 
San Pedro Actopan, San Lorenzo Tecoyucan y Villa Milpa Alta. 
(Ver plano de localización regional AU-CF 01). 

1.2 Topografía 

Milpa Alta es una región montañosa de origen volcánico en las estribaciones de la 
serranía del Ajusco, hacia el Sur se encuentra la parte más accidentada, en donde se 
forman barrancas, depresiones y elevaciones de entre las que destacan las del Tlatoc, 
Cuautzin y Chichinautzin entre otras. 
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El 80% del territorio abarca la zona montañosa que constituye el límite sur del Valle de 
México, por lo que presenta fuertes pendientes. 

Elevaciones principales. 

Nombre Altitud ( M.S.N.M) 
Volcán Tlaloc 3680 
Cerro de Agua 3680 
V. Cuautzin 3510 
V. Chichinautzin 3470 
V. Ololica 3349 
V. Tulmiac 3330 
V. Tetzacoatl 3310 
V. Acopiaxco 3310 
V. La Comalera 3260 
V. San Bartolo 3220 
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V. Piripitillo 	 3160 
V. Yacahuazac 	3150 
V_ Tultepec 	 3130 
V. Teuhtli 	 2710 

Ver plano orografico regional AU-CF-02. 

1.3.- Hidrografía 

La región carece de ríos de importancia, ya que el agua se filtra por el suelo rocoso de 
la zona, solo se forman corrientes intermitentes durante la época de lluvia, las aguas 
pluviales se filtran en las partes bajas formando corrientes subterráneas que llegan 
hasta el Lago de Chalco, cuenta con manantiales y corrientes que forman las cuencas 
y subcuencas hidrológicas. 

Cuencas y Subcuencas. 
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REGION CUENCA SUBCUENCA % 

SUP. DELG. 

RH 26 Pánuco Río Moctezuma Lago Texcoco 65 
RH 18 Balsas Río Balsas Río Huautla 35 
Fuente: Inegi Carta Hidrológica de Aguas Superficiales Esc. 1:250,000 1988. 

1.4.- Clima. 

El clima predominante en la región es el subhúmedo con lluvias en verano, 
temperatura media anual que varía de 10° a 12° C. 

Cuadro de Climas de Milpa Alta 

Clave 	 Descripción 	 % Sup. Deleg. 

C (E) (W2)W 	Semifrio subhúmedo 	 70 

C (W2) (W) 	Semifrio subhúmedo 	 25 
en alto grado. 
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C (W7) (W) Templado subhúmedo 	05 
en bajo grado. 

Ver plano regional de climas AU-CF-03. 

El clima en Santa Ana Tiacotenco se clasifica de la siguiente manera: 

C (W2) b (r) 

C (W) son climas templados con lluvias en verano. El C(W2) es el más húmedo en 
alto grado.con precipitación del mes más seco menor de 40 mm. la humedad relativa 
en promedio anual varía del 40 al 60% siendo baja en primavera y alta en verano. 

Fuente Inegi. Atlas Climatológico de la Ciudad de México. 

En este tipo de climas se presentan las siguientes características. 
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Mes Prom. Temp. Prom. Precip. 
°C mm3. 

Enero 13.5 15.6 
Febrero 14.7 06.8 
Marzo 16.5 09.0 
Abril 17.9 11.9 
Mayo 19.1 44.0 
Junio 18.5 203.6 
Agosto 17.3 259.8 
Septiembre 17.5 219.9 
Octubre 17.2 207.6 
Noviembre 16.5 102.3 
Diciembre 15.1 25.9 
Prom. Anual 16.5 112.82 
El porcentaje de lluvia de los seis meses más humedos es del 91.9% y en invierno del 
2.7%. 
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Ver plano de Isotermas e lsoyetas AU-CF 03' 
Ver Gráfica de Precipitación Pluvial AU-CF G.01 

Estaciones Meteorogógicas. 

Clave Coordenadas Altit. Temp_ Med. Precip_ 
09-088 Lat. 19°11" Long_ 99°01' 2420 15.90° 746.5mm. 
09-122 19°10' 99°00' 2600 15.00° 717.8mm. 

1.6 Análisis de Pendientes. 

La comunidad de Tlacotenco se localiza entre las cotas 2500 y 2700 metros sobre el 
nivel del mar, observándose pendientes en toda la traza urbana, la principal pendiente 
va de la parte Sur a la parte Norte del poblado; se clasificaron 4 tipos de pendientes: 
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- Del 4.0% de pendiente localizado en el centro del poblado, comprendido entre las 
calles de morelos al Norte, Guadalupe Victoria al Oeste, Ignacio Zaragoza al Sur y la 
Av. Emiliano Zapata al Este. 

- Del 10.5% de pendiente, comprende tres áreas del poblado al Oeste se localiza entre 
las calles de Olímpica y paralela a esta la calle de Camino a Sta_ Ana que va de la Av. 
Casas Alemán hasta la carretera México-Oaxtepec; al Sureste comprende la calle 
Benito Juárez y Niños Héroes en la porción paralela a la carretera, la tercera área se 
encuentra al Noreste a un lado del centro, perpendicular a la calle Prolongación 
Hidalgo. 

-Del 14% de pendiente abarca el 80% del área del poblado, comprendida entre la parte 
Noroeste y Sureste. 

- Del 45% de pendiente abarca la porción Este del poblado, presenta la elevación más 
notoria de la zona de estudio_ 

Ver plano de topografía AU-CF 04 
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Ver plano de topografía AU-CF 05. 

Conociendo los datos anteriores, y dada la altitud y latitud del lugar geográfico, 
tenemos que la zona de estudio queda comprendida dentro del clima clasificado como 
C (W2) (b) (i"), que como se ha mencionado, representa un clima templado 
subhúmedo con lluvias en verano, temperatura del mes más frío entre 3 y 13°C y del 
mes más caluroso de 6.5 a 22°C. 

Es decir la temperatura que es el grado sensible de calor que tiene la atmósfera, esta 
dentro del régimen templado, con temperatura entre 10 y 20°C la rotación terrestre 
influye en la temperatura durante el día, sintiéndose la máxima entre las 14 y 16 Hrs. y 
la mínima antes de salir el sol, por el movimiento de traslación se determinó que las 
temperaturas en las cuatro estaciones son: Invierno 13°C, Primavera 25.5°C, Verano 
18.5°C, Otoño 14.5°C, teniéndo las máximas temperaturas en los meses de abril, 
mayo y junio con promedio de 22°C las temperaturas más bajas se registran en los 
meses de diciembre y enero con promedio de 3 a 13°C, la temperatura anual promedia 
10 a 14°C. 
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Vientos: La zona de estudio se ve influida por los alisos de Noroeste (vientos 
constantes que soplan de Noroeste hacia Sureste), la velocidad de estos vientos es de 
5 a 10 m/seg. sin embargo estos vientos son desviados hacia el este por el 
movimiento de rotación, los vientos dominantes se presentan en los meses de Agosto 
a Noviembre, dirigiéndose de Sureste a Noroeste, con velocidad de 10 a 15 M/Seg. 
Los vientos locales o períodicos se registran durante el día de Norte a Sur, al 
calentarse el Valle de Chalco el viento se dirige hacia el Cerro Tlaloc en cuya ladera 
norte se localiza el poblado de Santa Ana Tlacotenco. Durante la noche el proceso se 
invierte con velocidad en ambas direcciones de 3 a 5 M/Seg. 

Asoleamiento: En Santa Ana T. es bueno dadas las condiciones geográficas que 
presenta, por la altitud del albedo, es decir la energía que se pierde en el espacio; la 
nubosidad que es relativamente baja dado lo despejado de su cielo, son condiciones 
que permiten un buen asoleamiento, aun a pesar de encontrarse en la ladera Norte del 
Cerro Tlaloc. 
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1.5.- Vegetación 

La vegetación es un factor que influye en la temperatura del medio ambiente, su 
clasificación de acuerdo al tipo de clima es el de pastos cortos, propicios para la 
agricultura de oleaginosas, se encuentran principalmente cultivos de nopal en casi el 
80% de los terrenos, también se cultiva el maíz pero en menor grado, existen árboles 
de huerto como chabacano, peral, tejocote, durazno, ciruelo, limón, naranja, aguacate 
e higo entre otros; así mismo se detectó un gran arraigo a tener plantas de ornato en 
las viviendas lo que permite presentar alternativas con técnicas bioclimáticas; en la 
zona de bosque y dentro de la mancha urbana predominan árboles nativos, siendo 
éstos: pino cedro, capulín tepotzan, fresno, aileso, olmos entre otros. 
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1.7.- Delimitación 

Para determinar la delimitación de la zona de estudio se tomaron en consideración dos 
aspectos fundamentales. Primero fue referido el poblado en el contexto de sus límites 
políticos, contando para este efecto con los planos de la Delegación de 1991. Debido 
a que la mancha urbana del poblado rebasa los límites propuestos por el plan parcial 
delegacional, de donde se tomó la base para determinar la delimitación física. 

La población en general cuenta con una estructura de comunicaciones conformada por 
veredas, vialidades regional, de integración. primaria, secundaria, peatonal y 
terracerías. 

La actual estructura urbana obedece a la lógica de asentamientos a lo largo de las vías 
de comunicación, dando lugar a la formación de manzanas; como consecuencia se 
determinó que la delimitación política, no tiene control de los asentamientos que se 
instalan en las inmediaciones de las vías de comunicación. 
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Para determinar la zona de estudio, se hizo el análisis de las vialidades, tomando en 
cuenta las vías que en un futuro podrán formar parte de una vialidad principal, de este 
modo se sometió al poblado a una estructura en relación a una delimitación con 
vialidades, que sirvieran como contenedores de invasiones posteriores, por otra parte 
se consideraron delimitaciones de suelos de uso agrícola, forestal y habitacional; con 
el fin de preveer el crecimiento urbano_ 

Para poder cuantificar el análisis urbano se requirió de subdividir el plano del poblado 
en una retícula, tomando como unidad la hectárea 100 x 100 M. la retícula tiene como 
origen la coordenada 99°.00' de longitud Oeste con el fin de enmarcarlo dentro del 
sistema cartesiano de la Geografía Nacional. La zona de estudio abarca un total de 
269 Ha. 

Ver plano de delimitaciones AU-CF 06. 
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2.- Condiciones Sociales 
2.1 Localidades de la Región. 

A la Delegación Milpa Alta la integran doce poblados: 

NOMBRE 

Villa Milpa Alta 
San Antonio Tecomitl 

POBLACION 

17 848 
10 235 

San Pablo Oxtotepec 07 657 
Santa Ana Tlacotenco- 07 543 
San Pedro Actopan 06 715 
San Salvador Cuauhtenco 04 443 
San Lorenzo Tlacoyucan 02 576 
San Bartolome Xicomulco 01 298 
San Francisco Tecoxpa 01 966 
San Jerónimo Miacatlán 01 820 
San Agustín Ohtenco 00879 
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San Juan Tepenahuac 	 00534 

Teniendo la Delegación un total de 63.654 habitantes según el censo de 1990. 
Ver plano de localización regional. 
-Poblado de la zona de estudio. 

