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1. Introducción 
 

El desarrollo industrial mexicano recuperó las cifras de producción existentes antes de la revolución hasta fines de 
los años veinte, a partir de entonces se inició una notable expansión económica derivada por la aplicación exitosa de 
sustitución de importaciones, así como por un significativo esfuerzo para construir los sistemas carretero, eléctrico, de 
hidrocarburos, de distritos de riego, de vivienda pública, educativo y de salud, todo lo cual constituyó la base 
infraestructural para el desarrollo del aparato productivo. 

 

El problema de este crecimiento ha sido sin duda la centralización de todos los aspectos antes mencionados. La 
creación de grandes fábricas y empresas manufactureras en la ciudad de México provoco a partir de los años treintas un 
fuerte crecimiento de la ciudad y la zonas en las que estas se ubicaron, por el contrario, el crecimiento de los municipios y 
poblaciones de estados vecinos se vio truncado, las actividades productivas primarias (agricultura y ganadería, 
principalmente en la zona) se volvieron no redituables, por lo que la mejor opción era sin duda migrar hacia la ciudad de 
México. De esta manera el distrito federal se convirtió en poco tiempo en una gran mancha que sigue creciendo, 
principalmente hacia el norte. 

 

La industrialización de la ciudad no tendría por que ser un problema,  el crecimiento desmesurado y la falta de 
plantación en cambio, genera que la ciudad se vea sobresaturada de población, y que los municipios del interior se vean 
relegados, esta descompensación (a diferencia de sus comienzos) hoy es abrumadora, la infraestructura y los servicios 
en la ciudad son insuficientes, mientras en provincia la falta de población hace que estos dos elementos parezcan no ser 
tan necesarios. 
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 1.1   La industria lechera en México 

 

“La ganadería lechera está en una situación de crisis”, advierten los productores, quienes aseguran que la 
autorización en el último semestre de 2007 de la Secretaría de Economía a los industriales de importar cupos adicionales 
superiores a las 47 mil toneladas del lácteo en polvo y preparaciones alimenticias, ocasionará que al menos un millón 500 
mil litros diarios de leche fresca no tengan donde colocarse y se tenga que regalar o tirar la producción excedente. Los 
lecheros pierden 15 millones de pesos (U$D 1,4 millones) por la importación diaria de 47 mil toneladas de leche de los 
Estados Unidos. La situación adversa afecta a 70 mil empresas que emplean 400 mil trabajadores en 14 Estados.                        
.  

 
       La Secretaría de Agricultura ha expuesto a los productores los mecanismos de apoyo que se han instrumentado para 
fortalecer al sector, a través del Programa Temporal de Apoyo al Secado de Leche 2006, que tiene como objetivo 
equilibrar la oferta y demanda del lácteo bovino ante los excedentes estacionales que hay en el mercado. Sin embargo, 
los productores han manifestado que este programa es un error que costará al gobierno federal 150 millones de pesos, 
además de que pone en riesgo a más de 800 mil productores sociales que no tienen donde colocar la leche para su 
proceso_industrial.                            
 

 
       Según datos de la Coordinación General de Ganadería de la Sagarpa, la producción mundial de leche de vaca se 
concentra en pocos bloques de naciones, como son la Unión Europea y la Federación Rusa, los que aportan el 31.9 y 7.8 
por ciento; Estados Unidos el 18.9 por ciento de la producción mundial. En el caso de México su aportación a la 
producción total mundial es de 2.4 por ciento. A nivel de exportaciones, nueve naciones y la Unión Europea comercian el 
76.7 por ciento al mercado mundial. Tan sólo en el 2004 los principales países importadores fueron México y la 
Federación Rusa, adquiriendo cada uno en el mercado internacional el 10.5 por ciento de lo comercializado. Para el caso 
de México, la composición de las importaciones se forma de leche en polvo y representa el 13.9 por ciento del flujo 
mundial de esta mercancía, siendo el segundo importador a nivel mundial. En quesos, adquiere el 8.0 por ciento, y de 
leche fluida el 20.8 por ciento.                                                                              .                                                
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Juan Arizmendi Hernández, líder de la Unión Ganadera de la Confederación Nacional Campesina, asegura que con 
las 47 mil toneladas de leche en polvo autorizadas por la Secretaría de Economía las empresas beneficiadas son Lala y 
Alpura, que el kilo del lácteo a un costo de 2 pesos y así, aseguró, no sacrifican ganancias y obtienen más utilidades a 
costa del productor ejidal y el consumidor. Señaló que a pesar de que la Cámara de Diputados acordó un precio de 
referencia para la leche fresca de 3 pesos con 84 centavos el litro, no la compran los industriales o al final la adquieren 
por 2 pesos con 80 centavos.                                                                                       .  
 
      Los ganaderos ejidales se quejan: “desde hace años el Gobierno federal sólo ha favorecido a los industriales al 
concederles aumentos desproporcionados en el costo de la leche”, y califican de injusto el precio de venta al público, que 
es de 8.70 pesos por litro, lo que hace que la máxima ganancia sea para los empresarios.                                         .  
 
      Actualmente los ganaderos ejidales entregan producto fresco también a Leche Industrializada Conasupo, SA 
(Liconsa), la cual en el sexenio pasado el entonces presidente Vicente Fox aseguró que la compra pasó de los 28 
millones a los 350 millones de litros de leche que este año adquirirá. Sin embargo, advierte Arizmendi Hernández, esto no 
resuelve el problema, ya que a Liconsa como a los industriales es a los únicos que beneficia el programa de secado del 
lácteo, sin beneficio alguno para el sector social, insistió. Esta situación ha originado que en los últimos ocho años se 
perdieran 400 mil cabezas de ganado y que unos diez mil productores hayan tenido que dejar la actividad. En la 
actualidad, añadió, sólo existen 800 mil productores y dos millones de cabezas de ganado lechero del sector social, que 
tienden a desaparecer.                                                                                         .  
 
      La leche fue incluida dentro de los productos sensibles con tiempos de desgravación de 15 años en el Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y aunque está considerado como producto estratégico en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, México no ha tomado providencias como Estados Unidos y Canadá, que desde hace una 
década decidieron proteger a sus productores. Acusa el líder de los productores de la CNC que en este panorama para el 
presidente Vicente Fox ha sido más fácil optar por la importación de leche en polvo y derivados del lácteo que apoyar a 
los ganaderos nacionales, a pesar de que éstos han demostrado su capacidad de producción con mejor calidad y a 
costos competitivos.  
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      1.2  Cuenca Chalco-Amecameca  - Reseña histórica  

 

Existen dos versiones de la llegada de Hernán Cortés a la región de Chalco-Amaquemecan, una dice que los 
chalcas al estar enterados de la presencia de Cortés en Tlaxcala y Cholula, lo esperan en el paso de los volcanes y le 
llevan regalos de oro, la otra dice que los chalcas fueron a recibir a Cortés a Texmelucan y le obsequiaron joyas, piedras 
de mucho valor, brazaletes, mantas, plumas ricas comidas entre otras cosas 8/. Cortés en su 2ª carta de relación nos 
relata que partió de un pueblo Amecameca que es la de provincia de Chalco, y en el camino recibe embajadores de 
Moctezuma que le piden que regrese o que espere la orden de Moctezuma para recibirlo. Cortés permanece dos días en 
Amecameca donde le obsequian buena comida, oro y esclavas.  

Por su parte, Clavijero en su libro Historia Antigua de México nos dice que “Cortés de Amecameca pasó a 
Ayotzingo, lugar que sirve de puesto a lugares de tierra caliente. Cacamac recibe a los españoles en Ayotzingo, les 
regala bastimentos y les ofrece la ciudad de Texcoco para que se alejen. Ixtlixóchitl junto con los españoles ayudó a los 
chalcas a defenderse de los pueblos de Xochimilco y Tlahuac, una vez que quedaron como aliados de los españoles, los 
chalcas piden protección a Cortés ante la amenaza constante de los mexicas formándose de esta manera una coalición 
de diferentes tribus en contra de los mexicas, con la derrota de los mexicas los chalcas de nuevo dominan su territorio 
quedando comprometidos y a disposición de los españoles, viéndose así los chalcas obligados a participar en nuevas 
expediciones.  

Con la decadencia de la Encomienda surge en 1530 el corregimiento y en 1563 surge el corregimiento en Chalco 
cuyos límites se mueven constantemente entre Tlayacapan y Tlalmanalco. El corregimiento se prolongó en Chalco y en 
otras partes en todo el periodo colonial, la gran propiedad de Chalco tuvo su origen fundamentalmente en las mercedes 
reales otorgadas entre 1560 y 1642, la primer merced de tierras fue otorgada en 1565 a Juan Bautista de Avendaño y a 
Antón Méndez y en 1614 y 1641 Hernando de Aguilar, Alfonso Núñez Casillas y Diego Ruíz Lozano, pidieron licencia 
para traer vacas de cría y dedicarse a producir leche, queso, mantequilla, etcétera. Simultáneamente surgen los 
mayorazgos y cacicazgos; en cuanto a los mayorazgos en la provincia de Chalco, el más importante fue el de Don Miguel 
Sáenz de Sicilia y Soria, por cédula extendida en Madrid el 4 de mayo de 1774.  

El lago de Chalco tuvo una influencia muy importante ya que Chalco en el siglo XVI era un puerto lacustre en cuatro 
muelles, donde atracaban las trajineras que llevaban verduras y semillas hacia la ciudad de México.  
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Durante el siglo XIX, los hechos más sobresalientes son: al consumarse la Independencia, se promulga la 
Constitución de 1824 formándose el Estado Libre y Soberano de México con los distritos de Acapulco, Cuernavaca, 
Huejutla, México, Apaxco, Toluca, Tula y Tulancingo; a la vez los partidos de Chalco, Coyoacán, Cuautitlán, Ecatepec, 
Mexicaltzingo, México, Tacuba, Teotihuacán, Texcoco, Xochimilco y Zumpango.  

En 1861, la cabecera municipal es nombrada villa y se le imponen los apellidos de “Díaz Covarrubias” en (homenaje 
a Juan Díaz Covarrubias estudiante de medicina y asesinado por Leonardo Marque el 11 de abril de 1859). Chalco 
también fue escenario del encuentro de la emperatriz Carlota Amalia y Maximiliano quien la viene a recibir cuando 
regresaba de Yucatán.  

“Destaca en el Estado de México la rebelión campesina indígena hecha por Julio López Chávez que aunque fue 
muy corta (diciembre 1867-1868), tuvo una gran trascendencia a nivel regional y nacional, es por eso que algunos 
autores como Gastón García Cantú, Manuel Díaz Ramírez, John Hart y otros han afirmado que este movimiento fue 
precursor del movimiento zapatista (casi 40 años antes). Julio López Chávez inicia su movimiento agrario a favor del 
reparto de las haciendas entre los indígenas explotados, pues para él los indígenas eran los dueños de las tierras, este 
movimiento inicia en San Francisco Acuautla, Coatepec y San Vicente Chicoloapan, además es fusilado el 9 de julio de 
1868 en el interior de la escuela del Rayo y del Socialismo”. 10/  

Durante el porfiriato se desarrolla una gran actividad económica, pues el punto de reunión de los comerciantes de 
diferentes lugares, la comunicación por agua continua con sus canoas y barcos de vapor, la industria alcanza un mayor 
desarrollo, y las haciendas llegan a su máximo esplendor ya que sus inicios fueron a finales del siglo XVI y principios del 
XVII. Dentro de las haciendas las que más destacan son las de Xico, la Compañía, el Moral, entre otras, además en 1895 
se instala la escuela de Regional de Agricultura la cual no tuvo existió, y en el mismo año es desecado el Lago de Chalco, 
desapareciendo los pocos pescadores que había, posteriormente estas tierras sirvieron como tierras de labor.  
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En 1890 el presidente de la República Mexicana, el Gral. Porfirio Díaz colocó la primera piedra para el primer 
Palacio Municipal y en 1893 fue inaugurado por el mismo mandatario.  

