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La siguiente tesis comprende un ejercicio académico en el 
cual se    propone el desarrollo de un barrio evolutivo en 
la ciudad de Texcoco de Mora, en el Estado de México. Esta 
ciudad posee una serie de demandas   urbanas arquitectónicas 
las cuales día a día son mayores debido al papel que juega el 
territorio dentro de la Zona a intervenir, cada día es mayor la fuerza 
que tiene el centro de Texcoco y por lo tanto el impacto urbano que 
se tiene crece proporcionalmente. Por ello demanda de servicios 
aumenta y Texcoco se convierte así en un eje articulador en la zona, es 
decir es una zona de transición que está sujeta a una variedad de cambios. 
El crecimiento de la mancha urbana de la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM) es una demanda que abordaremos en este documento, ya 
que creemos que a pesar de los problemas que el crecimiento desproporcional 
ocasiona gran cantidad de problemas, la calidad de vida de la sociedad también 
aumenta y se preservan las costumbres y cultura especialmente en ésta zona.  
Entendiendo que cada barrio es y actúa        diferente y por lo tanto las demandas de 

la sociedad del mismo modo diversas se pretende dar una alternativa de solución a 
las demandas de los pobladores de Texcoco y sus alrededores.

Para poder plantear una alternativa de solución lo más acertada posible 
se pretende abordar esta tesis a través de diversos enfoques de diseño 
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alcance, y por ello se pretende invitarlos en la participación del sitio de 

la creación de su medio, del cual puedan apropiarse y desarrollar un 
programa acorde con sus     a necesidades. Para lograr lo planteado 

siguiendo la línea de investigación ADCP la cual es un eje esencial 
en el desarrollo de tema de esta tesis. Se deben de         considerar 

todos los procesos que están implicados en la creación de 
ciudad, desde los actores (usuarios), el escenario (medio 

urbano) y el guion (programa).
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La relevancia social de este proyecto es entender 
el rol que juega el arquitecto en conjunto con los 

usuarios dentro de una dinámica de  Producción social 
del hábitat donde el Diseño Complejo Participativo es una 

herramienta esencial en el desarrollo del proyecto. 
La temática de nuestra tesis surge de la preocupación por las 

condiciones actuales en las que se desarrolla la producción social 
del hábitat para la vivienda, ya que en los sectores de las clases 

bajas y medias bajas actualmente las propuestas hechas por el estado y 
promotores privados son en muchos sentidos limitados y carentes. Por ello 

nuestra hipótesis propone a la autoproducción asistida como la mejor alternativa 
������������	��	������������	�����
�����������������������������������

��������	��������	����������������������	�������	��������������	������	����
producción.

Para entender estas condicionantes se aborda en el primer capítulo los principales 
procesos de producción, así como las líneas de investigación planteadas en 

tesis anteriores  y en de la línea de investigación Arquitectura, Diseño, 
Complejidad y Participación  (ADCP), para entender el fenómeno de 

vivienda y posteriormente proponer una alternativa de solución.
El barrio evolutivo se plantea como una gama a las posibilidades 

de trasformación de las condiciones del hábitat existente en 
base a  propuestas locales, la participación de los habitantes 

y la asesoría técnica o profesional.

VII





IX





XI



c-----

~ • --
~ .~ -

, 



Para poder comenzar a 
comprender el Diseño Complejo 
Participativo   es  necesario 
conocer una serie de conceptos, 
los cuales se van a ir utilizando a 
lo largo de esta tesis; por lo tanto 
en este capítulo los abordaremos. 
Es de suma importancia que 
todos los  involucrados con la 
producción social del hábitat 
entiendan el rol que juegan 
����	�����������
������"��	�
el arquitecto. 





CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES  DE 
BARRIO EVOLUTIVO

En primer lugar, antes de abordar enteramente el tema 
���	�� ������ �� �	�����	
� ��"� �	�	� �	�� �	����	��
generales, para comprender así la fundamentación, 
y abordar con mayor facilidad el entendimiento 
de la problemática y asimilación de la misma. 

En general, la noción de “producción social del hábitat y 
la vivienda” (PSHV), se desarrolla a partir de la necesidad 
de generar estrategias para encauzar y potenciar los 
esfuerzos que  realizan los pobladores al producir su propio 
espacio habitable. La caracterización de la PSHV permite 
proponer un sistema de producción que rescate aquellos  
aspectos  positivos de los llamados asentamientos 
�	������#� ��� ����������� ����� ��	��� �����	�� �����	��
y funciones, la posibilidad de articular una economía 
local por medio de comercios y talleres, así como la 
creación de barrios con espacios para la interacción 
social, entre otras características y, al mismo tiempo, 
���������������������������������������������	��
desarrollos, como la falta de servicios, falta de recursos, 
el factor de terrenos difíciles y alejados, etcétera.

$%���� &���	'
� ��������	� �	���������	� ��� *��
trabajado durante varios años en proyectos de diseño 
�	��������	
� ���� ��� �������������� �� ������	�� ����
������	�� �� ����	�+� -���� ��
� $�������������� ��������� ���
colaboración  de personas  que  persiguen objetivos 
��� ����� ������� *��� ��������	+/� � 0�� ���� ���������
se entiende  que  la  participación  implica  el  trabajo 
colectivo de varias personas tanto en la determinación de 
�	�� 	�����	�� �	�	� �� ��� ��������� �� �	�� �����	�� �����
llegar a ellos.”1

Construir es una acción colectiva.

“La sociedad determina (al menos, así debería ser) el 
contenido de su propia vida, y por lo tanto también 
el contenido de la propia arquitectura… en un lugar 
determinado con las condiciones reales dadas… La 
arquitectura es, por tanto, una manifestación social 
indisolublemente unida a la estructura social de la 
sociedad respectiva.   Al    desligarse    de    esta  se 
convierte en superchería, carente de contenido y en un 
juguete esnobista.” 

El término fue usado por primera vez en arquitectura 
para nombrar genéricamente a aquellas metodologías 
y propuestas que incorporaban de forma más o menos 
activa al usuario o habitante en el proceso de diseño 
arquitectónico, a esto se le denominó Diseño Participativo. 
&��� �����	
� �������� ���������� �	�����	�� ���
��	� �	� ��� �������
� ��� �� ��	����� �	��������� ��
ámbito del diseño. Esto, entre otras cosas, planteó la 
necesidad de que el habitante se involucrará en la toma 
de decisiones de más etapas del proceso de producción 
urbana arquitectónica ó producción del hábitat. 

Se deben de conservar y fomentar  los programas y 
organizaciones internacionales e interdisciplinarias 
enfocadas a temas de gran relevancia como la vivienda 
de interés social, particularmente a la producción social 
del hábitat popular; sin embargo, la falta de interés 
principalmente por el sector o mejor dicho por los grupos 
preparados, es decir, las universidades, los centros de 
investigación, las empresas, los profesionistas y los 
������	���������������2������������������	������	�+
 1. Romero, Gustavo, La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la 
producción social del hábitat. Pp. 35.

1

Trabajo  colectivo para la construcción de  un proceso 
de diseño arquitectónico.



Los que si participan en el proceso de producción 
muchas veces lo hacen de forma inadecuada, es 
así que el problema viene de raíz; es decir, en las 
universidades, las instituciones donde se forja a los 
futuros profesionistas, no son preparados para afrontar 
los problemas reales de una ciudad compleja, llena 
de necesidades y en constante proceso evolutivo. 

Se       entiende    que la participación implica “el trabajo 
colectivo de varias personas tanto en la determinación de 
�	�� 	�����	�� �	�	� �� ��� ��������� �� �	�� �����	�� �����
llegar a ellos.”  

Es así que la participación actúa como eje central, 
apoyada  por enfoques estratégicos, lo que nos permite 
�������� ���	�� ���	�	�� �� �	�	�� �� ���	���������
al conocimiento de la producción del hábitat. “El 
entorno construido resulta más adecuado a las 
necesidades y aspiraciones de sus habitantes si éstos 
se involucran de manera activa en su producción.” 2

La pobre asesoría del profesional que llega a ser participe, 
�� �� ������� �� ���� ��������� �� ��	��
� ����	� �� ���
falta de comprensión sobre la naturaleza de los procesos 
sociales de producción del hábitat, en el área del diseño 
y la planeación urbana. Por lo que los pobladores toman 
la iniciativa y se da lugar a la autoproducción,  como 
resultado a la incompatibilidad de las  propuestas 
formales de los especialistas con relación a la realidad 
cotidiana de los grupos sociales que ahí habitan.

Los       técnicos              y     profesionistas que se involucran 
en el desarrollo y la aplicación de técnicas participativas 
reconocen que:

6�7��������������	������	�*�������8���������������
que el conocimiento de la realidad se amplía y se enriquece 
al involucrar distintos puntos de vista.

6�0������������������	������������	������������������
y transparentes.

6� 9�� �	�� ���	��� ���	������	�� ���������� �� ���
problema son los que mejor conocen sus propias 
necesidades, deseos y posibilidades.

6� 0�� ��� ���	�"�� �� �	�� ���	�� *��� �� ���	� �������	��
intereses que necesitan de un proceso de negociación y 
acuerdos para lograr consensos colectivos.

Es de suma importancia que el individuo sea 
contemplado como un participante activo y 
�������	� �� � �������� �	�� ��� �	����	
� �� �*"� ���
importancia de lograr un consensó interdisciplinario.

Las ciudades en la actualidad al igual que sus habitantes 
llevan un proceso evolutivo que no parece seguir un 
orden coherente o racional, es por eso que se debe de 
cambiar de inmediato la forma de diseñar ambientes 
que apoyen y faciliten cualquier tipo de actividad 
humana; esto incluye el lugar en donde viven y como 
este va cambiando de acuerdo a sus necesidades.

“Resulta evidente que la participación puede ser un 
ingrediente importante prácticamente en cualquier 
proceso social donde intervengan dos o más actores. 
De hecho este término ha sido heredado de la ciencia 
política, que ha reconocido la importancia de la 
participación social como fundamento de una nueva 
etapa de la democracia: la democracia participativa, 
diferenciándola de la democracia representativa. Así 
pues, la participación en los procesos colectivos de toma 
de decisiones se reconoce como uno de los ejes centrales 
de la construcción democrática de una sociedad.”3

 “La participación ciudadana en el proceso de planeación 
urbana adquiere particular importancia cuando se 
trata de elegir, entre diversas técnicas de diseño, 
las más apropiadas para un grupo de usuarios cuyo 
medio cultural o clase social son ajenos al diseñador.”4

=�� �������������� ���������� �	� �� ���� ��������
retórica, ni una formalidad informativa, sino un debate 
político y cultural en el cual han de poder intervenir 
muchos actores, residentes presentes y futuros, 
usuarios de trabajo, de ocio y ocasionales o de paso. 

>���� �� ��	������	� �������	� �� ����8�� ��	�	� ��
territorio. Ni la municipalidad, ni el promotor, ni los 
vecinos. El debate ciudadano ha de estar orientado 
�	�� 	�����	�� �	�"���	�� ���"���	�
� �� ������	� *����
emerger los valores culturales y los intereses sociales 
implícitos. Se han de presentar las propuestas técnicas 
�� ���������
� ��"� �	�	� �	�� ������	�� ���������
� �	�� ���
���������������
��	�����������	���	���	�������	��	�
se hace. Todas las personas han de tener su oportunidad.

El gobierno local ha de tener un proyecto político e 
intelectual para la ciudad a partir del cual debatir las 
diferentes propuestas e intereses. Los espacios urbanos 
requieren un debate público, la participación ciudadana, a 
lo largo del proceso de concepción, producción y gestión. 
¿Participación de quién? La lista podría ser interminable. 
@����������	��"����������������	�����	�$��������������
��������������������	�	��������	�/+���������+�
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Algunos colectivos sociales nos parece que requieren 
una atención especial y, por lo tanto, es necesario hacer 
emerger sus aspiraciones. Las mujeres, en primer lugar, 
con sus demandas de accesibilidad o de iluminación, 
como también respecto a su horario laboral, y tantos 
otros aspectos que se escapan a los “responsables 
masculinos”. Los jóvenes, que no son necesariamente 
“los vecinos”. La gente grande y los niños, a los cuales 
�	�����������������	����������	�	�������������	��
	��	��������K�	�����������������Q+�=������	�"���
�������
� ���������� 	� ������� ��� ��2��� ���8�� ���	� ��
��������+�

Es de suma importancia la participación de la comunidad, 
vecinos y usuarios en la gestión de los espacios y 
equipamientos y en la realización de actividades en estos 
espacios y equipamientos.

“Porteous (1977) concluye en sus investigaciones que los 
funcionarios y los urbanistas deben de comprometerse 
en algo mas que una participación simbolica; se debe 
permitir la intervención ciudadana en el momento de 
decidir sobre planes alternativos, en vez de pedir que los 
ciudadanos se ajusten a planes ya formulados.” 5

Juegos de simulación: Algunas estrategias de planeación 
urbana que se han desarrollado en los últimos años están 
orientadas a aumentar la participación ciudadana en 
el proceso  de planeación. Uno de los planteamientos 
más interesantes es el juego de simulación en el cual los 
jugadores asumen varias funciones en la planeación de 
una ciudad modelo.

2.  Ídem. 
3.  Romero, Gustavo, La participación en el diseño urbano y arquitectónico en 
la producción social del hábitat. Pp 35.

4.  Psicología Ambiental, un enfoque general,  Charles J. Holahan. Pp. 382.
5.  Ídem. Pp. 385.

La idea del Diseño Participativo es la de crear 
una construcción colectiva en la que intervengan 
diferentes actores que de alguna manera se verán 
involucrados en la producción social del hábitat.  

El Diseño Complejo Participativo se debe considerar 
como una parte esencial dentro de la Producción 
Social del Hábitat, entendiendo que este último 
como la serie de procesos generadores de espacios 
habitables, componentes urbanos y vivienda.

De esta manera el Diseño Complejo Participativo 
como eje fundamental de la Producción Social 
del Hábitat debe contemplarse en su totalidad, 
pues es una parte de este gran proceso en el que 
también se busca el crear soluciones integrales  y  
evolutivas a necesidades y aspiraciones de un grupo.  

0��������2�����	�����	���	���	�������������������
dentro del diseño como: 

 - Satisfacer necesidades y derechos humanos.
 - Cultura de la solidaridad y complementariedad.
 - Aprendizaje colectivo en procesos interdiscipli- 
 narios e intersectoriales. 
 - Alto nivel organizativo.
 - Construcción colectiva de herramientas y proce- 
 dimientos.  
 - Transformación de los procedimientos y modos  
 de gestión verticalistas y compartimentados.6

Se puede considerar al Diseño Complejo Participativo 
(DCP), en principio, como una alternativa de 
���	��������� �� ��� 2	���� �� ������ �� ����	� �����	^
arquitectónico, es decir, a la forma de concebir 
y planear la construcción de los objetos urbanos 
arquitectónicos construidos en la realidad material;
más sin  embargo, es a partir de sus mismos planteamientos 
�����	�
� ��� ���� K	� ����� �� �"� �� 2	���� ����"����Q�
la necesidad de formar y construir una visión 
epistemológica nueva (en el ámbito académico 
arquitectónico tradicional) de estudio y acercamiento a 
los fenómenos y hechos urbano-arquitectónicos que se 
desarrollan en la realidad, lo cual también plantea una 
visión con mucho mayor rigor y seriedad, haciendo uso 
de las herramientas que en otros ámbitos universitarios 
generan las comunidades académicas; girando entorno 
del lenguaje escrito y de la construcción colectiva del 
conocimiento. 
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Por tanto, el DCP, plantea a la vez, escenarios 
diferentes de formación y profesionalización del 
arquitecto o urbanista, pero también proporciona 
nuevas herramientas con un gran potencial, para la 
���	��������� �� 2����	�
� ��� ����� ��� ������� ����
�������	���
� �������� ����	�� 	� ���������
� 	� ���
���� ��������	�� �	�� ��� ������������ �� ���� ������� ��
proporcionar respuestas someramente válidas hacia ellos.

Esta concepción epistemológica de la arquitectura, busca 
en primer término, superar las visiones de las disciplinas 
como entidades autónomas, o cerradas, dentro de si 
mismas y de sus objetos de estudio perfectamente 
delimitados, para acceder a un conocimiento colectivo más 
consiente y lucido del entendimiento de los fenómenos 
de la realidad, y en este caso de los fenómenos urbanos 
arquitectónicos. Para esto el diseño participativo se apoya 
en el desarrollo teórico de la complejidad, y de su principal 
herramienta, la transdisciplina, que busca superar (mas 
no desechar) a otros instrumentos de las disciplinas 
académicas como la multidisciplinar y la interdisciplinar.

0�� _`-� �� ���� 2	���� �� ���	��������� ��� ��	����� ��
no un sólo método en sí, es más bien, una suma del 
métodos. Y es quizás una de sus mayores aportaciones, 
el cuestionamiento de cual es realmente el objeto de 
estudio de la arquitectura, sí el desarrollo, como ya 
se mencionó, de la construcción física de los objetos 
urbano arquitectónicos, o por otro lado, las relaciones 
y eventos entorno a estos fenómenos, con sus 
diferentes componentes, económicos, sociológicos, 
antropológicos, ecológicos, etc., que a su vez 
forman parte de un todo mayor... el hábitat humano.

El pensamiento complejo que involucra “la complejidad 
y la transdisciplina”, es uno de los ejes que utiliza el 
ADCP para proponer una nueva visión epistemológica del 
conocimiento arquitectónico.

“El término pensamiento complejo surge a partir 
de estudios y ensayos (1976-1988) realizados por el 
francés Edgar Morin (entre otros) en respuesta al 
“pensamiento único” reduccionista o simple que 
presentaban la mayoría de las ciencia hasta la primera 
mitad del siglo XX y que aun sucede en la actualidad.”7   

Conforma una visión  sistemática e integrada de la 
realidad, donde   se    consideran   a  los  objetos  y al 
proceso como parte de un todo. Esta consideración 
�� ����� ��� ���������	� ����	� �� ��� �	��������
� �� �	�
“complejo” lo que se teje junto.

`	�	� ��� ����	���	�� �	�� �����	�����
� ����� ����
incapacidad por parte del pensamiento simple y 
tradicional de establecer una comprensión integral de la 
realidad, en nuestro caso, en el orden de los fenómenos 
sociales y urbanos arquitectónicos, el pensamiento 
complejo surge como una alternativa que plantea:

“Ante la incapacidad del pensamiento simple, analítico 
y reduccionista para ofrecer una comprensión integrada 
de la realidad, el pensamiento complejo se plantea 
�	�	�����������������������������������������������+/8

=�������������������������������������������������	�	�
una relación combinatoria de partes y a su vez considerando 
que los fenómenos sociales y naturales son sistemas 
abiertos por que estos no pueden ser aislados de su entorno.

Los procesos sociales, en especial los relacionados con 
la producción del hábitat, son problemas complejos 
donde interactúan personas, grupos sociales y 
objetos en una intervención directa con su entorno.
“El pensamiento simple resuelve los problemas simples 
sin problemas de pensamiento. El pensamiento complejo 
no resuelve, en si mismo, los problemas, pero constituye 
una ayuda para la estrategias que puedan resolverlos.”9

La complejidad también reconoce a la dialógica como 
herramienta para enfrentar problemas que parecen 
en primera instancia contrarios. También tenemos que 
tomar en cuenta en esta investigación la concepción 
de la unidad compleja, que consiste en pensar al mismo 
tiempo en lo general y lo particular como parte holística 
de la realidad. Donde se concibe al conocimiento 
siempre como un proceso inacabado y perfectible.

Las disciplinas abordan la realidad en núcleos cerrados, 
sesgos parciales del conocimiento sin interactuar entre sí. 
A pesar de que esta parcelación del conocimiento no es 
un problema en sí, este radica en creer que la realidad se 
presenta así. La transdisciplina trasciende estos esquemas 
����� �������� �"����	�� �� �	���	��� ���������+

“En este sentido, la transdisciplina supone una 
���	��������� �� ��� �������� ��� ��������� �	��
esquemas de los campos disciplinares y permita 
�������� �"����	�� �� �	���	��� ���������� ����
diferentes niveles, escalas y estratos de los fenómenos 
que involucran diversas manifestaciones: físicas, 
biológicas, antropológicas, sociológicas etcétera“ .10

6.  Seminario Taller Internacional, “Producción Social del Hábitat”, Mag. Arq. 
Mariana Enet, Pp. 4.
7.  López, Andrea,   Apuntes para una arquitectura integrada, 2010, Pp. 25.

8.  Romero. Gustavo Et. Al., Ob. Cit., 2004, p. 16.
9.  Morín, Edgar. Introducción al pensamiento complejo, 1997. p. 87.
10.Romero. Gustavo Et. Al., Ob. Cit.,p. 17.
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La percepción de la sustentabilidad ha evolucionado 
desde una visión centrada en el Deterioro del medio 
ambiente hacia una percepción más integral y estructural 
del problema, incluyendo el deterioro de la calidad de 
vida del ser humano y los efectos causales del modelo 
económico en la situación.

“Desarrollo sustentable es aquel que satisface 
las necesidades de la generación precedente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. El Programa 
de comunidades Modelo de Agenda 21 Local del ICLEI 
�	� ���� �� ��	�� ������	�{� $�����	��	� ���������� ��
el desarrollo que presta servicios sociales, económicos 
y ambientales básicos sin amenazar la viabilidad de los 
�������� �	�����
� ����������� �� ��������� ��� ��������
dichos servicio”.

Finalmente, de la Declaración de Atenas para las Ciudades 
&��������
� �� |}}~
� �� ���� �����{� =	�� ��������	��
claves para la salud y el desarrollo sostenible son: Equidad, 
Sustentabilidad, Cooperación intersectorial y Solidaridad.
Vemos, pues, que la producción social del hábitat 
involucra la participación de personas y grupos con 
los más variados orígenes, intereses y formaciones. Es 
por eso que se trata de un problema que requiere de 
���� ���	��������� �������	����
� ������� �� ���� �������
compleja y transdisciplinaria.13

En términos generales la “vivienda” es un lugar 
construido para ser habitado por personas. El termino 
deriva directamente del “vivir”, siendo sus características 
principales el responder a los requerimientos de la 
����������	����������������	��	�����	��������������+

Desde una perspectiva funcional podemos considerar 
a la vivienda como “una estructura construida por el 
hombre para responder a ciertos requerimientos de la 
vida cotidiana de una familia.” 14

La familia es un concepto que implica tanto relaciones 
biológicas como institucionales en ciertos grupos 
de una sociedad. Ya que este estudio plantea ser un 
análisis general urbano-arquitectónico del sistema 
habitacional tenemos que considerar que la vivienda 
da alojo no solo a familias si no a personas y grupos 
de diferentes condiciones, y relaciones entre sí.

Los centros Urbanos  se han convertido en eje 
fundamental en la conformación de las ciudades, para 
entender su comportamiento dentro de la ciudad basta 
con decir que “El centro urbano es la zona principal donde 
se hacen los negocios, y en torno a la cual se disponen las 
demás funciones de la ciudad, desde la administración a 
la residencia. El centro urbano genera una segregación 
social en el espacio en virtud de los diferentes precios del 
suelo que se crean con la actividad comercial y terciaria.” 11

Hasta este punto podemos entender a grandes rasgos 
que es un centro urbano y que es lo que lo compone. 
Mientras pasa el tiempo la ciudad evoluciona y con ella 
estos componentes van siendo cada vez más fuertes, 
esto proporcionalmente a la fuerza del centro urbano.

Entendiendo este último párrafo desde una perspectiva 
teórica tenemos a continuación un ejemplo de 
como la física comprueba la fuerza de los centros 
urbanos usando como analogía la Ley Gravitacional.

“En física, el campo gravitatorio o campo gravitacional 
es un campo de fuerzas que representa la gravedad. Si 
se dispone en cierta región del espacio una masa M, el 
espacio alrededor de M adquiere ciertas características 
que no disponía cuando no estaba M. Este hecho se 
puede comprobar acercando otra masa m y constatando 
que se produce la interacción. A la situación física que 
produce la masa M se le denomina campo gravitatorio. 
7������ ��� ����� ���	� �����	�� �� �� �� ��������
especulativo, ya que sólo se nota el campo cuando se 
coloca la otra masa m, a la que se llama masa testigo.”12

0���������	��������������	����{�

En este caso “M” es equivalente al centro urbano,  
éste al adquirir mayor fuerza provoca un cambio en los 
componentes que lo rodean “m” . 11. http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitatorio  CAMPO GRAVITATORIO

|�+�*���{�������	����+��+������+�*��`���	������	�`0>@������7>�
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_���	���������	��������	��
��	��	������������������
familias por su conformación, a continuación se presentan 
tres tipos más comunes por las condiciones generales 
o de crecimiento tendencial en las zonas Urbanas:

-Familia nuclear, es la conformación familiar más común 
y representativa de las familias en general, esta se 
conforma por padre y/o madre y los hijos que se tengan.

^�������� �����
� ���� ���� ������ �� ���� ��������
de países latinoamericanos, y es uno de los rasgos más 
preponderantes en los asentamientos populares donde 
����� ���� 2������� ������� �� ��� ����� �� �� ������� 	��	��
miembros secundarios.

-Familia unipersonales, cada vez más comunes en la ciudad 
contemporánea, se conforman de un solo miembro, ya 
sea soltero/a, divorciado/a o viudo/a.

Las diferentes conformaciones de los ocupantes 
repercuten en gran medida en las demandas y sobretodo 
los requerimientos de la vivienda en cuestión ya que 
la vivienda tiene como propósito cubrir y propiciar el 
conjunto de actividades cotidianas individuales de cada 
uno de los miembros que conforman el hogar.

Otro factor importante que debe de ser considerado en 
las funciones que tiene la casa-habitación es el factor de 
cambio y transformación de sus habitantes, usualmente 
no se plantea en las funciones originales la capacidad 
de poderse transformar con respecto a las demandas 
al cambiar la conformación de la familia o la edad y 
condiciones de sus ocupantes.

Las familias crecen y disminuyen con el tiempo, los hijos 
crecen y forman sus propias familias dentro de la misma 
vivienda (factor muy común en los sectores de escasos 
recursos al no tener el acceso a otra vivienda) o por el otro 
lado los hijos forman su propio hogar y los jefes del hogar 
se quedan en la misma vivienda aún cuando las condiciones 
en la vejez de los habitantes nunca fueron consideradas.

=	�� ���������	�� ��� ����� �	�� *��������� �� ����
vivienda, son de dos tipos. Los generales que son de 
carácter universal enfocados principalmente al cobijo 
de los individuos y la protección de las inclemencias del 
tiempo. Mientras que los particulares son de carácter 
������	� �� ������ �� �����	�� ����	���������� ��
las personas que alberga, determinados por el carácter, 
��	�����	�
��	�����	�
����������
���+

13.  Bramlett Cortés, Rolando Yeuani.  TESIS. Análisis de la Producción de 
Vivienda para el Sector de Escasos Recursos.
|�+������������	
������*
�����	����	�������	��������������*��������	������
en América Latina., 1993. p.58.

“Con  el término “hábitat” nos referimos al entorno 
�������� �	������	� 	� �	�������	� �	�� �� *	���
�
implicando un territorio y una red de relaciones 
establecidas con otros territorios y con otros hombres.”15

 
El concepto de hábitat es retomado de las ciencias 
biológicas y utilizadas en las ciencias sociales en fechas 
recientes. Ante la pretensión de la conformación de una 
“multiciencia del hábitat” en la cual la arquitectura forme 
una intensa relación en el proceder y actuar de las ciencias 
sociales, el termino de hábitat y no el de “espacio” 
se convierte en el elemento principal en el campo del 
conocimiento arquitectónico.

“Hábitat es el conjunto de condiciones ambientales 
y materiales que permiten las satisfacción de las 
necesidades vitales y la supervivencia de una especie, el 
hábitat humano está determinado además por factores 
económicos, sociales, culturales y políticos que facilitan 
o limitan el acceso de todos los bienes y servicios que la 
sociedad produce”.

=�� �	��������� ��� ����� ���� �������� �� %������� ��
da implícita en un sistema complejo entre diversos 
conceptos, escalas y jerarquías. El término “Hábitat” está 
íntimamente ligado con el de “habitabilidad”, por lo que 
�� ���	������ ��� �����	�� ���	�� ����� ��	�	��� ���
forma en que se relaciona uno con el otro.

“Para Saldiarriaga en el libro de “habitabilidad” (1981), 
���� �� ������� �	�	{� $��� �	�����	� �� �	�����	���
físicas y no físicas que permiten la permanencia humana 
�� ��� ������ �
� �� ��� ����	� �� 	��	
� ��� ������������� �� ���
��������+/16

Como una parte del proceso de diseño en la Producción 
Social del Hábitat la comunicación entre el  cliente y el 
arquitecto es una estrategia que se debe saber manejar 
para poder llegar a consensos entre ambos y poder brindar 
una alternativa de solución a las múltiples demandas que 
llegaran a presentarse. 

El arquitecto debe tener la capacidad de caracterizar la 
realidad y comunicarse con ella. Si se cuenta con esta 
capacidad podemos pasar al segundo punto que es tener 
la capacidad de construir conceptos a partir de esta 
comprensión.

    15.  Romero, Gustavo. Et. Al., Ob. Cit., p. 29.
16.  Saldarriaga, Alberto, en Salceda, Jose U., Contribuciones para una multi-
ciencia del hábitat humano. 2010. p.51.
17. Serge boutouline, psicología ambiental, un enfoque general. Pp. 29. 
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Durante muchos años observamos que la mancha 
urbana va creciendo debido a muchos factores, como el 
comercial, servicios, vivienda, etc. 

Eso mismo sucede con las viviendas las necesidades 
de los usuarios (que por cierto son variables 
�	���������Q� �	�� ������ �� �	������� ��� *�������
para responder a dichas necesidades, es por eso 
que observamos por doquier que muchas unidades 
habitacionales y viviendas particulares constantemente 
sufren cambios, pues la forma de vivir de la sociedad 
EVOLUCIONA y por tanto sus espacios de residencia. 

Es así como se van creando barrios, comunidades 
unidas territorialmente que en conjunto forman 
comunidades más grandes y los cambios que generan 
son de mayor densidad, y por lo tanto se busca  que 
pueda generar una alternativa viable de urbanización. 

A esto se le llama barrio evolutivo a una comunidad 
que va evolucionando día a día y con ella sus espacios 
arquitectónicos  y estos deben así responder a una 
demanda que va de dentro de la vivienda hasta su 
�	����	��	������������	��������*������������������+��

“La situación predominante en la vida moderna es la 
de individuos que viven en un ambiente que no ha sido 
construido para ellos.”17

Un objeto arquitectónico concebido como una 
������������������������	�������������2	����������	+

A lo largo del capítulo se han abordado temas que 
hacen alusión al medio ambiente y su interacción 
�	�� �� ��� *����	#� �� �����	� �� �������������
con estos temas permite al alumno desarrollar la 
percepción y sensibilidad al sitio, al proceso constructivo 
así como al proceso de composición y diseño 
arquitectónico, de la misma manera la Psicología busca:

|+^-�	2�������� �� ��� ��������� �� ��� ���	�������� �� ����
�	�����	��� ��� � � �	����	� �� �� ��	��	� �� ����	�
arquitectónico, y  la  afectación de un objeto en un 
entorno urbano-arquitectónico.

2.-Entender y resolver las condiciones y limitantes del 
entorno urbano-arquitectónico, buscando insertar 
el nuevo  objeto, derivado   de   la forma coherente y 
pertinente.

�+^=	����� ���� �	������� 2	����
� ���� �	������ ���� ��
�	����������� ���� �� �	����	� ��������+� _������ ��
desarrollar un proyecto arquitectónico, llegando a un  
criterio técnico y constructivo en equilibrio con su entorno.

4.-Entender la forma de vida actual y el proceso de 
interacción entre la arquitectura, el lugar y el usuario, así 
como las condicionantes y afectaciones que esto  implica 
(stress, aglomeración, etc.)

La psicología social tiene como objeto de estudio la 
relación entre el ambiente físico y la conducta humana, lo 
que constituye la estructura de la vida diaria, es decir, los 
efectos de los ambientes en donde vivimos y trabajamos, 
�������������������������������	����������������	
�
la dimensión espacial en las relaciones interpersonales.
 
Como parte de un proceso psicológico surge el término 
denominado Valor Adaptativo, que no es otra cosa más 
que  el ser humano en buscar de una integración con su 
espacio, opta por acoplarse al espacio físico sin tomar en 
������ ��� �� �����	� ���� �������� ����� ��� ���	��
aprovechamiento y comodidad.

Es de suma importancia la participación interdisciplinaria, 
así como el diseño adaptativo y participativo al momento 
de diseñar un espacio habitable.  En el ámbito del diseño, 
el arquitecto debe de ser autocrítico y considerar que 
��� �����	� �	����	�� �� ��� ��	���	� ��� ��������	� ����
arrojar una serie de problemáticas y errores que bien 
pudieran solucionarse con una nueva intervención.
 
Es indispensable que los investigadores no se queden 
encerrados en sus laboratorios, deben de realizar 
����������	���������	��� �	�������������	����	��
donde transcurre la vida de las personas, para comprender 
mejor las cualidades de la conducta entre el medio 
ambiente y el usuario. Es así que el diseño ambiental  
como herramienta del diseño de ambientes físicos 
como modelador de la conducta humana, es la forma de 
diseñar ambientes que apoyen y faciliten cualquier tipo 
de actividad humana.

Según Proshansky (1972) señalaba que “la psicología 
ambiental está orientada a la solución de problemas 
como un   intento   de    responder     a    un gran número de 
interrogantes planteadas por los especialistas en el tema 
del diseño.”18

@������ �� ���� ���� ��������� �� -���	�	�"�� � �������
�
�� ��� ��������
� ������� ����������� ��������� �	�� �������
�	��������	�������2���������	�����	��������������+
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- Su construcción incluye puntos, bordes, colores, 
2	����
� �	������	�� �� �������+� @	�	�� ��	�� �	��
atributos que en sí mismos no son objetos, pero que 
�� �	���������� ����� ������ �	�� 	���	�� ��� ��	�+�

- Es importante que todo aquel involucrado con la 
producción social del hábitat entienda que en el proceso 
de diseño participativo la psicología juega un papel 
2���������
� ���� ���� ��� �� ������� �� ��� �	������� ��
un individuo o por el contrario provocará que este 
�	������ ��� �����	� ����� ���� ��	�� ��������+�

Primero que nada se debe saber que el análisis psicosocial 
es una actividad distinta a la de hacer arquitectura,  puesto 
que los resultados obtenidos en un análisis psicosocial  no 
arrojan ideas claras para proyectar un espacio, es por eso 
que hoy en día el arquitecto cree que no sirve de nada 
el hecho de desarrollar una investigación pues aunque 
se lleve a cabo una, se olvida al momento de proyectar 
utilizando una hoja en blanco y dejándose guiar por su 
instinto creativo.

Ante este pensamiento surge una primer pregunta 
acerca de la investigación en la arquitectura, ¿cómo 
lograr encontrar en el análisis psicosocial ideas claras que 
permitan al arquitecto diseñar un espacio?

Es aquí donde podremos entender como utilizar la 
relación entre hombre y espacio.  Un ser humano debe 
“hallarse” en un espacio, esto no debe malinterpretarse y 
����������$����/
����	������������	����������	��
la diferencia entre ambas palabras desde un punto de 
vista hombre – espacio.
    

Su ubicación fronteriza con otras disciplinas; su evolución 
histórica con múltiples interpretaciones; su carácter 
aparentemente aplicado pero de potente raigambre en la 
investigación básica; y la multiplicidad de enfoques, tanto 
teóricos como metodológicos y de temas de aplicación 
conlleva que, actualmente, a nuestra disposición un 
�	��������� �8��	� �� ������	��� �� -���	�	�"�+�

0�� �� �	����	
� ����� �� ����	� �� �����	�
denominado Psicología Ambiental puede entenderse 
como “la disciplina que tiene por objeto el estudio y la 
comprensión de los procesos psicosociales derivados 
de las relaciones, Interacciones y transacciones entre 
las personas, grupos sociales o comunidades, sus 
entornos socio-físicos y los recursos disponibles. Como 
����������� ����"���� �	������ �	�� 	����� ������������ ���
����	� �� �����	� �	�8�� �	�������	� �	�� �� �	�����	�
de fenómenos que implican directamente a las 
personas con sus entornos naturales y construidos.”19

Espacio – Individuo

Es de suma importancia que todo aquel involucrado  en 
la Producción Social del Hábitat entienda el impacto 
que produce una construcción con su entorno, de igual 
manera es importante observar el impacto que produce 
en cada uno de los individuos que habitarán ese espacio, 
es por eso que múltiples ciencias se han dado a la tarea   
de desarrollar teorías basadas en investigaciones de 
campo y laboratorio las cuales han observado que 
sucede con el individuo cuando se encuentra dentro de 
un espacio determinado. Tal es el caso de 2 fobias que 
�����������������*�����������������7����������������
Psicología, la agorafobia (miedo a los espacios abiertos)  
y la claustrofobia (miedo a los espacios cerrados). 

De esta manera queda demostrada la estrecha relación 
entre estas dos disciplinas ya que las posibles variantes 
entre estas pueden provocar la alteración en la conducta.

La alteración se produce principalmente por la percepción 
de un individuo para con su espacio.

- Esta es  el proceso o resultado de cobrar conciencia 
de los objetos, las relaciones y los sucesos por medio 
de los sentidos, lo que incluye actividades como 
reconocer, observar y discriminar. Estas actividades 
permiten que los organismos organicen e interpreten 
�	�� ��"���	�� ������	�� �� �	�	������	�� �����������	�+

   

HOMBRE: Ser vivo y creativo que 
plantea una proyección como 
individuo y ente social, por lo tanto 
tiene NECESIDADES y EXIGENCIAS 
puesto que estas responden a una 
actividad y esta a su vez se debe 
generar dentro de un espacio.