2.2.- Crecimiento Histórico 

Los principales asentamientos que definen la traza urbana en Santa Ana Tlacotenco 
son: 

- En la decada de 1940-50 se conforma lo que es actualmente el antiguo casco 
urbano, ubicado en el centro del poblado, abarca un total de 18 hectáreas, contando 
en esta decada con una población de 2185 Hab. Siendo su densidad de 121 HablHa. 
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-En la década de 1950-60 el crecimiento se da en la periferia del casco urbano, 
observándose una tendencia hacia el sureste, que creció 26 hectáreas ocupadas por 
740 hab. con una densidad de 29 Hab./Ha. 

-En la década de 1960-70 se incorpora la carretera México-Oaxtepec lo que permite 
una mayor comunicación con la región. propiciando nuevos asentamientos, dados en 
razón del impulso de la actividad agrícola. el crecimiento se da hacia la parte Sureste, 
ocupando 23 Ha. con 1118 hab. con densidad de 45 hab./Ha. 

- En la década de 1970-80 el crecimiento indica una tendencia hacia la zona Noroeste 
debido a que pavimenta la vialidad de incorporación (Av. Casas Alemán), lo que 
conforman asentamientos de población carentes de recursos y por ende son 
construcciones de calidad precaria. Ocupan 23 hectáreas con densidad de 104 
hab_/Ha. 

- En la década de 1980-90 el crecimiento se da arbitrariamiente, observándose 
asentamientos dispersos en el resto de la mancha urbana, ocupando suelos de uso 
agrícola principalmente, propiciando con ello especulación con respecto al suelo; se 
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ubica en la zona Sureste y Oeste del poblado, ocupan 19 Ha. con 1158 hab. teniendo 
una densidad de 61 hab./Ha. 

Ver plano de Crecimiento Histórico UA-CS 07. 

2.3.- Uso del Suelo. 

En los últimos 25 años las delegaciones consideradas como rurales: Tlalpan, 
Xochimilco, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlahuac, Alvaro Obregón y Milpa Alta, 
disminuyeron su uso agrícola entre un 16 y 45%, y su vocación forestal entre un 8 y 
30%, mientras que incrementaron su uso urbano entre un 71 y 90%. 

Otro cambio notorio es que al pasar de usos forestales, agrícolas y pecuarios a la 
urbanización, se ha originado una alta erosión, ha reducido la productividad y ha 
afectado los causes de agua superficiales. 

76 



De las denominadas Siete Delegaciones del Sur, cuentan con una superficie de 102 
mil 636 hectáreas, de las que 31 mil 949 son de uso agrícola; 36 mil 177 son de uso 
forestal, 18 mil 639 son urbanas; 990 son áreas inundables y 118 son bancos de 
materiales para la construcción; 345 estan erosionadas y 8 mil 583 se destinan a la 
siembra de pastizales que representa el 8% del suelo de las Siete Delegaciones. 

Las Delegaciones de Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y Tlahuac concentran el 93% del 
área agrícola de las siete jurisdicciones, los usos forestales se encuentran en Milpa 
Alta y Tlalpan con mas de 11 mil hectáreas de bosque cada una, de tal manera que 
podemos decir que sólo el 18% de la superficie en conjunto de las 7 Delegaciones es 
de uso urbano, y de manera individual cada Delegación destina menos del 30% de su 
superficie a ese uso. de las cuales Milpa Alta tiene el más bajo porcentaje de 
urbanización. 

La vocación del suelo ha sido rebasada en la actualidad por el crecimiento urbano 
desmedido y por las prácticas inadecuadas de desarrollo agroforestal, en el Distrito 
Federal el área destinada a usos agrícolas, 31 mil 949 Hás. es 20% mayor que el área 
de vocación agrícola, 26 mil 495 hectáreas. 
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Por el contrario el área que actualmente ocupan los usos forestales 36 mil 177 
hectáreas, es 31% menor que las tierras de vocación para este uso, 47 mil 578 
hectáreas, eso significa que usos agrícolas y urbanos han sido inducidos sobre áreas 
de vocación forestal con consecuencias considerables sobre el medio ambiente. 

Lo descrito en los párrafos anteriores marca la ruta a seguir, hacia el fortalecimiento 
del proceso de planeación a nivel local básicamente, en este caso el del poblado de 
Santa Ana Tlacotenco perteneciente a la Delegación Milpa Alta. 

Santa Ana Tlacotenco se caracteriza por ser un poblado inminentemente rural, con 
algunos rasgos urbanos debido a su cercania con el Distrito Federal, la clasificación de 
uso del suelo permitida que marca la zonificación secundaria de los poblados son: 
habitacional, de comercio, de servicios, para equipamiento, agropecuarios y forestal, 
con la posibilidad de predios de uso mixto como: habitacional con comercio, 
habitacional con servicios, habitacional con actividades agrícolas o pecuarias y el 
habitacional rural.  
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El uso de suelo predominante es el de la actividad agrícola; ocupa 96 Hás. y se 
localiza en las inmediaciones de los límites del poblado, existen dispersas en esta 
zona, vivienda de carácter precario. 

El uso del suelo correspondiente al habitacional rural, ocupa el antiguo casco urbano, 
formado por manzanas que en su mayoría cuentan con servicios de infraestructura y 
equipamiento básicos. 
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El uso de suelo habitacional con comercio o con servicios lo constituyen locales que 
ofrecen productos básicos, siendo en su mayoría de tipo miscelánea, localizados en la 
cercanía con la plaza principal. 

El uso del suelo forestal ocupa un área de 114 hás. dentro del área de estudio, sin 
embargo toda extensión que rodea el límite político se considera para uso forestal por 
el plan parcial 

Ver plano de uso del suelo AU-CS 08. 

2.4.-Tenencia de la tierra. 

La tenencia de la tierra se da en razón del total del territorio de la Delegación 279 Km2 
y son de 3 tipos: 
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1.- Pequeña propiedad, equivale a 54 Km2, la mayoría tiene problemas con la tenencia 
de la tierra, ya sea por falta de títulos o porque los terrenos se encuentran intestados. 

2.- Montes comunales: 

Propiedad de los pueblos 112 Km2. 
Montes en disputa 81.5 Km2. 
Propiedad de Sn. Miguel T. 12 Km2. 
Montes de Sn. Antonio T. 7 Km2. 

3.- Ejidos: 

Propiedad de Sn. Antonio Tecomitl 5.5 Km2. 
Propiedad de Sta. Ana Tlacotenco 7.0 Km2. 

Los terrenos federales en Santa Ana Tlacotenco son: los causes naturales, carreteras 
(con su restricción), panteon e iglesia; otros terrenos dependen directamente del 
Departamento del Distrito Federal (D.D.F.) como son: Plaza Principal, Subdelegación, 
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escuelas, tanques de almacenamiento de agua. planta de bombeo, calles y banquetas 
y áreas verdes. 

Ver plano de tenencia de la tierra AU-CS 09. 

3.- Condiciones Económicas. 
3.1.- Estructura de la población económicamente activa. 

Del total de la población 7593 habitantes, el 30% 2279 hab. son P.E.A. 

La P.E.A. por ramas de actividades hasta 1990, el porcentaje más alto correspondió al 
sector agropecuario con 51.5%, el sector obrero y/0 asalariado con 36.7% y el sector 
comercio con 11 8% 
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3.2.-El Sector Agropecuario. 

En general la distribución de ingreso en Tlacotenco es heterogéneo, considerándose 
más grave esta situación en relación al D.F., y en el agropecuario es donde se 
presenta la mayor polaridad en cuanto a este aspecto, es conveniente señalar que en 
1960 el número de personas que dependía de cada una de las ocupadas eran 3.1; en 
1970 3.8, en 1980 4.1, y en 1990 4.5, estos promedios explican el por qué de tan bajos 
niveles de vida, ya que el ingreso se tiene que repartir a un mayor número de 
personas. 

Las actividades agrícolas más importantes en la población es el cultivo del nopal y del 
maíz, en menor proporción el frijol, haba, chícharo y maguey, también se da la crianza 
de puercos, borregos además de las aves de corral: gallinas y guajolotes como 
producción pecuaria principal. 

El mercado más importante de la producción agropecuaria es Villa Milpa Alta, sin 
embargo una gran proporción de la mismo no se llega a comercializar en virtud a que 
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se destina al consumo familiar durante el año y para alimento del ganado existente, 
siendo ésta la característica principal de la producción del maíz. 

3.3.- Sector obrero y/o asalariado. 

Lo que cabe destacar de este sector, es el factor social que representa en la población 
de Tlacotenco, las ramas de actividades que aquí se agrupan, tienen un factor común; 
tener que trasladarse a la ciudad para trabajar, si incluimos el tiempo de tralado con el 
laboral se llegan a jornadas de trabajo hasta de 16 horas al día. 

Esta simple observación repercute directamente en las situaciones familiares ya que 
se van convirtiéndo paulatinamente en estados de estress que encuentran salida en el 
núcleo familiar, siendo esta la razón de la desintegración de la familia en la mayoría de 
las ocasiones. 

En las poblaciones rurales las causas de los desequilibrios en la familia la ocasionan 
los padres, teniendo los hijos que adaptarse a este perfil de la figura familiar 
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irremediablemente, a todo esto, cabe mencionar que no se ha contemplado este 
aspecto seriamente desde el punto de la arquitectura, es decir, si lograra que la clase 
trabajadora asalariada tuviera su residencia de trabajo en su propia región y si además 
se le ofreciera la oportunidad de contar con espacios de esparcimiento y cultura, es 
casi seguro que impulsaría el desarrollo de su familia y de su comunidad. 

La estrategia de desarrollo para este sector, contempla la creación de un centro socio-
cultural, para ayudar a la integración familiar, así como reforzar las actividades 
económicas en la población. 

3.4.- Sector Comercio 

La actividad del comercio en Santa Ana Tlacotenco es apenas incipiente, se reduce a 
locales acondicionados a la vivienda que por lo general improvisan espacios donde se 
ofrecen y venden sus productos o servicios, estos comercios distan de guardar 
requerimientos de diseño y que hacen que su funcionamiento sea precario, esto 
debido a las condiciones económicas imperantes aunado a la carencia de estética, así 
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como el desconocimiento de programas organizados de funcionamiento de los 
distintos locales comerciales. 

Las estrategias de desarrollo para este sector son primordialmente ubicarlos en zonas 
propicias, con base en el ordenamiento de la estructura urbana, para ello se proponen 
corredores comerciales que concentren los servicios básicos y de abasto alimenticio 
que garanticen cubrir las demandas inmediatas de la población. 

3-5.- Ingresos 

El nivel de ingresos de la población económicamente activa )P.E.A.) se determinó con 
base en sus percepciones, tomando como unidad el salario mínimo que es de 
aproximadamente N $400.00 al mes (enero 1993). 