En cuanto al movimiento revolucionario de 1910, el municipio de Chalco tuvo algunos enfrentamientos, entre 
zapatistas y carrancistas los cuales toman la iglesia de Ayotzingo, la incendian en dos ocasiones, fusilan varios hombres, 
ultrajan mujeres, en Chalco los zapatistas destruyen los archivos parroquiales, parte de la iglesia y algunas casas.  

Para 1979 en los terrenos desecados del lago de Chalco da comienzo el asentamiento humano más grande de 
Latinoamérica conocido como Valle de Chalco con más de 500,000 habitantes en la primera etapa. Es por eso que la 
cabecera municipal es elevada a la categoría de ciudad, en marzo de 1989, después del 30 de noviembre de 1994 los 
habitantes de la región del Valle de Chalco luchan por su separación en busca de una identidad y mejores condiciones de 
vida, para ello se creó el municipio 122 denominado Valle de Chalco Solidaridad. 
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1.3   Cuenca Chalco-Amecameca  - Sistemas de producción y su relación con la ciudad  

 

 

Sistemas de cultivo en zonas de temporal 

 

La rotación estacional en la zona de temporal es muy poco empleada por las restricciones que impone la falta de 
agua. Anteriormente en la parte sur se sembraba trigo de invierno porque según los productores llovía bastante para que 
se llevara a cabo la producción y además todavía no aparecían las variedades cultivables en época de lluvia. Ahora este 
cultivo desapareció y los productores adoptaron en su lugar el trigo de época de lluvia que no permite tener dos 
cosechas. 

 

En tierras de temporal la Única rotación estacional vigente que se observó concierne a los forrajes. La necesidad de 
alimento a lo largo del año para las vacas motiva en unas unidades muy puntuales la búsqueda de un uso más intensivo 
de la parcela.  

 

El ebol tiene la particularidad de quedarse en el suelo casi toda la época de sequía, lo recarga en nitrógeno, ofrece 
un forraje verde al principio de año y la humedad residual que mantiene facilita el trabajo de la tierra para la siembra de 
maíz. 

 

En las tierras de temporal, ciertos tipos de rotación anual son adoptados por los productores pero no varían mucho 
en el tiempo. Las rotaciones más corrientes que se observaron son las siguientes: - maíz-fríjol o/y haba 

- maíz-alfalfa (3 años alfalfa, 1 o 2 de maíz) - maíz-trigo o avena o cebada (2 o 3 años de uno, 1 o 2 años 

- maíz-chilacayote (cambio cada año, caso especial) 

- trigo-avena o cebada (cambio cada año o dos años) 
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Hay que notar que el maíz, por lo general, es la base del sistema de temporal. Acumula las ventajas de servir para 
el autoconsumo, ofrecer un excedente para la venta, y sobre todo constituir un fondo regulador para subvenir a las 
necesidades que se presentan a lo largo del año (compra de fertilizante, pago de mano de obra, pariente enfermo,. . .). 
Algunos productores se resisten todavía a adoptar una rotación porque los cultivos alternativos pueden ser más costosos 
cuando se tiene que comprar la semilla. La rotación se explica por razones fitosanitarias (el cambio de cultivo permite 
bajar la población de patógenos en el suelo) o de fertilidad Si se usa leguminosas que recargan el suelo con nitrógeno. La 
rotación puede operar con cultivos de autoconsumo (frijol o haba, a veces alfalfa para el consumo de las propias vacas) o 
cultivos de renta (trigo, avena o alfalfa si no tienen animales). A veces la elección entre maíz o trigo depende de las 
condiciones de la parcela. 

 

El caso del cultivo del chilacayote no es muy común, pero se quiso mencionar porque denota una dinámica un poco 
distinta. Si la rotación se hace de manera sistemática quiere decir que el productor tiene la posibilidad de una buena 
comercialización de su producto; en caso contrario la rotación sería aleatoria. 

 

La alternancia trigo, avena o cebada corresponde a las tierras de cultivos en relieve. Esos cultivos se adaptan más 
fácilmente a las tierras delgadas y más frías de las lomas, además dan menos trabajo que el maíz y no necesitan ser tan 
cuidados, lo que quiere decir que no importa tanto si no son fáciles de acceso. 

 

EI análisis de las rotaciones anuales permitió definir tres tipos de orientaciones en la producción:  

- el autoconsumo como primer objetivo, y venta de los excedentes eventuales. 

- la combinación de cultivo de autoconsumo con cultivo de renta tradicional (venta local) para aumentar el ingreso familiar 

- el autoconsumo combinado con cultivo de renta más redituable que depende del mercado urbano. 
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La confrontación de los modelos de rotación estacional y anual facilitan la concepción de unidades espaciales con 
una componente dinámica de los sistemas de cultivo. Se pueden detectar cuatro unidades: 

- las unidades de riego en llanos con cultivos de forraje y hortalizas. 

- las unidades de temporal en llano, tradicionales orientadas hacia el monocultivo de maíz y el autoconsumo. 

- las unidades de temporal en llano con cultivos alternativos. 

- las unidades de temporal en lomas con cereales de tierras frías (trigo, avena, cebada). 

 

Nos inspiramos en esta diferenciación del espacio para elegir las comunidades y los productores a entrevistarse con 
el objetivo de definir los sistemas de producción y su relación con la ciudad de México.  

 

 

LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD 

 

Se eligió las localidades de encuesta en función de las unidades espaciales definidas previamente así como de la 
cercanía a la zona urbana, y en un caso, por la presencia de fraccionamientos relativamente recientes y en expansión. 
Los criterios retenidos para determinar los sistemas de producción fueron : la superficie labrada (diferenciación entre la 
superficie de derecho y la superficie concedida por renta o a medias), el nivel de capitalización (animales, maquinaria, 
mano de obra), el acceso al crédito, la comercialización de la producción, la doble actividad (diferentes fuentes de 
recursos), la relación con la ciudad.  

Se pudo identificar ocho sistemas de producción presentados de manera sintetizada en el cuadro 1 que acompaña 
la conclusión, por lo tanto no vamos a entrar en la descripción precisa de cada uno. Se privilegió el entendimiento de las 
relaciones entre los tres elementos básicos que son: el sistema de cultivo, el sistema de ganadería y la familia, así como 
la relación de éstos con la ciudad de México. Para establecer la topología, el tamaño de la propiedad (grande, media, 
pequeña) nos pareció un factor importante por dos principales razones: por lo general la superficie de las unidades de 
producción en la zona, según la definición de E. Léonard (Cochet 1988)4, es ilustrativa de la capacidad de producción, 
además como lo evoca E. Léonard es una manera de no integrar como criterio la clásica diferenciación entre la propiedad 
privada y ejidal que muchas veces no se justifica.  
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La gran propiedad 

 

Esta clase agrupa las unidades de producción que rebasan los 40 hectáreas equivalente temporal y que pueden 
alcanzar los 300 ha. Se encuentran ubicadas en las tierras de riego de la parte norte de la cuenca así como en la parte 
sur en las zonas de planicie de los valles. La gran propiedad no domina el paisaje y se caracteriza más bien por su 
carácter residual. Dentro de este grupo de unidades se determinó tres sistemas de producción (sistema especializado, 
sistema ganadero integrado y sistema agrícola extensivo) de los cuales se van a destacar las principales características. 

 

 

 

 

Sistema especializado (sistema 1) 

 

Ranchos lecheros y productores de hortalizas pertenecen a este grupo. Su producción especializada (los cultivos 
alternativos casi no existen) está completamente orientada hacia el mercado urbano (leche u hortalizas). Las tierras son 
en totalidad de propiedad privada y por lo general no se suele rentar más parcelas (en el caso de los ranchos lecheros, 
muchas veces porque ya no existen tierras de riego disponibles). 

 

Aunque estos dos tipos de producción estén muy cercanos, por los puntos que acabamos de expresar, tienen 
diferencias que están de acuerdo con el tipo de cultivo practicado. El nivel de capitalización de las explotaciones es 
distinto. Los ranchos lecheros tienen un capital fijo muy importante (maquinaria moderna, mano de obra, ingenieros 
calificados), mientras los ranchos de hortalizas tienen un capital mucho más fluctuante que se concentra en la mano de 
obra ocasional. La mecanización, stricto sensu, se limita al sistema de riego, el tractor y la camioneta para el transporte. 
Los invernaderos no son desarrollados por razones de costo. Hay que mencionar también que la especialización en 
hortalizas es reciente (1970-1980 haciendo abstracción de la producción de hortalizas que existía en las chinampas en 
tiempos prehispánicos y que desapareció cuando se desecaron los lagos), lo que puede explicar, en parte, la falta de 
acumulación de capital fijo. 
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En los dos tipos de unidades, los dueños se caracterizan por ser, antes de todo, empresarios, con el objetivo 
principal de rentabilizar su capital al máximo. En el caso de los ranchos lecheros la capitalización se apoya muchas veces 
sobre una actividad principal ligada a la ciudad (industria o negocio). Por estas razones y por la exclusividad del mercado, 
son unidades que tienen una relación muy estrecha con la ciudad. 
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Sistema ganadero integrado (sistema 2) 

 

Se trata de ranchos productores de leche o carne. Una gran parte de la superficie de cultivo está dedicada al forraje 
que puede ser una fuente de ingresos cuando rebasa las necesidades del rebaño (40-80 cabezas). Se practican también 
otros tipos de cultivos como el maíz de grano (gran parte para la venta), trigo o avena. Son unidades bien equipadas que 
dependen, por la venta de su producción, sobre todo de un mercado local. Las relaciones con la ciudad se limitan a venta 
de carne o de forraje en establos urbanos o distribución de derivados de la leche a quitaciones de paseo el fin de 
semana. El forraje se comercializa, sobre todo, a establos cercanos, y los granos, a los acaparadores. El complemento de 
las producciones resultan de una búsqueda de autonomía de parte de los productores. La acumulación de capital no 
viene de otra actividad, pero sí de estrategias diversificadas y de una acumulación progresiva de los medios de 
producción. Sus relaciones con la ciudad son muy reducidas. 

 

 

Sistema agrícola extensivo (sistema 3) 

 

Son ranchos cerealeros de temporal (50 a 100 ha).  

 

Aunque unos tengan pozo no se usa el riego de manera intensiva. Se produce maíz, trigo, avena (grano0 forrajero). 