Estar es la acción de colocar un  
objeto inanimado en un sitio, este 
�	� ������� �	������� ��� ��������
en el sitio, permanece ahí sin ningún 
�	�����	+
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Una vez que hemos dejado en claro la diferencia entre 
ambos conceptos podemos entonces hablar de HABITAR, 
comencemos por decir que habitar es encontrar un lugar 
donde residir en el cual se pueden solucionar necesidades 
����������+� �

El hombre solo se realiza como tal habitando un espacio.

Hasta el momento hemos enunciado algunos puntos que 
ayudarán entre otras cosas a argumentar lo siguiente. El 
Arquitecto al entrevistarse con el cliente sabe que debe 
partir de una DEMANDA  hasta este punto el arquitecto 
conoce solo la demanda de un espacio, pero no conoce el 
contenido del mismo. Este punto es importante pues es 
aquí donde el trabajo del arquitecto comienza a tomar un 
rumbo diferente pues comienza a caer en estereotipos de 
espacios englobándolos. 

Para poder evitar esto es importante que el arquitecto 
conozca el contenido que el propio habitante da a 
los espacios. A esta actividad desde un punto de vista 
psicológico se le llama “Valoración psicosocial de la 
habitabilidad”; El Arquitecto José Villagrán lo llamaba 
propedéutica arquitectónica.

El arquitecto debe apropiarse de las vivencias del usuario 
para poder formular un programa que le permita deducir 
el contenido de los espacios es aquí donde el arquitecto 
deberá tener la capacidad de interpretar estas vivencias 
en espacios que cuenten con un contenido el cual será 
8���
���������	
���������	������+�

El tema de análisis psicosocial tiene mayor aplicación que 
contribuye en el desarrollo de los demás capítulos y es 
�*"��	�����	����	�������	������	������	����	��
otros que complementarán la idea de que la psicología 
también es importante en el desarrollo y proceso de la 
producción social del hábitat.

18.  Charles J. Holahan, psicología ambiental  un enfoque general. LIMUSA, 
U.S.A,  Pp. 30.  
19.  Ídem. Pp. 21.

Una vez que sean  analizados todos los métodos de diseño 
participativo aplicados en la construcción del hábitat,  se 
������	����������	�����������	��	�����������+

-En primera instancia se emplea el método del lenguaje 
�� ����	��� ��	������ �	�� `*����	�*�� 7������
�
����� � �	��� ������ �	�� ��2����� ����	��� ����	� ��
acontecimientos como de espacios que se presentan en 
����	����������	
�����������	������	������������	��
sirvieran a su vez de base para la elaboración del 
��	��� ��	�����	
� �� ����� ������ ���� �����������
de comunidad lo más acercada a la realidad posible.

-En segundo lugar se utiliza el método de Diseño por 
Generación de Opciones desarrollada por Hanno Weber 
y Michael Pyatok, esta metodología la aplicaremos en 
un principio en el desarrollo de la estructura urbana 
general del barrio a proponer, y en una segunda instancia 
usándolo a nivel de manzana. Para ello se tabulan todas, o 
la mayoría, de las soluciones viables para un problema en 
���"��	#�������	�	���������
�������������
���	�������	�
y otras, después se mencionan las ventajas y desventajas 
que generaría cada posible opción, y por último se elige 
la que a nuestro entender la comunidad señalaría como 
la posibilidad que se adapta  mejor a sus necesidades.

-Por último se emplea el método de Soportes y Unidades 
Separables  propuesto por Nicholas John Habraken, 
utilizándola para el desarrollo de diversas tipologías de 
viviendas y de los equipamientos del barrio. Para ello se 
debe tomar en cuenta que la estructura urbana resultado 
del punto anterior constituye en sí misma un soporte para 
��������� ���������� ��	�����
� �	�	� ���� ����� ��
soporte general; y de ahí se establece un soporte particular 
����� ����� ���	�	�"�� �� ���������
� ��� ������ ��� ���	��
cantidad de posibilidades de relleno que se  adecuen a las 
necesidades y requerimientos de la comunidad simulada.
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MÉTODO DE SOPORTES Y UNIDADES SEPARABLES DE 
JOHN HABRAKEN.

Dicho método nos habla de “la idea del soporte y las 
unidades separables se basa en el principio de que la 
vivienda no puede ser un objeto diseñado como cualquier 
otro, sino que debe ser vista como el resultado de un 
proceso donde el usuario pueda tomar decisiones dentro 
de un marco común de servicios e infraestructura”.20

0���������*�����������������������������	�������������	�������������	
���������������������������	���
“La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat” de Gustavo Romero, las 
���������	����������	
���������	�����������������	��������������������
����������	�������
����	��������	�+

Siendo así el Soporte una parte en la que una comunidad 
����� �� ��� �����	� �� ���������� �� ��� �����	
� �	���
sus usuarios podrán ocupar el espacio de la manera 
que quieran según sus necesidades, las cuales serán 
�	��������������2����	+��
El método de soportes plantea la posibilidad de que 
��������� ������	� ����� �	������� ��� ������� �� ���
manera que considere necesaria según sus necesidades 
cambiantes.

COLECTIVIDAD

SOPORTE

UNIDADES 
SEPARABLES

LENGUAJE DE PATRONES DE CHRISTOPHER ALEXANDER

Esta teoría tiene como ejes fundamentales 2 temas 
que se desarrollan en una serie de libros titulados La 
Cualidad sin nombre y el Modo intemporal de construir. 

`�������� ���� �	���{� &�8�� 7������
� ��� �8������
de la cualidad sin nombre “es la búsqueda central 
de toda persona (...) es la búsqueda de aquellos 
momentos y situaciones en que estamos más vivos”21

De este modo entendemos la cualidad sin nombre como 
un objetivo  preciso que le dará un toque especial a

����� �����	
� ���� �	� *����� 	��	� ������ ��� ��� ����
características son únicas debido a que las cualidades de 
�������������������������	������	����	��������	�
y quienes lo deciden son quienes la utilizarán y/o habitaran. 
 
$���� *���������
� ��� �����	� 	� ��� �����	� �	� �� *����
mediante un único acto de construcción, en un solo día. Son 
el resultado de mil actos diferentes, desplegados a lo largo 
del tiempo y hechos por gente no relacionada entre sí.”22

A B C

A

B

C
A

A

A

B

B

B C C

C

ELEMENTOS O
SIMBOLOS

COMBINACIÓN DE 
PATRONES

LENGUAJE DE 
PATRONES

1
2
3

PATRÓN
CONTEXTO

SOLUCIÓN

PROBLEMA
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La vivienda debe ser considerada como un elemento progresivo, transformable y 
adaptable a las necesidades de sus habitantes.

Un lenguaje es un sistema que da conjuntos;  a partir de elementos o símbolos 
���������������������	�������������	����	�����	������	��+



EL MODO INTEMPORAL DE CONSTRUIR

En este método no es necesaria la ayuda de un arquitecto 
��������������������	����������������	������	�������
de quien lo habita, pues es quién va a determinar el orden 
de las cosas, su naturaleza como ser vivo es quién llevará 
a buscar un espacio digno y de confort, y a su vez el hecho 
de imaginarlo le da las herramientas necesarias para 
poder construirlo, (quizá sea hasta este punto donde 
se necesite el conocimiento técnico de un arquitecto), 
actualmente y durante muchos años este método ha 
sido llevado a la práctica en aquellos lugares en los que 
se practica la autoproducción arquitectónica pues se 
�	�	����8������������	���	�������	�������������+

Una vez que entendemos este punto, sabemos que la 
vida es una realidad DINAMICA-TEMPORAL y que por lo 
tanto el lenguaje de patrones debe tener la capacidad 
�� �����	�������	����	����������������	��	���������
adaptarse a estos cambios.

EL MÉTODO DE LIVINGSTON

Éste método fue creado especialmente para proyectos 
de vivienda unifamiliar y tiene la facilidad de aplicarse 
�� ���� �������� ������� 	� ��� ��	���	� ���	
� ����
�	�	� ��� ���� �	����	��� �� ���� ���� �� ��	����������
planteadas por un grupo de usuarios. Debido al tipo de 
proyecto en el que se aplica es notable que los usuarios 
con los que se trabaja sean con familias dentro de las 
cuales cada habitante tiene una problemática a resolver.

Dichas problemáticas por muy similares que parezcan con 
otras no deben tratarse como iguales, es decir la respuesta 
no debe ser la misma, pues el modo de vivir de las personas 
hace que incluso en las mayores similitudes haya grandes 
cambios y de esta manera la solución también cambie.
Cabe mencionar que este método también contempla 
dentro del planteamiento de solución, la posibilidad de 
futuros cambios. 

 “Esta metodología se basa en la idea general de que 
la creación del espacio urbano y arquitectónico, y en 
forma muy especial el barrial y la vivienda, deben ser 
producto de un complejo proceso de participación y de 
toma de decisiones colectivas por parte de los actores 
involucrados. Estas decisiones deberán ser lo más 
democráticas posibles” .23

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

EL PACTO

PROCESO 
CREATIVO

PRESENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO
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Proceso Metodológico .

20.Romero, Gustavo, La participación en el diseño urbano y arquitectónico en 
la producción social del hábitat. Pp. 64.
21.  Ídem. Pp. 70.
22. Ídem.

23. Romero, Gustavo, La participación en el diseño urbano y arquitectónico en 
la producción social del hábitat. Pp. 93.



=����������������2��������	����������������������
serie de conceptos los cuales serán puntos a discutir y 
dialogar es decir se obtienen variables. 

Posteriormente se busca crear opciones para cada 
variable y la manera en la que se pueden relacionar con 
la idea de ser entendibles y manejables por todos los 
involucrados en el proceso.  La manera en la que se busca 
crear estas opciones puede ser a base de diferentes 
técnicas, talleres, lluvia de ideas, etc. 

Es importante mencionar que este método se puede 
aplicar también cuando no se conoce a los futuros 
usuarios realizando una serie de supuestos.

MÉTODO DE GENERACIÓN DE OPCIONES

0�� ���� ���	�	� �� ��	�� ���� ������ ��2���� ��
entender el diseño participativo, en este caso no importa 
la dimensión del proyecto a realizar. El número de actores 
dentro del proceso de diseño solo variará la manera de 
realizar el proyecto, pero no lo limitará a encontrar una 
solución. 

El método de generación de opciones estudiado y llevado 
a la práctica por Michael Pyatok tiene como herramienta 
�������������������������������	��8��	������	����	��
cuales representan a otros (en el caso de comunidades 
muy grandes) y en comunidades pequeñas representan 
sus propios intereses.

CONSTRUCCIÓN DE 
CRITERIOS INICIALES

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

DEFINICIÓN DE
 ASPECTOS CLAVE

MATRICES

DESARROLLO DE 
OPCIONES

ESPACIOS
 ADAPTABLES
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Esquema que muestra el proceso de trabajo.



Es     así  que  con    este capítulo se dan una serie de temas 
los cuales son necesario conocer para poder ser participe 
en cualquier ámbito que involucre la Producción Social 
del Hábitat. 

Al conocer estos conceptos, el arquitecto puede saber 
y/o tener una idea de que rol es el que juega dentro de 
dicho proceso, así como el cliente pues como ya hemos 
visto su participación es un eje fundamental al momento 
de realizar un diseño arquitectónico. 

K�Q� $�� *��� ������	� ��� �� ��	���	� �������	� ��
����	����������� ������ ������	���������� �	�� 2����	��
ocupantes de la misma, es decir, que ellos sientan que ese 
espacio es parte de ellos mismos, de que pasarán una parte 
���	��������������������������	����������������	��+/�
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Se procede con el análisis de la zona 
��@��	�	
��������"�������
de la función de Texcoco de 
�	��� �	�	� ����������� �� ���
relación con los demás poblados 
�����	�
� �	�� ������ ������� �	�
���	��������	�#����	�����������
������	�
������	���������2����
la demanda propia de la población, 
así como de las demás localidades 
cercanas.
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CAPÍTULO 2. SITIO : 
COMUNIDAD EN TEXCOCO DE MORA.

����	�������{

_������ �� *���� �������	� �� ����	� �����	�����	�
�� �� ����� �� ������ ���� ����
� �� ����	�� �� �������� ���
��	���������������	��������������	�����������	���	
�
�����	�����������������������"������������	��	�����	+�
`	�	� �� ����	��� ��� �����	� �� ���� ����
� �� ������
��������� �� ��	�	��� �� �����	� �	�����	� �� ��� �	���
>	�	��������������������	
��������"���������
�� ��������	� �� @��	�	� ����	� ��� 0����	� �� �����	
�
���� �	��� �� ���	� ���� �� ���� 	���	��� ���� ������
� ��
��� *	��� �� ��	�	��� �������	�� ��	���	�� �����	�� ��
����� �����
� ����� �	�	� �� >��	� 7�	����	� �� ���
`�������������	
����2���������	�����	�����	���
���	����	� �� 	�	������� �� �	�� *��������� �� ��� �	��+�
-	�� �	� ��� �� ���� ������� ��� ��� �	��� ������ �	��
���*	� �	������� ����� ��� ���	���	#� ��	� ����� �	�����
��	�� �����	�� �� ������� ������ �����������
��� ��	��������� �� ��� �	��� �	� ���	� �	�	� ��� ����	�
������	
� ���	� �	�	� ��� �	�	� �������	
� ��� ��� ���	������
���� �	�������� �	�� ��������� �� ��	�� ����������
�� ����� �	���	+� &� ��� �	������� ��	�� ��� �	��� ��
������������	��������*��� �	����	����������	�����
����	���������������������	��
���������������������	������
��������� �� ��� 2����	
� ����� ��� ��������� ��	���	�
�� ������ ��������� ����� 2����	���� �	��������+

-�	����	�� ���
� �	�� �� ��������� ������ �� ��� �	���
�� @��	�	
� ���� ���"������� �� ��� 2������� ��
@��	�	� �� �	��� �	�	� ����������� �� ��� 2������� *�����
�	�� ����� �	����	�� �����	�
� �	�� ������ �������
�	� ���	� �� �����	�#� ���	� �������� �� ������	�
�
�����	� ��� �����2���� ��� ������� ��	���� �� ���
población, así como de las demás localidades cercanas.

-	����	����� �� ������ ��������� �� ������ ����
�������� �� ����	� ��	����	� �� ��������
� �� �����
�� �������� ���� ���� �	�����	��� �� @�����	��	�
�� @��	�	� �� �	��#� �� �� ����� �� �������� ��� �� ��
���� ������	� ����� �������� ��� ��	�����
� �������	�
������������� ��� ��	����� 	� �����	�� �� ��	�
�
��� ����� ���� ������� ���"���� �� �����2���+

���� ��� �	��	�	����� ��� ��	��������� �� �������
���"���� �� ��� �	��� �� ��������
� �� ��	����� ��
�������� ��� �����	� ��	�����	� �� ��� �	�������
� ����
�	� ��������	�� ������� �� ��������� �� �	�� ���	�� ��
���	�� ��2����� �	�� ����"����	�
� ��	�	���	���	�� �	��
���������	��� ������������
� �� �	�� ��� �	�	��	��
����	�� 	�����	�� ����	� �� ��� �	��+� 0��	� �	�� �� ���
�����������	�
���	�����	�������������	������	������	��
��2���������	����������������������
��	���������
�������������	����������������	�����������	�������+

Es importante mencionar que esta tesis retoma el 
trabajo teórico de “Barrio Evolutivo” tesis de Abraham 
Rodríguez Buendía, “Un Barrio Evolutivo en Desarrollo 
Progresivo” por Iván Soto e Iván Ramírez; se inserta 
en el sitio donde se hace el análisis sobre este concepto 
de barrio e incorpora también “Ecociudad” tesis de 
María del Carmen Ramírez Cruz y Eder Pedrosa Ramírez, 
pretendiendo simular la realización del escenario 
planteado en la misma. Al igual de tomar como base 
la tesis de “Barrio Sustentable en Transformación”
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PERIFERIAS.
=���	���>	�	��������������������	+

0�� ��� ���2���� �� ��� �	��� ���	�	������� ��� ����� ��
�����	� �������� �������� �������"������� ��� �������
����������� �� ���	��� ���2������+� �� ���	�� �� ���2����
��8�������������"�������������������������	�������+�
&�8�����������������������
�����������������	����	���
���2������+

=�� �	��� >	�	����� ������� ���*��� �������"�������
��� ��� ��������� �	�	� ���� ���2���� �� �	�����������
�� ����� ��� �	�� ���	�� ���	�������� ����� �	�� ���	��� ��
����� ����� �� ����� ���� ������� �	�������	���+� -����
���������	���*���������������	����������������	�
�� @��	�	� ��������� �� ��� ���2���� �	�	����� ��
��� ����
� ��� �	������ �	�� ��������	�� ��� 0����	�
�� �����	{� 7���	
� `*������
� `*��	�����
� -����	���
�
@����	��	�
� @��	�	� �� @�	����#� �	��������� ���
�����������������������������������������������
*��� �	��	�����	� 	� ����� �� ��	��	� �� ��	
� ����������
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Poniente
Norte
Centro – Nororiente
Nororiente
Suroriente
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1. El primer punto es la consolidación de 
Texcoco de la Mora como subcentralidad de los 
municipios y localidades periféricas. Texcoco es 
en la actualidad el centro urbano más importante 
de Abasto, Infraestructura y Equipamiento de 
los municipios del Nororiente de la ZMVM. Es 
Texcoco el primer nivel, secundario y terciario 
de abastecimiento y donde recurre la población 
colindante.

2. El segundo punto es la presencia de Atenco 
como amortiguador de crecimiento. Un 
municipio que junto con la Zona Federal 
ubicada al Oriente de la ciudad han servido 
como área no urbanizada, que separa la gran 
mancha urbana de crecimiento de la ciudad con 
la mancha urbana de crecimiento de Texcoco.

3. El Tercer punto son las zonas político 
administrativas contiguas; la gestión 
compartida de la zona implica la concurrencia 
de dos o más gobiernos estatales, municipales y 
federales, con sus respectivas autoridades. 

Sin embargo, la falta de acuerdos, las diferencias 
en la normatividad urbana, las disposiciones 
administrativas contrapuestas y la ausencia 
��� �����	
��
� ������
� ��� ����	���	���
intersectorial e intergubernamental, 
representan serios obstáculos para el adecuado 
funcionamiento y desarrollo de las metrópolis, 
���	���������� ��� ��� ���� 
�� ����� �� ���
planeación y regulación de su crecimiento físico, 
la provisión de servicios públicos y el cuidado de 
su entorno ambiental.

4. El Cuarto punto es la importancia ecológica 
que representa esta zona como límite de 
urbanización. La zona Nororiente es en especial 
una zona que debe cuidar y no permitir el 
crecimiento desmedido de la urbanización ya 
que aún existe una importante franja ecológica 
muy importante para la ciudad. La Zona contiene 
los distintos grados de urbanización desde 
los ecosistemas urbanos urbanizados como el 
Centro y las Periferias; hasta los ecosistemas no 
urbanos, como las reservas ecológicas donde es 
nula la urbanización. 
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SELECCIÓN 
DE PREDIO

Durante la investigación desarrollada en la primera parte 
de la tesis Barrio Sustentable en Transformación (Jacobo 
García, Roberto; Alonso escobar Andrés. Tesis del 
Seminario de Diseño Complejo Participativo, Taller Max 
Cetto, Facultad de Arquitectura, UNAM) se seleccionaron 
3 posibles predios a intervenir con características 
aparentemente similares; pero que en un análisis más a 
detalle muestran problematicas particulares a las cuales 
se debe responder.

A continuación se presenta el plano que muestra los 
3 predios seleccionados como posibles a intervenir, 
la elección hecha por la tesis Barrio Sustentable en 
@���2	���������������������	�������������������
desarrollo de ésta tesis.



REPORTE ETNOGRÁFICO
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El Terreno se encuentra localizado al norte del municipio 
de Texcoco, colindante con el municipio de Chiautla al 
Norte. Se localiza en la periferia de la ciudad de Texcoco 
de Mora, entre ésta y un poblado llamado Tulantongo. 
Al Oriente con algunos asentamientos pertenecientes 
al poblado de Tulantongo, al Poniente y al Sur colinda 
con el asentamiento de la ciudad de Texcoco de Mora, 
la cual propiamente dicha, se localiza al Sur del terreno. 

Al Norte colinda con algunos terrenos en proceso 
de urbanización por parte del poblado, los cuales 
pertenecen al poblado de Tulantongo; los cuales cuentan 
en su mayoría con algunas viviendas asentadas en una 
������������������8���	�����������	���	�����	��	����	�
muy claros.  Al Sur colinda con terrenos agrícolas en los 
cuales aparecen algunas viviendas dispersas ocupando 
pequeñas partes de esta gran área.

El Municipio de Texcoco se encuentra situado 
�	��������������������	��������0����	��������	�
y colinda al norte con Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla 
y Chiconcuac; al sur con Chimalhuacán, Chicoloapan e 
Ixtapaluca; al oeste con Atenco; y al este con los estados 
de Tlaxcala y Puebla.

Grupo Lingüístico |{   
En general en la zona nororiente principalmente Texcoco 
y los municipios colindantes, se tiene una población 
indígena predominantemente de origen náhuatl; sin 
embargo con el paso del tiempo esta ha disminuido, 
este sector de la población ha sufrido un proceso de 
�����������������������������	�����	������	�����	��
su idioma, este sector ha aprendido el español.

Municipios colindantes hacia Texcoco.

Características Climatológicas�{�
El clima predominante es Templado semi-seco, la 
temporada de lluvias se presenta a mediados del mes de 
Mayo hasta principios de Octubre sin embargo el mes que 
más se reportan lluvias es el mes de Julio. Las heladas se 
presentan en las zonas altas de montaña sin embargo 
paulatinamente llegan a las partes medias y bajas, 
afectando algunos cultivos de invierno, principalmente se 
presentan en los meses de Diciembre, Enero y Febrero.

En promedio se puede encontrar en el sitio temperaturas 
���� |���`
� ������������� ���� `� �������"������� �� �� `�
en tiempo de frío. Sin embargo se registran temperaturas 
más bajas por las noches debido a las fuertes corrientes 
de aire en las zonas menos urbanizadas. El sitio varia su 
clima en tanto existe una presencia fuerte de humedad, 
ya que hablamos de una zona que se caracterizó 
en el pasado por ser una entidad rica en recursos 
*"����	�
� ����	� ����������� �	�	� ��������	�+�
Sin embargo esto último habría que recuperarlo 
ya que está actualmente en proceso de deterioro.

|+������{��>0��
����`	��	���-	�����������������
�����+
�+�����{�&�����	���	�	�����	�>���	���
�>	������`�����	��������|}��^
����
�0��������@��	�	+
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-����	� ���	�� ���������� ��� ����	�� �����	��
en un predio que vincula dos localidades distintas en 
�	����������� �� �	��	��������� ������
� @��	�	� ��
Mora y Tulantongo. En los asentamientos originarios 
coloniales como Texcoco es muy legible el centro 
�����	
������	
������������������	������� ���������+

“Sus principales características son; trazas regulares 
hacia el centro e irregulares hacia la periferia, con 
������ 	� �����	��� �� �^��#� �� ����� �� �	�� ����	��
arquitectónicos es relativamente bajo de hasta dos niveles 
y en algunos casos guarda aun rasgos vernáculos”3. En 
�	������
� �� �	����	� �� @�����	��	
� ���� ���� ������
ortogonal casi-rígida, totalmente distinta a las trazas 
coloniales de los otros pueblos, y de este poblado 
surge un asentamiento en la colindancia de nuestro 
terreno, en este asentamiento aparecen construcciones 
que responden a otros esquemas de arquitectura 
donde aparecen materiales distintos, ajenos al sitio e 
incorporados a partir de una reproducción del esquema 
“moderno” de ciudad y en algunos casos, no por 
convicción e identidad propia. El centro urbano en este 
���	����	�	�������	�����������+�0��������������������
������	��������������	����������������������������������+�

Estos esquemas morfológicos de ciudad están insertos 
�� ��� �	����	� ������ ��� �	�� �	��� �� ���������	+�
Estamos en un contexto agrícola áreas de cultivos tanto 
temporales como de riego, la conformación a partir 
de terrenos predominantemente hídricos favoreció 
esta actividad, que actualmente se está perdiendo. La 
����������*�����
��	���������������������������
subterráneas potencializaron este uso. En relación a ello 
encontramos actividades relacionadas al campo, más que 
nada dedicadas a la producción para el auto consumo.

Sin embargo este esquema se está perdiendo, ahora 
aparecen en los terrenos ejidales fragmentos de ciudad, 
�	�������	����������������	�
�	��������	�����������
difusa entre lo “urbano y lo rural”. La actividad agrícola 
ha bajado de producción alta a producción media-
baja de maíz, hortalizas, frijol, y chile; esto debido a la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos y la falta de 
infraestructura para la actividad. La plataforma rural 
anterior recibe un esquema urbano, que se nota difuso 
y que medianamente incorpora la actividad agrícola a la 
ciudad, teniendo grandes áreas libres entre la urbanización. 
Áreas latentes en medio de la mancha urbana.

3.   “Barrio Sustentable en transformación”.  Jacobo García, Roberto; Alonso 
escobar Andrés. Tesis del Seminario de Diseño Complejo Participativo, Taller 
Max Cetto, Facultad de Arquitectura, UNAM.

-�����������"������	����������{

La accesibilidad del predio es únicamente a través de 
la Avenida Andrés Chiautla localizada al poniente; ya 
que al Norte se colinda con terreno en proceso de 
urbanización, al Sur se tiene un canal de riego que se 
encuentra en operación y al oriente se colinda con 
una línea férrea. La vialidad de la avenida es de cuatro 
carriles, dos carriles para cada sentido; son de alta 
velocidad, lo que provoca múltiples accidentes en la 
zona, y que la carretera sea percibida fuertemente como 
una barrera física desde el punto de vista de un peatón.

La alta velocidad de esta vía se debe principalmente 
a la ampliación de un carril para cada sentido de la vía; 
pero más importante aún, dentro de los factores que 
afectaron a esta vía fue la construcción de un puente 
vehicular aproximadamente en medio de nuestro predio.

El puente ha provocado un incremento de velocidad en la vialidad, 
constituyéndolas como barrera física.

La vialidad se encuentra pavimentada y en estado 
bueno en general, cuenta con banquetas a cada 
lado; aunque ésta desaparece en algunos pocos 
tramos colindantes al terreno; en tanto que al sur, 
para llegar a él, en su mayoría sólo cuenta con un 
acotamiento peatonal, al lado de la carretera; por 
lo cual el traslado a pie resulta un poco peligroso.

|�+����������`	����
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Funcionarios Público de Alto Nivel
Personal Directivo
Propietarios
Más de 10 veces el salario mínimo

Profesionistas
Técnicos
Personal Directivo
Agentes-Venta
De 5 a 10 veces el salario mínimo

Vivienda de Lujo en Propiedad y Alquiler

Vivienda Media en Propiedad y Alquiler

Vivienda de Interés Social Principalmente 
en Propiedad

Departamentos en Alquiler

Vivienda de Interés Popular

4 %

15 %

6 %

Técnicos
Subprofesionales
Agente-Venta
����	��`�������	�
0�����	�^������
De 2 a 5 veces el salario mínimo

Sub-Profesión
Funcionarios Públicos de Bajo Nivel
0�����	�^������
Mozos
Pequeños Mozos
Vendedores al menudeo
Choferes
Albañiles Independientes
Vendedor al menudeo
Ambulantes
Trabajadores
����	��`�������	����&����������	�
Trabajo-Campo
Fuerza-Armada
De  0 a 2 veces el salario mínimo

5 %

Vecindades Centrales 7 %

Vecindades Periféricas 4 %
Casas y Departamentos en Alquiler 10 %

Casas en Propiedad en Colonias Populares 32 %

Otros 2.7 %

Arrimados 1.8 %
Ciudades Perdidas 1.4 %

Habitaciones en Alquiler en Colonias Populares 11 %

0.1 %

INGRESOS ECONÓMICOS

+10 s.m

5-10 s.m

2-5 s.m

0-2 s.m

ZMVM
4.28 %

TEXCOCO
5 %

7.37 % 10 %

52.04 % 49 %

36.31 % 36 %

�������������������	�
la banca privada y
promovida por inmobiliarias

�������������������
promovida por particulares
fuera de los marcos
�������	�����������	�
establecidos equivale al
sector no controlado

�������������������	�
el estado

�������������������	�
la iniciativa privada en
épocas anteriores
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CONCLUSIÓN:
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Se procede con una simulación 
de comunidad en base a la 
demanda real existente en la 
zona. Y mediante el desarrollo 
de esta comunidad en el terreno 
elegido, trataremos todas las 
problemáticas que conlleva el 
desarrollo de un proyecto de ésta 
magnitud. Haciendo un especial 
énfasis en el método participativo 
de la comunidad...





CAPÍTULO 3. PROCESO DE DISEÑO
      DESARROLLO DE PROYECTO

Introducción:

El modo de producción de ciudad presentada en esta tesis 
no pretende ser una metodología de producción social 
del habitat , si no desarrollada como una herramienta 
sociocultural  que permita el desarrollo colectivo de 
una población, se debe visualizar como parte de un 
�	�	
� ����	� ��� �
� ������� �� ����	� �����	� �	��
representantes de dicha comunidad, es decir de sus 
demandas, necesidades y deseos, su variación estará 
���������8��������������������������+�-������	���
la premisa que no se puede estereotipar a una sociedad a 
ninguna escala ya que no existe un ciudadano prototipo y 
por lo tanto el modo de habitar tampoco lo es. 
 
En el caso de Texcoco, desarrollaremos una simulación de 
comunidad en base a la demanda real existente en la zona. 
Y mediante el desarrollo de esta comunidad en el terreno 
elegido, trataremos todas las problemáticas que conlleva 
el desarrollo de un proyecto de ésta magnitud. Haciendo 
especial énfasis en la participación de la comunidad 
dentro del proceso de diseño; y que junto con las 
asesorías con expertos en el tema, técnicos y las mismas 
demandas de la comunidad, nos brinden alternativas de 
diseño, de evolutividad y de sustentabilidad que puedan 
incorporarse a la alternativa de barrio propuesto.

El proceso y los métodos son una parte importante 
��� �����	��	� �� ��� ���	� �� ��	���	�+� -	�� ��	�
�	�������	����������������	����������	������
siguiendo el eje epistemológico expuesto por la línea de 
������������������7_`-+

SIMULACIÓN DE COMUNIDAD:

El proceso de diseño complejo participativo converge 
en distintas ramas de estudios humanos y sociales. Los 
cuales deben responder a las demandas y necesidades 
expuestas por la comunidad a la cual se quiere atender. 

En nuestro caso, el uso de una simulación de comunidad 
nos brinda algunas ventajas de practicidad en el proceso 
de diseño, sin embargo carece de la dinámica interactiva 
que conlleva las constantes visitas con los usuarios que 
posteriormente ocuparan el sitio.

`����	���*���������������������	�������
��	������8��
motivo se pretende inventar o especular sobre la situación 
de los habitantes, más bien, constituye una descripción de 
los habitantes ya existentes, un análisis de las demandas 
expresadas durante las entrevistas y un estudio de las 
tendencias de crecimiento del lugar. Y en base a ello 
generar una comunidad que demande una intervención y 
pretenda resolver las futuras problemáticas del inevitable 
crecimiento de la ZMVM.

El objetivo de este proceso de simulación es evidenciar 
y mostrar a la sociedad que existe una compleja 
relación entre lo social y lo espacial. Una relación entre 
organizaciones sociales y modalidades espaciales.

&� �	��	� ���������� �������� 2	����� �� ������������ �� ���
�	�������� ������� �������	�� ���	�	�� ����������	�
�
�	�� �� ��� �� �	������ ���� ��2������ �� �� �������
socioeconómico que existe entre la comunidad, de esta 
��������������	�������	�������������������	����	��
su nivel de ingresos en salarios mínimos. Esto ayudará 
a determinar las posibilidades económicas y a su vez la 
factibilidad de solicitud de créditos de construcción.

�+`���� -	������ ����� K`-�Q{� 0���� ����� �� ������ ��
ingresos económicos de 0-2 salarios mínimos diarios 
equivalente de $0 a $113 diarios, es decir, hasta $3400 
mensuales.
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�+� `����-	�����������K`-�Q{�0�������������������
ingresos económicos de 2-5 salarios mínimos diarios 
equivalente de $113 a $284 diarios, es decir, de $3400 a 
$8500 mensuales. Este ingreso se divide en promedio, 
en una familia de 6 integrantes.

�+� `���� ����� ����� K`��Q{� 0���� ����� �� ������ ��
ingresos económicos de 5-10 salarios mínimos diarios 
equivalente de $284 a $568 diarios, es decir, de 
$8500 a $17,000 mensuales. Este grupo de personas 
pueden estar insertas dentro de la clase popular pero 
teniendo un salario mayor, este tipo de personas 
guardan un arraigo fuerte con su poblado y no migran, 
permanecen, es también considerada la clase rica 
popular.

�+� `���� ����� 7���� K`�7Q{� 0���� ����� �� ������ ��
ingresos económicos de más de 10 salarios mínimos 
diarios equivalente de $568 diarios, es decir, más de 
$17,000 mensuales. Se trata de un porcentaje bajo 
pero con presencia en el sitio, pero existen personas 
que adquieren terrenos amplios con construcciones 
amplias para habitar o como casas de descanso, estas 
personas priorizan un terreno amplio y una vivienda 
��������+� K��� ������ `���� �	��	� �	������
� �������
��Q1

-���	�`	������	+^�-���	����	��
�����*	�
������	����
territorios que se urbanizaron alrededor de las cabeceras 
y villas después de 1929. El proceso de poblamiento 
original es independiente al desarrollo de la Ciudad 
Central Urbanización generalmente irregular, sin apego 
a la normatividad vigente; viviendas en construcción 
progresiva.

`	�	�����-	������+^�=����������������������������	���������
del suelo, tanto por la falta de títulos de propiedad 
como por el carácter no autorizado de la urbanización 
y/o la violación de la normatividad correspondiente. El 
carácter progresivo de la construcción, tanto de las obras 
de urbanización e introducción de servicios, como de la 
vivienda misma. Las primeras ocupaciones anteceden a la 
construcción de la infraestructura urbana 

-���	� �	� `	������	+^� -���	�
� ����*	�
� �����	�� ��
extensiones de los mismos ubicados en localidades no 
conurbadas con el área urbanizada continua de la CM 
en el año 2000. Se localizan dentro de las delegaciones 
	� ��������	�� �������	�� ����	� �� ��� ����+� -�	��	��
irregulares de urbanización.

Conjuntos Habitacionales.- Terrenos Urbanizados para 
la construcción en serie de vivienda multifamiliar o 
���2�������
� ���������� �	���� 	� ����������� �	�� �	��
��	��������������������	�������	���8����	+�0�����	��
homogéneos a su interior, en cuanto a usos, algunos 
contienen viviendas ocupadas total o parcialmente por 
usos no habitacionales. 

`������ `	�������+� � >8��	�� �� ���� �������
� �������
y pueblos mayores que se encontraban separados del 
área urbana de la Ciudad Central que posteriormente 
fueron absorbidos por la expansión de la misma. Espacios 
*��	���	�� �� ��	� �� ���	� ����� �	��	�	�����	� ��
tipologías.

Residencial Medio.- Fraccionamientos para uso 
habitacional que se urbanizaron principalmente por 
la iniciativa privada para vender los lotes o viviendas 
a los estratos de ingresos medios y altos, 15 salarios 
medios mensual. Vivienda, en su mayora unifamiliar o en 
condominio horizontal o vertical. Construida antes de ser 
ocupada. Mezcla de usos del suelo programados.
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-	�����	�����������������K����7��	��|�Q����������	��
las siguientes demandas establecidas por la misma 
�	�������+�0�����2��	������������������"����������
lo que se podría desarrollar dentro del predio.

- Lotes amplios. 
^�0�����	����@�����	����������	+�
- Servicios básicos de Vivienda. 
- Áreas de Reunión. 
^�ª������-�	��������7��"�	��������	�	����	+
^�-��	�������������������������������	����	�
automóviles. 
- Áreas de recreación.
- Equipamiento.

Se trata de un terreno de producción agrícola media. Es 
escasa la presencia de asentamientos de vivienda y destaca 
el uso agrícola. Se observan asentamientos urbanos en 
constante crecimiento, ubicados sobre el frente norte, 
comunidades pertenecientes al pueblo de Santo Tomas 
�� @�����	��	+� -	�� �	�	� �� 2���� ���� ����� ��� ������ ��
operación con corriente de agua constante, que en época 
de lluvia suele crecer el nivel de agua. Sin embargo, este 
canal presenta problemas de contaminación.  No presenta 
una topografía accidentada. La vegetación es muy escasa 
al centro del terreno y perimetralmente se observa la 
presencia abundante de árboles de gran tamaño.

El terreno actualmente se encuentra muy presionado por 
las dos urbanizaciones colindantes. La más inmediata es 
la comunidad de Tulantongo con la cual colinda al norte. 

 

Al sur se encuentra delimitado por un canal de agua y 
una barrera natural de arboles. En el poniente existe 
un pequeño amortiguamiento de viviendas antes de 
la inmediación de la autopista que conecta a Texcoco 
de Mora con el Estado de México. De lado oriente se 
encuentra una Ex Hacienda, y el terreno se delimita con 
las vías del ferrocarril. En cuanto a accesibilidad, el terreno 
no carece de vialidades ni servicios. La mayor parte del 
terreno está actualmente dedicado a la producción 
agrícola y posee una topografía bastante regular.

&�����	�����-���	{
Es un terreno que se encuentra muy cerca de la vialidad 
central de comunicación, y rodeado por asentamientos 
consolidados por lo que el acceso a las infraestructuras 
de luz, agua o drenaje, está presente.

