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INTRODUCCIÓN 
 Esta investigación es una aproximación a la realidad que viven muchas familias pobres en la 
periferia oriente de la Ciudad de México, la utilización de una metodología permitió diagnosticar las 
necesidades habitacionales y las aspiraciones sociales que este sector de población tiene. 

Hoy en día Valle de Chalco es un asentamiento regular, pero su origen a obedecido a la 
expansión urbana descontrolada de la ciudad durante las últimas dos décadas del siglo pasado, en el 
municipio al igual que otros proceso de desarrollo se han abatido algunas necesidades pero aún  quedan 
muchas necesidades por resolver como por ejemplo: el desbordamiento latente del canal de la Compañía, 
el hundimiento constante e irreversible del municipio y las dificultades ocasionadas por los canales a 
cielo abierto. A nivel habitacional el desdoblamiento familiar demanda nuevas viviendas, la baja 
densidad habitacional y de población en unas colonias se contrapone a la alta densidad de otras 
generando un desequilibrio de infraestructura y servicios urbanos.  

Constituido principalmente por vivienda popular autoproducida, la urbanización del municipio es 
el resultado de la inexistencia de programas de financiamiento, asesoría técnica y apoyo social, estos 
factores han provocado el inadecuado uso del suelo, el déficit de equipamiento y la inexistencia de 
alguna expresión de identidad urbana o apropiación del espacio. El uso desordenado de sistemas 
constructivos, materiales, mano de obra y expresión formal, demandan urgentemente mayor atención. 

 Dado que más del 60% de la población económicamente activa del Valle se emplea 
informalmente carecen de condiciones económicas que les permitan acceder planes de financiamiento 
públicos y/o privados de obtención de vivienda. Todo parece indicar que la construcción de viviendas y 
un entorno urbano continuaran apoyándose en la autoproducción y el autofinanciamiento progresivo-
popular que probablemente demorará en madurar entre 15 y 20 años en promedio.  

Reafirmando que la autoproducción es la principal solución a los problemas de vivienda en el 
Valle es necesario entonces desarrollar políticas que permitan a las familias de escasos recursos acceder 
a la construcción de una vivienda digna en un plazo menor al promedio; dicho planteamiento se apoya en 
el Programa Tu Casa con una estrategia en tiempo y forma para la construcción, ampliación o 
mejoramiento de la vivienda popular con el que analizaremos la situación actual de algunas colonias, el  
impacto y la transformaciones en el municipio en caso de ser implementado el programa. 
 La búsqueda de elementos que ayuden a mejorar nuestro entorno urbano-arquitectónico es un 
quehacer social de los arquitectos y la arquitectura tiene la capacidad para atender la generación de 
espacios habitables requeridos por las familias de nuestras ciudades,  asumiendo un compromiso social 
en mejorar su calidad de vida. 

De la presente investigación se desprende una iniciativa de atención a la pobreza patrimonial con 
base en el Programa Federal Tu Casa, a pesar de que este programa aun no se ha desarrollado en el Valle 
en otros municipios del Estado de México ya es una realidad efectiva. No se ha participado en el 
programa por la conjugación entre la prioridad de atención a otros problemas por parte de las autoridades 
y la falta de organización vecinal que demande formalmente la inclusión en el programa. Este trabajo es 
una propuesta donde se analiza el alcance del programa en el Valle, pero también es un llamado a la 
participación activa de la población. 
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La investigación se desarrolla de la siguiente manera, en el capítulo uno se hace una breve 
semblanza del crecimiento urbano de la Ciudad de México y su transformación explosiva en 60 años 
aproximadamente, la relación con el oriente de la ciudad  y el ilegal desarrollo urbano. Dado que fue a 
partir de esta ocupación urbana que  la ciudad significó una nueva organización físico-espacial, donde la 
estructura socioeconómica y clasicista tanto en las formas de urbanización como en las políticas urbanas 
reflejaron una contradicción social de la vida urbana. En este capítulo también se desarrolla una breve 
descripción de las formas de poblamiento que han hecho la ciudad y en especial de la manera en que se 
ha comportado la vivienda popular como forma predominante de hacer ciudad en los Municipios del 
Estado de México. 

En el capítulo 2.0 se abordan los antecedentes históricos de este asentamiento, las  
transformaciones en el uso del suelo, la relación con la autopista México-Puebla y el estrecho vinculo 
político con el Programa Nacional Solidaridad vigente durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas 
de Gortari.  

En el capítulo 2.1 se hace un repaso de los planes de desarrollo que han fungido como 
documentos rectores del crecimiento urbano en el Valle, con el fin de comprender el crecimiento urbano 
municipal. Del último plan de Desarrollo se abordan además los límites físicos del municipio, aspectos 
socio-económicos, estructura urbana y vivienda, con la finalidad de tener un panorama más amplio de la 
problemática existente en la zona de estudio dado que este último plan significa la apertura al mercado 
inmobiliario y la disponibilidad de nuevas áreas para la ocupación urbana.  

Este plan aporta a este trabajo de investigación su principal motivo de ejecución, pues es este plan 
que establece como una necesidad apremiante del municipio la construcción de más viviendas en las 
colonias regularizadas, tal medida también ayudará a aprovechar la infraestructura y el equipamiento 
urbanos existentes, evitando el gasto municipal que representaría el extender la infraestructura existente 
hacia nuevas áreas con alto riesgo de ocupación urbana. 

El desarrollo de los temas del capítulo 3 ayuda a comprender la transformación de las condiciones 
de habitabilidad en el Valle, desde el momento histórico de la llegada de las  primeras familias a un 
costado de la autopista en los años 80`s, hasta el nacimiento del municipio y la regularización de los 
predios en 1994. 

En el capítulo 3.1 se recurrió a revisar los datos estadísticos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI) con la finalidad de reconocer los diversos momentos de desarrollo urbano que viven 
cada una de las colonias del Municipio, notando su desigualdad de condiciones se determinaron 
parámetros de consolidación constructiva. Para tales fines conviene aclarar que se consideró información 
de los censos de población y/o vivienda de INEGI. La utilización de variables específicas del censo de 
2000 obedeció principalmente al cuidado en el planteamiento de éstas, finalmente la información 
estadística se mostró coherente con el aspecto físico de las colonias y Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB) cuando fueron visitadas.   
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El capítulo 3.2 hace referencia a las visitas llevadas a cabo a cada una de las colonias 
representativas de los momentos históricos experimentados en el Valle, tal visita significó el contacto 
directo con la zona de estudio y sus pobladores, en un trabajo de vinculación en forma de diseño 
participativo. Además tal visita aporta la seguridad de que el área que estadísticamente se mostraba como 
candidata a ser intervenida fuera ratificada dadas las condiciones reales de su aspecto urbano y de su 
situación social. Este análisis del comportamiento urbano por AGEB, tiene la intención de encontrar las 
áreas, colonias, calles, manzanas y viviendas, que funjan como candidatas a ser intervenidas. 

En el capítulo 4 se da una descripción detallada del programa Tu casa, en este se presentan los 
argumentos que  justifican su posible utilización en el municipio y se hace un recuento de su ejercicio en 
gestiones anteriores llevada a cabo en otros municipios. Se da una descripción detallada de los estudios 
en que el programa se apoya y cuales serian los alcances, las metas, los participantes y las conclusiones. 
La descripción del programa se refiere al otorgamiento del subsidio federal anual, a los Requisitos y 
criterios de selección de beneficiarios, Tipos y montos de apoyo, Derechos y obligaciones de los 
participantes, Instancias participantes, Mecánica operativa, Proceso de operación, Registro de 
operaciones y Evaluación anual final del programa. 

También se presenta la propuesta al Municipio, desde la invitación anual hecha a los municipios 
por el gobierno federal a través de FONHAPO, la Demanda social del municipio, las prioridades de la 
Junta de Cabildo, el Apoyo de las instituciones, los beneficios del Gobierno Municipal por participar en 
el programa y los Mecanismos de gestión. En este capítulo se hace una propuesta de distribución y 
adjudicación del Programa Tu Casa en la Colonia las Américas II. Recurriendo a planos cartográficos y 
fotografías se localiza  el corredor propuesto para ser intervenido, presentándose imágenes del estado 
actual de las viviendas en dicho corredor.  

Y al final se presentan las conclusiones y se anexa un fragmento del documento oficial del 
programa Tu Casa. 
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OBJETIVOS 
 
1.- Realizar un diagnostico urbano-arquitectónico del Municipio 
 
  
2.- Jerarquizar las necesidades de la población en el Municipio 
 
 
3.- Identificar la problemática que enfrentarán la población y el gobierno municipal en el futuro 
 
 
4.- Desarrollar una estrategia que satisfaga las necesidades del municipio con respecto a la generación de 
vivienda.  
 
 
5.- Recurrir a un programa con factibilidad técnica, social y financiera que contribuya a elevar la calidad 
de vida de las familias 
 
 
6.- Encontrar los mecanismos para la participación municipal y ciudadana en un programa social que 
disminuya la problemática de pobreza patrimonial en el municipio. Con capacidad para generar una 
imagen urbana que fomente la apropiación del espacio y el desarrollo social.  
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MODELO Y TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA ZMCM 
A partir de los años cuarenta la incorporación del municipio de Naucalpan al crecimiento de la 

ciudad significo que el Estado de México funcionaría como una válvula territorial para Distrito Federal. 
Décadas más tarde las grandes extensiones de tierra y la proximidad con el centro histórico, hicieron que 
algunos otros municipios del Estado de México albergaran a cientos de personas ávidas de un lugar de 
residencia.  
 La descapitalización progresiva del campo nacional y la creciente industrialización de la capital 
mexicana estimularon el contraste entre la apariencia rural que poseía la ciudad a principios de los años 
cuarenta contra el carácter inminente urbano al final de la década de los años noventa. Ya algunos 
investigadores urbanos a principio de la década de los años noventa mencionaban que el espacio 
metropolitano se conformaba por “16 delegaciones del Distrito Federal, 37 municipios del Estado de 
México y uno del Estado de  Hidalgo… con esa integración territorial la población total era de 16 
millones 898 mil 316 habitantes (AGEB urbanos y rurales de los municipios conurbados incluidos en la 
ZMCM”1  
 Según el estudio “Escenarios demográficos”, entre 1990 y 1993 la superficie urbana del AMCM 
se había incrementado en alrededor de 2 mil 700 hectáreas, para un total de 137 mil 433 hectáreas, 
manifestando un modelo cíclico de expansión y posterior densificación de la ZMCM, regulado por tres 
factores: 
 1.- El carácter cíclico de la valorización inmobiliaria.  
Constituida por dos fases, en la de expansión territorial predomina la de apropiación del suelo y su 
ocupación, y en la fase de densificación predomina la producción de edificios y la construcción de obras 
de infraestructura básica y de vialidad. 
 2.- El surgimiento y actuación de distintos agentes de la producción del espacio habitable. 
Durante la etapa de expansión del área urbana surgen toda clase de vendedores y/o  fraccionadores: 
legales, clandestinos, públicos y privados; también surgen los compradores ya sea autoconstructores o 
especuladores. En la fase de densificación y auge inmobiliario, los agentes dominantes son los 
promotores inmobiliarios, los constructores y los corredores de bienes raíces, en todos ellos el desarrollo 
de su actividad depende de la disponibilidad del crédito para financiar la construcción y principalmente 
para hacer solvente la demanda. 
 3.-El papel de las políticas estatales. El crecimiento urbano se ha visto alentado por la política de 
dejar hacer y dejar pasar los procesos irregulares de compra-venta de tierras agrícolas periféricas para 
finalmente canalizar presupuesto en la fase de densificación para obras de infraestructura y equipamiento 
urbanos así como para el mejoramiento de la vivienda. De esta forma queda avalado el proceso de 
regularización iniciado en la irregularidad. 
 
1.0.1 Estratificación social y  Las tipologías de poblamiento de la ZMCM 
 
 La amplia variedad socio-espacial que existe en la Ciudad de México es consecuencia de 
complejos procesos socio-económicos que se pueden explicar a partir de los distintos tipos de 
“poblamiento”, es decir mediante modelos que describen las diferentes maneras de producción del 
espacio habitable con sus implicaciones sociales y económicas. 

                                                
1 Suárez Pareyón, Alejandro, 2000ª, “Escenarios socioeconómicos y espaciales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México”, El mercado de Valores, Prospectiva del Sistema Urbano Mexicano II, edición en español, México, Nacional 
Financiera, mayo 2000. Pp. 73.   
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 Basados en la metodología del estudio “escenarios demográficos” en la que se ha logrado 
vincular a los diferentes tipos de poblamiento que conforman la ciudad con las correspondientes áreas 
geoestadística básicas (AGEB) definidas por INEGI para los censos, este instrumento metodológico 
servirá para zonificar el tipo de poblamiento predominante en la ZMCM.  
 Aplicando ese instrumento y considerando el patrón histórico de desarrollo urbano metropolitano, 
se han identificado seis tipos de poblamiento para la ZMCM: Centro Histórico, Pueblos conurbados, 
Colonias populares, Colonias residenciales de nivel medio, Colonias residenciales de nivel alto y 
Conjuntos habitacionales.  
 En el caso de estudio, Valle de Chalco presenta tres de estos seis tipos de poblamiento 
especificados por el estudio escenarios demográficos predominando por su origen urbano: es el de la 
Colonia popular y entonces se dio un segundo tipo: el de Pueblo conurbado, en tiempos más recientes y 
con base en los Planes de Desarrollo Municipal se ha experimentado el tercer tipo: los Conjuntos 
Habitacionales. 
 El fenómeno de consolidación urbana y las condiciones socio-espaciales mejoran en la medida en 
que se avanza de la periferia a las zonas más antiguas o cercanas al centro histórico. En términos 
generales esto significa el acceso a la educación y a los servicios básicos de vivienda; los sectores más 
desfavorecidos de la población que se encuentran incluidos en el crecimiento de la ciudad solo a través 
del tiempo y el trabajo lograrán tal consolidación. 
 El establecimiento de grupos sociales en la ciudad corresponde al fenómeno socio-espacial de 
oferta y demanda del suelo y en la capacidad de compraventa de bienes raíces de tal forma que los 
pobres se establecieron principalmente al oriente y al  poniente de la ciudad; y en menor grado en los 
linderos del sur de la ciudad dadas sus posibilidades de ocupación. 
 El valor del suelo depende principalmente de la ubicación y relación con el resto de las áreas 
urbanas centrales y/o periféricas; del nivel de consolidación urbana de la zona, infraestructura y tipo de 
suelo; las variables sociales y físico espaciales de la diferenciación intra urbana son: “Porcentaje de 
población económicamente activa, porcentaje de población trabajando por cuenta propia, porcentaje de 
población mayor a los 12 años de edad con educación primaria completa o estudios posteriores y con el 
porcentaje de población con ingresos mayores a seis salarios mínimos”.2 Mientras los indicadores 
socioeconómicos son: porcentaje de viviendas propias, porcentaje de viviendas con agua entubada dentro 
de las mismas, índice de personas por cuarto, y porcentaje de población urbana. Trasladándola a un tipo 
de poblamiento de colonia popular los indicadores se vuelven aún más específicos.   
 
1.0.2 Colonias Populares 
 
 Las colonias populares son asentamientos producidos por las diversas modalidades del 
poblamiento  popular. Con la intervención directa de agentes promotores privados, sociales y públicos, 
dentro de la legalidad o ilegalidad de la tenencia de la tierra y de la ocupación física. Estas colonias se 
caracterizan por la intensa función habitacional, pueden llegar a tener una densidad media de 153 hab/ha 
o una máxima de 300 hab/ha., con densidades de vivienda de 60 viv/ha.  
 Las densidades altas son el resultado de patrones característicos de aprovechamiento máximo del 
lote, en su inicio la construcción de la vivienda es con materiales precarios y de forma provisional, pero a 
medida que transcurren los años se renueva la construcción para cambiar a un carácter permanente, a 
veces se transformará en una vivienda multifamiliar en función de las necesidades y capacidades 
económicas de la familia fundadora. Los ocupantes en determinado momento actúan como promotores, 

                                                
2 Atlas de la ciudad de México. El Colegio de México, centro de estudios demográficos y de desarrollo urbano, México, 
1987.p. 109 



  

                                                                                                                                                                  A N G E L   C R U Z   S Á N C H E Z                                                                                                                  
    

14 

 

gestores o productores de sus propias viviendas. Los servicios y equipamiento urbano de estas colonias 
presentan siempre carencias o algún grado de deficiencia. 
 Las colonias populares por su condición carecen de planeación urbana alguna, son más bien el 
resultado de superposiciones o de la continuidad de acciones inmobiliarias aisladas que complican 
mucho la posterior dotación de infraestructura y servicios. En la ZMCM estas colonias constituyen el 
63% de la población, ocupan más de 60 mil hectáreas, o 40% del área total urbana, la complejidad en su 
conformación obligó a clasificarlas en cuatro diferentes categorías: Colonias populares en formación 
(densidad baja); en proceso de consolidación (densidad media); consolidadas (densidad alta); de la 
ciudad central (en proceso de despoblamiento). 
 Las colonias populares de baja densidad presentan viviendas provisionales construidas con 
materiales precarios y con serias carencias y/o deficiencias en los servicios urbanos de infraestructura y 
equipamiento, se localizan principalmente en áreas periféricas señalando claramente la tendencia 
expansiva de la ciudad. Según Suarez Pareyón “Sus densidades son 48.8 hab/ha, y 11.7 viv/ha… en estas 
colonias habitan 996 mil 548 personas...”, el 78% de la población total de ese tipo de asentamiento se 
localiza en los municipios conurbados del Estado de México. 
 Colonias populares en proceso de consolidación (densidad media), independientemente de su 
período de fundación no cuentan con una urbanización completa y las viviendas presentan diferentes 
grados de terminación. Ocupan espacios intermedios que rodean a la ciudad consolidada, sus densidades 
son de “140.7 hab/ha y 27.5 viv/ha” según la investigación Estudios Demográficos. 
 Colonias populares consolidadas (densidad alta) Cuentan con una urbanización completa, las 
construcciones se encuentran terminadas o en la última fase de construcción y son definitivas, la 
satisfacción de sus requerimientos pueden llegar a tener superávit de los mismos, convirtiéndose   así en 
cede de centros, subcentros de servicios y equipamiento urbano. Estas colonias se localizan tanto en el 
Distrito Federal como en los municipios conurbados del Estado de México, destacando Nezahualcóyotl, 
Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla, generando densidades de 234.9 hab/ha y 46.9 viv/ha. 
 
 Pueblos conurbados. 
 
  Se refiere a pueblos que han pasado a formar parte del área urbana metropolitana a partir de 1970, 
en los que predomina un uso de suelo habitacional, la existencia y calidad de infraestructura y servicios 
urbanos dependen generalmente del grado de incorporación de la delegación o el municipio al desarrollo 
económico y urbano general de la ciudad. Estos pueblos se localizan generalmente en la periferia del 
espacio metropolitano. 
 
 Conjuntos habitacionales.  
 
 Son espacios de vivienda diseñados desde su origen para albergar a una población determinada, 
para ello se recurre a prototipos que se repite tantas veces como sea necesario, existen soluciones en 
edificio de varios niveles, vivienda unifamiliar o dúplex. Los conjuntos habitacionales son resultado de 
promociones inmobiliarias privadas gubernamentales o mixtas.  
 De a cuerdo con el tamaño es posible encontrar conjuntos habitacionales con equipamiento 
urbano incluido. Dada su condición los conjuntos habitacionales son espacios rígidos que pocas veces 
están planificados para crecer integralmente con el paso del tiempo, fenómeno que se agudiza cuando sus 
ocupantes son pobres. Estos se localizaron principalmente en la zona periférica del Distrito Federal y el 
Estado de México. Al oriente de la ciudad se han localizado en municipios como Chalco e Ixtapaluca 
principalmente. 
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1.0.3 El desarrollo urbano en condiciones de pobreza 
  
 La tierra es la base en que se sustentan todas las actividades humanas, transformada por el trabajo 
del hombre se convierte en una mercancía que económicamente se puede medir y valorar. En el mercado 
esta mercancía está condicionada por relaciones sociales, económicas y políticas que interactúan dentro 
de cualquier ciudad. Un pedazo de suelo al ocuparse con un uso o una edificación, contrario a la 
devaluación que podría sufrir adquiere un nuevo valor, generalmente más elevado y  aun más cuando el 
Estado o los inversionistas privados lo equipan con infraestructura y servicios urbanos. En México, las 
ganancias adjudicadas a un lote, no son proporcionales a todos los agentes sociales relacionados con el 
predio; pues existen propietarios que sin realizar esfuerzo alguno pueden atesorar esta riqueza en su lote. 
 En las ciudades  la capacidad de adquirir un lote está condicionada por la capacidad de pago de 
cada persona: a mayores recursos económicos, mayor capacidad de elección; a menores recursos, menor 
oportunidad de elección. Esta condicionante generara una “segregación de los que no pueden pagar”; por 
lo tanto la compra de un lote como producto continuará reafirmando la discriminación económica hacia 
los pobres. 
 Los elevados precios del suelo en el mercado formal provocan que el grueso de la población 
quede fuera de su compra venta, entonces la necesidad de alojamiento orilla a los pobres a buscar 
acomodo dentro de un mercado ilegal, donde los precios son más bajos pero su tenencia es irregular, por 
ende carece de equipamiento y servicios urbanos (agua, drenaje, energía, pavimento, etc.) necesarios 
para considerarlo un terreno apto para el asentamiento humano. 
 En la ciudad de México la tierra no es un factor que limite el poder adquisitivo de la población 
pero la disponibilidad de esta escasea en la medida en que su ubicación se aproxime al centro histórico 
urbano. Al igual que otras ciudades del país el valor del predio está basado principalmente por su 
ubicación, calidad de los servicios e infraestructura del entorno social y físico, también son importantes 
la normatividad urbana y la calidad del transporte. Las necesidades de la población varían de acuerdo a la 
clase socioeconómica. 
 Entonces la población pobre asentada en la periferia tendrá requerimientos más elementales, que 
los asentamientos más próximos al centro histórico urbano; estas “reivindicaciones”3 o requerimientos de 
la población urbana van de lo elemental a lo confortable, como lo muestra la siguiente lista: 
1.- La adquisición del espacio urbano para la vivienda. 
2.- Los servicios elementales de agua y luz. 
3.- El drenaje y alumbrado público. 
4.- El transporte, las escuelas y la seguridad pública. 
5.- El drenaje pluvial, equipamiento deportivo, equipamiento comercial y cultural. 
 “La gente pobre lo que más requiere y exige es tierra y después de adquirirla va entonces a los 
servicios. Mientras la clase media tendrá requerimientos generalmente relacionados con la calidad de sus 
viviendas. Finalmente sus requerimientos definen sus expectativas dentro del contexto social” 4 
 El avance en las reivindicaciones sociales debe su desarrollo principalmente al progreso material 
de un sector de la población privilegiada, estos privilegios se traducen en servicios de agua potable 

                                                
3 Reivindicar tr.  
 1 Reclamar o defender aquello a que uno tiene derecho. 
 2 Rehabilitar o recuperar uno su buena fama. 
 3 Der. Recuperar uno lo que, por cualquier motivo, le pertenece. 
 © Salvat Editores, S.A. 1999 
4 Villareal Barragán Juan Ignacio. 100 años de vivienda en México. URBIS Internacional. S.A. de C.V. Monterrey México. 
1994. p.p. 55 
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entubada, drenaje sanitario, servicio eléctrico y pavimentación de calles. El crecimiento de la ciudad ha 
significado un doble desafió: El dotar de tierra a la población y proveer de servicios a miles de personas. 
 
1.0.4 Breviario de la vivienda en la ciudad de México 
 
 Los cambios espaciales ligados a la urbanización, han impactado profundamente las condiciones 
de producción de la vivienda; hay que recordar que antes de la década de los años cuarenta no existía la 
adecuada organización de los créditos a largo plazo para la vivienda, pues éstos fueron el resultado de los 
nuevos factores de localización y de la propia modernización económica y social del país. 
 A principio del siglo XX, el crecimiento poblacional, la introducción de servicios, el 
fortalecimiento de las diferencias entre la zona urbana y rural así como la dinámica del mercado 
inmobiliario provoco el aumento en los precios de la tierra y de la producción de la vivienda. 
 El incremento en los precios de la tierra se reflejó en el aumento en la densidad de construcción y 
en la capacidad de alojar población, entonces fue necesario que ante la poca disponibilidad de suelo que 
en la ZMCM este fuera aprovechado al máximo a favor de una mayor rentabilidad económica y de uso. 
 El aumento en los precios del suelo en los centros urbanos, abrió la posibilidad de incorporar el 
suelo de la periferia al mercado de la oferta y la demanda, con la aparición y participación de los 
“fraccionadores” los terrenos periféricos se fraccionaron y se vendieron en pequeñas parcelas, también 
aparecieron los especuladores, propietarios de grandes parcelas que solo esperarían el desarrollo de 
terrenos aledaños para venderlos a un precio más alto. 
 A finales del siglo XIX y principios del XX, en la ciudad de México dadas las condiciones 
económicas y urbanas surgió un sistema de renta o perpetuidad el cual se caracterizaba por la ocupación 
de un terreno por las clases pobres, este sistema permitía al arrendatario recibir una renta permanente a 
cambio de permitir que el usufructuario sin ser dueño la ocupara pudiendo hasta heredarla, el dueño por 
otra parte no perdía la propiedad de la tierra. 
 También surgió la venta a plazos era las primeras décadas del siglo XX, este sistema de venta 
permitía a la población desprovista de ahorro adquirir una parcela. Sin embargo de 1900 a 1920 “la 
relación entre nuevas familias y la generación habitacional era de aproximadamente 1.3 y la tasa de 
ocupación de 4.86”.5 Es decir existía un aparente equilibrio en el país, fortalecido tal vez por una alta 
tasa de población rural, la cual facilitaba la “auto-producción”. Tal concepto se refiere a la construcción 
de la vivienda con recursos propios o, eventualmente con créditos a corto plazo como forma de 
reemplazar la incapacidad de adquirir una casa al contado pues la compra en estas condiciones implica 
un nivel de ahorro considerable, difícil de alcanzar para la población de escasos recursos. 
 El sistema de auto-producción-autofinanciamiento al margen de todas las dificultades que implica 
adquirir un lote urbano en la ZMCM, presenta un par de complicaciones más. La primera complicación 
se refiere a la adquisición de los materiales de construcción pues esto representa una erogación de 
dinero; la segunda complicación es de índole técnica pues si el propietario no cuenta con su familia para 
la construcción, tendrá que pagar a un albañil o ayudantes lo cual implica una mayor erogación de 
dinero. 
 La construcción de la vivienda, los materiales, las técnicas de construcción, la forma y la función 
nuevamente estarán en proporción de la capacidad económica del propietario, así mismo, las tipologías 
cambian según se trate de vivienda rural o urbana y el costo de la tierra. El estatus socio-económico de 
los habitantes el factor más importante, donde se distingue entre propietarios e inquilinos, obreros o 
empresarios.    

                                                
5 Villareal B. op. cit.  p.p.46 
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Durante el periodo de 1930 a 1950, el crecimiento desmedido de la ciudad y la situación social 
del país rompe el tradicional sistema de auto-producción-autofinanciamiento agudizando el déficit 
habitacional ya existente, tal situación volvió cara e inaccesible la vivienda para las clases trabajadoras, 
ahora solo quedaba el sistema de financiamiento a largo plazo. 
 Durante la década de los años 50 y 60 el déficit habitacional es enfrentado con otros mecanismos: 
algunos programas de arrendamiento de organismos públicos, el inicio del crédito hipotecario para la 
vivienda y la formalización de los fraccionamientos populares en principio carentes de servicios, siempre 
manejados bajo los intereses del partido en el poder.  
 Los esfuerzos por reducir el déficit habitacional fue menguando, la tasa de natalidad aumento y 
para 1970 la tasa de ocupación en el país era de 5.82 personas por vivienda. 
 A partir de los años sesenta el incremento habitacional se debió a políticas financieras 
implementadas por el gobierno a través del FOVI, el INFONAVIT y otros organismos. Sin embargo el 
mayor porcentaje de vivienda se estableció en fraccionamientos populares carentes de servicios o en 
terrenos invadidos. También se formalizaron algunos mecanismos de oferta de lotes de urbanización 
progresiva y lotes con servicios, a través de organismos como AURIS6. 
 Es nuevamente en la década de los años ochenta, cuando el sector de la vivienda es afectado por 
la crisis económica, la generación habitacional anual promedio apenas logró conservar el nivel de los 
años sesenta con un incremento de 0.88%. La crisis económica provocó que los créditos otorgados por 
los organismos encargados del financiamiento fueran de sumas inferiores, que los precios de la 
construcción se incrementaron y que por el contrario la solvencia de los salarios y la disponibilidad de 
tierra urbana disminuyeran. 
 El alto déficit de suelo urbanizable experimentado por el Distrito Federal antes de 1980 expulso 
población a su periferia próxima y media, este proceso se aceleró a partir de los sismos de 1985, hasta 
impactar dramáticamente al Estado de México en donde la relación entre la demanda interna y la 
producción de vivienda era menos crítica. 
 
1.0.5 Factores políticos e ideológicos que afectaron la demanda social de vivienda 
 
 A mediados de los años sesenta surgen movilizaciones de inquilinos fomentadas por los partidos 
políticos originalmente más en favor de la disminución del monto del alquiler de la vivienda que de la 
adquisición de esta. Una década después surgiría el Movimiento Popular Urbano el cual movilizaría 
grandes cantidades de personas en busca de un terreno que habitar, la ocupación de predios de propiedad 
federal estatal y privada se llevó a cabo por medio de la invasión. 

La década de los años ochenta fue el período en el que más se construyó vivienda obligados 
también por la destrucción de los sismos de 1985. Durante esta misma década la oposición política 
intento canalizar los requerimientos de vivienda de algunos sectores de la población pero los resultados 

                                                
6 Diario de México La jornada, Corresponsal Silvia Chávez González, México D.F. lunes 31 de mayo de 2004 
Tlalnepantla, México., 30 de mayo de 2004. El Instituto de Acción Social e Integración Urbana (Auris) desapareció el 23 de 
septiembre de 2003, debido a que fue fusionado con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), cuyo objetivo 
básico es promover y regular lo concerniente a la vivienda social y el uso de suelo en el estado de México, en beneficio de los 
grupos sociales más vulnerables. De acuerdo con la Gaceta de Gobierno, la Legislatura local desapareció el Auris y la 
Comisión Reguladora del Uso de Suelo, para dar paso al Imevis, institución encargada de impulsar la construcción de 
vivienda a ciudadanos desprotegidos económicamente, mediante facilidades de adquisición. Asimismo, el Imevis ubica y 
promueve, dentro del marco legal, que particulares organizados, promotores privados u organismos públicos puedan adquirir 
suelo "apto o producir vivienda digna para los mexiquenses".  http://www.jornada.unam.mx/2004/05/31/033n2est. 
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fueron menos favorables que la década anterior, el fracaso se debió a que la población había buscado sus 
propias vías de negociación. 
 Para los años noventa la iniciativa del partido en el poder fue construir un movimiento territorial 
a favor de la población pobre con el objetivo de fortalecer sus bases electorales a partir de agrupaciones 
urbanas, el caso más notable se dio en el Valle de Chalco con la atención de una de sus demandas 
elementales, la regularización de la tenencia de la tierra y la dotación de servicios urbanos eran 
primordiales para acceder a la legalidad que a su vez validaba su patrimonio familiar. A cambio de que 
ganarse la simpatía política de la población y ganar los siguientes comicios electorales. 
 En conclusión los asentamientos irregulares se caracterizan por estar conformados y ocupados 
por la población más pobre de la ciudad, estos terrenos “no deseados” generalmente se localizan en la 
periferia urbana y los diversos problemas o limitaciones físicas que les caracteriza les impide ser 
considerados para uso urbano por el sistema de planeación territorial y por el mercado formal 
inmobiliario. 

La tenencia u ocupación de predios de manera ilegal o irregular dificulta la introducción de 
servicios públicos, prolongando aun más las condiciones de precariedad urbana, en estos lugares existe 
mayor inseguridad social y la población está sujeta a la acción de grupos diversos, como partidos y 
organizaciones políticas,  que solo aprovechan las necesidades comunitarias en su favor. 
 
1.0.6 La expansión urbana hacia el oriente de la ciudad de México de 1960-2000 
  
 La zona oriente de la ZMCM, está conformada por los municipios de La Paz, Chalco, Valle de 
Chalco Solidaridad, Chicoloapan, Chimalhuacán e Ixtapaluca, su topografía varia entre zonas planas, 
semiplanas, accidentadas y de relieve abrupto, los cerros conocidos como: La Caldera, Xico, el Elefante, 
Chilmahuache, La Mesa, El Pino y El Papagayo, llegan a alturas de hasta tres mil seiscientos m.s.n.m. 
 La ubicación geográfica con respecto a la ciudad, las características geológicas del subsuelo y la 
carencia de una infraestructura adecuada de comunicación entre la ciudad y esta zona, son la razón por la 
que esta región ha sido receptora en gran medida de la población de escasos recursos que ha emigrado de 
zonas más centrales de la ZMCM o ha sido expulsada de ella.  
 Las condiciones de la tierra en esta zona motivo inicialmente el desinterés del mercado formal 
inmobiliario (lo cual se ha transformado hoy en día), dando pie a los esquemas de irregularidad e 
ilegalidad de compra-venta y ocupación territorial. Paradójicamente esta situación ha permitido que 
grandes masas de población obtengan un lote a precios por debajo de los establecidos en el mercado 
inmobiliario de la ZMCM. 
 La región está ubicada en las zonas planas o también llamada “zona III o lacustre”7 por lo tanto es 
común que las viviendas sufran las desventajas de inseguridad constructiva originadas por la 
combinación entre la baja capacidad de carga del subsuelo y la tradicional forma de construir, el nivel 
del manto freático y los limitados recursos económicos de los propietarios son las principales causantes 
de la mala calidad constructiva de las viviendas. Estas condiciones evitan la adecuada conformación 
técnica y constructiva de la vivienda, enfrentándola a problemas de agrietamientos, abundamiento de 
pisos, humedad excesiva en muros, hundimientos diferenciales e inclinación media entre otros; que 
repercuten en la seguridad, el confort y la calidad de vida de los ocupantes más cuando estos no disponen 
de los recursos necesarios para dar solución a tal situación.  
 

                                                
7 Reglamento de construcciones para el Distrito Federal, Ed. Trillas, febrero 2005. pp. 143  
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En la zona oriente la ocupación masiva de tierras data del final de los años cuarenta del siglo 
pasado, con el poblamiento y la consecuente urbanización del vaso de lago de Texcoco y una parte del 
Municipio de Chimalhuacán, se dio origen al Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl en 1964.  

Finalmente todos estos asentamientos de este tipo han funcionado como una válvula de escapé 
para el crecimiento demográfico, la creciente población ávida de vivienda, la presión y la incapacidad del 
gobierno y sus gobernantes para dar solución el fenómeno y a la pobreza del grueso de la población. 

Como ha ocurrido en todos los asentamientos irregulares de la zona: “Aquellos asentamientos de 
pobreza extrema no habrían podido convertirse en Ciudad Nezahualcóyotl, con sus cerca de dos millones 
de habitantes actuales y casi totalmente urbanizada, si no fuera por los propios habitantes”8.   

 

 
La creación de este municipio corresponde con la inauguración de las obras del gran canal la que 

provocó la desecación de una extensa parte del lago de Texcoco. En 1945 se funda la primera colonia: 
San Juan Pantitlán. Sin embargo el decreto emitido por el entonces rector de la capital en 1946, referente 
a la negativa de continuar con los fraccionamientos dentro de esta,  y la construcción del bordo de 
Xochiaca que serviría para evitar los constantes inundaciones, hicieron que estas tierras sin servicios 
básicos fuera la alternativa de alojamiento de miles de inmigrantes de bajos recursos. 
 

                                                
8 La construcción social de un territorio emergente. El Valle de Chalco.  El colegio de México, 1ª edición, México, 2000. pp. 
170 
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Ilustración 1 Las primeras viviendas en Ciudad Nezahualcóyotl, después de la desucación del lago de Texcoco. 
 