 

La capitalización se limita a lo necesario (tractor, camioneta, a veces molino para ensilar y empacadora). La mano 
de obra es sobre todo ocasional, el personal fijo se limita a 1 o 2 personas. La comercialización es casi exclusivamente 
local (CONASUPO, acaparadores o ranchos lecheros) y por lo general la autosuficiencia no parece ser un objetivo 
fundamental (presencia muy parcial de ganado menor). 

 

La particularidad de esos ranchos es que los jefes de explotaciones están más ligados a la ciudad que al campo. La 
doble actividad es regla. El rancho puede ser la herencia de la cual uno se encarga en los tiempos libres, puede ser 
también la residencia (principal o secundaria) a la cual uno recurre para “escapar” de las molestias de la ciudad y 
descubrir de nuevo los valores del campo. Dentro de este grupo podemos distinguir los propietarios dinámicos que 
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buscan el mantener una actividad redituable y que invierten capitales urbanos hacia el campo, y los propietarios pasivos 
que se aprovechan del campo manteniendo los medios de producción mínimos. 

 

Propiedad media 

 

Las superficies de la propiedad media son muy variables (de 10 a 40 ha equivalente temporal). Se trata de 
explotaciones familiares: la familia vive en el campo, y si ya no depende completamente de él es, por lo menos, un 
complemento básico. La mano de obra fija proviene de la misma familia, cuando no es el caso para los sistemas 
previamente mencionados. La propiedad media no tiene ubicación especial y abarca las tierras de propiedad privada al 
igual que las ejidales. De la misma manera que en el párrafo anterior, se determinó tres sistemas: sistema agrícola 
tradicional con acumulación progresiva de capital, sistema agropecuario integrado, sistema de pequeña ganadería 
lechera. 

 

 

Sistema agrícola tradicional con acumulación progresiva de capital (sistema 4) 

 

La superficie labrada abarca entre 15 y 40 ha. La parte añadida a la dotación o la propiedad base es importante y 
puede ser mayoritaria. Los cultivos son sobre todo cereales grano (maíz, trigo, avena o cebada). La mecanización es 
mínima: un tractor, y en el mejor de los casos un vehículo de transporte. No hay mano de obra fija excepto la ayuda 
familiar. Se contratan peones para los trabajos importantes nada más en casos realmente necesarios. Las 
comercializaciones casi totalmente locales con CONASUPO o con acaparadores. 

 

Los jefes de explotaciones tienen contactos diversificados con la ciudad. Unos trabajan diario en la ciudad en 
empleo de noche o tarde que les permite dedicar parte del día al trabajo del campo (muchas veces empleados de 
institución pública). Otros tuvieron una actividad exterior ocasional que les permitió acumular el capital que tienen (tierras 
y maquinaria). El recurso externo al campo, producto de la doble actividad o de la migración, es secundario. El campo es 
el principal ingreso familiar y la ciudad permite un complemento económico que se reinvierte en el campo.   
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Sistema agropecuario integrado (sistema 5) 

El sistema agropecuario integrado se parece al sistema ganadero integrado por los tipos de cultivos y las estrategias 
que maneja. El propósito es la complementariedad entre la agricultura y la ganadería. Los cultivos de cereales permiten 
un ingreso familiar y una base de autoconsumo, mientras el forraje alimenta el ganado (3 a 6 vacas y ganado menor) del 
cual la venta de leche y/o carne incrementa el valor de los granos producidos. La comparación no puede ir más allá por el 
hecho que tenemos dos sistemas de envergadura distinta. Estas unidades se benefician, por lo general, de un 
equipamiento mínimo. Es importante mencionar que la posesión de maquinaria, sobre todo en el caso de las 
explotaciones familiares, puede ser otra fuente de ingresos significativas cuando se maquila. Los animales forman un 
fondo regulador y facilitan las oportunidades de acumulación de capital. La comercialización de las producciones es 
estrictamente local. Los contactos con el exterior están limitados a lo mínimo, salvo en los casos que se realice un cultivo 
más redituable (ejemplo del chilacayote) que se tiene que vender a la Central de Abasto de la ciudad de México. Esas 
unidades se caracterizan por la búsqueda de autonomía (integración entre la producción agrícola y ganadera), una 
adaptación rápida a distintas estrategias por las posibilidades que da Ia posesión de un pequeño capital (cambio de 
cultivo, compra de animales de traspatio, uso de mala cosecha para criar animales...) y las relaciones mínimas que tienen 
con la ciudad (comercialización local). Por lo general los jefes de explotaciones mantienen a su familia nada más con esta 
actividad. 

 

 

Sistema de pequeña ganadería lechera (sistema 6) 

 

La superficie cultivada es variable y en su mayoría rentada o a medias. El hecho de no tener tierras fijas permite 
adaptar su producción a los medios disponibles cada año. Las explotaciones están especializadas en la producción de 
forraje y leche. No hay otros cultivos con el propósito de satisfacer en parte las necesidades alimenticias familiares. La 
comercialización de la leche está directamente relacionada con la población urbana y la agroindustria. 

Este tipo de unidades, por la falta de autonomía que tiene hacia el exterior, estuvo muy afectado por la degradación 
de los precios de la leche, situación agravada por la instalación de la fábrica Liconsa en la zona. En principio la industria 
iba a comprar la leche a los productores y facilitarles créditos, pero de hecho se limitó a rehidratar leche en polvo 
importada para venderla a precios rebajados a las clases populares del Valle de Chalco. Desde que funciona LICONSA 
(1985), el proceso de desaparición de los pequeños productores lecheros se aceleró; algunos se mantuvieron reduciendo 
el rebaño. La crisis repercutió sobre las unidades agrícolas productoras de forraje, y los ranchos que tenían acceso al 
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agua trataron de reconvertirse en la producción hortícola. La especialización de las explotaciones y su falta de capital 
territorial propio hacen que una reconversión rápida parezca difícil.  

 

La micro-propiedad 

 

El Estado de México y la cuenca que se estudia no es una excepción, se caracteriza por el minifundismo de tipo 
ejidal o de pequeña propiedad. La tradición de población densa en la zona y la fuerte presión demográfica favorecieron la 
división de las propiedades. Las micro-parcelas (4 ha) privadas suelen agruparse alrededor de los pueblos, mientras las 
dotaciones ejidales (2 a 5 ha) se encuentran sobre todo en los llanos (unos de calidad mediocre como el valle de Chalco), 
o en el pie de monte, hoy día muy erosionado. Dentro de la micro-propiedad se pueden diferenciar las parcelas de puro 
temporal y las con posibilidad de acceso al agua. 

 

 

EI sistema minifundista estrictamente de temporal (sistema 7) 

 

El sistema se resume en una producción para autoconsumo con una comercialización eventual de los excedentes 
hacia un mercado local. El tamaño de las parcelas no permite una acumulación de capital (maquinaria, ganado bovino), o 
inversiones en la explotación (renta de terrenos, compra de insumos). De hecho la producción es muy tradicional: 
monocultivo de maíz con poca rotación y complementariedad parcial con ganado menor. En las lomas los cultivos pueden 
ser trigo o avena, pero siempre se trata de guardar una parte sembrada de maíz para el autoconsumo. 

 

Los recursos sacados del campo no permiten mantener la economía familiar. Los productores en todo caso tienen 
que recurrir a la doble actividad que esté ocasional o fija. 

 

Los que no tienen alternativa, rentan su fuerza de trabajo en el campo como peón. Muchos ya no viven del campo y 
trabajan en la ciudad. Se necesita mencionar que las explotaciones más tradicionales están trabajadas por personas ya 
mayores, poco dinámicas, para quien el campo es un modo de vivir. 
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El sistema minifundista con acceso al riego (sistema 8) 

 

En los años 1940 se crearon unidades de riego ejidales de las cuales unas siguen existiendo. La posibilidad de tener 
acceso a una parcela regada puede cambiar ciertos aspectos del sistema minifundista. La dotación no sobrepasa los 2 
has, pero por renta se puede incrementar la superficie cultivable de riego. Hasta hace unos 6 años el forraje dominaba en 
esas unidades. Ahora ciertos productores se inician en el cultivo de hortalizas, y algunos se especializan y rentan otras 
parcelas. El hortalicero oportuno y ocasional no capitaliza más el campo, mientras otros (los que rentan más parcelas) 
consiguen mecanizarse (tractor y camioneta). 

Por lo general, el esquema de la doble actividad no cambia, pero los recursos del campo se vuelven mucho más 
redituables y pueden justificar una inversión mayor de los recursos “urbanos” hacia el campo. Ciertos productores ya 
pensaron dejar el trabajo en la ciudad para dedicarse a la huerta, pero la producción de hortalizas sigue siendo muy 
riesgosa y los problemas de comercialización que enfrentan disuaden a muchos a dedicarle más tiempo y más dinero. 
Para evitar una especialización “peligrosa” de las 2 hectáreas, siembran nada más 1 hectárea de hortalizas (tomate, 
jitomate, lechuga, acelga, cilantro, calabacita...) y unos venden la huerta para que intermediarios la cosechen y se 
encargue de la comercialización. 

Este sistema favorece una relación más intensa con la ciudad a nivel de la comercialización y también de la doble 
actividad urbana más redituable que la de peón. Los recursos exteriores permiten el invertir en las hortalizas que 
necesitan insumos mucho mas caros (semilla, agua, mano de obra, fertilizantes...) que los cultivos tradicionales o los 
forrajes. 
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2.Fundamentación 
 

 

El proyecto que propongo se trata de una industria que por sus características genera empleos directos en la planta, 
pero en mayor medida genera empleos indirectos en toda la zona. Municipios aledaños (Ayapango, Tenango del Aire, 
Ozumba) en donde la principal actividad productiva está basada en la agricultura y la ganadería sin duda se verían 
beneficiados.  

 

La factibilidad de este proyecto es muy amplia, en la actualidad la industria de la leche en la zona (específicamente 
en la delegación de Poxtla, municipio de Ayapango) ha dado un realce en la economía de los habitantes, la derrama 
económica generada en el lugar es bastante grande, las queseras de la zona generan muchos empleos directos, el único 
problema que presentan es que se ven desabastecidos de leche natural, por lo que se ven en la necesidad de comprar 
camiones pipa con leche preparada. Por lo anterior considero que la pasteurizadora es una buena solución para 
entrelazar la industria quesera, la industria lechera, y la actividad agrícola, inclusive aumentando la actividad turística del 
lugar. 
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PRODUCTORES DE LECHE REGISTRADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO AGRARIO EN MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS 

 

 

No 

 

Municipio 

No. 
Productores 

 

No. Vacas 

Producción 
diaria (lts) 

Producción 
semanal 

(lts) 

Producción 
mensual 

(lts) 

Producción 
anual (lts) 

% 
productores 

 

% vacas 

1 Amecameca 116 868 9,056 63,392 253,568 3,042,816 26.24 23.66 

2 Ayapango 80 422 4,367 30,569 122,276 1,467,312 18.1 11.50 

3 Chalco 31 923 4,626 32,382 129,528 1,554,336 7.01 25.16 

4 Cocotitlan 8 112 935 6,545 26,180 314,160 1.81 3.05 

5 Juchitepec 38 162 1,820 12,740 50,960 611,520 8.60 4.42 

6 Tlalmanalco 54 297 2,740 19,180 76,720 920,640 12.22 8.10 

7 Tenango 66 244 1,974 13,818 55,272 663,264 14.93 6.65 

8 Temamatla 13 70 883 6,181 24,724 296,668 2.94 1.91 

9 Tepetlixpa 1 10 200 1,400 5,600 67,200 0.23 0.27 

10 V. de Chalco 35 560 4,360 30,520 122,080 1,464,960 7.92 15.27 
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2.1 Formulación del problema 

 

En un planeta tan globalizado como el nuestro, en donde las grandes ciudades poco a poco devoran a las pequeñas 
poblaciones que las circundan es necesario poner una barrera que ponga alto o por lo menos disminuya este fenómeno. 