7���	��	�0��������������{
Sólo cuenta con una calle de acceso, Av. Andrés Chiautla 
K����	����Q
�����������������������	��������&���7������
Chiautla con Texcoco. Sin embargo es el frente más 
largo del terreno. Al norte colinda con un asentamiento 
consolidado. Al oriente colinda con una vía férrea en 
operación y al sur colinda con el canal.

�������������-�����`���������{
0�� ��� ����	� ��� �� �	������� �	�� ��� 7�+� -������� =����
directamente con su primer centralidad representada por 
Texcoco. Sin embargo se encuentra aproximadamente 
a la misma distancia con San Andrés Chiautla, un centro 
urbano importante de abasto para el terreno. 
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Como pudimos observar en el Capitulo 1, existen 
diferentes maneras de abordar una problemática urbana 
mediante distintas metodologías de diseño participativo. 
Ya sea mediante el Análisis de patrones, Soportes y 
Rellenos o el Método de Livingston, que consiste en una 
serie de entrevistas para determinar las necesidades 
del usuario. En el caso de nuestra tesis, tratamos de 
implementar distintas metodologías de acercamiento, 
sin embargo, por consenso hemos llegado a la conclusión 
que la forma que más involucra a los miembros de la 
comunidad a discutir sobre el ordenamiento del territorio 
es la Generación de Opciones .2

El proceso consiste en desarrollar una serie de 
���������	��� �� �	�� �������	�� ����	�� �����	^
arquitectónicos. Y a partir de las distintas opciones 
generadas, entrar a una discusión mediante el dialogo y 
llegar así a un consenso sobre la respuesta más adecuada, 
de acuerdo con las necesidades de los usuarios.3

En el caso de nuestra tesis, la simulación de comunidad 
funciona mediante la valorización de los distintos grupos 
sociales que intervendrán en el proyecto, así como la 
discusión de las ventajas y desventajas que tendrían en 
conjunto. El dialogo se da mediante la interacción del 
����	� �� ������	� �� @���+� -������	� �� ��� ������� ��
que cualquier respuesta podría ser factible, sin embargo, 
en base a las demandas, el sitio y los actores, se debe 
����������������	��������������	�	���	��������	�+

La presentación de alternativas de solución nos ayuda 
precisamente por la variedad de opciones que se pueden 
�����+�-	����	
��������������������������	�����������
facilitar el entendimiento de estas distintas opciones.

=��	�������������	���8�����������	����
��	���	�����	���
considerada simplemente como la variable más adecuada 
���������	�������	
��	�������	�����������"���+��
-	�� �	� ����� �� �	������� ��� ���� ������� ���� �� ����
solución dentro de una misma matriz, dependiendo claro, 
del grupo al que esté enfocada la posible respuesta.

 

La distribución de los usos de suelo está determinada 
en función de las prioridades de la comunidad y de sus 
demandas. Se da un mayor porcentaje de vivienda por 
que el principal problema que se busca resolver es el 
inminente crecimiento de ZMVM. De la misma manera se 
busca dar una igual prioridad tanto a la producción dentro 
de la zona de intervención como al equipamiento urbano 
que se va a incluir.

El equipamiento adquiere importancia debido a que es 
���� ��	����� ��� �� �����	� ����� ��� �������� ������	��
a Tulantongo ya que este carece de los mismos y su 
población se ve obligada a moverse a Texcoco para casi 
todo tipo de cuestiones.

La descripción de la siguiente tabla es en base a los 
datos presentados con anterioridad. Los datos son 
8�������� ����������	�� �� �	�������	�� �� ���	��
cuadrados del total de 40 Ha que constituye el terreno 
�	������ ��������+�=���������	�����`���	���������	
�
Áreas de esparcimiento, producción comercio y vivienda, 
���	�����������	�	�	�"�������������	�	�����	�	�K���
�����������	���	�������	�	
����������£^��Q+� ������
�����������	�������������������������������+�

Los servicios de equipamiento serán concentrados dentro 
de los Centros de barrio, Áreas de Esparcimiento o Áreas 
����	�������
���8����������	+� ���	�������������	�
dentro del capítulo 4.

2.  Rosendo Mesías, Gustavo Romero. “La participación en el diseño urbano y 
arquitectónico en la producción social del hábitat”.CYTED. México.
�+�%���	����������*���-���	�«
�$&�����_�����&����	
�&�*		��	2�7��*�-
�����/
��	�+�|�K&�����������7����Q
&�����=	���
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Las 40 hectáreas del terreno distribuidas en los distintos 
usos de suelo, nos brinda un porcentaje del 45% destinado 
a vivienda. Este porcentaje  equivale a 18 hectáreas que a 
su vez, deben ser distribuidas entre los distintos grupos 
que ocuparan la zona. Las clases socioeconómicas y 
su porcentaje se determinan tomando en cuenta las 
���������������������������	���	�����	����������
�� ��������� 	������	� �� ���� �������� �� ����	+� -	�� ��	
�
determinamos la cantidad de población  que ocupará 
el terreno, considerando un mayor porcentaje para las 
�������	�����������������	����������������������
de habitantes por hectárea.

-�����������������������������������������������������
propuesta de barrio se tomarán en cuenta los siguientes 
2���	��{

-Flora nativa de la zona.
-Clima de la zona.
^`	��	�������������	�K��2	�	�"�Q+
-Flora no nativa con posibilidad de adaptarse al  
entorno.

Como primer punto para elegir la paleta vegetal 
propuesta, se toma en cuenta la vegetación ya existente 
en el lugar; la cual  por el hecho de ser endémica ya está 
probada su resistencia al clima y las características del 
suelo de la región.

&�8�� �� $_���������	� 7�������� �� ��� ������ ���
�
Texcoco” realizado en el 2005 se presentan 3 tipos de 
��������������������������	�������	��{

^�	���� �� ���	{� `����� �	�� �8������� ������ �� ���	��
y algunas herbáceas.  “Entre las especies arbóreas 
�	�������������	������{�-�����*���¨���
�-+������
�-+�
�	��������-+��	�	��+/4

Estos porcentajes fueron adaptados en base a la 
población existente en Tulantongo y en Texcoco de Mora, 
considerando que a futuro el crecimiento inmediato 
provendrá de la ciudad de las centralidades vecinas.

^�	���� �� 	����{� $0���� �	�������� ������ �������
����	�	�	��	�����	���������	
��	���	�������	�8��
encontrar cintur   mezcladas con las de oyamel”.

^�	���� �� ����	{� 0�� ��� ���	� �� �	����� �� ���
mayoritariamente las especies de arbóreas muy por 
encima de las hierbas y arbustos; estos pinos tienen las 
��������� �������"������{� $�	�� �������� ��	���	� ����
los 15 y 25 metros, las especies dominantes pertenecen 
a Quercus rugosa, Q. laeta y Q.mexicana y su elen ir 
acompañadas por especies de los géneros Arbutus, 
�������
�7�������`�������/+

�	����������	

�+�&�����"����0�	�	�"�+�$_���������	�7����������������������
�@��	�	/#�
Gobierno del Estado de México, México, 2005.
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Con éstos nuevos datos se pudo enriquecer la 
primera paleta vegetal, la cual era limitada a los datos 
	������� ��	�	���	���	�� �	�� �� �	����	� ��� ����	#� ���
comprobarse que otras especies vistas en la zona eran 
viables y se acoplaban a las características presentadas 
por el terreno. El resultado fue una mezcla de datos 
“duros” de especies endémicas proporcionados por datos 
de instituciones gubernamentales, y datos obtenidos por 
nuestra propia cuenta mediante la observación y análisis 
personal del sitio; ambos pasados por una especie de 
$����	/� �	�� ���� �������"������� 2"������ ������������ ��
nuestro terreno.
 

� ^@�	�	��K`���������������Q
� ^����	�K�����������*�Q
� ^-��	��	�K-���������	���Q
� ^��	��K-���������	���	���Q
� ^`����"��K-�����������"Q
� ^0����	�	��	���K9���������	��Q
� ^&������	����K&���������������Q
� ^����������K�������������	��2	���Q
� ^7*��	��K&������	����������Q

� ^=�������K=�������������Q
� ^�����������K�	����������������Q
� ^7������`*����K-���	��	�����	����Q
� ^�	��	�K�	���������	®�������Q
� ^`������	�K`�������	����������Q

� ^%	�����������K��������������Q
� ^7��������K�������*�����*�	����Q
� ^%�����K%����*���Q

� ^������	������K7������������Q

K���7��	�������������������	����	Q

Después del punto anterior se seleccionaron algunas 
opciones para la vegetación, pero estas opciones 
se redujeron debido al excesivo mantenimiento que 
requerían algunas especies, principalmente de arbustos. 
-	�� �	� ����	
� �� 	���� �	�� ������� ������ ������ �	�
endémicas de la región; pero que se observaron a lo largo 
de los recorridos realizados a la zona, para ello se analizó 
las propiedades del suelo y del clima para corroborar que 
las especies observadas efectivamente se adecuaban a la 
región.

Respecto al primer parámetro para determinar si era 
viable la inserción de una nueva especie se comprobó la 
composición del suelo mediante un plano de edafología; 
de ahí obtuvimos que en la zona de estudio se presenta 
�	�	��	������������	������	�������	������	�#���8��
����7��K���������������������7����������������7����������Q�
este tipo de suelo tiene como principales características 
������������{

 -Se presenta en zonas bajas o de lomerío.
 -Alto contenido de arcilla expansiva.
 -Forma profundas grietas en época de secas.
� ^7��	���������������������������	������������+
� ^-���������	�����������������������	�� �
 a su baja permeabilidad.

-	�� ������ �������"������� �	������	�� ��� ���� ������
incluidas en la paleta vegetal propuesta, deben ser 
resistentes a las posibles inundaciones que se presenten y 
deben de tener la capacidad de desarrollarse en los suelos 
pobres en nutrientes orgánicos; ya que la composición 
del suelo es variada.

0��������������������������	�����8������������������
������������̄ °����������$`¨/�����������	����^��	
�
con la característica que cuenta con lluvias en verano y 
una disminución de precipitaciones durante el invierno. 

&�8�� ���������������
� ������������������������
tipo de regiones es mayoritariamente formada por 
encinos, ailes, fresnos, entre otras; conformando con ello 
bosques deciduos que presenta en su mayoría arboles 
caducifolios por lo que pierde su follaje durante una 
����� ��� ��	
� �� �	����� �� �	�"2���+� -	�� �	� ����	� ���
paleta vegetal propuesta debe contemplar en su mayoría 
especímenes que existan dentro de este tipo de bosques.

�+� ����{� ��������	� >���	���� �� 0����"������ �	���2"�� � ��2	�������� K�>0��Q#�
`	�����	���_��	��7�2��������	�
�&����+�|}~�^����
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Mapa de edafología de la región de Texcoco5

Simbología

Se buscan elementos vegetales que aprovechen mejor el potencial 
del terreno, como el Alcatraz.

Jacaranda mimosifolia
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��	���	�
��7�	��	�0��	����7�������	�	������������"���������������������&������	���_���	�`	����	�-�����������	����
@���������`��	+�-	����	�*�	���������	������	�	�	�"�������������	����	���	�	�����	�	����������	�	��	�������	��
nuestra generación de opciones. El proceso se desarrolla de manera muy similar y está apoyado en la investigación 
����������������	����	�
����������	��	�	��	���	��	�������	�������������������������������������������
�
para más información, recomendamos consultar dicha tesis. A continuación se presenta la generación de opciones 
realizada por la tesis anteriormente comentada, de manera breve y explicada desde nuestro punto de vista.

En relación con el contexto urbano, se tabularon las 
diferentes combinaciones que se podían realizar para 
la integración del terreno a trabajar con su contexto 
inmediato, ya sea desde la ruptura total; dejando un lado 
libre, dos o tres, o incluso mediante la integración total, 
evitando cualquier barrera en esos lados que pudieran 
romper con la continuidad buscada hacia el exterior. Al 
���������������������*������������	�
�����	���*�����
una zona de potencial crecimiento, al sur hacia las zonas de 
producción agrícola, y al poniente hacia el asentamiento 
de Santa Rosa con el que busca consolidarse. Se niega 
�� &����� ������ �������
� ��� ��� �� ��� ���������	� ����
consolidado.

En estas opciones elegidas, nos podemos dar cuenta de 
que la relación con el contexto es de vital importancia, 
ya que nos dice que tan bien están marcados los límites 
del barrio y si éstos más su contexto inmediato, limitan 
o propician el desarrollo progresivo del barrio, dando 
cabida a más área de asentamientos.

�>@0��7_��7=�>��@0
�-�>�0>@0
Y SUR

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
 Relación con el Contexto Urbano
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�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
 Relación con el Contexto Urbano

�0=7`�§>�`�>�`��0�`��
�ª�07&
�0�_0&� ��@��&�&0���`��&

-0>0@�7`�§>��¥&�`7� ���&�7=
EN TRES LADOS

En relación con el contexto urbano y las actividades en los 
bordes del barrio, se propusieron cuatro usos principales 
�� ������� �� ���	{� ����� ����
� ��	� *�������	���
� ��	�
comercial y otros servicios. Después se tabularon las 
diferentes opciones generadas a partir de la combinación 
de dos, tres, o hasta cuatro usos diferentes en sus bordes; 
variando desde la cantidad de bordes destinados para un 
��	������"��	
�*���������	��������������������	
.
7�� ����� ��� 	������ ������ �	������ ���� �� �	�� �����	�
��	����	����	�{�����	���������	��	������
�������������
oriente se localizarán áreas verdes, y al poniente se dará 
un uso habitacional. El uso propuesto es congruente 
con las relaciones propuestas en la decisión anterior, 
pues relaciona al barrio con Santa Rosa mediante el 
uso habitacional, que es el que más se presenta en éste 
asentamiento, propicia el crecimiento al norte al crear una 
zona comercial, logra una relación a la zona de producción 
agrícola al sur mediante áreas verdes para evitar el cambio 
tan brusco entre lo construido, y el campo. En cambio, 
���	��� ��� ���������	��&����� ������ ���������������
las áreas verdes, negando el uso habitacional de éste 
poblado.

En relación con el contexto urbano y la penetración hacia 
el barrio tanto de manera física, como visual; se analizaron 
diferentes combinaciones, desde la penetración física 
y visual desde los cuatro lados del terreno, hasta 
��� ���������� 8�������� 2"����� �����	� �� �	�	�
momento la penetración visual, pasando por el cierre de 
la penetración física hacia distintos lados del terreno.

La opción elegida, nuevamente es congruente con las dos 
anteriores decisiones tomadas, ya que permite el acceso 
tanto físico como visual por tres de sus lados, al norte, al 
sur y al poniente; en lo que respecta al oriente, se subraya 
la intención de romper completamente la relación con 
&�����������������������������������������*�������
poblado tanto física, como visualmente.

-���������2"����

-���������������

Areas verdes

Habitacional

Comercial

Otros servicios
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Al generar opciones en comercio se tomaron en cuenta 
�	�����	�����	����	���-0��7>0>@0�K7���	����Q���0=�
@0�-��7=�K@�������Q� �	���������	���	�����	�	�"�������
comunes dentro del desarrollo de una urbe.

������������	����	�����	����	�������������	������	�
���������	��	�����������������2�����������������
de acomodo. Dicho acomodo va desde lo más simple que 
es centralizar ambos comercios y la comunidad llegue 
a ellos, otro acomodo es el separar en extremos estos 
������	���	������������2����	����������������
y no se afecten entre sí, una más es utilizar las periferias 
como comercio de ambos tipos.

=�����	�	�"�������	�����������������¤@��7���-7_��
_�&-0�&�� _0&`�>`0>@�7_�&+� 0�� �	��� �� ������ ����
franja de comercio temporal en el lado longitudinal y 
�� �	����	� ��	� �� � ���� 2������ ������� ����������� �� ��
sectores desagrupados dispersos para que cualquier 
vivienda dentro del terreno tenga ya un lugar comercial 
que responda a sus requerimientos inmediatos.

A continuación se procede a elegir en primera instancia  
se dispone de  un centro de barrio; y en caso de optar 
por uno la conformación de centro o centros de barrio, en 
un segundo término se decide cuantos centros de barrio 
se propondrán. En una siguiente instancia se discutirá la 
localización del centro o centros, al mismo tiempo que se 
discute de su posible jerarquía dentro del conjunto.

=��	��������������	�	���������	��������	�8���	������
localiza al centro, éste responde a la tipología presentada 
en los demás asentamientos que se analizaron; en donde 
cada población gira en torno a un centro de barrio.

��¤@��=�>07=�7���-7_�� �
_�&-0�&��_0&`�>`0>@�7_�

`�>��>�`0>@���_0��7����
CENTRAL

-������{�7���	����

@��	���{�@�������

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
Comercio

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
`���	��������	
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�0>0�7`�§>�_0��-`��>0&
Áreas Comunes de Esparcimiento

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
ª������-�	��������7��"�	��

Después se determinarán si existirán áreas de 
����������	� �8������� 	� �	
� �� ����� �� ��� �	���������
de que son un espacio necesario ya que propicia la 
interacción social y favorece las actividades generadas 
�	�� �� �	����	� �� 	��	�� ������	�� �8����	�+� ���� ���
determinada su existencia, se procede a elegir entre las 
opciones para la distribución de éstas áreas en torno al 
terreno, se distinguen dos tipos básicos de espacios de 
����������	{� �	�� ������� 	� ��� 	������ ���� 2������ ���
terreno, y los puntuales, ya sea agrupados o dispersos.

La opción elegida consta de un espacio de esparcimiento 
central, con otros espacios de menor jerarquía distribuidos 
alrededor del barrio; éste esquema tiene la ventaja que 
desde prácticamente cualquier punto del barrio, se tiene 
un acceso directo a éstas áreas, lo que genera distintos 
usos y actividades dentro de las mismas. La principal 
desventaja de esta distribución, son los altos costos de 
mantenimiento.

Finalmente, para terminar con el esquema básico de la 
estructura urbana, se determinan los espacios destinados 
a la producción agrícola, estas áreas de producción son 
�� ����� ���	�������� ��8�� �� ��������� �������	� �� ���
zona a trabajar y de su contexto inmediato; por lo que 
se concluyó que su existencia era de vital importancia. 
-	����	
�������������������������	��������	��������
son necesarias, y se proponen las siguientes opciones 
�������{���2������	������
����������������	��������	��	��
el centro o desarrollándose junto a uno o más bordes del 
barrio; y áreas de producción más puntuales o aisladas, 
ya sea al centro, o distribuidas a lo largo del terreno del 
barrio.

La opción elegida consta de dos líneas o franjas de 
producción agrícola, localizadas en los bordes sur y 
oriente del terreno destinado para el barrio formando 
una “L” elección es congruente con el primer punto que 
trataron en la generación de opciones, la relación de 
integración o ruptura, sirve de continuidad o integración 
hacia las zonas de producción agrícola ya existentes al sur 
del terreno; en cambio sirve como división o ruptura hacia 
&������������������
������������������������������+
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Densidades

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
_����	��	���������	

0>�`����%7`�7�7��0�7

0�-0�7>_��0>�&7>@7��&7�0=
�¤@7-7>�%7`�7�&7>@7���&7

Después se procede a elegir la densidad de la construcción 
propuesta, es decir que tantos metros cuadrados 
construidos habrá por los metros cuadrados disponibles 
para desplante en cada lote o predio. Se muestran seis 
opciones para elegir, que surgen de la combinación de 
��������	��������	�{��������	�������������������	�
largo de una franja o línea, el aumento en la densidad en 
�������	���������	�	�������������������	�������	��+

La opción elegida muestra la combinación de dos franjas 
����������� ��� �	�� ������������� ���� �"� �� ���
se cruzan justo al centro,  disminuyendo de densidad 
paulatinamente conforme el lote o predio se aleja de 
���� 2������� ����������+� =�� �������� �� �	�����������
propuesta nos marca las circulaciones principales de la 
pospuesta de barrio.

Una vez concluida la estructura urbana, se dispone a 
brindar opciones sobre el desarrollo del barrio, es decir 
cómo surge y como se construye. Surgen tres opciones 
básicas sobre el desarrollo del barrio, la construcción 
total del barrio de manera simultánea, empezando desde 
un punto como un borde o el centro e ir construyendo 
poco a poco de manera progresiva a partir de ese punto, 
y de manera mixta, es decir sin un orden claro. La primera 
opción que es la construcción total simultánea es la que 
al parecer podría ser la más ordenada; pero a la vez es la 
menos factible, debido a los recursos.

La opción elegida parte desde las zonas de producción 
localizadas en el oriente, de manera progresiva hacia el 
poniente; con lo cual se unirá francamente con el poblado 
de Nueva Santa Rosa, lo cual fue una de las intenciones 
desde el principio.

50



�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
Vivienda

Relación con la traza

Tipos de vivienda

Relación traza/vivienda

ANDADORES `��`��@� RAMAL

CUL-DE-SAC RED

El siguiente punto muestra como se relacionarán los tipos 
de traza-vialidad generados en los puntos anteriores, 
con los tipos de vivienda que se pueden dar en el lugar; 
�� ����� �	�	� ���� ��� ��� �	����������� 2"����� ������
del conjunto. Ya tomando en cuenta una determinación 
general entre la traza y las vialidades.

Una vez determinadas tanto la vialidad como la traza, se 
���������������	�����	����������	�������������
podrá proponer, y que tan factible es que la comunidad 
����� ����� ���	� �� �������+� -	�� �	� ����	
� ��� 	������
elegida, no será soló la que sea más adecuada de acuerdo 
a las limitaciones o al potencial físico del terreno; sino 
����������	�������8�
�������������2����������	��
deseos y necesidades de la comunidad simulada, y estos 
a su vez irán de la mano junto con su cosmovisión propia 
de la comunidad.

-	��	��	��������������	���	�����������������	������
al régimen de propiedad individual, ya sea en sus opciones 
�� �������� �������
� ��� �������� �� �8���� 	� �� ������� ��
������������	�����������������	�������������������+

En cuanto a la relación con la traza y vialidad, se eligen las 
opciones que privilegian los recorridos tanto peatonales 
como ciclistas; por lo tanto se toman las opciones de Cul-
de-Sac y se le agregan las opciones de andadores dentro 
de las manzanas.

7���-7_7

EN CONJUNTO EN LOTE

7�&=7_7 _�-=0¤���@��-=0¤

51



�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
 Traza vial

Estacionamiento

-0�>0�_��=0^`�=^_0^&7`

Una vez elegida la forma de relacionarse con las diferentes 
colindancias, se procede a decidir las generalidades 
de la estructura urbana del barrio; es decir, se decide 
desde los aspectos más generales del barrio, hasta el 
nivel de particularización que se quiera dar. En éste 
caso se muestran diferentes opciones a elegir traza del 
�����	{����
�������
���������
�������������������	��#���
mediante la tabulación de éstos, se muestra como cada 
tipo de traza se podría relacionar o solucionar mediante 
distintos tipos de vialidades.

Se elige la traza en forma de peine doble, debido a que 
����������8��	�����	������������	����������������
penetrar al centro del barrio, sin dividir excesivamente el 
terreno a trabajar.

Ya que se ha elegido la traza básica del barrio, se procede 
a determinar el modo en que queremos circular por esa 
traza, es decir el cómo serán las vialidades que forman 
esa traza. Se toman como opciones, cuatro formas 
�������� �� ����{� �� �������	
� �� ���^�^���
� �� ������� ��
andadores, y el ramal. Después se tabulan éstas cuatro 
opciones, relacionándolas con los tipos de traza tratados 
en el punto anterior.

Se eligió combinar la traza en doble peine, junto con el 
cul-de-sac, ya que así se le da continuidad a las vialidades, 
sin caer en la monotonía que generaría un simple circuito.

Se procede a elegir el tipo de estacionamiento, se nos 
��	�	����	���	����	������������������	�������������{�
el estacionamiento agrupado, y el estacionamiento 
individual; de cada uno de ellos se proponen diferentes 
opciones para una solución espacial en el barrio, 
����	�� �����	� ��2����� 	���	��{� �	�������� �	��
estacionamientos en una sola manzana, dispersarlos un 
poco en distintas manzanas, estacionarlos dentro de 
�	��� �����������
����������
������	����	���� ��������
de manera individual.

Dentro de las opciones elegidas, se encuentran dos 
que consideran el estacionamiento individual mediante 
lote; y una tercera opción, contempla la opción 
de un estacionamiento agrupado; pero que estos 
agrupamientos de vehículos estén distribuidos por toda 
la zona.
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�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
0�����������	������������������������	�&�����������@����2	�������

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
Caminos internos/alternativas de Manzanas.

Del esquema básico anteriormente presentado y 
discutido, se realizan los cambios pertinentes o necesarios 
y se representa con una proporción más cercana a la 
�������
� �	�� �� ��� �� ��� ��	�����	� �	�� ��	������ ����
generales que se presentan; siempre se tiende a ir de lo 
������ �� �	� ����������� ����� ����������� �� ��	��	
� ��	�
esto no quita la posibilidad de dar un paso atrás para 
cuestionar cada opción elegida. Este esquema divide el 
terreno en una serie de “manzanas base” sobre las cuales 
se pueden tomar decisiones individuales de cada una de 
ellas, como la forma de ingreso a las mismas.
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Escenario 1

-	����������� ��� ��	�������� ���"�	��� ����� �����	�� ��� 2	��������� ��� �	�	�"�� ��� ����	�
generando recursos que se pueden destinar a equipamiento urbano y áreas de recreación, así como 
responder a la necesidad de productos de cosecha dentro de la misma zona. 

Simbología

De prioridad normal para 
el escenario propuesto. 

De mayor prioridad para el 
escenario propuesto. 

De menor prioridad para 
el escenario propuesto. 

Equipamiento -�	������� agricola Vivienda Comercio Recreación 

�0>0�7`�§>�_0�0&`0>7���&� ��-`��>0&
�
@0��0>��&7>@��@��ª&
�@0¤`�`�
�0&@7_��_0��±¤�`�
��±¤�`�

����������������������	�	�	�"�������������	�����	�	���7�����������@����$�����	�&����������������2	�������/#�
procederemos a adaptarla a nuestro terreno de acción de manera crítica y sin caer en una rigidez de tomarlo como 
8���	� ������� 	� �����	� �������	
� ���	� ��� �� �	��� ���	� �	�	� ���� ��"�� ������ ��� ������ �	�������	��+�
0������	�������	����������������	���	������������	�����������������	�	���������������#���	��	���������
����������������$������	�����	/������������	���	����	�������	�������������	�������	��	�����*	�����
adelante, vayan encaminadas a permitir la imagen planteada.

_��������	����	��������������������	���	���������������	����	������	����	����	��������������$�����	�
&����������������2	�������/
����������	���������	��������	��������	���	����	�����������	����������������
��������������������������#�������������������	����������	������������������������	���	������	�����������
������	�����	��������	���	��������	�+

�0>0�7`�§>�_0�0&`0>7���&
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Escenario 2

�����������	���	�����	������	��������	��	�������������������	����	�����	�������������
de vida a los pobladores del lugar, dotar de equipamiento como escuelas, clínicas y demás servicios 
que permitan satisfacer las necesidades de los pobladores, así como mejorar la calidad de vida de la 
densidad actual, con áreas comunes y de esparcimiento. 

Reforzar el equipamiento urbano del terreno para bridar un servicio a la densidad local y aledañas, 
�	�����������	�����������������������	�������
������	�����	�����������2	������������	�
recreativo  y de esparcimiento.  Esto provocará un crecimiento proporcional  en el aspecto 
económico  pues permitirá que la población de otros  lugares  vaya a nuestra zona de estudio. 
También se pretende fortalecer  el ámbito de producción agrícola, la densidad dentro del lugar juega 
un papel importante  para dicha producción y consumismo local. Generando así un ciclo  importante 
y equilibrado dentro de la zona. 

Escenario 3

Escenario 4

_�������� ��� ����	� ���������������	�2	��������������	������	�����������������	�����
pueden ir encaminados a áreas de esparcimiento , la producción agrícola es casi nula debido a que 
la idea de este escenario es la de brindar servicios a las comunidades y así poder generar  recursos 
económicos. 
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�������{�-����������������������������	���������	��
residentes de la  comunidad.

_��������{�>��������������������������*�����+

�0=7`�§>�&�=��7�@�=7>@�>��

�������{�=�����������������������������	����������	����
centro urbano más cercano permite una apropiación del 
espacio como parte de una estrategia de ordenamiento 
territorial a nivel local.

_��������{�=�������������������	���������������	�
de la ZMVM exige una vinculación total entre las 
centralidades importantes.

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0& 
 Relación con el Contexto Urbano

�>@0��7`�§>

�������{� &� ������ ���� ������������ �������� �� �������
entre el terreno y el contexto inmediato.

_��������{� -������ �� ��� ����������� �� �����	���������
entre la comunidad del barrio y sus colindantes.
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�������{� &� �	������� �	�	� ������� ��� ����������
agrícola de las comunidades.

_��������{� >	� *��� ������������ �	�� ���� �	���������
circundantes.

�>@0��7`�§>�7=�>��@0� �-�>�0>@0

�������{�0�������	��	���������	�	2���"�������������	�
ordenado en vinculación con la comunidad de Tulantongo 
al norte y al poniente con una importante  área de 
producción agrícola.

_��������{� &� ����� ��� �������� �	�� ��� ����������� ��
mayor importancia y de  igual manera las ventajas que 
��	� �	������ K�����	
� ������	��
� ���������	� ������
�
��+Q

�>@0��7`�§>�7=�>��@0� ����0>@0

�������{�0�������	��	���������	�	2���"�������������	�
ordenado en constante vinculación con la comunidad de 
Tulantongo.

_��������{� &� ����� ��� �������� �	�� ��� ����������� ��
mayor importancia y de  igual manera las ventajas que 
��	� �	������ K�����	
� ������	��
� ���������	� ������
�
��+Q

�>@0��7`�§>�7=�>��@0� �7=�&��

�������{�0�������	��	���������	�	2���"�������������	�
ordenado a nivel regional integrando dos comunidades 
como lo son Tulantongo y Texcoco de mora.

_��������{�>	�*��� ������������	�� �����	�������"�	����
existentes.
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_��������{�&	������*��������������*���������	���
agrícola y no hacia las comunidades circundantes.

�>@0��7`�§>�7=�&��
�-�>�0>@0� ����0>@0

�������{� =�� ����� ��	������ �� �����	� �	����"�� �	��
una identidad propia ajena a su vecino Tulantongo, y se 
integraría más al centro urbano de mayor importancia, 
Texcoco de mora.

_��������{� >	� *��� ����������� �	�� ��� �	�������� ����
cercana a la nueva propuesta.

�>@0��7`�§>�7=�>��@0
�&��� �-�>�0>@0

�������{�&��	����������� �����	����������������+

_��������{�>	�*��������������������	������	������"�	���
�����	����������+

�>@0��7`�§>�7=�>��@0
�&��� ����0>@0

�������{�&��	����������������	�������������������
la zona agrícola.

_��������{�>	�*��������������������	�����	��@�����	��	+

�>@0��7`�§>�7=�>��@0
�-�>�0>@0� ����0>@0

�������{�%����������������	������	���������������������
con el área de producción agrícola.

_��������{� >	� *��� ������������ �	�� @��	�	� �� �	��+
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�0>0�7`�§>�_0��-`��>0&
Tipos de relación con el contexto urbano

 

         HABITACIONAL 
         ÁREAS VERDES  

         COMERCIAL 
         OTROS SERVICIOS 

�0=7`�§>�&�=��%7��@7`��>7=

�������{� _���	� �� ��� �������� *�������	���� ��� ��
pretende para la propuesta es muy conveniente.

_��������{� >	� �� �	�������� �� �����	� ��������
�
comercial y de servicio, carencia de vinculación con el 
contexto inmediato. 

�0=7`�§>�&�=��`�>�ª�07&��0�_0&

�������{� `	���������� �� ������������ �� ���� ����� �����
existentes, además de la generación de un colchón 
��8����	�����������������������	���������������	�
de privacía y territorialidad en comparación con sus 
comunidades vecinas.

_��������{� 0�� ��� ������ � �������� �"���	� ����� ����
ciudad sumamente variada y cambiante.

�0=7`�§>�&�=��`��0�`�7=

�������{�-������������"����	�������������	�������
con las comunidades aledañas como parte de una 
estrategia de autoproducción.

_��������{� &� ������� �	�	� �� ���� ����������� �	�������
con sus circundantes. 
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�0=7`�§>�`�>��@��&�&0���`��&

�������{� &� �	��� �� ������	�� �� �	�� ��� ������ ����
comunidades vecinas al predio.

_��������{� >	� �� �	�������� �� �����	� ��������
�
comercial y de vivienda. 

�0=7`�§>�&�=��`�>�`��0�`��� �ª�07&��0�_0&

�������{�&��	������������	��*��������������������
existentes. 

_��������{�&��������������	�������������������	�������
al norte y poniente. 

�0=7`�§>�`�>�`��0�`��� �&0���`��&

�������{� 7��	��*���	� ��� ������������� �	������� ���
poniente y la vinculación inmediata con Tulantongo al 
norte, la actividad comercial es la estrategia más factible. 

_��������{�&���������	�	���	��	��������	�����������	�����
sin explotar otras posibilidades.

�0=7`�§>� `�>� `��0�`��
� � %7��@7`��>7=
� ª�07&�
�0�_0&� �&0���`��&

�������{� 0�� ��� ������ ��� ������������ �	������
y utiliza las condiciones físicas propias del predio, 
proponiendo diversas actividades convenientemente 
ubicadas. 

�0=7`�§>�%7��@7`��>7=
�ª�07&��0�_0&� �&0���`��&

�������{� =�� ������������ *�������	���� ��� �	��� �	��
la comunidad de Tulantongo es continua y permite 
una interacción entre habitantes, de igual forma 
la conservación de áreas verdes al sur es de suma 
importancia.

_��������{�>	����	������������������	��	�������
con potencial al poniente del terreno.
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�0=7`�§>�%7��@7`��>7=
�`��0�`��� �&0���`��&

�������{� _���	� �� ��� �������� *�������	���� ��� ��
pretende para la propuesta es muy conveniente, de igual 
forma el aspecto comercial al poniente y la dotación de 
nuevos servicios para la comunidad de Tulantongo que 
carece de los mismos.

_��������{� >	� �� �	�������� �� �����	� ��������� ��
conservación de los mismos. 

�0=7`�§>�`�>�`��0�`��
�ª�07&��0�_0&� �&0���`��&

�������{� 7��	��*���	� ��� ������������� �	������� ���
poniente y la vinculación inmediata con Tulantongo al 
norte, se plantea la actividad comercial, de igual forma  se 
conservan y aprovechan las barreras verdes existentes y 
��������	��	��������	�����	����+

_��������{�&��������������	�������������������	�������
al norte, poniente y la vinculación al sur sigue sin 
explotarse sus cualidades totalmente. 

�0=7`�§>�%7��@7`��>7=
�`��0�`��� �ª�07&��0�_0&

�������{� 0�� ��� ������ ��� ������������ �	������ ��
utiliza las condiciones físicas propias del predio.

_��������{�>	����	���������	������������	�+

�0=7`�§>�`�>�`��0�`��
�&0���`��&� �ª�07&��0�_0&

�������{� ������������ �� @��	�	� �� �	��� �� ������� ��
áreas verdes, dotando de nuevos servicios tanto para la 
propuesta de barrio y para la comunidad de Tulantongo 
generando nuevos nexos comerciales hacia la zona 
agrícola.

_��������{�>	������������������*�������	����������
propuesta tan diversa.
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-0>0@�7`�§>��¥&�`7� ���&�7=�0>�=�&�`�7@���=7_�&

�������{� &� �	���� ���� ������������ ������� � �	�� ����
periferias.

_��������{� >	� *��� ��������� ��	���
� ������ �� ���
se corre el riesgo de perder privacidad y sentido de 
propiedad e identidad propia. 

-0>0@�7`�§>��¥&�`7�0>�=�&�`�7@���=7_�&

�������{� -����������� �� ������������� �� �	���� ����
colindancias.

_��������{� -��� 	� �	� *���� �������� ������� �	�� �	��
barrios aledaños, además de que no habría una regulación 
entre las personas que accedan al barrio, lo que puede 
ocasionar un aumento en delincuencia y vandalismo.

-0>0@�7`�§>��¥&�`7�0>�@�0&�=7_�&� ���&�7=�0>�@�0&�
LADOS

�������{� -����������� �� ������������� �� �	���� ����
colindancias.

_��������{� -��� 	� �	� *���� �������� ������� �	�� �	��
barrios aledaños, además de que no habría una regulación 
entre las personas que accedan al barrio, lo que puede 
ocasionar un aumento en delincuencia y vandalismo. 

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0&
Relación con el contexto urbano

 

         Penetración visual 
         Penetración física  

62



-0>0@�7`�§>��¥&�`7�0>�_�&�=7_�&� ���&�7=�0>�_�&�
LADOS

�������{�&����	��*�������2��*������������������������
vinculación física.

_��������{� &� ����� �� ��	� ��� ���� �	�� ��� �����������
más importante, no hay continuidad.

-0>0@�7`�§>� �¥&�`7� 0>� �>� =7_��  � ��&�7=� 0>� @�0&�
LADOS

�������{�%����������������	������	�������������������
y consolidada.

_��������{� =�� ������������ ������� ���	����� �	�
permite una interacción entre los habitantes de las 
distintas comunidades.

-0>0@�7`�§>� �¥&�`7� 0>� �>� =7_��  � ��&�7=� 0>� @�0&�
LADOS

�������{� %��� �������� �	�� ��� �	��� ���"�	��+

_��������{� >	� *��� ������������ �	�� ���� ���2�����
barriales.