 
Nezahualcóyotl se crea como municipio el 03 de Abril de 1963, que entro en vigor el 1 de Enero 

de 1964, conformándose con terrenos pertenecientes a los municipios de Chimalhuacán, La Paz y 
Ecatepec. El municipio se localiza en la porción oriente del Estado de México, y su superficie municipal 
es de 6240 ha. Limita al norte con los municipios de Ecatepec y Texcoco, Al sur con el Distrito Federal y 
La paz, al oriente con Texcoco y Chimalhuacán y al poniente con el Distrito Federal. 
 

 
 

Ilustración 2 Ciudad Nezahualcóyotl Su población para el conteo poblacional del año 2005 fue de aproximadamente 
1.140.000 habitantes. Este municipio cuenta con una alta densidad poblacional; 19.324 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
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Su desarrollo económico está evolucionando, siendo un punto en potencia, tanto en la industria, el 
comercio y la cultura, al igual se pretende impulsar una zona especial parecida a Santa Fe para uso 
habitacional, comercial y recreativo atrayendo a niveles de población con alto poder adquisitivo (en 
resumen una zona dedicada a gente adinerada, ejecutiva y trabajadora en el lado Oriente de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México). 

 

Ilustración 3 Calle típica en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Fuente Google.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe
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VALLE DE CHALCO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REGIÓN 
La región que actualmente es llamada Valle de Chalco tiene sus orígenes de ocupación desde la 

época prehispánica, el territorio a orillas del lago fue poblado por los chichimecas, aquí se encontraban 
cuatro importantes señoríos, hasta que llego la dominación azteca en 1485. 
 

 
Ilustración 4.- El lago de Chalco, ahora reducido a una laguna. 

 
 La nación Chalca fue uno de los pueblos de la cuenca, caracterizado por: la riqueza y variedad de 
sus tierras comprendidas en la zona lacustre y el área de pie de monte, la abundante mano de obra; la 
cercanía con la ciudad de Tenochtitlán y su posición estratégica hacia los Valles de Cuernavaca le hacían 
jugar un papel importante en el suministro de alimentos para los pueblos del centro de México por la vía 
del tributo al pueblo Mexica. 
 Durante la época colonial el sitio fue sumamente disputado entre el estado,  la iglesia y los 
particulares; el interés por controlar la provincia desembocaría en el control de la zona.  
 Las condiciones físicas del lago se mantuvieron durante la colonia pues la afluencia de ríos 
continuó, sin embargo el lago fue visto como una amenaza para los españoles durante los primeros años 
de la conquista, pues se creía que este medio de comunicación facilitaría un posible levantamiento por 
parte de los indígenas. 
 Se tienen noticias de que desde 1807 ya había un proyecto para desecar el lago. Sin embargo fue 
durante los últimos años del siglo XIX y después de la sobreexplotación de los recursos del mismo que 
este se deseco casi por completo  
 Durante 1890-1940, el lago sufrió una serie de transformaciones ambientales que afectaron la 
economía de la región. El acaudalado comerciante español Iñigo Noriega (amigo de Porfirio Díaz),  jugó 
un papel importante en la transformación decisiva del lago pues sus inversiones en la agricultura y la 
industria harían que la producción de la región adquiriera importancia en el  incipiente capitalismo 
comercial. La desecación del lago autorizada a Iñigo Noriega por Porfirio Díaz seria la culminación de 
esta transformación. 
 La contaminación del lago era  inminente, en él se vaciaban los desechos químicos de la fábrica 
de papel San Rafael, los recursos forestales eran empleados para los trabajos de las vías del ferrocarril, la 
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tala de árboles generaba los troncos que se utilizaban para hacer durmientes  mientras que su recurso 
freáticos era útil en la generación de energía eléctrica. 
 A principios del siglo XX el resultado fue el desequilibrio ecológico y la transformación de la 
economía lacustre agrícola ganadera y forestal del lago a una economía agrícola, ganadera, lechera e 
industrial. El surgimiento de demandas espaciales del pueblo obligó a que las tierras que anteriormente  
eran propiedad de Noriega fueran repartidas a los ejidatarios; quienes ya encontraron un terreno no apto 
para la actividad agrícola, improductivos y de escasa rentabilidad, de esta forma se abrió la posibilidad 
para un transformación en el uso del suelo, con las características naturales del suelo sólo esperarían la 
situación social del país para que se conjugarán y se desarrollarán nuevos asentamientos que le dieran 
esa rentabilidad tan buscada a lo largo de la historia. 
 En los años sesenta y una vez desecado el lago de Chalco este se convertiría en área urbana, con 
una configuración topográfica excesivamente plana, que permanentemente la expondría a la inundación 
por aguas negras del canal de la Compañía. 
 
2.0.1 Transformaciones en el uso del suelo en Valle de Chalco 
 
 El proceso de ocupación y la dinámica del mercado inmobiliario en el Valle de Chalco 
dependieron de la actividad de los fraccionadores ilegales, de los ejidatarios y principalmente de  la 
pasividad de las instancias públicas y del partido oficial. 
 El proceso de ocupación que empezó por la desincorporación de los ejidos y la posterior 
intervención de los fraccionadores clandestinos provocó que en 1984 prácticamente todo el Valle viviera 
este constante proceso. Cuando los fraccionadores ilegales fueron controlados (1978) los ejidatarios 
continuaron ejerciendo ese rol de desincorporación de tierras ejidales en favor de un uso del suelo 
urbano. El cobijo que otorgaba el partido oficial a los fraccionadores clandestinos y/o a los ejidatarios 
permitió la compra de amplias parcelas ejidales al gobierno que después fueron fraccionadas y que 
posteriormente se vendieron como lotes. 
 Los fraccionadores tenían amplia experiencia en la venta inmobiliaria ilegal pues esa actividad ya 
la habían realizado con anterioridad en otros municipios conurbados del Estado de México, por otro lado 
a los ejidatarios les resultaba mucho más productivo la venta de lotes que otro tipo de actividad. 
 La participación de los ejidatarios en la venta de predios fue aproximadamente de un 72.46% del 
total de lotes vendidos, ellos fueron los agentes centrales del proceso de ocupación en relación con estos 
datos, se tiene el conocimiento de que aproximadamente el 90.74% de los habitantes tuvo conocimiento 
del fraccionamiento del Valle por medio de vecinos, familiares y amigos es decir fue un mercado 
primordialmente informal. 
 El estatuto jurídico “ejidal” de la tierra no permitía su venta pero al hacerlo entraron a una 
dinámica de venta “ilegal” y de especulación en el mercado inmobiliario; la ocupación habitacional las 
incorporo a un uso urbano que fue y sigue siendo objeto de intervenciones estatales, principalmente en la 
introducción de servicio y de equipamiento urbano y /o en la legitimación de la propiedad del suelo. 
 
2.0.2 Los precios del suelo durante los primeros años 
 
 Hay que puntualizar que las tierras en las que se encontraba el antiguo lago de Chalco no ofrecían 
las condiciones para albergar un asentamiento humano porque entre otras cosas presentaban una baja 
capacidad de carga, eran inundables y no contaban con ningún tipo de servicio.  
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 Finalmente estas características las hicieron más atractiva para la gente de escasos recursos. Para 
1978 el salario mínimo general en el Distrito federal oscilaba entre los $120.00 diarios9 , mientras que 
los precios de los lotes durante ese mismo año iban desde los $25.00 m2. y hasta los $350.00m210 en 
1980; considerando que las dimensiones de los lotes variaban entre los 200.00 m² a los 250.00 m² 
aproximadamente, Por lo tanto un lote de 200.00 m² costaba alrededor de $5000.00 en 1978, y para 1980 
el costo era de $70,000. Esta situación condicionaría a que una familia donde solo el Jefe aportara un 
ingreso económico tardaría en juntar siete semanas el importe del lote sin otro gasto más. 
 
2.0.3 La autopista México-Puebla. 
 
 El proceso de ocupación del Valle de Chalco se origino  a partir de la autopista México- Puebla, 
iniciándose hacia ambos lados, consecuentemente se fue desbordando hacia el sur, en dirección del 
antiguo pueblo de San Miguel Xico. El papel inicial de la autopista se debió a la relación con la ciudad 
de México, era el acceso más importante al Valle de Chalco. Aunque existían algunas vías de 
comunicación como la carretera proveniente del pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl en el Distrito 
Federal  y el camino Tláhuac-Chalco al extremo sur del nuevo gran asentamiento, estas eran de menor 
importancia. 
 En el sentido oriente-poniente el asentamiento comenzaba en los límites de las delegaciones 
Iztapalapa y Tláhuac en el distrito federal  y continuaba hacia el poniente hasta donde se ubicaba la 
antigua caseta de cobro de la autopista. 
 

 
 

Ilustración 5.- La autopista México-Puebla. Principal vía de comunicación de asentamiento irregular conocido como 
Chalco Norte. 
 
 

                                                
9 Dato obtenido vía telefónica con la comisión nacional de los salarios mínimos en el Distrito Federal. 
10 Hiernaux, Nicolás Daniel (1995), Nueva periferia, Vieja metrópoli: El Valle de Chalco, Ciudad de México, IFAL-UAM-X, 
México.p.p.134. 
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 La configuración del espacio respondió a un modelo de urbanización tradicional de tipo reticular, 
con calles rectas, manzanas ortogonales y lotes rectangulares de dimensiones similares. Solo la traza de 
las primeras calles del asentamiento que desembocaban en la autopista terminaron con una configuración 
diagonal a la misma, pero en el centro mantuvieron su regularidad alterada solamente al llegar cerca del 
antiguo asentamiento, aquí las calles y manzanas se disponían en torno al cráter del cerro de Xico 
siguiéndole el contorno.  
 Con el paso del tiempo el desplazamiento cotidiano de la población de este centro urbano hacia 
sus fuentes de trabajo en el área central de la Ciudad de México, tuvo su impacto en las obras de 
mejoramiento vial que se realizaron entre el Distrito Federal y el Estado de México. El mejoramiento de 
las comunicaciones a través del sistema de transporte colectivo Metro, la infraestructura vial conformada 
por la autopista México-Puebla y el Sistema de Transporte Colectivo se facilitaron el proceso de 
urbanización en zonas cada vez más distantes. 
 Mientras el mercado del suelo ilegal periférico siguió ayudando a la expansión urbana durante 
toda la década de los años ochenta en el Valle, las viviendas progresivamente se consolidaban y las 
manzanas se densificaban considerablemente. 
 
2.0.4 La situación política al final de la década de los ochenta. 
 
 En cuanto al equipamiento este era muy limitado, la mayoría de las instalaciones existentes eran 
el resultado de la organización civil, pues muy pocos fueron impulsados por el gobierno. La baja calidad 
de estos se debía a su creación o conformación improvisada de los colonos en determinadas zonas, ya 
que estas no eran homogéneas en todo el Valle. 
 Al final de la década de los ochenta la atención del gobierno federal a través del presidente  
Miguel De la Madrid se centraba más en la situación de la deuda externa que en las demandas de 
servicios de localidades pobres como el Valle. Esta desatención estatal produjo la molestia de líderes y 
de la población en el Valle, porque la especulación inmobiliaria y de servicios (agua y Luz) no cesaban, 
las condiciones de exclusión de la población en educación era mayor que a lo ya visto en zonas urbanas 
anteriores,  hasta que en 1988 durante y al cabo de las elecciones federales la población sostuvo el papel 
de oposición política al gobierno, dando así un revés electoral al partido oficial.  
 La desatención estatal al Municipio de Chalco era el principal opositor del proceso de ocupación 
de la zona conocida como Chalco Norte ahora Valle de Chalco; la administración local de 1987-1990 
evitó a toda costa que la expansión territorial del Valle se conurbara con la cabecera municipal. En el 
llamado Chalco Norte existían algunas de las organizaciones sociales activas como: El Frente Ciudadano 
Organizado Pro municipio Libre 122; la Coalición Cirilo Sánchez, La Organización de Tianguistas 
Puente Rojo y El Grupo Valle, quienes buscaron mejores condiciones urbanas y principalmente la 
independencia del asentamiento y conformación como un nuevo municipio.  
 La fuerza de partido oficial en el Valle limitaba el poder político de otros partidos; y los 
propósitos de dotar de servicios y equipamientos colectivos se basaban en la Confederación Nacional 
Campesina principalmente. 
 Por otro lado el Movimiento Proletario Independiente no era considerado por la población, pues 
temían que sus desplantes radicales afectaran la realización de las mejorías que tanto anhelaban. Esta 
misma situación era la vivida por Antorcha Campesina pues su fuerza política en Ixtapaluca no pudo ser 
considerable en el Valle, específicamente en la colonia Del Mazo, cerca de Puente Rojo. 
 Evitando repetir la historia en los comicios locales de 1989, el presidente Salinas promovió las 
obras de urbanización en el Valle, apoyándose primero en la administración municipal doto de 
infraestructuras, servicios y equipamientos urbanos al asentamiento a partir de este año.  A partir de 
entonces la transformación urbana del Valle de Chalco superara la esfera federal y  las decisiones saldrán 
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del nivel presidencial. El Valle de Chalco se convertirá en un laboratorio para la nueva política social, 
bajo un nuevo concepto surgiría “SOLIDARIDAD”. 
 
2.0.5 Antecedentes del Programa Nacional Solidaridad. 
 
 Desde el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) la creación de programas especiales 
encaminados a eliminar el  manoseo administrativo en las cuestiones de prioridad nacional dio origen a  
la creación de: El Programa de Puertos Industriales, el sistema Alimentario Mexicano, y de desarrollo 
social como el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER-1973) e incluso el de la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR-1977). 
 En los dos últimos programas (PIDER Y COPLAMAR) anteriores a Solidaridad (iniciado en 
1988) dirigidos a apoyar a los sectores más atrasados, el primero fue apoyado por los fondos del Banco 
Mundial con el objetivo de financiar proyectos de generación desempleo y creación de infraestructura en 
zonas aisladas, mientras que el segundo fijaba sus objetivos en conjugar los esfuerzos de los grupos en 
desventaja económica y social. 
 Los propósitos de COPLAMAR fueron parcialmente ejecutados, por la poca extensión de la fase 
de auge económico petrolero, así como por los despilfarros que provoco la misma. 
Los esfuerzos por incorporar la participación de los futuros beneficiarios fueron limitados en primera por 
qué no se beneficiaba a los más necesitados sino a los que tenían algún tipo de relación con el estado, y 
en segundo porque al final el apoyo fue cambiado por manifestaciones de sustento a los gobiernos en 
turno. 
 Los planteamientos contra la pobreza en el ámbito internacional a finales de los ochenta eran 
comunes, se fomentaba la participación del estado en la economía y en la elaboración de programas de 
cooperación en los que se renovara la relación “estado-sociedad”. 

En México el programa Solidaridad puesto en marcha durante el gobierno del presidente de la 
república Lic. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), estuvo bajo un política neoliberal, pues baso su 
accionar hacia  un “bien colectivo” contando con la participación de la sociedad y del gobierno, mientras 
el primero aporto los recursos económicos y técnicos  al programa el segundo aportaría la mano de obra 
para la ejecución de las obras.  
 
2.0.6 El sexenio Salinista y el Programa Solidaridad en el Valle. 
 
 Es una tradición política mexicana que cada nuevo presidente de la república imprima su sello 
personal a su periodo y el sexenio salinista no fue la excepción dado que su política simbolizo una 
recuperación económica y una gestión rigurosa de comunicación pública; sus grandes logros se basan en 
la orquestación de una vasta propaganda de estado, cuyos lemas eran: “unidos para progresar”, 
“solidaridad”, “modernización”, “unidos saldremos adelante”, etc. 
 El Programa Nacional Solidaridad (PRONASOL) absorbió buena parte del gasto social, 
destinado a poblaciones selectas, ya sean grupos étnicos, campesinado o en este caso ciudades 
periféricas, pobres como el Valle de Chalco en el Estado de México, la finalidad: atraer simpatizantes al 
partido oficial. 
 Durante el año de 1988 y a través del PRONASOL, el presidente Salinas de Gortari puso en 
marcha obras y acciones en combate a la pobreza mediante esta política social de cooperación con la 
ciudadanía. La transformación radical del Valle comenzó a finales de 1988 con la puesta en marcha del 
PRONASOL, la introducción del agua potable, la promoción de canchas deportivas, la pavimentación de 
calles y avenidas, guarniciones y banquetas, electrificación y la regularización de predios. Al concluir el 
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programa los terrenos que alguna vez fueron ilegales y sin infraestructura urbana pasaron a ser 
regularizados en un municipio con personalidad jurídica, social y cultural propia. 
 El programa consistía en la organización social de los vecinos, en el comité que los representaba 
ante las autoridades y los representantes el gobierno; también funcionaba con la entrega de materiales y 
no de dinero en efectivo; para determinada obra el gobierno enviaban asesores técnicos y la población 
participaba con un porcentaje de los recursos económicos necesarios y /o en ocasiones con mano de obra 
dispuesta. 
 Finalmente el Valle de Chalco ha sido producto de múltiples circunstancias, pues desde su origen 
como nación pasó a la actividad agrícola que fue abandonada dando paso a una ocupación urbana. Este 
proceso que transformo al Valle impactó al entorno social, económico y cultural; pues de ser un sitio 
rural ajeno a la ciudad esta lo integro a su área metropolitana como una extensión más  de la 
metropolitana de la Ciudad de México. 
 El Valle de Chalco ha vivido también una transformación en su interior, con un programa de 
desarrollo social como solidaridad (catalogado por algunos como un programa partidista) transformó la 
imagen urbana, la legalidad de la propiedad y por lo tanto el valor del suelo, este último en beneficio 
patrimonial de sus habitantes. 
 
2.0.7 Solidaridad durante la década de los noventa en Chalco.  
 En 1990 Chalco registraba una población de 286,906 habitantes, y tenía una tasa de crecimiento 
del 10.0 % anual, entonces si el crecimiento de la Ciudad de México era de 3,7 el Valle se ocupaba casi 
al triple de el resto del área metropolitana, mientras que su población conformaba el 2.0 % de la 
población total de la zona metropolitana de la ciudad de México. 
 Durante este mismo periodo la población se encontraba de en tres tipos de asentamientos: 
Cabecera Municipal. Colonias urbano populares y localidades mixtas (entre rurales y urbanas), 
aproximadamente el 80% de la población se ubicaba en las dos primeros tipos de asentamiento, también 
aquí se concentraban la mayor parte de infraestructura y equipamiento. 
 Por otra parte la población económicamente activa mostraba una tasa bruta de ocupación de 
27.8%  y una relación de dependencia de 3.59 personas por cada habitante ocupado, este dato mostraba 
una dependencia más alta en este municipio con respecto al  estado. 
 La estructura ocupacional del estado se reflejaba en el perfil urbano que mostraba el municipio. 
Del total de la población ocupada el 51% se dedicaba a actividades del sector terciario, 43% a secundario 
y 6% al sector primario. Con esto se llegó a la terciarizacion en su estructura ocupacional similar a la 
presentada en municipios como Ecatepec, Naucalpan o Ciudad Nezahualcóyotl, dos décadas anteriores. 
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Ilustración 6.- Imagen actual de San Juan Tlapizahuac.  De las primeras colonias conformadas en el Valle. 
 

 El municipio entonces era uno de los más importantes a nivel estatal, gracias a su producto 
interno bruto. El PIB en el estado de México totalizo 980282.6 millones de nuevos pesos de los cuales el 
municipio aporto el 1.1% estatal y el 1.4 al del área metropolitana de la ciudad de México. 
 Eminentemente habitacional y como unidad político –administrativa el Valle  estaba en una etapa 
de integración a la zona metropolitana; el movimiento centro-periferia ocurrió primero en términos 
demográficos y posteriormente en actividades económicas. 
 El acelerado crecimiento demográfico que presento el municipio durante los últimos años de la 
década de los ochenta y principio de los años noventa trajo consigo un déficit en satisfactores colectivos. 
De las 53,980 viviendas habitadas con un promedio de 5.24 personas por vivienda el 29.9% contaban 
con agua potable, 25.3% contaban con alcantarillado y del 94.7 % que contaban con energía eléctrica la 
mitad la obtenía de manera clandestina. Además de las desventajas de vivienda, en el sector salud uno de 
cada tres habitantes tenía acceso a este servicio, mientras que más del 12% de la población entre 5 y 14 
no asistía a la escuela. Los problemas en Chalco eran más serios en cuanto a los necesidades colectivas 
que privadas, los niveles de pobreza estaban sobre el promedio estatal o regional, pero el déficit de 
servicios públicos era el más grave de la ciudad de México. Estas fueron las condiciones que fomentaron 
el nacimiento y desarrollo del PRONASOL en el Valle de Chalco.  
 
2.0.8 Distribución programática presupuestal. 
 
 El gasto efectuado en este municipio entre 1989 y 1993 represento el 15.3% del gasto estatal y el 
0.08% del gasto nacional,  fue el municipio que mas ejerció el gasto a nivel estatal superando al de 
Ecatepec 1.6 veces, equivalente al gasto efectuado por ochenta municipios de la localidad. 
 Con un numero de 480 obras con un gasto promedio de 850 mil nuevos pesos (con un total de 
407.5 millones de nuevos pesos) durante este periodo. 
 Entre 1983 y 1991 los egresos del municipio constituyeron el 47.7% del gasto del programa 
Solidaridad de ahí su importancia como el principal promotor de la obra pública municipal; los 
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programas de urbanización, vialidades y alcantarillas fueron los que recibieron mayor cantidad de 
recursos, representando un 56.1% del gasto total. Con ello el programa Solidaridad en Chalco ayudó 
considerablemente a la consolidación de las colonias urbanas populares.  
 Pero las prioridades de ejecución de obra no siempre fueron las mismas. Durante 1989 las 
acciones se enfocaron hacia el agua potable e infraestructura educativa. En 1990 hacia la electrificación; 
durante 1991 la infraestructura hospitalaria, guarniciones y banquetas, y para los años de 1992 y 1993 la 
prioridad fueron el alcantarillado y la pavimentación. Las prioridades de obra son el resultado de la 
correspondencia entre el gasto efectuado y la atención al tipo de necesidad del municipio a través del 
tiempo, llevándose con éxito en el alcantarillado y el agua potable, no así en los servicios de salud, los 
cuales fueron inferiores a los gastos en educación y electrificación. 
 Sin embargo el ingreso per cápita de Solidaridad al municipio permitió que una mayor cantidad y 
variedad de obras de bienestar social beneficiaran a un mayor porcentaje de población, impactando a la 
totalidad de las colonias del municipio.  
 
2.0.9. Impacto en las condiciones de vida. 
 Para 1990 Chalco presentaba una mayor desigualdad social en el interior del municipio que con 
respecto a otros municipios del estado, y la carencia de servicios colectivos era un síntoma. Los niveles 
de ingreso, población ocupada y la relación de dependencia son algunos de los indicadores que miden la 
incidencia de pobreza o pobreza extrema. 
 El perfil eminente urbano de Chalco, presenta una serie de carencias en servicios e infraestructura 
colectiva, agua potable, alcantarillado, electricidad, educación y los servicios de salud. Chalco junto con 
Almoloya de Juárez los primeros lugares en este rubro, de entre los 35 municipios metropolitanos de la 
entidad. Con el programa de agua potable se beneficiaron 14,995 viviendas.  
 En cuanto al alcantarillado se atendieron 13,227 viviendas reduciéndose esta carencia a 32.8%,  la 
inversión de 24.1 millones de nuevos pesos beneficio a más del 60% de las viviendas. Por el lado de la 
educación el PRONASOL permitió abatir el 54.9 % del déficit de aulas escolares en el municipio. 
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PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES 
Los programas de desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de políticas y estrategias del 

plan municipal de desarrollo urbano de Valle de Chalco para el logro de sus objetivos y metas. En ellos 
se han precisado acciones, responsables y plazos para su cumplimiento, de conformidad con los recursos 
y medios disponibles. Orientación del crecimiento urbano para una re densificación del municipio, que 
evite el crecimiento de la zona urbana hacia las partes aun baldías, consideradas zonas inundables. 

2.1.1 PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE CHALCO DE DIAS 
COVARRUBIAS. 
Gobierno del Estado de México. 1985. 
 
 La existencia del Plan de Desarrollo no pudo evitar la ocupación de los terrenos pertenecientes al 
Municipio de Chalco de Días Covarrubias, todavía en 1970 el municipio tenía un carácter agropecuario, 
especializado en la producción de forrajes y productos lácteos. Pero a consecuencia de la crisis 
agropecuaria originada desde 1976, la situación económica del país y la demanda de vivienda en los 
municipios aledaños, aparecieron nuevos asentamientos irregulares en el municipio dando origen a 
Chalco Norte y en la cabecera municipal. El crecimiento irregular trajo como consecuencia la demanda 
de suelo barato; de tal manera que en la última década (1980-1990) fue el segundo municipio con mayor 
crecimiento de población. 

“La invasión urbana de terrenos agrícolas puso en marcha el proceso de urbanización en esta 
parte de la periferia metropolitana, después le seguirían otras etapas como: auto-producción, 
consolidación, intervención del estado, integración de los servicios, alza de los precios de los terrenos, 
expulsión de los pobladores marginales y reconstitución del proceso en un lugar todavía más periférico o 
menos propicio para la urbanización”.11  

Nuevamente la situación socio-económica determino la ubicación de la población dentro del 
municipio. La población económicamente activa, de mayor ingreso (3 o 4 veces el salario mínimo) del 
centro de población se concentró en Chalco de Díaz Covarrubias, mientras que la población de menores 
ingresos, se localizó en las colonias de origen irregular, tanto de Chalco Norte, como en la propia 
cabecera municipal y en los distintos poblados del municipio. 

La situación territorial en 1985 estimó que existía  una población de 12,042 habitantes fuera de 
los limites con un uso de suelo urbano según el Plan de Centro de Población Estratégico de Chalco de 
1985, ocupando una superficie aproximada de 90.00 ha, con una densidad de 134 hab/ha, estando 
localizada entre los limites de crecimiento urbano de Chalco norte y Díaz Covarrubias, estos 
asentamientos en su conjunto presentan el mayor índice de crecimiento poblacional 15%. 
 En esos momentos existían problemáticas tales como carencia de infraestructura urbana, de calles 
sin pavimentar, inexistencia del servicio municipal de agua potable y drenaje, además de la ocupación 
urbana irregular que gradualmente fue degradando más el ecosistema.  
 El plan de desarrollo municipal consideraba evitar la expansión urbana hacia nuevas áreas e 
integrar en una sola unidad territorial a Chalco de Díaz Covarrubias y Chalco norte, reconociendo así las 
tendencias de crecimiento de las dos localidades. Sin embargo como ya lo hemos apuntado la población 
originaria del Chalco de Díaz Covarrubias tenía una idea opuesta. 

La tesis de Crecimiento del Municipio originalmente planteaba la reubicación de los 
asentamientos irregulares que se ubicaran fuera del límite urbano, sin embargo  con el paso del tiempo 

                                                
11 La construcción social de un territorio op. cit  p.p. 170. 
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este objetivo no se logró, por el contrario siguieron llegando familias a ocupar esta área, hasta el grado 
de integrarse por completo al crecimiento urbano que hoy en día representa el Valle de Chalco 

 
Ordenamiento Territorial. 
 

 
 

Ilustración 7. La mayor densidad de población y vivienda durante los primeros años en el Valle correspondió a la zona 
Noroeste dado que fue la primera en ocuparse, el asentamiento se desarrollo principalmente en terrenos del municipio 
de Chalco y en menor medida en terrenos del municipio de Ixtapaluca. En estos momentos los límites tradicionales del 
Estado de México y el Distrito Federal al oeste del Municipio de Chalco aún se mantienen. 
 
 
 
 
 

En esta década los limites 
tradicionales entre los 
territorios del Estado y 
México y el Distrito 
federal aun se mantienen. 
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2.1.2 Plan de Centro De Población Estratégico de Chalco, 1987 
Gobierno del Estado de México. 
 

 
Vivienda.  
 
 En 1985 Valle de Chalco era solo una localidad del municipio de Chalco, que contaba con 
aproximadamente 16,169 viviendas de características homogéneas, en lo referente a materiales de 
construcción, tipología y estado actual, ya que predomina la vivienda popular de naturaleza unifamiliar. 
 En cuestión del agua potable, el área urbana de la cabecera municipal está cubierta con tomas en 
un 89% del total, mientras en la localidad de Valle de Chalco, el abastecimiento de agua potable se 
realiza por medio de “pipas” y satisface a 93% de la población, el restante 7% se surte de agua 
proveniente de pozos. 
 En cuanto al sistema de alcantarillado el Valle de Chalco solo cubre un 5% de sus necesidades. 
Por otro lado en cuanto a energía eléctrica la localidad sufre una de las carencias más agudas; 
únicamente una mínima parte de la población cuenta con este servicio y el resto se autoabastece por 
medio de cables, transformadores y postes provisionales. 
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Participación de la comunidad. 
 
 Uno de los problemas más graves que enfrentaba el municipio de Chalco fue el de los 
asentamientos irregulares. De acuerdo con estimaciones hechas por diferentes organizaciones vecinales, 
la población en Valle de Chalco llegó a 200,000 habitantes, lo que se tradujo en falta de servicios 
indispensables, especulación en el abastecimiento de agua y suelo, despojos, hacinamiento de la 
población, etc. Ante esta situación los habitantes de la región han constituido diferentes agrupaciones 
con el fin de encontrar solución a algunos de sus problemas mediante la difusión de los mismos y de la 
realización de movilizaciones. “Otro sector organizado es el campesino en defensa de las invasiones de 
terrenos de cultivo, es otro de los serios problemas de la población.”12 
 

                                                
12 Atlas de la ciudad de México. Op. cit. p.p. 111. 
 

POBLACION POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD %

AÑOS TOTAL HOMBRES

MUJERES

0-14 15-64
65 en 

adelante

Poblacion 

femenina %

Tasa de 

crecimiento %

1950 23421 11743 11678 42.9 52.4 4.7 49.9

1960 31608 16043 15565 45.5 50.2 4.4 49.2 3

1970 44215 22082 22133 48.1 47.8 4.1 50.1 3.4

1980 81532 41042 40490 46.5 50.2 3.3 49.7 6.1

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS

Usos del 

suelo

Superficie 

(ha)

Superficie 

total

Superficie 

Urbana

URBANO 1998 6.93 100

Habitacional 1238 4.3 62.2

Indistrial 11 0.03 0.5

Comercial y de 

Servicios 34 0.1 1.5

Areas abiertas 

y baldias 715 2.5 36

Urbanizable 2471 8.53 -

NO URBANO 26349 91.47 -

Total municipal 28820 100 -

MUNICIPIO DE DIAZ COVARRUBIAS

INDICADORES DEMOGRAFICOS (1950-1980)
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Ilustración 8. Como se puede observar a diferencia de la anterior imagen la zona al norte de la autopista ya presenta la 
configuración urbana, además colonias como San Isidro y Jardín ya han configurado su traza definitiva y se 
encuentran en un intenso proceso de ocupación habitacional.  
 
 En 1987 la ocupación del Valle a alcanzado una configuración definitiva, el futuro crecimiento de 
la mancha urbana alteró en poco los limites ya establecidos. La traza de igual manera muestra un nivel de 
consolidación pues prácticamente las avenidas, calles y manzanas han alcanzado una configuración clara 
y definitiva, en el futuro el Valle sólo experimentará un importante aumento en la densidad de población 
y vivienda.  
 En esos momentos el municipio aun no desarrollaba un plan de usos del suelo que regulara el 
crecimiento urbano, el plan de desarrollo solo se limitó a determinar elementos estructuradores, y por a 
elaborar un plan que permita articular el desarrollo de los dos asentamientos urbanos (Chalco y Chalco 
Norte) que aun se encontraban separados por terrenos de uso agrícola. 
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2.1.3 Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco 2003  
 

Aprobado en sesión de cabildo de fecha 08 de noviembre de 2003 por el H. Ayuntamiento de 
Valle de Chalco Solidaridad. 
 Fue hasta 2002 cuando surgió el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco, como 
instrumento técnico-jurídico de ordenamiento y planeación urbana entre otras funciones, en el ese 
documento destacaron, los lineamientos bajo los cuales  se determinara la superficie de donación para 
obtener la autorización de construcción; algunas normatividades de usos y destinos de suelo que 
intentaron propiciar un ordenamiento urbano menos descontrolado. Dotando de elementos técnicos y de 
validez jurídica a las autoridades municipales, para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo 
urbano. La intención era evitar la ocupación incontrolada del suelo y propiciar la densificación y el uso 
racional del suelo en las áreas susceptibles de dotarse de servicios. 
 En cuanto a vivienda a partir de este plan de desarrollo se menciona el propiciar vivienda de bajo 
costo, en venta y/o renta, así como favorecer la oferta de vivienda media que complete a la oferta de 
vivienda existente en la región. Dadas estas necesidades manifestadas en atención a esta prioridad el 
presente trabajo de posgrado representa una opción viable, en la que se emplean los recursos Dado que 
aun no se presentado propuestas claras de índole federal, estatal, municipal o de la iniciativa privada.  
 El municipio presenta una topografía plana, con un suelo formado por sedimentos volcánicos, de 
origen lacustre o de depósitos aluviales y un alto contenido de sales; después de la temporada de lluvias 
durante los prolongado periodo de sequía el suelo experimenta el fenómeno de vertisolizacion el cual 
provoca el agrietamiento del terreno, que desemboca en hundimientos diferenciales en las construcciones 
más vulnerables. 
 La pendiente mínima de 0.07% en el municipio pone en riesgo de inundación grandes extensiones 
territoriales del Valle, su condición plana y la poca capacidad de permeabilidad y desalojo de aguas 
pluviales vuelve a aparecer la laguna que alguna vez fue. Por otro lado el suelo presenta una alta 
compresibilidad, mostrando una resistencia promedio de dos toneladas por metro cuadrado. El hecho de 
que las arcillas absorban gran cantidad de humedad y aumenten al doble su tamaño original, origina que 
al secarse se reduzca su volumen a la cuarta parte, provocando entonces agrietamientos en el terreno, 
dañando así las construcciones existentes. 
 
Aprovechamiento actual del suelo. 
 
 Para junio de 2003, la zona urbanizada según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de 
Chalco, abarcaba un área de 2547.97 ha en su mayoría con un uso del suelo 3-B, En el municipio 
predominaba una densidad más baja, pues los lotes eran en promedio de 200.00 m² a 300.00 m². 

En este Plan ya se hacia un primer planteamiento de zonificación de tal forma que las zonas 
habitacionales localizadas en las colonias Darío Martínez I y II, Del Carmen, María Isabel y Jardín, nos 
permite una vivienda por cada 120.00 m². Los corredores urbanos son de baja intensidad, y se localizan 
en torno a las vialidades primarias del Municipio. Mientras que la zona industrial se concentra según el 
Plan de Centro de Población Estratégico de Chalco, en las colonias Las Américas I y II, las cuales a 
últimas instancias fueron ocupadas para un uso habitacional, mientras que las industrias existentes están 
localizadas en la colonia  Ampliación Santa Catarina y en el ex-ejido de Tlaltenco.  
 Los cerros localizados en el municipio como el Cerro de Xico y el del Marqués junto con las 
partes bajas al oriente de los mismos fueron consideradas con un uso del suelo de parque metropolitano, 
permitiéndose un uso agroindustrial, agropecuario, cultural y recreativo, en un área total de 324.47 ha   
 El resto del territorio se definió con un uso de suelo agrícola; la parte sur del municipio, a partir 
de la carretera Tláhuac- Chalco, y en la zona poniente desde el canal de Acapol hasta el límite con la 
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Delegación Tláhuac. (Ver plano D-3 Estructura Urbana). Las zonas aledañas a los diferentes canales que 
cruzan el municipio son las que representan un alto riesgo para la población, pues en la temporada de 
lluvias tienden a elevar su nivel de agua. La parte sur del municipio junto a la carretera Tlahuac-Chalco y 
la zona oriente del mismo, presentan ya asentamientos irregulares, a pesar de ser zonas pantanosas. Otra 
zona ocupada por asentamientos irregulares esta al oeste del cerro de Xico, esta es una zona de deslaves. 
 
Desarrollo Urbano. 
 