- El sector agropecuario, que ocupa el 51.5% de la P.EA percibe ingresos que oscilan 
entre uno y dos mínimos, este sector cabe mencionar que vive al día, con pocas 
expectativas de mejorar sus condiciones de vida. 
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- El sector obrero y/o asalariado ocupa 36_7% de la P_EA lo componen trabajadores o 
empleados que tienen que trasladarse a Villa Milpa o a la ciudad, lo constituyen 
básicamente: obreros, técnicos y profesionistas, las percepciones que tienen varían de 
dos a seis salarios mínimos mensuales, por lo general aportan ingresos a la familia 
más de un miembro que les permite una posición más o menos estable en 
comparación con los otros dos sectores. 

- El sector comercio, como ya se mencionó anteriormente es incipiente, esta 
supeditado al comercio de productos alimenticios y algunos servicios de taller y 
reparación de artículos domésticos, existen varias tiendas de tipo miscelánea 
dispersas en toda la localidad; en la plaza principal se presenta un tianguis eventual 
dos o tres días a la semana, este sector percibe ingresos que van de uno a tres 
salarios mínimos, cuando la mayoría de la familia participa en esta actividad_ 

Ver gráfica de estructura económica AU-CE 02_ 

89 



P. E t 	 SECTOR 	 SECTOR 
AGROPECUARIO 	 COMERCIO 

SOLO EL 30% 	 EL 51.50% DE 
DE LA 	 LA PEA SE 
POBLACION 	 DEDICA A 
ES P.E.A. 	 ESTAS 

ACTIVIDADES 

EL 11.80% DE 
LA PEA SE 
DEDICA A 
ESTAS 
ACTIVIDADES. 

SECTOR OBRERO 	 INGRESOS 

WO ASALARIADO 

EL 36 :70«Y.BE 

,LA PEA SE 
DEDICA A 
ESTAS 

ACTIV IDADES 

EL. 10% 

PERCIBE 

DE 1 A 2 S.M. 

sTkUClumk 	 

90 



4.- Estructura Urbana 
4.1.- Infraestructura 

4.1.1.- Agua Potable: El agua es traida de San Antonio Tecomitl, mediante un sistema 
de bombeo localizado en los límites al norte del poblado, donde se inicia la carretera a 
Sn Juan Tepenahuac, de ahí se hace llegar a dos tanques de almacenamiento con 
capacidad de 720,000 Lts. y 3'200,000 Lts. respectivamente, sin embargo, cabe 
mencionar que no se encuentran cargados con frecuencia, la distribución se hace por 
medio de una red tendida en un 90% con tubería de 4 "AS" concentrándose en la plaza 
principal, distribuyéndose posteriormente a lo largo de las vialidades primarias y 
secundarias. 

La red de agua potable cubre las demandas de la población en un rango del 50 al 
75%, debido a que el suministro esta regulado por un horario preestablecido, siendo el 
suministro inconstante durante la semana de dos a tres dias. 

Ver red y análisis de agua potable AU-IE 10 y 11 
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4.1.2.- Drenaje: El sistema de drenaje es deficiente y solo cubre un 60% del total del 
poblado, las líneas de drenaje se conectan a los colectores locales y que por estar en 
proceso de construcción, ocasiona que los desalojos se hagan a cielo abierto en 
puntos específicos de la localidad, a este efecto se considera establecer programas de 
precención a nivel planeación con el propósito de contemplarlo dentro de las 
estrategias de ordenamiento urbano. 
Ver red y análisis de drenaje AU-IE 12 y 13. 

4.1.3.- Energía Eléctrica y Alumbrado: La localidad no cuenta con subestación 
eléctrica por lo que la acometida llega de San Juan Tpepnahuac. 

La demanda esta cubierta en un 95%, esisten 4 transformadores ubicados en distintos 
puntos de la localidad, la red se encuentra conectada en forma permanente y su 
distribución se hace a través de postes y cableado aéreo. El alumbrado público esta 
cubierto casi en su totalidad, usando para este fin lamparas de mercurio. 
Ver red y análisis de electricidad AU-IE- 14 y 15. 
4.2 Equipamiento: El equipamiento actual, se encuentra en malas condiciones físicas, 
y es insuficiente en algunos casos para las necesidades actuales y futuras, a 
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continuación se hará una breve descripción de los edificios existentes que funcionan 
en la localidad. 

4.2.1_ Salud: Actualmente se cuenta con un centro de salud localizado en el sector 
este del poblado, la construcción consta de dos consultorios de medicina general, 
abarcando un área de 165 M2. La ubicación de este centro no corresponde a los 
requerimientos mínimos de diseño, según el sistema normativo de diseño urbano. 

4.2.2. Educación: Los edificios destinados para este fin. se encuentran saturados en 
su capacidad, principalmente el de la primaria que atiende a 1200 alumnos en dos 
turnos, contando con 12 aulas en una construcción de 570 Mts.; la secuendaria que se 
localiza en el punto más alejado de la población atiende a 420 alumnos en un solo 
turno, cubre la demanda actual. pero es necesaria su reubicación con el propósito de 
contar con un núcleo de edificios con la ubicación idónea, que permita a la población 
joven integrarse y contar con los servicios que deriven de este rubro. 

Cuenta también con un jardín de niños de 7 aulas con capacidad para 420 infantes en 
un solo turno, el edificio se encuentra en buenas condiciones generales. 
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4.2.3. Abasto: Para atender este aspecto se construyó un mercado de 16 puestos, que 
no guarda los requerimientos básicos de diseño urbano, tanto en su ubicación como 
en su funcionamiento, además de resultar insuficiente el abasto de productos que 
repercute en invertir tiempo y dineri, ya que cuando no se encuentra un alimento se 
tiene que trasladarse a Villa Milpa Alta para conseguirlo. 

4.2.4. Recreación: Existe un módulo deportivo de aproximadamente 900 M2, 
contando con una cancha de futbol y otra de frontenis, que se encuentran en avanzado 
estado de deterioro, por la falta de mantenimiento, lo que ha dado lugar a convertirse 
en centro de reunión de vagos y delincuentes, no existen programas de acción o 
eventos deportivos que incentiven el uso adecuado de las instalaciones. 

Cabe señalar que en el aspecto cultural existe un vacío que es necesario atender lo 
más pronto posible, si bien existe una biblioteca, no hay otro edificio que permita 
integrar a la comunidad en actividades, que le permitan su desarrollo intelectual. 
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4.2.5. Administración: Cuenta con una Subdelegación Política que permite a la 
población gestionar sus demandas con la Delegación, el edificio esta en buenas 
condiciones generales y se ubica junto a la plaza principal. 
Ver plano de equipamiento y análisis Au-IE-16 y 17. 

5.- Vialidades 
5.1. Clasificación de fas vialidades. 

La clasificación se hizo conforme lo establecido por el plan parcial y bajo criterios de 
diseño que se contemplan. 

Tipo de Vialidad Nombres Tipo de Flujo 	Sentido 
Regional 	carret-mexico constante 	ambos 

Oaxtepec. 

Integración 	carret. Tlaco- moderado 	ambos 
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tenco-Sn J. - 
Tepenahuac. 

Primarias 	Av. Casas Alemán moder. ambos 
Esta 	 moderado. uno 
R. Flores Magón moderado uno 
G. Victoria 	moderado 	uno 
Av. B. Juárez moderado 	uno 

Secundarias 	Calles pavimen- eventual 	uno 
tadas restantes 

Locales y 	Terracerias, vere- Restring. uno. 
peatonales 	das, recorridos. 

Las propuestas de vialidades contemplan crear un circuito vial con el objeto de 
garantizar un buen flujo vehicular, además de adecuar las calles con banquetas para 
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ofrecer mayor seguridad al peatón, con espacios verdes que garanticen adecuada 
imagen urbana. 
Ver plano de vialidades AU-CP 19 

5.2.- Pavimentación y banquetas: La pavimentación se ha cubierto en un 85% 
aproximadamente, la parte restante la constituyen terracerías, donde generalmente se 
carece de infraestructura, debido a lo disperso que se hayan las viviendas a lo largo de 
las calles. 

Calles sin pavimentar 	 Long. en Mts. 

Justo Sierra 	 400 
Tullesco 	 310 
Av_ Corriente del Oro 	 530 
Prolongación Hidalgo Nte. 	 300 
Agustín Melgar 	 480 
Prolongación E. Zapata 	 550 
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Total 
2570 

Las calles con banquetas son pocas y se localizan al centro de la población, la mayoría 
de los anchos varían desde 40 Cm. hasta 1.50 Mts. en algunos casos porque no 
guardan lineamiento alguno y en otros porque las calles son muy estrechas. 

Ver plano de pavimentación y banquetas AU-CP-20. 
y densidad de pavimentación AU-CP-21. 

5.3.- Comunicaciones y Transportes 

Comunicaciones: Acceder el poblado de Sta. Ana Tlacotenco, nos ubica en la zona 
Sur del D.F., las vías de comunicación que conectan a Milpa Alta, colindan 
principalmente con la Delegación de Xochimilco y el Municipio de Chalco siendo su 
unico acceso la Av. 5 de mayo. 

La carretera Mexico-Oaxtepec constituye la arteria principal que comunica a la mayoría 
de los poblados de la región incluyendo Tlacotenco. 
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Dentro de los planteamientos del ordenamiento urbano se pretende promover eventos 
de atracción turística que permitan la comercialización de productos elaborados por el 
poblador y que a la vez permitan un esparcimiento al usuario_ 

Transportes: Los medios de transporte dejan mucho que desear, si se toma en cuenta 
que el medio que predomina es el de pesero o microbus, que tras ocasionar trastornos 
viales, invaden las calles contaminándolas ya que la mayoría de las unidades no 
guardan requerimientos de seguridad de protección al medio ambiente. 

Por otro lado el sistema de transporte urbano ruta 100 es deficiente tanto en sus rutas 
como en su servicio, esto se debe básicamente por falta de unidades y a que el 
usuario cansado de esperar por horas el servicio opta por el transporte colectivo, 
ocasionando un circulo vicioso que perjudica a la población, tanto en su salud como en 
su economía_ 
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6.- Construcción. 
6.1. Calidad de la Construcción 

Las construcciones que se observan en la población parecen hacer patente el 
antagonismo existente entre el campo y la ciudad; aquella frase que dice "mis 
monumentos y obras son mi testimonio" se diluye en el tiempo, cuando la 
incorporación de nuevos sistemas constructivos no son compatibles con el acervo 
patrimonial o simplemente porque no guardan armonia con la estética. 

En estos momentos el patrimonio arquitectónico de Sta. Ana Tlacotengo, se ve 
estancado, ante la oleada de los sistemas constructivos tradicionales (tabique, tabicón 
y concreto armado) que si bien ofrecen buen resguardo, su utilización rompe con la 
imagen rural, aspecto que se da por la falta de conocimiento de la adecuada 
optimización de los recursos naturales locales, que además de conservar el 
patrimonio, se integra a su entorno, recuperando de él sus beneficios tanto de 
habitabilidad como de imagen y tipologia. 
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Dentro del recorrido físico que se efectuó se determinaron cuatro rangos de 
construcciones, en función de sus características, la utilización de los materiales y la 
relación de espacios que guardan entre si. 