-0>0@�7`�§>��¥&�`7��0>�_�&�=7_�&� ���&�7=�0>�_�&�
LADOS

�������{� `����� ������������ �	�� ���� �	���� �������� ��
crecimiento.

_��������{� >	� *��� ��	�� �	�� ���� �	���� ���"�	���� ��
comerciales. 

-0>0@�7`�§>��¥&�`7��0>�_�&�=7_�&� ���&�7=�0>�@�0&�
LADOS

�������{� 7������������ ���� �	���� ���"�	���� ��
comunidades vecinas.

_��������{� >	� *��� �������� 2"����
� �	�	� �������� ����
barrio propuesto y comunidades vecinas.
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-0>0@�7`�§>� �¥&�`7� � 0>� @�0&� =7_�&�  � ��&�7=� 0>�
CUATRO LADOS

�������{�����������������������������������������������	�
colindancias.

_��������{�>	�*�����������2"����
��	��@��	�	����	��+�

-0>0@�7`�§>��¥&�`7��0>�@�0&�=7_�&� ���&�7=�0>�_�&�
LADOS

�������{� 7������������ ���� @�����	��	� �� ���� �	����
agrícolas.

_��������{� >	� *��� �������� �������
� �	������ �������
con Texcoco de mora.

-0>0@�7`�§>� �¥&�`7� � 0>� _�&� =7_�&�  � ��&�7=� 0>�
CUATRO LADOS

�������{� 7������������ ���� @�����	��	� �� ���� �	����
agrícolas  ya sea visual y/o espacial. 

_��������{� 7�� ���� �	�	� �� ������� �	�� ���� ������������
visual sin considerar el nexo importante que hay con la 
centralidad Texcoco de Mora.

-0>0@�7`�§>��¥&�`7��0>�@�0&�=7_�&� ���&�7=�0>��>�
LADO

�������{� 7������������ ���� @�����	��	
� ���� �	����
agrícolas y las comunidades vecinas. Lo que permite una 
comunicación directa a las zonas más importantes.

_��������{� 7�� ���� �	�	� �� ������� �	�� ���� ������������
visual sin considerar el nexo importante que hay con la 
centralidad Texcoco de Mora.
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�0>0�7`�§>�_0��-`��>0&
Vialidad y traza

Se eligen dentro de una serie de opciones en 
vialidad una traza en retícula con circuitos, para 
����� ��� �������	� ����	� �� �	��� �� ������ �	��
��2����� ���	�� �� �	����������� ����� K���	���� ��
�*������������"��	Q+

En el estacionamiento se piensa respetar la idea de 
que cada lote tenga su lugar para estacionamiento 
y para que en conjunto se puedan ubicar terrenos 
������	��8���������������	������	+
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7���-7_��`±>@��`�

La ventaja es que muestra un cierto equilibrio en la zona a 
nivel local, es decir brinda un servicio a cada sector dentro 
del terreno ya que su ubicación está planeada para servir 
dentro de los centros y subcentros urbanos.

La desventaja de esta propuesta es que se centraliza el 
comercio permanente formando una especie de sub 
centros que dividen las zonas.

7���-7_��_�&-0�&�

La ventaja de esta ubicación es que se da un lugar en 
el centro del terreno para el comercio temporal, es 
decir no afecta el libre tránsito de las personas a lo 
largo del terreno, y a su vez no existe competencia 
entre ambos tipos de comercio, creando más 
variables de ofertas en el mercado del terreno.

La desventaja es que se brinda un servicio comercial 
permanente solo al los subcentros del terreno y por 
el contrario solo brinda de comercio temporal al 
centro del terreno, creando un desequilibrio entre la 
zona.

�0>0�7`�§>�_0��-`��>0&
Comercios

Comercio permanente

`	����	����	����K��������Q
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=�>07=�7���-7_�

La ventaja es que se crea una franja de servicios 
permanentes lo que hace que el terreno tenga 
una atracción de clientes. El comercio temporal 
refuerza el trayecto de Tulantongo a Texcoco de 
Mora y fortalece las vialidades con el mismo destino.

=�� ��������� �� ��� ���	� �� ��� �� ��������� ��
comercio temporal oriente – poniente reduciendo 
las posibilidades de compra en estos extremos.

=�>07=�`±>@��`�

La ventaja es que se aprovecha el potencial que tiene 
la franja poniente al ubicar comercio permanente en 
���*�� �	��
� �����	� ���� �	������ ������� K�	��� ��
������ �� �����	� ����	� �� �	����	�� ��������Q�
mediante una línea de comercio temporal.

La desventaja de este acomodo se da cuando se 
��������� �� ����	� �� �	�� ������ K�	��^���Q� �����	�
prácticamente sin servicio a los habitantes de dicha zonas.

=�>07=

La ventaja de esta zona es la interacción entre ambos tipos 
de comercio, es entonces que se generan 4 diferentes 
sectores y cada uno cuenta con ambos tipos de comercio.

La desventaja de este acomodo es que se crea una división 
del terreno en 4 sectores y conforme se llega a la periferia 
se va perdiendo el servicio comercial.

-0���±��`�

La ventaja es que se crea una relación entre el comercio 
permanente y el temporal sin afectar uno u otro, creando 
así un circuito que abarca la periferia y la zona central, sin 
afectar un tipo de comercio sobre el otro.

La desventaja de este acomodo se da cuando se cierra el 
terreno a un ámbito solo comercial ocupando así todo el 
perímetro para el uso comercial permanente, además se 
divide el terreno al utilizar la zona de comercio temporal 
en un borde central.
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�0>0�7`�§>�_0��-`��>0&
`���	��������	

`���	���������	

&�>�`0>@���_0��7����

La ventaja es la de poder hacer las vialidades más 
funcionales al evitar los obstáculos físicos como las plazas, 
o zonas muy transitadas debido a un punto focal de interés. 

La desventaja principal de este esquema, es que 
rompe con una tipología básica presente a lo 
largo de toda la zona de estudio; la cual responde 
a la necesidad de darle identidad a un poblado.

`�>��>�`0>@���_0��7�����`0>@�7=

La ventaja es que permite la unión de los 4 diferentes 
��������	�#���������������������	�8��������	�+�

La desventaja de este esquema es que el radio de acción 
del centro de barrio central, tendrá que ser muy amplio 
para abarcar a toda la población; por lo que las distancias 
a él se vuelven muy grandes.
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`0>@�7=� ��7���&�_�&-0�&�&

La ventaja es que crea una identidad propia y punto de 
referencia en cada barrio; pero a su vez el centro de 
barrio central vincula a los 4 vecindarios para evitar que 
se segregue alguno de ellos.

Las desventajas de este esquema es que el espacio 
destinado a la creación de tantos centros de barrio, puede 
ser más del necesario para la zona, lo que involucrará un 
��������	� �� �������� ��� �	��"�� ��� ���������� �����
otros equipamientos o servicios.

`�>��7���&�`0>@��&�_0��7�����_�&-0�&�&

La ventaja es que al crear identidades propias en los 
barrios, pueden crear un mosaico cultural muy interesante 
que podrían complementarse entre sí.

La principal desventaja de este esquema es que tiende a 
fragmentar el barrio en los vecindarios, ya que pueden 
funcionar individualmente sin relacionarse entre sí; e 
incluso el barrio se puede dividir marcadamente por 
grupos socio económicos y crear tensión entre los 
mismos.

`�>��>�`0>@���_0��7�����>��`0>@�7=

La ventaja es que al mover el centro de barrio del centro, 
se evitarán las afectaciones a las vialidades que se 
provocarían al ubicarse en un nodo principal.

La desventaja de este esquema es que al alejar el centro 
�������	��������	
�������	������������������������
mayor; de lo contrario los asentamientos de la periferia 
tenderán a desvincularse del barrio.

0>��7���&����-�&�7=�`0>@��

La ventaja es que se tiene más área de centro barrial, lo que 
���������������	����������������������#�������������
una distancia muy corta el uno del otro, el mantenimiento 
y control será relativamente más fácil. 

La principal desventaja de este esquema es que 
potencializa las afectaciones viales al concentrar varios 
puntos de interés en un área tan relativamente pequeña. 
Más aun siendo el principal nodo vial se abre la posibilidad 
de que una problemática en ese punto corte el circuito de 
circulación vehicular por completo.
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�0>0�7`�§>�_0��-`��>0&
Densidad de construcción

=�>07��0>�&0>@�_��`��@�

�������{� 0�� ��������	� *�������	���� �� ���
controlado y ordenado. Se cuenta con dos colchones 
al oriente y poniente generando privacidad.

_��������{� -	�� ��� �������� ��	������ �	� ��
posible proponer varias tipologías de vivienda.

=�>07=�0>�&0>@�_��=7���

�������{�=�����������	������*���	������������������
en un futuro.

_��������{� >	� *��� �������� �	�� ��� �	�������� ��
Tulantongo, la propuesta se turna muy aislada de los 
demás barrios.

Alta densidad

������������
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�������{� 0�� ��������	� *�������	���� �� �	�������	�
hacia las periferias urbanas.

_��������{�&��"�����������	���������������+

_�&-0�&7&

��������&������	�����������������������������
�
	������	�������	���8��	�����������+

_��������{� >	� ������"��� ���� �	��������	��� �� �����
densidad, donde podrían insertarse tipologías que 
contemplen los niveles socioeconómicos altos.

0>�`����%7`�7�7��0�7

�������{�0������������	��������"������"����	������	�
entre los colindantes y la propuesta barrial.

_��������{�0����������	���������������	��"���������
un crecimiento no controlado y disperso.

0>�$@/��>�0�@�_7�%7`�7�7��0�7

�������{� =�� �	��� *�������	���� ��� ���� ��	�	�� ��� ��	�
inmediato con la zona habitacional en crecimiento, asi 
como un posterior crecimiento concéntrico hacia las 
periferias.
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�0>0�7`�§>_0��-`��>0&
Áreas comunes de esparcimiento

&�>�ª�07&�_0�0&-7�`���0>@�

�������{� &� �������� ��� �	�������� ��� ����	� ����� ���
construcción.

_��������{�&���������������������	��������������������
generada por el comercio. La recreación y el esparcimiento 
�	�����	�����	�������	���8����	��������������"���	+

ª�07&�_�&-0�&7&

�������{�&���������2����������	������������������
recreativas, dispersas equitativamente en el barrio.

_��������{�=	������	��������������	��	�����	�+

Áreas de esparcimiento
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�`0>@�7=� �_�&-0�&7&

�������{� &� ���� ����	� �� ������ ������� �� �	�	� ��
barrio a las actividades recreativas  y de esparcimiento, 
se generan distintos usos dentro de estas actividades 
utilizándose como espacios de interacción social.

_��������{� =	�� ����	�� �� ����������	� �	�� ���	��
debido a la disgregación de los distintos espacios.

ª�07��-0���0��`7

�������{� 7��	��*���	� ���� �	�����	��� 2"������ ��������
del terreno, se crea un espacio social que sirve de nexo 
entre los nuevos espacios de la propuesta de barrio y las 
comunidades vecinas.

_��������{�>	��������������	����������������"�+�

CON UNA SOLA ÁREA CENTRAL

�������{� &� ������ �	�� �	��	�� �� ����������	� ��
las áreas comunes, y se concentran en un solo lugar las 
distintas actividades de recreación.

_��������{�7����������������������������
�����������	�
de manera directa a solo una parte de los habitantes del 
barrio.

ª�07�=�>07=

�������{�&����������	���	������������������������+

_��������{� 0����� ��� �	���������� �� ��� ��� �����	�
pueda dividir el barrio en dos o más partes.
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Áreas de producción agrícola 

0>�0=���0>@0�&��� ����0>@0�0>�����7�_0���7>�7

La ventaja es la de conservar el área verde predispuesta 
en la zona sur y ampliación de la misma hacia el oriente.

=��� ���������� �� ���� �	���������� �� ��� ����� ����
barrera con el área oriente principalmente.

0>�0=�-0���0@���_0=�@0��0>�

La ventaja es que se crea un perímetro verde que dote a la 
�	����������	���	�	���������	��*�����������������
brindar este a las periferias. 

=��� ���������� �� ���� �	���������� �� ��� ����� ����
barrera en la periferia aislando al terreno de su contexto 
y por lo tanto la accesibilidad al mismo se complica.

Áreas de producción agrícola
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La ventaja es que genera diferentes entradas a lo largo 
de estos dos frentes dando así un colchón verde que a 
su vez permite cierta accesibilidad al terreno en ambos 
costados. 

Las desventajas de esta zona es que al ser intercaladas el 
manejo de maquinaria y de riego podría afectar o verse 
afectado debido al cruce que se genera. 

EN UNA FRANJA CENTRAL

La ventaja es la de crear un pulmón verde a la zona que le 
permite dotar al terreno de producción agrícola. 
 
Las desventajas de este acomodo es la creación de una 
barrera verde que podría subdividir el terreno propio.

CENTRAL

La ventaja es que se genera un circuito en la periferia que 
puede servir como espacio de interacción entre el terreno 
y sus periferias. 

Las desventajas de esta ubicación es que rompe con la 
traza de centros urbanos que se pretende manejar. 

EN EL FRENTE NORTE Y EN EL SUR

La ventaja es que se genera en los extremos del terreno 
zonas de sembradío y cosecha dejando libre el centro del 
terreno y los lados oriente y poniente.  

Las desventajas de esta ubicación es que aísla los 
2��������� ����	����� ����	�K�	��������Q�� ������ ���
libre interacción entre los barrios que en su periferia se 
�	��������K@��	�	����	�����@�����	��	+��
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La ventaja es la de reforzar la idea de un punto central de 
unión, del cual surgen las demás manzanas; y éstas a su 
vez se desarrollarán y crecerán hacia donde se requiera, 
es decir, permite un crecimiento más libre con un centro 
consolidado. 

La desventaja principal de este esquema, es que en 
el comienzo del desarrollo del barrio, éste queda 
desvinculado totalmente tanto de Tulantongo, como de 
Texcoco de Mora.

�+�_0=����0>@0�%7`�7�0=�-�>�0>@0

La ventaja es que por su orden de desarrollo, se podrán 
experimentar diferentes esquemas o rellenos dentro de 
las manzanas antes de llegar a la vialidad principal; que es 
����	��������	���	�����	
�����"����������	��	���	�
de desarrollo, poder elegir las opciones más acordes con 
el problema y la comunidad, ya teniendo una experiencia 
previa. 

La desventaja de este esquema es la desvinculación del 
primer asentamiento tanto hacia la vialidad principal 
K�������Q
� �	�	� ����� �� ���������	� �����	� ��
presencia más próxima que es Tulantongo.

�+�_0=�-�>�0>@0�%7`�7�0=����0>@0

La ventaja es que al desarrollar la primera etapa lo más 
cercanamente posible a la carretera, el abastecimiento de 
������"������������	��������	+�

La desventaja de este esquema es que niega una relación 
�������*�����@�����	��	
���������8�������������	�����
en la primera etapa por medio de la vialidad principal 
K�������Q
� ��� ����� �� ���� ��������� ���� �������� ����� ��
peatón o ciclista.

0&9�0�7���>7=
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>�_0��-`��>0&
o del barrio

�+���¤@�� �_�&-0�&�

La ventaja es que brinda una mayor libertad a la hora de 
������� ���� ���������� �	��������	��
� ����� ����	� �	�����
tiene completo control sobre cuando empezar a construir 
y como. También existe la posibilidad de crear un mosaico 
cultural más rico y diverso. 

La principal desventaja de este esquema es que al no 
������������	�	����������������	���������������	��	�
progresivo, existe la posibilidad de que el barrio se 
fragmente en varios grupos sociales.

£+�_0�@�=7>@�>���%7`�7�@0¤`�`��_0����7

La ventaja es que se adapta de forma inmediata a la 
presencia urbana inmediata a nuestro terreno, que es 
@�����	��	#� �	� ��� ������ ��� �����	��	� ���� ����	� ��
paulatino. También da la posibilidad que la primera etapa 
se logre dotar de los recursos y equipamientos necesarios 
en Tulantongo, hasta que el barrio se consolide. 

La principal desventaja de este esquema es que si el 
principal centro de barrio no se encuentra contemplado 
en la primera etapa, podrá haber una pérdida de 
identidad dentro del barrio. Y que el primer asentamiento 
en lugar de percibirse como un barrio nuevo a integrarse 
a la mancha urbana de Tulantongo, se sienta como una 
extensión de él.

�+�@�_��0=��7�����&0�`�>&@�� 0�7=���&���@�0�-�

La ventaja es que permite un desarrollo del soporte 
���� ���������	� 	� �������	+� @������� ����� ��� �������
diferencias sociales entre habitantes de distintas etapas 
de población.

La desventaja de este esquema es que al construirse todo 
al mismo tiempo, se crea un esquema muy rígido que 
aunque permite algunas posibilidades de transformación, 
éstas son muy limitadas.

-����������

Última etapa
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Esquema básico para discutir 
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En éste diagrama de orden general se representan 
�����������	��������	���	���������
������������
�������������������#��	����������	����������������
ventajas y desventajas de  la propuesta obtenida con las 
opciones elegidas por la comunidad que fue simulada. Se 
����������������	���	�������������	��������������
que tan satisfactoria es la solución, y se realizan los 
cambios que se consideran necesarios.
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@0&�&
|+� 7�	��	� 0+
� 7�����#� ���	�	� �+
� �	���	+� �����	�
&��������� �� @����2	�������+� @���� K�� ��	��	Q� �����
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En éste capítulo se llevo acabo una simulación de la 
comunidad, con base a la información obtenida mediante 
las entrevistas en el sitio y los datos estadísticos obtenidos 
�����������	����8��������	�	����>0��#��������"�	������
la caracterización de la comunidad, lo que nos permite 
conocer un poco más sobre la cosmovisión de los 
habitantes del lugar. Tomando en cuenta estos aspectos 
se logró establecer de manera más precisa, las demandas 
de acuerdo a los gustos y preferencias de la comunidad; 
obteniéndolas de una forma más acercada a la realidad 
que es de suma importancia debido a que no trabajamos 
con una comunidad real capaz de expresar sus demandas 
de manera directa.

Logramos aterrizar toda la información obtenida y 
���������������"���	������	�
����������������������
puesta como base para la toma de decisiones. Generamos 
���������	
��������������������������	���	�����
de manera general a la toma de decisiones registrada en 
la generación de opciones, de tal forma que las decisiones 
se llevaron a cabo tomando en cuenta la caracterización 
de la comunidad, y el escenario electo.

Todas estas decisiones tomadas en éste capítulo, 
empiezan a aterrizar el proyecto y tomar decisiones 
relevantes acerca de él, en el siguiente capítulo se 
procederá a ir tomando decisiones más detalladas o no 
tan generales. Es de vital importancia no perder ni olvidar 
todo lo contenido en éste capítulo; ya que si bien no 
��������������	������	���	
�����������������������
general obtenida con base a un análisis de la comunidad.
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En el siguiente capítulo 
entraremos de manera 
���� ���"���� ��� �����	��	�
arquitectónico de los distintos 
componentes del proyecto a 
desarrollar. Se buscará establecer 
primeramente los lineamentos 
���"��	�� �� ��� �� �����
componente urbano, dando así 
bases para desarrollar los soportes 
y rellenos que posteriormente 
serán desarrollados con ayuda de 
la comunidad.





CAPÍTULO 4: Desarrollo del proyecto: 
PROPUESTAS DE VIVIENDA Y 
ESPACIO PÚBLICO. 
INTRODUCCIÓN: 

"Las necesidades esenciales son para todos los hombres valores 
conocidos, exactos y precisos". 

Juan O’Gorman 

En el siguiente capítulo entraremos de manera más 
���"���� ��� �����	��	� ������������	� �� �	�� �������	��
componentes del proyecto a desarrollar. Se buscará 
�������������������	���������	�����"��	����
m2 de cada componente urbano, dando así bases para 
�����	����� �	�� �	�	���� �� ����	�� ��� �	����	�����
serán desarrollados con ayuda de la comunidad. 
El proyecto a este punto, cuenta con lineamientos 
��������������	������	
�������������������������
�� ��� ��������� ������ ��� �� �����	������ ����	� ���
proyecto. 
Se propone llegar a los siguientes resultados: 

RED DE INFRAESTRUCTURA 

A) Infraestructura Urbana 
 *Servicios municipales 
 *Redes de agua potable 
 *Redes de drenaje 
 *Vialidades 
 *Calles y Banquetas 
 *Control de deshechos 
 *Suministro de energéticos 
 *Suministro de energía eléctrica 
 *Servicio de seguridad y vigilancia pública 
B) Servicios de Apoyo 
 *Redes de sistemas y organización del transporte   
    urbano . 
C) Servicios generales 
 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO. 
 A) Habitacional 
 B) Trabajo 
 C) Educación 
 D) Recreación 
 E) Servicios 
  *Comercio 
  *Cultura 
  *Bancarios 
  *Administrativos 
  *Servicios médicos y de salud *Seguridad y  
     protección 
  *Turismo 
  *Transporte 
  *Almacenamiento 
  *Funerarios 
  *Asistencia social 
  *Deporte 

&�� ���
� �������� �	� �� �	���� ������ �� ���� �	���������
�������������� ���"���� �� ����� ��	� �� �	�� ����	�
� ��
����� ������ �� ��������� �� ����� ��	� �� ��	�
� �� ���� �� ���
������������	���������	�����������������+�

0���������	��������������������	�	���	��������	��������	��
����	����������������	������������	���������������	����+�
=	��������	������ �����	�����	�
������	�	������������	�
y la infraestructura serán determinados de la misma manera 
�	�	���*��������	����	���������������	������	�+����������
����	��	����	�������������	��	�������������������	�������+�

&� ����� ��� �� ������� �� ������ �	*���� �� ��������
�	�	�� �	������	������	�������������������	��	�����	��	��
un alcance urbano completo.

_���	� �� ��� ����������� ��� ���������	� ������	� �����
desarrollar dentro del barrio de Santo Tomas, haremos un 
��������� �	��������	� ���� �	�� ������	�� �������� �� �	��
������	�� ������	�
� ��	� �	�� �� ��� �� �����2���� �� ������
más completa a los usuarios. Posteriormente se pondrá a 
���������� �	��� ������ ����	�� �� ������ �� ���	������ ��
���� �� �	�� ������	�� �� �����	����
� �� �������� �� ������
��	����������������	�����������������������������������
para satisfacer a éstas.

-������	����������	������������	������	������&����������
Desarrollo Social (SEDESOL) en la cual describe ampliamente 
�	�����������	�����	�������������	�������	�����������	��
��������������������	������	+

POBLACIÓN TOTAL
Localidades Urbanas, año 2005 < 2010
>	����� � � -	��������@	���

@��	�	����	��³�� �� }}
�£��´�|�|��|�
&���������`	������*���³��� �|
�����´�£����
@�����	��	³�� � � |�
|�|��´|£����
&������	�`����������³�� � ||
}���´�|��£��
&���������@�����µ�³�� � �
�£���´�~�~}�
&����	���"��`	�����	�� � £
��}�´���£�}
�	������	�� � � �
~�|�´���|£�
&�����������	�� � � �
�~£�´�£���|
&���_�����	�¤	�*�������� �
}}���´�£�||�
&�����`������������	���� �
~}���´��}}�
@�������µ*����� � �
£�}�´���£��
=��-������������ � � �
����´����£|
¤	�	��µ��� � � �
£���´������
SANTO TOMÁS    7,500

Total     192, 098  < 242,651    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). ITER.
Resultados por localidad. II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTO.

`	�	� �� ���	� 	������� �� ��� ������ �����	�
� ��
��������	��� ����	����������*�� ���������	���
�����������¢����	�������	����	�+�=	�������������
�������������	���������������	���������������	��
ordenados, dignos y coherentes con la morfología 
original del lugar. El poblado de Santo Tomás es el 
�����	� ��� ����	�� �����	�����	� �� ��� ������
tesis, si se compara con las otras poblaciones 
��� ��������	� �� ���	�	� �� ��� ������� �� ���	��
�	�������
����������	����� �����������������
�����	�K�}�*������Q
��	��������������������������
������� �����+� 0��	� �� ����	� �� ��� ���	��
��� ��"� �� ��������� �	�� ����	�� �� ������	��� ���
estar mezcladas las zonas habitacionales con los 
���������	�
���	������������������+

7� �	����������� ��������	�� ���� ���� ��
���������	�� �� ������	�� �����	�� ��� �	�� ����	�
������	�� ����� ��� �	�������� ��� �� �����	������
en el Barrio de Santo Tomás, como algunos otros 
��� ������	�� ������	�� 	� ������� �� ����
comunidades aledañas.

0���������	�����	����������������������������	���
�� �	�� ����	�� 2��� �� &������ >	������	� �� ���
Secretaría de Desarrollo Social.

SUBSISTEMA EDUCACIÓN

0�� ���������	� ��� �	�2	���� ��� ����������
���� �������	��	��������������	���� �	�������
�������������	���������	��������	��������	����
����
sea en aspectos generales de la cultura humana o en 
�����������������������	�������������������"��	��
de alguna rama de las ciencias o de las técnicas.

=�� ��������� �� ���������� �	�� ����	�� �� ������
������	���������	��	�������������	�����������	��
������	�#��	��	��������
�����	�����	����������
	����������2����������	��������	�
�����"��	��	�
���������
�����������������	����	������	����
�����������������+�&��������	������������
��������������*������������	����2����������
������������	��	��	�����	����	����#���"�����	
������
�����������	����	�����	������	��	������������	��
���������	�� �� ��� �	������ �� ��� ������� ��	������	
�
contribuyendo al desarrollo integral del país. 

_� �����	� �� ��2	�������� ��	�	���	����� �	�� ���
&�����"����0�������������	����	��������	���
�����	
� �� �� ��������	� �� ������ �	�� ��� �	���� ��
��|����������������	�+�_���	�
�|����	����	����
��� ����� ����	���
� |��� �� ��������
� �|� �� ����������
�����
� |�� �	�� ������������
� |}� �� �������	����
�����
�£������*������	����	�����	�������������
superior.

=�� �	�������� �� �������� �������� �	�� �� �8��	�
�� ������ �������
� ���� �����	� �8�� ����� ���
����	� �������	� ��� ����� ����	���������
�������	����	�������
��	�����������������
�����
embargo esperamos poder colaborar a combatir esto 
������� ����	�� ���������� �� ����	�� ��	������	��
����������������	�	�"�+

PROPUESTA

_� �����	� �� ��� �	����������� �� �� ��� � ��������� ��
�	�����������������������	��������	���	���	
�
se propone construir lo siguiente:
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 2 Jardines de Niños de 6 Aulas c/u

���������������������������	��	���������
������������	���
�����2��������	���	�������
�
y en el cual se imparten conocimientos básicos 
����� ��������� ��� 2	�������� �� *����	�
� ��������
�
habilidades y destrezas, a grupos de alumnos con 4 y 
����	�������
��	�����������������������	�������
años de estudio.

Para cumplir con sus funciones cuenta con aulas 
����������
� ����� �	����
� ������ �� ��	�� �8�������
K����	�� �� ���	�Q
� ��������
� �	���
� ���������
�
��������	�
� ������ �"����
� �����	������	
� ���� ��
���	�
������������������+�

1 Escuela Primaria de 18 aulas

����������������������������	���������������
����� ������
� ���� ������� ��� &������ 0�������	
�
en el cual se atiende la enseñanza de grupos de 
�����	�� �	�� ���� ���� £� �� |�� ��	�
� �� �	�� ����	��
�������	� �� �������	
� �� �� �����	�� ���	�� �� ����	�
�	�����	�������	��������������������	�����	�����+�

0�� ��� ����	� �� �������� £� ����	�� �� �����	�
���������������������	��������	#�����������������
�	�� ���	��� �	�����
� �� �� �������� �	�	������	��
�� ��������	�� ����"��	�� �� ���������� �����	�
� �	�	�
antecedentes propedéuticos obligatorios para el 
��������	������	+

Para cumplir sus funciones el inmueble cuenta 
��������� �	�� �����
� ��������
� �	���
�
�		�������
� ���������
� ��������	�
� ������ �"����
�
����*�� �� ��	�� �8������
� ����� ����� �� �����
�
estacionamiento.

1 Escuela Secundaria de 6 aulas

�������	�����	��	������	��������������������
medio, ciclo básico, área secundaria general, en el 
���������	�	���	�����	���	�	������	���������	��
�� �	�� ����	���������	����������	
��� �	�������	��
egresados de las escuelas primarias.intendencia, 
�		�������
� �	���
� ��������	�
� ������ �"����
�
����*��� �� ��	�� �8������
� ����� ����� �� �����
�
estacionamiento.

En esta escuela se amplían los conocimientos 
��������	�� �� �� ����� ������� ����� ��� �	��
������	�� ������ �	�������� �����	�� ��� �����
medio superior; consta de tres grados de estudio 
����� ������ �� ������ �� |�� �� |�� ��	�� �� ���� ��
*����� �� |�� ��	�� �� ���� �� �� ����� ����	+� 0�� ��
mismo inmueble se pueden impartir la secundaria 
�������������	���������������	��������������
al primer grado de secundaria general, por tener 
|£� ��	�� �� ���� 	� ���#� �	�������� �� �������
�� �� ����	� �	�����	
� �	�� ��������� �� �� ��	�� �� ��
�����������������������������+

El inmueble cuenta generalmente con aulas, 
���	���	��	�
� ������
� ��������������
� �����	���
�
	�����������	����	���
�������	������	+

SUBSISTEMA SALUD

0�����������	�����	�2	���������������������
�������	��	�� ��������������������������	�� ���
������������������	�������	������������������
�����"���+

=	��������	�����������������������������	��������
�������� ��� �������� ��������� �� ��� �������� ��
�������	�����	+�=	��������	���������������"����
���������������������������������*	�������������+

0������������	��� �	��������	���	����	�������
son factores determinantes del bienestar social, ya 
����������������������������������	��������
�� �� ���� ������� ��� ������������ �� ��� ��������
� ��"�
�	�	������	�����	���2"���	�	���������	����������	�+

0�� 2	����������	� �� ��� ��������� �� �������� ��
�����2������������������������	���������	��
retos a enfrentar y acciones precisas para alcanzar 
���������������������	�������	���������*���+�
-	�� ��	� �� ��� �������	� ���� �	�	� ���������
analizar el sistema de salud del municipio, además de 
��������������������������������������������	�
�	�� �������� �� ��� �	�������� ���*	^� *������ ��
�8��	� �� �2������ �� �����	�� ��� ������� ����
����������"������*	��������������	���������+
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Actualmente se cuenta con una infraestructura del 
��&&
��&&&@0
��&&0� �
��&0����_��#��	������	������
������������������������������������
������������
����������������	������� ����������������������	
�
�	������	������~|
��~�����*	*�����������������
�� �����
� ���� �����	
� ���� ����	���� ��� �����
�����	������	���	����*	*�������K|��
���£Q��	��
������	���	��������	��	����������_������������
�
��	� �	� �� �������� ����� �	��� ���� ������	� �� ���
�	���������	����*	*���������������������¢�
����	����������	�����������������
������������+

Las Unidades médicas de Atención en el municipio de 
Texcoco se componen de la siguiente manera: 

12 Centros de Salud Rural Urbano 
1 Hospital General 
1 Hospital General de subzona de IMSS: Hospital 
General de zona del ISEM
1 Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE
Hospital General de subzona con medicina familiar 
ISEMYM
Hospital de la Cruz Roja Mexicana
Asilo de ancianos. 

El personal con que se cuenta para la atención de la 
salud en todos las instituciones antes mencionadas 
se compone por 289 personas, 149 corresponden al 
IMSS, 29 dan servicio en el ISSSTE, 48 prestan servicio 
al ISSEMYM y 60 corresponden al ISEM. 

0��	�����	���������������������
��	����	�����������>0��+

PROPUESTA

0�������� ��� �	�����������&0_0&�=
��� ��� �	��������
�������� �� �� ��� �	�������� �� �����	����� ����	� ��
nuestro predio, se propone construir:

Unidad Médica Familiar con un consultorio de 400 
m2 y 32 consultas al día.

���������������������	�������������~��¢������
������������������	�����*	*������������&&
���
����������	�����������������2�������
��������������
2�������
�2	���	�����������
�	�����������������	���
�
�������� ��������
� 	�	��	�	�"�
� ���	���	��	
�
����	����������	
������������2�������+

=���+�+�+
��	��������������	�����	��	������	��������
���*	*�����
� �� �� �"����	� �	�� ���	� ��� �����
�� ��	���� ��� �������������� �� ��	������� ��
2	���	������������������������������������	��	�
����� ^� *��	
� �������� ��	���	������
� ��������
�������� �� ���������	�� ������	�� ��������	��
�	�	� ������
� *���������
� ��+
� ������ ���
��	������	��� �������������������� ����	��������
������	���������������	�������������+

`������	���	�����	��	�
�2�������
����"���	����	���	�
�
������	��
� 	���������
� ������� �� �2�����
�
������������������
��������������
���������	�
����	��
�������	�����������	������������	������������
�� �� ��	�	+� -���� ��	�	���	���� �	�� ������	�� ��
�������� ������������ ���� *	�������������
� �����
�+�+�+�������������������������������	����������
���������������	���������+
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SUBSISTEMA COMERCIO 

0��� ���������� �� ���������	� ���� �������	�
�	�������������	���	����������������������������
�� ��	����	�� ��� ����	
� ����� ��� ������������
�	�� ��� �	�������� �������� ��	� �	������	��� ����
�
����	� ���� ����� ��� ��� �	������ �� ��	��	� �� ���
�	�������������+� =	�� ����	�� ��� �	�2	�����
este subsistema son instalaciones comerciales 
��	����	����� 	� ���������
� �� ���� ��� �� ������ ��
���	� 	�����	��� �� �	��������� ��� ����	� ��
productos alimenticios, de uso personal y artículos 
para el hogar.

0�� ���������	� ����� ��� �	�������������� �� ���
componente básico del desarrollo urbano y tiene 
����������������������������������	��	��	�����	
����
�����	��������	���������������������������	����	��
mediante los elementos de este subsistema.

=	�� ������	�� ���� �� ��� �� ����� �	���� �� �	�� ���
mayor accesibilidad posible, por ello nos enfocamos 
a cubrir las necesidades inmediatas de la comunidad 
��������	����	��8�������������	����	���������
������	��������*	�����	����	��	����������
alcance (díganse tiendas de abarrotes, ferreterías, 
����"��� �� ����� �� ��	����	�� ����2�������	�Q�
se crearán naturalmente como parte de la dinámica 
����������	��	�����	
����������	��	���������	��
��	�	��� ���� �	���� ����� ��� �����	� �8����	�
establecido, así como el área para el mercado 
temporal (tianguis) en base a las dimensiones de 
��� �	�������� �� ��� ������	� ��� ������� ��	�� �	��
elementos en la dinámica urbana a largo plazo.

PROPUESTA

Tianguis en un espacio de 3000 m² para un 
aproximado de 60 puestos.

Los tianguis son establecimientos con instalaciones 
��	����	����� ������	�� ��������� �� �������
��	�
� �� ��2������ �� ����� ������������ ���
������ �	�� ������	�� �8����	�� �� ����
� ������ ��
����������#�����	���	�����������	����	����	���
�� �	��������� ����������
� �� ����� ��� �	������	��
����� ��	����	�� ���������	�
� �� ��	� ���	���� ��
artículos para el hogar, entre otros.

Se ubican con carácter complementario al comercio 
establecido de productos básicos, funcionando 
generalmente con frecuencia de 1 a 2 días por 
semana, en localidades urbanas y rurales donde no 
������ �����������	�� �	�������� ��������
� 	�
����������������������������������������������
���	����	�������	�������������	�������	�+

Mercado público de 1120 m² para un aproximado de 
62 locales.

0����	�������������	��	������
�����������	�
�	�� ���� �� ��� 	������������ �� ����	���
�	��������� ��� ��	�	���	���� ��� �	������	��
����� �� �����������	� ��� ����	� �� ��	����	��
alimenticios, de uso personal y artículos para el 
hogar. Como parte importante de la cadena de 
������������� �� �	����	� ��� �����
� �� 	�������
fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la 
�	���������������	�����	�������	�+�

-	�� �	�� ������	�� ��� ��	�	���	��� �� �	�� *���������
�������	�
� �� �����	� �8����	� ��� �������� ��
�	���� �� ��	� *�������	���� ������	� �� �"���	� ��
����2����������������������	���������	����������
a éste; cuenta con locales agrupados de acuerdo a 
la compatibilidad de sus giros  comerciales; frutas, 
legumbres, carnes y lácteos, abarrotes, ropa, 
calzado, etc.

7������	�����	�������������������������
��	����
seca, anden de carga y descarga con patio de 
����	����
���������	���8����	�
�������	���������
�
��������������� �� �����	������	� �8����	
� ����
	��	��������	�+

89



SUBSISTEMA RECREACIÓN Y 
DEPORTE

0�� ���������	� ��� ������� ��� ���������� ��
indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya 
������������������������	���	�������������������
2"���	� �� ������ ��� ��������	� �� �� ��� ���	��������
de la fuerza de trabajo mediante el descanso y 
esparcimiento.
0�����	���������������	��������������	������	�
��� ��������	� ����	�	����� �� ����� ��� ����������
��	����	����� ����	�������#��	��	��������
�������
�	�� ���� 2������� ������� �� ��� �	���������� ��
mejoramiento del medio ambiente. 

0���� �	��������	� �	�� �����	�� �	��������	�� ���
conforman de manera importante el carácter de los 
����	�� �� �	�������#� ���	�� ��������
� �����
�	��������	�� �	�� ���	��� �� ��������� ��	�
�
��"��	�	������	������	�����	�������	������	
�
����������	��	����������������	��	������	�������+
-�	�����������	����������
�������������������������
�	����
� ��"� �	�	� ��� �	��������� �	�� ��� ����������
�� ��� �	���������� �� ��� ������ ����	� �� ���� �����
�������
� �	��������	� ��� ��	������	� �	�����	�
de las mismas.