 El Valle de Chalco, no presenta localidades aisladas, casi el 99.86% de la población se encuentra 
localizada en su centro de población mientras que el restante se localiza disperso en el resto del territorio 
de uso agrícola. 
 Físicamente el municipio se encuentra dividido por la autopista; en el lado norte se encuentran las 
colonias: La Asunción, San Juan Tlapizahuac, Darío Martínez II, Emiliano Zapata y Avándaro. Estas 
representan un 15.87% del área urbanizada, además son colonias con un predominante uso de suelo 
habitacional; están demográfica y socialmente consolidadas. En esta zona el uso del suelo habitacional es 
el predominante sin embargo también existen usos de suelo comerciales e industriales. La población es 
de unos 51,279 habitantes aproximadamente. 
 Del lado sur de la autopista se encuentra la parte central del municipio las colonias son: Xico I y 
II, Providencia, Américas I y II, Niños Héroes I, El Triunfo, San Isidro, Jardín, Alfredo Baranda, Santa 
Cruz, María Isabel, La Concepción, Independencia, Santiago, Del Carmen, Alfredo del Mazo, Darío 
Martínez I, Niños Héroes. Representa casi el 84.13% del área urbanizada, su uso es principalmente 
habitacional mientras que el comercio se desarrolla principalmente en las avenidas principales.  
 Esta zona aun se encuentra en un intenso proceso de consolidación, pues permanentemente se 
liberan espacios. Predominando el uso habitacional, aunque cabe mencionar que existe una zona donde 
se desarrolla la industria ligera.  
 
Uso actual del suelo y tipos de Vivienda. 
 
 Con respecto al Uso del Suelo y los tipos de vivienda en el municipio el uso agrícola representó 
el 49.38, mientras el uso urbano era del 50.62; originalmente los usos del suelo correspondieron a los 
determinados en los centros de población de Chalco e Ixtapaluca.  
El uso principal es el habitacional con densidad media con comercio, cuenta con una superficie de 1136 
ha  Mientras que el uso del suelo con densidad alta estaba sobre 70.59 ha  y se localizaba en la parte 
centro del municipio. El uso con densidad baja tenía 18.88 has y se localizaba encontramos 
principalmente en la parte centro cerca de la cabecera municipal. En el municipio la densidad media y 
baja, ha dado lugar a predios extensos con viviendas pequeñas, lo que significa el desaprovechamiento 
de grandes extensiones de terreno.  
 Para el año 2000 el número de viviendas en el municipio fue de 69,630 y la población era de 
322,821 ocupantes, dando un promedio de 4.64 habitantes por vivienda. El predominio de la vivienda 
popular manifestaba distintos grados de consolidación, la parte más consolidada se localizó en la franja 
norte y centro del Municipio. En general 59.22 de las viviendas tenían techos de losa que representaban 
mientras que las casas con techo de lamina de cartón representaban un 18.90% y un 17.34% para las 
viviendas con lamina de asbesto, estas últimas se localizan en la zona periférica del Valle. La mayor 
parte de las viviendas eran de tipo unifamiliar y pertenecían a familias humildes, que recibían entre dos y 
cinco salarios mínimos, las colonias más consolidadas en esos momentos eran: San Juan Tlapizahuac, 
Darío Martínez, Conjunto Geovillas, La Asunción y Emiliano Zapata. 
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 Oferta y demanda del suelo y vivienda. 
 

En general existe un desequilibrio entre la poca oferta y gran demanda de suelo, las reservas con 
que cuenta el municipio como: El Agostadero, parte del ex-ejido de Santa Catarina II y Alfredo Baranda, 
parecen insuficientes. Aunado a ello las áreas industriales en el municipio se encuentran 
desaprovechadas, pues han sido ocupadas por vivienda, tal es el caso de las colonias Las Américas I y II, 
las cuales están ubicadas en predios con un Uso de Suelo industrial y han sido consideradas también 
como sub-centro Urbano. La auto-producción había predominado como modo de producir vivienda, 
hasta ese momento solo las Geovillas de la Asunción se habían construido y habitado bajo condiciones 
diferentes.  

 Basado en el Plan de Centro de Población Estratégico del Municipio de Chalco, este  
primer Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Valle contempló la parte sur del Municipio para usos 
extensivos, así como reservas territoriales para el uso industrial; sin embargo estas reservas en gran parte 
ya habían sido invadidas por asentamientos humanos quienes ya gestionaban sus trámites para su 
regularización (Col. Las Américas). Las reservas para el uso del suelo habitacional ya habían sido 
ocupadas y el Plan no contemplaría una re densificación de las mismas, dando paso al asentamiento 
irregular.  

Para esos momentos el crecimiento poblacional y la carencia de suelo urbano para vivienda, 
acarrea la aparición de asentamientos irregulares hacia las partes inundables o de deslaves, haciendo  
necesario programas de reubicación que aún están pendientes. También existía el planteamiento de 
propiciar la densificación a través del financiamiento para la construcción de vivienda en renta como 
forma para recibir ingresos complementarios a las familias que disponen de lotes urbanos subutilizados, 
es decir en lotes tipo de 200,00 m² que solo tienen un cuarto redondo construido con materiales 
provisionales o permanentes. 

 
Requerimientos totales de suelo urbano 
 
De continuar con “la tasa de crecimiento del 03.11”13, y con una densidad media (lotes promedio 

de 200m²), el municipio requerirá de 2,504 ha  Sin embargo con todo y el área de uso agrícola solo hay 
disponibles 2,289 ha por lo tanto se deberá pensar en una re densificación de la zona urbana actual. 
 Si las viviendas tienen un promedio de 120.00 m², el área requerida seria de 1,502 ha  Tomando 
en consideración un plan de re densificación de área urbana actual destinada a la vivienda, se tendría una 
reserva de 1,146 ha  Existiendo un faltante de 356 ha  

A pesar de que desde este momento se percibía la necesidad de ofertar suelo y de esta manera 
aprovechar las reservas territoriales aun no se han formulado e instrumentado políticas de mejoramiento 
para la vivienda existente. Tampoco se ha generado oferta de vivienda planeada, de bajo costo ni algún 
programa de mejoramiento progresivo de vivienda, tal parece que el gobierno municipal a puesto 
atención en otras demandas de servicios e infraestructura municipales.  
 
Por otra parte conviene mencionar que en el municipio se dieron diferentes modalidades de vivienda 
tales como: Vivienda multifamiliar, Vivienda con otros usos, Casa-tienda, Casa-taller, Departamentos 
con comercio. Departamento con otros usos y Vivienda de mejoramiento progresivo. 
 
 
 
                                                
13 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM 2000-2020)  
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Valle de Chalco Solidaridad. 2003 

 
Ilustración 9. Basado en el Plan de Centro de Población Estratégico del Municipio de Chalco, este  primer Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano del Valle contempla la parte sur del Municipio para usos extensivos, así como 
reservas territoriales para el uso industrial  al este. Sin embargo en cuestiones de uso del suelo aun continuó 
clasificando las densidades de uso de suelo conforme a la normatividad del Municipio de Chalco siendo que éste posee 
más características de uso agrícolas. 
Las zonas indicadas con el color morado son las nuevas zonas con apertura de ocupación Industrial 
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 El desarrollo Urbano tanto del Municipio de Chalco como del Valle de Chalco ha crecido al 
grado que la mancha urbana se ha unificado, pero además se han integrado nuevos territorios al Valle, 
del tal forma que la incorporación de terrenos de los municipios de Ixtapaluca y La paz conforman una 
nueva etapa de crecimiento del Valle que se suma a la densificación acelerada de anteriores etapas del 
asentamiento. 
 Por esta situación el municipio ha tenido que generar políticas de desarrollo urbano, liberando 
espacio para el crecimiento urbano, tratando de contener el crecimiento hacia otras zonas de alto riesgo. 
Es una respuesta que ha evitado la aparición de fraccionadores ilegales y la venta irregular de predios 
que repetirían todo el proceso ilegal, costoso y de penurias que experimentaron los primeros pobladores. 
Apostando a que con el paso del tiempo la demanda de regularización de lotes se consumara. 
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2.1.4 Plan de Desarrollo Municipal de Valle De Chalco. 2005 
 
 Modificación del 15 de Agosto de 2005 al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de 
Chalco Solidaridad, publicado en la gaceta de gobierno el día 11 de junio de 2003. 

El presente documento es producto de un análisis del anterior plan de desarrollo municipal, del 
que se detectaron inconsistencias que no favorecían a la población del municipio. Entre ellas, 
normatividades para el uso del suelo que por incongruentes no pueden ser aplicadas en el ordenamiento; 
pues ahora se debe considerar que: 
a) En el municipio predomina el uso habitacional medio con comercio; 
b) Que en un predio habitan predominantemente de tres a cinco familias; 
c) Que la mayor parte de las viviendas son particulares de tipo popular; 
d) Predominan en el municipio los predios con una superficie de 200m2;   
e) Que el proceso edificación en el municipio ha alcanzado una consolidación del 90%. 
 En el anterior plan de desarrollo se observan varias incongruencias: 
A) La señalización de un uso de suelo habitacional de densidad H-500-A, donde se permiten lotes 
mínimos de 300m2, con una vivienda como máximo por lote, con 16 m. lineales de frente como mínimo. 
b) También es incongruente el establecimiento de un 50% de área de desplante para los lotes ubicados en 
la periferia del municipio, pues estos presentan un grado de consolidación mayor con respecto a los lotes 
del centro del municipio. 
 

 
Ilustración 10. Construcciones progresivas, dentro del nuevo mercado formal inmobiliario  en el Municipio. 

 
En el actual Plan de Desarrollo se han liberado 272.93 ha para el desarrollo urbano del municipio, 

esta normatividad ha abierto la posibilidad de que en Valle se generen dos maneras de producir vivienda. 
por un lado se libero la zona sur de la avenida Toluca, ahí se está generando bajo un sistema tradicional 
de la vivienda popular la auto-producción popular; mientras que a la parte sur del municipio han llegado 
a desarrollar vivienda nuevas empresas inmobiliarias. Por lo tanto las Geovillas de la Asunción ya no son 
la única unidad habitacional en el Valle. 
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Valle de Chalco Solidaridad. 2005 
 

 
Ilustración 11 En este Plan de desarrollo se han corregido las densidades de población permitidas en el uso del suelo, 
dado que las antes utilizadas no correspondían con la situación urbana del Municipio.  
Las zonas indicadas con la línea guinda y simbología H100A y H200A, son las nuevas zonas con apertura de ocupación 
habitacional. 
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 La apertura al desarrollo inmobiliario y a la construcción de vivienda de interés social como una 
nueva forma de ocupación urbana reforzará el objetivo inicial del Plan de Desarrollo Urbano del 
Municipio el cual consistía en densificar más el territorio habitable para dar alojamiento a los nuevos 
habitantes del Valle de Chalco. 
 

 
Ilustración 12. Unidad Real de San Martin, Una opción más dentro del mercado formal de  la vivienda en el municipio. 
 
 El fenómeno urbano en el Valle ahora es más complejo que hace veinte años, es de mayores 
dimensiones, con una mayor dinámica e interdependencia, en esta última década el Valle está sujeto a 
condiciones ambientales severas, a fuertes intereses inmobiliarios privados, a grupos sociales 
organizados y politizados, los cuales deberán ser considerados por los nuevos planes de desarrollo para 
buscar racionalizar el uso del suelo y la estructuración con la mancha urbana de la ciudad.  
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MUNICIPIO NÚMERO 122 DEL ESTADO 
DE MÉXICO 
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MUNICIPIO NÚMERO 122 DEL ESTADO DE MÉXICO 
A propósito de la ocupación urbana y de las relaciones entre la cabecera de Chalco y las colonias 

del Valle estas eran restringidas, no se constituían en una continuidad física ni en una unidad 
socioeconómica. Con el tiempo tanto las organizaciones sociales y la aplicación del Programa Nacional 
Solidaridad (PRONASOL) por parte del gobierno federal se encaminarían a la creación del nuevo 
municipio: Valle de Chalco.  
  

 

 
Ilustración 13. Ubicación geográfica del Municipio 122 Valle de Chalco Solidaridad, Al oriente del Distrito Federal. 

 
 

NORTE 
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 Con ello la zona oriente de la capital del país sufriría un nueva alteración en la configuración 
territorial, aparecería un nuevo municipio en constante crecimiento social, político, cultural y económico 
que tendría sus orígenes urbanos en 1987 a los costados de la autopista, después en 1990 se conformaría 
por 19 colonias y para el año 2000 llegaría a las treinta colonias. 
 La demanda de grupos políticos locales que intentan acceder al poder político permitió que se le 
destinarán cuantiosos recursos económicos al “nuevo municipio” para dotarlo de servicios públicos y 
administrativos, recursos muy superiores a los destinados a municipios como Chalco e Ixtapaluca  

Finalmente El 9 de Noviembre de 1994 se constituirá el municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad; con una extensión de 4457.00 ha  totales de las cuales 2100.00 ha  (47% aproximadamente) 
ya estaban urbanizadas. El territorio se conformaría por tierras de cinco municipios del Estado de 
México ubicados al oriente de la entidad: Chalco municipio No.25, Chicoloapan el no.29, Chimalhuacán 
el no. 31, Ixtapaluca el no. 39 y La Paz con el numero 70. Y ejidos de Santa Catarina, está última 
perteneciente a la Delegación Tláhuac del Distrito Federal.  
 
 

 
 

Ilustración 14. Explanada del Palacio Municipal. 
 
3.0.1 CRECEM y CORETT en la tenencia de la tierra. 
 
 En Valle de Chalco las tierras ocupadas “ilegalmente” fueron incorporadas al uso urbano 
mediante la intervención estatal. La “regularización” más frecuente, que convierte a los colonos 
ocupantes de tierras urbanizadas en propietarios de las mismas tuvo su origen en la expropiación de 
reservas territoriales que posteriormente pasaron al mercado inmobiliario. 
 En el caso del Valle, la Secretaria de la Reforma Agraria (S.R.A.) no logró expropiar terrenos 
para construir reservas territoriales por lo tanto se permitió el fraccionamiento y la venta ilegal.  
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 La ocupación ilegal de tierras ejidales o comunales se regularizo jurídicamente por 
“procedimientos correctivos”. La mayoría de las tierras de uso urbano en el Valle de Chalco han sido 
ejidales pero también las hubo de propiedad privada, esto significa que la Comisión Reguladora de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT) intervino en la regularización del 71% de los terrenos ( abarca 1500 
hectáreas y 7500 predios) de origen ejidal, mientras que la Comisión de Regularización de la Tenencia 
de la Tierra del Estado de México (CRECEM) solo ha intervenido en la regularización de tierras 
privadas del estado de México es decir solo 83 hectáreas.14 

Con el fin de combatir el crecimiento urbano fuera de los limites de Valle de Chalco se  crearon 
comités de protección y vigilancia, en los que participan personal de desarrollo urbano del Estado de 
México, SRA, SEDUE, CORETT, CRECEM, y del Gobierno Municipal, quienes realizan recorridos 
constantes por las 500 hectáreas que existen como zona ejidal” (El día 22 de Octubre de 1992). 
 
3.0.2 Los actores. 
 
 En el Valle de Chalco existieron los pioneros en la lucha por un entorno que ofreciera mejores 
condiciones de vida, los “viejos líderes” organizaron a grupos de colonos inquietos. Ellos desde sus 
posiciones jugaron un papel importante en la transformación del Valle, algunos surgieron de los puestos 
administrativos del gobierno, otros de organizaciones sociales o a partir de fungir como delegados de 
colonias.  La construcción de este nuevo territorio obedeció a la participación de los habitantes en busca 
de satisfacer sus reivindicaciones así como la de los políticos por un poder local en la región. 
 El programa incorporó trabajos intensivos en el alumbrado público, las banquetas y la carpeta 
asfáltica de las avenidas principales, la rapidez en la ejecución de los trabajos no permitieron que estas 
obras tuvieran un mejor resultado. La planeación hubiera evitado la improvisación y el derroche de 
recursos económicos, materiales y de fuerza de trabajo; los recursos humanos y económicos habrían 
dado mejores resultados. Estos resultados dividen las opiniones entre un sector de la población que opina 
que el programa Solidaridad fue un programa “electorero” ó quienes lo veían como una propuesta hacia 
los pobres de la ciudad nunca antes vista. 
 La creación del municipio no solo se debió a la participación del gobierno federal y estatal a 
partir del PRONASOL, pues la participación de las organizaciones sociales fue primordial para su 
impulso. Es necesario recordar la necesidad de los Vallechalquences por auto-determinarse como clase 
política regional, como territorio con una cultura propia. La visita de su Santidad Juan Pablo II el 7 de 
Mayo de 1990 y la construcción de la Catedral del Valle intentaban generar una identidad urbana en el 
Valle. 
 

                                                
14 Hiernaux, Nueva periferia op. cit. p.p. 144 
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Ilustración 15.  La catedral de Valle, recinto que recibió al Papa Juan Pablo II. 

 
 
3.0.3 ¿Quiénes son los pobladores de Valle de Chalco? 
 

La población del Valle de Chalco se caracteriza por:  
- Una movilidad territorial reiterada del lugar de residencia. 
- Predominio de hogares jóvenes 
- El recurso de la movilidad residencial como estrategia de supervivencia de base territorial y 
- Por la esfera del trabajo orientada hacia la búsqueda de la inversión por cuenta propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 En 1995 dos terceras partes de la población eran originarios de estados como: Puebla, Oaxaca, 
Michoacán e Hidalgo, comenzado aquí su trayectoria residencial y la tercera parte se caracteriza por el 

                                                
15 Hernández, Rosaura,  Valle de Chalco Solidaridad, Cuadernos Municipales, No. 4, El colegio Mexiquense, 1ª  Edición, 
1996, México.  

Las cifras oficiales 15 
    
Municipio completo 23,400.00 hab. 1950 
  31,552.00 hab. 1960 
  44,289.00 hab. 1970 
  81,553.00 hab. 1980 
  282,940.00 hab. 1990 
     
Valle de Chalco 200,696.00 hab. 1990 
  286,906.00 hab. 1995 
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origen urbano de los cónyuges. Esta población buscó principalmente la desaparición de la renta y por 
ende la libertad sobre la vivienda y la posibilidad de autonomía e intimidad familiar. 
 
3.0.4 Movilidad, territorial, trabajo y familia. 
 
 El movimiento residencial familiar se debe principalmente a tres tipos de eventos; estos son: la 
constitución de un hogar, el momento de la expansión de la familia y/o un conflicto familiar que se 
acompaña por la disolución de un grupo residencial más extenso y por último por la creación de una 
familia joven que podría transitar en una fase de expansión o de constitución. 
 El promedio de edad que existió en el Valle era de veintidós años, mientras que en núcleos 
conyugales era de veintisiete años. La mujer promedio es de menos de cuarenta años (72.4%) 
constituyendo tres cuartas partes del total de los hogares. 
 La movilización territorial residencial, es una estrategia de sobrevivencia territorial y laboral. Se 
presenta de forma simple cuando el movimiento es hacia un lugar menos favorable en servicios y 
equipamiento que el lugar de residencia anterior. Y de forma compleja cuando además la vivienda 
habitada en el pasado fue propia entonces la retención (saldo monetario a partir de la venta de su 
inmueble y la compra de uno de menor valor pudiendo ser no regularizado).  

Pero también ocurre un fenómeno de canalización de este saldo monetario a la instalación de un 
pequeño negocio familiar, pues existe la relación mental basada en que la esfera del trabajo y el mito de 
la inserción por cuenta propia son necesarios para el progreso. Entonces la generalidad de las cuestiones 
laborales vinculan al hogar con el “negocio”, esta es una constante de aspiración al futuro y el Valle 
pareció ser la mejor opción para el mantenimiento de este fenómeno. 
 A la llegada al asentamiento se instalaron negocios dado que entre la población existe aún la 
relación negocio-progreso socioeconómico; o de cuando el negocio se vincula a una tradición personal o 
familiar, entonces también significa la mejor estrategia de supervivencia. Hubo casos donde el arribo al 
Valle se debió a estrategias de inversión de parte de una liquidación salarial que se convirtió en negocio. 
 La estrategia de localización para un negocio y la estrategia de construcción se hacen manifiestas 
cuando se adapta la vivienda a un uso comercial,  no se incrementan los costos y se incorpora el negocio 
sin pagar renta; esta fue una forma familiar de continuar en los negocios, sin ingresar en actividades 
desconocidas. La mayoría de las familias que llevan a la práctica esta situación por lo regular tienen un 
integrante familiar que ha migrado a los Estados Unidos, más como una estrategia de sobre vivencia que 
de progreso. 
 Esta forma de pensar es un estilo de vida socio-económico que en la práctica refleja una imagen 
urbano arquitectónica de en las fachadas de las viviendas. Incide de manera importante en la imagen 
urbana de las avenidas y algunas calles muy transitadas. La aparición de locales comerciales en las 
viviendas destinadas a un uso comercial permitida como uso de suelo habitacional siempre que no pase 
de los 16.00 m². por las autoridades municipales ha traído consigo la aparición generalizada de espacios 
con cortinas metálicas en las fachadas.  
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LOS CUATRO CENSOS DE INEGI EN 
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 
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LOS CUATRO CENSOS DE INEGI EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 
La ocupación urbana del sitio al final de la década de los años setenta en lo que en 1994 se 

conocerá como el municipio de Valle de Chalco, tuvo información censal hasta el censo de población y 
vivienda de 1990, éste último conformado por dos partes. 
 La primera parte del Censo de Población y Vivienda de 1990, contó con 49 variables referentes a 
población y nueve variables referentes a vivienda; mientras que la segunda parte constaron de 36 
variables de población y 16 de vivienda, sumando un total de 85 variables de población y 25 de vivienda. 
En tal censo se consideraron un total de 110 AGEB16.  
 Posteriormente el Censo de Población de 1995, estuvo conformado por 58 variables, 49 de 
población y 9 de vivienda. A este censo se le sumarian dos nuevas AGEB para un total de 96.  Mientras 
que para el censo de Población y Vivienda del año 2000, fueron cien las AGEB que integrarían el 
municipio, 118 variables referentes a población y 52 variables a vivienda.  
 En el censo de 2005 con la adición de 6 nuevas AGEB el área urbana del municipio creció 99.09 
ha.  Más con respecto al área urbana del censo anterior. 
 

CENSO 

TIPO Y NUMERO DE VARIABLES 

REFERENTES A 
POBLACIÓN  

REFERENTES A 
VIVIENDA TOTAL DE 

VARIABLES PARTE 
I 

PARTE 
II 

PARTE 
I 

PARTE 
II 

199017 49 36 9 16 110 

199518 49 9 58 

200019 118 52 170 

200520 105 27 132 

 
Ilustración 16 La gráfica indica que el Censo de 1990 se conformo de dos partes; los siguientes censos fueron únicos. 

 
 En los cuatro censos considerados han aparecido diferente número de variables, sin embargo en 
este estudio solo hemos considerado a los nueve de mayor relación con la calidad y cantidad de vivienda: 
Población total, Total de viviendas particulares habitadas, Viviendas particulares habitadas con agua 
entubada en la vivienda, Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado 
con viguería, Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 
concreto, Viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública y Promedio de ocupantes en 
viviendas particulares. La densidad de vivienda y densidad de población son dos variables más que han 

                                                
16 División intra municipal por AGEB. Para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) las AGEB’s (área geoestadistica básica) 
pueden ser rurales o urbanas, en el caso de las urbanas, es la división de una localidad de 25 a 30 manzanas delimitadas por calles, andadores, avenidas, 
veredas, arroyos, cercas y limites prediales, cuyo uso de suelo es habitacional, de servicios comercial etc. 

Antes de conformarse como municipio este asentamiento era conocido como Valle de Chalco, el establecimiento de este asentamiento irregular se 
remonta  al final de la década de los años setenta, a ambos lados de la autopista México-Puebla, entre el límite del Distrito Federal (Delegaciones Iztapalapa y 
Tláhuac) y la caseta de cobro, en su ubicación anterior. El territorio responde al reconocimiento de formas naturales muy claras, que esencialmente 
corresponden al fondo plano del antiguo lago de Chalco y a su ribera norte inmediata. 
17 XI Censo General de Población y vivienda de 1990. INEGI 
18 Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI 
19 XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 
20 Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI 
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surgido a partir de dividir la población total y total de viviendas particulares habitadas entre el área en 
hectáreas de cada AGEB.  
 Para efectos de este capítulo se procedió a ordenar al comportamiento de los AGEB en cada una 
de las variables antes mencionadas, para ello se consideraron los quince casos más representativos y 
también los quince menos representativos, con ello se procedió a localizarlos en un plano cartográfico 
del municipio, a través de este procedimiento se comprende el comportamiento de cada variable por 
zonas. 
 
3.1.1 Densidad de población 

 
En México, como en todo el mundo, la distribución de habitantes es desigual: existen regiones 

donde se concentra mucha gente y otras en las que la población es poca; las ciudades están más 
densamente pobladas que las comunidades rurales. La relación entre un espacio determinado y el número 
de personas que lo habitan se llama densidad de población, la cual se obtiene dividiendo el número de 
personas que viven en un lugar específico entre el número de hectáreas que mide ese territorio. 

Por ejemplo, para calcular la densidad de población de México: 
 

Población total 
(103 263 388 habitantes) 

= 
Densidad de población 

(52.70 hab/ha)  

Extensión territorial del país 

(195 924.8 ha) 
 

 
Esto significa que en el 2005, si repartiéramos a los habitantes del país en todo el territorio 

nacional, habría casi 53 personas por cada kilómetro cuadrado. 
La densidad nos permite comparar el grado de ocupación de una área contra otra, 

independientemente de la superficie total de cada una, por medio de ésta también podemos determinar el 
grado de ocupación de un sitio a través de diferentes momentos históricos. 
 Las implicaciones que una alta densidad acarrea van desde un lugar con mayores necesidades 
básicas por satisfacer (servicios como: agua, luz, recolección de basura, etc.); hasta el hacinamiento de la 
población que desencadena la incomodidad entre los propios individuos, la disminución de la intimidad 
de las personas y el aumento de la invasión que incita a la violencia, estas condiciones nos llevan a una 
reducción de oportunidades de educación, salud y esparcimiento para muchos habitantes. 
 En Valle de Chalco este dato es un indicador del estado de ocupación del proceso de 
poblamiento, dado que a mayor número de población mayor número de viviendas. La certeza de este 
dato se reforzará siempre con la densidad de vivienda y con el número promedio de ocupantes de la 
vivienda.  
 En 1990, las colonias con mayor densidad de población se concentraban principalmente al oriente 
en las colonias Providencia (156 hab/ha.) y Guadalupana  mientras que al norte se presentaba en las 
colonias Alfredo del Mazo y Santiago, las colonias con menor densidad se localizaron al noroeste del 
municipio en las colonias Ampliación Santa Catarina (4.45 hab/ha) y Las Geovillas de La Asunción. 
 En 1995, las colonias con mayor densidad de población se concentraban principalmente al oriente 
en las colonias Providencia (187.72 hab/ha) y Guadalupana  mientras que al centro se presentaba en la 
colonia Niños Héroes I sección. Y la colonia Alfredo del Mazo al Norte del Municipio; las colonias con 
menor densidad se localizan nuevamente al noroeste del municipio en las colonias Ampliación Santa 
Catarina (10.91 hab/ha) y Las Geovillas de La Asunción. 
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 En 2000, las colonias con mayor densidad de población se concentraban principalmente al oriente 
en las colonias San Isidro (206 hab/ha), Providencia y Guadalupana  mientras que al centro se presentaba 
en la colonia Niños Héroes I sección y la colonia Santiago al Norte del Municipio; las colonias con 
menor densidad se localizan nuevamente al noroeste del municipio en las colonias Las Geovillas de La 
Asunción (2.63 hab/ha) y Ampliación Santa Catarina. 
 En 2005, las colonias ubicadas en la parte central y oriente del municipio tienen la mayor 
densidad de población, colonias como: Niños héroes I sección AGEB 002-9 con 221.33 hab/ha, San 
Isidro y Concepción encabezan la lista. Mientras que las bajas densidades se localizan en las partes norte 
y sur en las colonias con 13.85 hab/ha en la colonia San Gregorio AGEB 093-6, Nueva Ampliación 
Santa Catarina, Geovillas La asunción y la Zona Urbana Ejidal Santa Catarina. 
 Las colonias con menor densidad de población manifiestan esta condición por dos factores, por 
un lado está la colonia Ampliación Santa Catarina en la que los terrenos son en promedio de 400.00 m² y 
que presenta condiciones favorables de vida comparada con el resto del municipio, pero también las hay 
como la colonia las Américas en la que la baja densidad obedece a su reciente ocupación, en esta última 
colonia las condiciones de habitabilidad son precarias dado la carencia de servicios urbanos. Es 
precisamente esta colonia la que ofrece la oportunidad de intervención integral. 
 
 



  

                                                                                                                                                                  A N G E L   C R U Z   S Á N C H E Z                                                                                                                  
    

55 

 

GUADALUPANA I

GUADALUPANA II

SAN JUAN 

TLALPIZAHUAC

LAGUNA DE 

REGULACION

LAGUNA DE 

REGULACION

LAGUNA DE 

REGULACION

AVANDARO

AMPL. EMILIANO 

ZAPATA

LA ASUNCION

DARIO MARTINEZ II

DARIO MARTINEZ I

ALFREDO DEL MAZO

DEL CARMEN

INDEPENDENCIA

SANTIAGO

LA CONCEPCIONMARIA ISABEL

NIÑOS HEROES

AMERICAS II

AMERICAS I

ALFREDO BARANDA

NIÑOS HEROES I

JARDIN

SANTA CRUZ

CERRO DEL MARQUES

XICO II

XICO III

XICO IV

CERRO DE 

XICO

M
U
N
IC

IP
IO

 D
E
 IX

TA
P
A
LU

C
A

CERRO DEL 

MARQUES

CARRETERA TLAHUAC - CHALCO

D
E

L
E

G
A

C
IO

N
 T

L
Á

H
U

A
C

M
U

N
IC

IP
IO

 L
A

 P
A

Z

XICO I

SAN ISIDRO
EL TRIUNFO

PROVIDENCIA

M
U
N
IC

IP
IO

 D
E C

H
ALC

O

081-3

050-8

073-9

072-4

071-A

058-4

063-5
074-3

059-9

075-8

061-6

062-0

025-A

024-5

097-4

017-5
018-A

008-6

043-8

044-2

066-9

051-2

039-1

041-9

065-4

067-3

068-8

069-2

042-3

057-A031-5
032-A 033-4

034-9
045-7

035-3

060-1

038-7

037-2

036-8

023-0 022-6

007-1

021-1

048-0

076-2

006-7

030-0

070-5

055-0

056-5

054-6

053-1

064-A

052-7

040-4

079-6

029-8
028-3027-9

026-4

012-2 013-7

016-0015-6014-1

099-3

009-0

002-9

003-3
004-8

019-4

046-1

047-6

020-7

005-2

001-4

049-5

092-1

091-7

088-5

090-2

089-A

086-6
087-0

084-7

083-2

082-8

080-9

085-1

093-6

094-0

095-5

078-1

101-2

098-9

100-8

077-7

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

11

12

13

14

15

06

07

08

09

10

01

02 03

04

05

11

12

13

14

15

MAYOR DENSIDAD

MENOR DENSIDAD

DENSIDAD DE POBLACIÓN 2000.

No. AGEB
ÁREA 

(Ha)

Población 

total

Densidad de 

Población 

Hab/ha

1 058-4 13.24 2729 206.15

2 060-1 34.82 7070 203.03

3 002-9 20.46 4122 201.49

4 014-1 15.79 3101 196.35

5 052-7 13.79 2694 195.34

6 019-4 12.94 2474 191.24

7 061-6 15.73 2969 188.80

8 041-9 16.26 3042 187.13

9 062-0 25.15 4681 186.15

10 067-3 24.71 4572 184.99

11 005-2 16.49 3047 184.77

12 072-4 23.29 4289 184.16

13 035-3 16.67 3068 184.04

14 013-7 20.41 3751 183.78

15 016-0 20.61 3722 180.63

095-5 113.78 1242 10.921

093-6 32.43 761 23.472

092-1 141.33 4670 33.043

094-0 36.05 1575 43.694

007-1 48.05 2326 48.415

039-1 73.11 3704 50.666

051-2 67.81 4162 61.377

099-3 27.18 1816 66.828

097-4 20.41 1420 69.599

036-8 76.19 5387 70.7010

056-5 24.93 1960 78.6111

022-6 66.63 5403 81.0912

001-4 51.16 4617 90.2413

090-2 18.24 1925 105.5514

057-A 19.82 2173 109.6415

No. AGEB
ÁREA 

(Ha)

Población 

total

Densidad de 

Población 

Hab/ha
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 A lo largo de 10 años las AGEB con  mayor densidad de población crecieron 11.90% de 1990 a 
1995 y un  9.73% de 1995 al 2000. Durante este tiempo tres zonas en específico presentaron el mayor 
crecimiento, la primera al Oriente en la zona relacionada a la avenida Adolfo López Mateos y La 
autopista México-Puebla; la segunda al Norte del Municipio en la zona relacionada con las avenidas 
Alfredo del Mazo y Cuauhtémoc; y la tercera zona localizada al poniente de la parte central del 
municipio entre las avenidas Anáhuac y Covarrubias.  
 El noroeste del municipio se caracteriza por ser una zona homogénea de baja densidad de 
población, interconectada a través de la avenida Eje 10 sur.  La situación más representativa se encuentra 
en la AGEB 092-1 en la colonia de las Geovillas la Asunción, con la peculiaridad de que 80% del  área 
contemplada es de uso agrícola, 10% de uso industrial y solo 10% es habitacional.  
 La baja densidad de población en el Valle significó en los primeros años de ocupación viviendas 
con un bajo número de ocupantes, una población dispersa y fragmentada en un territorio sin luz eléctrica, 
agua potable y drenaje. 
 El proceso de densificación se caracterizó por la ocupación de baldíos, el  aumento progresivo en 
el número de ocupantes de la vivienda y el aumento gradual de la superficie construida. Las viviendas 
llegaron a expandirse horizontalmente hasta ocupar alrededor de 75% de su lote   Coeficiente de 
Ocupación del Suelo (COS)=0.75, en dos niveles y a veces partes de tres niveles con un Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS)=1.25, es decir las familias construyeron gradualmente durante 20 o 30 años 
una vivienda de 150.00 a 200.00 m², con un notable esfuerzo económico y con sencillas técnicas 
constructivas, representados por familias de bajos ingresos económicos, que utilizaron sistemas, técnicas 
y materiales constructivos baratos. 
 La alta densidad de población además de los problemas sociales que representan para en el 
municipio impacta directamente en el aspecto constructivo, pues seguramente se requerirán mas vivienda 
que probablemente estas se desarrollen de manera definitiva bajo un sistema constructivo tradicional 
muy pesado e inadecuado para este tipo de suelo. Las implicaciones constructivas se retomaran en el 
desarrollo de la siguiente variable: Densidad de vivienda.    
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

                                                                                                                                                                  A N G E L   C R U Z   S Á N C H E Z                                                                                                                  
    

57 

 

3.1.2 Densidad de vivienda  
 

En México, como en todo el mundo, la distribución de viviendas es desigual: existen regiones 
donde se concentra muchas casas y otras en las que las viviendas son pocas; las ciudades están más 
densamente pobladas que las comunidades rurales. La relación entre un espacio determinado y el número 
de viviendas que lo habitan se llama densidad de viviendas, la cual se obtiene dividiendo el número de 
viviendas localizadas en un lugar específico entre el número de hectáreas que mide ese territorio.  

Por ejemplo, para calcular la densidad de viviendas: 
 

No. total de Viviendas 
(103 263 388 viv.) 

= 
Densidad de viviendas 
(527.057 viv./ha)  

Extensión territorial del país 
(195 924.8 km2) 

 

 
Esto significa que en el 2005, si repartiéramos a los habitantes del país en todo el territorio 

nacional, habría casi 528 viviendas por cada hectárea. La densidad nos permite comparar el grado de 
ocupación de una área contra otra independientemente de la superficie total de cada una, por medio de 
ésta también podemos determinar la ocupación de un sitio a través de diferentes momentos históricos. Es 
una herramienta que nos ayuda a conocer el número de ocupantes de una vivienda, pero también 
características propias del lote y la vivienda, tales como: metros cuadrados construidos, si es vivienda 
unifamiliar, grado de ocupación o saturación del lote,  numero de niveles, etc. 
 Durante los primeros 15 años de ocupación del Valle no existió alguna normatividad para la 
ocupación de lotes y el desarrollo de las viviendas, pues los problemas que se enfrentaba la población  
eran distintos, pero en los últimos 10 años el crecimiento urbano ha generado otro tipo de problemas 
relacionados con  la alta densidad de población y de vivienda: sobrepoblación y hundimientos 
diferenciales de las construcciones.  