Vivienda Antigua: Estas construcciones (de la época colonial) guardan especial valor 
arquitectónico por la utilización de materiales perenes como la piedra y la tierra, las 
construcciones tienen muros de gran altura de 8 mts. de promedio, cuenta con 
elementos como el balcón remetido y angosto, remates en las ventanas de madera, 
techumbre con armadura de madera, cubiertas de teja de barro con encajes tipo 
flamenco, algunos techos son a base de bóveda de ladrillo plano, la disposición de las 
habitaciones rodea el frente de la casa, formando una "U" determinando el centro, el 
patio o el solar, espacio fundamental en este tipo de edificaciones. 

Vivienda rural: Con las construcciones que más predominan en la población, muchas 
de ellas se han visto afectadas por la intemperie y la falta de mantenimiento, en otros 
casos se han modificado o adaptado espacios habitables con diversos materiales, 
logrando con éllo una construcción híbrida. las viviendas que conservan rasgos de 
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construcción autóctona van desapareciendo, sin embargo, cabe destacar sus 
características arquitectónicas: son de un solo nivel con muros de piedra adheridos 
con tierra, la techumbre es de armadura de madera y la cubierta es de teja de barro 
cocido, los vanos en la fachada son a media altura y por lo general se alinean al 
remate de la cubierta, la disposición de las habitaciones conforma una "L", quedando 
un área para establos cerca de las habitaciones, el patio es el elemento que 
predomina, con elementos como árboles frutales, plantas de ornato, pilas de alimento 
del ganado, corrales para aves, estufas de leña y en contados casos existe el 
temazcalli. 

Vivienda Moderna: Estas construcciones son las más contemporáneas y son 
consideradas más urbanas que rurales por los materiales que utiliza, se caracteriza 
por ser de dos niveles con losas de concreto armado, muros de tabique o tabicón, los 
acabados de mezcla aplanado y pintado de color blanco preferentemente, utiliza 
herrería en las fachadas y aluminio 
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Vivienda Precaria: son construcciones que además de carecer de servicios de 
infraestructura estan en estado de avanzado deterioro, se caracteriza por la utilización 
de materiales perenes; piedra sobrepuesta en los muros, techumbre de lamina de 
cartón o de asbesto, los pisos son de tierra apisonada, adosados a la vivienda estan 
los corrales y el baño por lo general se encuentra separado del espacio habitable que 
en realidad se trata de uno o dos cuartos, cuenta sin embargo, con un patio grande 
además de zonas de cultivo de nopal. 

6.2 Patrimonios Históricos. 

Todo elemento en la arquitectura que denote en sus formas el espíritu de preservarse, 
o por su valor estético simplemente por asemejarse a una cultura determinada y 
siempre que conserve su estructura primitiva sin adecuaciones merece considerarse 
un patrimonio, este forma parte del acervo cultural, las costumbres y las tradiciones de 
la sociedad. 

Santa Ana Tlacotenco tiene su historia desde antes de la llegada de los españoles, sin 
embargo el único vestigio que permanece, se debe a las obras que utilizaron para los 
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cultivos de antaño, la zona este del poblado mantiene un ejemplo de que la actividad 
agrícola jugo un papel determinante en esa época, las formas escalonadas que se 
observan forman terrazas contenidas con piedras, este sistema todavía puede verse 
en algunos lugares de la región. 

Con la llegada de los españoles a la nueve concepción de su arquitectura, se 
implantaron edificios de tipo religioso y casas para los nuevos colonizadores, estos 
retomaron los materiales del lugar (piedra y tierra) y lo conjugaron con sus sistemas 
constructivos, obteniendo el modelo de las construcciones, hoy antiguas que 
prevalecen aunque escasamente. 

Los edificios religiosos por demás, estan muy arraigados a las costumbres y la 
ideología de la mayoría de la población, las festividades del pueblo estan relacionadas 
a los templos; el edificio religioso de Sta. Ana se construyó en la época colonial a fines 
del siglo xvi, tiene una arquitectura rica en expresión con todos los demás edificios de 
su género y estan considerados como patrimonios históricos. 
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6.3.- Densidad de Construcción 

Mediante la cuantificación de las áreas construidas, obtenidas de los planos 
catastrales, se llegaron a determinas tres rangos para la densidad de construcción. 

Las hectáreas donde no existe construcción alguna, se considera como área potencial 
de asentamientos planeados y su densidad deberá corresponder conforme a la 
clasificación de usos que marca el plan parcial y el plan de ordenamiento que se 
propone. 

- Densidad de 30 a 200 M2!Ha: La densidad es baja debido a que la vocación de uso 
de suelo que predomina es la agrícolo y por lo tanto existen construcciones dispersas. 
siendo en su mayoría de tipo precario. los lotes que ocupan son de 1000 a 5000 M2. 

- Densidad de 201 a 800 M2/Ha: Son áreas con construcciones que ocupan las 
inmediaciones de la zona centro, contando con servicios de infraestructura; la 
construcción se da en forma progresiva en lotes de 250 M2 de promedio, la conforman 
construcciones de tipo rural y modernas.  
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- Densidad de 801 a 3000 M2/Ha: La construcción en la zona centro es alta, debido a 
que la concentración de la población ha ocasionado el acondicionamiento de espacios 
habitables en lotes ya construidos, estas construcciones se ubican en la zona 
patrimonial. 
Ver plano de densidad de construcción AU-CP-22. 

7.- Población 
7.1 Densidad de Población 

Determinar la densidad de la población, requirió del análisis de campo que consistió en 
un muestreo considerable de distintos puntos de la población, se obtuvo un promedio 
de 5 a 6 integrantes por vivienda, para su cuantificación se tomaron en cuenta 3 
rangos que obedecen a la clasificación de zonas secundarias que establece el plan 
parcial_ 

- Densidad de 5 a 20 Hab/Ha: Permite el uso habitacional agrícola medio (AHM) con 
lote tipo de 5000 M2. 
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- Densidad de 21 a 70 Hab.7Ha: Permite el uso habitacional agrícolo alta (AHA) con 
lotes tipo de 1125 M2. 

- Densidad de 71 a 320 Hab/Ha: Los usos permitidos con esta densidad son los 
habitacionales rurales, en zona patrimonial, con servicios y con comercios (HR,HP, 
HS, HC) respectivamente con lotes de 220 a 540 M2. 

De esta forma la información vertida en el plano de densidad, permite establecer 
cuáles serán los usos que conviene ordenar y cuáles conservar, teniendo una primera 
imágen de la clasificación de usos más apegada a la realidad y la normatividad. 

Ver plano Densidad de Población AU-CP-23. 

8.- Conclusión del Análisis Urbano. 

Para llegar a determinar la problemática de la estructura urbana, se obtuvo un amplio 
reconocimiento de las condiciones de habitabilidad de la población, toda la información 
se vertió en planos con el objeto de lograr un inventario urbano que contiene los datos 
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y la cuantificación de los aspectos de infraestructura, equipamiento y vivienda; con 
base en las encuestas se obtuvieron indicadores socioeconómicos y las características 
del espacio arquitectónico. 

Para cuantificar cada aspecto, se reticuló el plano base de la zona de estudio, 
tomando como unidad la hectárea, de esta manera se refieren las densidades que se 
obtienen con el análisis. 

En cuanto a la infraestructura y el equipamiento se elaboró el plano síntesis la de luz, 
agua, drenaje y equipamiento; la cuantificación se hizo con base en el análisis de la 
ubicación y la calidad de los servicios con los que cuenta la localidad, llegando a 
determinar las zonas de mayor a menos concentración de servicios. 

Ver Plano Síntesis Lade AU-IE- 18. 

Los aspectos de población, vialidades y construcción conforman el plano síntesis 
P.V.C. que indican las zonas con mayor concentración y su relación en proporción de 
las superficies de construcción per capita, así mismo muestra las zonas que se 
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encuentran dispersas con un rango medio de concentración y las zonas con baja 
densidad, siendo las de vocación agricola, pero que son susceptibles de invaciones, 
para evitar estas acciones es imperante la zonificación que contenga la estrategia de 
usos que caracterice el desarrollo habitacional sin afectar drásticamente las áreas 
agrícolas, como las reservas forestales. 

Ver Plano Sintesis P.V.C. AU-CP 24. 

Por último se cotejó la información obtenida de los planos síntesis, verificando si la 
dotación de infraestructura y equipamiento corresponde con el nivel de crecimiento de 
la mancha urbana, de esta manera se conformó el plano de zonas homogéneas, que 
indica el orden de las acciones que son necesarias de atender, siendo tres 
fundamentalmente: de mejoramiento, de consolidación y para nuevas urbanizaciones. 

Ver Plano de Zonas Homogéneas AU-ZH 25. 
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VIII.- DIAGNOSTICO URBANO 

1.- Ordenamiento de la estructura urbana. 

Por medio del análisis urbano se hizo patente las contradicciones entre el uso actual 
del suelo y sus aptitudes, ejemplo de ello es el cambio de uso agrícola a uso urbano, la 
ubicación del equipamiento que no obedece a una normatividad establecida, la 
agricultura sobre pendientes muy pronunciadas, así como los usos habitacionales en 
terrenos abruptos en zonas de alto riesgo por fenómenos naturales y por ende son 
asentamientos donde la disponibilidad de servicio es insuficiente, si se suma con todo 
esto se obtiene como resultado un desequilibrio ecológico y ambiental y la necesidad 
de inversiones para el suministro de insumos como es el caso de las obras de 
infraestructura de drenaje que han quedado inoperantes. 

Asi mismo existe un desequilibrio en la distribución de la población que se aprecia por 
la concentración de servicios urbanos en el centro y la dispersión de la población 
agrícola en la periferia. 
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Debido a que la capacidad de infraestructura y equipamiento instalados ha llegado a 
los límites de su demanda actual, y porque la dispersión de la vivienda constituye 
inminente riesgo a invasiones, se propone como alternativa el ordenamiento de la 
estructura urbana, con el objetivo de proporcionar mejores expectativas de crecimiento 
a las siguientes generaciones_ 

Si bien es cierto que se encontraron deficiencias en el aspecto urbano hasta ahora en 
el proceso no se mencionaron las características del impacto ambiental, salvo cuando 
se hizo referencia de las descargas a cielo abierto en el capítulo de infraestructura; 
pero por otra parte el uso inadecuado de los recursos naturales (tiraderos de basura 
en zonas de cultivo, tala de árboles, envenenamiento de causes, corrientes y mantos 
acuiferos) se ha efectuado con una perspectiva a corto plazo, haciendo notorio el 
deterioro del medio natural y por ende minado el potencial productivo de la zona_ 

Si se considera que no obstante que se decretó el territorio de Milpa Alta como zona 
de conservación ecológica, los resultados positivos han sido muy escasos, las áreas 
se hallan dispersas sin la mínima integración, marginadas, subestimadas, invadidas y 
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sobre todo explotadas, deterioradas la mayoría de ellas, esto aunado a problemas que 
necesitan ser atendidos con urgencia, como son: 

- Por lo que respecta al manejo y control de áreas existe dispersión administrativa. 