_��������������������	���	������	�����������
�
���� ���������	��� ��	������� ������ �� ���� ������
�	�	� �����������+� &� ��������� ������� �� �����
municipio, pero la accesibilidad para los habitantes 
�����������	�	��������������������	�	�2������
�
����	� ��"� ��� �	������ ������ �	�� �����	��
����	�� ����"	�� ��� ���� �	�	� ����*��� 	� �	��
espacios de las escuelas.

PROPUESTAS 

Plaza Cívica o Centro de Barrio de 1200 m².

0�����	������	��������	�������������������	��������
����� ����������� �� ���	�� �� ������� �	�����	� ��
���������"���	
���������
� �������	
��	�"���	����	�����
entre otros; generalmente se localiza en el centro de 
��� �	�������
� �� �������� ������� �	�� �	�� �����	�� ��
�	����	������������������������8�����
���"��	�	���
����	��	��8��	����������	���������������	�����
barrios urbanos. 

-	�� ���� 2����	��� ������ �� ��	�����	������	�
�"���	
������	��	������	���������������������
�
alumbrado, elementos complementarios de 
��������� �� �	�������	� �����	
� �����	������	� ��
���������+

Parque Infantil 2140 m²

&������� ��	�����	����� �� ���������� �����
��� ��������� ��2�����#� ������ 	� �	�� �������
��
generalmente integrada con área de juegos y plazas, 
�����	��
� ����� �� ������	� �� ����� ����
�
��������� �� ���� ����� �� ��� �	�������� ��2������
usuaria. 
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0��	��������	������	�	���	����������	��������*�����
�	��|����	�������	���������� ���������������
áreas separadas por grupos de edades de acuerdo a 
las etapas de desarrollo, pudiendo ser una zona para 
���	����*�����£���	����	������������	�������|����	��
de edad.

SUBSISTEMA CULTURA

El subsistema cultura está integrado por el conjunto 
�� �������� ��� ��	�	���	���� �� ��� �	�������� ���
�	���������� �� ����	� �� ��� ��������� ����������
�� �������� ��"� �	�	� �� ��� ���������� ��������
�
�	���������������������������������2	����+

Los inmuebles se caracterizan por reunir las 
condiciones necesarias para fomentar la lectura y el 
estudio, así como integrar a la comunidad al campo 
�� ��� ���������� ���"������ �� ��������
� ��	�������	� ���
	����������������	������������������	�������+
0��� ���������	� ��	��� ��� ���	�� ��������� ��
�	�������� �� ����� �� ����� ���������� �� �� ����	�
��������� �� �	�� *��������+� 7��������� ��� �����
�������������������	���������	��	������ ������
�� �����	�+� 7�"� ��� �� �����	� �� ���� �	����� ��
SEDESOL hemos tratado de buscar satisfacer las 
��������� ��� 	�����"��� �� �� ����	� �� �����	�����
�� �� ��� ��� �	������� ��� �	�	� ���� ��������� �� ����
zonas aledañas.

=��� �����	����� -8������� ����	� ��� ��������	� ��
@��	�	� �	��������� �� ������ 2������ �� ����
������������� ����	� �� ����������� ���������� �	�	�
���������	�������2	��������*����	������������
�
sin embargo la mayoría están centralizadas dentro 
��@��	�	����	���������������	�������������	�
desarrollo Urbano a pesar de no estar demasiado 
��	�
��	������2�������������������	���������	���+
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PROPUESTA

Casa de la Cultura  de aproximadamente 450 m2 

Inmueble con espacios a cubierto y descubierto cuya 
2�����������������������������������	�������������
��� ���2���� �� �	�� ����� �� ������	�� �� �� ����	�
�����������������������
���	�������	������������������
���	�	�� �	�����	����� ����	�������
��	���������
desarrollar aptitudes y capacidades de acuerdo a sus 
������������������	��������������������2�����	���
de la cultura.

-���� �	����� ��� 	�����	� �� ��� �	����� �	�� ������
�� ���	��� �� ������ 2	�«������
� �	����� �� �������
�
teatro, artes plásticas, grabado y de pintura infantil, 
sala de conciertos, galerías, auditorio, librería, 
��2��"�
�������������������
�����	��	�+

Biblioteca Pública Municipal con abasto de 24 sillas.
La biblioteca como centro cultural básico de la 
�	�����������	����	����������	������������
������� ����������� ��	� �� ��2	�������
� �� ��
����� �� ������ �� ����� ����	� �� ����	�
� �������� ��
�	�����	�� �����	�� ����� ��� �	������� �� �����	
�
������� �� ������	� �� �������	� ����� �	�������
interna o préstamo domiciliario. 

`������	���������	��"���	����	�����	���|
����
�	�8���� ��������� ���������	�� �� 	�����	��
para su fácil manejo y control; consta de áreas de 
�������������	�����������	������������	�
�������
������	�� �����	�
� ���"���	� �� �	���	�
� ��������	�
�
�����	������	��������	�������	������	��+

SUBSISTEMA SERVICIOS 
URBANOS

Los inmuebles correspondientes a este subsistema 
��	�	���	���� ������	�� 2����������� ����� ��
buen funcionamiento, seguridad y adecuado 
����������	
�������	�����������	��������	��	�
�����	����	������	�����	�������+�

7�"� ����	� �� ������� �� ��	�� �����������	�� ��
�	�������� �� �	������� �� ��������	� ��������� �� ��
��	�	���	���������������	�	�������� ����	��������
�� �����+� =��� 2����	��� ���� ���	������� ���
se realizan mediante estos elementos son las de 
��	�������������	��������������������
�����	�������

����� �	��^�	���� �� ���� *����	�
� ���������
y abastecimiento de combustibles, entre otros 
������	�������	�+

-���� �� �����	��	� �� ���� ����������� �� -�	�������
`����
���7���������	��������	������`		����������
��������������_����������������&��������-8������
��-�	�������`����
���������������������	�������
funciones cuenta con 25 bomberos, 4 paramédicos, 
|���������������}�����	������	������������+

=�� ���������� �� ��	������� ������ ������ �	�� ��
���������������������������������������������	�
y una de ellas en mantenimiento.

`������ �	�� �	�� �"���� ��2������
� ��� ������� ��
����������������������*	�����	���£���"��������	���
recibe un promedio de 1200 llamadas mensuales, la 
������� �"�������*	����	��������������	��������
�����	���	���£�������������������+

@	����	�������������	���������
����*���������
������	� �	�� �������� �� ���������� �����	�
� ��
municipio cuenta con los siguientes índices:

1 bombero por cada 12,000 habitantes
1 elemento de ambulancia por cada 20,000 habitantes.
1 elemento de protección civil por cada 33,333 
habitantes.
Mensualmente se atienden 3 solicitudes por cada 
1,000 habitantes.

PROPUESTA

Puesto de Vigilancia de 60 m²

0����	�������������	��	����������������	�
���� 2����	��� ���������������� �� 	�����������
� �	�^
��	�� �� �		���������� �� ���� ����������� �� �����������
��� ������� �� ����	� �� �	���"�
� ��������� ���
Ayuntamiento.

0�����������	��	���������������������8����	
���^
��������������������	� ������
��	����	��	�
��	�����
����
� �	���
� ��������	�
� �������� �� �����	��
�
celdas y sanitarios, estacionamiento, patio de manio^
����������������+
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Diagnostico cuantitativo de los fenómenos perturbadores, 
sitios de concentración masiva de población e instancias 
de auxilio. Fuente: Atlas de Riesgos del Estado de México; 
Dirección General de Protección Civil.

CONCLUSIÓN

Las siguientes son los estimados necesarios 
de equipamientos que se propondran para la 
comunidad y se someterán a discusión, estos no son 
los únicos ya que se buscará atender las principales 
necesidades en base al presupuesto, al espacio y 
a las prioridades de la comunidad, sin embargo de 
primera instancia esto es lo que se detectó como 
necesidades primarias a atender.

-2 Jardines de Niños de 6 Aulas c/u
-2 Escuelas Primarias de 18 aulas c/u
-1 Escuela Secundaria de 6 aulas
-Unidad Médica Familiar con un consultorio de 400 
m2 y 32 consultas al día.
-Tianguis en un espacio de 3000 m² para un 
aproximado de 60 puestos.
-Mercado público de 1120 m² para un aproximado de 
62 locales.
-Plaza Cívica o Centro de Barrio de 1200 m².
-Parque Infantil 2140 m²
-Casa de la Cultura  de aproximadamente 450 m2
-Biblioteca Pública Municipal con abasto de 24 sillas.
-Puesto de Vigilancia de 60 m²
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USOS DE SUELO

La siguiente tabla responde a un Programa se rige 
�	������	���������������������&��	������	���&��	�
�� `	���������� ���������� �� ��������� �� -���� ���
������� ��� ��������	� �� @��	�	� �� �	��� �� �	��
������ ����������� ��� 0����	� �� �����	� �� �	^
relación con el Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. Gracias a ello y al 
��������� ����� �������	
� �	�� �������	�� ��������
���������	����������	���������	��������	��"���
��������� �	�	� �	����������� 	� �������	� ����� ��	�
de suelo dentro del proyecto a Realizar. 

H, Habitacional.
0���� �	���������� ������ �	������� ����
características habitacionales de los barrios sin 
��	����������������� ����	�������	���������� �	��
barrios, colonias y fraccionamientos netamente 
habitacionales. Este uso se aplica permitiendo la 
combinación de usos del suelo con comercios y 
������	�������	��*�����������	���������	������	��
�	��������� �	�� ��� ���	�	�"�� �� ��� �������� �� �� ���
estructura urbana.

HC, Habitación con Comercio en Planta Baja.
0��� ��	� ������ 2	������ �� 2	���� ��������� ���
�������
� �	�� ��� �	��������� �� �	�� ������	�� �� �	��
comercios básicos en la planta baja de los inmuebles. 
&��	����������������	��	�����������������	����
planta baja.

HM, Habitacional Mixto.
Se propone en zonas donde se mantiene o fomenta 
la mezcla de usos del suelo, predominantemente 
�� �������� �	�� �	����	�� �� ������	�
� 	������
�
equipamiento y pequeña industria y se plantean 
����� �	���� �� �	����������� �� ����������� ��� ���
en inmuebles que se dediquen parcial o totalmente a 
���������������������������+

CB, Centro de Barrio.
En estas zonas se posibilita el establecimiento de 
�������
��	����	�
�������	�������������	������	
�
�8����	���������	���������	����	����*�������	�����
de barrios tradicionales.

E, Equipamiento.
0���� �	���������� ������ �� �����������	� ��
������	���8����	�
�������	�
���������������8����	+
=�������������	����������
��	������������	��
�8����	��	�������	�����������	�������
�����������
�
�����
��������
������	
���������
�������	�������	��
y administración.

PA, Producción Agroindustrial. 
0���� �	���������� 2	����� ��� ����������� ��
����������� ���"�	���
� ��������� �� ���	������������
�����������������������������������������
���"��	�	�
��������������������������	����������	�������
�
�	�	��	������������������	����"������+�
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³0�� �	����	� ��� �	�� ���	�� ���� ��	*����	� ����	� ���
proyecto.

0�� �8��	� �� ��������� �� ���	�� �������	�� �� ��	� �	�
habitacional que se puede construir,  depende de la 
�	������� �� ������	�� �	�� ��� ������ ����� ���� �� ���
������+� 0���� �	�������� �� ��������� �� �	�� -�	�������
Delegacionales de Desarrollo Urbano con una literal 
����������������������	�����������	����	�����������
�	���������
������������������+

=���������������������	��������������{�7{�����
��{�����
�
B: baja, MB: muy baja y R: restringida, con la siguiente 
������������{

7�¶��������������������+�����������	
��¶��������������������+�����������	
��¶������������������|��+�����������	
���¶��������������������+�����������	
��¶���������������������+�����	�|
���+�����������	�	�
lo que indique el programa correspondiente.

-����������������8��	������������2�������{

&������� ��� ����	����	�� �� ��� ������� ¶� �8��	� ��
���������2�������

-��������������������������������������������{

&�����������������	��������������8��	������������
2��������¶�����������������������������
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El ejercicio propuesto en esta tesis, tiene su origen en 
el supuesto caso de que al propietario del terreno a 
��������
��������	�������������������������������	�
����������	���������	������������	����������"�	��#�
y por lo tanto se proponga urbanizarlo, siguiendo con la 
�����������������	����������	�����	����	�������	���
��@��	�	+�0����	����������������������������	�
���*	�� ����	�� �� ��� ���	
� �����	� �� ��� ������
���������� �	������� ��� ���	� *���� ��� ��� ��	������
suene muy plausible.

Bajo esta hipótesis, es probable que una cierta cantidad 
���	���������	������������������������������	��
�������� �� ����
� �� 	������� �� ���� �	������ �	�������
para la adquisición del terreno. Pensamos que una de 
las soluciones sería que los interesados en adquirir una 
�������
������	��	�	������8�� ������
���	��������
�������		�������#��	�������������	���	������������
������������������	�����������������	��*�����	�����	��
�	����
� ���� ����� �� ������ �	�� ��	�� ������������ ��
cada una de las personas que la integran.

=���	�������		����������8������_0`��-�K��������	�
������	� �� _����	��	� `		������	Q� �� $���� 2	����
de organización social integrada por personas físicas 
con base en intereses comunes y en los principios 
de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con 
�� ��	�����	� �� �����2���� ��������� ������������
�� �	�������
� �� ������� �� ��� ����������� �� �����������
económicas de producción, distribución y consumo 
�� ����� �� ������	�/+� _� ���� ������ ��� ��� ���	� ��
	������������ �	���� �2	����� �� 	�����	�� �	����� �
�����������
� ������� ��� ����������� �� �	�� ��������	��
que la componen.

Áreas urbanas y  áreas propensas al 
crecimiento urbano

ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
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���� ��� ������	� �� ���	� �� 	������������ �	����� ��� ��
�����"�
���	�����	������������������������	�������	�
�	�� ��� ��#���	������	����� ���=������������������
�	������� �� ���	� �� 	������������ �� �		�������� ��
�������#� ��8�� ���� ��{� $&	�� �	������� �		���������
�� �������� ��������� ��� �� �	���������� �	�� 	���	� ��
construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar 
��������
�	�����	�����
�	�����	���������������������
�����	�����	���������������������	��	�/+� �������������
cuatro tipos:

|Q�_� ��	�������
� ������������ 	� ������������� ��
��������������	�����������	��������������������+
  
�Q�_� �	����������� �� ��	������	� �� ��� �	�	�
proyecto habitacional.

�Q�_� ��	�	����
� �	������� �� �������
� ��
proyectos habitacionales que atiendan las 
necesidades de sus socios, organizados en secciones 
	������������		��������+

�Q�_� �	���������
� ��������������� �� ����������
�� ������	�� ����� ���� ��������� �����2��������� 	�
conjuntos habitacionales.

-���� �	�� ���� �� ���� ����� �	�	��	�� ������	��
������� � �		�������� �� �������
� �	�	� �� ���	� ��
�		�����������	�	�����	��	���������������	�	���	����
�������	��	����������
� �	�������	��	��������������
�
adquiriendo suelo para construir, urbanizarlo y otorgarle 
los equipamientos básicos necesarios; así como la 
administración de las relaciones entre los socios y la 
������������������	���	������+�=����		�����������
��������
� �	�	� �	������� ��	�	�	���� �� ��������
�
se han consolidado como uno de los mejores medios 
����� ������ �� ���� �������� �������� �� �� �������#� ��
contraste con los medios tradicionales propuestos por 
�����������������������
��������������	���������������	�
�	�����	���	��	�������	�����������������������������
�	����	������������������+

@	����	���������������������		�������
����������
por lo establecido en las leyes como la Ley General de 
&	������� `		��������� �� ��� =�� ������ �� �������+�
Pero los lineamientos básicos para su funcionamiento 
������	��$��������	���		������	�/
���	����������	���	��
��������������	�	2"�������	�������������	�	��		�������+

Nos basamos en los lineamientos actuales internacionales, 
los cuales fueron aprobados en la Asamblea de la A.C.I. 
K7�	��������`		����������������	���Q�������*���
���
�����&���������|}}�+�0��	���	�{

|�{�7�*���������������	��������
=����		����������	��	���������	����	���������
���������
para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 
������	�� �� ���������� �� ������� ���� ���	������������
����	����������	�����������	��	�
����������������������
género, raza, clase social, posición política o religiosa.

��{�`	���	����	������	����	���	��	��	������	�
-�������������������
��	�����	��������������������������
general y los socios por parte de las autoridades electas. 
`���� �	��	� ������ ���� ���*	� �� ��� �	�	� �	�	
�
independientemente a su aporte.

��{�-��������������	����������	���	��	��	������	�
0������+�̀ 	������������������+�=	����������������
��"	�	��	����������������������������
����������
y solidaridad.

��{�7��	�	�"�������������
Asociarse sin hacerse dependiente, y sin responder a 
�����������	�+

��{�0��������
����������	����2	�������
A socios, dirigentes, gerentes y empleados. Pero también, 
��2	����� �� ��� �	�������� �	��� �� �		���������	+� 0���
��������	�����������+

£�{�`		�������������		��������
7��������������������� �	����
� ���	�����������	����#�
�	�� �� ��� �� ������ ��	�� �� �� ���� ��	�	� �� ������
entidades.

��{�`	���	���	��	������	�������
Desarrollo sustentable, solidaridad, aceptación de los 
socios, responsabilidad social.
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De ellos los enfocamos a nuestro caso, tomando en 
�������	����������	���		������	����_0`��-#�������	�
como lineamientos los siguientes:

^� =������� �� ��	�������� �� ����	� �	�������	� �� �	��
socios.

^� 7����������������	������������������������+

- Distribución de los rendimientos en proporción a 
la participación de los socios.

^� �	���	� �� ��� ��������� �		�������� �� �� ���
educación en la economía solidaria.

- Limitación de intereses a algunas aportaciones de 
los socios si así se pactara.

^� -������������������������������		�������
�����
�	�������	��������������		�������#���"��	�	���
	������	�������		��������+

^� ����	� ��� ���*	� ����������� �� �	�� �	��	�� ��
pertenecer a cualquier partido político o asociación 
religiosa.

- Promoción de la cultura ecológica.

 

Los principios mencionados brindan una gran libertad 
a la conformación de la sociedad, y propician la 
����������������������� �	��� ����	�������+�&��������
��������������	��������������������#����2��������
las quejas que se menciono por parte de los pobladores 
������� ���� ���������
� ���"��� �� �	�� ��������	�� �	�	�
�	��8���	������������	���������	��������������
�������������
� �� ��� ��	�� �	�	� ���� ��2	����	�� ��
las resoluciones tomadas. En el caso de poder ir a las 
juntas ejidales, el grueso de la población eran simples 
espectadores, ya que como sólo eran dueños de un 
terreno y no eran de los pocos ejidatarios, no podían 
opinar sobre los asuntos pertinentes.

 

EMPRESAS PRIVADAS COOPERATIVA
=��� ���	���� ������� 	����� ���������� �� ���������
unos sobre otros.

=������	���������������������	�����������	��	�8�+

`	���������������������������	������	�����������+ `	��������������������������������������������	�+
-���������	�����	{������*����	���������*�����*����	��
�	�������	��*	�	���	�����������������	�����+

-��������� 	�����	{� 	2���� ������	�� �� �������� ��
�	�����	�
�����	����������	�����	���	��	����	����	�
�����������������+

0�������	��	����	������������������	������	������+� La ganancia se emplea para mejorar las condiciones de 
����������8������+�0�������
���������	���������
���	���	��	������	�	�����������������������	�������	�+

El accionista es el que dirige. El socio es el que dirige.
=�����	����	���������	������	�	+ =�����	��������	�����	�	+
0���8��	����	��	�����������	�	���	+ El número de socios es ilimitado. Pueden ser socios todas 

las personas que lo deseen, según estatutos.
=	��	�����	���	�����������������	��	+ =	��	�����	���	�����������������������������	��

socios.
Administrada por un número reducido de personas. Se gobierna con la participación de todos los socios.
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0���	��������������	�����������		������������������
propuesta,  cada dueño tendrá derecho a participar en las 
reuniones para la toma de decisiones. Esto se hará por 
���	�������	������		�����������������������������
familia designará a un representante que tendrá derecho 
�� �	���� �� �	���� �� ��� 2������� ������	� �	� ����	� �����
�	�	
� ������������� �� ��� �	������� �	�������
o la posesión de mayor porcentaje de terreno; estás 
����	��� �� *����� ����� �� ���� �	�	� *����� ��� 2�*��
continúan haciéndose las reuniones de ejidatarios, y en 
���	� �� ���� �������� �	���� �	��	����� �� ����	���
����	���������+� 0�� ���� ����	��� �� ����������� �	��� ��
�����	��� �� �� �	���� ��	��� ������ 	� ��	������	���
de cada familia.

0�� ���� ������� �������� �� �	������ �����	��� ���������
��� �����	� �	�����	� ��� �����	
� �� �	�	� ���������� ����
������� �� 2��	�� ��� �������� �� ����	� �� �����	�#� �	��
ejemplo premiando con descuentos en las cuotas para 
���� ������ �� ��� ������
� ���� ������ ��� �	�� ��������� ��
Tulantongo, o bien, castigando en caso de no cumplir con 
�	����������	������������	���	��	������������������+

��������� �� �	� ������	� �� ��� 	������������ �� ���
�		�������
� �� �	�������� ����	� ��� ����	� �����
������� �	���� ���������� ��� ������	
� �	�� �� ��� �� ���
��������������������������������������		��������
o la misma gente de ella. La administración de las 
������� ���������� �	����	���"�� �� ��� �		�������
�
destinando el ingreso obtenido de ellas al mantenimiento 
o mejoramiento de las áreas comunes o la estructura 
urbana.

Áreas de arrendamiento para producción agrícola.
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Como bien sabemos el tema de sustentabilidad se ha 
�	������	� ����� ���*	�� �� ���� $�	��/� �� ����� 	��	��
����2	��������������������������������������������������
principalmente (en el mayor de los casos) buscar un 
��������	����������	�����������	���������	�+�

Desde niños nos enseñan que toda acción que hagamos 
sobre nuestro planeta tendrá un impacto ambiental. De 
�*"� ��� �	�� ����� �� ������ ��� ����� ��� ����� �����	�
no la ocupemos, que apaguemos las luces, etc.  Estas 
������������ *��� ���	� �� ����� ������ ���� �������	��
�������������������������	������	�	��	����*	�����
energía y otros recursos naturales, tal es el caso de los 
focos ahorradores que según CFE en su pagina web en el 
�������	� �� $_���	�	� �� �*	��	� �� ���"�/� �	�� ����
����	��2	�	���*	����	��������������¢����	����	���
���"����������
��������	��	����������������	�	�������
se ha presentado permiten reducir el impacto ambiental 
generado por los asentamientos urbanos. 

0���������� ��������0`�`��_7_���*�����������2�����
tipos de escenarios los cuales son: 

� 67������
� 6@���������
� 6�����	�+

Entendiendo que los Escenarios urbanos tendenciales 
son los que muestran las consecuencias generadas por 
�	��0������	�������	������������������������������
la propuesta de posibles escenarios futuros. Esto es un 
��������� �� ���� �������� ����� ����� �� ����� �	�����	�
(principalmente) el impacto ambiental que se genera. 
Con estos principios proponemos, debido a que nuestro 
����	���$�����/����������������	��������������	�
��������������������	�����	�����
���	�	��	�������
ser necesario para la comunidad se generen 4 escenarios 
���������
��	���������	�����"����	��������{�

 Escenario actual 1
Este escenario muestra el desarrollo urbano sin soluciones 
sustentables. 

Escenario actual 2
Este escenario muestra el desarrollo urbano con 
soluciones sustentables. 

De ahí a cada escenario se le genera su escenario 
@0>_0>`�7=
��������������������������	���������������	�
ambiental. Esto nos ayudará también ante la comunidad 
a argumentar el por qué es bueno crear este tipo de 
���������������	���������������������������������+

Tal es el caso de una ciudad a pequeña escala Plan Parcial de 
la Eco-ciudad de Sarriguren, España  donde su planeación 
�������	��������	�����*��������$�������/�����������
con el medio ambiente.  Estos son:

SUSTENTABILIDAD
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|+� 7����������� �� ������ �����
� �	������� �	�� ���
comunidad y en los suburbios, para reducir las distancias 
de transporte de los alimentos producidos. 

�+� ������ �� ���"�� ��	����
� ����� �	�	�
aerogeneradores, células solares, o biogás creado de 
�����������+�=�������������	����	�	�"�����������
���*����������������2����������"�+�

�+�������	�����	�	������������������������������������
acondicionado (que demanda mucha energía), como por 
����	� �	�������� �����	�� �� �	��� ������� ����� ��������
������	��������������������	�����������������������
����� ��� ���������� ��� ��	�� �� ��� ��¢� ��� �	���� �� ���
��������������+�

4. Sistema de transporte público mejorado y fomento 
de la peatonalización para reducir las emisiones de 
�	�������������	�����	������+
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���������	�
�
��
��
�����

=���	�������������	����2�������	�������	�����
basada en los programas de desarrollo urbano 
��� _������	� ������ �� �� 0����	� �� �����	
� ��	�
básicamente porque son los análogos más cercanos 
y de alguna manera abarcan con los aspectos 
�����	�������	������	���������������������	�����
área metropolitana.

El uso de suelo está determinado por los elementos 
arquitectónicos que constituirán las diferentes zonas 
dentro del proyecto. Con esto se busca conjuntar los 
�	����	�� �� ������	�� ����� ��"� ������� ����	�� ��
transporte. De igual manera se busca concentrar las 
��������� �� ������� ����	�� ��	�� �� ���	� ����� ���
funcionen de manera más cómoda para los usuarios.

=�� ��2������ �� ��	�� �� ���	� ������
�	������������������������������	���������
terreno, si bien mantenemos parámetros generales 
de cómo ocupar un terreno y sabemos que NO 
se pueden limitar los usos únicamente a como se 
muestran a continuación. También creemos que 
dando lineamientos generales de usos de suelo se 
����������	����������������������	����	����������	��
que posteriormente se irán ocupando en el terreno.

Los usos de suelo principalmente habitacionales 
�����������������������	�	�������	�����������	�
principal deseo sea la tranquilidad y estar separado 
���	����	�
��������������������	�+

=	����	������	��K�	�	�����	�����	�������Q��������
������������������	����	�
�	�����������������	�
�
��� ��� �� ��2����� ������ 	� �� �� ����	� �����
dando así una factibilidad de usos más amplia para 
aquellos usuarios que busquen tener micro-negocios 
o pequeñas empresas independientes.

El uso industrial busca principalmente separarse de 
��������������	���������������������������	���
ambientales, de ruido e incluso de transporte que 
estas puedan interferir entre sí.
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elementos arquitectónicos deseados dentro de cada 
una de las zonas. Posteriormente se desarrollarán 
���������	�������	����������������������������	��
usos de suelo, tratando de atender las necesidades 
de los usuarios.
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Habitacional Plurifamiliar 
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 Comercio vecinal de productos 

básicos, de uso personal y 
doméstico. 

Minisúperes, misceláneas, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas, materias primas, Artículos 
para fiestas, estanquillos, perfumerías, ópticas, farmacias, boticas y droguerías; zapaterías, 
boneterías, tiendas de telas y ropa; paqueterías y joyería; tiendas de equipos electrónicos, 
discos, música, regalos, decoración, deportes y juguetes, venta de mascotas y artículos para 
mascotas con servicios veterinarios, librerías y papelerías; fotocopias, tlapalerías, mercerías y 
florerías; venta de ataúdes; expendios de pan y venta de productos manufacturados. 

Comercio al por menor de 
especialidades 

Vinaterías. 
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Habitacional Plurifamiliar 

�������
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Comercio vecinal de productos 
básicos, de uso personal y 
doméstico. 

Minisúperes, misceláneas, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas, materias primas, Artículos 
para fiestas, estanquillos, perfumerías, ópticas, farmacias, boticas y droguerías; zapaterías, 
boneterías, tiendas de telas y ropa; paqueterías y joyería; tiendas de equipos electrónicos, 
discos, música, regalos, decoración, deportes y juguetes, venta de mascotas y artículos para 
mascotas con servicios veterinarios, librerías y papelerías; fotocopias, tlapalerías, mercerías y 
florerías; venta de ataúdes; expendios de pan y venta de productos manufacturados. 

Comercio al por menor de 
especialidades 

Vinaterías. 
Ferreterías, material eléctrico, vidrierías y mueblerías. 
Venta de enseres eléctricos, línea blanca, computadoras y equipos y muebles de oficina. 
Venta de vehículos, refaccionarías, y accesorios con instalación. 
Llanteras con instalación. 

Comercio al por menor en 
establecimientos 
múltiples 

Mercados; bazar. 
Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas, centros comerciales y tiendas 
departamentales. 

Comercio al por menor de 
materiales de construcción 

Tiendas de materiales de construcción, tablaroca, material para acabados, muebles para baño, 
cocinetas, pintura y azulejo. 
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Servicios básicos en oficinas, 
despachos y consultorios a 
escala vecinal. 

Consultorios para; odontólogos, oftalmólogos, quiroprácticos, nutriólogos, psicólogos, dental y 
médicos; atención de adicciones, planificación familiar, terapia ocupacional y del habla; 
alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos. 
Edición y desarrollo de software. 

Servicios básicos en oficinas y 
despachos 

Oficinas para alquiler y venta de: bienes raíces, sitios para filmación, espectáculos y deportes; 
alquiler de equipos, mobiliario y bienes muebles; renta de vehículos y agencia automotriz 
Oficinas de instituciones de asistencia, asilo de ancianos y personas con capacidades diferentes; 
servicios de adopción, orfelinatos, casas de cuna y centros de integración familiar y juvenil. 
Oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, 
financieros, de contabilidad y auditoría, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, 
relaciones públicas, cobranzas, colocación y administración de personal. 
Agencias de protección, seguridad y custodia de personas, bienes e inmuebles. 
Garitas y casetas de vigilancia 

Servicios especializados de 
salud 

Laboratorios de análisis clínicos, dentales y radiografías, especializados genéticos, taller médico 
dental. 
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios. 

Servicios deportivos, culturales, 
recreativos, y religiosos en 
general. 

Video juegos, juegos electromecánicos, billares, boliche, pistas de patinaje y juegos de mesa. 
Salones para fiestas infantiles. 
Salones para banquetes y fiestas. 
Jardines para fiestas. 
Templos y lugares de culto, instalaciones religiosas, seminarios y conventos. 

Servicios de alimentos y 
bebidas a escala vecinal. 

Restaurante sin venta de bebidas alcohólicas, cafés, fondas, loncherías, taquerías, Fuentes de 
sodas, antojerías, torterías y cocinas económicas. 
Comida para llevar o para suministro por contrato a empresas e instituciones sin servicio de 
comedor. 

Servicios de alimentos y 
bebidas en general 

Salones de baile y peñas. 
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas, restaurante-bar, cantinas, bares, video-bares, 
centros nocturnos, discotecas, cervecerías y  pulquerías. 

Servicios de hospedaje 
Servicios, reparación y 
mantenimiento a escala vecinal 

Salas de belleza, clínicas de belleza sin cirugía, peluquerías y sastrerías en general; estudios 
fotográficos; lavanderías, tintorerías, recepción de ropa para lavado y planchado, alquiler de 
ropa (trajes y smokings) y renta de computadoras con o sin servicios de Internet; reparación y 
mantenimiento de bicicletas; teléfonos celulares, relojes y joyería; de calzado, 
electrodomésticos e instalaciones domésticas; equipos de precisión, computo y video; tapicería 
y reparación de muebles y asientos; cerrajerías; servicios de afiladuría, electrónicos, alquiler y 
reparación de artículos en general. 

Servicios personales en general Servicios de jardinería; lavado y teñido de alfombras, cortinas y muebles. 
Sanitarios públicos y baños públicos. 

Servicios financieros, bancarios 
y fiduciarios, de seguros y 
similares 

Bancos, cajeros automáticos y casas de cambio. 
Montepíos, casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de inversión, cajas de ahorro, casas de 
préstamo y casas de empeño. 

Estacionamientos públicos y 
privados. 

Estacionamientos públicos, privados y pensiones (se permitirán en todos los niveles). 


  Reparación, mantenimiento 
automotriz y servicios 
relacionados  

Vulcanizadoras, centros de diagnóstico sin reparación del vehículo y autolavados mecanizados y 
manual, servicio de alineamiento y balanceo. 
Talleres automotrices y de motocicletas, reparación de motores, equipos y partes eléctricas, 
vidrios y cristales, hojalatería y pintura, cámaras, lavado mecánico, lubricación, mofles y 
convertidores catalíticos. 
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Producción artesanal o  micro-
industrial de productos 
alimenticios, de uso personal y  
para el hogar. 

Producción artesanal y micro-industrial de alimentos (tortillerías, panaderías); confección de 
prendas de vestir; confección de otros artículos textiles a partir de telas, cuero y piel; 
producción de artículos de madera; carpintería y ebanistería; producción de artículos de papel, 
cartón o cartoncillo; producción de artículos de vidrio y cerámicos no estructurales; envasado 
de aguas purificadas o de manantial,  producción de velas y jabones. 

Editoriales, imprentas y  
composición tipográfica. 

Edición e impresión de periódicos, revistas, libros y similares, corrección de estilo y omposición 
tipográfica, encuadernación, producción de fotograbados, clichés, placas topográficas, placas 
de offset y litografía, sellos metálicos y goma, materiales para fotocomposición a nivel micro-
industrial o artesanal, fotolito. 

Producción artesanal o micro-
industrial de Artículos, 
productos y estructuras 
metálicos 

Herrerías, elaboración de piezas de joyería y orfebrería, lámparas y candiles de uso doméstico y 
ornamental; juguetes de diversos tipos; instrumentos musicales; Artículos y aparatos 
deportivos y otras manufacturas metálicas, cancelarías, torno y suajados. 

Industria textil, de la confección 
y Artículos de cuero y piel 

Confección de prendas de vestir, calzado y bolsas. 
Confección de otros Artículos textiles a partir de telas, cuero y piel, bolsas y costales. 
Hilado y tejido de fibras naturales duras y blandas, alfombras, sombreros. 

Industria editorial y productos  
de papel, cartón y cartoncillo 

Industria editorial. 

Producción de Artículos de  
bienes a base de minerales no 

Producción de Artículos cerámicos no estructurales (Artículos  domésticos y ornamentales de 
barro, loza y porcelana). 
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SOPORTE
HABITACIONAL CON COMERCIO

Son  áreas donde existe vivienda con comercio en planta baja, así como 
en algunos corredores que cuentan con características de ubicación 
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permite la mezcla de vivienda con servicios básicos en planta baja.
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Comercio vecinal de productos 
básicos, de uso personal y 
doméstico. 

Minisúperes, misceláneas, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas, materias primas, Artículos 
para fiestas, estanquillos, perfumerías, ópticas, farmacias, boticas y droguerías; zapaterías, 
boneterías, tiendas de telas y ropa; paqueterías y joyería; tiendas de equipos electrónicos, 
discos, música, regalos, decoración, deportes y juguetes, venta de mascotas y artículos para 
mascotas con servicios veterinarios, librerías y papelerías; fotocopias, tlapalerías, mercerías y 
florerías; venta de ataúdes; expendios de pan y venta de productos manufacturados. 

Comercio al por menor de 
especialidades 

Vinaterías. 
Ferreterías, material eléctrico, vidrierías y mueblerías. 
Venta de enseres eléctricos, línea blanca, computadoras y equipos y muebles de oficina. 
Venta de vehículos, refaccionarías, y accesorios con instalación. 
Llanteras con instalación. 

Comercio al por menor en 
establecimientos 
múltiples 

Mercados; bazar. 
Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas, centros comerciales y tiendas 
departamentales. 

Comercio al por menor de 
materiales de construcción 

Tiendas de materiales de construcción, tablaroca, material para acabados, muebles para baño, 
cocinetas, pintura y azulejo. 
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Servicios básicos en oficinas, 
despachos y consultorios a 
escala vecinal. 

Consultorios para; odontólogos, oftalmólogos, quiroprácticos, nutriólogos, psicólogos, dental y 
médicos; atención de adicciones, planificación familiar, terapia ocupacional y del habla; 
alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos. 
Edición y desarrollo de software. 

Servicios básicos en oficinas y 
despachos 

Oficinas para alquiler y venta de: bienes raíces, sitios para filmación, espectáculos y deportes; 
alquiler de equipos, mobiliario y bienes muebles; renta de vehículos y agencia automotriz 
Oficinas de instituciones de asistencia, asilo de ancianos y personas con capacidades diferentes; 
servicios de adopción, orfelinatos, casas de cuna y centros de integración familiar y juvenil. 
Oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, 
financieros, de contabilidad y auditoría, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, 
relaciones públicas, cobranzas, colocación y administración de personal. 
Agencias de protección, seguridad y custodia de personas, bienes e inmuebles. 
Garitas y casetas de vigilancia 

Servicios especializados de 
salud 

Laboratorios de análisis clínicos, dentales y radiografías, especializados genéticos, taller médico 
dental. 
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios. 

Servicios deportivos, culturales, 
recreativos, y religiosos en 
general. 

Salones para fiestas infantiles. 
Salones para banquetes y fiestas. 
Jardines para fiestas. 
Templos y lugares de culto, instalaciones religiosas, seminarios y conventos. 
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y Servicios de alimentos y 
bebidas a escala vecinal. 

Restaurante sin venta de bebidas alcohólicas, cafés, fondas, loncherías, taquerías, Fuentes de 
sodas, antojerías, torterías y cocinas económicas. 
Comida para llevar o para suministro por contrato a empresas e instituciones sin servicio de 
comedor. 