La densidad establecida en el Plan de desarrollo de Agosto de 2003, permitió una densidad de 
125A con lotes de 75 m2, situación que tuvo que ser modificada en el Plan de Desarrollo Municipal de 
Mayo de 2005 en donde se establecieron como mínimos la densidad H200A y los lotes de 125m². La 
finalidad fue controlar la saturación de construcciones y sobrepoblación del subsuelo, que ya se ha 
manifestado con hundimientos de viviendas en la zona central del Valle, dada la baja capacidad de carga 
del subsuelo.  
 Socialmente la alta densidad de la vivienda representa el hacinamiento de casas y personas, 
mayor susceptibilidad y generación de violencia, mayor necesidad de espacios libres, mayor tránsito 
local y una actividad económica y comercial más desarrollada; pero también es el relejo de la ocupación 
del espacio y el nivel o etapa de poblamiento.  

La alta densidad de vivienda y el peso del sistema constructivo tradicionales combinadas con las 
condiciones y propiedades del suelo en la zona han acelerado el hundimiento natural de las viviendas, 
por ello es un aspecto importante considerar construir con sistemas más ligeros, como el sistema de 
vigueta y bovedilla principalmente. 
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Ilustración 17. Las viviendas en el AGEB 092-1 actualmente presentan un problema de hacinamiento sin precedentes 
en el Valle. 
 
  
 En 1990, las colonias con mayor densidad de vivienda se concentraban principalmente al oriente 
en la colonia San Isidro (31.19 viv/ha), Providencia y Guadalupana, al norte se presentaba en la colonia 
Alfredo del Mazo y Santiago, mientras que las colonias con menor densidad se localizan al noroeste del 
municipio en las colonias Ampliación Santa Catarina (0.89 viv/ha) y Las Geovillas de La Asunción. 
 En 1995, las colonias con mayor densidad de vivienda se concentraban principalmente al oriente 
en la colonia Providencia (38.73 viv/ha); la Niños Héroes I sección al centro del municipio y la colonia 
Alfredo del Mazo al Norte del Municipio, mientras que las colonias con menor densidad nuevamente se 
localizaron al noroeste del municipio en las Geovillas La Asunción (0.53 viv/ha.) y la colonia 
Ampliación Santa Catarina. 
 En 2000, El oriente fue la zona con mayor densidad de vivienda, en la colonia Providencia (43.82 
viv/ha), San Isidro y Guadalupana, al Norte del Municipio destaca la colonia Alfredo del Mazo, mientras 
que las colonias con menor densidad se localizaron nuevamente al noroeste del municipio en Ampliación 
Santa Catarina (2.47 viv/ha) y las Geovillas de la Asunción. 
 En  2005, las colonias ubicadas en la parte central y oriente del municipio tienen la mayor 
densidad de vivienda, colonias como: Niños héroes I sección con 50.30 viv/ha, San Isidro y Concepción 
encabezan la lista. Mientras que las bajas densidades se localizan en las partes norte y sur en las colonias 
Nueva ampliación Santa Catarina AGEB 095-5 con 3.59 viv/ha., Geovillas La asunción y la Zona 
Urbana Ejidal Santa Catarina. 
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O

081-3

050-8

073-9

072-4

071-A

058-4

063-5
074-3

059-9

075-8

061-6

062-0

025-A

024-5

097-4

017-5
018-A

008-6

043-8

044-2

066-9

051-2

039-1

041-9

065-4

067-3

068-8

069-2

042-3

057-A031-5
032-A 033-4

034-9
045-7

035-3

060-1

038-7

037-2

036-8

023-0 022-6

007-1

021-1

048-0

076-2

006-7

030-0

070-5

055-0

056-5

054-6

053-1

064-A

052-7

040-4

079-6

029-8
028-3027-9

026-4

012-2 013-7

016-0015-6014-1

099-3

009-0

002-9

003-3
004-8

019-4

046-1

047-6

020-7

005-2

001-4

049-5

092-1

091-7

088-5

090-2

089-A

086-6
087-0

084-7

083-2

082-8

080-9

085-1

093-6

094-0

095-5

078-1

101-2

098-9

100-8

077-7

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

11

12

13

14

15

06

07

08

09

10

01

02 03

04

05

11

12

13

14

15

1 060-1 34.82 1526 43.82

2 058-4 13.24 574 43.36

3 067-3 24.71 1038 42.00

4 014-1 15.79 662 41.92

5 052-7 13.79 573 41.55

6 061-6 15.73 643 40.89

7 062-0 25.15 1024 40.72

8 029-8 23.39 946 40.44

9 013-7 20.41 816 39.98

10 065-4 25.80 1019 39.50

11 072-4 23.29 905 38.86

12 019-4 12.94 502 38.80

13 073-9 28.29 1095 38.71

14 035-3 16.67 644 38.63

15 012-2 30.22 1165 38.55

095-5 113.78 282 2.481

093-6 32.43 183 5.642

092-1 141.33 1176 8.323

094-0 36.05 303 8.404

007-1 48.05 505 10.515

039-1 73.11 779 10.666

051-2 67.81 897 13.237

099-3 27.18 401 14.768

097-4 20.41 313 15.349

036-8 76.19 1197 15.7110
056-5 24.93 419 16.8011

022-6 66.63 1139 17.0912

001-4 51.16 915 17.8813

008-6 52.99 1158 21.8514
086-6 15.26 366 23.9915

No. AGEB Área (ha)

Total de 

viviendas 

habitadas

Densidad de 

Vivienda. 

Viv/ha

No. AGEB Área (ha)

Total de 

viviendas 

habitadas

Densidad de 

Vivienda. 

Viv/ha

MAYOR DENSIDAD

MENOR DENSIDAD

DENSIDAD DE VIVIENDA 2000.
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 Al ubicar los AGEB con mayor densidad de vivienda estos generalmente corresponden con los 
AGEB´s de mayor densidad de población, este fenómeno prevaleció durante los cuatro censos del 
asentamiento, el comportamiento obviamente fue similar por zonas, durante este tiempo el predominio 
de densidad de vivienda se presento en tres zonas en específico, la primera al Oriente en la zona 
relacionada a la avenida Adolfo López Mateos y La autopista México-Puebla; la segunda al Norte del 
Municipio en la zona relacionada con las avenidas Alfredo del Mazo, Cuauhtémoc y  la autopista 
México-Puebla; y la tercera zona localizada al poniente de la parte central del municipio entre las 
avenidas Anáhuac y Covarrubias. En general el aumento en los AGEB´s con la mayor densidad de 
vivienda fue de 7.54 viviendas de 1990 a 1995;  de 5.09 viviendas de 1995 al 2000 y de 15.24 de 2000 a 
2005. 
 A nivel urbano a medida que han pasado las décadas la disponibilidad de lotes en el Valle ha 
disminuido, la  imagen de especialidad entre las viviendas se puede constatar solo en los AGEB de 
reciente ocupación, pues en los AGEB más antiguos es difícil apreciarlos. La casi totalidad de  manzanas 
están ocupadas en el Valle.  La mayoría de las familias inicialmente han llegado a un lote baldío a 
construir un cuarto redondo de 12.00m² a 15.00m², después de tres años en promedio siguieron con la 
construcción de cuartos adicionales y posteriormente con una construcción más consolidada.  
 

Tipología de la vivienda según Bazant21 

Tipo Características 

1. Vivienda Precaria 
Construida con materiales de desecho 
Sin servicios 
Habitación redonda de 20 a 30m2, 

2. Asentamiento Inicial 

Materiales permanentes 
Terreno con tenencia irregular  
Sin servicios  
Familiares nucleares 
3 o 4 cuartos 
30.00 a 50.00 m² 

3. Vivienda progresiva en etapa 
de expansión 

Materiales permanentes 
Lote con tenencia irregular  
Sin servicios  
3 o 4 cuartos 40 – 70 m2 
Familia nuclear joven de 5 o 7 miembros, percibiendo de 3 a 

5 veces el salario mínimo 

4. Vivienda progresiva en etapa 
de consolidación 

Ampliación progresiva  de 60.00m² a 100.00m² 

Ocupación irregular 

5. Vivienda progresiva en etapa 
de acabados 

Ampliación progresiva  de 60.00m² a 100.00m² 
Mejoramiento de acabados en la vivienda (aplanados y 

pintados) 
  

 

                                                
21 Bazant, S, Jan. Autoconstrucción de Vivienda Popular. Ed. Trillas, 1991, México.   
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La tipología  de crecimiento y consolidación de la vivienda según el modelo Bazant puede ser empleado 
en los diferentes grados de desarrollo que experimentan las viviendas en el Municipio. 

Este proceso no lo han experimentado en el mismo momento histórico los diferentes AGEB y 
colonias que componen el Valle dado que su ocupación ha sido a través de diferentes etapas por lo tanto 
en el mismo Valle podemos encontrar diferencias de desarrollo habitacional y urbano muy marcadas 
entre las colonias; cabe mencionar que desde un enfoque social y real el desarrollo de la vivienda es el 
resultado de la interacción entre la evolución familiar y el mejoramiento económico a través del tiempo.  
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3.1.3 Promedio de ocupantes en la vivienda por AGEB  
 
 Esta variable proporciona una lectura rápida de las condiciones de hacinamiento en la vivienda, la 
prioridad que representan las necesidades espaciales en las familias dependiendo de su tamaño y las 
aspiraciones habitacionales a corto y largo plazo. Entre menor sea el número de ocupantes de una 
vivienda mayores son las posibilidades de crecimiento y de mejora en ésta, pues su crecimiento y 
desarrollo está directamente relacionado con las posibilidades económicas de la familia.  
 Desde la perspectiva habitacional la situación económica entonces abre la posibilidad, por un 
lado de contar con espacios en el interior de la vivienda con muebles para baño y cocina, y por el otro 
desde la perspectiva urbana aumenta la posibilidad de mejorar la apariencia exterior con acabados y 
color en fachadas. 
 Socialmente el mayor número de ocupantes en la vivienda condiciona el desarrollo de la 
educación, la salud y la alimentación de la familia; repercute en la intimidad de cada uno de los 
miembros, en el caso extremo llega al hacinamiento y a todas las consecuencias que este fenómeno 
conlleva. Reduce las posibilidades de desarrollo familiar nuclear. 
 En 1990, las colonias con mayor promedio de habitantes en la vivienda (5.6 hab/Viv) se 
concentraban al poniente en las colonias Niños Héroes 1ª. y 2ª. sección, al centro del municipio la 
colonia Concepción, mientras que las colonias con menor promedio de habitantes en la vivienda  se 
localizan al norte en Las Geovillas de La Asunción (4.5 hab/ha) y al oriente la colonia Guadalupana 2ª. 
sección. 
 En 1995, las colonias con mayor promedio de habitantes en la vivienda, se concentraban 
principalmente al norte en la colonia Santiago (5.1 hab/Viv) y Darío Martínez 2ª sección, al sur del 
municipio se presentaba en la colonia Jardín, mientras que las colonias con menor promedio de 
habitantes en la vivienda  se localizan al norte en Ampl. Santa Catarina (4.5 hab/ha), al Sur las colonias 
Xico 1ª y 4ª sección. 
 En 2000, las colonias con mayor promedio de habitantes en la vivienda se concentraban 
principalmente al centro del municipio en la colonia Niños Héroes 1ª. sección (5.52 hab/ha), en la 
colonia Jardín y la colonia Santa Cruz; mientras que las colonias con menor promedio de habitantes en la 
vivienda  se localizan al norte en la colonia de las Geovillas de la Asunción (3.97 hab/ha), San Juan 
Tlapizahuac y Darío Martínez. 
 En 2005, las colonias con el mayor promedio de ocupantes se localizaban al norte del municipio 
en colonias como la colonia Darío Martínez 2ª sección con 5.25 hab/viv. mientras que las colonias de 
más baja densidad se ubicaban en la parte norte del municipio con 4 hab/viv en la colonia Zona Urbana 
Ejidal Santa Catarina. 
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2 002-9 5.52

3 006-7 5.38
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 El comportamiento de los AGEB´s con la mayor promedio de habitantes en la vivienda se redujo  
0.5 de 1990 a 1995 y aumento  0.42 hab/viv de 1995 al 2000. En el primer censo el mayor crecimiento se 
presento al oriente y al norte de la zona central del municipio en la zona relacionada con la avenida 
Cuauhtémoc, para el siguiente censo las avenidas Alfredo del Mazo, Francisco Villa, Hermenegildo 
Galeana y Sebastián Lerdo de Tejada fueron las más importantes, en el año 2000, la Alfredo del Mazo 
continuó con su importancia sumándosele las avenidas Emiliano Zapata, Anáhuac y Tezozomoc. Estas 
tres últimas directamente relacionadas con el edificio municipal. 
 En estos años los dos AGEB´s correspondientes a la ampliación Santa Catarina aun 
correspondían al territorio de la Delegación Tláhuac. Al extremo sur del municipio se encontraba el 
AGEB 077-7, la baja densidad de población podría deberse a su lejana posición con respecto a la 
autopista México-Puebla, la principal vía de comunicación fue la carretera Tlahuac-Chalco. 
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3.1.4 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con agua entubada en la vivienda 
  
 Este porcentaje es el indicador más significativo del desarrollo constructivo y de la calidad de las 
viviendas, pues funciona como un parámetro de necesidades y aspiraciones sociales, contar con agua 
dentro de las viviendas en Valle representa el crecimiento, la comodidad y una mejora en las condiciones 
de vida de los ocupantes; arquitectónicamente también indica el paso a una etapa superior del desarrollo 
constructivo de las viviendas. 
 En 1990, las colonias con mayor porcentaje de vivienda con agua entubada en el interior se 
concentraron principalmente al Norte, en las colonias La asunción (64.71%), San Juan Tlapizahuac y 
Ampliación Santa Catarina. Mientras que las colonias con menor porcentaje de vivienda con agua 
entubada en el interior (0.43%) se localizó al sur en colonias como Xico 1ª, 2ª y 3ª sección, al poniente la 
colonia Niños Héroes también presentaba el más bajo porcentaje. 
 En 1995, las colonias con mayor porcentaje de vivienda con agua entubada en el interior se 
concentraron principalmente al Norte, en las colonias La asunción, San Juan Tlapizahuac, Darío 
Martínez y Ampliación Santa Catarina. Mientras que las colonias con menor porcentaje de vivienda con 
agua entubada en el interior, se localizó al sur en colonias como Xico La laguna, al poniente la colonia 
Niños Héroes (0.38%) y la colonia María Isabel. 
 En 2000, las colonias con mayor porcentaje de vivienda con agua entubada en el interior se 
concentraron nuevamente al Norte, en las colonias La asunción (93.87%), San Juan Tlapizahuac, Darío 
Martínez y Ampliación Santa Catarina. Al centro la colonia La Concepción, mientras que la colonia con 
menor porcentaje de vivienda con agua entubada en el interior, se localizó al sur en la colonia Xico La 
Laguna (3.87%), al poniente las colonia Las Américas I y II, y al centro la colonia Santa Cruz. 
 En 2005 la variable tal como se consideró en los censos anteriores no existió, entonces la variable 
más cercana para las viviendas particulares con agua dentro de la vivienda fue: Viviendas particulares 
habitada que disponen de agua entubada de la Red Pública; bajo tales circunstancias los resultados 
presentaron a la colonia Zona Urbana Ejidal Santa Catarina con el mayor porcentaje de viviendas con 
agua entubada en la vivienda.  
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 El censo de 1990 registro que sólo 34 de 94 AGEB’s contaban con este servicio. Para el censo de 
1995, fueron 89 de 96 y para el censo del 2000, ya eran 97 de 100 AGEB’s . El AGEB 92-1 presento el 
mayor porcentaje de viviendas con agua entubada en la vivienda de 1990 a 2000, otros AGEB´s ubicados 
al norte en colonias como la ampliación Santa Catarina y San Juan Tlapizahuac también mostraron 
notables mejoras a nivel de servicios urbanos.  
 En el censo de 1990, la zona norte destaco, ocho  AGEB’s estaban entre los que más viviendas 
contaban con agua dentro de la vivienda, algunas de estas con diferentes maneras de ocupación. El 
AGEB 92-1 fue construido por una empresa inmobiliaria, los AGEB´s 94-0 y 95-5 que ahora son 
colonias del Estado de México anteriormente pertenecieron a la Delegación Tláhuac del Distrito Federal. 
Y los otro cuatro AGEB´s al otro lado de la autopista son el ejemplo del desarrollo urbanización popular 
típico del Valle, su origen se remonta a la etapa de inicial ocupación, a principio de los años ochenta. 
Entre estos se encontró el AGEB 088-5, localizado en la colonia San Juan Tlapizahuac, esta pertenece a 
la 1ª  etapa de ocupación, producto de la compra-venta ilegal, en la época con mayor carencia de 
servicios, con una forma precaria de construir etc. hacen que este en una de las colonias  más típicas del 
Valle.   
 La presencia de estos AGEB’s entre los más equipados se logro conservar hasta el censo del año 
2000. El AGEB 092-1 de la colonia La Asunción paso de 64.71% en 1990 a un 93.87% en 2000, El 
AGEB 040-4 de la colonia Concepción también destaco, pues del 0% en 1990 para el 2000 contaba con 
el 49% de sus viviendas con este servicio. 
 Cabe señalar que en el censo del 2000 en contraste con los dos anteriores censos, los AGEB’s con 
alto índice en esta variable representan una diferencia notable, pues existe una gran distancia entre el 
93.87% de las viviendas con agua entubada dentro de la casa  del AGEB 092-1 ubicado en la primera 
posición contra la segunda posición del AGEB 040-4 el cual manifiesta que sólo el 49.15 de sus 
viviendas cuentan con el servicio. Por consiguiente los demás AGEB’s mostrarán un porcentaje aun más 
bajo. 
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3.1.5 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con drenaje a la red 
 
 Esta es la segunda variable en importancia dado que puede funcionar como una radiografía del 
proceso constructivo de la vivienda, pues marca el momento en que los ocupantes de ésta han dejado de 
utilizar la fosa séptica y preparan las instalaciones sanitarias para recibir los muebles, en realidad estas 
instalaciones son el complemento final de la red hidráulica. Las dos redes son preferentemente colocadas 
en las viviendas cuando éstas ya cuentan con un techo de losa pues de lo contrario serían inoperantes. 
 En cuanto al confort, la red de drenaje evita que los espacios sanitarios estén fuera de la casa; 
evitan que necesariamente el inodoro esté lo más alejado de la vivienda. Permitiendo la posibilidad de 
contar con los servicios de baño y cocina dentro de la vivienda. 
 En 1990, las colonias con el mayor porcentaje de drenaje conectado a la red pública. Se 
concentraron principalmente al Norte, en las colonias La asunción (53.39%), Darío Martínez y San Juan 
Tlapizahuac. Al extremo oriente también se localizó la colonia el Triunfo. Mientras que las colonias con 
menor porcentaje de vivienda con drenaje en el interior de la vivienda (0.45%) se localizó al sur en la 
colonia providencia, Xico 1ª sección, la colonia Jardín, al oriente la colonia Guadalupana 2ª sección 
también presentaba el más bajo porcentaje. 
 En 1995, las colonias con el mayor porcentaje de drenaje conectado a la red pública. Nuevamente 
Se concentraron al Norte, en las colonias Darío Martínez 2ª sección (88.01%), Darío Martínez 1ª sección 
y San Juan Tlapizahuac. Al sur también destacaron colonias como Xico I, II y III sección. Mientras que 
las colonias con menor porcentaje de vivienda con agua entubada en el interior (1.10%) se localizó al 
noreste en la colonia Avándaro y Emiliano Zapata, al Oeste en la colonia Niños Héroes 2ª sección y 
María Isabel; Y al sur la colonia Xico 1ª sección, Cerro del Marqués y Guadalupana 2ª sección. 
 En el 2000, el AGEB 028-3 ubicada en la colonia María Isabel al oeste del municipio, fue el que 
presento el mayor porcentaje de drenaje conectado a la red pública (99.02%). al Norte destacaron la 
colonia Emiliano Zapata e Independencia. Con menor porcentaje de drenaje conectado a la red pública, 
la colonia Xico I a través del  AGEB 077-7 fue la más rezagada con 3.13%, otras colonias muy 
rezagadas fueron al oeste La colonia América I y II; y al sur la colonia Xico 1ª sección, Cerro del 
marqués y Guadalupana 2ª sección.  
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 El censo de 1990 registro que sólo 25 de 94 AGEB’s contaban con este servicio. Para el censo de 
1995, fueron 88 de 96 y para el censo del 2000, ya eran 97 de 100 AGEB’s. El AGEB 92-1 presento el 
mayor porcentaje de viviendas con agua entubada en la vivienda de 1990 a 2000, otros AGEB´s ubicados 
al norte en colonias como la ampliación Santa Catarina y San Juan Tlapizáhuac también mostraron 
notables mejoras a nivel de servicios urbanos.    
 En el censo de 1990, destaco la zona norte con 12  AGEB’s, sugiriendo que la entrada de los 
servicios se ubicaba en la parte del municipio conectada a la Autopista México-Puebla.  Los AGEB´s 
026-4 y 028-3 localizados en la zona al poniente del municipio en la colonia María Isabel, en 10 años 
pasaron de tener 0.00% de viviendas con drenaje en 1990 al 98%  con drenaje en el 2000.  
 Con la ubicación de los AGEB’s en el plano cartográfico se identifica que la zona sur fue la más 
rezagada durante el periodo de 1990-2000, como ejemplo tenemos al AGEB 036-8 en la colonia Xico I, 
que en 1990 estaba entre las densidades de vivienda más bajas 43.88 viv/ha a pesar de que el porcentaje 
de vivienda con drenaje paso de 0.4% en 1990 a 68.93% en 2000, no ha alcanzado a cubrir la séptima 
parte del total de sus viviendas.  
 Este fenómeno tal vez sea explicable por qué el sur de la ciudad está alejado de las principales 
vías de comunicación, el asentamiento está situado en un cerro y el tipo de suelo es de lomerío, a 
diferencia de la mayor parte del municipio que se encuentra asentado sobre un terreno lacustre. 
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3.1.6 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con losa de concreto 
 
 Considerando que hoy en día la utilización de tabiques en muros constituye la primera y más 
elemental de las etapas en la construcción de la vivienda, el techo con losa de concreto en las viviendas 
entonces aparece como la culminación de la segunda etapa; para este momento la vivienda cumple con 
las condiciones básicas de seguridad constructiva que le permitirán desarrollar la siguiente etapa en la 
que se procede a la instalación de redes de agua potable y drenaje. 
 En el pasado durante la primera década del asentamiento el techo de losa fue el principal 
parámetro de desarrollo inmobiliario, pues la generalidad de viviendas asentadas en el Valle lo hacían 
con una vivienda conformada por técnicas y materiales provisionales: muros de tabique sin cimentación, 
ni castillos y a flor de piso con techos de lámina de cartón o asbesto. Sin embargo hoy en día el bajo 
porcentaje de vivienda sin techo de losa indica un rezago constructivo pues la mayoría de los AGEB’s 
cuentan con viviendas que han superado esta etapa. 
 En 1990, las colonias con el mayor porcentaje de viviendas particulares con techos de losa de 
concreto se concentraron principalmente al Norte, en la colonias como La asunción (73.30%), San Juan 
Tlapizahuac, Amp. Santa Catarina y Darío Martínez I y II.    
  Las colonias con menor porcentaje se localizaron en la franja central del municipio al sur en la 
colonia Alfredo Baranda 10.66%, la colonia Niños Héroes, y al oriente la colonia Guadalupana 1ª 
sección. 
 En el 2000, nuevamente el AGEB 92-1 ubicado en la colonia La Asunción al Norte del 
municipio, presentó el mayor porcentaje de viviendas particulares con techos de losa de concreto 
(96.84%). En esa zona también destacaron la colonia Ampliación Santa Catarina, San Juan Tlapizahuac, 
San Isidro y Emiliano Zapata. Con menor porcentaje de viviendas particulares con techos de losa de 
concreto, la colonia Américas I (35.07%) Américas II, Xico La Laguna otras colonias ubicadas al sur.  
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076-2

006-7

030-0

070-5

055-0

056-5

054-6

053-1

064-A

052-7

040-4

079-6

029-8
028-3027-9

026-4

012-2 013-7

016-0015-6014-1

099-3

009-0

002-9

003-3
004-8

019-4

046-1

047-6

020-7

005-2

001-4

049-5

092-1

091-7

088-5

090-2

089-A

086-6
087-0

084-7

083-2

082-8

080-9

085-1

093-6

094-0

095-5

078-1

101-2

098-9

100-8

077-7

06

07

08

09

10

01

02
05

11

12

13

14

15

06

07

08

09

1001

02

03

04

05

11

12

13

14

15

03

04

No. AGEB

Total de 

viviendas 

habitadas

Viviendas 

particulares 

con techos de 

losa de 

concreto, 

tabique, ladrillo 

o terrado con 

viguería

Porcentaje de 

Viviendas 

particulares con 

techos de losa de 

concreto, 

tabique, ladrillo o 

terrado con 

viguería

No. AGEB

Total de 

viviendas 

habitadas

Viviendas 

particulares 

con techos de 

losa de 

concreto, 

tabique, ladrillo 

o terrado con 

viguería

Porcentaje de 

Viviendas 

particulares con 

techos de losa de 

concreto, 

tabique, ladrillo o 

terrado con 

viguería

1 092-1 1176 1105 93.96

2 094-0 303 246 81.19

3 095-5 282 219 77.66

4 088-5 631 481 76.23

5 089-A 520 390 75.00

6 069-2 289 211 73.01

7 044-2 803 586 72.98

8 064-A 657 477 72.60

9 085-1 469 338 72.07

10 055-0 565 403 71.33

11 091-7 653 464 71.06

12 090-2 440 310 70.45

13 068-8 810 568 70.12

14 081-3 637 446 70.02

15 057-A 490 342 69.80

097-4 313 101 32.271

099-3 401 145 36.162

077-7 561 215 38.323

074-3 690 286 41.454

022-6 1139 475 41.705

036-8 1197 512 42.776

009-0 1359 624 45.927

076-2 739 347 46.968

063-5 706 334 47.319

098-9 1014 486 47.9310

001-4 915 439 47.9811

093-6 183 88 48.0912

100-8 776 375 48.3213

002-9 756 368 48.6814

026-4 497 248 49.9015
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En el censo de 1990 se registro que la diferencia de viviendas con techo de losa era muy marcada 
entre la zona norte y la sur, al noroeste se formo un grupo de 15 AGEB con más del 50% de las 
viviendas con techo de losa todos ligados directamente con la Autopista México-Puebla, principalmente 
al norte de ésta. Mientras que en el sur se presento la zona con menos casas con techo de losa, se 
formaron dos grupos: uno de 9 AGEBs, ubicado al centro entre el sur de las avenidas Cuauhtémoc y Del 
Mazo, otro al sureste en la zona de lomerío, la avenida Anáhuac y López Mateos fueron sus vías de 
comunicación. 
 Para el año 2000 los AGEB´s más rezagados en tener techos de losa son de reciente urbanización, 
sin embargo este fenómeno no fue igual en otros en similar situación  pues el AGEB 26-4 y 28-3 
tuvieron un  crecimiento acelerado. 
 

3.1.7 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con muros de tabique 
 
 Actualmente este es el indicador más elemental en cuanto a desarrollo de la vivienda, pues no se 
puede prescindir de ello en la grave situación de inseguridad social que existe en el Municipio.  
La utilización del tabique como material de construcción de la vivienda en el Valle no es nuevo, sin 
embargo ahora se le da un carácter diferente pues la mayoría de los pobladores lo utiliza como un 
elemento definitivo de la construcción, ya que debe ser capaz de soportar un techo de losa de concreto; a 
diferencia del pasado en que se utilizaba muros sin una estructura de concreto armado con la única 
posibilidad de sostener un techo provisional de lámina.  

En 1990 los muros son inminentemente de tabique, han pasado más de diez años de la aparición 
de la primeras casas que al principio pese a la necesidad de seguridad podían ser de madera o lámina, en 
estos momentos la situación ha cambiado, la seguridad es primordial.  
 El rango de porcentaje de viviendas con muros de tabique va desde el 100% de los AGEB´s  057-
A y 090-2, ubicados en las colonias San Isidro y San Juan Tlapizahuac respectivamente mientras que el 
más bajo porcentaje fue para el AGEB 092-1 en la colonia La Asunción con 82.81%.  
Para el año 2000 la situación continua mejorando, pues los dos porcentajes más bajo de vivienda con 
muros a base de tabique son de 92.98% y 83.33%. 
 Las condiciones sociales como pobreza, ignorancia y marginación de la población del municipio 
obligan a la seguridad de los propietarios, del cuidado extremo del patrimonio familiar. El 
comportamiento inicial es bardear el perímetro de la vivienda y por consiguiente la utilización de muros 
de tabique en las viviendas en pro de la seguridad social y estructural de las viviendas. 
 
Variable h. Viviendas particulares con piso de cemento, mosaico, madera y otro recubrimiento.  
 

Las características del subsuelo de lomerío sobre la que está asentada la mayor parte del 
municipio, el nivel friático y la humedad son la razón por la que un alto porcentaje de las viviendas en el 
Valle cuenten con piso de concreto, ello les garantiza desde posibles fallas estructurales de la vivienda 
hasta la descomposición de sus pertenencias por humedad. 
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3.1.8 Diagnostico de los Censos de 2000 y 2005 
 
 El estudio contempló datos de los censos de 1990, 1995, 2000 y 2005. En cada uno de ellos se 
observo el comportamiento por zonas de las variables ya mencionadas. Pero al final se enfocó sólo a 
cuatro AGEBs representativos pertenecientes a los censo de 2000 y 2005. Dado que estos son los más 
recientes. Cabe mencionar que INEGI expuso la información del Censo de 2005 a los investigadores 
hasta el mes de Junio de 2008; sin embargo al ser sometida la información de 2005 a la misma 
metodología empleada para el censo de 2000 los resultados fueron diferentes. 
 En las encuestas de 1990, 1995 y 2000, INEGI manejó el mismo paquete de descriptores con 
relación a la calidad de la vivienda, lo especifico con lo que se trataban los resultados nos permitió 
comprender el comportamiento exacto de algunas variables de 1990 a 2000, pero en el censo de 2005 las 
cosas cambiaron pese a que los descriptores de la encuesta no fueron las mismas, los resultados no 
alcanzaron la misma exactitud pues se generalizaron. 
 Algunas de las variables referentes a la situación de la vivienda, que se habían mantenido 
constantes en los tres censos anteriores a 2005, desaparecieron en el censo de  2005 estas fueron: 
Numero de viviendas con agua entubada dentro de la vivienda, Numero de viviendas con drenaje 
conectado a la red municipal, Numero de viviendas con techo de losa y Número de viviendas con muros 
de tabique. Las nuevas variables del censo de 2005 no llegaron al grado de exactitud que el presente 
estudio requirió, estas variables fueron: Número de viviendas con agua entubada dentro de la vivienda, 
Número de viviendas con excusado y Número de viviendas con piso de mosaico madera u otro 
recubrimiento. 
 La aplicación de la metodología de investigación desarrollada para detectar al AGEB con mayor 
y menor calidad en las viviendas, requería también de encontrar en los casos de estudio (Censo de 2000 y 
2005) una variable que fuera determinante en la búsqueda de las viviendas más consolidadas y/o las 
menos desarrolladas dentro del municipio. En el censo de 2000 el estudio apunto a que la variable de 
Número de viviendas habitadas con agua entubada dentro de la vivienda era la que cumplía con esta 
característica, mientras que en el censo de 2005 la variable a considerar fue la vivienda con piso de 
mármol, madera u otro recubrimiento. Aun considerada como determinante los resultados fueron menos 
exactos. 
 La precisión de los resultados de los datos censales de 2000 y la imprecisión de los datos censales 
de 2005 sometidos a la misma metodología para identificar las zonas con mejores y peores condiciones 
de vida se pudo comprobar mediante las visitas de campo. En el caso del Censo de 2000, los resultados 
apuntaban a que el AGEB 085-5 localizado al Norte del municipio en la Colonia “San Juan Tlapizahuac” 
era el de mayor grado de desarrollo constructivo de la vivienda, el estudio también indicó que el AGEB 
099-3 localizado al Este del municipio en la Colonia “Las Américas II” representaba el de menor grado 
de desarrollo urbano-arquitectónico, ambos AGEB’s son el caso típico de urbanización en el Valle.  
 Otros AGEB’s representativos fueron el 092-1 localizado al extremo Norte en la Colonia “La 
Asunción”, el cual mostró la mejor calidad de vida y de vivienda en todo el Valle pero en tal caso 
conviene señalar su origen y carácter de desarrollo inmobiliario aparecido en Valle en 1993. El AGEB 
094-0 también mostró un avanzado desarrollo habitacional, sin embargo este AGEB perteneció 
originalmente al Distrito Federal y posteriormente se integró al Estado de México, por lo tanto su 
ocupación venta e imagen son singulares por no decir muy diferentes a lo desarrollado en el Valle. 
 En el caso del censo de 2005, los resultados de la metodología señalaron que dos de los cuatro 
AGEB’s considerados en el censo de 2000 como representativos nuevamente son representativos, es el 
caso del AGEB 092-1 y 094-0. Pero el caso del AGEB 089-A localizado al Norte de la autopista en la 
Colonia Darío Martínez II sección como el de mayor grado de consolidación de la vivienda  típica del 
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Valle y el AGEB 097-4 localizado al Este del Municipio en la Colonia “Las Américas I” como el de 
menor grado de consolidación habitacional es nuevo. 
 Los resultados censales en 2005 hacen cuestionar la interrupción en la continuidad de algunas 
variables, entre ellas el número de viviendas con agua entubada dentro de la vivienda pues su 
comprobación física en los resultados de 2000 son determinantes en la valoración de la calidad de la 
vivienda. Lo anterior se confirma cuando los resultados de la metodología aplicada al censo de 2000 
corresponden con la imagen física de las viviendas. Es decir los datos determinaron al AGEB 085-5 
como el más desarrollado físicamente se confirmo; de igual forma los datos que marcaban al AGEB 099-
3 como el más rezagado físicamente así lo fue. 
 Por el contrario las variables utilizadas del censo de 2005 referentes a la calidad de la vivienda no 
fueron lo suficientemente exactas, pues la información por AGEB que resultó del análisis no 
correspondió con la realidad física de las viviendas. Tal es el caso del AGEB 089-A, que con base a los 
resultados de la metodología fue el más adelantado, sin embargo al visitar el AGEB se comprobó que 
físicamente sus cualidades constructivas no son las más adelantadas pues la visita al AGEB 85-5 así lo 
demostraban, éste ultimo presentaba un situación mucho mejor.  
 Lo mismo sucedió en la determinación del AGEB con mayor rezagado constructivo, con base en 
datos del censo de 2005 nuevamente este no correspondió, pues al visitar el AGEB 097-4 las viviendas 
no mostraban el grado de rezago del AGEB 099-3, este último determinado en el censo de 2000. No se 
puede negar la similitud de características de los AGEB’s más característico es en un censo y otro sin 
embargo los datos del censo de 2005 no llegan a ser lo exacto de los datos censales del año 2000. 
La diferencia en la exactitud de los resultados estadísticos con respecto al estado físico de las viviendas 
en la metodología aplicada a los datos censales de 2005, radica en la precisión de los resultados con que 
se manejan las preguntas de la encuesta pues no es conveniente que la variable más determinante del 
proceso de desarrollo habitacional se maneje con resultados poco específicos. Por lo tanto es necesario 
que en futuros Censos de Población Y Vivienda la formulación de las preguntas por parte de INEGI en la 
encuesta no pierdan precisión en el momento de ponerlos a disposición como resultados. 
 La precisión del planteamiento de las variables y la precisión de los resultados de los censos 
fueron primordiales para esta investigación, dado los objetivos ya expuestos. 
 Tal vez la consideración de que el Valle atraviesa por otra etapa de construcción entre el censo de 
2000 y el de 2005 hace que el manejo de variables sea diferente, y que por lo tanto aparezcan  y 
desaparezcan variables; sin embargo conviene señalar que los datos y la forma en que éstas se exponen 
son fundamentales para la precisión de los resultados. Tal es el caso de estos dos censos, pues la 
información de las variables dedicadas a la calidad de la vivienda del Censo de Población y Vivienda de 
2000 fue más certera (físicamente comprobable) que la información censal referente a la calidad de la 
vivienda del Censo de Población y Vivienda del Año 2005.  
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AGEB EN VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

                                                                                                                                                                  A N G E L   C R U Z   S Á N C H E Z                                                                                                                  
    

77 

 

COMPORTAMIENTO URBANO POR AGEB EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 
La siguiente etapa consiste en conocer las condiciones sociales de la vivienda, para ello y con 

base en la selección de los diferentes AGEB’s que conforman al Municipio, sólo se consideraron los que 
según datos de INEGI son representativos de las condiciones de vida y vivienda, de igual forma el 
número de variables del censo se vio reducido a considerar los más relacionados con la calidad de la 
vivienda, por lo tanto solo se consideraron siete variables, dos referentes a población y cinco a la calidad 
de la vivienda.  