- En cuanto a los objetivos del área, se aplican políticas heterogéneas e inconscientes. 

- Faltan estudios y proyectos previos al establecimiento de áreas, así como programas 
para su manejo y desarrollo. 

- Ausencia de convenios de coordinación interegional. 

- Insuficiencia de recursos administrativos, humanos, materiales y financieros. 

- Descuido de posibles fuentes de autofinanciamiento por la falta de poder adquisitivo 
(salario min. Vs. inflación). 

- Falta de investigación científica basada y aplicada. 

128 



- Falta de sensibilización, concientización y participación de la población en la 
conservación y desarrollo del área. 

- La expansión demográfica y la adopción de modelos consumistas. 
- Falta de infraestructura y equipamiento. 

- Carencia de un sistema de vigilancia adecuado 

- Falta de participación ciudadana de todos los estratos sociales en asumir la 
responsabilidad de cuidar y proteger el medio ambiente. 

Con base en estas hipótesis se plantea un modelo de recuperación ecológica, 
mediante un plan urbano 	ecológico de ordenamiento que pueda funcionar de 
manera integral, propiciando la generación de recursos con el adecuado 
aprovechamiento de las fuentes energéticas_ 
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Con esta visión de la problemática, es más conveniente inferir en las políticas 
ambientales debido a que se aborda un tema con repercusiones reales en un lugar 
específico, que demanda ser atendido por el motivo mismo que sustenta y que se 
hace evidente gracias al análisis y a las medidas que se tomen para su planificación. 

De esta manera la generalidad que maneja las políticas ambientales, podrían 
particularizar en campos de acción que sean determinados por estudios ecológicos y 
coordinados por recursos humanos capacitados. 
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2.- Planteamiento Urbano Ecológico de Ordenación. 

El planteamiento implica la incorporación de criterios ecológicos y sociales en la 
estructura urbana-rural, con base en la ordenación de uso del suelo que permita 
alternativas de utilización del espacio con el aprovechamiento eficiente y permanente 
de los recursos naturales, que contribuyan a la diversificación de la base productiva 
para lograr la autosuficiencia y promover un desarrollo regional equilibrado. 

Ordenar es optar, por ello las líneas de acción del plan que permitirán propiciar 
actividades productivas sin deterioro, mediante la aplicación de uno de los 
instrumentos más importantes de la planeación, como es la evaluación del impacto 
ambiental. 

En la realización de las inversiones de apoyo para la infraestructura básica de los 
sectores productivos, principalmente el sector agrícola, deberán considerarse la 
realización de los estudios y proyectos que contemplen en las propuestas los criterios 
ecológicos que sirvan para mitigar el impacto ambiental, tomando en cuenta la 
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restauración, el mejoramiento o control de dichos efectos, así como los recursos 
suficientes en apoyo a estas acciones. 

Las evaluaciones del impacto ambiental deberán realizarse dentro de una perspectiva 
ecológica y económica-social por la representatividad que otorguen los organismos o 
instituciones y los pobladores conforme a las normas que establezcan, previo convenio 
mutuo de los interesados, garantizando una verdadera disciplina ambiental en todas 
las acciones, obras y servicios. 

Con base en planes de ordenamiento ecológicos y decidido apoyo político y 
económico, será posible realizar un inventario de las regiones y áreas ecológicamente 
más frágiles, así como de aquéllas que por sus especiales características sean 
susceptibles de ser aprovechadas, restauradas o protegidas de acuerdo a este 
planteamiento se da punto de partida para delinear una política ecológica regional, con 
la cual se pretende orientar en apoyo a otros proyectos, las potencialidades, 
vocaciones, aptitudes y usos del suelo. 
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IX.- PRONOSTICO 

1.- Tendencia de crecimiento. 

El crecimiento de la población de Santa Ana Tlacotenco seguirá en aumento como es 
inevitable, en este caso lo que se persigue es preveer mediante la planificación, la 
estretegia de uso del suelo, acorde a la estructura urbana que se detectó en el análisis 
urbano. 

De acuerdo a este análisis que se sintetiza en el plano de zonas honogéneas, se 
indican las áreas susceptibles a consolidarse o mejorarse, se observan así mismo las 
zonas que tienden a crecer, como lo que es la zona poniente y sureste del poblado, 
esta mancha que se conforma con viviendas de tipo rural y con terrenos para cultivos, 
quedan inmersos entre las calles y los servicios de infraestructura (agua, luz), existen 
además construcciones que quedaron inconclusas o bien en obra negra, derivado ésto 
de factores de procesos de especulación del suelo. 
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Con el propósito de contener las invasiones a zonas aptas con potencial productivo, se 
proponen como soluciones; primero regular el uso del suelo y certificar propiedades, 
esto para dar garantías al usuario, segundo delimitar físicamente las manzanas con 
vialidades que integren circuitos y tercero, incorporar criterios de diseño urbano que 
permitan formar barreras ya sean físicas (construcciones, bardas, terraplenes, 
espacios abiertos) o naturales (setos, árboles, áreas de cultivo, arboledas, caminos 
peatonales). 

2.- Proyecciones de población. 

Con los datos obtenidos de los censos de población de décadas anteriores, que 
proporcionó la Delegación, se determinó el índice de crecimiento promedio, para 
proyectar el crecimiento de la población hasta el año 2010. 
Fórmula de índice de crecimiento = POBX 1TT -1"100 

POBO 
T= Tiempo en años 
POBX= Población buscada 
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POBO= Población de origen. 

DATOS 

DECADAS 	POB. TOTAL 	I.D.C. 	Ejemplo 1940-1950 

1940 14786 
10 

18212 -1'100=2,10 
1950 18212 2.10 
1960 24379 2.95 14786 
1970 33694 3.28 
1980 53616 4.75 
1990 63654 1.73 

Promedio 2.96 

El promedio del índice de crecimiento (I.D_C.) se toma como referencia para proyectar 
los siguientes años, aplicando la misma fórmula con la operación inversa, se toma 
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como dato de origen la población que se tenía en Sta. Ana Tlacotenco en 1990 (7593 
hab.) 

Origen 	 1990 	 7593 
Proyec. 	 1991 	 7818 

1992 	 8049 
1993 	 8287 
1994 	 8533 
1995 	 8785 
2000 	 10165 
2005 	 11761 
2010 	 13607 

3.- Proyecciones de Equipamiento y Vivienda. 

Considerando las proyecciones de población se obtuvo la dosificación de 
equipamiento requerido para una población total de 13607 habitantes calculada para el 
año 2010; para este efecto se localizaron predios dentro de la mancha urbana, que 

136 



tuvieran la ubicación y el dimensionamiento requerido por el sistema normamiento 
actual que permita el mejoramiento y/o la consolidación de los edificios existentes en 
un plazo de 15 años partiendo del año 1995 al año 2010. 

Por su ubicación regional y las condiciones fisicourbanas que presenta Sta. Ana 
Tlacotenco ha sido propuesta para funcionar como un poblado con una estructura 
urbana-rural a nivel medio, lo que significa que la cobertura del equipamiento que se 
proponga deberá satisfacer la densidad de la población local y la de 	San 	Juan 
Tepenahuac, mientras que a niveles superiores, ambas entidades dependerán de Villa 
Milpa Alta. 

En paralelo a estas acciones se deberá contemplar de manera integral los diferentes 
rubros referentes a los requerimientos de vialidad, infraestructura, servicios, vivienda, 
suelo y medio ambiente, indicándose las estrategias a seguir y los plazos en que 
deban cumplirse. 
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La estrategia de desarrollo urbano de la población de Sta. Ana Tlacotenco, se hará 
acorde al Plan Parcial de la Delegación Milpa Alta, que define los objetivos generales 
de desarrollo urbano, así como las actividades principales que deberán albergar. 

Por otra parte los proyectos de obra que se propongan deberán contar de los estudios 
previos de impacto ambiental que permitan el control, la restauración y la protección al 
medio ambiente, por lo que el marco legal deberá adecuarse y ampliarse con criterios 
estrictos de cuidado ambiental. 

En el cuadro que presenta los requerimientos de equipamiento y vivienda se 
establecen los lineamientos y los alcances del plan urbano ecológico resultado del 
ordenamiento propuesto. 

138 



ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

Consistirá en 3 etapas de desarrollo en plazos de 5 años. 
Corto 1995 al 2000 
Medio 2000 al 2005 
Largo 2005 al 2010 

La demanda de vivienda prevista (1000 viv) cubrirá 70% para los desarrollos agrícolas 
y el 30% para los urbanos-rurales. 

Lineamientos y Localización* 

1.- Uso del Suelo 
II.- % de la Población que atiende 
III.- Radio de Influencia en Mts. partiendo del centro urbano. 
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Normas de Dimencionamiento. 

IV.- Unidad de Servicio 
V.- No. de Unidades de Servicio requeridas al año 2010. 
VI.- Superficie construida por Unidad de Servicio (M"). 
VIL- Superficie mínima de terreno (M2). 

*Conforme al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. 
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PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y 
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA PARA EL AÑO 2010 

TIPO DE EDIFICIO 
POR GENERO. 

1.- VIVIENDA 
UNIFAMILIAR. 

ETAPA 
CIVIL 

1 II III 	IV 	V VI VII 

1.1 URBANA RURAL • HR,CH,HS 20% 1050 VIV 	300 100 220 
1.2 RURAL AGRICOLA • • • HA. 20% 1400 VIV 	700 300 550 

2.-EDUCACION Y 
CULTURA 

2.1 GUARDERIA • HR 0.6% 700 	CUNA 10 80 800 
2.2 JARD. NIÑOS HR 4.5% 350 	AULA 	5 83 1270 
2.3 PRIMARIA • HR 21% 350 	AULA 12 117 3900 
2.4 SECUNDARIA 
2.5 CENTRO CULTURAL 

• 
• 

HR 
HR 

4.3% 
100% 

700 	AULA 10 
700 	M2XHAB 13607 

125 
0.5 

6000 
10000 
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PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA PARA EL AÑO 2010 

TIPO DE EDIFICIO ETAPA I II III IV V VI VII 
POR GENERO. CML 

3.-SALUD Y SERVICIOS 
PUBLICOS. 