 

¿Por que es necesario detener este fenómeno? 

La industrialización de la ciudad no tendría por que ser un problema,  el crecimiento desmesurado y la falta de 
planeación en cambio, genera que la ciudad se vea sobresaturada de población, y que los municipios del interior se vean 
relegados, esta descompensación (a diferencia de sus comienzos) hoy es abrumadora, la infraestructura y los servicios 
en la ciudad son insuficientes, mientras en provincia la falta de población hace que la infraestructura y los servicios 
parezcan no ser tan necesarios. 

 

 

¿De que manera una fabrica pasteurizadora de leche puede ayudar a detener el fenómeno del crecimiento 
desmedido de la ciudad hacia sus colindancias? 

Para mi propuesta de tesis, planteo como posible solución la construcción de una planta pasteurizadora de leche 
ubicándola en el municipio de Amecameca, Edo. De Méx. A 60km al sur-oriente de la ciudad de México. Con ello se 
pretende generar un crecimiento económico de la zona sin contribuir con la expansión de la mancha urbana del distrito 
federal. 
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2.2 Objetivos 

 

 

 Estudiar el mercado laboral ordinario y su evolución, nuevas profesiones que se puedan integrar al tipo de 
industria que propongo, investigar sobre yacimientos de empleo y autoempleo brindando asesorías, facilitando 
de ese modo, la incorporación del la comunidad local y en especifico de los productores a pequeña y mediana 
escala de leche ofreciéndoles así oportunidades para desarrollarse al máximo dentro de la sociedad y lograr la 
autosuficiencia.  

 

 

 Contribuir a disminuir las barreras que existen entre los pequeños productores de leche y las grandes 
empresas nacionales y trasnacionales, a través de la producción a mediana escala y sin intermediarios, 
logrando así una mayor ganancia económica. 

 

  

 Incorporar al proyecto las herramientas tecnológicas, acceso a la información sobre los medios de producción, 
y elementos en general que aseguren la competitividad de la pasteurizadora. 

 

 Crear un prototipo ideal de pasteurizadora donde se pueda incorporar el mayor número de beneficiarios tanto 
directos como indirectos, y se ofrezcan oportunidades de crecimiento económico del mayor número de 
personas y por ende de la zona; y a su vez sirva como ejemplo para otro tipo de empresas del mismo orden 
tanto en la región como en otras partes de la república. 
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2.3 Alcances del proyecto 

 

 

Se plantea crear una pasteurizadora de leche dentro del municipio de Amecameca. A cargo de una sociedad de 
productores de lácteos en los municipios aledaños a la zona de la región Chalco-Amecameca donde se produzca un  tipo 
de derivados lácteos (quesos), con el fin de proporcional a la comunidad de la región productos de mayor calidad a un 
menor costo, y a los productores una mayor ganancia por la venta de sus productos, beneficiando también al sector 
laboral. 
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3. Marco teórico (Análisis del sitio) 

 
En éste capítulo analizaremos las características físicas, socioeconómicas y culturales de la región para poder 

atacar de la manera más eficiente posible el proyecto arquitectónico, este análisis nos llevara a comprender de una 
manera acertada las condiciones que nos presenta el terreno, el clima y el tipo de usuarios que condicionarán a nuestro 
edificio, es por ello de la importancia de llevar a cabo esta investigación. 
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3.1 Antecedentes históricos de Amecameca 

   

La región Chalco-Amaquemecan tenía ciertas características que devinieron en una expansión de la colonización 
muy temprana. Su cercanía con la ciudad de México, la importancia de sus centros políticos pre-coloniales, la alta 
densidad de su población, su situación dentro del sistema lacustre y sobre todo, su posición estratégica. Antes de 1530, 
Hernán Cortés, otros encomenderos y funcionarios de la ciudad ya cosechaban aquí trigo y desarrollaron la cría de 
ovejas y mulas.  

 

Después de 1550 la actividad principal de la región fue la agricultura comercial. Sobresalieron el pulque de la 
porción norte y el maíz en la zona aledaña a Chalco. En el siglo XVII, continuaron los cambios en ésta región. 
Amecameca se consolidó como importante paso caminero. Los viajeros y comerciantes que hacían escala aquí 
multiplicaron mesones y ventas.   

 

En 1791, una expedición enviada por la corona, encabezada por el naturalista Antonio de Pineda, nos relata el 
panorama y la situación de nuestra región. “El pueblo de Amecameca está situado en desorden; cada casa está labrada 
frente a su maizal o pequeña milpa. Las casas son de adobe y ocupan media legua de extensión. Cada una tiene varios 
árboles contiguos, que le hacen sombra a todas horas del día. Los indios de que se compone la más de la población 
logran una mediana cosecha de maíz por la feracidad del terreno; entre la milpa plantan frijoles y legumbres....”  

 

Durante la gesta libertaria la participación de los habitantes de Amecameca y pueblos de alrededor, siempre fue un 
dolor de cabeza para las autoridades locales y las de México, pues los indígenas se sublevaron y corrieron a españoles.  

A partir del 20 de mayo de 1833 Amecameca perteneció a la prefectura del este de México, partido de Chalco.  

 

El 14 de noviembre de 1861, el gobierno del Estado de México decretó que todas las cabeceras de los distritos de la 
entidad obtuvieran el título de villa. Amecameca no era en ese entonces cabecera de distrito, sin embargo la importancia 
de su historia, su comercio y todo lo que ella era, aún en el ámbito de lo político y cultural, la llevaron a que se incluyera 
en el grupo de nuevas villas.  

Durante el Porfiriato, Amecameca fue escenario de algunos proyectos de industrialización, que la incorporarían a las 
ideas en boga de “orden y progreso”. Las industrias que se establecieron, desde los años ochenta del siglo XIX hasta 
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1910, fueron: la industria cervecera, varias fábricas de telas de algodón, molinos de trigo, aserraderos y pequeños talleres 
de talabartería, alfarería y cerería. También se acuñaron moneda de oro, plata, y cobre. En 1871, fue nombrado vicario 
de Amecameca el sacerdote Fortino Hipólito Vera y Talonia, quien desarrolló obras y empresas culturales importantes. 
Don Hipólito Vera fundó la escuela politécnica, de la que solicitaron aventajados sacerdotes, ingenieros, relojeros, 
pintores impresores y encuadernadores. En la parroquia de la Asunción estableció una imprenta que llamó primero 
“Imprenta Católica” y después “Imprenta de Colegio Católico”, por haber unido a ambas instituciones: la religiosa y la 
cultural.  

 

En los inicios de este siglo, la región de Amecameca presentaba características más o menos parecidas con otras 
regiones del valle de México. La tierra laborable estaba en manos de unos cuantos hacendados, quienes poseían 
grandes extensiones. Algunas haciendas, como las de Tomacoco, Coapexco y Panoaya, tenían más de 2,500 hectáreas 
de la mejor tierra.  

 

La industria más importante en la región fue, la fábrica de papel San Rafael. Quien conseguía empleo en cualquiera 
de sus departamentos era afortunado, pues el salario podía ser hasta de 32 centavos diarios. 
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3.2 Características del Contexto físico 

   

El municipio de Amecameca está situado en las faldas de la Sierra Nevada, dentro de la provincia del eje volcánico 
y en la cuenca del río Moctezuma-Pánuco. Sus coordenadas geográficas son longitud 98° 37’ 34’’ y 98° 49’ 10’’; latitud 
19° 3’ 12’’ y 19° 11’ 2’’. La altura sobre el nivel del mar es de 2,420 metros en la cabecera municipal. Se ubica en la 
porción sur del oriente del Estado de México. En la Región III Texcoco. Los límites del municipio son: al norte, el 
municipio de Tlalmanalco; al este el estado de Puebla; al sur, los municipios de Atlautla y Ozumba; y al oeste, los 
municipios de Ayapango y Juchitepec.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión  

 

La superficie del municipio es de 181.72 kilómetros cuadrados. Ocupa el lugar número 44 por su extensión y 
representa el 0.8 por ciento del territorio estatal.  

 

La Sierra Nevada es la cadena montañosa más importante de la región; recorre el territorio municipal de norte a sur 
y sus vertientes ocupan la mayor parte de la zona oriente. Su altitud promedio es de 4,000 metros sobre el nivel del mar. 
La sierra culmina en los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl. Al pie de los volcanes se extiende el valle de Amecameca. 
Destaca en él, el Sacromonte.  
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3.2.1 Estructura Geográfica 

En la región ocupada por los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl el material parental de los suelos está formado 
por cenizas volcánicas y pómez (tefras) de diferentes edades, lo que ejerce un efecto sobre el desarrollo de los andosoles 
que ocupan grandes superficies. Las unidades del suelo características del declive occidental del Iztaccihuatl se divide en 
cuatro tipos: Litosoles, Andosoles, Cambiosoles y Fluviosoles.  

En lo que se refiere a los usos del suelo, se observa una pérdida de superficie forestal del 20%, en los últimos 15 
años. La mayoría de esta superficie se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería. También el renglón de erosión y 
tierras improductivas se ha elevado sensiblemente, lo que hace suponer que la pérdida de bosques se traduce en pérdida 
de suelo cultivable. Por otro lado la superficie agrícola y ganadera se ha visto afectada igualmente por el crecimiento 
urbano de la cabecera y sus delegaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                              

 

 

 

 

 

 

Zona de trabajo 
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                                                UBICACIÓN DEL TERRENO 

  

                                               PRINCIPALES MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

 

     TERRENO 
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 LARGUILLO FRENTE DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VISTAS DEL TERRENO. EL TERRENO CUENTA CON FACHADA SUR, LAS ORIENTACIONES RESTANTES SON COLINDANCIAS,  

                                                EL COSTADO SUR – PONIENTE ES EL ÚNICO QUE TIENE CONSTRUCCIÓN  ACTUALMENTE 
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 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            DIMENSIONES DEL TERRENO

202,65

145,3

85,89

184,39

53°

126°

21, 103 m
2

88°

93°
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3.2.2 Clima 

 

El clima es templado sub-húmedo cb(w2) con régimen de lluvias de mayo a octubre. La temperatura media anual 
es de 14.1°; el mes más frío es enero con 2.4° promedio, pero en febrero o diciembre la temperatura puede descender 
hasta -8°. El mes más caluroso es abril con 24° en promedio, pero la máxima temperatura extrema puede llegar hasta 34° 
en mayo o de 32° en octubre y diciembre. La precipitación anual es de 935.6 milímetros, febrero es el mes más seco (6.2 
mm), seguido por diciembre (6.5 mm) y marzo (7.0 mm). Julio es el más lluvioso (341 mm), le sigue agosto (338 mm) y 
junio (321.4 mm).  