 Las variables del Censo de Población y Vivienda de 2000 que han sido consideradas en este 
capítulo y que aparecen en orden de importancia para efectos de calidad de vivienda según este estudio 
son:  
1.-Viviendas particulares habitadas con agua entubada en la vivienda 
2.-Viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública 
3.-Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería  

 4.-Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto, 5.- 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares 
6.-Densidad de vivienda  
7.-Densidad de población. 
 
 A diferencia del capítulo anterior donde se consideraron quince AGEB’s representativos dado 
que se trataba de conocer el comportamiento de los máximos y mínimos por zonas, en este capítulo sólo 
se consideran cuatro casos representativos de máximos y mínimos de las siete variables antes 
mencionadas, dando por resultado un total de catorce indicadores; según los resultados se consideraron 
un total de 29 AGEB´s y cinco casos. 
Caso 01.-Diez y seis AGEB´s aparecen con un solo indicador 
Caso 02.- Seis con dos indicadores 
Caso 03.- Dos con tres indicadores 
Caso 04.- Tres con cuatro indicadores  
Caso 05.- Dos con cinco indicadores.  
 

Obviamente entre más indicadores  relacionados con un AGEB mayor será la información y 
mayor la claridad de la situación, por el contrario un sólo indicador genera poca información, más 
sencilla, parcial y descontextualizada. 
 Por lo tanto no se han considerado para la siguiente etapa los casos de AGEB’s relacionados con 
menos de tres indicadores, los relacionados con tres o más indicadores, no importa si estos pertenecen a 
los máximos, mínimos o resultan de la suma de ambos. La intensión de cruzar información es encontrar 
una situación en particular, para cada AGEB. Al final otras situaciones particulares y complementarias 
apoyarán para establecer el criterio sobre determinados AGEB’s para considerarse caso de estudio, 
algunas de estas situaciones son: etapa de ocupación, condiciones geográficas, tipo de generación de 
vivienda, etapa de desarrollo constructivo, imagen urbana y/o antecedentes de urbanización del AGEB.  
 A continuación se enumeran los AGEB’s con más de tres indicadores, entre los que aun se 
descartarán algunos por que no cumplen con los criterios para ser analizadas: AGEB 088-5 con tres 
indicadores, AGEB’s: 094-0, 095-5 y 099-3 con cuatro indicadores; con cinco indicadores: 092-1 y 093-
6.  
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081-3

050-8

073-9

072-4

071-A

058-4

063-5
074-3

059-9

075-8

061-6

062-0

025-A

024-5

097-4

017-5
018-A

008-6

043-8

044-2

066-9

051-2

039-1

041-9

065-4

067-3

068-8

069-2

042-3

057-A031-5
032-A 033-4

034-9
045-7

035-3

060-1

038-7

037-2

036-8

023-0 022-6

007-1

021-1

048-0

076-2

006-7

030-0

070-5

055-0

056-5

054-6

053-1

064-A

052-7

040-4

079-6

029-8
028-3027-9

026-4

012-2 013-7

016-0015-6014-1

099-3

009-0

002-9

003-3
004-8

019-4

046-1

047-6

020-7

005-2

001-4

049-5

092-1

091-7

088-5

090-2

089-A

086-6
087-0

084-7

083-2

082-8

080-9

085-1

093-6

094-0

095-5

078-1

101-2

098-9

100-8

077-7  
 

Ilustración 18.- En el año 2005, el AGEB 002-9  presentó la densidad de población más alta con  221.33 hab/ha. 
 
 La mayor densidad de población registrada en los censos de 2000 y 2005 correspondió al AGEB 
002-9 ubicado en la colonia Niños Héroes, mientras la más baja en 2005 correspondió al AGEB 094-0 
con 4.00 hab/ha. 
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3.2.1 Descripción por AGEB. 
 
Al final destacan los siguientes AGEB’s, el orden de aparición se estableció de acuerdo al número de 
descriptores con que se encuentra relacionado. 
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3.2.2 Colonia San Juan Tlapizahuac. AGEB 088-5. 
 

 
 
 Con una traza urbana regular la Colonia San Juan Tlapizahuac muestra una etapa de 
consolidación Tipo V, en su proceso urbano iniciado al final de la década de los años setenta. La 
conformación regular de sus manzanas solo es interrumpida por la  traza de la autopista, asimismo estas 
manzanas no presentan una homogeneidad en tamaño, pero si en la calidad tanto de sus viviendas como 
en sus servicios urbanos. 
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 La colonia San Juan Tlapizahuac se relacionó significativamente con tres variables en las cuales 
ocupa un lugar representativo con máximos porcentajes: 
 I.- Viviendas particulares habitadas con agua entubada en la vivienda en el que ocupó el cuarto de cien 
lugares, con el 43% de sus viviendas con este servicio. 
 II.-Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería, en esta 
variable también ocupo el cuarto de cien posiciones con el 78.21% del total de viviendas. 
III.- Viviendas particulares con paredes de tabique, en este ultimo indicador ocupo la tercera de cien 
posiciones con el 99.51% del total de sus viviendas. 
 Geográficamente el AGEB está ubicado al norte del municipio, en la colonia San Juan 
Tlapizahuac, Originalmente el terreno perteneció al ejido de Tlapizahuac, Además de la estrecha 
comunicación que mantiene con la autopista México-Puebla. Esta es su principal vía de comunicación la 
que le permitió en su momento su aparición y desarrollo, la colonia se conformó durante la primera etapa 
de ocupación del Valle lo cual forzó a sus habitantes a experimentar las inadecuadas condiciones de vida 
del asentamiento, con carencias absolutas de bienes y servicios, las familias que originalmente llegaron 
al asentamiento adquirieron su predio de manera ilegal. 
 

 
 
 Actualmente el AGEB está constituido por 28 manzanas con traza rectangular. Posee el uso del 
suelo habitacional, y según los datos apuntan a que después de 25 años de su incipiente ocupación sus 
característica urbanas y arquitectónicas le perfilan como la colonia del mayor desarrollo de poblamiento 
popular basadas en viviendas unifamiliares auto-construidas, esenciales del Valle. 
 Según las variables relacionadas, el nivel de desarrollo alcanzado por la vivienda popular en el 
AGEB se traduce en mayor margen de tiempo de ocupación y en buenas posibilidades económicas lo 
cual le han permitido superar el uso de materiales provisionales, tales como madera o lámina en muros; 
también los techos con losa han desplazado significativamente a los techos de lámina de cartón o 
asbesto, han aparecido de forma significativa las viviendas de dos niveles. Por otro lado el porcentaje del 
agua entubada pudiera representar mejores condiciones de la vivienda que se reflejan en la apariencia de 
las viviendas  con acabados y pintura en las fachadas así como la utilización de bardas perimetrales y 
puerta para el acceso principal peatonal y vehicular. 
 En la visita de campo también se puede apreciar un buen nivel de infraestructura urbana, tan 
avanzado que es contrastante con otras zonas del municipio, aproximadamente el 90 % de las calles 
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cuentan con pavimento, con banquetas y con guarniciones. Existen teléfonos públicos, áreas verdes y un 
variado mosaico de servicios y negocios familiares. 
 

 
 

Ilustración 19. Calle Agricultura. Ubicada en el lado norte de la autopista, corresponde a la zona donde aparecieron 
los primeros colonos del Valle hace más de 25 años; hoy en día esta área muestra el mayor avance  urbano y 
habitacional progresivo en el municipio. Cuenta con todos los elementos de infraestructura urbana (Agua potable, 
drenaje, electricidad, teléfono y pavimentación). 

 
 

Ilustración 20. Calle Yucatán. Imagen habitual de la vivienda particular de dos niveles, donde se deduce por la 
presencia de las cortinas metálicas en Planta Baja son habilitadas para uso comercial. El sistema constructivo se basa 
en muros de carga y losas de concreto; según la clasificación de Bazant estas viviendas se encuentran en el tipo IV, 
pues es evidente la presencia de acabados y pintura en las fachadas exteriores. 
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Ilustración 21. Calle Pachuca. La colonia es una de las mejor comunicadas pues esta colinda con la Autopista México-
Puebla, cuenta con transportes de servicio urbano. La imagen urbana en términos generales es buena, a nivel 
habitacional manifiesta una transición entre el nivel de desarrollo IV y V, correspondiente al mejoramiento de 
acabados en la vivienda (aplanados y pintados).  

 
 

 
 

Ilustración 22. Calle Nuevo León. Después de dos décadas de ocupación los lotes muestran algunas viviendas que 
claramente han superado los dos niveles o los 100.00 m² de construcción, ahora requieren de mantenimiento para su 
conservación. El desdoblamiento de la superficie construida es evidente con el crecimiento por las etapas constructivas. 
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Ilustración 23. Calle Tamaulipas. La imagen nos muestra la traza urbana reticular, las viviendas han respetado el 
alineamiento y las calles muestran cierta amplitud espacial. También se observa como que el proceso habitacional ha 
superado la etapa de expansión y actualmente se localizan en la etapa de consolidación. 
 

 

 
 

Ilustración 24. Calle Tamaulipas. Las viviendas en esta colonia el acelerado proceso de expansión y la consolidación 
del territorio han permitido la satisfacción de las demandas de equipamiento y servicios a nivel urbano los cuales han 
impactado positivamente la imagen urbana. La carencia de áreas verdes en el AGEB es compensada por una cancha 
de futbol localizado en otro AGEB, pero dentro de la misma colonia. 
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Ilustración 25 Calle Tampico. En esta colonia la ocupación total de los lotes y la consolidación de la vivienda 
experimentan un proceso de desarrollo paralelo; las viviendas construidas por los primeros colonos llegados al Valle 
muestran el mayor desarrollo de la vivienda progresiva autoproducida dentro del Municipio. 
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3.2.3 Colonia Zona urbana ejidal Santa Catarina. AGEB 094-0.  
 

Con una traza urbana irregular la Colonia Zona ejidal Santa Catarina muestra una etapa de 
consolidación Tipo V, en su proceso urbano iniciado al final de la década de los años setenta. A pesar de 
que las manzanas no presentan una homogeneidad en tamaño, la calidad tanto de sus viviendas como en 
sus servicios urbanos es uniforme. Conviene aclarar que sólo el 30.5% de este AGEB tiene un uso del 
suelo habitacional el resto es de equipamiento. Pero el 100% de las manzanas con uso habitacional 
muestran un desarrollo muy notable. 

A continuación se enumeran las cuatro variables con las que se relacionó. 
I.- Aparece en la tercera posición entre los AGEB’s con mayor porcentaje de viviendas particulares 
habitadas con agua entubada en la vivienda con 48.07 % viviendas de un total de 285 viviendas. 
II.- Ocupa la segunda posición entre los AGEB’s con mayor porcentaje de viviendas particulares 
habitadas con losa de concreto pues presento el 86.32% de 285 viviendas.  
III.- En los AGEB’s con menor densidad de Población ocupó la cuarta posición con 42.96 habitantes por 
hectárea. Su población total fue de 1334 habitantes. 
IV.- Menor densidad de Vivienda en el censo del 2000 ocupo el cuarto lugar entre los AGEB´s con 
menor densidad de vivienda la cual era de 8.4 viviendas por hectárea. 
 Geográficamente el AGEB está ubicado al noroeste del municipio, en la Zona urbana ejidal Santa 
Catarina, originalmente el terreno perteneció al ejido de Santa Catarina, pues el pueblo de Santa Catarina 
se localiza al otro lado del Eje vial 10 Sur, con el que mantiene una comunicación directa, por lo tanto el 
AGEB está más en relación con el Distrito Federal que con el Estado de México.  

Originalmente fue parte del crecimiento urbano del pueblo de Santa Catarina, es decir pertenecía 
al territorio de la delegación Tláhuac del Distrito Federal, sin embargo por “cuestiones administrativas” 
durante la primera mitad de la década de los años noventa paso a integrarse al nuevo municipio. Sus 
ocupantes son colonos inmigrantes que aun se resisten a la integración con el Estado de México. 
 

 
 

Ilustración 26. Actualmente el AGEB está constituido por 16 manzanas con traza regular; el uso del suelo es mixto, en 
más del 50 % del territorio tiene un uso de suelo de Equipamiento Urbano, aquí se localiza el Hospital Psiquiátrico 
“Dr. Samuel Ramírez Moreno, la otra parte es de uso habitacional. 
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 De acuerdo a los resultados de los censos de INEGI después de 15 años de su incipiente 
ocupación, el AGEB posee característica urbanas y arquitectónicas que lo perfilan entre los AGEB’s que 
han alcanzado un crecimiento urbano arquitectónico notable. Sin embargo el desarrollo urbano 
arquitectónico desarrollado por sus ocupantes ha sido más parecido a alguna de las zonas urbanizadas de 
la delegación Tláhuac que a algún otro AGEB del municipio. En el aspecto urbano intentan mantener 
rasgos de identidad urbanos más cercanos a la delegación Tláhuac que al Valle de Chalco. 
 Según las variables relacionadas, el nivel de desarrollo alcanzado por la vivienda popular en el 
AGEB se traduce en posibilidades económicas que le permitieron superar el uso de materiales 
provisionales, tales como madera o lámina en muros, como lámina de cartón o asbesto en techos.  

El alto porcentaje de viviendas con agua entubada se relaciona con la apariencia desarrollada de 
las viviendas, situación que indudablemente repercute en la calidad de vida actual de sus pobladores. Las 
viviendas presentan acabados y pintura en la fachada así como bardas perimetrales y puerta para el 
acceso peatonal y vehicular. 
 La baja densidad de vivienda nos hizo pensar en terrenos superiores a la media que predominan 
en el Valle los cuales son de 200.00m² en promedio. Al visitar el sitio corroboramos que las dimensiones 
de los lotes son mayores al promedio, pero la razón de tan baja densidad de población y vivienda 
obedece principalmente a que el AGEB está compuesto en más del 50% por un uso de suelo de 
equipamiento urbano; de igual forma la baja densidad de población nos indica que las viviendas además 
de ser pocas tienen pocos ocupantes, para este censo el AGEB presento 4.49 habitantes por vivienda, este 
es un promedio bajo si consideramos que los promedios mínimos eran de 3.97 y 4.17, mientras que los 
más altos presentaban 5.52 y 5.38 ocupantes en la vivienda. 
 En la visita de campo se logra apreciar un buen nivel de infraestructura urbana, pues el 100 % de 
las calles cuentan con pavimento, con guarniciones y banquetas. En las calles existen teléfonos públicos, 
áreas verdes y un variado mosaico de servicios y negocios familiares.  
 La singularidad del AGEB se basa en varios factores, el AGEB engloba una colonia entera, 
limitada por todos sus lados solo se tiene acceso a ella a través del un único acceso localizado en torno al 
Eje Vial 10 Sur. No es casualidad que los nombres de la calles evoquen colonias del Pueblo de Santa 
Catarina. Esta zona se conforma de dos partes, la primera y más cercana al eje 10 Sur, presenta terrenos 
con dimensiones superiores a la media de medidas que presentan los demás terrenos del Valle; mientras 
que la segunda parte ubicada al fondo de la colonia, muestra lotes con un promedio de 200.00 m². 
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Ilustración 27. Eje 10 Sur. El AGEB como la mayoría de las colonias en el Valle, no cuenta con equipamiento básico 
como: asistencia médica, templos religiosos, escuelas, mercados y plazas. Dado que se encuentra en los límites con el 
Distrito Federal es con la que compensan sus carencias.  
 

 
 

Ilustración 28. Calle: Tecamazuchil. Este AGEB tiene varias singularidades entre ellas estar delimitada por dos de sus 
tres lados con una sola entrada-salida, solo se comunicada con la Vialidad Eje 10 Sur, ha recurrido a rasgo urbanos 
más cercanos a la delegación Tláhuac del Distrito Federal.  
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Ilustración 29. Calle: Tecamazuchil. Esta colonia presenta una imagen de vivienda unifamiliar, con poco comercio. La 
disposición de amplias avenidas ya pavimentadas, áreas verdes en buen estado, privacidad urbana y transito local, son 
el reflejo del buen nivel de consolidación urbano y de buenas condiciones socio-económicas de la colonia.  
. 
 

 
 
Ilustración 30. Calle Tecamazuchil.  La ocupación de todos los lotes sin excepción son el testimonio de que la colonia se 
encuentra en la etapa final de consolidación urbana, a nivel habitacional esta situación significa que las viviendas 
tienen más de dos recamaras, estancia, comedor, cocina y baño. 
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Ilustración 31. Calle: Tecamazuchil. Esta colonia la vegetación es abundante al igual que la limpieza son 
características que definen e identifican a la población de este AGEB. Tampoco aquí se cuenta con equipamiento 
básico como mercados, clínicas, hospitales, centros deportivos o escuelas. 
 
 

 
 
Ilustración 32. Calle Moyotepec.  Después de más de dos décadas de ocupación y trabajo las viviendas han superado la 
etapa de ampliación y con ello han resuelto sus necesidades de espaciales; según el censo de INEGI de 2000 48.07% de 
las viviendas cuentan con agua en dentro de la vivienda.  
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Ilustración 33. Calle Huiscolotec. A nivel urbano todas las calles son amplias, locales y de doble sentido, tienen como 
punto de partida la vialidad que recorre de principio a fin la pequeña colonia. A diferencia del interior del Valle, aquí 
las viviendas reflejan ser recientes, no existe la presencia de lotes baldíos ni viviendas precarias. 
 
 

 
 

Ilustración 34. Calle Huiscolotec. La ideología y la búsqueda de identidad urbana han provocado que algunas 
viviendas recurran a rasgos arquitectónicos diferentes a la generalidad del Valle. Después de invertir en el crecimiento 
de la vivienda ahora se invierte en hacerla más confortable.  En general se presenta una imagen urbana uniforme pero 
necesita consolidación, mejoramiento, unificar el mobiliario urbano y la vegetación. 
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su aparición se ubicó en la etapa V de consolidación de la vivienda, dado que sólo el 30.5% de este 
AGEB tiene un uso del suelo habitacional y el resto es de equipamiento. Se prevé que en el futuro podría 
enfrentar serias condiciones de hacinamiento, sin precedentes en el Valle.  

 
A continuación se enumeran las cinco variables con las que se relacionó. 
I.- Aparece en la primera posición entre los AGEB’s con mayor porcentaje de viviendas particulares 
habitadas con agua entubada en la vivienda, con 93.87% de un total de 1141 viviendas. 
II.- También ocupó la segunda posición entre los AGEB’s con mayor porcentaje de viviendas 
particulares habitadas con losa de concreto,  presento el 96.84% de 1141 viviendas.  
III.- En los AGEB’s con menor densidad de Población. Ocupó nuevamente la primera posición con 2.63 
habitantes por hectárea. Su población total entonces era de 1000 habitantes. 
IV.- En cuanto a los AGEB’s con menor densidad de Vivienda, en el censo del 2000 ocupo el tercer 
puesto  con 8.32 viviendas por hectárea. 
V.- por último ocupo la primera posición entre los AGEB’s con menor promedio de ocupantes en 
vivienda particular, en tal presento un promedio de ocupantes de 3.97 habitantes, conviene apuntar que el 
siguiente sitio se presento en el AGEB 093-6 con 4.17 habitantes. 
  
 Geográficamente el AGEB está ubicado en la parte norte de la Autopista México-Puebla, al norte 
del municipio en la colonia “La Asunción”. Originalmente el terreno perteneció al Municipio de la Paz, 
la avenida Bahía de todos los Santos además de estar conectada con el Eje Vial 10 sur, también lo 
comunica al sur con la autopista México-Puebla y al norte con la carretera federal México-Texcoco. 
 

 
 

Ilustración 35. A pesar de que la ocupación urbana se presento durante la cuarta etapa de crecimiento del Valle, esta 
zona antes de ser adherida al nuevo municipio ya contaba con zonas de uso de suelo industrial. 
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 Actualmente el AGEB presenta un uso del suelo mixto, es decir: habitacional, de áreas urbanas 
no programadas y de equipamiento urbano, éste último destinado para educación y cultura con una 
cobertura micro regional. Éste AGEB se caracterizó por ser el primero en alojar la primera unidad 
habitacional proveniente del desarrollo inmobiliario que apareció en el Municipio. La rapidez con la que 
se desarrolló este asentamiento obedeció a condiciones, necesidades e intereses diferentes a los de la 
vivienda popular auto construida. 
 De acuerdo a los resultados de los censos de INEGI después de 15 años de su incipiente 
ocupación, el AGEB posee características urbanas y arquitectónicas que lo perfilan como el de mayor 
desarrollo en el municipio. La situación social y económica de los ocupantes junto con las características 
propias de la vivienda determinaron en su momento una calidad de vivienda y un estilo de vida únicos en 
el municipio, cabe aclarar que el Plan de desarrollo de 2005, permitió en ese mismo año la aparición de 
otras unidades habitacionales al sur del municipio. 
 Según las variables relacionadas, el nivel de desarrollo alcanzado por los ocupantes les permite la 
adquisición de estas nuevas viviendas en un conjunto habitacional delimitado, en el que las condiciones 
de infraestructura y equipamiento urbano están resueltos.  

Las viviendas y las calles de esta unidad habitacional no experimentaron las etapas de desarrollo 
constructivo que a otros AGEB donde se estableció la vivienda popular autoproducida les costó más de 
20 años, como por ejemplo el 088-5, también localizado al norte, en manzanas correspondientes a la 
colonia San Juan Tlapizahuac. Desde la llegada de los primeros habitantes las condiciones relacionadas 
con los servicios habitacionales como: agua, drenaje, energía eléctrica y teléfono estaban resueltos; así 
como las condiciones de  seguridad social y vigilancia, alumbrado y teléfono público, a nivel urbano. 
 La baja densidad de vivienda mostrada en los censos del año 2000, nos hace pensar en la 
disponibilidad de áreas para el futuro crecimiento habitacional en el futuro.  Sin embargo habrá que ser 
cuidadoso con este dato pues el AGEB está compuesto en más del 75% por un uso de suelo mixto. 
 De igual forma la baja densidad de población nos indica que las viviendas además de ser pocas 
tienen pocos ocupantes, para este censo el AGEB presento 3.97 habitantes por vivienda, este es un 
promedio bajo si consideramos que el siguiente  promedio mínimos era de 4.17, mientras que los más 
altos presentaban 5.52 y 5.38 ocupantes en la vivienda. 
 En la visita de campo podemos apreciar que el nivel de infraestructura urbana es bueno, con 
respecto a otras zonas del municipio, el 100 % de las calles cuentan con pavimento, con banquetas y con 
guarniciones. En las calles existen teléfonos públicos, áreas verdes y un variado mosaico de servicios y 
negocios familiares. Así como edificios destinados a educación y cultura, administración y servicios 
locales. 
 La singularidad del AGEB se basa en factores, como: el tamaño del área restringida destinada al 
uso habitacional, las viviendas están muy limitadas para un futuro crecimiento en m² de construcción, es 
probable que se presente un hacinamiento de individuos a nivel urbano debido a la cercanía que guardan 
una vivienda de la otra. 
 Cabe mencionar que en esta unidad existen casas solas, casas dúplex y departamentos. El lote que 
más se presenta es el tipo I de 60m2. Las casas están conformadas en el exterior por un pequeño jardín y 
un cajón de estacionamiento y en el interior se compone de sala-comedor, medio baño, cocina y patio de 
servicio en la planta  baja; mientras que en la planta alta existen dos recamaras una alcoba y un baño 
completo, las posibilidades de crecimiento se limitan a un solo espacio en la azotea de la Planta Alta.   
 Es posible hoy en día ver que la necesidad de espacio habitable obliga a los ocupantes a crecer 
sus viviendas, pero al hacer esto la imagen urbana se altera considerablemente en detrimento de la 
imagen uniforme que originalmente presentaban todas las calles y andadores de la unidad habitacional.  
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Ilustración 36. Calle. Bahía todos los santos. Ubicada en el lado norte de la autopista, corresponde a la zona donde 
apareció la primera de las Unidades Habitacionales en el Valle, hoy en día esta área muestra el mayor avance urbano y 
habitacional en el municipio. Cuenta con todos los elementos de infraestructura urbana (Agua potable, drenaje, 
electricidad, teléfono y pavimentación). 
 
  

 
 

Ilustración 37. Interior de un patio. La apertura al mercado formal de la vivienda en el Plan Parcial de Desarrollo 
Municipal de 1993, trajo consigo la aparición una imagen urbana consolidada tanto en la vivienda y como el entorno 
urbano.  La unidad cuenta con equipamiento básico como: escuelas, mercados, plazas, jardines y áreas verdes.  
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Ilustración 38. Vialidad principal interna. Esta fue la primera unidad habitacional en el Municipio, el avanzado nivel 
de desarrollo constructivo permitió que las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano así como de confort 
habitacional estuvieran resueltas desde su origen a diferencia del poblamiento de vivienda progresiva predominante en 
todo el Valle.  
 

 
 

Ilustración 39. Dado el aumento en la  tasa de crecimiento poblacional la unidad habitacional surge como opción para 
resolver la necesidad habitacional y la carencia de espacio urbanizable en el Valle. Destinada a la familia nuclear este 
tipo de poblamiento tiene la ventaja de no padecer las difíciles situaciones que la vivienda progresiva experimentó en 
su proceso de consolidación. 
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Ilustración 40. La alta densidad de población y vivienda ha desembocado en una alta densidad vehicular, que 
conjugado con la situación socio-económica del municipio ha transformado la limpieza de la imagen urbana inicial por 
el desagradable pero necesario mosaico de rejas de estacionamiento. 
 
 

 
 

Ilustración 41 . El tamaño de la vivienda aquí (60.00m² y 100.00m² de construcción) implica que estas enfrenten 
problemáticas diferentes a las de la vivienda progresiva. Una de estas es la disposición de espacios amplios para la 
comodidad y/o privacidad de actividades y servicios complementarios de las familias. 
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Ilustración 42. De acuerdo con los tamaños de vivienda entregados a los propietarios de las viviendas estas han sido 
preparadas y contextualizadas a la imagen urbana de la unidad. Pero las viviendas que tienen abierta la posibilidad de 
crecimiento a futuro no suelen respetar la imagen urbana. 

 

 
 

Ilustración 43. La uniformidad de la imagen urbana en las viviendas se ha alterado debido a las necesidades  espaciales 
que implica el crecimiento familiar, es evidente que para los propietarios de las casas con nuevas  construcciones no es 
primordial la conservación del contexto urbano inmediato. 
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Ilustración 44. La situación social y económica de los ocupantes junto con las características propias de la vivienda 
determinaron en su momento una calidad de vivienda y un estilo de vida únicos en el municipio, hasta que en el Plan 
de Desarrollo de 2006, se dio apertura al mercado formal de la vivienda y aparecieron nuevas unidades. 
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y su situación social la ubican entre las etapas I, II y III de consolidación de la vivienda, sólo el 30.5% 
son viviendas de dos niveles y 50% poseen techo de losa, agua y drenaje dentro de la vivienda  
 

 
 

Ilustración 45. Según el Plan de desarrollo de Chalco de Díaz Covarrubias de 1987 el área estaba considerada como 
subcentro Urbano, su carácter de baldío no lo perdió hasta la segunda mitad de la década de los años noventa y para el 
plan de desarrollo de Valle de Chalco de 2003 ya fue considerada con un uso de suelo habitacional. Aunque los predios 
ya cuentan con títulos de propiedad, según el modelo Bazant la vivienda se ubica principalmente en la segunda etapa 
de desarrollo. 
 

 
 

Ilustración 46. Calle Puelches. Ubicada en el lado sureste del municipio, actualmente muestra el mayor rezago urbano 
y habitacional del Valle. Son lotes con títulos de propiedad, En cuanto a Infraestructura cuentan con casi todos los 
elementos de infraestructura urbana (Agua potable, drenaje, electricidad, teléfono), faltando teléfonos públicos,  la 
pavimentación en un 85% de las calles, guarniciones y banquetas. 
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Ilustración 47. Calle Ramqueses. Habiendo superado la etapa del predominio de cuartos redondos las familias que 
aquí habitan han construido sus viviendas con materiales permanentes, cabe mencionar que las casas van desde la 
etapa de la vivienda precaria a la de vivienda en expansión.  
 

 
 

Ilustración 48. Calle Tezozómoc, ² Durante el año 2000 el 7.07% de las 374 viviendas que conforman el AGEB 
contaban con agua potable en el interior de la vivienda, la imagen urbana hoy en día muestra que algunas familias han 
llegado a la etapa 3 de la vivienda progresiva mientras que otras aun se encuentran rezagadas en los cuartos redondos.  
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Ilustración 49. Calle Charrúas. En la colonia predominan las viviendas unifamiliares, construidas a base de materiales 
ligeros, en algunos casos: muros de tabique a flor de tierra, techos con materiales ligeros y precarios. La conformación 
de cada una de las construcciones es el diagnóstico del progreso familiar, de las necesidades y del trabajo por hacer 
entre el gobierno, instituciones y las familias. 
 

 
 

Ilustración 50. Calle Tezozómoc. El tipo de vivienda descrito en la anterior imagen representa un 60% de las viviendas 
en la colonia. Sin embargo las condiciones que enfrentan actualmente no son comparables con la de las primeras 
colonias formadas en el Valle, esta situación ayuda a vislumbrar el progreso urbano arquitectónico en un lapso de 
tiempo menor. 
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Ilustración 51. Calle Acoma. Esta imagen muestra el caso típico de la vivienda precaria, construida con materiales 
precarios, sin servicios y probablemente con una habitación redonda de 20.00 a 30.00 m². También representan la 
oportunidad para motivar a la gente a trabajar en su patrimonio; con una intervención efectiva y adecuada estas 
viviendas pueden ser el inicio de una apropiación del espacio y de la conformación de una imagen urbana.    
 

 
 

Ilustración 52. Calle Charrúas. En una etapa de desarrollo constructivo superior, algunas viviendas ya presentan un 
avance como patrimonio familiar, sin embargo aún queda mucho por hacer. Esta vivienda es un ejemplo de la 
necesidad de mejoramiento habitacional pues es evidente que requiere de bardas perimetrales, pisos en el patio, 
acabados y pintura en las fachadas, y puerta principal. 
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Ilustración 53. Calle Tezozómoc. Esta es una imagen representativa de la colonia, en ella se muestra la problemática 
existente, aunque la densidad de población y vivienda es baja obedece precisamente a la precariedad de las 
condiciones, además de esos factores aquí deben enfrentar a la inseguridad social y al pillaje entre vecinos. 
 

 
 
Ilustración 54. Calle Ramqueses. Esta es una de las calles más consolidadas a nivel habitacional, sin embargo su 
apariencia urbana nos muestra la falta de infraestructura como pavimentación de calles, guarniciones y banquetas. La 
colonia cuenta con servicios energía eléctrica, red de agua potable y red de drenaje municipal.  
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Ilustración 55. Calle Tezozómoc. La colonia presenta una imagen de pobreza típica del Valle en otros tiempos. Sin 
embargo las viviendas siguen siendo utilizadas solo para pernoctar durante los días laborables. LA necesidad de un 
plan de ayuda social probablemente  reduzca el tiempo que en promedio les lleva transformar un cuarto redondo en 
una vivienda digna.   
 

 
 

Ilustración 56. Este es el panorama general de la colonia. Sin apoyo para comprar un lote, para construir un pie de 
casa o una ampliación de sus viviendas, las familias en pobreza patrimonial extrema pudieron adquirir un lote en  
sitios como este, con características que dificultan por mucho el desarrollo familiar y la social. 
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A continuación se enumeran las cuatro variables que muestran a éste AGEB como el más 
rezagado en cuestión urbano arquitectónica del municipio. 
 
I.- Aparece en la tercera posición entre los AGEB’s con menor porcentaje de viviendas particulares 
habitadas con agua entubada en la vivienda, con 7.07 % de un total de 374 viviendas. 
II.- También ocupó la segunda posición entre los AGEB’s con menor porcentaje de viviendas 
particulares habitadas con drenaje conectado a la red,  pues presento sólo el 9.36 % de 374 viviendas.  
III.- En los AGEB’s con menor porcentaje de viviendas particulares habitadas con losa de concreto, 
ocupó nuevamente la segunda posición con 38.77%  de un total de 374 viviendas.  
IV.- por último ocupo la primera posición entre los AGEB’s con menor de viviendas particulares 
habitadas con muros de tabique, en tal presento el 95.45 % de 374 viviendas. Conviene apuntar que el 
ultimo sitio lo presento el AGEB 093-6 con el 92.98% de 171 viviendas. 
 
 Geográficamente el AGEB está ubicado al oeste del municipio, en la colonia Américas II. 
Originalmente las grandes extensiones de terreno fueron de propiedad privada; hoy en día mantiene una 
comunicación con el resto del municipio a través de dos avenidas, al norte la avenida Anáhuac y al sur la 
avenida Tezozómoc. Se conformó con el uso de suelo habitacional durante la segunda etapa de 
ocupación del Valle. La vida en el asentamiento comenzó con las características condiciones 
desfavorables de otras etapas, las carencias absolutas de bienes y servicios permitieron a familias pobres 
llegar al asentamiento adquiriendo su predio de manera ilegal. 
 Actualmente el AGEB está constituido por 39 manzanas con traza rectangular. Le corresponde el 
uso del suelo habitacional, y según los datos apuntan a que después de 25 años de su incipiente 
ocupación sus característica urbanas y arquitectónicas le perfilan como el de menor desarrollo de la 
vivienda unifamiliar, popular y auto-construida, típica del Valle. 
 Según las variables relacionadas, el nivel de desarrollo alcanzado por la vivienda popular en el 
AGEB se traduce en pocas posibilidades económicas que le permitan superar el uso de materiales 
provisionales, tales como madera o lámina en muros; los techos de losa aún no han desplazado 
significativamente a los techos de lámina de cartón o asbesto, lo anterior nos limita a pensar que 
pudieran existir viviendas con dos niveles.  
 El bajo porcentaje de viviendas con agua entubada dentro de la vivienda según las estadísticas de 
INEGI corresponde y se reafirma con la visita al lugar, donde son evidentes las condiciones de pobreza 
urbanas y habitacionales.  
 En la visita de campo podemos apreciar que el nivel de infraestructura urbana es deficiente, aún 
con respecto a otras zonas del municipio, existen muchas calles sin pavimentar, sin banquetas y sin 
guarniciones. No existen teléfonos públicos, áreas verdes y se percibe un ambiente de inseguridad social. 
En este AGEB aun se conserva hoy en día una amplia extensión de terreno sin urbanizar. Destacan aún 
más por la pobre calidad de las viviendas en las manzanas ubicadas entre las calles: Charrúas, Mochicas 
Puelches y Ramqueses.  
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CASO DE ESTUDIO Y PRPUESTA 
Basados en resultados de investigaciones realizadas por Bazant22, comprobé la certeza de sus 

hipótesis en las cuales establece que el desarrollo habitacional de asentamientos populares como el Valle, 
atraviesan por diversas etapas hasta alcanzar su desarrollo en un lapso de 10 a 30 años, tales etapas son 
comprobables cuando cruzamos información censal con recorridos físicos y con tiempos o periodos de 
ocupación en el Municipio; sin embargo estos conocimientos no pudieron explicar el notable desarrollo 
urbano arquitectónico de la colonia Ejidos de Santa Catarina. 

Ubicada al noreste del Municipio, esta colonia ocupó terrenos pertenecientes al ejido de Santa 
Catarina, situación que en su momento fue utilizada por los ejidatarios del Distrito Federal para vender 
los terrenos a precios más altos con respecto a otros terrenos del resto del asentamiento. Los nuevos 
habitantes de esta colonia como la mayoría de los habitantes del Valle de Chalco provenían de 
asentamientos urbanos más céntricos densamente poblados.  