3.1 CLINICA SALUD • ! • HR 100% 700 CONS. 6 75 1140 
3.2 SUBDELEGACION t HP 100% 1750 OFIC. 7 75 570 
3.3 MERCADO • i• HR 100% 350 PUESTO 63 14 1680 
3.4 PARADERO • 1.11. HR 75% 350 ANDEN 5 180 1200 
3.5 PANTEON HA 100% 3500 FOSA 2120 7 14900 

4.- RECREACION 

4.1 PLAZA CIVICA 
I 

• :• HR 100% 700 M2 PZA. 2500 220 2500 
4.2 JUEG. INF. HR 29% 350 M2 TERR. 5000 440 5000 
4.3 DEPORTIVO HR 55% 700 M2CANCH 7500 450 10000 
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X. PROPUESTAS 

X.I. PROPUESTA ARQUITECTONICA DEL PLAN URBANO ECOLOGICO DE 
ORDENAMIENTO 

ESTRUCTURA URBANA 
CLAVE 	 N° PLANO 

ESTRATEGIA DE USO DEL SUELO 

ESTRATEGIA DE EQUIPAMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA 

ESTRATEGIA DE VALIDEZ 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

EU-EUS 	 26 

EU-EEI 	 27 

EU-EV 	 28 

EU-ED 	 29 
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DISEÑO URBANO 

CLAVE 

DISEÑO DE VIALIDAD PRIMARIA 	 DU-VPR 
DISEÑO DE VIALIDAD SECUNDARIA 	 DU-VS 
DISEÑO DE VIALIDAD LOCAL 	 DU-VL 
DISEÑO DE VIALIDAD PEATONAL 	 DU-VPE 
DISEÑO DE VIALIDAD TALUD Y ARBOLADO 	DU-TA 
DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO 	 DU-MU 

N° PLANO 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
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HABITACIONAL EN ZONA PATRIMONIAL 
DENSIDAD ALTA 320 HAB /NA 
PREDIO DE 220 A 540 M2  

HABITACIONAL CON SERVICIOS 
DENSIDAD ALTA 320 BAH ''A. 
PREDIO DE 220 A 330 h4 

HABITACIONAL CON COMERCIO 
DENSIDAD ALTA Y MEDIA 250 NAB.IHA_ 
PREDIO DE 220 A 330 M3.  

HABITACIONAL RURAL URBANA 
DENSIDAD ALTA y MEDIA i45 A 320HAB.IHA. 
PREDIO DE 220A 540 1.12  

HABITACIONAL AORICOLA RURAL • 
DENSIDAD MEDIA Y BAJA 70A 145 HAB./MA. 
PREDIO DE 540 A 2500M2  

PARQUE Y CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO 
DENSIDAD MUY BAJA ID HABiHA 
PREDIO DE I3HAS • 

ZONA DE FORESTACION 
DENCIDAD NULA 
SOt,O PERMITE INFRAESTRUCTURA Y EOUIPAMIENTO 

// TESIS' PROFESIONAL 
PLAN ECOLOGICO DE ORDENAMIENTO URBANO 

//ESTRATEGIA DE USD DEL SUELO 



3I 	zar ,..4,----- 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DRENA-JE — 
	DE TRATADIDITO 

AGUA 
TANQUES DE AGUA ~Mi . 
TANQUES DE AGUA PLUV. 
PLANTA DE 'BORDEO 

SERVICIO LINIEFÁ1,  
PLANTA DE TRASBORDO 	 
E RECICLADO DE BASURA 

ELECTRICIDAD 
SiDIESTACION 
GENERADORES A BASE 
FOTOCELOAS • 

E DUCACION 	 HiliP lili" 
1 JANDIN DE NIÑOS  

c ESCUELA. PRIMARIA 
 

e-ESCUELA SECUNDARIA 

CULTURA • 

	

 	
SALUD Y ASISTENCIA 

•i7 	CLUNCA • CONSULTORIOS ' 
1.3_,-= DENTISTA 

CLINICA URGENCIAS a CAMAS 
ABASTO 

rERCADO BO PUESTOS 
• 5 	T lANGUIS 20 • 'CICLO' Mai 

TIEDDA CONASUPED 

RECREACION 
PLAZA PUBLICA ; 

BIBLIOTECA; 
CENTRO SOCIO-CULTURAL 

CEC 
HAS  
P O 

DE BASKET  CANCHAS 

CA 	HAS DE BASKET BOL 

I BOL.FROIR 011.611/1«. 
CANCHAS DE TOLE, BOL,  

==-I-=- TRANSPORTE 

 	TERMINAL DE PELEROS 

E 	PARQUES DE B 111:-""E s 	JUEGOS 

TERRI/1AL DE CAMIONES 01.100 

t 	 PRODUCCION 
	 PROellee1011 PORCINA 
INDUSTRIALIZACION DEL NOPAL 

	 GRANJA DE PRODUCCIÓN ADICOLA 
SERVICIO PUBLICO 

IO,- CEMENTERIO. 	• 
= 	 ADIAINISTRACION 

SUADELEGACION • 
REPRESENTAC,ON [PM_ • 
SERVICIOS: CORRECLNKS,TEL 

.12TrIlat 	 • 
• 

,/ TESIS ! PROFESIONAL  . 

/PLAA1 ECOLÓGICO DE ORDENAMIENTO URBANO. 

/ESTRATEGIA  INFRA. Y EQUIR 

CLAVE: 

E11=EE71- t  

27 
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VIALIDAD REGIONAL 

V I ALI DAD PRIMARIA 

zlz:00 VIALIDAD SECUNDARIA 

- - - - - 	• - 

SSOMISE VIAL I DAD LOCAL 

ANDADOR PE ATONAL 

TESIS PROFESIONAL  1 
r - 

/PLAN ECOIAGICO DE ORDENAMIENTO URBANO 

/ ESTRATEGIA DE VIALIDADES 1 

•L. 1 

CLAVE: 

E0 ;ES,-  
N- PLANO: I 

21347- 



? 

CORTO PLAZO A 5 ANOS , 
MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION 

MEDIANO PLAZO A 10 AÑOS 
CONSOLIDACION Y NUEVA URBANIZACION 

• 

-i:151 LARGO PLAZO A 15 AÑOS 
NUEVA URBANIZACION CONTROLADA 

22 
TESIS PROFESIONAL .  

/PLAN ECOLOGICO DE ORDENAMIENTO URBANO' 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO . 
•	 

i 	I 
EU-ED 
Pt•m3.• 

291- 
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JERARQUIZACION VIAL 

TIPO DE VIALIDAD: CIRCUITO PRIMARIO 

SECCION: 10.0 NTS. 

VELOC. Km/R: 60-80 

PENDIENTE: 4% 

SENALIZACION: MARCAS PARA CRUCES PEAToNALES, 
LINEAS DE COLOR EN GuARINCIoN, 
SERALIZACION PARA vEnicuLOS.LE-
TRERos CON DATOS DE LA POBLACiev 
Y CON LEYENDAS ALUSIVAS A LA COLAS 
SERvACION ECOLOGICA, LETREROS DE 
NOMBRES DE CALLE EN ESOuihms. 

MOBILIARIO URBANO: POSTES DE LUMINARIAS Y DE 
ELECTRIFICACION.ESPERA DE [ARDOR 
ACUBIERTO A/C 600 MTS,BASURER0 
ECOLOGICO A/C ZOOLTS.BUZON Y 
CASETAS TELEFONICA Sil LA ZONA 
DEL CENTRO. ARRIATES EN BANOUETA  

VECIETACION: ÁREA VERDE EN BANQUETAS CON DISPOSICION 

DE ARBOLES .SETOS Y ARBUSTOS EN ARRIATES 
SEGUN CRITERIOS DE DISEÑO URBANO. 
SE RECOMIENDAN ESPECIES COMO: GUAYABO. 
ACENZINTLE, MADROÑO.TEPOZAN.TRUENO.CEDRO 
CAPULI N. 

ARBUSTOS: ARRAYAR AZALEA. 

MATERIALES 	 • 
EN PAVIMENTOS: ASFALTO 

BANQUETAS Y CONCRETO TEXTURIZADO CON JUNTAS DE RAJUELA 
GUARNICIONES CONCRETO O PIEDRA BRASA. 

DE VIALIDAD PRIMARIA SECCION TIPO 

1,1 " 
i ... 	

• 	II  1 	: 	•• 	; 	- 
" 	• 	• 	• 	: , 	.• 	: : 

. . . 	. 	.. . 
• .... • .. • - 

rr 

3.99 	 5.00 

DISEÑO DE UN ENTRECRUZAMIENTO 

DE UNA VIALIDAD PRIMARIA Y UN ANDADOR 
V.P 	 A.P 	 V.P. 	 A.P. 

CASAS LLEVAN • LOPEZ MATEOS 	GPE. RAMIREZ 	J SIERRA 
CASAS ALEMAN CUAIMITEMOG 	GPE. VICTORIA 	t ZARAGOZA 
CASAS ALEMÁN GUERRERO 	 HIDALGO 
ECO. VILLA 	• LOPEZ ratEos 	 E GARP ANZ• 
CTO. STA ANA 	J.SIERRA 	 MORELOS 

A. LOPEZ MATEOS 
CORRIENTE DEL ORO 
E 	 
I. ZARAGOZA 

PEATONAL 

%j TESIS 

/PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO ECOLOGICO 
	  DU-VPR 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 

30 



2.00 4.00 

JERARQUIZACION VIAL 

TIPO DE VIALIDAD: CIRCUITO SECUNDARIO 

SECCION: B-I0 MTS 

SENTIDOS: UNO 

VELOC.Kmak: SO-130 

PENDIENTE: 4..4 

SaALIZACION: MARCAS PARA CRUCES PEATONALES. 
LINEAS DE COLOR EN GUARNICION INDICANDO 
SENTIDO. LETREROS CON NOMBRES DE CALLE 
EN ESQUINAS DE MANZANA. 

MOBILIARIO 

URBANO : POSTES DE LUMINARIAS Y DE ELECTR IFICACION. 
BASURERO ECOLOGICO. CASETA TELEFONICA. 
BUZON. ARRIATES BAJOS. 

VEGETAC ION:AREA VERDE EN BANQUETAS CON Di SPOSICION 
DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN ARRIATES SEGUN 
CRITERIOS DE DISENO URBANO.SE RECOMIENDAN 
ARBOLES CADUCIFOLIOS Y DE POCA ALTURA: 
ACENZ iNTL E. TEJOCOTE. MORA MEXICANA.CAPULIN. 
ARBUSTOS SE RECOMIENDAN ESPECIES PERENIFOLIAS 
ESCOBILLON.CALIELIA. JAZMIN. 

MATERIALES 
EN PAVIMENTOS: ASFALTO 

BANQUETAS Y ' CONCRETO TEXT. CON JUNTAS DE RAJUEL A 
GUARNICIONES: CONCRETO O PIEDRA BRASA. 

TESIS 

	i-----,- 
--,--7:-•-.- -  : 

...? 	• i; 
	,  - 

1 

SECCION TIPO DE VIALIDAD SECUNDARIA 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO EcoLoGicoll DU-VS 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 1 
-1r- DISEÑO URBANO VIALIDAD SECUNDARIA! 3I 	S 

_ _ 

• 

V.5 	 V I. 