Servicios de hospedaje 
Servicios, reparación y 
mantenimiento a escala vecinal 

Salas de belleza, clínicas de belleza sin cirugía, peluquerías y sastrerías en general; estudios 
fotográficos; lavanderías, tintorerías, recepción de ropa para lavado y planchado, alquiler de 
ropa (trajes y smokings) y renta de computadoras con o sin servicios de Internet; reparación y 
mantenimiento de bicicletas; teléfonos celulares, relojes y joyería; de calzado, 
electrodomésticos e instalaciones domésticas; equipos de precisión, computo y video; tapicería 
y reparación de muebles y asientos; cerrajerías; servicios de afiladuría, electrónicos, alquiler y 
reparación de artículos en general. 
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Servicios financieros, bancarios 
y fiduciarios, de seguros y 
similares 

Bancos, cajeros automáticos y casas de cambio. 
Montepíos, casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de inversión, cajas de ahorro, casas de 
préstamo y casas de empeño. 

Servicios de transporte de 
carga, de pasajeros en general 
y de almacenaje temporal 

Transporte escolar, para empleados, urbano de pasajeros y renta de vehículos con o sin chofer 

Estacionamientos públicos y 
privados. 

Estacionamientos públicos, privados y pensiones (se permitirán en todos los niveles). 

Reparación, mantenimiento 
automotriz y servicios 
relacionados  

Vulcanizadoras, centros de diagnóstico sin reparación del vehículo y autolavados mecanizados y 
manual, servicio de alineamiento y balanceo. 
Talleres automotrices y de motocicletas, reparación de motores, equipos y partes eléctricas, 
vidrios y cristales, hojalatería y pintura, cámaras, lavado mecánico, lubricación, mofles y 
convertidores catalíticos. 

�	�������


 

Producción artesanal o  micro-
industrial de productos 
alimenticios, de uso personal y  
para el hogar. 

Producción artesanal y micro-industrial de alimentos (tortillerías, panaderías); confección de 
prendas de vestir; confección de otros artículos textiles a partir de telas, cuero y piel; 
producción de artículos de madera; carpintería y ebanistería; producción de artículos de papel, 
cartón o cartoncillo; producción de artículos de vidrio y cerámicos no estructurales; envasado 
de aguas purificadas o de manantial,  producción de velas y jabones. 


  

 

SOPORTE

EQUIPAMIENTO
El uso de Equipamiento está distribuido por todo el barrio y se compone 
por los Equipamientos Educativos, Administrativos, de Seguridad, 
Recreativos y de Salud, con que la misma contara.
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 Llanteras con instalación. 

Comercio al por menor en 
establecimientos 
múltiples 

Mercados; bazar. 
Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas, centros comerciales y tiendas 
departamentales. 

Comercio al por menor de 
materiales de construcción 

Tiendas de materiales de construcción, tablaroca, material para acabados, muebles para baño, 
cocinetas, pintura y azulejo. 

Comercio al por 
menor de 
combustibles 

Venta de gasolina, diesel o gas LP en gasolinerias y estaciones de gas carburante con o sin 
tiendas de conveniencia, con o sin servicio de lavado y engrasado de vehículos, encerado y 
lubricación. 
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Servicios básicos en oficinas y 
despachos 

Oficinas de instituciones de asistencia, asilo de ancianos y personas con capacidades diferentes; 
servicios de adopción, orfelinatos, casas de cuna y centros de integración familiar y juvenil. 
Oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, 
financieros, de contabilidad y auditoría, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, 
relaciones públicas, cobranzas, colocación y administración de personal. 
Agencias de protección, seguridad y custodia de personas, bienes e inmuebles. 
Garitas y casetas de vigilancia 

Oficinas de gobiernos en  
general, de organismos  
gremiales y organizaciones 
civiles, políticas, culturales,  
deportivas, recreativas y  
religiosos. 

Oficinas de gobiernos en general, de organismos gremiales y organizaciones civiles, políticas, 
culturales, deportivas, recreativas y religiosos. 

Servicios especializados de 
salud 

Hospitales generales, de urgencias y especialidades, centros médicos y de salud. 
Clínicas generales y de urgencias, clínicas de corta estancia (sin hospitalización), bancos de 
sangre o de órganos, centros de socorro y centrales de ambulancias. 
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Servicios de educación 
preescolar y cuidado de 
menores. 

Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños atípicos y centros de desarrollo infantil 
(permitidos en todos los niveles). 

Servicios de capacitación, 
deportivos, culturales y 
recreativos a escala vecinal. 

Capacitación técnica y de oficios; academias de belleza, idiomas, contabilidad, computación, 
manejo, danza, teatro, música y bellas artes; gimnasios, centros de adiestramiento físico en 
yoga, artes marciales, físico culturismo, natación, pesas y similares. 
Bibliotecas, hemerotecas; ludotecas, centros comunitarios y culturales. 

Servicios de capacitación, 
educación e investigación en 
general. 

Escuelas primarias, secundarias técnicas. 

Servicios deportivos, 
culturales, recreativos, y 
religiosos en general. 

Circos y Ferias temporales y permanentes. 
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Servicios de mensajería, 
correos, teléfonos y 
telecomunicaciones en 
general 

Centrales de mensajería y paquetería, telefónicas, correos y telégrafos; estaciones de radio y 
televisión. 
Estaciones repetidoras de comunicación celular y servicios satelitales, de télex y 
radiolocalización en general; estaciones proveedoras de servicios de Internet. 

Servicios de transporte de 
Carga, de pasajeros en 
general y de almacenaje 
temporal 

Transporte escolar, para empleados, urbano de pasajeros y renta de vehículos con o sin chofer 
Transporte de carga con o sin refrigeración y equipos especiales, alquiler de bodegas con o sin 
refrigeración de productos perecederos o no perecederos; incluye servicios conexos de: 
oficinas de atención al público, sitios de encierro y mantenimiento de las unidades de 
transporte sin servicio al público. 
Servicio de mudanzas, servicio de grúas para vehículos. 

Estacionamientos públicos y 
privados. 

Estacionamientos públicos, privados y pensiones (se permitirán en todos los niveles). 

Producción artesanal o  
micro-industrial de Artículos,  
o Productos y estructuras 
metálicos. 

Herrerías, elaboración de piezas de joyería y orfebrería, lámparas y candiles de uso doméstico y 
ornamental; juguetes de diversos tipos; instrumentos musicales; Artículos y aparatos 
deportivos y otras manufacturas metálicas, cancelarías, torno y suajados. 

�	�������
 Ensamble de equipos, aparatos, accesorios y componentes de informática a nivel micro-
industrial. 

�	������������
 Tratamiento y reciclaje de materiales y residuos peligrosos incluyendo transportación y 
confinamiento. 
Estaciones y subestaciones eléctricas. 
Estaciones de bombeo, cárcamo, tanques y depósitos de agua. 
Dique y vaso regulador. 
Estaciones de transferencia de basura. 


  

 

SOPORTE

CENTRO DE BARRIO
En estas zonas se propone el establecimiento de usos de suelo de 
equipamiento y comercial todos ellos a escala local  que ofrezcan 
servicios básicos para el abastecimiento del Barrio. 
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Comercio vecinal de productos 
básicos, de uso personal y 
doméstico. 

Minisúperes, misceláneas, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas, materias primas, Artículos 
para fiestas, estanquillos, perfumerías, ópticas, farmacias, boticas y droguerías; zapaterías, 
boneterías, tiendas de telas y ropa; paqueterías y joyería; tiendas de equipos electrónicos, 
discos, música, regalos, decoración, deportes y juguetes, venta de mascotas y artículos para 
mascotas con servicios veterinarios, librerías y papelerías; fotocopias, tlapalerías, mercerías y 
florerías; venta de ataúdes; expendios de pan y venta de productos manufacturados. 

Comercio al por menor de 
especialidades 

Vinaterías. 
Ferreterías, material eléctrico, vidrierías y mueblerías. 
Venta de enseres eléctricos, línea blanca, computadoras y equipos y muebles de oficina. 

Comercio al por menor en 
establecimientos múltiples 

Mercados; bazar. 
Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas, centros comerciales y tiendas 
departamentales. 
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Servicios básicos en oficinas, 
despachos y consultorios a 
escala vecinal. 

Consultorios para; odontólogos, oftalmólogos, quiroprácticos, nutriólogos, psicólogos, dental y 
médicos; atención de adicciones, planificación familiar, terapia ocupacional y del habla; 
alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos. 
Edición y desarrollo de software. 

Servicios básicos en oficinas y 
despachos 

Oficinas para alquiler y venta de: bienes raíces, sitios para filmación, espectáculos y deportes; 
alquiler de equipos, mobiliario y bienes muebles; renta de vehículos y agencia automotriz 
Oficinas de instituciones de asistencia, asilo de ancianos y personas con capacidades diferentes; 
servicios de adopción, orfelinatos, casas de cuna y centros de integración familiar y juvenil. 
Oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, 
financieros, de contabilidad y auditoría, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, 
relaciones públicas, cobranzas, colocación y administración de personal. 
Agencias de protección, seguridad y custodia de personas, bienes e inmuebles. 
Garitas y casetas de vigilancia 

Oficinas de gobiernos en  
general, de organismos 
gremiales y organizaciones 
civiles, políticas, culturales,  
deportivas, recreativas y  
religiosos. 

Oficinas de gobiernos en general, de organismos gremiales y organizaciones civiles, políticas, 
culturales, deportivas, recreativas y religiosos. 

Servicios especializados de 
salud 

Laboratorios de análisis clínicos, dentales y radiografías, especializados genéticos, taller médico 
dental. 
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios. 

Servicios de capacitación, 
deportivos, culturales y 
recreativos a escala vecinal. 

Capacitación técnica y de oficios; academias de belleza, idiomas, contabilidad, computación, 
manejo, danza, teatro, música y bellas artes; gimnasios, centros de adiestramiento físico en 
yoga, artes marciales, físico culturismo, natación, pesas y similares. 

Servicios deportivos, culturales, 
recreativos, y religiosos en 
general. 

Video juegos, juegos electromecánicos, billares, boliche, pistas de patinaje y juegos de mesa. 

Circos y Ferias temporales y permanentes. 
Templos y lugares de culto, instalaciones religiosas, seminarios y conventos. 
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Servicios de alimentos y 
bebidas a escala vecinal. 

Restaurante sin venta de bebidas alcohólicas, cafés, fondas, loncherías, taquerías, Fuentes de 
sodas, antojerías, torterías y cocinas económicas. 
Comida para llevar o para suministro por contrato a empresas e instituciones sin servicio de 
comedor. 

Servicios de alimentos y 
bebidas en general 

Salones de baile y peñas. 
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas, restaurante-bar, cantinas, bares, video-bares, 
centros nocturnos, discotecas, cervecerías y  pulquerías. 

Servicios de hospedaje 
Servicios, reparación y 
mantenimiento a escala vecinal 

Salas de belleza, clínicas de belleza sin cirugía, peluquerías y sastrerías en general; estudios 
fotográficos; lavanderías, tintorerías, recepción de ropa para lavado y planchado, alquiler de 
ropa (trajes y smokings) y renta de computadoras con o sin servicios de Internet; reparación y 
mantenimiento de bicicletas; teléfonos celulares, relojes y joyería; de calzado, 
electrodomésticos e instalaciones domésticas; equipos de precisión, computo y video; tapicería 
y reparación de muebles y asientos; cerrajerías; servicios de afiladuría, electrónicos, alquiler y 
reparación de artículos en general. 

Servicios personales en general Sanitarios públicos y baños públicos. 
Servicios financieros, bancarios 
y fiduciarios, de seguros y 
similares 

Bancos, cajeros automáticos y casas de cambio. 
Montepíos, casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de inversión, cajas de ahorro, casas de 
préstamo y casas de empeño. 

SOPORTE
ÁREA DE PRODUCCIÓN

���
 ���������	�
 �������
 ��������
 ����������
 �*�;����$
 ��������
 �

�*������������
��������������$
�
�"���
��
���
������
��
����
��
������

��
���
��������
=�
"����&
��
����
��
��������
����
��
�����"���	�
��

��
����������
��
��������	�
��
���
��������

108



109

Servicios 
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Servicios deportivos, 
culturales, recreativos, y 
religiosos en general. 

Circos y Ferias temporales y permanentes. 

Servicios de transporte de 
Carga, de pasajeros en 
general y de almacenaje 
temporal 

Transporte escolar, para empleados, urbano de pasajeros y renta de vehículos con o sin chofer 
Transporte de carga con o sin refrigeración y equipos especiales, alquiler de bodegas con o sin 
refrigeración de productos perecederos o no perecederos; incluye servicios conexos de: 
oficinas de atención al público, sitios de encierro y mantenimiento de las unidades de 
transporte sin servicio al público. 
Servicio de mudanzas, servicio de grúas para vehículos. 

Estacionamientos públicos y 
privados. 

Estacionamientos públicos, privados y pensiones (se permitirán en todos los niveles). 

Industria Producción artesanal o  
micro-industrial de productos 
alimenticios, de uso personal 
y  para el hogar. 

Producción artesanal y micro-industrial de alimentos (tortillerías, panaderías); confección de 
prendas de vestir; confección de otros artículos textiles a partir de telas, cuero y piel; 
producción de artículos de madera; carpintería y ebanistería; producción de artículos de papel, 
cartón o cartoncillo; producción de artículos de vidrio y cerámicos no estructurales; envasado 
de aguas purificadas o de manantial,  producción de velas y jabones. 

Editoriales, imprentas y  
composición tipográfica. 

Edición e impresión de periódicos, revistas, libros y similares, corrección de estilo y 
composición tipográfica, encuadernación, producción de fotograbados, clichés, placas 
topográficas, placas de offset y litografía, sellos metálicos y goma, materiales para 
fotocomposición a nivel micro-industrial o artesanal, fotolito. 
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o micro-industrial de 
Artículos, productos y 
estructuras metálicos 

Herrerías, elaboración de piezas de joyería y orfebrería, lámparas y candiles de uso doméstico y 
ornamental; juguetes de diversos tipos; instrumentos musicales; Artículos y aparatos 
deportivos y otras manufacturas metálicas, cancelarías, torno y suajados. 
Ensamble de equipos, aparatos, accesorios y componentes de informática a nivel micro-
industrial. 
Cementeras, tabiqueras; venta de materiales metálicos. 

Industria de alimentos, 
bebidas y tabacos 

Producción industrial de alimentos para consumo humano. Producción de moles. 

Industria textil, de la 
confección y Artículos de 
cuero y piel 

Confección de prendas de vestir, calzado y bolsas. 
Confección de otros Artículos textiles a partir de telas, cuero y piel, bolsas y costales. 
Hilado y tejido de fibras naturales duras y blandas, alfombras, sombreros. 

Industria de la 
madera 

Producción de laminados y Artículos de madera para bienes inmuebles. 
Producción industrial de muebles y otros Artículos de madera juguetes.  

Industria editorial y 
productos  de papel, cartón y 
cartoncillo 

Industria editorial. 
Producción de Artículos de papel, cartón y cartoncillo (cuadernos, sobres, fólderes). 

Producción de Artículos de  
bienes a base de minerales 
no metálicos 

Producción de Artículos cerámicos no estructurales (Artículos  domésticos y ornamentales de 
barro, loza y porcelana). 

Producción de Artículos de vidrio (Artículos domésticos y ornamentales). 
Productos de otros bienes a base de minerales no metálicos. 

Infraestructura Estaciones y subestaciones eléctricas. 
Estaciones de bombeo, cárcamo, tanques y depósitos de agua. 
Dique y vaso regulador. 
Estaciones de transferencia de basura. 

Agrícola Campos de cultivos anuales de estación y tradicional 
Silos y hornos forrajeros 
Hortalizas y huertos 

Forestal Centros y laboratorios de investigación 
Cultivo agroforestal 
Viveros, invernaderos, instalaciones hidropónicas y vivarios 
Campos experimentales 

Acuacultura tradicional y comercial Laboratorios 
Piscicultura 

Pecuaria en general y silvestre Apicultura y avicultura 
Potreros, establos y corrales 
Encierros 



ÍNDICE DE PLANOS

El siguiente índice de planos es una descripción 
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posibilidades creadas a partir de los soportes dados 
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Se crearon de esquemas básicos y a partir de estos 
se desarrollaron distintos tipos de urbanizaciones, 
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de alguna manera ir acotando diferentes tipos de 
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de urbanización y posteriormente desarrollar una 
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soportes en el terreno. Siendo cada posibilidad muy 
difente a las otras nos permitió dar una idea de la 
increíble capacidad de transformación del terreno y 
como a partir de ciertos cambios de conceptualización 
se puede obtener algo totalmente diferente. Esto 
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a partir de necesidades similares enfocadas desde 
distintos ángulos.

El desarrollo de las opciones se crearon como 
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� ����	� �����
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acercamientos urbanos, simulando así un proceso 
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proceso de creación urbana.
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UBICACiÓN: 
Av. Andrés Chiautla sIc. Texcoco 
de Mora, Estado de México, México. 

SIMBOLOGfA y NOTAS: 

TALLER MAX CETTO 
SEMINARIO DE TITULACiÓN 
ARQUITECTURA Y DISERo 
COMPLEJO PARTICIPATIVO 

PROYECTO: 

BARRIO EVOLUTIVO 

ALUMNOS: 
Ayala Alfaro Juan Yair 
Flores López José Luis 
Mañn Gutiérrez Cristóbal 
Hemández Ventura Luis Felipe. 
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Los siguientes esquemas, diagramas y generación de 
opciones explicadas de cada una de las posibilidades que 
se podrían desarrollar de un solo terreno obedecen a 
una explicación esquemática de que NO hay respuestas 
únicas. Cada una de las opciones nade de una premisa 
similar pero con factores diferentes, demandas similares 
y usuarios con demandas que no siempre coinciden.
Las respuestas son variables, así como las poblaciones. Y 
cada una de ellas está desarrollada en tiempos diferentes, 
lo cual también funciona como factos indeterminable del 
proceso. 
Las opciones dadas en el capítulo 3 nos ayudan a 
descubrir  algunas de las posibilidades a considerar para 
el desarrollo de los soportes de la urbanización. A partir 
de ellas desarrollamos opciones alternativas, cada una de 
������	�������	�����	��������������	������	+� ������������
alguna de ellas, hicimos un desarrollo progresivo de cómo 
podría crecer en diferentes tiempos indeterminados 
hasta llegar a una urbanización completa.
Obviamente estas suposiciones están basadas únicamente 
en nuestro limitado conocimiento y comprensión de la 
ciudad. Sin embargo el desarrollo de posibles divergencias 
entre lo planeado y lo real permite redirigir y readaptar el 
proyecto acorde con lo que buscan los usuarios.



OPCIONES ELEGIDAS

En esta etapa se le plantea a la comunidad una serie de 
opciones que involucra entre otras cosas la integración 
��������������
��� ���	�����������
� ����	����������������
uno o mas centros de barrio, la existencia de áreas para la 
producción agricola asi como la posibilidad de tener áreas 
comunes y de esparcimiento.

Para la toma de decisiones se plantean una serie de es-
quemas lo más legible posibles para la mayor compren-
sión de la comunidad; esquemas numerados  del 1 al 7 en 
este mismo apartado; despues de que la comunidad ha 
tomado una postura se integran estos diagramas en uno 
solo formando asi el ESQUEMA A.

Posteriormente el tecnico o ascesor debe interpretar lo 
mejor posible las decisiones de la comunidad representa-
das en el esquema d. 

La comunidad plantea una barrio que se integra de ma-
nera ornedada con dos comunidades al norte y poniente, 
������	��	������	�	����	��
���������������������	���
y oriente, al sur y al poniente solo existe vinculación vi-
����
���	�����	��� �����	�����	�����������������+�&�
propone un solo centro de barrio  y a manera de equipa-
miento se consideran areas comunes y de espacimiento, 
asi como una zona comercial. La comunidad a decidido 
conservar areas de produccion agricola para el consumo 
personal.

Finalmente el  ascesor interpretara estas ideas en una se-
rie de esquemas y dibujos que mostrara y explicara a la 
comunidad para su posterior aprovación. (ver  esquemas 
a-c). 

1 2 3

4

5

6

7

INTEGRACIÓN AL NORTE
Y  PONIENTE.

PENETRACIÓN FÍSICA EN 3 
LADOS Y VISUAL EN 2.

TRAZA Y VIALIDAD
RETICULAR - CIRCUITO

COMERCIO LINEAL AGRUPADO

CENTRO DE BARRIO CENTRAL Y 
VARIOS DISPERSOS

ÁREA COMÚN Y DE ESPARCIMIENTO 
MIXTO, CENTRAL Y DISPERSAS

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 
EL FRENTE SUR Y ORIENTE EN FORMA 
DE FRANJA
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ESQUEMA “A”

SIMBOLOGÍA: 

CENTRO  DE  BARRIO

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

ÁREAS  DE  PRODUCCIÓN

COMERCIO PERMANENTE

COMERCIO TEMPORAL

ACCESOS    PRINCIPALES

ACCESOS SECUNDARIOS
VIALIDADES    PRIMARIAS

VIALIDADES SECUNDARIAS
RUPTURA

DIVISIÓN DE VECINDARIOS

A B CPRIMER ESQUEMA  VIAL Y  DE 
ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE 
PRODUCCIÓN AGRICOLA Y 
CENTRO DE BARRIO.

PROPUESTA DE VIALIDADES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

ESQUEMA FINAL A DISCUTIR 
CON LA COMUNIDAD, ZONIFICA-
CIÓN POR USOS DE SUELO.
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El esquema A evoluciona a partir de la traza 
������� �� �� ����	� ���� �	�� ����������� ���	��
que se buscan tener para comunicar Tulantongo con 
Texcoco. En primer lugar se decide elegir un centro 
�������	������	��	��������"�����	��	�	����K7��+�Q
�
�	����	�����������������	�������������	���
secundarias a partir del casco de barrio y el centro 
�����	
�������������������	�������������������	��
y comercios dejando la vivienda en la periferia del 
predio (A 3.4). Finalmente se muestra una posible 
evolutividad que parte del centro y de los dos ejes 
primarios mostrando un crecimiento progresivo que 
se adapte a las necesidades de la población.
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A 3.1 A 3.2

A 3.3 A 3.4

Desarrollo de Esquema A

El esquema A parte de una traza ortogonal, la cual 
2�� ���������� ������� �	�� ��� ����	� �� �����	� ��
���������� ����������� ��� �������� $�������	�/� ����	�
del mismo terreno. Posteriormente de la opción elegida 
(A 3.0) se generaron diversas opciones dentro de los 
mismos parámetros generales haciendo pequeñas 
�	�������	��
� ����	� ��� ������� �� ��� 	���� ���^
organico (A 3.1) pero continuando de alguna manera 
el orden ortogonal del esquema anterior. El siguiente 
������ K7� �+�Q� 	���� �� ��� 	���� �� �	����������
*	���	����������������	��� �������
� ������������ �������
������ 	����� ��� 	���� �����	� ��������� �� ���
�	����������@�����	��	+�

El esquema A 3.3 tiene una traza reticular más cerrada con 
�������������������
����������������������������������
�
aunque reducen un poco el espacio total de los terrenos 
��� ���� ���	�� ��������� �� ���������+� ��������� ���
	������������K7��+�Q��	�������	������������������
�
�������	�����	�	��	������	���"���������	�������	�
prioridad a las circulaciones que rodean al centro de 
�����	+
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A 3.1 A 3.2

A 3.3 A 3.4

Usos de Suelo

Los usos de suelo elegidos en el esquema A están en fun-
ción de los centros de barro y las circulaciones que dirijan 
a ellos a la población. Enviando a la Agroindustria al sur 
por su cercanía al rio y al casco de hacienda. Los elemen-
�	���	������������������������������������������-
ca de la autopista como amortiguamiento hacia el centro 
del terreno. 

Finalmente los terrenos donde se le dará prioridad a las 
viviendas se encuentran divididos al norte y al sur dejan-
do muy marcados los centros de barrio y sus respectivos 
usos.
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Desarrollo Opción A

El desarrollo elegido (A 3.4) posee características de 
conectividad que por su traza ortogonal y debido a ello 
el crecimiento podría ser principalmente a partir de las 
vialidades principales que funcionan como soportes y que 
poco a poco se van expandiendo hacia las periferias.

Los procesos de crecimiento urbano y evolutividad misma 
de los soportes se analizarán en el Capitulo 5.
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OPCIONES ELEGIDAS

1 2 3

4

5

6

7

INTEGRACIÓN AL NORTE
Y  PONIENTE.

PENETRACIÓN FÍSICA EN 3 
LADOS Y VISUAL EN 2.

TRAZA Y VIALIDAD
PEINE - CIRCUITO

COMERCIO LINEAL AGRUPADO

CENTRO DE BARRIO CENTRAL Y 
DISPERSOS

ÁREA COMÚN Y DE ESPARCIMIENTO 
MIXTO, CENTRAL Y DISPERSAS

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 
EL FRENTE NORTE - SUR EN FORMA 
DE FRANJA

En esta etapa se le plantea a la comunidad una serie de 
opciones que involucra entre otras cosas la integración 
��������������
��� ���	�����������
� ����	����������������
uno o mas centros de barrio, la existencia de áreas para la 
producción agricola asi como la posibilidad de tener áreas 
comunes y de esparcimiento.

Para la toma de decisiones se plantean una serie de es-
quemas lo más legible posibles para la mayor compren-
sión de la comunidad; esquemas numerados  del 1 al 7 en 
este mismo apartado; despues de que la comunidad ha 
tomado una postura se integran estos diagramas en uno 
solo formando asi el ESQUEMA B.

Posteriormente el tecnico o ascesor debe interpretar lo 
mejor posible las decisiones de la comunidad representa-
das en el esquema d. 

La comunidad plantea una barrio que se integra de ma-
nera ornedada con dos comunidades al norte y poniente, 
������	��	������	�	����	��
���������������������	���
y oriente, al sur y al poniente solo existe vinculación vi-
����
���	�����	��� �����	�����	�����������������+�&�
propone un solo centro de barrio  y dispersos, a manera 
de equipamiento se consideran areas comunes y de espa-
cimiento, asi como una zona comercial. La comunidad a 
decidido conservar areas de produccion agricola para el 
consumo personal.

Finalmente el  ascesor interpretara estas ideas en una se-
rie de esquemas y dibujos que mostrara y explicara a la 
comunidad para su posterior aprovación. (ver  esquemas 
a-c). 
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ESQUEMA “B”

SIMBOLOGÍA: 

CENTRO  DE  BARRIO

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

ÁREAS  DE  PRODUCCIÓN

COMERCIO PERMANENTE

COMERCIO TEMPORAL

ACCESOS    PRINCIPALES

ACCESOS SECUNDARIOS
VIALIDADES    PRIMARIAS

VIALIDADES SECUNDARIAS
RUPTURA

DIVISIÓN DE VECINDARIOS

A B CPRIMER ESQUEMA  VIAL Y  DE 
ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE 
PRODUCCIÓN AGRICOLA Y 
CENTRO DE BARRIO.

PROPUESTA DE VIALIDADES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

ESQUEMA FINAL A DISCUTIR 
CON LA COMUNIDAD, ZONIFICA-
CIÓN POR USOS DE SUELO.
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El esquema B busca un desarrollo más orgánico, con 
una traza en ramal que propone un crecimiento un 
�	�	�����������	�K���+�Q+�&����������������	���
de dejar más de un centro de barrio y dejar que los 
servicios y las viviendas se mezclen entre sí para 
dar una mayor diversidad de habitabilidad (B 3.4). 
��������� �� *��� ���� ��	������ �� �	����������
que opta por un desarrollo más bien lineal donde 
la mayoría de los lotes poseen el mismo tamaño 
dejando la vivienda a completa disposición de los 
usuarios.

124
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B 3.1 B 3.2

B 3.3 B 3.4

Desarrollo de Esquema B

0���� ���� 	���	��� ���"����� �����	������� �����
�� ������ �� �� ��������� ��� �� 	������ �	��
��� �����	��	� ���	� �����
� ������ �����������	���
������ ���� �� �����	��� �� �	����������
�� ������������� �� �����	�+� 0��	� �	�� ��� �������
�������	��� �� ���� ���������� ��� �� ��������� ��
2������������	�2����	������ �	���	�	��������� �	��
������	�+�&�	�����	�����	���������+������	������2��
��������	�������	�������	��������	�������������"��
������������������� �	����	�����	���	������������
��������	+�
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B 3.1 B 3.2

B 3.3 B 3.4

Usos de suelo

A pesar de las vialidades del proyecto varían relativamen-
�� ���� 	������ �� 	�����
� ������ �����	�� �����������	��
������������������	����������	�������	�����������	�
proporciones de uso de suelo y la manera en la que estas 
interactuarán con otras zonas del mismo proyecto.

El desarrollo elegido posee las zonas agro-industriales dis-
tribuidas entre el norte y el sureste, con 4 pequeños cen-
tros de barrio distribuidos en todo el proyecto y el resto 
de usos habitacionales dispersos de manera que los co-
mercios y servicios queden equitativamente distribuidos 
para todos.
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Desarrollo Opción B

El desarrollo de este proyecto se visualizó como algo un 
poco más ordenado pero a su vez más estricto y limitado. 

Los desarrollos habitacionales se dieron mediante división 
de amplios lotes distribuyéndolos equitativamente hasta 
dar el mínimo posible por cada lote. Estos son resultados 
similares a los de los conjuntos habitacionales impulsados 
por las grandes compañías inmobiliarias. Las zonas de 
comercio, centros de barrio y zonas agro-industriales se 
mantienen lo más amplias posibles para compensar un 
�	�	������	������������������������+
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OPCIONES ELEGIDAS

1 2 3

4

5

6

7

INTEGRACIÓN AL NORTE
Y  PONIENTE.

PENETRACIÓN FÍSICA Y VI-
SUAL EN LOS 4 LADOS.

TRAZA Y VIALIDAD
RETICULAR - ANDADORES

COMERCIO LINEAL AGRUPADO

CENTRO DE BARRIO SOLOCENTRAL

ÁREA COMÚN Y DE ESPARCIMIENTO 
MIXTO, CENTRAL Y DISPERSAS

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 
EL FRENTE SUR Y ORIENTE EN FORMA 
DE FRANJA

En esta etapa se le plantea a la comunidad una serie de 
opciones que involucra entre otras cosas la integración 
��������������
��� ���	�����������
� ����	����������������
uno o mas centros de barrio, la existencia de áreas para la 
producción agricola asi como la posibilidad de tener áreas 
comunes y de esparcimiento.

Para la toma de decisiones se plantean una serie de es-
quemas lo más legible posibles para la mayor compren-
sión de la comunidad; esquemas numerados  del 1 al 7 en 
este mismo apartado; despues de que la comunidad ha 
tomado una postura se integran estos diagramas en uno 
solo formando asi el ESQUEMA C.

Posteriormente el tecnico o ascesor debe interpretar lo 
mejor posible las decisiones de la comunidad representa-
das en el esquema d. 

La comunidad plantea una barrio que se integra de ma-
nera ornedada con dos comunidades al norte y sur, tu-
����	��	������	�	����	��
���������������������	�����
oriente, al sur y al poniente solo existe vinculación visual, 
��	�����	��������	�����	�����������������+�&���	�	-
ne un solo centro de barrio  y a manera de equipamiento 
se consideran areas comunes y de espacimiento, asi como 
una zona comercial. La comunidad a decidido conservar 
areas de produccion agricola para el consumo personal.

Finalmente el  ascesor interpretara estas ideas en una se-
rie de esquemas y dibujos que mostrara y explicara a la 
comunidad para su posterior aprovación. (ver  esquemas 
a-c). 
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ESQUEMA “C”

SIMBOLOGÍA: 

CENTRO  DE  BARRIO

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

ÁREAS  DE  PRODUCCIÓN

COMERCIO PERMANENTE

COMERCIO TEMPORAL

ACCESOS    PRINCIPALES

ACCESOS SECUNDARIOS
VIALIDADES    PRIMARIAS

VIALIDADES SECUNDARIAS
RUPTURA

DIVISIÓN DE VECINDARIOS

A B CPRIMER ESQUEMA  VIAL Y  DE 
ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE 
PRODUCCIÓN AGRICOLA Y 
CENTRO DE BARRIO.

PROPUESTA DE VIALIDADES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

ESQUEMA FINAL A DISCUTIR 
CON LA COMUNIDAD, ZONIFICA-
CIÓN POR USOS DE SUELO.
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El esquema C parte de una retícula total dejando 
la mayor área posible para el casco de hacienda 
y manteniendo como eje principal el camino ya 
existente (C 3.0). Posteriormente se busca un 
desarrollo de 6 mega manzanas, las cuales cuentan 
con servicios mixtos de vivienda y de alguna manera 
�� ������ *����	� ���� $	������	/� �	�� �� ��� ��
romper un poco su retícula ortogonal original (C 
�+�Q+������������*�������*�����������	����������
en la cual se busca explotar al máximo las zonas 
construidas y con lo cual se busca aprovechar el 
espacio para el uso de viviendas.
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C 3.1 C 3.2

C 3.3 C 3.4

El desarrollo de los esquemas elegidos a partir de la opción 
C 3.0 posee características de traza reticular con gran 
número de vialidades y manzanas pequeñas. Las variables  
que se desarrollan a partir de este primer esquema 
���"����	�	������"+�&��������	��	����������"�������
distintivas a partir de sus vialidades principales  que 
conectan de manera similar más no igual a las diferentes 
zonas del proyecto.
La opción elegida (C 3.4) posee vialidades de orden semi 
orgánico lo cual suaviza las circulaciones y contrasta un 
poco con la rigidez de las ortogonalidad que posee el 
proyecto en primer lugar. De igual manera este tipo de 
��������������������	��������������������������
las poblaciones de Tulantongo y a las de Texcoco de Mora.
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C 3.1 C 3.2

C 3.3 C 3.4

Usos de Suelo

La ocupación de este esquema propone que las 
�	�������	�����������������������	���������������
�����
embargo cambia la manera de organización debido a la 
������ ������ ��� ��	���	+� &� ���	��*��� ���� ���������
pequeñas para conjuntar y mezclar de alguna manera 
los usos de suelo en las diferentes propuestas, dando así 
soluciones diferentes a los mismos problemas. 

La opción elegida posee usos mezclados de igual manera 
pero se puede observar una predominación de usos de 
suelo habitacionales en dos franjas de norte a sur, y entre 
ellas se adhieren usos mixtos y centros de barrio. Esto con 
�������������	����	���	����	����������	�������	����
las viviendas de manera equitativa. En el sur se observa 
que de igual manera se establece una franja de uso agro-
industrial.
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Desarrollo Opción C

La hipótesis de desarrollo del proyecto elegido (C 3.4) 
comienza principalmente a desarrollarse sobre las 
avenidas principales, formando un puente urbano entre 
Tulantongo y Texcoco de Mora, partiendo sobre una 
�	���������������2��������������������������	����
��	�� �����	+� =�� ������������ ��� ��	���	� 	����
a las zonas habitacionales más cercanas al centro y 
decreciendo hacia las periferias.
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En esta etapa se le plantea a la comunidad una serie de 
opciones que involucra entre otras cosas la integración 
��������������
��� ���	�����������
� ����	����������������
��	�	���������	���������	
����������������������������
��	�������������	��������	�	�����	���������������������
�	�������������������	+

Para la toma de decisiones se plantean una serie de es-
������ �	����� �������	����������� ������	���	����-
sión de la comunidad; esquemas numerados  del 1 al 7 en 
este mismo apartado; despues de que la comunidad ha 
tomado una postura se integran estos diagramas en uno 
solo formando asi el ESQUEMA D+

-	����	������� �����	�	�����	����� ���������� �	�
��	���	��������������	���������	���������������-
���������������+�

=���	������������������������	������ �����������-
���� 	������� �	�� �	�� �	��������� ��� �	��� �� ���
� ��-
����	��	������	�	����	��
���������������������	�����
	����
��������������	������	�	������������������������
�
��	�����	��������	�����	�����������������+�&���	�	-
������	�	�����	��������	�����������������������	�
���	��������������	������������������	
������	�	�
�����	����	������+�=���	����������������	��	�������
���������	�����	�������	�����������	����	����	���+

Finalmente el  ascesor interpretara estas ideas en una se-
�������������������	������	�������������������� ���
�	�����������������	����	�����	������+�K�����������
�^�Q+�

OPCIONES ELEGIDAS

1 2 3

4

5

6

7

INTEGRACIÓN AL NORTE
Y  SUR.

PENETRACIÓN FÍSICA EN 3 
LADOS Y VISUAL EN LOS 4   
LADOS.

TRAZA Y VIALIDAD
RAMAL-PEINE ANDADORES

COMERCIO LINEAL

CENTRO DE BARRIO NO CENTRAL

ÁREA COMÚN Y DE ESPARCIMIENTO 
MIXTO, CENTRAL Y DISPERSAS

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 
EL FRENTE SUR Y ORIENTE EN FORMA 
DE FRANJA138



ESQUEMA “D”

SIMBOLOGÍA: 

CENTRO  DE  BARRIO

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

ÁREAS  DE  PRODUCCIÓN

COMERCIO PERMANENTE

COMERCIO TEMPORAL

ACCESOS    PRINCIPALES

ACCESOS SECUNDARIOS

VIALIDADES    PRIMARIAS

VIALIDADES SECUNDARIAS
RUPTURA

DIVISIÓN DE VECINDARIOS

A B CPRIMER ESQUEMA  VIAL Y  DE 
ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE 
PRODUCCIÓN AGRICOLA Y 
CENTRO DE BARRIO.