El destacado desarrollo urbano de esta colonia actualmente es similar al de la colonia San Juan 
Tlapizahuac sin embargo sorprende que la primera colonia apareció de 5 a 10 años después que la 
segunda. La cuestión entonces es descubrir y utilizar los elementos que hagan surgir el proceso de 
consolidación y que de solidez a las etapas de desarrollo. El proceso de búsqueda comenzó entrevistando 
a habitantes del lugar, los testimonios de su situación aportaron un conocimiento no documental que 
completó los postulados de Bazant. 

Parte de los testimonios se pueden generalizar con la siguiente explicación:  
A nivel urbano, el desacuerdo existente entre los gobiernos tanto del municipio como de la 

delegación Tláhuac  y los habitantes retardó la atención del gobierno municipal; sin embargo al recorrer 
la colonia se ven avances notables en su imagen urbana y desarrollo arquitectónico. 

La organización vecinal de la colonia ha logrado mediante faenas dominicales sus propios logros 
entre los que destacan: lugares de esparcimiento o áreas verdes, una caseta de control para el acceso y 
salida de vehículos y vecinos. Adjudicación de nombres y no números a las calles, así como letreros de 
calle, alumbrado público con lámparas de pedestal y sobre todo el cuidado a su entorno urbano. Entonces 
la pregunta es: ¿Qué o cuáles factores aceleran el proceso de desarrollo constructivo a nivel habitacional 
y urbano de una colonia, probablemente es la apropiación del espacio? Pero si así fuese ¿Cómo se 
origina, desarrolla y adquiere tal vinculo? 

Ya hemos empezado con algunas interrogantes respecto a los vínculos que las personas 
establecen con su calle o colonia y las consecuencias favorables de la apropiación y del apego al   
entorno público más inmediato como es la colonia. Tal vez en su cotidianidad y en su inmediatez, para la 
acción y para su identificación, resida una de las claves que con frecuencia se argumentan para 
reivindicar el comportamiento respetuoso con el entorno, la implicación y la participación en el espacio 
público. No parece alejarse del sentido común suponer que las personas y los grupos respetan y cuidan lo 
que consideran como algo propio y compartido, es decir, de todos.  

Tal vez sea el momento de intervenir, para fomentar los entornos urbanos apropiados y disfrutar 
de sus alcances. Y con tal intención recurrir a propuestas que apuesten por crear esos vínculos como 
instrumentos de desarrollo.  

El principal problema de las viviendas en asentamientos urbanos como el Valle es la falta de 
apoyo,  pues a pesar de que existen muchas investigaciones se generan muy pocas soluciones reales. Por 
el contrario existen en el gobierno una serie de normas y controles de derecho de pagos que van 
diezmando la capacidad económica y la posibilidad de invertir más en los recursos de materiales de 

                                                
22 Bazant, op. cit.   
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construcción y mano de obra. De hecho este asentamiento no tiene más ni menos necesidades que otras 
zonas pobres del país sin embargo tiene rasgos de desarrollo de ubicación y temporalidad que pueden ser 
aprovechados, si partimos de la realidad económica del país y el mundo global, entonces entenderemos 
que las posibilidades de consolidación de su patrimonio esta solo en función de lo que ellos puedan hacer 
por y para ellos mismos.  

Por principio de cuentas no hay dinero, ni perspectivas de desarrollo, tampoco quien aporte 
conocimientos técnicos y un plan de cultura cívica, de respeto mutuo a los logros obtenidos a través de 
mucho esfuerzo, es decir las posibilidades de un desarrollo sustentable son remotas.  

Debiendo considerar según nuestro estudio que en el Valle cada colonia tiene una demanda 
prioritaria que generalmente corresponde con el tiempo de habitar en el municipio y particularmente del 
nivel económico de cada familia. De tal forma que las zonas con mayor rezago son las nuevas colonias 
ubicadas detrás de la planta de Liconsa, ya que estas tienen cinco años de ocupación y las colonias las 
Américas, que tienen poco mas de 15 años de aparición.  

Para las colonias nuevas que aun no aparecen en ningún censo de INEGI la demanda fundamental 
es la escrituración, sin este proceso es imposible recibir apoyos gubernamentales que ayuden a satisfacer 
sus necesidades básicas como agua potable, red de drenaje municipal, electricidad, alumbrado público, 
banquetas y guarniciones y calles pavimentadas; en cuanto al aspecto habitacional las casas son 
provisionales en su mayoría. A pesar de que estas nuevas colonias  tienen demandas similares a las que 
tenían las colonias que aparecieron hace  más de 30 años, estas cuentan con la permisividad  otorgada 
por los planes de desarrollo municipal. 
 En las colonias Américas I y II, la necesidad prioritaria a nivel habitacional parte desde un pie de 
casa permanente, ampliación de viviendas como es un techo de losa de concreto o el mejoramiento de la 
misma; a nivel urbano las calles están sin pavimentar y no cuentan con guarniciones y banquetas. La 
situación actual (segunda mitad del año 2010), que presenta la colonia Las Américas I, como ya lo 
pudimos analizar en el estudio, ofrece la oportunidad de intervención que surge a raíz de tantas 
necesidades por satisfacer.  
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4.0.1 Presentación del proyecto 

 
El interés por desarrollar como tema de investigación el  progreso de la vivienda popular en el 

Valle de Chalco, obedece al compromiso social que como profesional de la arquitectura me inquieta pues 
la vivienda se constituye como la principal prioridad de la gente.  Es entonces que la presente 
investigación ofrece un proyecto viable soportado por el programa de ahorro y subsidio para la vivienda 
“Tu casa”,  este es un fideicomiso que el gobierno federal confiere a FONHAPO y este a su vez lo 
administra a las diferentes entidades del  país, en el caso del Estado de México los gobiernos municipales 
determinan la manera de ejecución de ese subsidio. 

Cabe mencionar que el momento de arribo y ocupación del Valle es el factor que ha determinado 
el grado de desarrollo de la  vivienda progresiva en las diferentes zonas que conforman el  Municipio. En 
la zona central y norte del Valle existen zonas donde la vivienda promedio ha alcanzado un grado de 
desarrollo notable, caracterizado por la aparición de color en las fachadas, así como viviendas 
constituidas por dos niveles (planta baja y planta alta) y en pocos casos hasta tres o más niveles.  

Mientras que al suroeste del municipio se encuentra la zona con la imagen urbana menos 
conformada. En esta zona el promedio de las viviendas presentan un nivel muy rezagado, los propietarios 
ya poseen títulos de propiedad y sin embargo muy pocas viviendas han llegado a la etapa de acabados. 
La mayoría de las casas están construidas con tabiques a flor de piel, techos de lámina de cartón y pisos 
de concreto simple sin recubrimientos. 

Del universo a estudiar 22% de las viviendas requieren la modalidad de Unidad Básica de 
Vivienda, 27.78% requieren de la modalidad Ampliación de Vivienda y solo 11.11% requieren del 
mejoramiento de vivienda. 25.00% de las viviendas están fuera de alguna de estas modalidades pues han 
llegado al color en sus fachadas o son viviendas no habitadas con una calidad sobresaliente y el 11.11% 
de los lotes son baldíos. Las manzanas estudiadas están conformadas por 18 lotes de 10.00 m de frente x 
20.00 m. de fondo, es decir tienen en promedio 200.00 m². 

Las manzanas urbanas antes mencionadas cuentan con energía eléctrica, alumbrado público, red 
de municipal de agua potable y red municipal de drenaje. Este panorama enfatiza la urgencia por 
encontrar los mecanismos que faciliten la conformación de una vivienda digna como se menciona en el 
Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más aún una vivienda 
representa el  patrimonio familiar. 

El combate a la pobreza llevado a cabo por el gobierno federal a través del Plan Nacional de 
Desarrollo de 2007-2012, promueve la igualdad de oportunidades para reducir significativamente el 
número de mexicanos en condiciones de pobreza, fomentar la adquisición de capacidades por parte de 
los ciudadanos y la generación de empleos.  Anualmente el programa “Tu Casa” apoya las regiones del 
país en condiciones de extrema pobreza con base en los mapas de pobreza y rezago social de 2005, 
establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). A 
su vez el grado de desarrollo social determinado por CONEVAL se basa en el segundo conteo de 
Población y Vivienda 2005, de acuerdo a este conteo los parámetros van desde el nivel de desarrollo 
muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

En 2005 la población de Valle de Chalco era de 332,279 personas23 y según el CONEVAL 
presentó un muy bajo grado de rezago social con base en porcentaje de población en situación de 
pobreza de patrimonio, porcentaje de población en situación de pobreza de capacidades y porcentaje de 
población en situación de pobreza alimentaria a  nivel municipal. Con estas características la población 
del municipio son candidatos viables para ser beneficiados por el programa para el ejercicio 2011-2012. 
                                                
23 Censo de población y vivienda 2005 INEGI 
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La siguiente tabla muestra los montos y modalidades del subsidio en el ejercicio del programa el 
año pasado (2009-2010), en municipios beneficiados pertenecientes al Estado de México con el subsidio 
a la vivienda: 

 

Modalidad del 
Subsidio 

Monto Máximo Monto Mínimo 

Subsidio para 
UBVU 

$53,000.00 $23,233.00 

Municipio San Felipe del Progreso Chimalhuacán 

Subsidio para 
MVU 

$20,000.00 $2,025.00 

Municipio Xonacatlán Coacalco de Berriozábal 

 
 
Valle de Chalco es un municipio con posibilidad de acción dado que es de reciente creación y por 

lo tanto joven, actualmente en el Valle existen dos formas de poblamiento, la basada en los conjuntos 
habitacionales construidos por empresas inmobiliarias y que en su momento representó la mejor calidad 
urbano-arquitectónica en el Valle y las colonias populares basadas en la vivienda popular progresiva la 
cual predomina y genera la imagen urbana predominante en el municipio. 

Las colonias populares en el Valle como el caso de la colonia Américas II la imagen y los datos 
estadísticos por Área Geoestadística Básica (AGEB), la señalan como una de las colonias más rezagadas 
con títulos de propiedad. Donde las viviendas muestran la imagen urbana más deprimida del municipio.  

Cabe mencionar que los alcances de intervención del programa en la colonia o el Municipio  
están definidos por la aportación económica de la que el gobierno municipal disponga, pues este podría 
canalizar su apoyo económico a otras prioridades, por lo tanto es importante considerar que el número de 
viviendas a participar está en función de la organización vecinal la cual tendrá que influir a la 
participación municipal en forma y monto.    

Aunque las condiciones de las viviendas en estas colonias justifican la participación del 
municipio en el programa, pues hasta el momento no se ha considerado a la vivienda popular dentro de 
las prioridades municipales. Sin lugar a dudas la organización y la información serán los detonantes de la 
participación municipal, con ello muchas familias serían beneficiadas de manera importante.  

Las familias beneficiadas podrán obtener espacios habitables como: recámara-baño, cocina-
recámara, recámara-recámara, cocina-baño, etc. En cuanto al mejoramiento de la vivienda este va desde 
el aplanado, la impermeabilización, la construcción de muros, piso firme, techos de losa de concreto, 
colocación de puertas y ventanas, que como ya hemos visto muchas de las viviendas así lo requieren. 

Finalmente las diferentes etapas de desarrollo de la vivienda en el Valle de Chalco ofrecen la 
oportunidad de ejecutar las acciones proyectadas en la presente investigación pero estas acciones 
mejorarían  si no existieran los intermediarios requeridos por el programa para la construcción de los 
espacios, es decir si se implementara la relación directa entre los ocupantes de las viviendas y el subsidio 
otorgado por el gobierno federal entonces alcanzaría para mas metros cuadrados construidos y/o mejor 
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calidad de construcción y acabados, de tal forma que se requeriría el desarrolló los mecanismos de 
construcción y supervisión a cargo del municipio.  

 
4.0.2 Los participantes. 

 
La disposición y el otorgamiento del fideicomiso por parte del gobierno federal obedece al los 

niveles de pobreza detectados por el CENEVAL. Por su parte el gobierno municipal es la instancia que 
atiende la correcta utilización de los recursos y la correcta ejecución de los trabajos de construcción. 

 La instancia ejecutora en la construcción de las viviendas queda a disposición de lo que 
establezca el gobierno municipal, pudiéndose definir por medio de una licitación pública o directamente 
llevarse a cabo por la administración municipal. La elección de uno u otro modalidad de agente 
constructor está determinada fundamentalmente por la cantidad de viviendas que se vayan a construir, en 
el número de empleos que se generen y las ganancias que las construcciones pudieran generar. 

   Los beneficiados son la parte medular en el programa, pero solo agrupados como organización 
vecinal activa podrán solicitar al municipio la atención a sus demandas, la asignación de un subsidio les 
permitirá modificar la situación de pobreza patrimonial en la que actualmente se encuentran. Más aun la 
capacidad de organización que alcancen les podrá otorgar el sentimiento de cooperación comunitaria y 
apropiación del espacio habitable que seguramente impactara favorablemente su perspectiva social. 

Entre los participantes también se incluyen las instituciones académicas entre ellas la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Las aportaciones técnicas, administrativas y tecnológicas que pudieran 
aportar sus alumnos y académicos (a través de servicio social o prácticas profesionales) seguramente 
disminuirán el desgaste económico del subsidio.  

El programa favorecen a las propuestas presentadas por los municipios siempre que estas 
presenten la implementación de nuevas técnicas constructivas o la incursión hacia nuevas tecnologías 
para la vivienda, en ese caso se otorga un presupuesto extra, de esta forma las viviendas que las utilicen 
podrían incrementar los metros cuadrados de construcción o la calidad de los acabados correspondientes 
a la propuesta tipo. 

El ideal de los subsidios enfocados a la vivienda podría representar la oportunidad para que una 
familia cambie de residencia cada vez que cumpla con los requisitos, incentivando la movilidad social a 
partir de la movilidad territorial. Entonces se requeriría de mecanismos de compra-venta de terrenos, 
casas nuevas y casas usadas a través de más subsidios de compra-venta para una misma familia. 

A este planteamiento hipotético aun le faltan afinar muchos detalles que otorguen que permitan la 
viabilidad, con argumentos necesarios para modificar las políticas de subsidios de la vivienda en México  
se podría establecer que a cada familia no solo le correspondiera un solo subsidio, y para tal posibilidad 
se requeriría fomentar los candados que evitaran esta práctica ilegal.   
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4.0.3 El programa Tu Casa 
 
El subsidio federal se entregará a los interesados que cumplan con los requisitos de elegibilidad, 

se requiere presentar la solicitud mediante el Cuestionario Único de Información Socioeconómica 
(CUIS), Identificación Oficial, Constancia de domicilio, Acreditar no haber recibido subsidios anteriores, 
Acreditar posición legal del predio. En los criterios de selección los beneficiarios que tendrán prioridad 
serán los de mayor pobreza según el CUIS, los solicitantes discapacitados, madres solteras y hogares 
cuyos jefes de familia sean mayores a 60 años de edad.  
 

Tipos y montos de apoyo 
 

ZONA MODALIDAD 

*APORTACIONES 
GOBIERNO FEDERAL 24/GOBIERNO 25/BENEFICIARIO 
MONTO 

MAXIMO 
26/MONTO 
MAXIMO 

ESTATAL/ O 
MUNICIPAL 

MONTO 
MAXIMO 

MONTO 
MINIMO 

Urbana y 
semiurbana 

Adquisición o 
construcción de 

una Unidad 
Básica de 
Vivienda 

$53,000.00 $40,000.00 

Un apoyo de por 
lo menos igual al 

valor de la 
aportación 

federal 

$10,800.00 $8,000.00 

Urbana y 
semiurbana Ampliación $20,000.00 $15,000.00 

Un apoyo de por 
lo menos igual al 

valor de la 
aportación 

federal 

$4,000.00 $3,000.00 

Urbana y 
semiurbana Mejoramiento $15,000.00 $10,000.00 

Un apoyo de por 
lo menos igual al 

valor de la 
aportación 

federal 

$3,000.00 $2,000.00 

 
*Los montos de aportación pueden variar dentro de los rangos establecidos en función del 

proyecto de la acción de vivienda que presente la instancia Ejecutora y autorice la Instancia Normativa.   
Los beneficiarios que participen en el programa adquirirán derechos y obligaciones, el trato digno 

y la privacidad de la información son algunos de los derechos más relevantes. Las obligaciones más 
importantes son proporcionar información verdadera y entregar a tiempo su aportación económica. 

 
4.0.4 Instancias Participantes 

 
Para lograr la eficiencia del programa se cuenta con diversas instancias: ejecutoras, normativas, 

auxiliares, de apoyo y de coordinación. La instancia ejecutora es la que construye y que podrá estar 

                                                
24 En el marco de corresponsabilidad las entidades federativas o municipios podrán realizar una aportación para la ejecución 
de las acciones de vivienda, bajo la modalidad de subsidios o crédito, lo cual se establecerá en el contrato de Ejecución. 
25 La aportación obligatoria del beneficiario podrá ser monetaria, especie o mano de obra, lo cual se establecerá en el Contrato 
de Ejecución; si el beneficiario voluntariamente desea incrementar la aportación, deberá establecerlo en el mismo documento 
donde se incluyan los alcances que tendrá este recurso en la acción de vivienda y las obligaciones de la Instancia Ejecutora 
que derivan de dicho incremento. 
26 Excepto las acciones para piso firme. 
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representada por institutos de vivienda  o por la administración municipal. Esta instancia está obligada a 
informar a los solicitantes sobre el programa y auxiliar a los solicitantes en el llenado del cuestionario 
CUIS. 

La instancia normativa está representada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), mientras que la instancia auxiliar está a cargo de las delegaciones de la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), es a través de ellos que se entrevista a los candidatos a 
beneficiarios para llenar el CUIS. Las instancias de apoyo son aquellas dependencias o entidades de la 
administración pública federal o las instituciones educativas, las cuales podrán aportar ideas, estrategias 
o acciones que mejoren las características de las viviendas, siempre que estas propuestas sean analizadas 
y aprobadas por la instancia normativa. 

Existirá además la coordinación interinstitucional la cual se encargará de sincronizar y ordenar a 
las instancias que intervengan en la ejecución del programa. 

 
4.0.5 Mecánica Operativa 

 
A cada subsidio presupuestado en cada municipio se le hacen descuentos por concepto de gastos 

de operación, pero también se le podrán adicionar los montos correspondientes a proyectos de 
coinversión, proyectos especiales y montos para atender contingencias por desastres naturales. 

Los proyectos de coinversión son aportaciones en efectivo o en forma con recursos adicionales 
que se hacen a las viviendas incluidas en el programa, estas aportaciones pueden bien ser efectuadas por 
asociaciones civiles legalmente constituidas como ha ocurrido en el ejercicio del 2009-2010 del 
programa. Los proyectos especiales engloban viviendas ecológicas autosustentables, con innovaciones 
tecnológicas en procesos constructivos. En este caso las VBU tendrán una superficie mínima de 44.00 m² 

 “que presenten alguna innovación que permitan identificar modalidades alternas y esquemas de 
participación novedosos para potenciar los recursos del Programa y de desarrollos localizados dentro de 
la mancha urbana de las capitales de las entidades federativas, en ciudades con más de 500 mil 
habitantes, acciones en los 10 municipios y delegaciones del Distrito Federal con mayor número de 
pobres urbanos. (Ver Anexo VI)”27 

Para lograr una mayor eficiencia de los recursos cada 30  de junio la instancia normativa realizará 
una evaluación de avance de las acciones y el ejercicio de los recursos en cada entidad o municipio, 
donde los recursos no ejercidos o comprometidos podrán ser reasignados, incluyendo los recursos 
destinados a proyectos especiales a otros municipios que estén en lista de espera. 
 
4.0.6 Proceso de Operación 

 
Se refiere a la difusión y promoción del programa de gobierno de las entidades  federativas que a 

su vez deberán de fomentar que sus gobiernos municipales los den a conocer a sus habitantes y 
principalmente a quienes estén en una situación crítica de pobreza patrimonial. En el proceso de 
operación se establecerán convenios entre la instancia normativa y SEDESOL para determinar las 
condiciones de coordinación con las instancias auxiliares. 

Los interesados en recibir el apoyo podrán entregar su solicitud durante cualquier época del año 
en las oficinas de atención ciudadana, en donde se les informará si necesitan complementar su 
información en un plazo máximo de 10 días. Una vez completo el trámite recibirá respuesta favorable en 
un plazo máximo de 20 días a partir de la entrega del CUIS.  

                                                
27 Diario oficial, Quinta sección pág. 10. México Distrito Federal. Lunes 28 de diciembre de 2009. 
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“La Instancia Ejecutora integrará una propuesta de distribución de recursos para su análisis con la 
Instancia Normativa, presentando el PTA, a través de la Instancia Auxiliar a más tardar el 28 de febrero; 
una vez autorizado no se permitirá realizar sustituciones de este documento, salvo causas debidamente 
justificadas y validadas por la Instancia Auxiliar y por la Instancia Normativa” 28 

La instancia ejecutora recibirá la aportación del beneficiario y decidirá sobre la forma y el tiempo 
en que la recibirá.  El beneficiario suscribirá con la Instancia Ejecutora el Contrato para la Ejecución de 
la Acción de Vivienda autorizada, entregando como contraprestación, el importe del apoyo económico 
federal a que se hizo acreedor, mediante el endoso del Bono de Subsidio Federal, a favor de dicha 
Instancia. 

Los beneficiarios del apoyo para ampliación o mejoramiento ubicados en localidades urbanas y 
semiurbanas, deberán presentar copia simple del recibo al corriente de pago de agua, luz o predial, al 
momento en que se le haga entrega del bono de subsidio. También el beneficiario suscribirá con la 
Instancia Ejecutora el Acta de Entrega-Recepción de la acción de vivienda terminada, al  momento de 
recibir de dicha Instancia, la acción de vivienda terminada a entera satisfacción de las partes. El acta de 
entrega-recepción de la acción  de vivienda terminada dará por concluida la relación a entera satisfacción 
de ambas partes. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ilustración 57.- Ejemplo de Viviendas del subprograma Tu Casa Urbano, PTC del ejercicio del año pasado. Vivienda 
digna: Es considerado como el límite inferior al que se pueden reducir las características de la vivienda sin sacrificar 
su eficacia como satisfactor de las necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de sus ocupantes. Este tipo de 
vivienda cumpliría simultáneamente con los siguientes requisitos: a) estar ocupada por una familia, b) no tener más de 
2.5 habitantes por cuarto habitable; c) no estar deteriorada, d) contar con agua entubada en el interior, e) contar con 
drenaje; f) contar con energía eléctrica. 
                                                
28 Diario oficial, Quinta sección pág. 11. México Distrito Federal. Lunes 28 de diciembre de 2009. 



  

                                                                                                                                                                  A N G E L   C R U Z   S Á N C H E Z                                                                                                                  
    

117 

 

 

 
 
Ilustración 58 Unidad básica de vivienda (UBV): La vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 21 m2, con una 
altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 50.40 m3.  
 
 

 
 

Ilustración 59 que incluye al menos un cuarto habitable de usos múltiples, una cocina, un cuarto de baño con regadera, escusado y 
lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con la posibilidad de crecimiento futuro y deberá estar construida con materiales y 
sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. 
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4.0.7 Gestión del programa Tu Casa en Valle de Chalco Solidaridad. Ejercicio 2010-2011 
 

La participación municipal en el programa Tu Casa obedece a una invitación anual del gobierno 
federal. Por su parte el gobierno municipal tendrá una demanda social y un presupuesto de inversión que 
cotejara con el fideicomiso ofertado por la instancia reguladora. El gobierno estipula la difusión del 
programa en las diferentes entidades que conforman el país, de tal forma que la participación de la 
población se convierte así en una demanda social para las diferentes modalidades de apoyo del programa 
(UVB29, Ampliación o Mejoramiento de la Vivienda). 

Las familias que deseen participar en el programa con el municipio solicitaran  a que el gobierno 
Municipal a través de la Junta de Cabildo establezca a la vivienda popular como parte de las prioridades 
en el siguiente ejercicio del programa, de tal forma que destine un presupuesto anual para considerar su 
participación. El  monto municipal oscila en un rango de uno a dos millones de pesos y que en promedio 
es de millón y medio de pesos anuales. 

Un representante del gobierno municipal entonces deberá ingresar sus estudios y documentos 
pertinentes a la oficina de FONHAPO para que se concilie el presupuesto a otorgar, la aprobación del 
proceso de tramite culminará con el otorgamiento del subsidio al municipio, esté será la instancia que 
administre los recursos económicos y temporales pero también someterá a criterio la instancia ejecutora. 

Por otra parte los beneficiarios al haber llenado previamente su solicitud (CUIS) establecerán la 
forma en que los recursos obtenidos se emplearán, pudiendo variar entre: Unidad Básica de Vivienda, 
ampliación o mejoramiento de vivienda, que se traducirá en Pies de Casa, Nuevas habitaciones, Losas de 
Concreto y Acabados respectivamente. 
 

 

 
Ilustración 60.- Diagrama de Operatividad del Programa Tu Casa. 

 
 

                                                
29 Unidad básica de vivienda (UBV): La vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 25m2,  con una altura 
mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 60 m3, que incluye al menos, un cuarto habitable de usos múltiples; 
una cocina; un cuarto de baño con regadera, escusado y lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con la posibilidad de 
crecimiento futuro y deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. 
Según documento oficial “Tu Casa” del Diario Oficial del Lunes 28 de Diciembre de 2008 
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El proyecto arquitectónico y sus requerimientos estarán bajo el criterio y la normatividad que el 
gobierno municipal a través de su Oficina de Desarrollo Urbano u otra que ella misma establezca. 
Cumpliendo con las salvedades de que dicho proyecto deberá ser ejecutado por etapas a lo largo del 
tiempo; y que los materiales y sistemas constructivos tendrán que ser garantizados por treinta años de 
vida útil cuando menos. 

El apoyo técnico cumple una función primordial ya que podrá utilizar el apoyo extra que 
establece el programa para proyectos especiales o con innovaciones tecnológicas o ambientales ( 
arquitectura auto sustentable), con ello se apoya la erogación del subsidio alcanza para construir un 
número mayor de metros cuadrados y se apoya la economía del beneficiario a largo plazo.  

La participación al programa es altamente benéfica, pues el gasto económico del municipio funge 
como un inversión a largo plazo, pero además los beneficios van más allá de ayudar a la población en 
pobreza patrimonial, pues se logran ventajas sociales como el cuidado del entorno social en el que viven 
pues a ellos les ha costado también tiempo dinero y esfuerzo. En el aspecto económico la relación laboral 
que se podría gestar entre el gobierno municipal y la organización vecinal generaría fuentes de empleo y 
una economía local temporal; la cual podría repetirse en el ejercicio del programa siempre que este 
existiera. 

Una vivienda mejor construida también representa la disminución de enfermedades y gastos en 
medicamentos por parte de las familias pobres, el gasto también se reduce en la atención a la salud por 
parte de las instituciones de salud federales de la localidad. Además en el aspecto cultural la población se 
apropiara del espacio y obviamente esa relación repercutirá sensiblemente en sus actitudes que tome en 
su entorno. 

Finalmente la gestión del programa y su ejercicio servirá para generar empleos Técnicos-
Administrativos, pues se requiere desarrollar para el programa un departamento que atienda los 
proyectos arquitectónicos, la administración de recursos económicos, recursos humanos y control de 
obra entre otros. 
 
4.0.8 Montos, modalidades y presupuestos del Ejercicio 2011-2012 

 
El corredor caso de estudio se ubica en la colonia Las Américas II. Aquí se concentra el mayor 

número de viviendas con las mismas necesidades patrimoniales y además su conformación urbana hace 
más fácil una integración grupal que formaría una imagen piloto. El AGEB tiene un uso del suelo 
H200A en el que se permite el desarrollo Habitacional.  

El corredor urbano está integrado por 8 manzanas con disposición, formas y tamaños diferentes, 
resaltando la manzana ubicada al extremo suroeste en la que existe un lote baldío de 158.00 m X 271.00 
m. Sin embargo en esta colonia los lotes tienen un promedio de 200.00 m².  

En el trayecto del corredor se cruza por cuatro calles, en el sur arranca con la avenida Tezozómoc 
cruza por la calle: Charrúas Mochica, Tiahuanaco y Araucas hasta llegar a la avenida Anáhuac, el 
corredor agrupa a un total de 87 lotes. 

El universo de trabajo se compone de 87 lotes, uno de ellos esta fusionado con otro y por lo tanto 
quedan 86 lotes, menos dos con de Uso comercial por estar dedicados a Casas de Materiales, entonces 
quedan 84; pero cuatro de los lotes tienen una subdivisión y por lo tanto el campo de acción queda en 88 
viviendas con posibilidades de intervención.  
Del total de 88 viviendas 15 de ellas presentan un alto nivel de desarrollo constructivo, lo cual significa 
que no son candidatos a ser parte del programa. Entonces el universo de acción al final queda en  de las 
cuales 4 de ellos fueron subdivididos y se localizan otras cuatro viviendas, sumando un total de 91 
viviendas a las que les descontaremos dos lotes utilizados para almacenar materiales de construcción. 
Uno de los lotes s mayor dado que se encuentra fusionado.  
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Considerando la distribución de montos por modalidad del Programa de Ahorro y Subsidio para 
la Vivienda Tu casa 2010, entonces estaríamos determinando que si todos los candidatos a recibir ayuda 
la obtuvieran el importe total seria de $1, 815,000.00. Alcanzaría para beneficiar a 32 familias con 
Unidades Básicas de Vivienda, 25 Ampliaciones de Vivienda y 16 mejoramientos de vivienda.  

 
Como se resume en las siguientes tablas: 

 

PRESUPUESTO DEL CORREDOR PUELCHES 

Total de lotes  87   

Lotes fusionados  1 c/ dos terrenos (77-79) 

Lotes con otro U del Suelo 2   

Subtotal A 84   

      

Subtotal A 84   

Lotes subdivididos 4  Dos por c/lote 

Subtotal B 88   

      

Total de viviendas a intervenir 88   

 
 
 
 

 
 

Ilustración 61. La colonia las Américas ofrece los elementos para hacer realidad  la propuesta del Programa Tú Casa. 
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Ilustración 62 Existen casos singulares, la clave UBV/2 indica que dentro de un solo lote existe una subdivisión, 
mientras que los lotes 77 y 79 presentan una fusión del lote. 
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Modalidad 
No. de 

Viviendas  
Porcentaje 

Monto de 
subsidio 

Monto 
Total(aportación 

Municipal) 

Unidad Básica de Vivienda (UBV) 32 36.36% $40,000.00 $1,280,000.00 

Ampliación de vivienda (AV) 25 28.41% $19,000.00 $475,000.00 

Mejoramiento de vivienda (MV) 16 18.18% $10,000.00 $160,000.00 

Sin necesidad de participación 15 17.05%   

            

Total 88 100.00%  $1,915,000.00 
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DELEGACION ESTADO DE MÉXICO       
SUBDELEGACION DE DESARROLLO 
URBANO, ORDENACION DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA 

 

  
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA            

" T   U     C  A  S  A " 2010 

UNIDAD DE VIVIENDA  
  

 4.0.9 DISTRIBUCIÓN DE MONTOS POR MODALIDAD 
        

Unidades Básicas de Vivienda (UBV)  

FEDERAL $40,000.00 45% Para la construcción de por lo menos 
42m2, con un costo de $1,465 por 
metro cuadrado de construcción 

 

MUNICIPAL $40,000.00 45%  

BENEFICIARIOS $8,000.00 10%  

TOTAL: $88,000.00 100%     

Ampliación de Vivienda (R-R)  

FEDERAL $19,000.00 45% Para la construcción de por lo menos 
28m2, con un costo de $1,250 por 
metro cuadrado de construcción 

 

MUNICIPAL $19,000.00 45%  

BENEFICIARIOS $4,000.00 10%  

TOTAL: $42,000.00 100%     

Ampliación de Vivienda (R-C)  

FEDERAL $16,000.00 45% Para la construcción de por lo menos 
25m2, con un costo de $1,200 por 
metro cuadrado de construcción 

 

MUNICIPAL $16,000.00 45%  

BENEFICIARIOS $3,500.00 10%  

TOTAL: $35,500.00 100%     

Ampliación de Vivienda (Adicional)  

FEDERAL $15,000.00 45% Para la construcción de por lo menos 
7.5 m2, con un costo de $2,667 por 

metro cuadrado de construcción 

 

MUNICIPAL $15,000.00 45%  

BENEFICIARIOS $3,000.00 10%  

TOTAL: $33,000.00 100%     

Mejoramiento a la Vivienda (TLC)  

FEDERAL $10,000.00 45% Para la construcción de por lo menos 
42 m2, con un costo de $381 por 
metro cuadrado de construcción 

 

MUNICIPAL $10,000.00 45%  

BENEFICIARIOS $2,000.00 10%  

TOTAL: $22,000.00 100%     
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Las anteriores tablas dan un parámetro real de las posibilidades de intervención en el municipio. 

Las diferentes modalidades de subsidio se conjugan con las necesidades actuales de los habitantes de este 
corredor urbano. De los 87 lotes que conforman el corredor dos de ellos son ocupados como Casas de 
Materiales, mientras que existe un lote producto de la fusión de dos predios, cuatro lotes subdivididos en 
dos viviendas unifamiliares. Con tal situación se consideraron 88 candidatos a beneficiarios del 
programa.  

Para este ejercicio por razones prácticas se ha considerado que la distribución de montos por 
modalidad se refiera a Unidades Básicas de Vivienda en un subsidio de $40,000.00, mientras que la 
ampliación de vivienda sea de 19,000.00 y el mejoramiento de vivienda sea de 10,000.00. Estas son las 
aportaciones del gobierno municipal, con ello se estaría logrando un subsidio similar por parte del 
gobierno federal, mientras que la aportación de los beneficiarios iría de 8,000.00; $4,000.00 y 2,000.00 
respectivamente. 
 Se ha llegado a considerar que el monto aportado por los beneficiarios para la modalidad de 
Unidad de Vivienda Básica que es de 8,000.00 se muestra difícil de alcanzar, sin embargo debemos de 
tener presente que es una inversión muy atractiva, pues los beneficiarios solo aportan el 10% del total 
que van a recibir. En otros ejercicios anteriores del programa se ha recurrido al financiamiento de ese 
importe por parte de créditos de la instancia ejecutora y posteriormente se le descuenta a lo asignado para 
la construcción. 

El corredor Puelches está constituido por 88 viviendas de las cuales 32 (36.36%)  requieren del 
subsidio de Unidad Básica de Vivienda, 25 (28.41%) para ampliación de vivienda y 16 (18.18%) para 
mejoramiento de vivienda. Otras 15 viviendas han superado la situación de pobreza patrimonial.  
 
 

 
 
Ilustración 63 Vivienda y entorno urbano actual en el Corredor Puelches. Con necesidad de ayuda urgentemente, esta 
casa es un caso singular de un terreno subdividido, donde ambas viviendas requieren de la modalidad de Unidad 
Básica de Vivienda del Programa Tú Casa. 
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Ilustración 64 Corredor Puelches. El nivel de consolidación constructiva evidente excluye este tipo de viviendas en el 
Programa Tú Casa, dado que no existe la pobreza patrimonial. 
 
 

 
 

Ilustración 65.- Corredor Puelches. Vivienda candidata a participar en el Programa Tú Casa, las condiciones físicas la 
ubican en la modalidad de mejoramiento de Vivienda. 
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Ilustración 66.- Corredor Puelches. Vivienda con una sola habitación con amplias posibilidades de participar en el 
programa en la modalidad de ampliación de Vivienda o Unidad Básica de Vivienda 
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Conclusiones 
La idea inicial de difundir las condiciones de pobreza existentes en el Valle desde una perspectiva 

social como un llamado de atención a las autoridades gubernamentales en favor de satisfacer las 
demandas de la población concluyó con una propuesta formal con alto grado de viabilidad. 

La búsqueda de un diagnostico en el municipio requirió de constantes visitas a todas las colonias  
del Valle el apoyo en datos estadísticos y documentales permitió identificar con mayor exactitud las 
diferentes etapas y formas de desarrollo por las que atraviesan las diferentes zonas de poblamiento 
popular, descubriendo que el desarrollo habitacional está directamente vinculado con el tiempo de 
residencia que cada familia tiene en el Valle. Por lo tanto las colonias populares más consolidadas del 
Valle seguramente han experimentado un proceso similar al que actualmente están viviendo las colonias 
nuevas y/o en una etapa media de desarrollo; mientras que las colonias populares nuevas seguramente 
alcanzarán un grado de consolidación similar en tiempo y forma al experimentado por las colonias más 
consolidadas. 