Eco 1 MADERO 	IC FLORES MAGO. 
BENITO JUÁREZ 	COA. CORRIENTE DE ORO 
ALVARO OBREGOm GUERRERO 

AMADO NER v0 

ECO C MADERO 

NIÑOS mEROES AGUSTIN MELLAR 

JUAN ESCOCIA 

DISEÑO DE UN 	 -1 

ENTRECRUZAMIENTO 	h 
 

DE UNA VIALIDAD SECUNDARIA Y UNA VIALIDAD LOCAL 

11 
- _II   

1 
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	, 

SECCION TIPO DE VIALIDAD LOCAL 

„ 

- 

1 

y 

BANQUETAS Y : CONCRETO TEXT. CON JUNTAS DE RAJUELA .  

GUARNICIONES: PIEDRA BRASA 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO ECOLOGICO 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 

DISEÑO URBANO VIALIDAD LOCAL 

DU-VL 

32 

-1. 10°  Loe, 	4.00 

;j 

COA. OLINPICA 	• LOPEZ MATEOS 
SUR JUANA L DE LAC JUSTO SIERRO. 
Csi. 8 JUSREZ. 	CORRIENTE DEL ORO 
CASAS LLENAN 	CU•UNTENOC 
BENITO JOAR E Z 	IZAR AGOZA 
GUERRERO 	 1 ZARAGOZA 

DISE RO DE ENTRONQUE DE UNA VIALIDAD LOCAL Y ANDADOR PEATONAL 

JERARQUIZACION VIAL 

TIPO DE VIALIDAD: LOCAL PASO VENICULAR RESTRINGIDO 

SECCION: 	MTS.  

SENTIDOS: DOBLE 

MELOC. KWh: 25- 30 

PENDIENTE: 5-/- 

SEÑALIZACION: LINEAS DE COLOR EN GUARNICION.LETREROS 

PARA VEHICULOS EN PISO Y POSTES.LETREROS 
DE NOMBRE DE CALLE EN ESQUINA DE MANZANAS 

MOBILIARIO 

URBANO : POSTES DE LUMINARIAS Y DE ELECTRIFICACION. 
BARRERAS—ARRIATES. BASURERO ECOLOGICO. 

VE OE TA C I ON: AREA VERDE JUNTO A BANQUETA CON DISPOSICION 
DE ARBOLES Y SETOS EN ARRIATES BAJOS DE PIEDRA 
SEGUN CRITERIOS DE DISEÑO URBANO. SE RECOMIENDAN 
ESPECIES: CIPRES.TULIPAN. CAPUCHINA .FLOR DE MAYO. 
HIEDRA .YUCA.BUGAMB/LIA.ARALIA.JACARANDA.RUL E. 

 

II 
MATERIALES 

EN PAVIMENTOS: ASFALTO O EMPEDRADO PREFERENTEMENTE 
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' 	• , _,_._ • 	

h 

JERAROUIZACION VIAL 

TIPO DE VIALIDAD: PEATONAL CON PASO VEHICULAR RESTRINGIDO 

SECCION: C NTS 

PENDIENTE : ../- 

SEÑALIZACION: MARCAS Y LETREROS EN CRUCES VEHICULARES. 
LETREROS DE NOMBRES DE CALLES EN ESQUINAS DE MANZANA 

MOBILIARIO URBANO: ARBOTANTES A/C ZO NTS. BARRERAS DE ARRIATES ALTOS 
Y BANCAS AL CENTRO.AREAS DE OESCANSO.FUENTES 
CUERPOS DE AGUA. PEROOLAS.ESCULTURAS.CASETA TEL. 
A/C SOOMTS. BASURERO ECOLOGICO A/C 400 MIS. 

	• 	:, 	_,, 	,., 	:. 	 : 	„ 
... 

jsin..'  -4J ! •It , 1 r.1 t 4,i.:....± 

. 	• .: % 	1 

; -t- rtr:  
-3T-37-q 

VEOETACION: DISPOSICION DE ARBOLES A/C 6-8 mTS. CON ARBUSTOS OSETOS BAJOS 
EN ARRIATES DE MAMPOSTERIA.SE RECOMIENDAN ESPECIES TREPADORAS 
EN PERGOLAS Y BARRERASVERTICALES: BUGAMBILIA. PASIONARIA. 
NIÑA EN EL BARCO.LIRIO AMARILIS. BIG NOMIA. Hl EDRA. ARETILLO. 
ARBUSTOS: ABELIA. VIBIRMIUM. EVONIMUS. MANDUCA. ESCOBILLON. 
FLOR DE MAYO. YUCA. 

ARBOLES: PIRUL. NISPERO .TRUENO.FRESNO.SICOMORO.MORA. 
CANELO.ALAMO.CEDRO.cAPuL.N.TEPOZAN.AILES.TEJOCOTE. 

t  IDO 

SECCION DE ANDADOR PEATONAL 

MATERIALES 
EN PAVIMENTOS: ADOOUI N CUADRADO 20x 20cm. COLOR CAFE CLARO 

BANQUETAS Y : CONCRETO TEXTURIZADO Y PIGMENTADO CON JUNTAS DE RAJUELA 
GUARNICIONES: PIEDRA BRASA. 

• P 

JUSTO SI ERR• 	A LOPEZ »ATEOS 
CUAUHTEMOC 

t. ZARAGOZA 	 E. ZAPATA 
GUERREAD 	 ATOAN. 
CUAUNT E LIOC 	 AL DAMA 
CORRIENTE DE ORO 	E 	 

/TESIS 

/PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO ECOLDGIC01 

/ 	ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 
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/DISEÑO URBANO ANDADOR PEATONAL 1 	. 

DU-VPE 



VERANO PRIMAVERA 
07040 

IpERNO 

34 

/ PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO ECOLOGICO 
	  DU-TA 
/ 	ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 

DISEÑO URBANO,TALUD Y ARBORIZACION_ 

SECCION TIPO DE TALUD Y ARBOLADO-VIALIDAD REGIONAL 

, 	,I..1  j\, 	;:::-

V.  
I,. 1:: -:. 	 TERA AMA, 	 ZALIGIA. 

r----. 	 :\ ::;11 ¿ 	17 :51-'.1-. ;›..1 	 1-7, 	ACOTAIDEXTD,,  
1.•1  t  1 5'.11  - s :j t;.' 1 l'?r ' ''' 

'./. -..- %. ..., 	;,>11/:, ... 	..,, ..,...z., 	 ••,1...--,,, 	 1.1.--‘ 	
\ \ 

.-4 ".1..- 
• ip 	.1.20.8 

c=5;""N:. 1-: 1.  ---- ' 
, 	

10.15,1.2k 	4.0 	
t' 

SARDA 

.‹.-S•e:•Zt-•••• 

r"Izt r7:) 
S 	_ 

LA ORDENACION MAS CONVENIENTE. DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE AISLAMIENTO ACUSTICO ES. 
DISPONER DE TALUD CON VEGETACION, EVITANDO OUE 
LAS ONDAS SONORAS INCIDAN EN ZONAS HABITACIONALES. 

KR DOR IZ ACIDA EN TALUD NATURAL 15% 

DISEÑO DE ENTRONQUE 

4.0 

20NA DE REFoff E 57AcloN BOSQUE CADuCiFOLIO 

JERARQUIZACION VIAL-IMAGEN URBANA 

TIPO DE VIALIDAD: REGIONAL CARRETERA FEO. 

SECCION: 12 M75. 

SENTIDO: DOS 

VELOC. Kadb: 100 

PENDIENTE: 4% 

SEIALIZAC ION: MARCAS DE CRUZAMIENTO EN ENTRADAS 
Y SALIDAS.LINEAS DIVISORIAS DE CARRI-
LES. LETREROS PARA VEHICULOS. 

V (RETA CION: ARBOLADO EN TALUD.SE RECOMIENDAN ESPE-
CIES PEPENiFOLIAS:MADROIO.TEPO2AN,CE-
DRO BLANCO.TRUENO.CORPUS.OLIVO.PlION,P1-

NO.00OTE.ENCINO,ROBLE.PIRUL.SAUCE. 

ARBUSTOS BAJOS: ARRAYAN.ESCOBILLON.CAmE-
LIA. 

ARBOLES DE BOSQUE CADUCIFOLIO: FRESNO. 
XILOXOCHITL.PALO COLORADO AL AMO, OLMO, 
PALO MORA, FLOR DE DIA,SICOMO RO, ALAMILLO. 
ALAMO PLATEADO. AHUEJOTE- 

MATERIAL EN 
PAVIMENTOS: ASFALTO Y CONCRETO EN ZANJA O CANAL 

TESIS 

12.0 

VIALIDAD RESIOM•L 

I 	. O 
PREDIO VIALIDAD LOCAL Dm SENTIDO 

13.0 

fi 
/ 

4 

J 

REFORZAR EL SENTIDO VISUAL DE UNA TRAYECTORIA. 

SOL DE MEDIODIA 

LA VEGETACION REDUCE LOS ESCURRI-
MIENTOS Y LA EROSION,TAMBIEN 

•  

CIA LA RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS 
POR INFILTRACIONES DE LAS RAILES. 
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ARBOTANTE 
CON PANEL DE 
CAPTACION SOLAR 

CASETA DE 
ESPERA DE AUTOBUS 1 

CASETA TELEFONICA 

:25 

f
100 
	

_ to0 	_ _r;50 
173 

t 
1- 100 as lt  

PsWEL DE 
FOTOCELDAS 

190 BUZON 
TIPO EXPRESS 

	V 

:s0 

1210 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 

BASURERO 
ECOLOGICO 

BANCA DE 
CONCRETO 

PARA 4 MATERIALES 
RECICLABLES. 

4214,25423,,2]4_ 
raya DE NORA DE 
-- VIDRIO 

‘125 
fi 

1 
!IDO 

5!,t1,ALIEJILpsocorrc! 
VISTA FRONTAL SECC ION 

MODULO DE ARRIATE ALTO 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO ECOLOOICI11  

	

 	DU-  M U• 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 11 	  

MOBILIARIO URBANO—RURAL 	 35 ' 

' 000 

4" 

ARRIATES 
.°  

I . 
1.0 

	115 I 	/o 

1  lelos 

SO íSO 
„svc..!7orso•oam Cs•51.4..74 

MODULO DE ARRIATE RAJO 

150 

ISO 

ESTRUCTURA DE ACERO 
-PERFIL CUADRADO fa•- 

&&&&& LD0 Y •sicsTO 
,DE_FIRRA DE VIDRIO__ 

j 1-  Ir 1-r  

11  



PROPUESTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA BIOCLIMATICA AUTOSUFICIENTE 

CLAVE 	 N° PLANO 

ANALISIS DE SITIO 	 VBA-AS 	 36 
LOTIFICACION Y SEMBRADO DE VIVIENDA 	VBA-LS 	 37 
ADECUACION BIOCLIMATICA 	 VBA-AT 	 38 
PLANTA ARQUITECTONICA 	 VBA-AR 	 39 
FACHADAS 	 VBA-FA 	 40 
CORTES 	 VBA-CO 	 41 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 	 VBA-DC 	 42 
INSTALACION HIDROSANITARIA 	 VBA-IHS 	 43 
INSTALACION ELECTRICA 	 VBA-IE 	 44 
ESTRUCTURAL DE CUBIERTA 	 VBA-ECU 	 45 
ESTRUCTURAL DE CIMENTACION 	 VBA-ECI 	 46 
PLANTA DE CONJUNTO Y ARBOLIZACION 	VBA-CA 	 47 

i55 



TERRENOS DE CULTIVO 

fi -------____, 

2.30 ms... 	 ..-..- 	"-----  viSTA HACIA 
- 	 ----_,-,-'---.1''S----- 	 DiSTANGIA  

_   

vISTA FIACIA  

e í 	
LA DISTANCIA 

	

SOL PONIENTE 	

-; 

L--r--1, 

	

EN vERANO 	7, 	 SOL NAciENTE 
at"DE vE RANO 

.110 	 \II,. 
- /Tí  

, 	. 
TERRENOS DE 
CULTIVO 

-,... 

s.,  2.f.,,',..,... 	