PROPUESTA DE VIALIDADES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

ESQUEMA FINAL A DISCUTIR 
CON LA COMUNIDAD, ZONIFICA-
CIÓN POR USOS DE SUELO. 139



El esquema D trata de reducir al mínimo las distancias 
�����	�����	���������������	�������� �	����������
��������������������������������������	����-
���@�����	��	���@��	�	�K_��+�Q+�&����	�������	��-
�����������������������������	��������	��� ���
��2������������	���	����
���	��	�����������������
��������	����	������������������������	��������	����
�	� ����	��������	�K_��+�Q+��������������	�	��
�����������	������������	��������������������
������*�����������2�����������	+
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D 3.1 D 3.2

D 3.3 D 3.4

=�����	������������	�������������������������_��+��
	����������������������������������������������	���
������ ���������� ����	� �� ���� ���������� �� ���
������ �� ��� ��� �� �	����� �	�� ���� ����������	���
�������
���������������	��@�����	��	+�_���	�����	�
����������	���������������������������@�����	��	�����
�	�����*���������������������������������
������	�
��"�����	���	�����	����������	�	������������������
“de paso” por la cual se conecta una zona con otra la 
2	������������������	����+
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D 3.1 D 3.2

D 3.3 D 3.4

Usos de suelo.

_���	� �� ��� ���� ��	������ ����� �������������
�� ��� �	���������� ���� ����������	��
� ���� ���������
alrededor de las vialidades principales son las que cuentan 
�	�� ���	�� ��������� �� �	����	�� �� ������	�
� �����	�
������	�������	^����������������������������������������
�������������������������2�����	��	����������	��	������
�� ����� �������� ����������
� �	�� �� ��� �� ��������
����������������	��������	�+
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Desarrollo Opción D

=�� ������������� �� ��� ��	������ ������ K_� �+�Q� �	��"��
desarrollarse principalmente a partir de las vialidades 
��������������2����	�����	�	��	�	��������	
��������-
��������������*����� �������2����
������	�8������-
�� ���� �	���� �� ����	� �� �����	� �	�	� �����	� �8����	�
����������	��������������������������������	����
�����	����*�������	��������	�������+
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OPCIONES ELEGIDAS

1 2 3

4

5

6

7

INTEGRACIÓN AL NORTE - 
ORIENTE.

PENETRACIÓN FÍSICA EN 4 
LADOS Y VISUAL EN 2   
LADOS.

TRAZA Y VIALIDAD
RADIAL EN CIRCUITO

COMERCIO AGRUPADO DISPERSO

CENTRO DE BARRIO CENTRAL 
AGRUPADO

ÁREA PERIFÉRICA DE ESPARCIMIEN-
TO.

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 
EL FRENTE NORTE Y SUR EN FORMA 
DE FRANJA

El esquema E se desarrolla de igual manera a base de la 
toma de decisiones en base a la generación de opciones 
�����	�����������������	������	�+�=������������	���
básicas que se buscan es logar una integración en primer 
lugar del terreno con la comunidad de Tulantongo, man-
teniendo una accesibilidad por las avenidas principales y 
una comunicación secundaria con Texcoco. 

El presente esquema describe algunas de las necesidades 
y deseos básicos que busca la comunidad, como son un 
centro de barrio que sirva de eje rector y a partir del cual 
�������	���� ����������������������������
��	�������
���������������	���������	���������	�������������
entorno.

Las industrias, comercios y actividades recreativas las de-
sean distribuidas en el terreno, para que de esta manera 
�����	�����	���������������������������������2����	�+

El esquema propuesto responde a las necesidades básicas 
y a una esquematización de los usos de suelo que desean, 
el equipo de trabajo propondrá diversas alternativas que 
se irán apuntalando o descartando según convenga para 
llegar a una solución lo más acertada posible.
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SIMBOLOGÍA: 

CENTRO  DE  BARRIO

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

ÁREAS  DE  PRODUCCIÓN

COMERCIO PERMANENTE

COMERCIO TEMPORAL

ACCESOS    PRINCIPALES
ACCESOS SECUNDARIOS

VIALIDADES    PRIMARIAS

VIALIDADES SECUNDARIAS
RUPTURA

DIVISIÓN DE VECINDARIOS

A CPRIMER ESQUEMA  VIAL Y  DE 
ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE 
PRODUCCIÓN AGRICOLA Y 
CENTRO DE BARRIO.

PROPUESTA DE VIALIDADES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

ESQUEMA FINAL A DISCUTIR 
CON LA COMUNIDAD, ZONIFICA-
CIÓN POR USOS DE SUELO.

ESQUEMA “E”
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El esquema E se desarrolla en circuitos radiales que 
parten de un centro de barrio determinado un poco 
�	�����2	�����������	�����	����������	����-
pacio del casco de hacienda (E 2.0). Se caracteriza 
por dejar amplias manzanas y mantener circuitos de 
������������������������2������������	��	�������-
no (E 2.1). De igual manera se hace una propuesta de 
�	���������� ����������������� ���*���������������
terreno se adapta y crecerá de acuerdo a los circui-
tos propuestos, lo cual permite que se homogenice 
la distribución de lotes.
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E 2.1 E 2.2

E 2.3 E 2.4

Las propuestas a desarrollar a partir del esquema elegido 
(E 2.0) son de circuito con una proyección radial siguiendo 
����	���"���������	��	���������*����������������-
dad a cada una de las zonas equitativa en cuanto a dis-
tancias y tiempos de transporte. Las propuestas varían en 
cuanto a cantidad de vialidades, proyección de manzanas 
y geometría de las mismas. 

La propuesta elegida depende principalmente de una 
centralización de servicios y una distribución igualitaria 
�������������������	������������������������������-
sarrollo.
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E 2.1 E 2.2

E 2.3 E 2.4

Usos de suelo

La centralización de servicios y comercios ayuda de 
alguna manera a concentrar por igual las viviendas, esto 
�	�����������������2���	������������������������������
los usuarios, sobre todo cuando se busca proponer algo 
��2��������������������	����������+�
Esta concentración de usos mantiene un componente de 
uso característico de los centros de barrio de poblaciones 
más consolidadas.
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Desarrollo Opción E

El desarrollo de la opción elegida (E 2.1) crece de manera 
concéntrica por el diseño mismo de sus vialidades y por el 
acomodo de sus usos de suelo. Debido a la concentración 
de servicios, las viviendas se establecen del centro hacia 
���� ���2����� ��� ����	+� =�� *�������� ���"� ���������
�����������	�"�����������	���������������������-
ra progresiva con lotes de tamaños similares.
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Para la elección del esquema elegido por la 
comunidad cada integrante del equipo se iba 
�	��������	� �� ������ 	� ��������	
� ��8�� 2���
el caso, por ejemplo, si cada integrante del equipo 
���������������������������	��2�������	�����	�
hasta opciones de  diagramas, en este caso ese 
integrante sería el arquitecto y el resto del equipo 
la comunidad, discutiendo así los intereses de la 
comunidad con la interpretación de la realidad del 
arquitecto, este ejercicio se hizo con cada uno de 
�	�������������������	
������	���"�������2"�����
	���	�����������������2��������	��	�����������
�������������	������������ ���������+�7���������
hizo una votación dentro de las 4 opciones generadas 
�������� �� �� ������ �� ��������� �� ������
“A” puesto que responde mas a las necesidades 
y demandas según la comunidad simulada.
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RESÚMEN DE DIAGRAMAS Y ESQUEMAS

Esquema A Esquema B

Diagrama B

Diagrama A



Esquema C Esquema D Esquema E

Diagrama EDiagrama C

Diagrama D
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La generación de opciones nos permite traducir 
las necesidades  e inquietudes de los usuarios y 
trasladarlas a un proyecto más concisio que se 
adapte mejor a la población.

La opción presentada en el esquema A no es 
necesariamente la mejor opción de todas, sino 
simplemente las más apta y factible. En los esquemas 
posteriores analizaremos los posibles desarrollos 
por manzanas y vialidades, lo cual dentro del mismo 
esquema de Diseño Participativo se decidirán por la 
comunidad en orden de buscar la opción más factible 
para cumplir con las necesidades de la población.
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Imagenes preliminares del proyecto de conjunto, basados en 
la opción elegida.

Imagenes preliminares del proyecto de conjunto, basados en 
la opción elegida.
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Imagenes preliminares del proyecto de conjunto, basados en 
la opción elegida.

Imagenes preliminares del proyecto de conjunto, basados en 
la opción elegida.
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Imagenes preliminares del proyecto de conjunto, basados en 
la opción elegida.

Imagenes preliminares del proyecto de conjunto, basados en 
la opción elegida.



Dentro de la delimitación de soportes en base a las 
opciones generadas hemos optado por brindar unos 
parametros minimos y máximos para desarrollar las 
diferentes zonas del barrio. Hemos marcado zonas 
��������� ����� �	�� ��	�� ��� ���	� �	�� �� ��� �� ���
exista una libertad de crecimiento, pero también una 
coherencia entre los ocupación de los establecimientos 
y las viviendas. 

GENERACIÓN DE OPCIONES
Tipología de vivienda

`�������	������� �	����	��������	�����������	��	�
son restrictos, sino más bien una guia condicionada con lo 
�������	��������������+�7��	��������������������
��� �	���������� �	�� ��	� �� ���	� ��� ������ ������
��	����	� K$7/Q
� ���� �� ������� ���	� �� ������ ��
����	#������������2	�������������������������������	��
�����������������	����	�+

161



TIPIFICIACIÓN DE LOTES.

Entendemos que dentro del marco de ADCP no existen 
�	���� �������
� �� �	�� ��	� ��� ����	� �� �� ����	� ��
���������� �	�	� ��� ����������� �� �	�������	��� ��� ����
���������������������	���������	����������������	���
se adaptan al terreno, las que presentamos aquí son solo 
algunas de las muchas posibles variables que se pueden 
mostrar ante la comunidad. 

Así también sabemos que no podemos “determinar” la 
	����������������������"��	�	�����	������������������
dentro de la misma, entendemos que existen diversos 
tipos de ocupación y depende de la comunidad establecer 
los parámetros dentro de los cuales sucederán estos 
acomodos. Sin embargo presentamos a continuación una 
lista de los posibles acomodos que podrán o no suceder 
dentro de las opciones antes presentadas de terreno, 
dependiendo de la comunidad su uso. 

Cabe mencionar que todos estos usos están de alguna 
manera referenciados por los usos de suelo establecidos 
dentro del plan general que estableció anteriormente, 
de esta forma pueden o no tener comercio, industria, 
servicios y mantener una densidad acorde con lo que la 
comunidad necesita.

1.- Vivienda unifamiliar con lotes iguales 

� 0��� ���	� �� �	���������� �� �� ���� �	�8�� ����
empresas inmobiliarias, en donde se asigna por igual un 
�	����������	����������������������������	�������
de reducir costos sin tomar en mucha consideración las 
necesidades individuales de los usuarios.

2.-Vivienda Unifamiliar con lotes distintos

� 0��� ���	� �� ��	�	�	� �� �� ���� �	�8�� �� ��
lugar, los lotes son dados de acuerdo a las necesidades 
y posibilidades de cada familia, de igual manera la 
construcción de vivienda no está limitada más que por las 
capacidades de los usuarios.

3.- Vivienda Multifamiliar (Duplex o Triplex) 
con lotes iguales.

 Este tipo de instalación obedece a grupos 
organizados o constructoras que permiten reducir costos 
y maximizar el uso de suelo, con áreas comunes, pero 
��������	� ���� �	���������+� &� �	�������� �8���� 	�
triplex dependiendo del uso de suelo.
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4.- Vivienda Multifamiliar (Duplex o Triplex) 
con lotes distintos.

Los lotes adaptados de esta manera se organizan 
como lotes individuales pero con diversas familias que 
pueden o no estar relacionadas. También funciona bajo 
las viviendas en renta o viviendas unifamiliares que fueron 
adaptadas de esta manera.

5.- Vivienda Mixta (Unifamiliar y 
Multifamiliar) con lotes distintos.

Una forma muy común de organización en donde 
��������	�������������������	�	�"��������	�����	���	������
que por el uso de suelo, la organización depende de los 
usuarios y de sus capacidades para crear vivienda.

6.- Vivienda Departamental.

0������	�����	�	�	������������	����	�	�
�
ya que se maximiza el uso de suelo, dejando una gran 
��������� �� �����	� ����� ����� �	����
� ���� �����	�
�� �����	� ����������� ���� �	�����	���	� �� ���� ���������
normalmente son iguales.

7.- Vivienda Mixta (Unifamiliar y 
Multifamiliar) Sin lotes (Ocupación 
indeterminada).

 Esta organización no determinada puede 
����� ������� �����	�� ���	�	�
� �� ���� �	�8�� �� ���
ocupación de los llamados “paracaidistas” sin embargo 
también puede darse por familias de gran numero, grupos 
comunitarios e incluso grupos que deseen compartir la 
ocupación de las construcciones por manzana.
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SOPORTE VIALIDADES PRIMARIAS.

Como ya hemos mencionado para la elección de este 
tipo de vialidad se le propone a la población (supuesta) 
una opción que parte de las cartas de Felipe II donde nos 
dice que el primer paso es trazar la planta de la ciudad 
partiendo de la plaza mayor que debe estar ubicada al 
centro de la cuál deberían derivarse calles de forma 
rectilínea y paralela.
Este tipo de traza de vialidades primarias nos permite un 
crecimiento más ilimitado de esta manera la población 
supuesta elige esta opción al permitir que se de un libre 
crecimiento del espacio.

���
 ���
 ���
 �
 '�
 �������
 ���
 ������
 ��
 "�����
 �

proponen las vialidades principales, que miden 15 m. 
de largo por lo que permiten el desarrollo de dichas 
festividades así como la libre conexión con Texcoco de 
Mora y Tulantongo principalmente.

Basándonos en la generación de opciones se propone 
una circulación mixta, es decir, basada en vialidades 
existentes, desdoblamiento de ciudad, y el optenido 
por la generación de opciones de RETICULAR-CIRCUITO 
���
��
�
����
��
��&����
�����
��
�����
�
�������

los diferentes tipos de comunicación vial (peatonal 
�
 ��'������
 ��
 ����;���>�
 =�
 ����
 ���
 ��������

comunicación que permite ser transición entre las 
vialidades principales y las vialidades terciarias que 
llegasen a existir.

Las medidas que se han propuesto para este tipo de 
vialidad es 10m. de ancho, lo cual permite un tránsito 
�����
 ��
 ��
 ����
 ����
 ���
 �����
 ���*�
 ��'������$
 ��

esta manera se respeta la jerarquía entre vialidades y 
una conexión óptima dentro del terreno. 

SOPORTE VIALIDADES SECUNDARIAS.
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1
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3

4

5

VIALIDADES
EVOLUCIÓN DE VIALIDADES

_��������������� ���	���������������� �������
�������	�������������������������	�������������
����	��	��	�����	
������������������	�����������
������������	�	������������	��������������������
�	�����������������������+�

|+� 0�� �� ������ �������� �� ������� �����	� ����
���������� ���������� �	�	� ����� �������
� ��	� �����
�	��	������ ��� �	���	�� ���� ���	�	� �� �	��� ��
@�����	��	��	�	����������������������+

�+� `	�	� ������� ����� �� ������� �� � �����	��	�
�������������������������������������������������	��
�����������������������+

�+�0������������������������������	���� ����
�������������������������������������������������
���������������������	��������	��������	+

�+�0�����������������������������	��	�������������
�	���������������������������������������
����	�	�����
������������	�������������	������	�������	��+�

�+� ��������� �� �� ������ �8��	� �� �� ��������
���� ���������� ���������
� ����������� �� ���� �	�����
������������������	��+



PAVIMENTOS    
CONCLUSIÓN DE ACUERDOS

CONCRETO/ASFALTO

Esta alternativa plantea la 
construcción de vialidades con 
asfalto y/o concreto hidraulico, esto 
sugiere que la construcción de las 
instalacionesque este por vialidad 
deberían estar listas.  Representa 
un material no permeable. 

Este opción plantea sistemas 
prefabricados que no requieren 
mortero  para su colocación, solo 
arenas, pueden ser adoquines, lajas 
de piedra , losetas de concreto 
etc. Representa un material 
semipermeable. 

Esta alternativa plantea tener 
vialidades resueltas con materiales 
naturales, gravas, piedras, tierra 
apizonada, etc, plantearía vialidades 
solo conun  tratamiento provisional. 
Es completamente permeable.   

Esta alternatiba sugiere realizar 
cambios de materiales en las 
vialidades sobre todo para reducir  
costos de mantenimiento, o bien 
materiales que permitan una 
permeabilidad parcial o total como 
el adopasto.

PREFABRICADOS

NATURALES

MIXTOS

LOSETAS SEPARADAS
Pavimento semi-permeable 
y modular, regularmente es 
un material prefabricado, 
principalmente de 
concreto.

ANDADORES

GRAVAS
Pavimento permeable de 
facil y rapida colocación, en 
epoca de lluvia el camino 
tiende a ser intransitable.

ADOQUINES
Caminos permeables de 
elementos modulares 
prefabricados, de fácil y 
rápida construcción.

LAJAS DE PIEDRA
Andadores     semi 
permeables de lajas de 
piedra o piedra bola, 
requiere mortero para su 
construcción.166
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VEGETACIÓN ALINEADA AL EXTERIOR DE LA BANQUETA. 

Se brinda la opción de no tener ningún tipo de vegetación 
en la banqueta, teniendo 6m de tránsito peatonal libre.
La desventaja de esta opción es que no se genera ningun 
tipo de sombra y esto no permite la permanencia en la 
banqueta. 

GENERACIÓN DE OPCIONES
BORDE DE BANQUETA Y VEGETACIÓN

COLOCACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS Y BAHÍAS 
VEHICULARES.

Esta opción permite de igual manera colocar una parada 
de autobus o una bahía con jardinera y/o arriates pero 
�������$
 ���
 ��
 ��
 ��
 �������
 ��
 ���*��
 ��"���
 ��
 ��

zona y brindar protección a los peatones en caso de 
choque de vehículos.



VEGETACIÓN ALINEADA AL EXTERIOR DE LA BANQUETA. 
Esta opción se basa principalmente en tener una 
vegetación alineada al extremo de la banqueta, esto 
permite tener un libre tránsito peatonal, una mayor 
comunidad al caminar, puede ayudar a posibles 
negocios como imagen urbana provocando que los 
peatones centren ms su atención en los negocios.

JARDINERA
fraccionada

Permite una mayor 
permeabilidad física 
debido a que existen 
espacios entre cada 
mobiliario. (en esta opción 
se pueden incorporar las 
bicicletas  la banqueta por 
ejemplo).

JARDINERA
corrida

Limita la permeabilidad 
física a la banqueta esto 
tiene como ventaja  que 
los peatones respeten 
y utilicen los cruces 
peatonales.

VEGETACIÓN ALINEADA AL PREDIO

Esta opción se basa principalmente en tener una 
vegetación alineada al terreno, esto permite tener un 
libre tránsito peatonal, una mayor comunidad al caminar, 
permite una conexión directa al arrollo vehicular. 

JARDINERA
fraccionada

Permite una mayor 
permeabilidad física 
a los accesos de los 
diferentes lotes debido 
a que existen espacios 
entre cada mobiliario.  

JARDINERA
corrida

Este tipo de mobiliario 
urbano se puede utilizar 
en la fachada de predios 
con uso habitacional 
principalmente, donde 
solo se debe librar el 
acceso y el resto de la 
fachada queda libre. 
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VEGETACIÓN ALINEADA AL EXTERIOR DE LA BANQUETA 
CON ACCESO VEHICULAR. 

En el caso de que existan accesos vehiculares el 
mobiliario urbano (jardineras y/o arriates, permitiendo 
el libre acceso de vehículos, o bien si el propietario 
del predio al que pertenece la banqueta puede decidir 
no colocar nngun tipo de vegetación. esta opción es 
factible para ambos casos “jardinera y/o arriates corrida 
o fraccionada”.

COLOCACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS Y BAHÍAS 
VEHICULARES.

En esta opción  se plantea la posibilidad de colocar una 
parada de autobus o una bahía para acenso y descenso 
de peatones. En este caso no se utiliza  ningun tipo de 
vegetación enla banqueta. 

VEGETACIÓN ALINEADA AL EXTERIOR DE LA BANQUETA 
CON ACCESO VEHICULAR.

En el caso de que existan accesos vehiculares el mobiliario 
urbano (jardineras y/o arriates), permitira el libre acceso 
de vehículos, o bien si el propietario del predio al que 
pertenece la banqueta puede decidir no colocar nIngun 
tipo de vegetación. Esta opción es factible para ambos 
casos “jardinera y/o arriates corrida o fraccionada”.



COLOCACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS Y BAHÍAS 
VEHICULARES.

En esta propuesta se maneja la opción de elegir entre 
una parada de autobus o una bahía pero esta vez 
se le suma mobiliario urbano como jardineras y/o 
arriates fraccionados. Mejorando la imagen urbana y 
permeabilidad de la banqueta.

ESTACIONAMIENTO EN BANQUETA.

Esta opción dedica un carril del arrollo vehicular al 
estacionamiento, este tipo de opción solo aplica donde 
no haya ciclo vía. 

ESTACIONAMIENTO EN BANQUETA.

Esta opción se propone el estacionamiento mitad en el 
arrollo vehicular y mitad sobre la banqueta delimitando 
su área con adocreto. esto permite una mayor 
comodidad a la hr. de accesar a la banqueta desde el 
vehículo.
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Conclusión Capitular

Los métodos de diseño participativo obedecen a las 
necesidades cambiantes de la población coordinadas bajo 
la especulación del arquitecto. Desafortunadamente, a 
pesar de la creencia popular, la arquitectura no pertenece 
a una ciencia exacta, esto hablando de los modos de 
ocupación y los usos que se les darán a las diferentes 
viviendas. Por ello no se pueden dar resultados certeros 
�� �����	� �� ���	� ������ ���� �������
� ��� �����	� ��
mucho menos un conjunto urbano. La teoría bajo la cual 
estamos trabajando en este momento se debe reconocer 
principalmente como un ejercicio meramente académico, 
pero también como un modo de entendimiento del 
concepto de habitar de los seres humanos, bajo la premisa 
de que no existen individuos tipo, y todos los seres 
humanos tenemos necesidades y deseos diferentes, en 
��������������	��������	���	��	������+�

Las ciudades cambian, las viviendas cambias, porque 
las personas cambian. De igual manera los deseos de 
una comunidad varían en función del tiempo, el lugar 
y los miembros participantes. Así, el experimento que 
acabamos de realizar en el presente capitulo  representa 
una parte de las muchas variables bajo las cuales se podría 
desarrollar el siguiente proyecto.

En el próximo capítulo analizaremos más a fondo 
los posibles crecimientos para las urbanizaciones 
y se desarrollarán de manera participativa los 
espacios públicos y dos zonas de equipamiento 
urbano. Tomaremos la opción A 3.4 y a partir de ella 
comenzaremos a desarrollar un poco más el proyecto 
urbano-arquitectónico.









CAPITULO 5. 
PROYECTO FINAL

INTRODUCCIÓN:

En el siguiente capítulo abordaremos el desarrollo del 
��	���	� ����+� -������	� �� �	�� �	�	���� �����	����	��
en los capítulos anteriores y continuando con los posibles 
crecimientos que podrían existir en los diferentes 
escenarios en un contexto de tiempo de 5-10-30 y 50 años.
Evolutividad y desarrollo de escenarios de conjunto

El desarrollo del proyecto de conjunto se abordará desde 
tres prespectivas:

El desarrollo indeterminado: Que consiste en que 
únicamente se darán los soportes y se permitirá que 
se construya libre e indeterminadamente en todo el 
proyecto dejando restringidas las areas de producción, el 
casco de hacienda y las areas verdes.

El desarrollo completamente determinado: En este 
desarrollo se pretende simular un crecimiento estricto 
�� �	���������� ���������� �	�� ���� ��	���������� ����
limitada y con lineamientos ya dados de tamaño, forma y 
contexto para cada vivienda.

El desarrollo mixto: En este desarrollo se mezclan 
ambos conceptos de desarrollo evolutivo. Se permite la 
libertad de construcción en todo el terreno, pero se dan 
��������	�� �	� ���������� �� �	���������
� ��	� �	�� ��
��� �� ������� ��� 	���� ���� ���� ��������
� ��	��	��
y servicios, así como agrupar las zonas que se asemejen 
entre sí.

Dentro del proceso de diseño del proyecto 
conceptualizaremos y profundizaremos en el desarrollo 
���	���	������������	����������������	����������
los servicios que son necesarios para el correcto 
funcionamiento de un barrio. 

La primera zona a desarrollar es el casco de hacienda 
que por su contexto histórico y por su valor dentro del 
proyecto, es de vital importancia como eje articulador del 
barrio.

La segunda zona a desarrollar será el centro del barrio, 
que posee diversas características administrativas y de 
conglomeración de servicios para el funcionamiento 
del proyecto. Estos servicios ya fueron abordados 
en el capitulo 4, y se desarrollaran de acuerdo a las 
características ahí descritas, buscando cumplir con los 
requerimientos de la población del Barrio, así como 
apoyar los servicios de Texcoco y Tulantongo.

Dentro del casco de barrio se desarrollarán los siguientes 
servicios:

1.- Mercado público para un aproximado de 62 locales.
2.- Unidad Médica Familiar con un consultorio.
-3.- Centro Deportivo multiple

Dentro del proyecto de centro de Barrio se considerarán 
los siguientes servicios: 

1.- Plaza Cívica  
2.- Tianguis para un aproximado de 60 puestos.
3.- Puesto de Vigilancia
4.- Casa de la Cultura
5.- Biblioteca Pública Municipal con abasto de 24 sillas.
6.- Centro administrativo
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ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

A continuación se muestra la ubicación de las áreas de 
esparcimiento planteadas dentro del barrio evolutivo, 
éstas áreas junto con la traza conformarán el soporte 
2"���	���������������	�����������	��������������	���
que conformen el barrio en su totalidad (relleno).

Estos espacios de esparcimiento forman  parte del espacio 
�8����	� �������	� �	�� �� ��� �� �������� ��� ������	� �� ���
sociedad y responder a sus distintas necesidades. Es muy 
���	������ ���� ��� ���	�� ����������� �	����� ����� ��	��
espacios, por lo cual se debe prestar atención de que en 
la generación de opciones, se produsca el mayor número 
de soluciones factibles; pero sin caer en particularidades 
u opciones innecesarias, ya sea por que no son factibles 
o no responden a un patrón o demanda presentada en la 
zona.

Para el desarrollo de esta propuesta y siguiendo con 
la simulación de comunidad se eligio el desarrollo de 
aquellos espacios públicos que por jerarquia son los mas 
importantes, el centro de barrio 1 y el casco histórico 
hacienda 2.

0�� ��� �� ���� ��������� �� 	���	��� �� �� �� �	������
el proceso que puede darse al momento de toma de 
decisiones, se les presenta a la comundiad una diversidad 
de opciones, esta misma elige, llega a acuerdos y 
transforman el espacio, se apropian de él, es por eso que se 
muestran 4 espacios a desarrollar y de estos la comundiad 
elige desarrollar los dos que ya se mencionaron.

El proceso de elección de opciones es el siguiente. 

178



Este espacio se localiza al centro de la propuesta 
de barrio, es el de menor tamaño físico; pero 
a pesar de ello es el de mayor importancia o 
jerarquía, esto debido a que está pensado en que 
funcione como el centro de barrio principal.

Se localiza en el cruce de las 2 vías principales 
del barrio, y como remate central de un pasaje 
comercial.

Por tanto el diseño de este espacio estará 
enfocado a ser un punto reconocido por todos 
los habitantes de la zona.

Esta área se localiza al extremo oriente de la 
propuesta de barrio, es el de mayor tamaño 
físico; pero a pesar de ello puede que sea el de 
menor jerarquía como unidad, esto debido a su 
localización, y que está pensado como parte de 
un conjunto de equipamientos más grande.

Se localiza a un costado de un área de 
equipamientos, que está pensada como un 
subcentro del barrio.

Por lo tanto el diseño de este espacio estará 
enfocado a brindar servicios complementarios al 
posible equipamiento que se encuentra al lado; 
esto sin perder de vista que el espacio podrá ser 
utilizado por cualquier habitante de la zona en 
todo momento.

CENTRO DE BARRIO (1)

CASCO DE LA HACIENDA (2)
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En las siguientes páginas se muestran una serie de 
opciones que sirven de apoyo para el diseño de la áreas 
de esparcimiento,  en el centro de barrio y hacienda.

Éstas opciones muestran variantes generales, sirven 
únicamente para establecer el carácter de cada una 
de las áreas de esparcimiento; por lo tanto no deben 
tomarse como algo rígido y ya establecido. Las opciones 
se presentarán a la comunidad para su posterior 
valoración, explicando la necesidad de pluralidad en la 
�	��� �� �����	��� �	�� �� ��� �� ����� �����	�� ��� ��
complementen unos con otros, ya que forman parte de 
un mismo barrio.

PAVIMENTACIÓN

GENERACIÓN DE OPCIONES
Espacio Público

Área Verde Area Pavimentada Pavimento al
 Centro

AjedrezPavimento al
 Exterior

Pavimento franja 
Central

TRAZA DE ANDADORES

Reticular Radial Par vial Par vial con RamalRadial-RamalOrgánico

CICLOPISTA

Sin Ciclovia Al exterior Hacia los costados Por el Centro Circuito
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ÁREA DE JUEGOS INFANTILES

Con Juegos Infantiles Sin Juegos Infantiles

ÁREA DEPORTIVA

Con Area Deportiva Sin Area Deportiva

JARDÍN BOTÁNICO

HITO

Con Jardín Botánico

Con Hito

Sin Jardín Botánico

Sin Hito

SIMBOLOGÍA

Área Verde

Área DeportivaPavimento

Área de Juegos

Arbustos Jardín Botánico

Árboles Grandes

Hito

Corredores

Ciclovía

ÁREA ARBOLADA

Arbustos y 
cubresuelos

Arboles Grandes Mixto
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CENTRO DE BARRIO
Opción 1

CENTRO DE BARRIO
Opción 2

GENERACIÓN DE OPCIONES
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CENTRO DE BARRIO
Opción 3

CASCO DE HACIENDA
Opción 1
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CASCO DE HACIENDA
Opción 2

CASCO DE HACIENDA
Opción 3
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El diseño de estas áreas es sumamente importante 
dentro del diseño del barrio debido a que actualmente la 
zona carece de áreas libres y como lo mencionamos en 
capítulos anteriores, la comunidad demanda este tipo de 
espacios. 

Las áreas verdes y/o de esparcimiento son los pulmones 
de nuestra ciudad e incluso en cuestiones literales e 
irónicas son los respiradores dentro de un barrio como 
lo es el de Texcoco pues sirven de relajación, descanso, 
recreación, etc. 

Actualmente este tipo de espacios son muy habitables 
en los barrios puesto que sirven de puntos de reunión, 
encuentro donde la gente se conoce, se ubica (hitos 
urbanos), son también puntos donde se charla sobre 
acontecimientos importantes como reuniones ejidales 
y de otro tipo, de esta manera brindan a este terreno la 
alternativa de considerar en estos espacios la utilidad para 
la comunidad, pues responde a muchos requerimientos 
comunitarios. 

Resulta también interesante mencionar como es que 
hemos estado trabajando en la toma de decisiones entre 
los integrantes de este quipo de trabajo.

En el ejercicio de simular una comunidad cada uno de 
los integrantes del equipo adoptaba un papel diferente 
al momento de presentar las propuestas es decir al ser 
4 personas los que integramos este equipo decidíamos 
manejarlo en diferentes puntos:

1; Simulando ser representantes de la comunidad con 
el apoyo de las entrevistas realizadas y presentadas en 
el apartado de anexos decidimos los requerimientos y 
necesidades que teníamos en cuanto al tema de espacio 
público.

�#��������������	���	
������������������	������������	�
- comunidad iba desarrollando una propuesta diferente 
de cada espacio.

3; Al término de este punto 1 integrante del equipo 
adoptaba el papel de ARQUITECTO y presentaba su 
propuesta a los 3 integrantes restantes del equipo, estos 
entraban en el papel de representantes de la comunidad 
y defendían y valoraban si las propuestas realizadas 
al principio del desarrollo eran atendidas o no, es aquí 
donde empezaba a complementarse el trabajo de diseño 
participativo. Pues había una comunidad con necesidades 
y requerimientos y por otro lado había una oferta que  de

la misma manera respondía a dicha demanda.

Es entonces al realizar este ejercicio donde pudimos 
tener un acercamiento mayor al ejercicio de producir 
arquitectura, teniendo en claro que lo nuestro solo era un 
simulacro y entendiendo que el trabajo de la producción 
social del habitat era demaciado complejo pues nosotros 
al ser un equipo de 4 personas habíamos tenido diferencias 
por gustos, necesidades, requerimientos y esto nos daba 
���� ���� �� ��� �	��������� ��� ������� �����������
el proceso de producción, también revaloramos la 
importancia de los diferentes actores dentro de este 
proceso, la comunidad, el arquitecto y todos aquellos 
relacionados con el ejercicios de hacer arquitectura. 

Este primer acercamiento a dicho proceso de hacer 
arquitectura es lo que presentamos a mayor desarrollo en 
este apartado, las conclusiones a las que llegamos como 
arquitectos y como comunidad tomando en cuenta los 
factores mas importantes que se demandaban. 

Para concluir con la tesis y esta etapa de diseño, en el 
siguiente apartado se aprecia el trabajo a detalle del Centro 
de Barrio y la Hacienda, para posteriormente  mostrar a la 
comunidad una serie de opciones para que ellos puedan 
����� ��������������	��������	�����������
���"��	�	�
un análisis de los posibles tipos de crecimiento del barrio.

DISEÑO DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO
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A continuación mostraremos 
algunas de los posibles crecimientos 
y evolutividades que podrían 
obtenerse a lo largo del tiempo en 
el terreno estudiado. 

Estas posibilidades analizadas 
son simplemente una muestra 
de la complejidad de los posibles 
crecimientos, al igual que su 
contexto.

Para cuestiones de la tesis, hemos 
desarrollado el tercer crecimiento 
como una posibilidad más factible a 
desarrollar, y que de alguna manera 
se adapta más a las necesidades 
del terreno. Cumpliendo con las 
caracteristicas deseadas por los 
usuarios y manifestando una amplia 
��������������	�	���+
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SOPORTES

PROYECTO COMPLETAMENTE DETERMINADO

188

El hecho de generar soportes en una comunidad permite 
poder diseñar un plan maestro de como se planea que 
evolucionará el crecimiento del predio, esto no quiere decir 
que así será estas son algunas muestras de como podría 
crecer el barrio, pero dentro de estas propuestas estamos 
concientes que existen muchas otras mas que permiten 
simplemente dar una idea a la comunidad de como podría  
desarrollarse el barrio de ser este el soporte que utilicen. 

Aún cuando se elija una propuesta por parte de la 
comunidad como la mas adecuada esta con el transcurrir 
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Conclusión

190

Esta propuesta se caracteriza por mostrar un 
soporte completamente  terminado, es decir 
la traza vial se convierte en un detonante 
del crecimiento que a su vez tal como lo 
mencionamos en el Capítulo 1 ocurre el efecto de 
la teoría gravitacional, creciendo de esta manera 
a partir de los centros y subcentros de barrio. 

���
��������
�����
�������
������
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����������

ya que el  costo del soporte es demaciado para el 
inicio del barrio., de esta manera la comunidad nos 
pide una segunda propuesta  en la que se considere 
una propuesta de soporte indeterminado. 



SOPORTES

PROYECTO INDETERMINADO

191

Debido a la petición que la comunidad nos hace 
desarrollamos una segunda propuesta que 
principalmente se enfoca en un crecimiento evolutivo 
indeterminado ,  esta propuesta se plantea como una de 
���'�
�����������
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aqui presentamos la que según la comundiad llamó mas 
la atención de entre todas las propuestas desarrolladas.
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Conclusión

193

Esta propuesta  es de mejor gusto para la comunidad, 
el soporte inicial implica solo el gasto de generar 
vialidades primarias dentro del barrio, la construcción 
de centro de barrio y la regeneración del casco 
histprico (hacienda), esto co�
 ��
 �n de dotar de 
infraestructura al lugar y comienzo de equipamiento, 
se cree de acuerdo a la comunidad que son elemenos 
indispensables como punto de partida para el 
desarrollo de nuestro barrio y que a su vez permite un 
crecimiento de cualquier indole, es decir es factible 
para cualquier tipo de crecimiento del barrio mismo. 



PROYECTO MIXTO
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En platicas y juntas con la comunidad se  hace ver que 
la propuesta de un soporte indeterminado es buena 
y factible economicamente hablando,  pero el hecho 
de que solo se contemplen  las vialidades principales 
como detonador de crecimiento limita la posibilidad de 
comenzar a habitar las zonas intermedias y perifericas 
del lugar y por otro lado limita tambien la diversidad 
de ocupación del lugar debido al  costo de los lotes mas 
allegados a las vialidades principales y pide que se diseñe 
un sistema mixto que permita a otro tipo de población 
habitar el lugar donde el costo de un lote no sea tan elevado 
como en el centro de barrio o vialidades principales. 

Es así como se genera la siguiente propuesta que 
insistimos con la comunidad es una opción de muchas 
��������$
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las que para la comunidad son las mas relevantes. 
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Conclusión
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Es importante poder brindar a la comunidad esa libertad 
de ocupar el espacio, a diferencia de las otras dos 
propuestas anteriores esta permite ocupar cualquier 
lote del barrio aquí es donde se aprovechan los 
estudios e investigación que relizamos y esta propuesta 
va enfocada a todos los niveles socio - económicos 
que puedan haber sobre  este barrio, permitiendo 
así mayor factibilidad de ocupación del espacio. 

El brindar a la sociedad una oportunidad de 
apropiarse del espacio que considere óptimo 
permite mejorar la calidad de vida de los mismos, 
pues como lo mencionamos en el capítulo 1 el 
individuo busca  una integación al espacio que habita. 