El nivel de consolidación y la ubicación de cada colonia a su vez determinan las prioridades 
esenciales, de esta forma tenemos que las colonias más cercanas al Canal de la Compañía tienen como 
prioridad principal el entubamiento del río, mientras que las casas de la colonia Avándaro tienen como 
prioridad un programa de asesoría y financiamiento para un tipo de cimentación especial que les ayude a 
disminuir el particular hundimiento que experimentan las viviendas.  

Cabe mencionar que las condiciones del terreno en el municipio tienden a la vetisolización del 
suelo, lo cual provoca hundimientos diferenciales en las construcciones, la utilización de cimientos a 
base de piedra braza obedece a la ignorancia y a la pobreza de las familias en el Valle, con una 
resistencia promedio del suelo de dos toneladas por metro cuadrado y el nivel freático a metro y medio 
de profundidad el tipo de cimentación adecuada para este terreno requiere una consistencia integral y una 
mayor área de contacto, este tipo de cimentación encarece la construcción y se vuelve un obstáculo para 
el desarrollo adecuado de la construcción. Por lo tanto es necesario encontrar nuevas tecnologías que 
aligeren la construcción a un menor precio, garantizando la estabilidad de la construcción y el cuidado 
del patrimonio familiar. 

Se comprobó que la organización vecinal es un factor determinante en el desarrollo habitacional y 
urbano popular, sus manifestaciones son innegables, los ejemplos se muestran en las colonias más 
consolidadas como: Ejidos de Santa Catarina, San Juan Tlapizahuac y Geovillas la Asunción, donde se 
destaca la contribución comunitaria por lograr una imagen de limpieza y orden de las calles. Esta 
organización social con un enfoque diferente también lo encontramos en la Colonia las Américas Uno, 
con necesidades más elementales como la seguridad social, la organización vecinal está comprometida 
con el combate al robo y la delincuencia. Apelando a esta organización vecinal y en virtud de satisfacer 
necesidades habitacionales la presente investigación ha propuesto un proyecto en el que la participación 
vecinal es imprescindible.  

Cabe señalar que el orden de necesidades prioritarias son diferentes para el gobierno municipal y 
la población; el municipio manifiesta tener entre sus prioridades la redensificación habitacional y a nivel 
urbano controlar el riesgo que representa el desbordamiento del Canal de La Compañía durante la época 
de lluvias. Mientras que para la población el orden de prioridades parte del agua potable, la red de 
drenaje, la electrificación, la escrituración de los terrenos y la instalación de escuelas, hospitales y calles 
pavimentadas entre otras. 

La redensificación planteada por el gobierno municipal no se puede generar como se ha hecho en 
otras colonias del Distrito Federal cítese el Pueblo de la Magdalena Mixiuhca de la Ciudad de México, 
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debido a las condiciones principalmente laborales de los habitantes en el Valle, por lo tanto la presente 
investigación desarrolló una propuesta piloto para este asentamiento, el proyecto cuenta con un amplio 
grado de viabilidad dadas las condiciones actuales de los pobladores. Esta estrategia ya se ha llevado a 
cabo exitosamente en otros municipios del Estado de México con condiciones similares a las presentadas 
en el Valle, en este año la realización del programa es una realidad. La nueva organización vecinal tiene 
que ser la principal fuerza que solicite al gobierno municipal su participación en el programa, para 
comprometer a que la junta de cabildo considere el desarrollo de la vivienda en el municipio como una  
prioridad para el siguiente año. 

La participación en el “Programa Tu Casa” no solo es una atención a la necesidad prioritaria de 
vivienda de las familias pobres mejorando sus condiciones de patrimonio familiar, la intervención trae 
consigo una alternativa de solución al hacinamiento, a la falta de espacios privados, es una respuesta al 
desempleo local, a la falta de una retroalimentación económica de la fuerza de trabajo, con la 
participación en el programa se activan una serie de mecanismos que coexisten de manera pasiva.  

 Los problemas de rezago habitacional derivan en hacinamiento, en falta de espacios públicos y 
recreativos, y aquellos que conforman el hábitat en torno a la vivienda se reflejan en problemas 
psicológicos, familiares y sociales. Éstos conforman las causas y efectos de la necesidad de vivienda, y 
son también problemas de carácter público. La orientación del PTC a estos problemas es sin duda 
prioritaria.  

El corredor propuesto ayudará al establecimiento de una imagen urbana inicial, esa fue la razón 
por la que se eligió esta manera de intervención en el que se incluyen varias cuadras de una sola calle. La 
uniformidad o diversidad de colores, alturas y relación vano-macizo estarán en función de la opinión de 
los participantes como una primicia en el desarrollo del proyecto arquitectónico. Con la participación 
social de los vecinos la búsqueda de una imagen urbana integral se verá fortalecida por los fenómenos de 
apropiación del espacio en la colonia. 

La incursión del municipio en el programa abre nuevas perspectivas de desarrollo familiar para la 
gente de escasos recursos, es una respuesta a quienes están renuentes de los créditos otorgados en planes 
de financiamiento bancarios. Aunque pareciera que el monto requerido por el programa excluye a las 
familias más pobres, esta medida sirve para evitar el paternalismo improductivo de los planes y 
programas en los que no se requiere aportación económica alguna a los beneficiarios, por el contrario 
esta medida comprometerá formalmente a quienes estén interesados en participar en el programa. O por 
otra parte el mecanismo de apoyo del programa ofrece a las familias pobres la posibilidad de emplearse 
temporalmente y de esta forma pagar con mano de obra. 

Otra de las bondades que se requieren desarrollar en el programa es la participación de las casas 
de materiales, muebles y accesorios sanitarios y de cocina, acabados y pinturas locales quienes también 
podrán participar a favor de la economía local del municipio. 

Finalmente las posibilidades de transformación urbano-arquitectónica de esta colonia tienen la 
posibilidad de ser iniciadas el próximo año, amén de desarrollar exhaustivamente los detalles que 
permitan la gestión el desarrollo y la construcción de estas viviendas, de esta manera las familias del 
valle podrán contar con más y mejores casas para el mes de Diciembre de 2011.  

 Un inconveniente del programa es el manejo de los subsidios con intermediario entre el gobierno 
municipal y el propietario de la vivienda, pues el trato directo daría oportunidad de incrementar el 
número de metros cuadrados de construcción. Pues el total de metros cuadrados logrados con la 
participación en el programa abre la posibilidad a una serie de objeciones por quienes minimizan la 
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capacidad de beneficio que este tamaño de construcción podría representar para los beneficiarios, sin 
embargo para algunas familias no existe otra forma de iniciar su patrimonio familiar.  
 

En atención a la necesidad de más metros cuadrados de construcción  y con base en los estatutos 
del programa Tu casa en donde se favorece con un apoyo económico extra a los proyectos con nuevos 
sistemas constructivos, en este proyecto se debería de optar por la utilización de sistemas prefabricados 
en la construcción de las viviendas aprovechando su existencia en el mercado comercial.   

El ahorro económico que este tipo de sistemas representa se puede analizar de la siguiente 
manera, considerando que el costo de la construcción de una losa maciza representa un 100% de gasto, la 
cubierta a base de vigueta y bovedilla representa un ahorro hasta del 15%, pero hoy en día existen en el 
mercado sistemas prefabricados que utilizan el mismo principio, pero la bovedilla no es de concreto sino 
de polietileno y los componentes del sistema son habilitados de manera precisa ahorrando desperdicios 
innecesarios, lo cual hace aun más económico en un 15% este sistema que el de vigueta y bovedilla, 
entonces tenemos que las posibilidades de mas metros cuadrados por parte del sistema y con solo el 
presupuesto original es favorable. Pero el tamaño de las construcciones seria mayor al considerarse los 
beneficios que otorga el programa a la innovación tecnológica. 

La utilización de prefabricados también favorece la rapidez de construcción, la eliminación de 
desperdicios y el peso excesivo e innecesario que representa el sistema de construcción tradicional para 
el tipo de suelo del municipio. Estos beneficios son tangibles y pueden llegar a ser utilizados en el 
ejercicio de este municipio en el programa para el año siguiente, solo requiere de un análisis más 
profundo del sistema de prefabricados y de los montos adicionales que el programa puede otorgar. Para 
mayor información ver anexo en punto número cuatro referente a Mecánica Operativa y 4.1 Ejercicio y 
Aprovechamiento de Recursos. 

Por otro lado el crecimiento urbano, habitacional y poblacional en el Valle aun continua, a las 
antiguas y recientes colonias se le siguen añadiendo nuevos asentamientos con poca o nula planeación, 
en estas se revive el recuerdo de la pobreza extrema imperante en el asentamiento durante sus 
comienzos, pero ahora con un problema más agudo: las condiciones de inseguridad social, tal situación  
ha hecho surgir en las colonias Las Américas I y II una incipiente organización vecinal que manifiesta el 
repudio a la inseguridad social y el robo; mediante mensajes o pintas en las bardas de sus casas se han 
hecho escuchar por la delincuencia, esta organización vecinal tan visible aquí, no aparece en otras 
colonias del Valle, de ahí su singularidad y condición la cual le ha favorecido para ser considerada como 
el sitio de trabajo de la presente investigación. Sirva además la presente como exhorto para que otras 
investigaciones trabajen con esta parte de nuestra sociedad en favor de que experimenten una mejor 
calidad de vida. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

                                                                                                                                                                  A N G E L   C R U Z   S Á N C H E Z                                                                                                                  
    

131 

 

ANEXO 

 

10 

DL"RIO OH A. (Ql1iJ¡¡. S&[ióo) 

QUI1'HA SECCION 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ACUERDO po, ~l que , e modificaD las Re~"s de Operación do] Programa de Ahorro y Sllb.lidio p. r. J. Vmeada, 
Tu C.,. , paN ~l Ejercici. !'iscal 2UIl.. 

JESUS f-IERIB!:RiO f ElIX GUERRA. SecretariD de Oe,arrolh So ;;'1, CDn .ndam to en lo. articu .32 
de Le)' Orgánica de Administración p' lica Federal: 77 de Le)' F8dera e Presupuesto y 
Res.pDnsab ad Hacenda ' : 1. 4 " 5 del egla entD Inienor de Se<:retaría. de Oesarrotlo Social. y 

OO. SlDER.>\.. iDO 

Que la l ey Fe ,eral '" res puesto y Respensabir " d acendaria. dispone que la Cámara de [) ip actos 
en el Pres uesto efe Egresos. pedra ~eña'J r los programas . a k a,.és de los cuales se otDrgu e s;;¡jios, 
que deberán stf.l=tJrse a reglas de qperacicn con obje: .. e9 rar ue la aplicación de los recursos 
públicos. s.e ifea e con e ¡ic i~nci a. eficacia. econDm · ~· . honradez '/ tran:sp' 'eneia_ Asimismo, se s.'eña:..ra:rán en el 
Presupuesto de Eg eso s. los crfteños 'ge ra les ,a s cuale·s se s'ujetaran la:5 I/"eglas de opera: _. n e s 
programas, 

Que • programo.s de subsid» . del Ra o ,"d inis!r."t;,o 2 , "Oesarroll" So '-r, en!reelles, el Programa 
efe Ahorro 'i Su bs.id'io para la Vi vi:e-nda .. Tu Casa, s'e destinarán , s e; - ade·s federa1hJas, en s 
tér irnos de las di. posic.'ones a • b les,exclu.sivamen ,e .. la población em cond' ia es de pobreza. de 
vulnerabilidad, rezago '1 de marg- ación de a erdo con s c.ritsrios oficiales dadc.s a conot:-er por la 
Secre1ar ia de Desartl'o llo So - 1, Cons'ejo acion e Pe lación 'i ,a las el¡¡!aluacia es el OONEVA.L, 

edi te acciones que promuevan la su eracian de pobreza a. traves e la educación .. la salud. la 
alimentJci6n, la genera",ón de empleo e ingreso, aumempleo y acitación: proiección ~D • I Y progra",as 
a.iste ' - Ies: el de.a lo reg»oal: la " lraesírue!. ", sDeial bá.. a y for" to del secior 5 • I de 1" 
econcm,a: oonfOIme lo e~jab l>e el aníeulo 14 de Ley Gen era de [)esarrollo So . l. Y ~Dmanc!o en 
oonsideracia s criterio5 que propongan las emidades ~edefatüuas. os rerur'sos de d- hos prc.gramas se 
ejerceram conforme a. las il'egla.s de Opefa. -, n emo - as'i -s demás dis-posicione-'S aplicab s... 

Que ;en este maroo. las depeod • serán respa 5 les de ",noir • reglas de operación de • 
progriilmas -ue inicien su opera -, en el ejertCicio isca sigu-ente o, en su caso, 10305 m-odiflc.a. - es a aqu - 5 

que tColliá uÍlen vige,rntes, pr --, ,autorización p!.esupuestaria de la, Secretana de Ha: - nda y Credito Púb '1 
dictamsn de la CClmr.sien .. ederal de Mejora. Regu teria, 

- ades a tra: .. és de 'su s respeCll il/as. depen n eias coordina Olas .e 'Sect-or 0 , 

en su caso. las entidades n roordi das, publicarán en el O' rio Ofi . I de la. Federac' ón la. reglas de 
operac:ón e prc.gramas n evos, así OOIIW las mod- Icaciones a las reglas de progra .as vigentes, a más 
tardar el 3'1 de icie re anteriCf al :ejercicio y, en su ca.50. deber ' inscribir o rnodiE .... - r la inronnación que 
correspa a en egisiro Federal de Tráml es y Servicios,. de cDn'ormidad con el Tíiulo Tercero A de la ley 
Federal de irOcedimienio Admin-stracillO. 

Que es' a Secrejari. recibio e aficiD de fe:::ha 4 de diciembre de 209. efe la Secretaria de Ha ' da. y 
Crédito ' Iico por el que ;emiIiÓ la autarizacic ron espon ente a las e9 • e Ope'Iación del Programa de 
AhoIfo y Subsidio para la Vi . mda, Tu a.sa,: a,simismo, recibió can fe:::ha 15 de diciembre de 09. el DE . 
de la Comisión Federa.l de I1e; ra R.egula1oria por el ue se emi1ió 'el dictaR'l.ElJl resp ecii','o. por ID que he tenido 
a bien expe r e l sig -en:e 

ACUERDO POR EL QCE SE MODIFICA_1\{ lAS RE.GL >\.S DE OPERACIOX DEL PROGRA~lo\. DE AHORRO 
Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA, TU CASA, PARA EL EJERcrcro F1SCAL 2.010 

Unico : Se mod- can las Regla,s de Operad';" del Programa de AhoJIO y Subsidio para la Vi"';e da, Tu 
Casa, para e-erci °is'" 2 10. 

TRANsn ORIOS 

Prim ero .' El presen:e Aooerdo Ir á eo vigor el 4 de e ro de 20 1), 

Segu ndo.· Las egl". e Operación del Programa de Ahorro y Subsi jo par a la V' . ,nda, Tu Ca.a, para 
el ejercicio ft.scal 201 . se pUblican en so M alidad para mayor entendimie jo. 

Dado en l ii Ciu - d Méxioo, -strito Fedsriil l, a, b s ·"e in~ id c."5 días el n1e·'S e d- i€l.mbr:!:! de dos 
nue:~!'e .. - El Secrebario de lDesa lo Social, Jes ús- Her i'berio Fé-lix Guerra..- RúbriCa. 
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REGLAS DE, OPERACION DEL PROGR.<W:.!\. DE AHORRO Y SUBSIDIO PAR.o\. LA VIVIENDA, TU CASA, 

PAR.!\. EL EJI!RClCIO FISCAL 2010 

1. Introdu cció n 

La Constituci' 01' ·ca de la'; Estados Uni 0 5 Mexicanos en su artículo o. párrafo q into, con·iere a toda 
familia el derecho de djs · utar de una ~Menda dig a y decore·sil. 

~n la. finalidad e red . la pclu"za p",:rimoni - y e ri ir a la igu d de oportuni ades para que 

todos 105 me.xieanos mejoren 5U calidad <le ~ida mediante el acceso ·a una vivienda igna.. el Ga iemo 
F,ederal, im¡plemenló el ogra a de Vi ·enaa. "Tu Casa". iseñado para apoyar a 
las familias. de encres ingr,esos eeon m iame un apoyo econcm· o occrga ro 10 S .- io Federa 

para u a .aceie c!e '~ i ... ienda. 

El PTogral11a e Ahorro y Subsidio para la V~nda. Tu asa. se eoouenlra enmare o en 
Eje 3 del P - acional de Desarrollo 200 -201 2 Igual ad de Opor nido es, en el que 5 .. esí.bleee como 

prioridad el recflIcir sign· lcativamente el úmero de me.icanos en con i . , de pcbreza a. lra~és de p itieas. 

publicas que 5u,per u enfa e asi.stencialistaJ, de modo ue las pers 5 pue an adqu· ir capa · ades y 
g erar opertu idades de traba,io. 

Asi iSl11o, e11 el - rro del Prog a .a Se eri de Desarrollo Social 2 07-2 12. el rogr- la ""rnlribuye a 
las Esirateg--s,: 

• Estrategia 3.1. Apoyar a. las regiones ás. marginadas del pa" para red ir la lIreclila re¡f.onal de 
desarrollo umano. 

, Esirategia 3.4 re"""ir y at.enda • riesgos. na~u c .• en acciones coordinadas e la »Dcied c i~ i l. 

• Es1ra.le ·a 4.2. ~e;Pfar las oond· ie s de v ' . " da. de los hogares en co i · nes e pObreza " ara. 

f<>.rla lecersu patri le 

En alinea · ' a la Estrategia Vivir Mejor, se busca mejorar y idar el tomo,. considero do la Vi'.' ien a, 
00 ,,1 patri.ll io de las familias, espacio básico para el desarrollo - rro ó11 ioo de 

y errami la. p·"ra amortiguar la Inera'bi lid ,b scan o 

nUe\l'a 'i n1ef.oI,amien~o. garan1izando la, atención a. la. pe lación m ás. pebre. 

En el Programa de AhCITo y. Sub,sid· - ra la Vi~i"nda "Tu Casa" 'se ap ica. 
inclusión social de manera ~e toda persona en situación de pobrez.a patrimolil i 

d Programa. sin ningún . e discmi - . . n. 

• pmcipios de e u ida. e 
pueda¡¡ceeder a • apoyos. 

En el Anexo t se pre.,enr.¡¡ un glosario con • conceptos )' s'-<Qlas util izadas fre en:e ente en I¡¡s 
preses Reglas peraciórn 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

~ntribu· a que los hogares 
tr,,~É-s. de acciones de .. mda. 

os ,en siiuación de pebreza patrimoni joren ca.::idad e ~ida a 

2.2 Objetivo Específi co 

r\ ejoc - s· oondicien". habita. . Iilales de los hogares mexicanos siiuación de pobreza p . omiaL 

3. Lineamiento. 

3.1 Cobert~ra 

El Prcgra a ' u Casa" oper.aráa li1i~'e l nacion· e lec 

3.2 Pablacic.n Obj.el ivo 

H!Dgares. mexicanos en situación e pobr;eza paui 

habilaeienales. 

. banas .. urbanas 1 rurales. 

sus oondici 5 
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3.3 Criterios y Requisitos de "I .. g ib i lidad 

Criterios Req uisitos 

(Doc'umentos requ('!ridos l 

Par a lodas las modalidades se deberá cumplir lo siguien le: 

obtener el ape.yo 

."vcreditar idenl id 

Acreditar no haber recibido 
a:Meriores . 

• "<CI"e-ditar pe,sesión legal del predio. en 
Qerre o del s<llic' te 

3.4 Cr iterios de selec cron 

Si de 00 aoos o m.is.. no req iere ronu r 

e ~i~' ie a s 'tada es en el terreno del 
'soli ~ te e n el r 1 - o 'Selllu bano y w bano, presentar .,' 
entregar ropia simple del re>cibo al co ' te de ago die agua, 
luz. pre ial y el documento que acre ite la posesión legal ~I 

me., 

bJ' Si la ,accioo de ~i~' ie a s 'lada es en el terreno del 
'5 i [tante en el ámbito ,..,,1 entreg' cop''' del decumento que 
a j u~o de la I slanda ejecutora acredite la p!)se . • legal del 

·smo. 

lo es""blecido en los CJiterio5 de elegi ' lidad y requ' itas pedrán ser 
ent" 105 IIad<lS ue arroje el S O I para priorizar 

i.e: 

al Los de yor pObreza 

bIas w licitantE<' con discapacida o que u iD die 'sus dep""die tes 'economicos tenga a'guna 
disc"pacida , 

e) r. adres solieras, 

dI eg" "'s cuyos ' fes de fa iliase"n ,,,dulios maycres de 6 aoos, J' más. 

e) I-Iogare. con niños de asta 14 años de e ad. 

en ze "5 de - radas de riesgo na~ural por la " utorid 'ed al o e5-iatal competente. 
con una reside ' " en diclila ZOliIa an:eri ero del aJi.o 2001, 'sean objel o de reubicación por parle, de 
la autorid - d Ioc"I, j' que cumpl an ron 5, req i ·;o,s es.la ee'dos en esias eglas, 

UNAM 



  

                                                                                                                                                                  A N G E L   C R U Z   S Á N C H E Z                                                                                                                  
    

134 

 

 

10 
(Qminl. Secoóo) 

91 os que Man en las ZA' "s rur- Ies. 

hl os mun' ip:Os. oon a lto y :uy alio índice reza;Qo s ' 1 eé i:jos porel CO NEVAL 

i) os residentes. en le·s pol ;g os 
acuerdo CQ/I los req i ' ~ establec id~ 

\w~'I,sedesol _gob. :<. 

3~5 T ipos y M ontos de Apoyo 

2!ONA 

ur~a l1!a ~ 

SE'm mitlana. 

Urtal1!a y 
SI?'JTt lJlil:lana 

Ur~a rt¡; )' 

SI:Jr. lHil:l ana 

R 

R al 

RUJal 

MODALIDAD 

AIII¡ Sleltl<1 o 

c-oJls.:n!Joo n [te. na¡ 

ab ,,' 1' de la SEDESO que cariiquen para, ser enefician' s de 
,estas Reglas, Lc<s cuales p eden ser ca Itados en la página 

GO BIERNO FEDERAL 

MONTO 

MAXIMO 

3/MONTO 

MINIMO 

' APORTACIONIES 

tiGOfllERNO 

ESTATAL O 

MUNICIPAL 

2/BENEFICiIARIO 

MONTO 

MAXIMO 

MONTO 

MIN O 

$a.ODa 

$3.DDa 

$3.1~a 

"Les mcmto. , 'e apcrtaclccn pUi!den \',nl- ""nlm "" [06 fartgo& e6taOO!!Cll:1r>ó en a 
vivienda e p,re6ert:=' I rtsla:n EljeC'lltora y au::ll<1oe la I 6tancla ~'":cm1alIYa . 

11 EII reD de ca 6pC 6ab l<Sad las ertUlladE'ó fE<lera as a mlffildp s pott iinallzar su apcrtaclOn p- a 1" 

E'j:cutlccn de 1;;; aeclDne6 de viVIend- b- o mod:alltt,all "" SUD6 dl~ o crédno. C'J- 6e E'st3b eCE>fa e Ccmbralo de 

E.eCutl . 

o pl>l1ra ser mcmel- • e6ped:e o mano "" ~ra. ID C'J- se E<&lab eCBra Ef1 

ta, men:~ II<;sea CrEllllelL1a.r la apcrtaclOn. dEibera. E<&lab eoE'11b en el 

ya [es all:a:noe6 qllB le ra e~:= rec= en =1 !le elLda y las ob acle es o'e la 

In6ta EJ .. 'll:C que deJl" . 11<;, dicho crem tao 

O,J Excep: s aCd:lneó para p o e. 
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En el caso de les u i ' io. de alto " mu,' .rlo índice de rezago sooi catalogado. por el ce EVAL. 
Gobierno Feaer podrá aumentar el coto Mo" o del Subsidio de a erooal cua.c!ro de Tipos ~ Mon'Ds, 1 
red cir la aporlaoioll ,1u i ' pal y del bernefi " rio, co o 'se detem,' a ern los sigu' 1<>5. cuadro. : 

' APORTACIONES EN L OS MUNICIPIOS DE ALTO, REZAGO, SOCIAL 

ZOtlA 

UrIlilrua , 
Seml~Jb a:na y' 

RlJ 

uritan:a. 
Seml~Jb a:na y 

RlJ 

uriIJarua. 
5emlW1la:na y 

RlJ 

MODALIDAD 

Adqu c10 " 
ocnslJUccloo de u:na 

U a~ Básica de 
Vlvlerda Rural 

¡UBVIR) 

ieJ..-amlentos 

t I GOBIERN O FEDERAL 

MONTO' 
MAXIM.O 

3JMONTO 

GOBIERNO 
ESTATAL O 
MUNICIP'AL 

2/ IB ENEFICIARlO 

11 Co el apD)'-O f~era l ~ :SIempre :SE' tJjUSc:aíall roEi me}IlfeEi Clftenll~ (le ecorocUinfa )' c ~ ~iiUl en los acclooe.s de vlvlem da... 

e ando el berenda o pUeda r""'lzar '" . pOlla O de lor mOGle1iilll3 puede apertar el equIYalerte EI!I no de 

Urtlarua, 

5eml~Jb a:nJ y 
RlJ 

Ur~" , 
5emlW1l""J y 

RlJ 

Ur~ilrua, 

Seml~Jb a:na y' 
RlJ 1 

Vlv lerda Rural 
¡UBVIR) 

Ampnacltlll 

ieJ..-amlentos 

MONTO, 

MAXIMO 
3JMONITO 
MINIMO 

GOBIERNO 
ESTATAL O 
MUNICI P'AL 

ac O I!:e 
vlvlemda... 

2I lB ENEFICIARIO 

. ~ or tota l de 
·valcrr.~lal de la la aoJllCf1 de vlvlEl!lIla.. 

J C O ~ 

\'IIJIEflda.. 

' Los mOGltos ~'e apeJ1a clC<ll pueder s rrgos estal>1ec1dos BI1 I dOn ~el Proyecto de la aocJOn de 
·vlvlendiil ue pre6erL:2 I :s.1iil1 El}2C\1tora. y aLr.OI1ce la Instancia N ;:¡1Ivd:. 

11 Co apD)'-O fe;rl era l ~ :SIempre :SE' ~6carall ro6 me}ooe.s CIIterlr:s e ecorrolillf.a )' c:: ~ !::JcwJl en lóS ar:clooe; de vlvlEtll da.. 

e ando el berenClarro no pueda .Izar '" ap a O de lorma mOGl .. larra pu~' .. Jpoo-ar el equttal te EI!I no de 
c«::ra 'o ma::n1~ s ... 
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Para la di. bución de re s~s a 
s.1"ancia. Normatil/a¡ \1i1 lidará y au ~o - j3rá 
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Ce dis. ución de recursos ara su s 

'dad federan,'a por 
s Gobiem os de las 

C-uan o los mmi~ios sea. Ejecutores. deberán considerar e l cmeOO antes señca lado, para calida.des 
oon .alto y alm í ice e r,eza-gos 

En caso de .. e la Delega " 'm de S'EDESO sea. e¡;e::utnra de la acción 1Ii~ i enda , el momto del apoyo 
'i ente la .apcr1la.cian "ederal y la del beneliciario. Podr.án exisnr aportacicmes adicionales o 

complemenia -- s. de las 'Sacie ades, "unda - es y aso -a - :mes ci\liles leg lente const'itu- s. 

C-uandc las Ins~¡¡ncias F toras de la e " ¡¡d "ponlen 'el derTerio p¡¡ra edi"io¡¡ "ón ct.e UBV, se ccmsidera 
00100 aportación en especie l' se to ¡¡ cerno de ~a ler igual a laapenlación 'edera l el te u ita iar de cuando 
menc. 90 m' de supatieie, ron s se~icios básioos de ag .. a. ena,~ y energ' e léo ". a p" ct.e lote. El 
te>rreno debe que ar ·a mbre del bene ia 

s anteriores a l presenle. ob!u,'ienc apcyo ecoo.ó 
para ampli¡¡oión o rn ejoe l i ro de su v ' " nd y solioitern " .. e','o apcyo; pue ErI recibirto, '5 y 
cuando la suma de s. apoyos que rea an. no exceda el momo maximo para 'iildqujsicioo e I¡!ivienda 
pncgr,esiva <XlI"leSpOn !>" te al eje< " io em que rBCilie e l primer apoyo, establ en las Reglas de 
Operación del Pncgra a 'VivAh" de la SE O ESOl para s eje<cicics fi sc¡¡ les Ig 98 a 2002; o en 5-11 caso, 
IOOnto máximo para a~u isi c ió n o e ificaci6n e U SV o de UaVR esta lec ido en s eglas .e Oper.ación d 
Progra a "iu Casa", para. Ics ejenc icios ' i ~cales 2 03 en adelal1lte. 

L.cs benefi "- ios del Pncgra. a ·Tu Casa· a partir del ejercicio fiscal 20 f que recibiero sólo un SI .. bsidio 
para la colocación e "50 Erme, podr! n necibir u apoyo ad" i al p,ara adqu'-<sición o edifl:a.cian de una. 
U"id Sá " a de \Ji·, ie a, d'":cho apoyo sólo podrá .aplicarse en el pre io donde se colocó el piso 'irme" 

3.5. 1 Apoy o en casos de Des" s!res Naturales 

En s' aeió de emerge "ti o rigina.da por un ;' no eoo na 
Emergemcia o pubr acién de O eclara'.oria de Desastres 
FO~HAPO podra realizar acciones p" a atender I¡¡ oontinge 
la inmed" tez req ida. para a.l er a la poblaci6n afectada" 

Las accione·s y les re rso~ esnnados a sol\'enlar 
naiura::es" beráJiI a garse ,a los eamie os Y' meea 5·I11Q'5 q 
Gcbernaci6n. la Secrebanía de Ha " a y Créd"lo P~blioo y' las d 

al. pre'Jia emisión de la D'.e aratoria. de 
¡¡les por la Seerena ' de Gobernación , e 

ac .. erdo con la magn° de le·s d- · os y 

Para aten "ón de la población a 'ecta-:j¡¡ por fenómenos naturales, ~e lIe',¡¡ran a cabo s acciones de 
ooord" ación con las instamcias fect.era':es y cales cornpete>ntes y ce el Fe o de [}esaslres alurales, cen 
el r e evaar dupli " ¡¡des" 
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El Pr<>grarna podrá apoyar a la. población cbjebivo el Programa a,ecUda pcr ¡enomellos nacura les con 
recursos federales no comprometidos, que 'Son subsidies disponi omento de las con1ingencias. 

En e:s.ias s.fuJ.a.cio.mes d e emergencia o desastres naturales la sta '. Nor iiW~ra podrá. ,autorizar la 
modf Icac:ón e los re uisitos, criterios de selec . . n, imte:ara,ción de nl cdalida.cfes. y .aportaciones ce 
pcblación ofecta:da de acoerdo a la declaralcña de e gencia o desas~res na,urales emi ' a por la SEG08 . 

3.6. Derechos y obngacio ne.s de los Bene·fi ci:años 

Las bE'nenciarros. '1 les so li - tes tteJllen dere.cho ..r. 

al e<:ib. un tram di~. ¡fes:pe~ uoso 'i eq ita. - o por el persQn de las d-~in tas I iSnancias que :panicipan 
en el progra iiI 'si djscri ¡nación .rgun ¡'::L 

b t T elll6.r l"e'senra 'i prill<ilcidad de la in' rmación pel'ScnaL 

el Acceder a la informa 'ón .. ece.aria del programa, sus reglas de opera::ii>n. recursCls y ooberjura 

dI Solicitar y fecibir in'onnación sobre el esUdo oe guardan las ges1ic es que ¡eran realizado. 

el Recibir los serWoias y preslaciones de las proqra as e forme a sus feglas de opeI ación. sa:; o q les 
s'ean s sp endidos por res c:ón administrabNa o jud ia de!bidame te fLmdada y mo ":va a. 

f) ecibir de la l.ms1ancia Ejecutora una. le s:pues~a a su s~licitud a más tardar e.m 20 d ias na1ura es 
pasterior€S a la pre~entació n el CUIS. los d melltos soli ' a os en el numeral de req iso·s. En caso 
de no recib. resp e.~a. dell1ro del plazo m ' llado. se eMie ~e que no fue aceptada, 

l as ObligiOeiones de los 8eneflciarios serin: 

a) Proporcionar ~a in'fo:~ a "ón 'so " oonómica bajo protesia de de-cir \lerdad que le·s sea req erida. por las 
auiori - des, en los téír "mos lIe e:s.i:ab ezca. la ncrmaiil,¡!idad correspondi te . 

b~ .CiIrti " ar de m.anera, oorre,sp s-ble :en el Programa '-u Casa" "1 clny~pli r COR SU norm,a,1ivid- d. 

el Entregar su aporta , . en la fOl ll1a. " " que dicha In. tancia lo estable2>Qa. de acuerdo con lo establecido 
en la ~ioo: "Ti pes y ti, ontos· e s apoyes de las pres'ences reglas. 

d~ Utiliz,ar IDS apoyos p a s. fimes con que'ueron aliltoriz,adc,s. 

el Peml ii ir la -si.~a para la, rea l" "' m del estudio Socioeconemlco con la - ,alida de \I:aJi .ar In 'ormación 
proporoion aeB el CU O. en .u caso. CIS, 

1) Fac:litar los ¡rabajos de .erüieación. en ""alquÉI "lapa del proceso de " lorga iento del apoyo 
económico ·ederal. por parte de la I sl aneia onn"'i.a. e las " .uxili .. es .. de la Instancia Ejecuiora. de s 
Inslaneias de Apoyo l' ele s Inslaneias de COBtrol y lIig ncia, 

gl Para el caso e U8V. ma ,'ez entregada la .. ' n da beneficiario. tendra obliga::ii>n de habitarla en 
un plazo máxiroo e ~res meses... 

3,6.1 Causales de baja 

al Por dE>clarar con ¡alsedad "11 el CUIS o su caso CIS. ~e ti e como no presenta:da lasali "iud. 1 no 
podrá. er a .er 'etc de ~"n apoyo del Pr<>grama 'Tu Casa". 

b l Si beBe;ciario no hab'la la U8V en un perio<!o rna ' o de tres meses a part"r de la. echa de entrega 
fOImal e la vi'i'ien a, el ejecu1,cr podrá 'susti ir al b:ern e·i ciario, por otro sciciuan1.e va lidado. 

cl bene;iciario sustiitu" o Imo podrá ",'ol" .. er a ser suje:.:o de ún apoyo de pa ,e del Prag ,anTia -Tu Casa'" , 

sin e bargo 'se le rei 1egTará su aportacibn económica sin cargasinancier as. por paRe de la Ins1ancia 
Ejecuiora, e.n un pl a~o lile o deberá de exceder les 6{l dias na1JJrales oontadcs a. pariir e la, fe<cha en que 

e notrficado. 

d) Si :a. la, '," - n da, ampliada o m€J~ada" ,para, fimes is.iinios al 'b icacional el be ef iar io no podra 
I/oll/er.al ser sujeto e algmn apoyo de parte el ' irogr l a "Tu Casa· y causará baja.. 

stancia E~e:::utcr.a ,es. la, re-sponsCilble de licar las ca,usa;es. de baja al Be effci:año y debe notificar 
Ins" ' emlali, 'a lo. datos de 8 ef ' - rio. 

3,6.2 Proeedimienio de b<lja 

al El be eEciario reci)irá de la Instan " ejEN:Utcra la notificación ebidamente ndada '1 mo ~\lad!a del 
inicio del proces1l e causal de baja. con el fin de contar con 15 d·- s na~u~ s. para comparecer por es~rto 

libre 'i manif.ps-i.e lo que a. su .erecho COTII/enga J' aportar elemen10s proba.torios para fun ,ameni1ar S-'I.I d- ho. 
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bl na , • .,z ir- seurTidoeste púaizo sin que el ben e'! - rio interpoo.ga arg erno a ~no se 1omar .• eemo no 
interesado y se pro::ederá a 511 baja. 

c) Si el be e 'ar io cemp'- rece en tiempo y f<>r a - co"for ' ndose con S~ baja. Instancia NarmatN ... 
oon .apoyo de la I st ancia Aldar v rará las pruelbas a,po~adas y si la ca. sa q e dio origen - 1 proeedimi lO 
sobsisl e, 'el benelieiario se"; naliE", e 'su ba;a en plazo máximo de '10 días hábiles. 