 

 

 

3.2.2 Geología 

La geología del municipio de Amecameca esta íntimamente ligada a la presencia de la Sierra Nevada, a cuyos pies 
se localiza éste. El Volcán Popocatépetl es el elemento morfológico más importante en la geología de Amecameca.  

La carta geológica registra con las letras PQc al territorio municipal, que está cubierto por derrames de lava, desde 
basáltica hasta riodacitica con material piroclástico asociado, localmente intercalado con la radiodacita Popocatépetl.  

El 65% del territorio municipal es agrícola y se utiliza para la siembra de cultivos de temporal; 15% está ocupado para 
viviendas; 10% para comercio y 5% para oficinas y espacios públicos.  
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3.3 Características del Contexto urbano 

 

El municipio de Amecameca cuenta con una estructura urbana predominantemente habitacional y comercial, esto 
debido a su ubicación geográfica, por localizarse sobre la carretera que comunica a la ciudad de México con el estado de 
Morelos es un paso obligado para los viajeros, actualmente esa condicionante se ha convertido en un detonante para otra 
actividad economica importante, como lo es el turismo, aprovechando sus enormes ventajas geográficas, el clima y la 
cercanía con el distrito Federal, sin convertirse aun en parte de la mancha urbana de la ciudad. 

 

 

3.3.1 Infraestructura 

 

 Medios de Comunicación  

No existen ningún canal televisivo ni estación de radio local. Se captan todos los canales de la zona metropolitana 
con ayuda de una buena antena. Desde temprana hora se encuentran los diarios nacionales en los dos únicos centros 
distribuidores en la parte oriente de la plaza central. También ahí se expenden revistas, impresos y periódicos regionales. 
Existen dos periódicos regionales "Entre valles" que dirige la periodista Mari Pimentel y "El Amaqueme" que dirige el 
señor Joel Avelar.  

 

En la cabecera municipal se encuentran las oficinas de Correos y TELECOM, ambas en el interior del palacio 
municipal. Existe una oficina de TELMEX en la cabecera municipal que atiende a más de 3,000 usuarios, hay 2,352 
teléfonos particulares; 612 comerciales y 18 casetas de teléfono público.  

 

 Vías de Comunicación  

El municipio en 1997 cuenta con 79.3 kilómetros de carreteras. El 95% de ellas pavimentadas o revestidas. Las 
principales vías de comunicación son: la carretera federal número 115 México-Cuautla; la carretera federal Amecameca-
Tlamacas de 40 kilómetros; la carretera local Amecameca-Ayapango-Tenango del Aire y Amecameca Poxtlan-Zentlalpan; 
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el camino Amecameca-Santiago Cuauhtenco-Chalma, así como los ramales a Huehuecalco y Zentlapan y el libramiento 
de 4 kilómetros que rodea la cabecera municipal.  

 

El Ferrocarril Interoceánico México-Cuautla-Atlixco, sigue prestando sus servicios de carga (diario) y de pasajeros 
(los fines de semana).  

 

El número de transportes es de 2,568 vehículos registrados en 1993. De estos 115 autobuses y 4 camionetas de 
servicio público. Desde 1996 se han añadido al caos vial 430 bicitaxis.  

 

Las rutas México-Amecameca-Cuautla y viceversa, es cubierta por una diversidad de líneas, las principales son: 
Autobuses Sur, Cristóbal Colón, Los Volcanes y FYPSA. Con itinerarios todo el día cada media hora, se abordan en la 
terminal TAPO de San Lázaro. Esta misma ruta es cubierta también por la ruta 85, Autobuses Sor Juana y muchos otros 
que hacen su base en los metros Candelaria y Aeropuerto. Esta ruta se cubre en aproximadamente 90 minutos. Las rutas 
municipales e intermunicipales se cubren con microbuses, combis y la línea de autobuses urbanos de Amecameca. Las 
principales rutas son: Amecameca-Ozumba-Tepetlixpa; Amecameca-Nexapa-Tlamacas; Amecameca-Santiago-Chalma; 
Amecameca-San Juan Tehuixtitlan; Amecameca-Tlalmanalco-Chalco y Amecameca-Ayapango-Tenango del Aire.  

En la cabecera funcionan dos sitios de taxis (Juárez y Progreso) que tienen su base en el jardín central. Los bici-taxis se 
encuentran por dondequiera.  
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3.3.2 Equipamiento 

  

 

 Salud  

La infraestructura institucional de servicios de salud cuenta con nueve centros, entre hospitales y clínicas, de 
atención de primer y segundo nivel. De seguridad social se cuenta con el IMSS, el ISSSTE y el ISSEMYM, tres clínicas 
de asistencia social y tres más del ISEM.  

Además contamos con servicios de salud privados: dos hospitales con sala de cirugía y partos, 98 consultorios de 
diversas especialidades, 11 consultorios dentales, dos ópticas y 32 farmacias.  

 

 Abasto  

Se cuenta con un mercado municipal que abastece la demanda popular, un pequeño mercado de artesanías y 
dulces, dos tianguis en la cabecera municipal los domingos y miércoles, que contribuyen al abastecimiento y la economía 
de la comunidad.  

 

 

 Vivienda  

La imagen de Amecameca resalta por una relativa identidad arquitectónica y por el contexto físico que la rodea. La 
mayoría de las construcciones son de uno o dos pisos, lo que la convierte en una estructura formal de tipo horizontal. Al 
circular por las calles se encuentran casas antiguas de hermosas fachadas, techos de teja, de dos aguas y muros de 
piedra o adobe. 

  

El régimen de propiedad privada continúa siendo el predominante. Según datos de 1995, se cuenta con 8,693 
viviendas. En la construcción ha aumentado el uso de tabicón y del tabique y la loza de concreto y techo de láminas de 
cartón.   
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Cabe señalar, que en el año 2000, de acuerdo a los datos preliminares del Censo General de Población y Vivienda, 
efectuado por el INEGI, hasta entonces, existían en el municipio 9,642 viviendas en las cuales en promedio habitan 4.69 
personas en cada una.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el municipio cuentan con  
un total de 10,728 viviendas de las cuales 10,085 son particulares.  

 

 

 Servicios Públicos  

 

De acuerdo a las estimaciones del ayuntamiento la cobertura de los servicios básicos para 1990 es:  
   

Drenaje 74,6% 

Agua potable 95.71% 

Energía 
eléctrica 

98.91% (1995) 

Alumbrado 
público 

90% 

Limpia 
Se cubre recogiendo 60 
toneladas de basura al día. 
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3.3 Características del Contexto social 

 

La población de la zona era hasta hace algunos años gente dedicada al campo, principalmente al cultivo de maíz, a 
la ganadería, y a la producción de los derivados de estos, en la actualidad estas actividades han disminuido 
considerablemente, y el comercio lo ha sustituido, otro sector de la población numeroso busca oportunidades de trabajo 
en el Distrito Federal, mientras un sector menos importante en cuanto a volumen ha emigrado a otros países enviando 
remesas al municipio y municipios cercanos, generando ingresos extras a la región. 

 

3.4.1 Estructura socioeconómica 

 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

 

 Agricultura  

El principal cultivo es el maíz (3,357 hectáreas), con rendimiento de 800 kilogramos por hectárea. Siguen en orden 
de importancia la alfalfa, el trigo, la avena, los forrajes, las verduras y las legumbres. La producción de frutales es 
significativa (126 hectáreas), particularmente de nogal de castilla, de cuyo fruto somos el mayor productor en el país (50 
toneladas anuales aproximadamente). También se cultiva la pera, la manzana, el chabacano, el capulín, la ciruela 
amarilla y roja.   

De la superficie cultivada, el 95% es tierra de temporal y sólo el 50% es fertilizada. Las tierras mecanizadas han 
aumentado al 65%.  

 

 Ganadería  

La principal producción ganadera es la porcina, le siguen la bovina, ovina y equina. En la delegación de San Antonio 
Zoyatzingo, se ha desarrollado notablemente la apicultura. Se han establecido 27 plantas avícolas con una producción de 
cerca de tres millones de aves y cerca de 70 toneladas de huevo anualmente.  

Industria  
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Amecameca tiene pocas industrias, pero generan un tercio de las oportunidades de empleo local. Las principales 
son Los Molinos de la Covadonga, la Harinera Amecameca, Hilos Cadena (ahora como maquiladora de ropa interior para 
hombre, de una transnacional filipina), tres fábricas de alimentos balanceados, dos tabiqueras, dos de block ligero, una 
decena de talleres de herrería y otros de metal mecánico. Hay tres fábricas de láminas de cartón que son altamente 
contaminantes.  

 

 

 Comercio  

El comercio se concentra en la cabecera. Hay tiendas de abarrotes con toda clase de productos, puestos fijos y 
semifijos en el interior y ambulantes en toda el área aledaña al mercado. Los días de tianguis son los lunes, miércoles y 
domingos, pero diariamente encontramos un notable movimiento comercial.  

 

En los barrios y delegaciones hay una cantidad considerable de tiendas, lonjas mercantiles y tendajones; en muchos 
casos encontramos 2 o 3 establecimientos por calle. En total hay registrados 1,236 establecimientos comerciales de todo 
tipo en el municipio. Los comerciantes están organizados por gremios; los más importantes son: los carniceros, los 
zapateros, los molineros, los transportistas y los tianguistas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector primario 23.8% 

Sector secundario 27.4% 

Sector terciario 45.4% 
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3.4.2   Estructura Sociocultural  

 

Centros Turísticos 

  

El municipio cuenta con una naciente actividad turística. Ofrece a sus visitantes el parque nacional Itza-Popo, Paso 
de Cortés, el albergue a Tlamacas, los dos volcanes e infinidad de parajes naturales, para quienes gustan del campismo, 
montañismo, alpinismo y excursionismo.  

 

En la cabecera municipal la plaza principal, la iglesia y el cerro del Sacromonte, son los atractivos turísticos 
históricos.  

 

Ayapango es un antiguo pueblo enclavado en la vertiente occidental del Iztaccíhuatl, cuna del célebre poeta 
aquiauhtzin. 
 

 
         Ayapango se localiza muy cerca de Amecameca; es una típica población de calles empedradas y casas con techos 
a dos aguas, de oscuras tejas planas de barro, características de esta región.                              . 
 

 
         Actualmente en el municipio viven alrededor de 5 200 personas, que en su mayoría son jornaleros ocupados en la 
agricultura de cultivos básicos y en la ganadería de producción lechera, ya que la elaboración de quesos es otra actividad 
importante en el municipio. De hecho, hay varias granjas productoras de diversos derivados de la leche, entre las cuales 
destaca la de “El Lucero”. 
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4Normatividad 

 

Por tratarse de una industria fuera de una zona o corredor industrial, la licencia de construcción  la otorga el gobierno del 
estado y posteriormente la otorgara el municipio. 

1.- Se debe de entregar ante las autoridades estatales el proyecto arquitectónico y administrativo de la empresa 
solicitante en este caso la pasteurizadora. Posteriormente, y tras la revisión de estos documentos, el gobierno del estado 
debe de entregar al solicitante una cedula informativa de zonificación. 

2. Para que el gobierno entregue el dictamen de impacto regional se debe de entregar:  

1) Solicitud firmada por el propietario. 

2) Documento que acredite la propiedad. 