., ... 

	

.. 	, --„....,.. 	 ,_,„----- 
GRUPO  DE„„`•  

- - /7:: ',I 
ARBOLES (7----.7(,.;) 	 - .- 
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,.-1/ 	
VIENTOS .;>, 

__ -,CONSTANTES VESPERTINOS 
 

._-_ 
t.-2 	- :--- 1 	3-6 MTS/SEB 	 \., 	 '• --,' í 'I , , 	' '.',7 

,';;;;"/ 	'.'''' . ------7 	
. •,.. 	 -'r, 1 

ZONA FOicESTAL 	 NN., 
woo 

(.:(7,...;:15,1  

/'..' 

ESCALA GRÁFICA 

- VIENTOS DOMINANTES DIURNOS 
10- :9 LFTS 

/PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO ECOL06-1¿01' 
	  yBA- AS 

/viviENDA BIOCLIMATICA AUTOSUFICIENTE 	  

ANALISIS DE SITIO 	-11 3e 



---...• e 	 • 

1.  

°.• 

efe .9°< 

13_00 

A P020 ce 

2 	• 
LA!-Do 

/' 
• 13 

43  

.1 	I 

ESG. 1:1000 
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110C 

TUSOS DE CONCR ETO 
\ 

GE t50—u•t6—, 
JUNTE A003 CON 
MORTERO DE CE-
AIENL‘T04 s .1,,. 

r• 	I 

\--0O2045 

DETALLE DE CONEXION 

/, 	 C52-.1.500 

AG RUPANIENTO TIPO.CRITER10 DE DRENAJE 

26 ; 

• 

o 

5.42 1  -A  
ARCA TOTAL DEL TERRENO 	133 819 .  
RESTRICCIONES (TALUD Y ARDOLEOQS1- 1 2 5 1 I 
AREA uREIANI2ABLE 	 51 308 ' 100.00 ; 

LOTIFICACION. 	 31 941 	02 25 ! 
SUPERFICIE DE LOTE 5071%63 - 

1 SUP DE CONSTRUCCION 195.5063 	 ; i 070 	22 .2 
SUP. DE CULTIVO 	323 35963 	 20 3 7 I 	39 63 

viALIDADES: 	 12 990 	2527 I 
A ANDADORES 	 6 254 
• BANQUETAS Y CALLES 	 3 542 
C CAMELLONES 	 26.29 10 	 260 
O ESTACIONANIENTOS 320ais 7 	 2240  

EIONACION: 	 6401 - 12 48 
E ARE' VERDE 	 5 3e 9 	10. 34 

;E PL AZA 	 763 
G JUEGOS INFANTILES 	 312 
-  	- - 	 • 
CONCLUSION. EL 50 ;73. DEL AREA °PRA...IZARLE PODRA SER 

UTILIZADA PARA LA PRODUeD,.., AGAICOLA 

en 

ESC. V250 

ACOT. NTS. 

CUADRO DE AREAS 

D1MENCIONAMIENTO Y DESPLANTE 

OCI 	 13 CC 	
• 

- 	i 
1 l 

' 	' 	•-__..1 	' 	' 	1 	' 

	

1 	1  - ... 	--.---; 
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TESIS 1U114 

.' PLAN  DE OROENAIMIESITOURBANOECOLOGICO 
	 N/BA-LS 

VIVIENDA BIOCLIMATICA AUTOSUFiCIENTE : — 

LOTIFICACION Y SEMBRADO 	37 



• ."› 
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• • - 	- 	 r. 	FRIOR I.A.5 • 

EL RATIO C r-  L 	 77.! 	D,E.E.,'. ?;:1C
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130 	• , 	RE CASACA-3 	 SERA EL FILTRO T• • 
• PEG0LADOR DF CONFOR T. 

:200 	 r 	 " 7 CON BASE ENEA SISTEMA ' 

. 	I 	 DE TRANSPIRLCION DEL 
AIRE FRESCO.DEBIDO,  LA -- 
vEGETACION T EL ESTANQUE 

• • 	DE AGIJA,LOGRANDOVramaCk0-"N..._ 

	

130 	 CLIme.„INTEaRaoo 'Al oisERA 	*-- 
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CON vEraTANAS DE UNA ROJA. 
, - ABATIBLE.SE LOGRARA LA 
• VENT.LACiON CRUZADA IN-

PREGN8o8 DE AIRE FRESCO. 

1 17 • 

LOS MORAS REDONDOS AL EXTERIOR 
PERMITEN UNA MAYOR FLUIDEZ DE AIRE. 

MENOR RESISTENCIA •L VIENTO 
LOGRANDO QUE L A CLPTACION DE CA.CR 
NO SE VEA MUY DISMINUIDA. 

.20 90 

LOS PARTESOLES EVITAN LA LUZ DELSOL DIRECTA. 
LOGRANDO CON LAS TRONERAS EL PASO DE LUZ 
GENITAL EN LAS ZONAS DE DORMIR Y ESTAR. 
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SERVICIOS PERMITE LA OP'71,  
LI•ZACION DE LAS INSTACIONES• • 	3 
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PS 
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REVALORACION Y RACIONALIDAD 

DE LOS MATERIALES 

UTILIZACION DE LA PIEDRA 

EL GRUPO DE SUELO LITOSOL ISUELO DE PIEDRA'. SE ENCUENTRA EN 
TODAS LAS LADERAS Y BARRANCAS DE LA ZONA DE ESTUDIO-A UNA 
PROFUNDIDAD MENOR DE lOem. «ASTA LA ROCA.TEPETATE 0 CALICHE DURO.  

SU UTILIZACION COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO DATA DE LA EPOCA 
PREHISPANICA. CAYENDO EN EL OLVIDO ANTE LA DEMOLEDORA OLEADA 
DE LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS. 

CON LA EXCAVACION DE LOS-TERRAPLENES DE DESPLANTE SE LOGRA 
EL ACOPIO DE MATERIAL—QUE PODRA SER APROVECHADO PARA LOS 
CIMIENTOS.LOS MUROS BAJOS Y LAS COLUMNAS. 

UTILIZACION DE HORMIGOS DE TIERRA 

RARA LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO. C ARACTERIZADOS POR UNA 
PROPORCION ELEVADA DE HABITAT RURAL_ EL BARRO ES UN MATER I AL 
QUE PRESENTA VENTAJAS ECDNOMICAS coNCiDE R ABLES. 

L A PRODUCCION DE ESTE MATERIAL ECHA MANO CASI EXCLUSIVAMENTE 
DE RECURSOS LOCALES EN CUANTO A MANO DE OBRA O MATERIA PRIMA .  

POR CUE A IGUAL SOLIDEZ E INERCIA TE RM:CA ES EL MAS BARATO DE 
TODOS LOS MATERIALES CONOCIDOS. YA QUE LAS TECNICAS ElEmENTA-
DE PRODUCCION REQUIEREN TAN SOLO UNA INVERSION SUMAMENTE 
REDUCIDA EN EQUIPO INDUSTRIAL. LO OUE LLEVAR IA A UNA IMPORTANTE 
ECONOMIA DE ENERGIA. SE REDUCIRLA CONCiDERABLEMENTE LAS 
CONTAMINACIONES SOBRE TODO LAS PROCADAS POR LA INDUSTRIA 
DEL CEMENTO Y DEL ACERO. 

ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

LA CONCEPCION ARQUITECTURAL BIOCLIMATICA. PARTE DEI:PRINCIPIO DE 
QUE TODA ARQUITECTURA FORMA UN TODO.TIENDE A HACER DESEMPEÑAR 
LAS FUNCIONES DE CAPTACION.ALMACENAIME.NTO Y DISTRIBUCION DE CA-
LOR SOLAR POR MEDIO DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTURALES MISMOS, 
BASADA EN LAS REACCIONES DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA 
ARQUITECTURA tvANOS ACA,STALADOS.NIURCS PDRTADORES.PARTESOLES. 
CIERRES_IREPRENTA UNA SOLUCION MAS FIABLE CON EL TIEMPO y MAS 
ECONDMICA DE INVERS102.:. EN EL PLANO ENEGGETICO.TAMDIEN ES MAS LO 
GICA POR CUE PERMITE INTERVENIR EN LA DEMANDA DE ENERGLA.CONS:-
CLUENDO EL BIENESTAR TERMICO POR MEDID GEL EFECTO INVERNADERO 
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G 	 DETALLE DE CORTE POR FACHADA 	 
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PRETIL 
2 CHAFLAN 
3 CAPA CNA:POPOTE T ARENA 
4 TERRADO ESTABILIZADO CON 

CEMENTO PORTIAMO Y CAL Be.. 
5 MALLA ELEETROSOLD. 661010 
6 REVOLTURA DE TEZONTLE T 

TERRADO Sem ablaIme 
7 CARTON !OBRE CAPA DE BREA 
A 	S"; PINO DE 2a. 

POLIN 4"43".  !ANO DE 2a. 
10 POLAR 61.1.-  PINO DE 24 

II TADLOR trP.910 DE ha 
4 	  

12 	GUAICA A 6:::::2P1M0 
13 	1,I•Lla NET AUCA 

ZUNCHO DE 1101,115014 ARMADO 
15.30<N. 2 ma 3,11.  

13 	ADOBE ESTABILIZADO 14.29-28 

16 REBOCO DETERRADO ESTABILI-
ZADO.SOBRE TELA. De GALLINERO 

17 CA" CIC CX•PCIPOTE 
IB 	MURO DE PIEDRA ASENTADO CON 

MORTERO 
1s LOSETA DE NARRO 30430c. 
20 TERRADO COMPACTADO 10am 
21 AISLANTE DE POLTESTIRENO 

22 VIDRIO S. 
23 PERFIL DE ALUMINIO 

ANODIZADO 

24 CIMIENTO CICLOPED 
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