3_7 InsUnc,ias parlie ipanfes 

3I1 In,slancia Ejecutora 

Le,s re rsos de este programa podr! ser ejecutada,s por los Gobiemos de las e: - ades lede:rativas o 
f, unicip s. al traliE-s. e sus InsiitLltos. de Vi\'ien a. o e q - Ji! en 'Su de~'ectoeIl DS de·sig ;en, ,a.sí como - s· 
Oelega - nes en - 5 enlidades -eder,a1i\las, 

3I1,1 O'bl igaeiones de la Instan" ia Ej eclllora, 

a) Ate er a 1055 iCl'1 l es, a q -enes deb e"; .. feo; ar sobre el Prcg,a a,' au. ili en el lIen- o del 
CU IS_ 

bl ' eseJiltar a la Instancia o~ atiYa. pO! con ~to de - Ins - - A T - r, las caractensjicas físicas de 
lasaocie es de .' i~ ie nda inclu- as su PTA-

c) Aportar su conlraparte indicada según 5 moda idade. descritas en las presentes eglas; 

dI Enlr,egar al solicitante cali icado un recibo cJicial de la aporta.cien q e realice para s~ acci"" e . i. 'ien a' 
si aportaa:ón es mcnet;r ia, eníregaJ re bo de caja ofici 

e) Al inicio de la obra o acción , les Ejecutores <fe!ber oolooar IIn l ugar~isCble en el área en que se 
rea 5, Irabaje,s. la sigu:ente .. femla -, 

11 El monto de les recursos ,apoo1ados pcr la Federa.ci · 
propias beneficiarios; 

, los go -emos locales y, su caso, s 

21 l,¡;s ""racter ;s - a,s generales de los pro)'ectcs: las 
bene' iciadas; 

etas física,s: 1 ... peb la ;ó" y oom nidades 

31 mrnla de ejecucien ( , inisiraciÓD irecta o contrato); 

41 El EjeclJllor <fel pro)'ectc; 

51 lecha de inXio ~ ténmino; 

limero ~ e lero - p - ra la atención de quejas j' denu - 5 O 1 &DO 7'148 340, el rga o Intemo de 
la SED ESOl )' a l O -SD0-3066-23B4 del FON HAPO, y 

11 In icar que 10 5. proyectos los r,ealiza el Gobiemo FeoderaJ por conducto del Programa ·Tu Casa· de 
SED'ESO , l' ce part i - ción, segríJil rorl espon a, del gobierno de la eníid.a:J fed erativa, d 

nlU i e~io y los benefleiarios_ 

A"'l - o. en elle1rero se debe"; oolocar la le~~nda, "Este Prcg a a es pliblioD, aj o a cualquier 
partldo poi' - o, Que a prohib- o el 50 p- a nes, dis - tos al desarrollo seci 

A la oonclusión e la abr a, para UBV y UBVR. los Ejecutores deb e";n - 51""", IIna p laca en u lugar 
. isible, garanl izando su penmanen - , don e se reeone",ca ",1 - O,'D <fel Gobierno fe eral. a tra"és 
<fe la SEDESOL l' el rogr a TII Casa, ,así como el gobiemo de la en ·d;;.d f.edera1i.'a. de 
nlU i:(pio y los beneficiarios. según cCfT"'sponda. 

El ~¡¡maño , teMoO y caracte</ !icas de 1 ... pl ... ca, 'se sujelar a, lo ind" o "'Jil el j' DaL 

os l e~rercs .e deberán elaborar y colecar oon cargo a los re,,~rsos del EjeclJllcr. Las p lacas serán 
proporcionadas por la I s!aneia ~D ativa Y'su ooloeación es ii a cargo <fe Insta cia EjeclJtora_ 

1) Collitrata:r c be:neE -- rio la ejecu ción de la ·ae -, n <fe . iyien a. 

111 Super oisar el 1 DO';~ 5 accione·. de - ienda realizadas así 00 o la ad de las - mas. 

hl Entrega r las acciooes de .' i~ ienda ~.erm i :das al 1 . % Y ,en el ca,so de ,aooi .. " es de BV, así C-CfI1 0 

lJBV en terreno de la Instan -a Ejec~tora. e:ntr~ar las obras con .ervicie·s básioos comple~os y en 
eionarniento, integrar in crme con fotografías. a tes y desp<tés de concluir la aeoión de ttivien:Ja_ 

i} 5ntre;gar a la I sjancia i'ronma,iva para so ~. ación. el iClamen de habitabilid - d de la lIi.ie da para, 
zonas rba 5 en de·s- ollos babitaoiona::es, de acoerdo - nmato e"lab - o en el ~alliuaL 
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j Enviar a la Instan :a Auxiliar 105 i formes ~ emlales a los que estiÍ obl;gada de 
R~glas y P1tanual. 

10 

(Quillt :.&ció:l) 

erdo a 10.5 pres€illtes 

k) leyar a cabo median:e 5 medias a su a a la comprobación periódica de que el beneficiario que 
recibió apoyo para LrBV -se encuentra habitamao la vil¡!ienda, p resenian o un infonne anu a la insiancia. 
noonaliva de ronfor idad con lo ,esta - o en e l ManuaL 

I} Para el so e los municipias que de"een p - 'par cerno ejecutores entregar a la Ins - - Nm aL~a 

el Acta de Cab-Iao donde se aulorice la d ispon ilida de los recursos para pan i~ar 'en el progr¡¡ ¡¡. 

m} En el caso de los Inslit~t,os de Vi,'ien ,a o la dependencia. que haya. designado el Gobierno de la. 
Eniid Fe.aerai j'iiil, em1regar a. la Instancia NOImatNa.. ofiicio rnado '1 'SE! do par la Secre~aria de - eacion 
de su e tida.-a o en su caso por I¡¡ I sl ancia eompelenle., que h¡¡ga eonst¡¡r que de"ea partieip - en el 
Progra a y cuenta ren d-spcmibi d de los re rsos, p a aport¡¡rsu con:raparte, 

n} Pre'oioa rea lizar u a susti ución de beneficiario ,~ n accienes, de USV o U8VR en 1erreno del ejecutor, 
enviar a la l.J7Istancia cnnanYi3 par.a slJ llalidacioo, do emto en la:s q especiE -gen - s. cen ic)o.lTI es en - s. 
que se entregará a l n ell.o beneficiario la, acción d e v{flI¡ a. 

3_1.2. La Insta nc ia Normativa 

La s rog ama es el fO NHAPO y estará 'aeult¡¡ao p a interpretlJ s pre""ntes 
R~glas de Opera -ón y resol-.'er sobre aspectos no contemplado. e e s, .así romo para ,elaborar el Manllal. 

3.1. 3 La Inst an oi,a Au.i liar 

Serán las e acienes. de SEDESO I la.s cuales ¡pue en ser rCCn5- Hadas en: 
htlp:/"" y""sedesoLgdb,mx. 

3_1 A Ins!ancias d>! Apoyo 

Las Gepen encias o Enl id e. e la Admin tración " blioa Federal, q deseen - rtiicipar en el 
ProgJa a Tu Casa y a¡><>rt6R recursos ad-cionalesa 5 q e a - ,na el PEFa es.te Prog;ra a; así como 
aq ellas instñtucio es educativas De aporten mejoras ·a las acciones de ' . , a y q "ean '" oriza-das pcr 
la I .. laneia ~ormativa p'- ra panic(par en el progra a. 

La, I . laneia , orma.ti.a puede cele!brar Conyenio. con las Ins - , - • de A.pO)''', en los, que se establececan 
las cen i - .Bes de 'Su participacion . su 00' ro ¡s", e idsBtificar a las~a ilias a b ef - r, así como lo 
re'erenle a las aponacione·s de les benef1ciaoos, y gobiernos a s, de renfor idad con las pre"entes eg 5 
y demás linea iento. aplicables, 

3.B Coord inaci ón Inter insti lJci ona l 

La. I stancia. N-ormativa establecerá les mecaniSI110S de coord ina. - r n neces,- tos p'- a garaniizar que s. 
prosr. as y accione5 no se cen rapongan, afecten o presenten dupr 'dad es oon otros p rogra - 5" a""ione5 
d gobieroo 'edera l; coord- a -. n institucional ,' '" lación de ae""",,es busca patenciar e l impacto de 5 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detDnar la complal1e !arieda y reducir gastos 
ad in~trat rl/Os.. eOJil es:e mis o ptopclSim. pccfrá e siab::.eeer acciones de C(X)Idinacién con los gobiernos. de 
las 'dades 'eder.otWas l' de los mun- ip;os, la5 cuales t",mdr ' que d;m;e en e l marco de las d-spos ic s 
de las presen:es reglas de operacioo y de la normatMdad apr a 

La Instancia NOrmativa se ccord inará ccn ,el Fondo de IDesastre5 Naturale. y e las instamojas 
etentes en 'sii uaci es. de emergencia o es.asi re:s. originadas por fenómenos. na.tura.les y previa 

emergencia o es ... l res na ra les e la SE GOS, a 1m e apoyar" la. po - 'ón afectada 
edi te ao - nes ccnle . a. en el presente dccumení: o terior deniro del roo nor a1Wo del Fondo 

de [}es.s1re~ ~,atur·a les . 

En estas. situ,a, ·ames de emergencia. la Instancia ~~OI a. pe rá ebrar conven- 5· oon ID:' gobiernos. 
locales o con la Instancia Auxiliar, dende " e establ",z¡cam las !>a"es d>! la eoopesaeión. y las mod'Jic¡¡eiones de 
los cri,eric,s seleeei. irrtegración de modalidades, los re isitcs ,exigibles " Ic·s sor i~an:es , el mcnlo del 
s.wbsidio feder y el nl cnlo de la aportación del Beneficiario. 

4_ MeeiÍn ica O,perativa 

4~1 Ejerc icio y Ap10v.<>ham iento cf~ Re<>u. sos 

El techo i.lribuible por enlid reaera: i~a " e deleml inariÍ rest¡¡ndoal presupueslo del programa, lo 
oorresp diente a. gastc.'5 de -opera. ·ó.m. ,así cerno oorrespcn ieme p'- ,a Proyectos de Coi versiOn. 
Proyectos E.speci.- es '1' para a tender coniingeJilciii S- pOI deSiiS7res n anuil les. 
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(Quiiotll Se<cióo) 

Dentro de s. Proyectos. Esp eciale-'5 , está considerado l ea al' acciones s. de 
vNfEt.nda. Ecolagitas. 'i Sus1en1ables con el edio amb- n te, Habinaciona 5 de ftn n O'~aciOn Tecnológica. 
Habi¡aoiona s aso "-dos a los uso s y castumbres de la región. Procesas construo1ivos de UBV l' UBVR con 
una "Superficie m' ¡ma de ed- lcac ión de 44mz, e presenten a:.guna ¡nno'I/a; _. que per - entrm::ar 
moda ade'S i31.em as y es uemas. de parti - alió n nO\fedos~s ¡para. poten cic.r las recurso:s del Programa V' de 
desarroUos ea.liza.dos deniro de nlancha urb ~ mil de 1.3:5 capi~a le:s de las en1id - es. fede ra - a.5. :en ciudades 
oon mas de 500 "1 habita s. acciones los 1 municipios y <!elegaciomes del D"strito Federal con mayor 
",i mero pobres urbanos" (Ve. An exo VII. 

P ara e l caso de 105 Proyectes de Coim.'ersión )' Esp E' - les, las -i:iIccia ne!!:. de 'ilivienda se po rán ¡fea al' 

oon recurscs ad"cionales prove ien:es de - 5 'Sociedades, fun acienes 'i aS1>ciacñones c' es lega ente 
cons "luidas.. 

P ara lograr un mejor n ivel de e{,ercioio '/ a+'ro\i'echamie to e los recursos la s: " NormatNa f'ealizara 
una ca.lendariza. "· e'icient E'; ,as:" " mo. pre\l'erá que las apo :aciCflE's. 'se l 'ealicen y e~erzan de Imanera 
oportuna, en apego a nor atNi ad apk able .. ~dicSona lme te, a pariir d 30 e junio la Instancia NOI atñra 
podrá rea lizar una e\li1 ación del al/ance de las acciones. ~'ef,erc icio e s. reeursos e.n cada entidad o 
municipio. Las recursos que no Ilubi" I en sido ej" , " s o oomprometidos median:.e la impresóim del bOBO 1 su 
en 050 por LPari:e del b6lile I "ario. podrán ser feas~nados.. incluj'E'ndo 5· recursos des·ltJ1ade"5 a los Pro,yectos 
Especiales" 

La. I 5.1ancia, Normaciva notificará par escrito a. la Insiancia. EjecuiDra 'i a la A.uxiliar ue oonespon a, de 
cualqu"e.r a:n ¡ación o dLs inucién de apoyos eccnó' "CQIS para los beneEciar tos de la enti ad. Lc'S fecurSOS 
que se dis. " u}'an en una. e iida--d fedeJativa, pu en ser f:easignados per la Ins cia onna_:illa a otra 
I s.1ancia, Eje-rutora o a otras e!m " ades fe era ~ illas. 

41,. .. 2 Pro~so de Operaci on 

El proceso de opelación 'se suje1ara a lo s5g ui e~ 

a) La lns"tallcia Nor at \l4i ebera "ms1runlentar POI s.j miSJllcli y a cra,-,és de las Ins andas Ejecutora.s un 
progra a de promooión l' difusión con cobertura nacional para dar a oonooer Programa "Tu Casa-o los 
Gebiernes de s entidades federa~ i"as dan a conccer a s Gobiernos ~' u icipales o demarca.ci es 
te:r ri ~o ria:e:s de su en - ad, y promuE-\ten que los Geb iernos Mun"cipales a su VEZ, informen a la población 
ob;etivo a pa" ioiPar en él. 

La.s Oef.e,gaciones s'on s Instancias Auxiiares de la. In.stancia crma:ü .. 'a" Es~arán 
encargadas de coadyuvar amálisis del Plan <le Tfaba;~ ",ou así co o del segu" " nto, men° crEO V 
super .. isión en la, ejecucien del logranla. de a.cu o a s. RE"g las y r" anua.l. 

b ~ La " ~tancia , eje-ruiora deben1 de suscrmir cen la sta omla.iil/a el Ccnvenio de Ejecución . 

el La instancia N<>r ativa cecebrara Con. 
condicia s en q e 'Se coord" ,ará co:m las Insia 

io de Colaboración oon la SE ESOL para es.iab!eoer las 
" ~s. Auxilia.res .. 

dI Les inieresadosen recibir un a;pO)'" del prcgJama, podr' o acudir en cual uier época de año a realizar 
su saici~ ud de incorporación pMa I ar a, cabo les tr r l lt es necesarios para, ta l iin. 

el E l s-o licita.rrrl:e del subsid- fe-der deberá rea. lizar per sa almente la icf ud en ;s oficinas Atención 
Ciuda.dana en el M icip io. de las Delega.ci es en el Dis1ri10 Feder al, Gobierno de las En1id es f e erativas 
o "n oficina de la Oeeegación de la SED-ESO , median:eel nado y ' irma del OU <¡\Je le será 
proporcionarlo por s fvmcionarios de la propia I slancia Ejecutora. V enl regará la docum" nta "óm ue se 
menciona en el numsal 3.3. 

Al momento de entregar do:::ume t .1.cic se le mforma si fa lta alg r n requisito. E l solicitande contará con 
un p:.ar.zo máximo de 10 d

r 

s llfábile'S para completar la in:ormación ~a l~ame , y en caso de no cwn ir en el 
plaz:o se ~ á oomo no recibida la '5 'iud j ' debera re" iciarel ~raJl1 i 1.e " 

La Instancia EjecuiDra, deberá in·ormaral solicitante al monte'J>to de rec:bir su dooomenta " ' ,que su 
solic· :d será proce-s a, ca li i c.ada, en su ca.50 valida a y lJe 'se recibe sllje~a a d5sPQnibir ad e f'eCI..USQs 
para 

f) L, Insla " Ejecutora deberá dar Ra respues,a a lassoli ",udes a. más tardar 2 día .. naiuraoes 
pcsteriore,s a. la f'ecep ' ón de soicaud, con los documentes solicitados en el n'l..ll'l1eral re:ere ie a s 
requi " as. En caso ue el solicita"'" no re a resp. sla. den:ro de l p memcion o, 5" ,entend"Já q e no 

e """'ptada" 
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DL"'iUO O?Iel ... ;' (Qu¡"to S&ció~) 

111 Poster ior a l. solicitud. eo ausencia o ,por incapacidad ñsica del solicitante. la.. trámites ,posleriores. los 
puede realizar uno des-us dependientes e.oonómicos, presen~ando or~ina de carta poder simp e 
ide 'f¡cación oi "al con fctagraifia. en original '1 copia. o se peml¡te que és10s 'se realicen a tra'.o.és de gestor, 
represe.ntafl te, organización 50 - o partido por 'co. 

ht Instan -a Ejec\ltoJa - egrará una propue'Sili!l e isiribu " n e re 50 S. para su anar sis cen la: 
I s1ancia Norma.l1va" presentando el PTA. a ~ra.és de la stl oia Auxiliar . más tarnar e l 2' de febrero: una 
"e.z auiorilzad'D no se permitrá realizCil r susti " es de este do rne:nto, '$ causas de:bidamenie 
justificadas ~. I,¡'alida'das por la Insta aia Auxiliar y por Ins ~ armai illa. 

i} Los precesos para validar. cap!urar y autorizar el PTA. a.sí oomo l. """,iOn de lo. reewsos a los 
ejeCll ~o re'S y supeIVisión de las acciones, es'ta.rán contsnidc'S en el Manu 

j) l. lrulancia Nonna\iva oon ap"yo de . Ins~.noia Auxili - impri irá Ics Cerbificados. ~ los elllregará a los 
be e:flici-- - s e<.rn un lapso ue no deb e exc~der s. q imc~ días rales, cenia dos a partir de la -ec'llIa de 
impre·'Sián~ l os. Beneficiarios il'ecibiran el Certfficado y E'nd05ar-~ n baoo a f;a,vor de la Insi ancia Ejecutor: al 
momento de sU'scribir Contrato de Ejecución. 

La in'Stancia ejecuiora re<ciJ.i rá la. aporta _. n del be:liJefi - rio 'i decidirá sobre la form a y ~ iempo en que la 
recibirá. 

k) El b ef ¡ario 'suscrib- :á ca la kil sta - Ejecmo:ra ,el Contrato para la Ejecución de la Acción de 
Vh,'ienda autorizada., eliitrega do como conira¡lC'es:tacián. el importe del apoyo econo - o·E'dera.1 a q e 'se h- :0 
acreedoJ. med~rrte e e 05'0 del Bono de S s~io Federa ¡¡ fa.'\icr de dicha. stancia.. 

Lo.'S be:me í "arios d apoyo para, ampliación o mejora - .mto ub" ados en idade-s banas '1 
s'emiurbanas. deberan pre~entar oopia s.imple del recibo al corrie.nte de pago de ag a, o predia, a 
momento En q ue se ha,ga ,entrega. del bono de bs:dio_ 

I} El beneficiario SUSOJibira con la. Ins - ·a Ejecutora el Acta de En~rega-RE>CE'pción de la acoión de 
'IlW:.mda termina,da, momento e recib - e dicha - " la accicn de vWi a terminada a entera 
sabis,aooóón e I.s parles. 

4~3 Gastos d. Op.ración 

Para el d esarrctID de la.s dive!sas ac es asociadas con la pla eación. oll€Iaeión. supeJWsion, 
s.guimien1O. cantr=r 5<00i. 1 yev"luación extem a del Program ... . 1 FO N APO podra desl!'nar recursos de 
hasta e l ;;/c. el p resupues10 asignad.o a l rograma:. 

4A Re-gisk o de Oper.cio n.s 

41.4. 1 Avance-s fís icos-fin ancieros 

La.s ins7ancia.s ejecutoras de.ber· re¡portar ~rime5tral rTliente a la. I siancia. Aux iliaJ', dll~ ie los primeros 5 
días hábiles del mes - media~o al trimesi re q ~ se re;porta , y oonfoI¡me a l Anexo 111, los al/anees ñsico-
fnancieros de los PTA's a. cl'itzados,. 

El avance fisieo Inaooso para el C'!J!arto ~rimestr-e del ej ercicio fiscal se re lzará conforme al Anexo IV_ 

En :el caso e q~.r.e la Instancia Auxiliar eted:e información talnante, in ~ormara a s Inslancias Eñ oras 
de1alladameme '1 por :es :1,0 d~ntro de un < o 00 ayer a 3 d·· s na ra les. :E:m :este caso, · S Insta -as 
Ejecuiora.s de'berá.n presentar la infumlacién y <loou emaoión fal~anr.e. en plazo que no exceda. 3 día. 
hábiles con1ados a pan ir de la f'eeepción del comunicado de la Insta - A jar. 

La, Instancia Auxi r rem i ~ i rá es ~a iniormadón a la, Instancia 
pa..teriores a la fecha de recepción e . infcrmaciOn. 

4.4.1 Rec ursos no de'w'engados 

La.. ejeoutores deberan reiot,,!!rar a la Tescrería. de la Federación (TESOFE) los recursos ue " O se 
hubiesen de"5~inado a los fines auwrizados. '1 aque IDS q ue por cualq ier motivo no estl:lVies'en dev-engadO'S 
31 de di - b re. mis los -rendimientos obte.nido"5, entro de los 15 días naturale'"5 s5guientes al fin del ejer - '0 

f scaL [}entro del i51110 plazo. deber áo rell1 iiir co · del reintegro • la Ilel,,!!aoión p.ra su registro 
oorresp diente_ 

4A.3 Cierre de Ej"rc ic'o 

La Delegación. con apO)"D d e las d ependencias 'i ,e.mtidades ejecutoras, integrar á el cterre de Ej ercic:o y lo 
remitirá J FO NJ-lAPO en impre"5o e acuerno con e l formato del AN EXO IV y med IDs ma..pne~ iODs,.a ás 
tardar e l último día hábil de ero del año sig ien~e al q e se reporta. E l FONHAPO '.'eri·icarn la ccng;ruencia: 
de la in·ormación entre el documento im preso ¡Jecibido)' e l chivo e~~irén-
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Dl'IRlO OFIC "'-i.. 

5. Eval uación 

Con'orme a es~ablecido a ' lo 78 e la ev Federal de Presup .SiD V Respon.sabilidad 
Hacendan a, las, depende "- s o entidades ,3, ka,\tes de su re,sp~i"a dE<p~nde;n :i:i1 ooor ¡madera de s~tor 
deberán realizar U'1!i:iI eval - ·óm de tfesu lti:ldos, de car~ier e:xtemo , E! les programa:s sujedDs ,3, r~las de 
opEl'acron. 

La.s e1¡!aluaciones externas lile se tfear en a l Progr am a seIán coordinadas por la Di ec _. iR Gene.ral de 
E. aluaciÓII y Mon'i.creo de le·s Programas Sociales (DGEM PS) cenforme a ~ei\a!ado en los "Linea "'ntos. 
ge rales :para la eva ación de los Progra as f e rales de la . isiraci6n PÍibliea Fede publicados en 
el O-aIio 'Ofi -- [ de la Federación, el 30 de iilrz'D 21 07. Y realizarse de a E'rno oon ID estab cj -o en 
Programa Anual de Ev' ación que ,e cta.: el Consejo a.cianal de :Eva:; ación de la Pclitica e [}esarro llo 
Soci (CONEVAL). la Secret.ri. de Hacienda y' Crédito PlÍb ~ l. Secre iaría de la. Funeion PUblic •. los 
Line. ien:os p den consult.rseen la página eleolré ica del CO EVAL: Ylw",.eeneval.go'b.m~ 

Ad- ¡onalmente a - s. e't'alua.cione!:o es~ab lecidas en el PrcgJam¡¡ A.lilua de el¡,'a luaciCn, !:o'e podrán llevar a 
cabo las 'e'va luacic es e se consideren apropiadas. con;orme a las necesidades del progra. -. y los l 'ecurs'Os 
dispc bies, la.s ales ~ambien seralil coord ina as por IDGEM.?S. 

La IDGE .II'S :presenOad los resuliados de s eval . nes .>dem.s ele acuerdo con los plaiZos ~ iérmi os 
previstos en la ncr b idad vigente)' s dCfun irá a ¡ra.vés de la pág· de Internet de la SEDESOL. asi ".,.no 
en la pagO a del F NHAPO. 

6. In d'ieador"5 

N. Nombre d,,1 Fórmu la 
Indicador 

1 Hogares Número de hogar,.s 
bene iciadas con bene1iciados. con urna 
vi'i' ien ¡¡ nue'l¡¡ U idad Básica de 

\l'i. ienda (UBV) 

2 Hogares N r mero de h og,¡u es. 
bene;iciadc.s con que eron 
A.mpliacióno beneficiados. co:n :elil 
1M - ramienio de l. modalidad e 
vi~ ienda '1l\Pliación o 

mejorami o. 

7. Seguimiento, C.ontrol y Auditoría 

7.1 Segiuim ienfo 

Unidad de Medida Fr 'ec,ue.nc ia deo Medición 

I Hogares Trimestral 

I Hogar.es Trimestral 

Con e propósiio de jorar opera d programa, FO NHAPO lIe\'ará • cabo seguimienio 
ejeJ"Cicio de ¡f,ecurs1lS ¡fiscales, acciones. e:;eclrtadas, resuttadas, in jr.a.dore,s '}' m etas. a:!CaRZa,aas. A.simismo, 
re ili '1 ccordinar.ili acciones de m - , 'ea en ca ' po, cuya rnetodo(QQía deber ili s'er acordada con la. 
Sub secretaria de Prc.sped:il/a, P - meacicn )' Evaluación_ 

7.2 Contra I y Auditorí", 

Lo,s ejecu~ore::s s:erán re·sponsa'bles de la s'upem sian d'irecta c e las obras o acciomes, a.siÍ (;01110 '* VEl"mcar 
que en su ,ejecución de cumpla com la oor atN"dad ,aplicab 

Considerando que los recursos ;'eder.ales de este progr.ama, ejecu:adas por s. :encidades. fe rativas. o J. 

SLlS mUnlClp::os. no pIe en '51 cará ¡'er tederal al 'ser entregadas .a s. ¡Sinos. su f!jercicio está su jeto a s. 
dispc.siciones f~era s. ap ~bles y podram ser au nadas por · 50 siguie tes mstan "as., co.mforme a la. 
legj sJa:cién I¡,'ige te '1 en el ili b ito de sus respe.t:>'lil/as compe,~enc ias : Por el Organo Interno de Con.ero l ,en la. 
SEDESO " por la S F' ,sn coorcm:ación con los brg.a.DO!:o de ccntr de s gobier os locales,; así cerno por 
Au iIoría Superior de la. Federa · · . 

El ejecutor dará !oda5 las fa ·Iidades a dlchas instm";as :para l eal" aro en e! nwmenbo en que lo jll2;guen 
pe ·nemte, las. auditorías que consideJ;en n€lCes ias:; a.simismo, efectuará e l s:egu!mieJilto y 5otvemtaciOn de 
las ebserva.cie",es plante as per los órganos de control. La mb~e",.ncia ele esta dispa.sición 
independ"ente en~E' de las sa ie es.al q e :ubiere lugar , limitará la - is1racioo de 5. recurso,s fe E'ra en 
el s~u i ente ejercicio presupuestal. 
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10 
ll..U!Les (Quimo S&ciO:1) 

8. Tran,spar·enc ia 

Con" e a la el' de Tram.pare cia y Acce9D a la. I fermaciom Pública Gubem amenr,al y al PEF s· 
p ones de beneliciari~5 deberan pwblicarse :rimestra lmente en pági a mwd orihapo.gob.mx de 
conformidad con e l numer 8.3 de las ,,,,e!>entes e as.. 

8.1 Difusión 

Estas Reglas de Op a::iOn, 
disp bies p·ara la población en 
\w",-fomhapo,gob.rnx. 

BrI el iar io oo. de la F eder ación, es~arán 
la pa ma electronica el fO O, 

La Instamcia Ef¡6ourara lDe<me la obligacio.. de pro ~er )' di"und· el Programa, así como con.ocar a la 
pe la ·ón objetivo a dra. ós de los medO 5 .adecua os ~~ a su .alcanee, además e reportar Ia.s a:>1ividades. 
rea das y las comunidades beneliciada.s en este ro ·a la " slancia no< .a.fu,.a. 

Con ,el p ropésao de ejorar ce u icacio.. c población e jeE\lo d Prograrna, la lru lancia Ejecuiora 
deberá ims - r mádules de i!lfor a ·ón, prollliOdón y reeepci~ de solicitudes. 

L~s má los b,..darán los siguientes s ,¡cies: reg;'; tro. in·ormación sobre el Pr<lQrama. re·. isión y 
recepci ' c e so licitudes y em su caso, apoyo para lena do del mis o, .. de ás de informar si la 
documen;ación que 1re,ga oonl e cen I~s requ·si;DS esiab . os en Ia.s prese íes Re,glas. 

La De1egación . slal - á ódu s em sus instala dones j', BrI la rnedida de lo posib le, BrI I~s mun· p s· 
d dese pretenda lIe'.'ar .a ca'bo aocie s del rogra a. 

Las Delegaciones, en coordinación ccn e l FO~HAPO. rear arám la prom 
darán a conocer s· acdones a. rea lizar y las com idades b el' iadas. 

y sió el Programa; se 

p . a conocer sseruici~s q e'rece este rograma, así como de dDdos s que esdán ·a cargo de la. 
SEIDESOL. sus órganos ad l i n~'S: ra tivos desconcentradc>s 1 iidades de s_Dr. puede consu ar ogr a a.s· 
Soci s· y Servicio·, pa:ra el Ciud ano: ransp are F a, en la pagima el"",icón· 
\Vi'N,-sedesol.-Qot>.. x . <fonde ademá s !>e desulbe e l p rocedimiento y los brárniles para. solicitar 5 apo~"". 

Coneo e a la Ley Gemera de Desarrollo Soci a.s' COIlliO con Decreto de Pr,ewpuestc de !:,gresos de 
la f e eración para ,el eje< . '0 fi.scal curso, la p lieida y la i fa macioin re - .• aa este Prco¡¡;rama deberá 
id 'ncarse cen el Escudo Nacional en los térrn~os q e es abloce la Le'y scbre e l Eseu o, la. B era y 
Himno aeionales e incluir la siguiBrlte le)'enda "Este Prcg;rama es p " lico, .. ajeno a cual ier par · o p íoico. 
Queda proh ido e l liSO para l' e s d;,;tintos desarro llo 's .- 1'. 

8.2 Confraloria Soc ial 

Se p ropi . r.á pa ,icipación de los be e 'a:rios del Programa a brave.s de la inieg a ·ón y opera:ci6n de 
contralerías sociales. para e l segu i . to, SJ e,,'isión y vigilancia del cum~l i o de las metas y a;ceiones. 
oompromeoidas en el rograma, a.si como <fe la ccrre",ta aplicación e les r- "OS piiblicos asig ados . 

¡sino. 

El FON {) deberá ajustarse a los . eamie ios para la prorno . ' . y oper - cien de la Cc'lTlra.lona Socio 
en 105 Progra as Federa es de Oesa .. ollo So ·al, e itoos por la S.,,,,etaría de Función púbr a y 
publicados e A el DOF el d" 1 de abril de 200iB, p·ar·a que pro ue .. a y realice las a::eio es ecesarias para la 
imegra:cien yopera . , e la c !ralo ' a secial. bajo el eS'quema que se indica ,en el ;',nexo [V~ 

8.3 Padrones de Be'ne.ficiar ios .. 

El padré de beneficiarios debe<á ser construido de ·acuerdo a establecido en s "Linea ·entos 
norrna;i.,os para la. imtE1jra;cic m te i iento )' eonsulaa el pa:dcón de bene'iciarios de progra as de 
Desarrollo Social· , e", iaide·s por la Subsecre~a "a de rospectiva, aneacicn y E~alua.ci ' por cen ucto de la 
Oiree . , Gcenera.1 de Geoestad" tica y adrones de Bemefi .- ios e Sedeso l y que !>e em ,entran 
publicados e la pági a de la Nor ate::a Inter" a: hitp:f/normatecaintema.sede gob.I11X, 
htlp:/I'"",,,' .sedesolgob.mx.lW>dexm.dex.ptTJp ?sec=l>D209G&pag = 1 .. 

La. Se es-o l, cocrdinacién con la. I rilstaooa Dnna ¡¡..,ta, podrá 'IIBri4car la \lera - ad de los datos 
!>odoeconé l ieos propercio ado5 por e l solici~ant e me dianl.e ·siaas iU?atorias en campo y oon' onias ce 
bases e datos insti . " ales del Geb· rno Federal. 

e l p rograma eberám e tcm 
e los beneficia · s de a erdo a 

- s a.ccione·s corre·sp dientes ¡para. 
Ley de Transp en eia y Areeso a la 
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10 
DL .... !UO OF1U "ill. 

9. Perspe"li"Va de G"n"ro 

El Prcgra a impulsara la igua ad deoporbunidades enir. muj<'rE-s l' bres, a tra.'" de - incorporacion 
gradual de la Perspe ' ;va de . ' nero, esp ec' camente 'en m ateria de desagregacion de in' nmacion. 

10. Quej¡¡s y Denunc ias 

Los be fi ciarios pueden presen:ar quejas y' d uncias .ante las ios . 5 correspondientes s-obre 

cualqu'er hecho, acto u o isión que prod ca o p eda producir daños al ejercicio de sus derechos 
establecidcs en las pr,eseotes reglas o c-ontra.'engao sus disposiciones y de la demás 00 ativf.dad aplicab . 

Las quejas y denuncias soo captadas por O"rgano In ,eme de Gon:rol en la SEJDESOL por la SFP y 
FONHAPO , . ía electrónica a tra.'" de los sitios de Interne lY\\w.sedesoLgob.m. y 

\\. 'I'ILfumcionpublica.go'b.mx , así como 'j,'lw\".fcnhapo.goo.nlx. 

Las quejas. y deouncias se po<frán captar en las sigu' tes instancias: 

a) En FONHAPO 

Orgamo I mo de Con1ro1 

Teléfonos: 5424671 . 

Larga is.taJICia. sin costo: 1 a-oo 366 2384 . 

bj En SEDESOL 

Area <le Ate . im Ciu "da 

Tel¡"onos: - 4 '1-7972 ,6 141 - 797 

Larga ist ia sin costo: 1-800-0073-705 

Correo e1\!;t>irén' : deman .aso . I@sedes .gob.n1x 

ODmi 'Iio: 

A.'enida ' ase-o de la Reforma ~mero '1'16, Colonia Juárez, Delegaciá Gua temo::, oOOigo postal 66 a, 
Mé,ice, O.F . 

. AVE'n ida P'.seo de la Refot;a D. 333, Colon' CUa' tÉimo::, Oe1e,gacion Ouauhiemec, C 06- O, 
r,té,ice, O.F. 

Orgamo I temo de CoB1roI en la SEOESO 

Telé ono: 5328-500Cl, ExL 51413, 5 '1 35,51450,51452. 51453,51 60, 5 482. 51463, Y 514'85 Y 51498 

Fa, D.f. ~2a 50 O, Ext. 5'14M y 5 '1487 

Larga isi" ' ... sin cosio: 01 ·800-7148-340 

Correos electrónicos: ergano .intemo@sedes ge .m. , qu . soio@sedesoLgcb.m" 

Página electr'ónica: 'IIw"'.se eso l . gob.JI1~ Domi..,: A" ida Paseo de Re!onma mimero 11 6. piso 
oolon;" Juárez, O egación Ouau émce. ccd:go post:! 06600. "'xico. D.F. 

c) En la Seere!arla de la Func ión Pública 

Telé: no O.f. y área tropo na: 20 0-20 O 

Larga ist ia. sin cos-io: 1-800'-3B62-466 

OelEslado. Unidos 01 -W0· . 52·3$3 

Correo eren' : C<Jntactociud anC@ cionp lica.gob.mx. ueja,s@"ficiorlpu i"".gob.01x 

Págima e lecbrbnica: w\\"'.' uncionpublica.gob .. m. 

0'0 ioilio: Insurgeotes Sur 1735, colonia Guadalu!,e I 
r,té.ice, 0 .1'. 

a ro Obregón. oodigo posi 1 D20 
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