3) Acta constitutiva de la sociedad en caso de ser persona moral. 

4) Poder notarial del representante legal. 

5) Croquis del predio. 

6) Foto aérea del predio. 

7) Copia del proyecto arquitectónico. 

8) Cedula informativa de zonificación 

9) Dictamen de existencia de agua potable para abastecer el desarrollo q se pretende  
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Dictamen de impacto ambiental 

Un dictamen de necesidad de agua potable para abastecer el desarrollo q se pretende  este lo va dar la comisión del 
agua del Estado de México. Y también es necesario un dictamen de protección civil,  una evaluación de impacto 
ambiental, un dictamen de incorporación e impacto vial y una identificación oficial todo esto se entrega para que se 
autorice y se entregue el dictamen de impacto ambiental. 

Se solicita la licencia de uso de suelo ante el gobierno estatal nuevamente y se entrega lo siguiente: 

 

1) Solicitud firmada por el propietario. 

2) Documento que acredite la propiedad del predio. 

3) Acta constitutiva de sociedad. 

4) Poder notarial del representante legal. 

5) Croquis de localización. 

6) El dictamen de impacto regional. 

7) Una identificación oficial. 

 

Cuando uno ya tiene la licencia de uso de suelo, esta se presenta ante el municipio y ellos van a dar otra para que se 
pueda proseguir por fin con el inicio de obra y poder construir.                                             .             
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                4.1 Código Administrativo del Estado de México. Libro Quinto (Gaceta oficial 13/12/01) 

LIBRO QUINTO 

Del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

y del desarrollo urbano de los centros de población 

  

TÍTULO PRIMERO 

 

Disposiciones generales 

  

CAPÍTULO PRIMERO 

Del objeto y finalidad 

  

  

Artículo 5.1.- Este Libro tiene por objeto fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, vigilar y fomentar el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en la entidad.  

  

Artículo 5.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad mejorar el nivel y calidad de vida de la población 
urbana y rural de la entidad, mediante:  

  

I.- La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades, así como la eficiente interrelación 
de los centros de población, en función del desarrollo social y económico del Estado y del País. 

  

II.- La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, para garantizar un desarrollo urbano sustentable que, a la vez 
de satisfacer el crecimiento urbano, proteja las tierras agropecuarias y forestales, y distribuya equitativamente los 
beneficios y cargas del proceso de urbanización. 
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III.- El ordenamiento de las zonas metropolitanas y de las áreas urbanas consolidadas, así como el impulso a centros 
de población de dimensiones medias para propiciar una estructura regional equilibrada. 

  

IV.- La racionalización y orientación de los procesos de urbanización que experimentan los centros de población, a 
través de una relación eficiente entre las zonas de producción y trabajo con las de vivienda y equipamiento. 

  

V.- La distribución, construcción, conservación y mejoramiento de la urbanización, infraestructura, equipamiento y 
servicios públicos de los centros de población. 

  

VI.- La regulación del suelo urbano, preferentemente el destinado a la vivienda de los estratos de más bajos ingresos, 
para propiciar un mercado competitivo, incrementar su oferta y frenar su especulación. 

  

VII.- La prevención de los asentamientos humanos irregulares. 

 

VIII.- El fortalecimiento de los municipios, mediante una mayor participación en la planeación, administración y 
operación del desarrollo urbano. 

  

IX.- El fomento a la participación de los sectores público, social y privado, para atender las necesidades urbanas en la 
entidad. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

De las autoridades 

  

Artículo 5.5.- Son autoridades para la aplicación de este Libro la Legislatura, el Gobernador del Estado, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y los municipios.  

  

Artículo 5.6.- Las acciones de planeación, programación, ejecución, supervisión, administración, control, seguimiento y 
evaluación relativas al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de 
población en el Estado, deberán realizarse por las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de manera 
coordinada y concurrente. 

  

 

Artículo 5.8.- Son atribuciones del Gobernador del Estado:  

   

II.- Aprobar y modificar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, así como los planes regionales de Desarrollo Urbano y 
sus respectivos planes parciales. 

  

Artículo 5.9.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene las atribuciones siguientes:  

  

I.- Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los parciales que de este deriven. 

  

II.- Elaborar, ejecutar y evaluar los planes regionales de desarrollo urbano y los parciales que deriven de ellos. 
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IV.- Emitir dictámenes de congruencia de los planes municipales de desarrollo urbano, de los planes de centros de 
población y de los planes parciales, con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales de desarrollo 
urbano, en su caso. 

   

XIII.- Emitir dictámenes para usos de impacto regional y dictámenes de factibilidad. 

  

XV.- Autorizar los proyectos ejecutivos y el inicio de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano; 
prórrogas; promoción y publicidad; enajenación o gravamen y ocupación de lotes; liberación y sustitución de 
garantías-, subrogación del titular de la autorización; cambio del tipo; y las demás inherentes, en los casos de 
autorizaciones de fusión y división del suelo, en términos de la reglamentación de este Libro. 

  

  

Artículo 5.10.- Los municipios tendrán las atribuciones siguientes:  

  

II.- Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional de desarrollo urbano, cuando incluya parte 
o la totalidad de su territorio municipal. 

 

VIII.- Difundir entre la población los planes de desarrollo urbano, así como informarle sobre los trámites para obtener las 
autorizaciones y licencias de su competencia. 

  

IX.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y otorgar licencias de uso del suelo y de construcción. 

   

XII.- Expedir cédulas informativas de zonificación. 

  

XIII.- Intervenir con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la suscripción de convenios urbanísticos. 
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XIV.- Vincular la construcción de la infraestructura y equipamiento urbanos, así como la administración y funcionamiento 
de los servicios públicos, con los planes de desarrollo urbano y sus programas. 

 

XVI.- Emitir dictámenes de factibilidad para la dotación de servicios públicos. 
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CAPITULO TERCERO 

 

V.- En cuanto a la localización de industrias:  

  

a) Los parques o zonas industriales deben ubicarse separadamente de las áreas de vivienda. 

  

b) Las de alto riesgo deberán situarse fuera de las áreas urbanas de los centros de población o a la distancia 
que determine el estudio de riesgo correspondiente, así como rodearse de un área de amortiguamiento, en 
los términos que precise la reglamentación de este Libro. 

 

c) Las que se permitan establecer dentro o próximas a zonas habitacionales, serán señaladas en la 
reglamentación de este Libro, de acuerdo con las normas oficiales mexicanos y normas técnicas estatales 
ambientales aplicables y considerando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Económico en cuanto a 
giros industriales y dimensión de las misma. 

  

VI.- Por lo que se refiere a la protección del entorno ambiental:  

  

a) Se protegerán y en su caso aprovecharán los recursos con que cuentan los cerros, bosques, cuerpos de 
agua superficiales, mantos de aguas subterráneas y zonas de recarga acuífera, que sirvan para mantener o 
mejorar la calidad del ambiente. 

  

b) En el aprovechamiento de los predios se respetará la conformación natural del terreno, los cauces de 
escurrimientos superficiales, la vegetación y del mismo modo el arbolado existente. 

  

c) La forestación de los espacios abiertos públicos o privados, se llevará a cabo o se complementará con 
especies propias de la localidad o nuevas de fácil adaptación, para así mejorar el ambiente y el aspecto de 
calles, plazas y zonas de edificios. 
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d) Se contemplarán las áreas aptas para el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos, al igual que las que fueren necesarias para los materiales y residuos 
peligrosos.  
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CAPITULO QUINTO 

De la licencia de uso del suelo y de la cédula 

informativa de zonificación 

  

Artículo 5.59.- El aprovechamiento con fines urbanos o la edificación en cualquier predio ubicado en la entidad, requerirá 
de licencia de uso del suelo, la cual se sujetará a los lineamientos siguientes:  

  

I.- Estará vigente hasta en tanto no se modifique el plan municipal de desarrollo urbano o el plan de centro de 
población que la sustente. 

  

II.- Tendrá por objeto autorizar:  

  

a) El uso del suelo.  

  

b) la densidad de construcción. 

  

c) La intensidad de ocupación del suelo. 

  

d) La altura máxima de edificación. 

  

e) El número de cajones de estacionamiento. 

  

f) el alineamiento y número oficial. 
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III.- En su caso, incluirá el señalamiento de las restricciones federales, estatales y municipales y dejará constancia de 
los dictámenes en materia de protección civil, conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, entre otros. 

  

IV.- Incluirá, en su caso, el dictamen de impacto regional, que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas.  

  

No se requerirá de licencia de uso del suelo para cada uno de los lotes resultantes de subdivisiones, conjuntos urbanos o 
lotificaciones para condominio que hayan sido previamente autorizados, siempre y cuando para su aprovechamiento se 
sujeten al uso del suelo y el alineamiento previstos en la autorización correspondiente.  

  

Artículo 5.60.- A la solicitud de la licencia de uso del suelo, se deberá acompañar:  

  

I.- Croquis de localización del predio. 

  

II.- Documento que acredite la propiedad o posesión del predio. 

  

III.- Dictamen favorable de impacto regional, expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
tratándose de usos del suelo que generen impacto regional.  

  

La licencia de uso del suelo que se obtenga no faculta a su titular para iniciar la ejecución de construcciones, obras o 
actividades industriales o comerciales.  
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Artículo 5.61.- Los usos del suelo que requieren del dictamen de impacto regional son:  

  

I.- Los desarrollos habitacionales de más de sesenta viviendas. 

  

II.- Las gaseras, gasoneras y gasolineras. 

  

III.- Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles. 

  

IV.- La explotación de bancos de materiales para la construcción.  

  

V.- Cualquier uso que implique la construcción de más de cinco mil metros cuadrados u ocupen predios de más de 
seis mil metros cuadrados de terreno. 

  

VI.- En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los 
servicios públicos previstos para una región o para un centro de población en relación con su entorno regional, que 
será establecido en el plan municipal de desarrollo urbano o el plan de centro de población respectivo.  

  

VII.- Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones en los casos a que se 
refieren las fracciones anteriores.  
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Artículo 5.62.- Las cédulas informativas de zonificación serán expedidas por los respectivos municipios y tendrán por 
objeto precisar usos del suelo, densidades e intensidades de su aprovechamiento u ocupación, así como restricciones 
aplicables a un determinado predio.  

  

Para su obtención, los interesados deberán incluir en la solicitud respectiva, el croquis de localización del predio de que 
se trate.  

  

La cédula informativa de zonificación no constituirá autorización para ejecución de obra alguna, ni requisito para la 
obtención de autorizaciones o licencias.  
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CAPITULO SEXTO 

De la licencia de construcción 

  

Artículo 5.63.- Las construcciones se sujetarán a lo siguiente:  

  

I.- Requerirán de la correspondiente licencia de construcción, salvo los casos de excepción que se establezcan en la 
reglamentación. 

  

II.- Se sujetarán a la normatividad contenida en los planes de desarrollo urbano correspondientes y, en su caso, a los 
demás ordenamientos legales aplicables. 

  

III.- Dispondrán de lugares de estacionamiento para vehículos. 

  

V.- Cumplirán los requisitos de seguridad estructural que les permitan satisfacer los fines para los cuales fueron 
proyectadas. 

  

VI.- Estarán provistas de los servicios básicos de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica. 

  

VII.- Dispondrán de espacios y muebles sanitarios de bajo consumo de agua, en número suficiente para su utilización 
por los usuarios. 

  

VIII.- Cumplirán con las previsiones correspondientes de protección civil, ingeniería sanitaria y para personas con 
capacidades diferentes. 
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Artículo 5.66.- A la solicitud de licencia municipal para construcción se acompañará el documento que acredite la 
propiedad o posesión del predio, y de acuerdo al tipo de autorización que se solicite, se anexará lo siguiente:  

  

I.- Para obra nueva, así como para la ampliación, modificación o reparación que afecte elementos estructurales de 
una obra existente:  

 

a) a)      Licencia de uso del suelo vigente. 

  

b) b)      Planos arquitectónicos del proyecto, y en el caso de construcciones menores de sesenta metros 
cuadrados, croquis arquitectónico de la obra. Tratándose de ampliación, modificación o reparación de la 
construcción existente, se señalarán las superficies, ubicación y uso de ésta. 

  

c) c)      Planos estructurales. Tratándose de usos de impacto regional, además, la memoria de cálculo 
correspondiente. 

  

d) d)      Planos y memoria de cálculo de instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica y especiales, tratándose de 
usos de impacto regional. 

  

e) Los dictámenes técnicos que, en su caso, se señalen en la respectiva licencia de uso del suelo. 

 

 

Artículo 5.67.- Tratándose de construcciones mayores de sesenta metros cuadrados o con claros mayores de cuatro 
metros, la solicitud de la licencia de construcción y sus planos respectivos llevarán la firma del perito responsable de la 
obra, acompañándose asimismo la constancia de su inscripción en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.  
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4.2  Reglamento del libro quinto del código administrativo del estado de México 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

DEL OBJETO DEL REGLAMENTO. 

 

ARTÍCULO 1.- Las presentes disposiciones son de orden público e interés general y tienen por objeto 

reglamentar el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, denominado Del 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de 

Población. 

 

 

DE LAS COMPETENCIAS. 

 

ARTÍCULO 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las unidades administrativas del 

Ejecutivo del Estado vinculadas con la materia del desarrollo urbano, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. 
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DE LAS DENOMINACIONES. 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

I. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

II. Municipio, al respectivo gobierno municipal ante el que se gestione, tramite o lleve a cabo el procedimiento 
administrativo de que se trate. 

III. Código, al Código Administrativo del Estado de México. 

IV. Reglamento, al presente ordenamiento. 

V. . Instancias gubernamentales: a las unidades administrativas federales, estatales y municipales que concurran en los 
procesos de dictaminación y autorización a que se refiere este Reglamento. 

VI. Planes de desarrollo urbano, a los instrumentos de ordenación y regulación de los asentamientos humanos y del 
desarrollo urbano, que conforman el Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano que se establece en el Título 
Tercero del Libro Quinto del Código. 

VII. Registro Estatal, al Registro Estatal de Desarrollo Urbano. 

VIII. Comisión, a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

IX. Predio, al terreno sin construcción. 

X. Inmueble, al terreno y construcciones en él existentes. 

XI. Lote, a la fracción de terreno resultante de una autorización de fusión o división del suelo. 

XII. Instituto: al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 
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 TÍTULO SEPTIMO 

 

DEL USO DEL SUELO Y DEL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL 

CAPÍTULO I 

DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO 

DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EMITIR LA LICENCIA DE USO DEL SUELO. 

 

ARTICULO 123. La licencia de uso del suelo será otorgada por el municipio, a través de la dependencia encargada del 
desarrollo urbano, y en su caso, podrá emitirse simultáneamente con la respectiva licencia de construcción, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 5.65 del Código. 

Tratándose de usos del suelo de impacto regional, se deberá recabar de la Secretaría el respectivo dictamen de impacto 
regional, el cual se incluirá en la licencia de uso del suelo, con sujeción a lo establecido en el artículo 5.59 fracción IV del 
Código. 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO. 

 

ARTÍCULO 124.- La solicitud de licencia de uso del suelo contendrá el croquis de localización del predio o inmueble 
objeto del trámite; señalará el uso actual del suelo y el pretendido y en su caso, la superficie construida o por construir, 
así como la clave catastral, si la hubiere. A la solicitud se acompañará el documento que acredite la propiedad del predio 
o inmueble, inscrito en el Registro Público de la propiedad, o la posesión del mismo. 

Para acreditar la posesión de predios e inmuebles, podrán presentarse los siguientes documentos: contratos de compra-
venta o arrendamiento; recibo de pago del impuesto sobre traslación de dominio; acta de entrega, cuando se trate de 
inmuebles de interés social; y cédula de contratación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra o 
del Instituto 

Tratándose de los usos del suelo de impacto regional a que se refiere el artículo 5.61 del Código, se acompañará del 
dictamen de impacto regional expedido por la Secretaría. 

La dependencia municipal encargada del desarrollo urbano, en su caso, expedirá la licencia correspondiente dentro de 
los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud y de los documentos establecidos en este artículo. 
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DEL CONTENIDO DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO. 

 

ARTÍCULO 125. La licencia de uso del suelo deberá dejar constancia, cuando menos, de lo siguiente: 

I. Número de la licencia. 

II. Ubicación del predio o inmueble y, en su caso, clave catastral. 

III. Nombre y domicilio del solicitante. 

IV. Uso o usos del suelo que se autorizan. 

V. Densidad de vivienda, en su caso. 

VI. Intensidad máxima de ocupación y aprovechamiento del suelo. 

VII. Altura máxima de edificación. 

VIII. Número obligatorio de cajones de estacionamiento. 

IX. IX. Alineamiento y número oficial, en su caso. 

X. X. Constancia del dictamen de impacto regional, en su caso. 

XI. Restricciones federales, estatales y municipales. 

XII. Constancia de los dictámenes que en materia de conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural que se 
hubiesen expedido. 

XIII. Vigencia de la licencia. 

XIV. Lugar y fecha en que se expida. 

Tratándose de usos que generen impacto regional, el titular de la licencia deberá dar cumplimiento a la normatividad y 
obligaciones consignadas en el dictamen de impacto regional. 

Las licencias de uso del suelo de impacto regional incluirán las siguientes previsiones para fomentar la cultura del ahorro 
del agua: 

A) Se utilizarán muebles sanitarios de bajo consumo de agua y se adoptarán otras medidas que permitan su ahorro; 

B) Se propiciará el re-uso del agua, preferentemente para aquellos usos domésticos que no sean de consumo humano; y 

C) Se procurará la adopción de formas alternativas de captación de agua, principalmente para la pluvial. 
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CAPÍTULO II 

DEL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL 

DEL CONCEPTO. 

 

ARTICULO 128.- El dictamen de impacto regional es el instrumento legal, por el cual se establece un tratamiento 
normativo integral para el uso o aprovechamiento de un determinado predio o inmueble, que por sus características 
produce un impacto significativo sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y servicios públicos previstos para una 
región o para un centro de población, en relación con su entorno regional, a fin de prevenir y mitigar, en su caso, los 
efectos negativos que pudiera ocasionar. 

 

DE CUANDO SE REQUIERE OBTENER EL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL. 

 

ARTÍCULO 129.- El dictamen de impacto regional se requerirá previamente para la obtención de: 

 

I. La licencia de uso del suelo, tratándose de los usos de impacto regional a que se refiere el artículo 

5.61 del Código. 

II. La autorización sobre el cambio de uso del suelo a otro que se determine como compatible, el cambio de la densidad o 
intensidad de su aprovechamiento o el cambio de la altura máxima de edificación prevista, tratándose de usos de impacto 
regional según lo establecido en el artículo 

5.29 del Código. 

III. La autorización de subdivisiones de predios mayores de 6,000 metros cuadrados de superficie que den como 
resultado más de 10 lotes con usos industrial, agroindustrial, abasto, comercio y servicios o más de 60 viviendas. 
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DE LOS DOCUMENTOS PARA OBTENER EL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL. 

 

ARTÍCULO 130.- La solicitud de dictamen de impacto regional deberá precisar el nombre del solicitante, el uso actual del 
predio o inmueble, la superficie construida, si la hubiera, así como el uso pretendido y la superficie por construir, en su 
caso. 

 

La solicitud deberá acompañarse por los siguientes documentos: 

I. Documento que acredite la propiedad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

II. Croquis del predio o inmueble con sus medidas y colindancias. 

III. Ortofoto, Guía Roji u otro elemento de representación gráfica para la localización del predio. 

IV. IV. Anteproyecto del desarrollo y su memoria descriptiva. 

V. Cédula informativa de zonificación. 

VI. Dictamen de existencia y dotación de agua potable para el desarrollo que se pretenda, así como de incorporación a 
los sistemas de agua potable y alcantarillado, en el que se definan los puntos de conexión de agua potable y los de 
descargas de aguas residuales, tratadas o no, según el caso, el cual será emitido por la Comisión del Agua del Estado de 
México, o cuando corresponda, por el organismo municipal correspondiente. 

VII. Dictamen de protección civil, a que se refiere el artículo 6.23 del Código y que expedirá la Dirección General de 
Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de México. 

VIII. Evaluación de impacto ambiental, previsto en el artículo 4.17 del Código y que emitirá la Secretaría de Ecología, 
excepto para los casos a que se refiere la fracción II del artículo 4.19 del Código, que requerirán sólo de informe previo. 

IX. Dictamen de incorporación e impacto vial, a que se refiere el artículo 7.6 del Código y que se obtendrá de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México. 

X. Dictamen, en su caso, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), Comisión Nacional del Agua (CNA) u otras dependencias u organismos federales, 
estatales o municipales, cuando las características de la zona donde se ubique el predio a desarrollar así lo requieran. 

No procederá la emisión del dictamen de referencia cuando alguno de los dictámenes fuera emitido en sentido negativo. 
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Si el interesado hubiera obtenido previamente una constancia de aprovechamiento inmobiliario respecto del predio o 
inmueble de que se trate, el mismo se considerará como corresponda en la emisión de los dictámenes por parte de las 
instancias gubernamentales participantes. 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL. 

 

ARTICULO 131.- La Secretaría, en su caso, emitirá el dictamen de impacto regional correspondiente dentro de los 15 
días siguientes a la presentación de la solicitud y de los documentos establecidos en el artículo anterior. 

 

DEL CONTENIDO DEL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL. 

 

ARTÍCULO 132.- El dictamen de impacto regional deberá contener: 

 

I. La determinación de que el uso o usos solicitados son factibles para el predio de que se trate. 

II. Intensidades máximas de aprovechamiento y ocupación del suelo, número de niveles; altura máxima de las 
edificaciones, si las hubiera, accesos viales, número obligatorio de cajones de estacionamientos privados y para el 
público, en su caso. 

III. La normatividad específica a que deberá sujetarse en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje y 
saneamiento, prevención de riesgos, protección del medio ambiente, imagen urbana e incorporación a la estructura vial. 
Se hará referencia a los dictámenes emitidos por las dependencias y organismos competentes. 

IV. La demás normatividad urbana que permita mitigar los impactos esperados por el uso pretendido. 

V. Cuando corresponda, las restricciones federales, estatales y municipales. 

VI. Lugar y fecha de expedición. 

El plazo de vigencia del dictamen será de un año, contado a partir del día siguiente al de la fecha de su 

notificación al solicitante. 
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5.Diagnóstico 

 
En este capítulo analizaremos las áreas, los espacios, las formas los diagramas de funcionamiento y obtendremos 

una primera imagen de nuestro objeto arquitectónico, todo en función de la investigación realizada previamente, es esta 
parte de la tesis en donde obtendremos la lista de espacios y necesidades que se proyectarán para lograr el objetivo que 
se planteo al inicio de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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5.1 Análogo 

 

En la zona de la cuenca Chalco – Amecameca no se tiene en la actualidad ninguna empresa que se dedique a la 
pasteurización de leche para la elaboración de quesos, sin embargo existen algunas cremerías y granjas y ranchos que 
producen quesos a nivel local, la diferencia de estos lugares con la planta que como tesis estoy proponiendo radica en la 
pasteurización, y en el fin que se pretende obtener. Mientras que las queseras existentes se dedican a producir diferentes 
tipos de quesos y derivados lácteos a nivel local, la empresa que planteó tiene como finalidad el producir solo tres tipos 
de quesos (Manchego, Camberter y Porter) al producir solo tres tipos de queso, la producción en serie es mucho mas 
rápida, y por consecuencia se realiza a mayor escala, sin olvidar que es queso producido con leche 100% natural y 
posteriormente pasteurizada. Los quesos resultantes son sometidos a pruebas de laboratorio para verificar su calidad y 
posteriormente son empacados al vacío y colocados en un cuarto frío para su maduración y su posterior venta al 
mayoreo. 

 

Para poder analizar las queseras actuales de la zona fue imposible tener acceso a fotografías, por lo que solo se 
nos permitió visitar los diferentes lugares que visitamos, estas visitas fueron apoyadas por una breve explicación de la 
operación de una fábrica de quesos. 

 

El análogo más parecido a la planta pasteurizadora para la elaboración de quesos, que es objeto de esta tesis está 
ubicado en el estado de Coahuila, a esta tuvimos acceso a un poco de información, ya que se logro obtener un croquis de 
funcionamiento y del cual nos basamos junto con las explicaciones del funcionamiento de las queseras locales para 
poder llevar a cabo el diagrama de funcionamiento de nuestra planta. La planta ubicada en el Estado de Coahuila es 
propiedad de la empresa Navarro y Asociados S.A. de C.V. 
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5.2 Programa Arquitectónico 

 

Control entrada y salida de vehículos 

 Caseta de vigilancia 

 Caseta de entrada y salida de vehículos _____________________________________________________4m2 

 Estacionamiento vehículos particulares (30 cajones)_________________________________________750m2 

 Área de descarga de leche hacia los silos___________________________________________________50m2 

 Área de carga del producto terminado______________________________________________________50m2 

 

Cuarto de maquinas 

 Enfriador con deposito de hielo para la maquina pasteurizadota_________________________________10m2 

 Caldera para maquina pasteurizadora________________________________________________________6m2 

 Subestación electrica_____________________________________________________________________22m2 

 CCM (Centro de Control de Motores)________________________________________________________12m2 

 

Área Administrativa 

 Vestíbulo_______________________________________________________________________________20m2  

 Gerencia_______________________________________________________________________________15m2 

 1 Secretaria general_______________________________________________________________________4m2 

 Sala de juntas (para productores)__________________________________________________________45m2 

 ½ baño__________________________________________________________________________________6m2 
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Recepción de empleados (15 trabajadores) 

 1 Secretaria_____________________________________________________________________________4m2 

 1 Sala _________________________________________________________________________________12m2 

 ½ baño__________________________________________________________________________________6m2 

 Vestíbulo_______________________________________________________________________________15m2 

 Área de Lockers__________________________________________________________________________9m2 

 Vestidores con Baño completo_____________________________________________________________30m2 

 

Área de Producción 

 Área de recepción y control de calidad______________________________________________________12m2 

 Área de silos colectores de leche___________________________________________________________48m2 

 Deorizador de leche_______________________________________________________________________1m2 

 Homogenizador de leche___________________________________________________________________1m2 

 Maquina pasteurizadota de leche____________________________________________________________2m2 

 Calibradores (3 <deorizador, homogenizador, pasteurizadota>)________________________________3.60m2 

 Tinas colectoras para preparación de pasta (3 tinas)___________________________________________27m2 

 Área de moldes para queso________________________________________________________________15m2 

 Prensa escurridora de moldes (2 maquinas)___________________________________________________2m2 

 Maquina de molido de pasta para queso______________________________________________________2m2 

 Maquinas para 3 quesos diferentes (3 maquinas)______________________________________________6m2 

 Maquina de envasado al vacio______________________________________________________________1m2 

 Laboratorio de pruebas de calidad del producto terminado______________________________________6m2 

 Bodega de almacenamiento del producto terminado___________________________________________60m2 
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5.3 Diagramas de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE                                           DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ÁREAS 

              PLANTA QUESERA                                                                 DE LA PLANTA QUESERA 
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TINAS CONTENEDORAS PARA EL 
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MAQUINA DE QUESOS
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ANAQUELES DE ALMACENAMIENTO

Y CONSERVACION

AREA DE CONTROL DE CALIDAD
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DEODORIZADORHOMOGENIZADORPASTEURIZADORA

TINAS CONTENEDORAS PARA EL 
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ANAQUELES DE ALMACENAMIENTO

Y CONSERVACION

AREA DE CONTROL DE CALIDAD

PATIO DE MANIOBRAS

ENTREGA DE PRODUCTO

TERMINADO
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3.4 Anteproyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteproyecto  de Planta Quesera 
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cubierta
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5.5 Primera imagen 
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6.Proyecto arquitectónico 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 Plantas arquitectónicas 
  



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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6.6 Instalación eléctrica 
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6.7 Tubería de acero inoxidable (para proceso de 
pasteurización) 
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BAJADA DE AGUAS NEGRAS 

TUBERIA DE PVC 32mm

BAN

BAJADA DE AGUAS JABONOSAS BAJ

TUBERIA DE PVC 100mm

BAP BAJAN AGUAS PLUVIALES



Ø 100mm

Ø 32mm Ø 32mm

Ø 32mm

Ø 32mm Ø 32mm Ø 32mm

Ø 100mm

YEE PVC
100x100

YEE PVC
100x100

REDUCCION PVC
100-32

YEE PVC
32x32

YEE PVC
32x32

YEE PVC
32x32

YEE PVC
32x32

CODO 45 PVC
32x32

Ø 100mm

Ø 32mm

Ø 32mm

Ø 32mm

HACIA COLECTOR GRAL.

Ø 100mm

Ø 100mm
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6.9 Maqueta virtual (renders) 
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7.Criterio estructural 

 
 La cimentación del conjunto de la “planta pasteurizadora” es a base de zapatas corridas, elemento estructural que 

soporta columnas o muros, construyéndose en este caso de concreto armado y perfiles de acero. 
 

 La forma, dimensiones y armados se sujetarán a lo indicado en el proyecto. 
 

 Se tenderán las parrillas del armado de zapatas verificando su recubrimiento mediante “calzas” distribuidas debajo 
de las parrillas. 

 

 Se armaran las trabes tendiendo sus varillas rectas, colocando los estribos y verificando sus espaciamientos con 
las especificaciones según muestre el plano; los estribos serán amarrados a las varillas longitudinales cuidando 
siempre que la longitud de los traslapes sea la correcta y que no se traslape más del 50% del refuerzo en una 
misma sección. 

 

 La superestructura es de concreto armado y perfiles de acero, la cubierta tiene el sistema de losa maciza, 
losacero, y multitecho en la nave industrial. 

 

 El dimensionamiento de las columnas será especificada en los planos correspondientes. 
 

 En lo relativo a los materiales a utilizar, el concreto será clase I; las resistencias que se utilizaron fueron variadas, 
se utilizó concreto f’c = 150 kg/cm2 y f’c = 250 kg/cm2.. 
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8.Criterio de instalaciones 

 
 Instalación Hidráulica 

o En la toma de agua municipal y en las instalaciones de agua fría se utilizará tubería de cobre con los 
diámetros que muestre el plano correspondiente. A partir de esa toma se conduce el agua a una cisterna, 
de donde se alimentará el tanque elevado por medio de bombas. A partir del tanque el agua se distribuirá 
por gravedad a los edificios. 

o Cada mueble tendrá una válvula de compuerta para su mantenimiento; las instalaciones hidráulicas de 
baños y sanitarios deberán tener aditamentos economizadores de agua, los excusados tendrán una 
descarga mínima de 6 lts. 

 

 Instalación Sanitaria 
o Se tiene una salida, la cual desaloja el agua negra al biodigestor de la nave industrial, después de pasar por 

este, se conduce al colector municipal, las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán ser de 
PVC anticorrosivo de tipo industrial. 

o Los albañales que conducen las aguas residuales de un edificio hacia fuera de los límites de su predio 
deberán de ser de concreto asfaltado con 15 cms de diámetro como mínimo y contará con una pendiente 
mínima del 2%. 

o Los albañales deberán tener registros no mayor de 10m entre cada uno y en cada cambio de dirección. 
o Los pavimentos de plazas y andadores tendrán pendientes uniformes hacia jardines y los pavimentos del 

estacionamiento tendrán pendientes hacia un registro de rejilla. 
o El material que se utilizará para las bajadas de aguas pluviales será de tubería de PVC. 

 

 Instalación eléctrica 
o Existen transformadores aéreos en la zona, pero estos casi siempre trabajan a su máxima capacidad, dada 

la magnitud de la carga de la planta es necesario instalar una subestación eléctrica para alimentarlo. 
o A partir de la subestación se suministrará el servicio en baja tensión; de la subestación se llega al sistema 

de medición, posteriormente al tablero maestro, el cual podrá interrumpir la energía de cada uno de los 
tableros derivados; del tablero maestro se llega a cada uno de los tableros derivados. 

o Los tableros derivados estarán ubicados en zonas de fácil acceso, de estos tableros se derivan los 
diferentes circuitos para alumbrado y contactos, tanto interior como exterior. 
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9.  Presupuesto 
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Fuente: BIMSA 2009. Melchor Ocampo 193 Piso 15 (Torre Privanza). Col. Verónica Anzures. Del Miguel Hidalgo, 

México D.F.  
C.P. 11300 Tel. (01 55) 25 81 21 60 Fax: 25 81 21 66 http://www.bimsareports.com 
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10. Conclusiones 

 
Para la realización de este proyecto, se investigaron diversos factores para tratar de entender y conocer todo lo 

que representa en cuanto a tradición y economía los productos derivados de los lácteos, por medio de este proyecto se 
trata de impulsar dicho producto, de dar a conocer su potencial, y de contribuir en el aspecto urbano-arquitectónico en el 
sentido de la desindustrialización de la Ciudad de México, e implícitamente ayudar a detener el crecimiento de la mancha 
urbana que  provoca el Distrito Federal. 
 

Con este proyecto se busca satisfacer la necesidad que el sector agropecuario en México tiene por subsistir y 
principalmente por progresar, de igual manera se pretende generar una cantidad de empleos tanto en la planta de 
producción como empleos indirectos en la producción de insumos para lograr el producto final de esta industria. 
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