ESTADO ACTUAL

IMÁGEN PROSPECTIVA  DE UN DESARROLLO MIXTO
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Cada sociedad es diferente, todos tienen sus exigencias 
y sus requerimientos, algunos por necesidad otros por 
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barrio debe tener esa facilidad en la que el individuo pueda 
apoderarse de su propio espacio, pero es importante 
que el mismo indiviuo conozca sus limitantes es decir 
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colectivo de un barrio permite la integración de la sociedad 
no solo a un espacio arquitectonico, tambien permite 
una integrcion de cad individuo a la sociedad misma. 
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Conclusión

201

Es importante hacer incapié que todas las propuestas de 
evolución y crecimeinto del barrio que aquí presentamos 
es solo una idea que nosotros generamos a partir de datos 
estadísticos o de estudio de proyectos análogos, así como 
tomando encuenta la comunidad para la que se  trabaja, 
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exactamente el crecimiento que se dará ni en forma ni en 
tiempo,    cada individuo es diferente y por consiguiente 
la sociedad también lo es, y esto genera una necesidad 
y exigencia única por lo que la propuesta o propuestas 
que aquí presentamos son las que, para la comunidad 
son mas factibles y se adaptan mejor a sus necesidades.  
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Pavimento de Adocreto
de 15cm x 15cm.

Pavimento de
 concreto Lavado.

Bahia vehicular para ascenso 
y desenso de personas.

CENTRO CULTURAL
Comprende los servicios de:
Casa cultural y Biblioteca.

HITO
Espacio escultorico.

Ärea con vegetación 
cubresuelos.

Paso peatonal.
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CENTRO DE BARRIO 

ZONIFICACiÓN ... 



Vegetación alineada al predio 
y/o al interior de la banqueta.

 Vegetación endémica
Jacaranda Mimosifolia.

PALACIO MUNICIPAL.
Comprende  los servicios de: 

Administración, Casa Ejidal y Modu-
lo de vigilancia.

Vegetación alineada al exte-
rios de la banqueta.

Paradero de transporte 
público.

Plaza Civica. Espacio para comercio 
itinerante y actividades públicas del 
barrio.

Area Verde.
Espacio de estar.
Banca de concreto

Plaza Principal. 
Espacio de transición y continui-
dad del  camellón.
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Pavimento de Adocreto
de 15cm x 15cm.

Pavimento de
 concreto Lavado.

Bahia vehicular para ascenso 
y desenso de personas.

CENTRO CULTURAL
Comprende los servicios de:
Casa cultural y Biblioteca.

HITO
Espacio escultorico.

Ärea con vegetación 
cubresuelos.

Paso peatonal.
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Vegetación alineada al predio 
y/o al interior de la banqueta.

 Vegetación endémica
Jacaranda Mimosifolia.

PALACIO MUNICIPAL.
Comprende  los servicios de: 

Administración, Casa Ejidal y Modu-
lo de vigilancia.

Vegetación alineada al exte-
rios de la banqueta.

Paradero de transporte 
público.

Plaza Civica. Espacio para comercio 
itinerante y actividades públicas del 
barrio.

Area Verde.
Espacio de estar.
Banca de concreto

Plaza Principal. 
Espacio de transición y continui-
dad del  camellón.
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CENTRO CULTURAL
Comprende los servicios de:
Talleres, Servicios y Administracion

Pavimento de
 concreto Lavado.

Macetones de concreto

CENTRO CULTURAL
Comprende los servicios de:
Biblioteca y Salon de usos multiples.

 Vegetacion endemica de me-
diana altura

Area de exhibicion y venta de 
artesanias

Paso peatonal.
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Aparcamiento de vehiculos para 
la zona administrativa

Modulo de vigilancia

PALACIO MUNICIPAL.
Comprende  los servicios de: 
Administración y Casa Ejidal

HITO
Espacio escultorico.

Auditorio para 
reuniones.

Plaza Civica. Espacio para comercio 
itinerante y actividades públicas del 
barrio.

Area Verde.
Vegetacion de poca altura para 
enfatizar el hito

Plaza Principal. 
Espacio de transición y continui-
dad del  camellón.
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El cambio de material 
en piso permite 
delimitar el área 
que netamente le 
corresponde a este 
edificio en relación al 
resto del centro. 

CENTRO CULTURAL
Comprende los servicios de:
Casa cultural y Biblioteca, así como 
talleres de enseñanza de oficios y 
artes plásticas.

Ärea con vegetación 
que dota al lugar de un 
ambiente de confort.

Área de estar con gardineras  y  
vegetación endémica

Jacaranda Mimosifolia.
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Se colocan espejos de agua y/o 
fuentes para dotar el lugar de 
un complemento de imagen 
urbana. 

En planta baja, este edificio permite 
una integración económica al 

lugar, con locales comerciales y un 
espacio para que los comerciantes 

puedan colocar un Tianguis

Plaza de acceso, permite la conexión 
del centro de barrio a la zona sur del 
mismo espacio de permeabilidad  

Area Verde.
Espacio de estar.
Banca de concreto

Plaza Principal. 
Espacio de transición y continui-
dad del  camellón.
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CENTRO CULTURAL
Comprende los servicios de:
Casa cultural y Biblioteca, así como 
talleres de enseñanza de oficios y 
artes plásticas.

Mirador.
Esta área permite tener una 
vista desde la biblioteca a todo 
el centro de barrio.

A diferencia de la planta baja donde 
están los talleres, en la planta alta 

se ofrece unicamente el servicio de 
biblioteca, espacio mas tranquilo y 

silencioso.202-I
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PALACIO MUNICIPAL.
Comprende  los servicios de: 

Administración, Casa Ejidal y Modu-
lo de vigilancia.

Vitroblock  tipo frances que 
permite iluminar la planta baja 
con luz natural, en planta alta 
permite el flujo constante de 
peatones. 

La circulación es en el centro 
del nivel, esto para tener un flu-
jo mas constante sin necesidad 
de recorrer grandes pasillos.
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PROPUESTA FINAL CENTRO DE BARRIO

203

La propuesta sobre el centro de barrio es de suma 
importancia pues en el estudio previo del terreno y en 
���� �������� ���������� ���������	�� ��� ��� ���� �� �����	�
������	�����@��	�	��������������
�2������������������
pues en la zona central se  desarrollan 2 principales 
servicios a la comunidad el religioso y el administrativo.

Debido a la cercanía al centro de Texcoco la comunidad 
decide no tener una iglesia y proponen dentro de nuestro 
ejercicio de simulación que se genere una zona cultural y de 
���������������������	��	����������������	��������������	�
que permita también regular y organizar todas las 
actividades que se propongan desarrollar sobre el barrio.

El diseño del centro de barrio como un conjunto se 
diseñó pensando en una problematica actual que 
en las entrevistas (ver anexos) nos comentaba la 
�	�������
�������	����������	������	�������������
carretera donde anteriormente se desarrollaba la el 
����� ��	���	���	���� �����������`�����	���@��	�	
�
así que el espacio público está diseñado también para 
albergar esta tradición y poder brindar  los elementos 
necesarios en cuanto a espacio para su realización.

Un problema que asecha muchas partes sobre todo 
de America latina es el comercio informal el llamado 
“Tianguis” zona de comercio permanente que se 
alberga bajo el palacio municipal que recibe este 
nombre por el trabajo administrativo dentro del barrio, 
aunque su alcance no es a nivel municipal la comunidad 
ha decidido llamarlo así en las entrevistas realizadas. 

Cabe mencionar que el trabajo realizado al generar 
las opciones fué aún mas complejo pues debíamos 
contemplar las propuestas que para este tiempo de 
�������������������*��"��*�*	�����	�������
���	�������
un trabajo participativo fué cuestión de presentar un orden 
diferente  de los espacios preestablecidos por la comunidad.

El diseño del centro cultural fué pensado principalmente 
para brindar 2 tipos de servicios culturales, en 
primer instancia se propone brindar un servicio de 
������� �� �������� �� 	���	�
� �����������
� ��+�
Se piensa tambien en apoyar el ciclismo dentro de 
la comunidad pues en Texcoco muchas personas 
utilizan la bicicleta como su medio de transporte, 
es así como se proponer una estación de bicicletas, 
particulares y prestadas por el mismo barrio.

En segundo servicio brindado por el centro cultural se ofrece 
���������������������*	������	��	�����������	�����������
para una capacidad de 50 personas aproximadamente.

El diseño del palacio municipal, se pensó principalmente 
la idea de que la zona administrativa se abriera 
completamente a la comunidad y que su accesibilidad 
fuera de lo mas libre para la participación de la comunidad.

En planta baja se proponen locales comerciales y zona 
de bodegas para guarda de los “puestos” del tianguis, 
mismo que se alojará 2 días a la semana bajo este palacio 
municipal, los días serán elegidos por la comundiad.

En planta alta se propone una caceta de vigilancia, una casa 
egidal y la zona del representante de barrio, donde se deben 
atender todas las demandas y peticiones de la sociedad.

7��	�� �����	�� �������� ��� ������	� �� ��� �	��������
que actualmente no tienen y requieren, por ultimo 
el diseño del espacio ppublico es pensado como un 
respiradero de ciudad, un espacio al aire libre donde 
se pueda ir a platicar o reunirse en la sociedad.

Es así como se refuerzano se proponer reforzar 
las tradiciones que originan la cualidad sin nombre 
del barrio en Texcoco, a continuación se presentan 
���������� ���*��� ��	������� ���� ������ 2���	�
elegidas como proyecto master por la comundiad. 
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PLANTA BAJA

PLANTA ALTA203-C
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CENTRO DEPORTIVO: 3,058 M2
Comprende los servicios de:

Canchas, vestidores y administración.

MERCADO:  1,120.32 M2
Comprende los servicios de:

Venta de productos y área de bodegas.

Acceso principal

CLÍNICA: 540M2 
Comprende los servicios de:

Consultorios y farmacia.

Estacionamiento para  42  vehículos

Estacionamiento para  35  
vehículos
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CENTRO DEPORTIVO: 1,033 M2
Comprende los servicios de:

Canchas, vestidores y administración.

MERCADO:  1,633 M2
Comprende los servicios de:

Venta de productos y área de bodegas.

Acceso principal

CLÍNICA: 1,178M2 
Comprende los servicios de:

Consultorios y farmacia.

Estacionamientos para  60  
vehículos
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CENTRO DEPORTIVO: 4000 M2
Comprende los servicios de:

Canchas, vestidores, administración y una cancha de 
torneos con gradería.

MERCADO:  2180 M2
Comprende los servicios de:

Venta de productos y área de bodegas.

Acceso principal

CLÍNICA: 540M2 
Comprende los servicios de:

Consultorios y farmacia.

Plaza tipo vestíbulo de acceso

Estacionamiento para  50  
vehículos
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PROPUESTA FINAL CASCO HISTÓRICO

La propuesta para el aprovechamiento del casco 
de hacienda, tiene como objetivo adaptar la 
mayoría de la construcción ya existente a las 
necesidades y requerimientos mostrados por la 
población; enfocándose en 3 sectores: Recreación, 
abastecimiento y salud. Para ello se pretende que 
la propuesta explote al máximo las pre-existencias, 
intentando construir o demoler lo mínimo posible.

En lo concerniente a recreación se propone 
utilizar la parte Norte del casco como Centro 
Deportivo, utilizando íntegramente las 2 bodegas 
�������� �	�	� ����*��� ��*����� �� �� �����	�
administrativo actual como administración, 
vestidores y otros servicios. Adicionalmente 
se construye una cancha de fútbol con gradas 
y pista, al igual que una zona de comida.

En cuanto al abastecimiento se ubica en la parte 
central un Mercado, utilizando íntegramente 2 de 
las bodegas de la zona para formar el área de ventas, 
también se adapta una tercera bodega como zona 
de bodegas para los artículos que se vendan dentro 
del mercado. Por otro lado, se utiliza parte de la 
cuarta y última bodega de la zona como área de 
bodega de jardinería y todo lo que sea necesario 
para el mantenimiento del casco. Por último se 
agregan un área de carga y descarga, y un área de 
estacionamiento complementando el conjunto.

En lo relativo al sector salud se adapta una Unidad 
Médica Familiar al Sur del casco, utilizando 
íntegramente la bodega de esta zona como zona de 
clínicas y de estancia para los médicos; debido a que 
el área es muy grande, se sugiere que la adaptación 
de ésta sea por etapas a medida que crece la 
�	�������� �������+� @������� �� �������� ��� �����	�
destinado actualmente para servicios como bodega, 
sanitarios y lavandería. Además se reutiliza parte del 
�����	��������������	���������	��	�����2����	���
���������������
���	�����	�	��	����������	����������
la vialidad principal que rodea al casco. Finalmente 
se ubica un área de estacionamientos y una bahía 
para automóviles que brindan servicio a la zona.

-����������������	�������	�����	�����	
�������������������
acceso principal que remata la vialidad principal que viene 
del centro de barrio; también se crean plazas más pequeñas 
de acceso a los otros espacios que componen el caso. Las 
circulaciones parten de la plaza de acceso principal a cada 
uno de los diferentes espacios, también relacionan éstos 
espacios con las calles peatonales que rematan en el casco.

0����	���������������������
siguiente manera:

CENTRO DEPORTIVO:

-Administración
-Enfermería
-Bodega
-Sanitarios
-Vestidores
-Área de comida
-Canchas de usos múltiples
-Cancha de fútbol
-Pista
-Gradas
MERCADO:

-Administración
-Área de venta de perecederos
-Área de venta de no 
perecederos.
-Área de bodegas
-Bodega de jardinería
-Sanitarios
-Área de carga y descarga
-Estacionamiento (para 50 
vehículos)

UNIDAD MÉDICA FAMILIAR

-Administración
-Farmacia
-Recepción
-Sala de espera
-Clínicas
-Área de estancia para médicos
-Sanitarios
-Lavandería
-Bodega
-Bahía para vehículos
-Estacionamiento (para 10 vehí-
culos)
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PROPUESTA DE PALETA VEGETAL

De acuerdo con la investigación y análisis redactado en 
el Capítulo 3 acerca de la paleta vegetal (Ver págs. 43 y 
44); en el cuál se mezclan datos “duros” o estadísticos 
obtenidos en internet y/o mediante libros referentes 
al tema, y los datos obtenidos en campo mediante la 
observación y entrevistas realizadas. Estos datos nos 
�	������ �� ��� ��������� �� ������ ������ ����	�����
en esas páginas, y expresada por completo en la sección 
de Anexos.

Para la elaboración de este plano de propuesta, se tomará 
en cuenta que la paleta vegetal se divide principalmente 
en 4 tipos de plantas:

-Árboles

-Arbustos

-Hierbas

-Otros

Por lo cual, se marcarán las zonas propicias para cada uno 
���	�����	�#���	��������������������������"��	������
���������+�=������������������������	������	����������
medida de que el barrio vaya evolucionando y adaptándose 
a las necesidades de ese tiempo; pero procurando que se 
respete lo que se concluya en la propuesta, la especie en 
����������� ���� ������� �	�� ��	�	� �� ��� ������ ������
desplegada (Ver sección de Anexos) ya que en ella se 
brindan datos útiles para

tomar la decisión en concreto, tales como: crecimiento, 
dimensiones y los diversos usos recomendados para 
cada especie de planta. Utilizando así la paleta vegetal 
desplegada en los Anexos como un menú de opciones a 
elegir por parte de la comunidad sin limitar la vegetación 
������������"���	�����	��"��	�������������*	��+
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CONCLUSIÓN 

El barrio evolutivo como elemento transitorio y cambiante 
depende de muchas variables indeterminadas que se van 
cambiando a lo largo del tiempo, y que de alguna manera se 
organizan dependiendo de las necesidades de la población 
actual y de las futuras inmigraciones. El tiempo, la economía, 
el estatus socioeconómico, la cultura, la precepción 
del espacio, la educación y otros factores cambian esta 
percepción de manera tal que el barrio nunca es igual aunque 
se encuentre en el mismo periodo de tiempo y espacio para 
los diferentes grupos de personas. 

Es por ello la complejidad de crear un espacio de convivencia 
que se adapte a las necesidades de todos los usuarios y 
permita la apropiación del espacio de manera tal que pueda 
ser igual de útil para todos en todo momento.

Creemos que la creación de soportes mediante la generación 
de opciones y las decisiones tomadas directamente con la 
comunidad es un sólido primer paso para establecer la base 
de un barrio que podrá evolucionar acorde con los usuarios 
que ahí se establezcan. Las opciones de la indeterminación 
y constante transformación que se consideran para todos 
�	�� ����	�� �����	�� �	�� ����������� �� �	�������	���
que no podemos saber a este punto, pero que se pueden 
suponer por el trasfondo que la misma comunidad nos dicta. 
Siendo así que el barrio indeterminado se convierte en un 
posible conductor de los deseos de la comunidad asistido por 
nosotros.
El desarrollo de esta tesis, nos ha permitido tener una 
perspectiva diferente de la concepción de la arquitectura 
como la teníamos entendida y como nos fue enseñada desde 
el inicio de la licenciatura. La visión de la arquitectura como 
una expresión del ser humano que se adapta a sus necesidades 
y expresa sus deseos por convertir cualquier espacio en un 
espacio habitable nos ha brindado un panorama mucho más 
amplio de nuestra labor profesional. 

El desarrollo del proyecto de las zonas determinadas no marca 
�� ����� �� ��� ����
� ��� ��� �	�	� ��� �	���� �	� ������� �� ���
proceso evolutivo y participativo que depende enteramente 
del contexto en el que se desarrollará la comunidad que 
�	� *����
� ����� �� ���� �	�������	� �	�� �� ����	� �	�	� ���
organismo viviente que posee características únicas de su 
contexto.
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Entendemos que la creación del hábitat no es tan fácil como 
seguir una metodología lineal que siempre dará un resultado 
concreto, sino que más bien depende de un proceso que 
posee características únicas dadas por el lugar, el momento 
histórico y la comunidad con que se trabaje, esto determinará 
características ampliamente variables que pueden o no ser 
adaptables a los elementos a desarrollar, sin embargo estas 
características o este proceso siempre buscará la mejora 
para el bien de la comunidad, mientras se siga el proceso de 
diseño complejo participativo, el barrio irá cambiando y se irá 
��������	� �� ���� �������"������� ��������� ��� ��� �	��������
vaya generando.

Así bien, el proceso continúa, la ciudad cambia y el proyecto 
presentado no es más que un esquema de lo que podría ser 
dentro de un margen de capacidades limitadas por nuestro 
conocimiento actual y por los recursos disponibles de la 
comunidad emulada.

Ante la problemática actual de la creación de vivienda 
esta tesis pretende manifestar que no existen fórmulas ni 
��	�	�	�"��� ���"����
� ��� �������
� �	�	� �� *������� �	��
parte de un contexto humano, histórico y sustentable, el cual 
está estrechamente ligado a los usuarios y depende de ellos 
para desarrollarse exitosamente. La labor de nosotros como 
arquitectos es más bien de facilitadores y conciliadores de las 
ideas de habitabilidad para cooperar interdisciplinariamente a 
alcanzar sus sueños y metas de habitabilidad.

Por ello la variedad de opiniones y la pluralidad de decisiones 
fueron una parte fundamental para el desarrollo de esta 
tesis, sin esa diversidad, no habría sido posible explorar las 
posibilidades que se pueden plantear dentro del proyecto, el 
trabajo que realizamos entre los 4 integrantes nos ayudó a 
entender el verdadero proceso de producir arquitectura a una 
escala menor, pues la discución era generada por 4 personas, 
dicho acercamiento a pesar de ser una escala menor por el 
número de integrantes nos hizo valorar el importante trabajo 
de todos los actores que intervienen en la producción soscial 
���*����������	�����������������	������������������������
ejercicio ante comunidades mas grandes.

Creemos que los objetivos planteados al inicio de la 
investigación fueron ampliamente superados, el desarrollo 
de un barrio resultó considerablemente más complejo de lo 
que esperábamos, pero el reto ahora superado nos ayuda a 
��	���� ��� �	�� ��������� *���������� �� �	����� �������
el mayor bienestar para el usuario y esclarecer los elementos 
claves necesarios para el tratamiento de la problemática de 
creación de vivienda.
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ANEXO 1.ENTREVISTAS
 PERCEPCIÓN TERRITORIAL DEL SITIO

El siguiente texto son cuatro entrevistas realizadas a 
distintos habitantes de la comunidad de Tulantongo 
en los terrenos perimetrales más cercanos a la zona 
que planteamos intervenir. Ellos nos dieron diver-
sos puntos de vista y opiniones muy variadas de pro-
blematicas que sólo los habitantes pueden observar.

A continuación presentamos una transcripción de sus 
opiniones y las impresiones que obtuvimos de sus 
respuestas. En base a ellas y a la investigación de si-
tio fue que pudimos desarrollar una simulación de 
comunidad más apegada a la realidad y gracias a es-
tas también pudimos acercanos a una interacción 
con la comunidad de Texcoco de mora y Tulantongo..

El Sr. Rubén Gálvez es habitante de la localidad Tulan-
tongo, Edo. De México, en la que reside desde hace 30 
años. La propiedad en la que vive perteneció al Ejido de 
la comunidad y es herencia de su abuelo, según nos co-
mento, el terreno fue dividido entre los integrantes de 
la familia dando origen a un tipo de vivienda plurifami-
liar en la que conviven familias nucleares (Padres e hi-
jos, abuelos), creando así una familia extensa en todo el 
predio. Actualmente 9 personas conviven en el predio.

La infraestructura (Luz. Agua, Drenaje) esta cubierta casi 
al cien por ciento desde hace casi 25 años teniendo las 
���	��� ���������� �� �� ������ ��8�� �	�� �	��-
ta el Sr. Rubén. Las obras publicas, hablemos del caso 
particular de la Carretera Lechería-Tulantongo donde se 
construyó un puente ha afectado de manera positiva y 
también negativa a los habitantes de la comunidad de 
Tulantongo. Por una parte permite la existencia y mejo-
ramiento de infraestructura en comunidades circundan-
tes, así como una mejor comunicación entre los pueblos 
cercanos, sin embargo es de igual forma una barrera y 
foco de ruido para los habitantes que viven cerca de ella.

La vialidad es apta para quien va de paso y se trans-
porta en automóvil, sin embargo tiene nula accesibi-
lidad entre comunidades vecinas para las personas 
que se trasladan a pie o en bicicleta, por lo que estas 
optan por buscar nuevas rutas de comunicación, ade-
más cabe mencionar que afecto el comercio local ya 
que debido a que es una vialidad rápida no permite los 
espacios de demora que antiguamente servían al que 
por ahí pasaba (restaurant, fondas, autopartes y de-
más comercios que se daban a la orilla de la carretera).

Se nos comento que en la actualidad sigue existien-
�	� �� ��� �	�������� ���� 	������� ��������� 	� ����� ��-
dal, en la que tanto ejidatarios del pueblo de Tulan-
tongo , así como vecinos de la comunidad suelen 
discutir y tomar decisiones relacionadas con su comu-
nidad, aunque la participación ciudadana sigue sien-
do pobre o casi nula por gran parte de la población.



Hace casi 20 años atrás en los cuales el crecimiento del 
pueblo de Tulantongo fue mayor debido al crecimiento 
urbano de la ciudad de México y la migración por parte 
de sus habitantes, se dio un aumento en la delincuencia 
y vandalismo en la región. El entrevistado fue cuestiona-
do si, según sus vivencias en su localidad creía necesa-
ria la creación de algún elemento que pudiera mejorar 
la forma de vida de su comunidad por lo que dijo que 
�	� ����"��� �	�� �����	�� ��������� �� ��������� �	�	
������
� ������
� ����� �� �������
� ���������� �� ��
transporte público y mal uso o mal estado de la in-
fraestructura y/o equipamiento existente (puen-
tes peatonales y la carretera Lechería-Tulantongo).

La vivienda del Señor Rubén Gálvez es de autoproducción, 
fue desarrollada por etapas según los ingresos familiares y 
no tuvo asesoría especializada por parte de un técnico o ar-
quitecto, comenzando únicamente con un cuarto de ado-
be. La producción agrícola del frijol y maíz principalmente 
aun se da en el núcleo familiar solo para el consumo propio.

El cree que la participación de la comunidad es la clave 
para pedir mejoras al gobierno, o hacerle evidente las ca-
rencias que tiene la población; al igual percibe que la llama-
da “modernidad” con cadenas comerciales, han afectado 
la imagen de pueblo que se tenía en Texcoco, una imagen 
que para él era digna de conservarse y difundirse; y no 
sólo eso, sino que también ha traído consigo delincuencia, 
basura y ruido. Todo esto con la aprobación del gobier-
no, el cual pone los intereses y demandas de la población 
como algo secundario, dando prioridad a la ganancia eco-
nómica que dejan las cadenas comerciales y de servicios.

El Sr. Eulalio Zarco es habitante de la localidad Tulanton-
go, Edo. De México, en la que reside desde su nacimiento, 
hace más de 60 años. La propiedad en la que vive se en-
cuentra ubicada en la calle 20 de Noviembre, que se en-
cuentra colindante al sitio a intervenir, perteneció al Ejido 
�� ����	�������
����2�� �	������	��������	#��	�����	�
explicar más de su adquisición del predio.

Según su consideración, al crecimiento de población 
como tal, no le encuentra ningún problema; el problema 
�������������������������	�������	�������������-
pida en un período de tiempo tan relativamente corto, 
han dado como resultado que los servicios comiencen a 
�������������
������������������	�����������2�-
tación evidente como tal, salvo por el caso del drenaje, 
el piensa que sin una adecuada planeación por parte del 
gobierno, los servicios comenzarán a fallar uno tras otro.

En cuanto al caso del drenaje, él nos cuenta que ya em-
����� �� ��� ���������� ��� ��� �	�� ��� ��� ����������
cuentan, debido en parte a la sobrepoblación actual de la 
zona; pero disparada principalmente por la construcción 
del nuevo puente; ya que desde su inauguración, han su-
frido de inundaciones constantes en época de lluvia.

Su propiedad consta de dos partes, la vivienda y el co-
mercio; el comercio es integrado por una pequeña tienda 
de abarrotes en la cual el Sr. Eulalio trabaja desde que se 
pensiono hace aproximadamente 5 años.

La otra parte de la propiedad, la vivienda, se encuentra 
dividida en distintos cuartos organizados alrededor de 
un patio central, esta vivienda desde el inicio de su cons-
trucción, ha estado en crecimiento y nunca se ha parado 
���������������	�������#��8��*	�
����������������&�+�
Eulalio es seguir construyendo más y más en cuanto logre 
juntar algo de dinero, en la azotea se observan algunos 
materiales de construcción, tales como tabiques y varillas.

Actualmente la vivienda aloja una familia extensa, la cual 
se integra por un total de 10 personas; aparte del Sr. Eu-
lalio actualmente la habitan 3 de sus 6 hijas, 2 de ellas son 
madres solteras con un único hijo, una de ellas se encuen-
tra casada y vive con su esposo y 3 hijos.

En relación con la comunidad el Sr. Eulalio nos dice que 
aporta una cooperación “voluntaria” cada año para las 
�����������	������{�$��2���	���������`��������
� ���
de Semana Santa y la del Santo Jubileo….”; aunque nos 
menciona que cada vez le aumentan más la cooperación 
y es más difícil pagarla. (Por su tono de voz se puede inda-
gar que no está muy de acuerdo con estos pagos).

El Sr. Miguel Ángel Pérez León es habitante de la localidad 
Tulantongo, Edo. De México, en la que reside desde hace 25 
años aproximadamente, cuando tuvo que dejar su casa en 
la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal por cues-
tiones laborales, ya que trabajaba en Recursos Hidráulicos.

La propiedad en la que vive se encuentra ubicada en la 
calle 20 de Noviembre, que se encuentra colindante al 
sitio a intervenir, perteneció al Ejido de la comunidad, 
���2�� �	������	��������	#�������	�����������	��-
madamente 10 metros de frente y 53 de fondo fue adqui-
rido directamente con el ejidatario al que le pertenecía 
hace 25 años. El Sr. Miguel comenzó a construir poco a 
poco según iba ganando dinero; desde lo estrictamen-
te necesario como lo son habitaciones y servicios, has-
ta el frente en el que construyó una tienda de abarro-
tes, en la que actualmente trabaja junto con su familia.

Considera que el crecimiento de la comunidad ha sido 
bueno, ya que anteriormente solo había 4 o 5 casas en 
toda la calle; y ahora está alrededor de un 80% ocupado. 
Pero también su esposa reconoce, que a causa de éste 
crecimiento se han perdido muchas de las tradiciones, 
que a las personas ajenas a la comunidad no le interesan; 
esto debido también al gobierno, que les da nula difusión 
a éstas y de prioridad a las actividades nuevas traídas de 
fuera que dejan más ganancia. También en su opinión 
personal, cree que afectará debido a que con un futuro 
crecimiento se traerá una mayor delincuencia y carencia 
�� �	�� ������	�
� ��� *����� �� �	���	� �	�� ��������+

Actualmente en su propiedad viven el Sr. Miguel, su esposa y 
sus 2 hijos, los cuales ya son mayores, pero aún viven con ellos.

Por su experiencia personal, no considera que exista una 
carencia de servicios, esto debido a la cercanía de Texco-
co, en la cual a su consideración se encuentran todos los 
servicios necesarios; salvo en el caso de espacios cultura-
les para los jóvenes, en los cuales su esposa nos señala que 
debido a los problemas de ir a pie a Texcoco, no le es fácil 
hacer el trayecto para los niños o adolescentes, por lo tan-
to cree que hace falta ese servicio dentro de la comunidad.

 

En cuanto a la relación con el resto de la comunidad, 
considera que la participación es fundamental, “la coo-
peración es muy importante, sino te mandan a freír 
espárragos” nos dice el señor, dándonos el ejemplo 
de que en caso del fallecimiento de un familiar si no 
cooperaste, te niegan el servicio del panteón, ade-
más nos cuenta que se le dan facilidades para la ins-
talación de servicios a todo el que coopera, mediante 
un padrón donde se registra quien coopera y quién no.

Él asiste y participa en las juntas ejidales donde se entera 
del porqué de las decisiones y del porqué de algunas pe-
ticiones de cooperación para distintos casos, por ejemplo 
para la instalación de un nuevo pozo o de una nueva bomba.

Considera al puente como una maravilla, aunque admite 
que no fue pensada como una obra de infraestructura para 
������	#����	�����������	���	����	+�7�������������
por que actualmente trabaja en un palenque; por lo que 
constantemente tiene que trasladarse fuera del municipio.

Nos narra que su adaptación a la comunidad como re-
sidente inmigrante fue fácil y tranquila, considera que 
sólo se tiene que cooperar para lo que necesite el pue-
��	� �� ����� ���� ������ �����	���
� ����� ��������� ��� ��-
blo. Aunque también nos cuenta de ciertos “privile-
��	�/� ��� ����	�� �� �	����	�� 	��������	#� �	�� ����	{�
la conexión a una toma de agua puede llegar a cos-
tar aproximadamente $40,000.00 para un habitante 
que viene de fuera; en cambio, para un habitante de 
los originarios el trámite es de $3,000.00 a $5,000.00.

Su esposa está en contra de las franquicias debido a que se-
gún ella, prometen buenos empleos, y lo único que gene-
ran son malos empleos, mal pagados, y dan mal servicio al 
público en general; pero que el gobierno lo permite mien-
tras vea una ganancia “quieren de hacer de esto un Esta-
dos Unidos”, “con dinero te dejan poner hasta un burdel”.





NOMBRE CLIMA CRECIMIENTO DIMENSIÓN
(en metros)

USOS

`��·>{�-��	
�	�	�
����	����
`�0>@¥��`�{�-���������	���	���
�7��=�7{�-�����
@�-�{�-����2	��	

Cf, Cw Moderado H= 20 a 25
F= 10 a 12

Camellones
Grupos
Bosques
Taludes erosiona-
dos

`��·>{�`����"��
`�0>@¥��`�{�-�������������
�7��=�7{��	�����
@�-�{�`�����2	��	

Af, Cf Rápido H= 10 a 15 
F= 10 a 12

Huertos 
Grupos 
Áreas de descanso
Camellones

`��·>{�0����	�	��	��
`�0>@¥��`�{�9���������	��
�7��=�7{�������
@�-�{�-����2	��	

Cf, Cw Lento H= 20 a 25
F= 6 a 8

Grupos
Forestación
Camellones
Alineamiento

`��·>{�&������	����	������
`�0>@¥��`�{�&����������	������7��-
=�7{�&��������
@�-�{�`�����2	��	

Cw, Cf, Cs, Cx Moderado H= 10 a 12 
F= 8 a 10

Sombra 
Punto focal 
Áreas de descanso 
Grupo

NOMBRE CLIMA CRECIMIENTO DIMENSIÓN
(en metros)

USOS

`��·>{����������
`�0>@¥��`�{��������������	��2	���
�7��=�7{�-������
@�-�{�`�����2	��	

Aw, Am, Cw Moderado
Raíz Vigorosa

H= 10 a 15
F= 10 a 12

Grandes espacios
Camellones
Arboledas
Especimen

`��·>{�7*��	��
`�0>@¥��`�{�&������	�����������
�7��=�7{�&��������
@�-�{�`�����2	��	

Cw Rápido H= 8 a 10 
F= 1 a 2

Alineamiento 
Cortinas 
Espacios reducidos 
Rompevientos

ARBUSTOS

NOMBRE CLIMA CRECIMIENTO DIMENSIÓN
(en metros)

USOS

`��·>{�`���	������	��	���������
`�0>@¥��`�{�=��������������
�7��=�7{���������
@�-�{�-����2	��	

Af, Am, Aw, 
Cw, Cf, Cx, 
BS

Rápido H= 1.2 
F= 1.0

Color todo el año 
Macizos 
Punto focal 
Espécimen



NOMBRE CLIMA CRECIMIENTO DIMENSIÓN
(en metros)

USOS

`��·>{�����������
`�0>@¥��`�{��	����������������
�7��=�7{�>����������
@�-�{�-����2	��	
Trepador

Cw, BS, Am, 
Aw

Moderado H= 10 a 15
F= 3 a 5

Camellones
Barreras
Pérgolas
Masas
Muros
Macetas

`��·>{�`���	
�������	�	�	���������������
de China 
`�0>@¥��`�{�-���	��	�����	�����
�7��=�7{�-���	��	�����
@�-�{�-����2	��	

Af, Am, Aw, 
Cf, Cw o BS

Moderado 
Resistente a sequía 
y sombra

H= 2 a 3 
F= 1.0

Setos 
Banquetas 
Áreas sombreadas

`��·>{��	��	
`�0>@¥��`�{��	���������	®�������
�7��=�7{�=������
@�-�{�-����2	��	

BS, Cw Rápido H= 1.5
F= 1.0 a 1.2

Macizos
Cubresuelos
Planta de fortaliza

`��·>{�`������	�	���	�������
`�0>@¥��`�{�`�������	�����������
�7��=�7{���������
@�-�{�-����2	��	

Cw, Cx, Cs, 
BS

Rápido H=3 a 5 
F= 2 a 3

Punto focal 
Grupos

HIERBAS

NOMBRE CLIMA CRECIMIENTO DIMENSIÓN
(en metros)

USOS

`��·>{��	����������*	�����������
`�0>@¥��`�{����������������
�7��=�7{�`	���������@�-�{�
Perennifolio Rastrera

BS, Cw, Aw, 
Cf

Rápido H= o.2 a 0.3 
F= 0.5 a 1.0

Cubre suelos para 
zonas sombreadas

`��·>{�7�������
`�0>@¥��`�{��������*���
aethiopica
�7��=�7{�7���
@�-�{�-����2	���

Cf, Cw, Aw Rápido H= 0.80
F= 0.80

Macizos
Cubre suelos
Punto focal
Sitios sombreados

`��·>{�%�����
`�0>@¥��`�{�%����*����
�7��=�7{�7��������
@�-�{�-����2	��	

Cf, Cw Rápido H= 4 a 10 
F= 1.5 a 4

Muros 
Cubre suelos



OTROS

NOMBRE CLIMA CRECIMIENTO DIMENSIÓN
(en metros)

USOS

`��·>{�������	������
`�0>@¥��`�{�7�������������
�7��=�7{�7�������
@�-�{�-����2	��	

BW, BS, Cw, 
Cx, Cs

Moderado 
Suelos pobres

H= 1 a 2 
F= 2 a 3

Grupos 
Alineamientos Pun-
to focal 
Barreras

 
                     Uso Permitido 
 
                     Uso Prohibido 
 
NOTAS: 

Los elementos de Comercio al por mayor están prohibidos dentro del Proyecto de Santo Tomás
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     railimafinU lanoicatibaH
Habitación Vivienda 

     railimafirulP lanoicatibaH   

Comercio vecinal de 
productos 
alimenticios frescos 
o semiprocesados 

Carnicerías, pollerías, recauderías, lecherías, venta de lácteos, 
embutidos, salchichonería, rosticerías, tamalerías; bienes 
alimenticios elaborados a partir de la materia prima ya procesada, 
entre otros; panaderías, paleterías, neverías y dulcerías. 

       

Comercio vecinal 
de productos 
básicos, de uso 
personal y 
doméstico

Minisúperes, misceláneas, tiendas de abarrotes, 
tiendas naturistas, materias primas, Artículos para 
fiestas, estanquillos, perfumerías, ópticas, farmacias, 
boticas y droguerías; zapaterías, boneterías, tiendas 
de telas y ropa; paqueterías y joyería; tiendas de 
equipos electrónicos, discos, música, regalos, 
decoración, deportes y juguetes, venta de mascotas y 
artículos para mascotas con servicios veterinarios, 
librerías y papelerías; fotocopias, tlapalerías, 
mercerías y florerías; venta de ataúdes; expendios de 
pan y venta de productos manufacturados. 

       

Vinaterías.      

Ferreterías, material eléctrico, vidrierías y 
mueblerías. 

       

Venta de enseres eléctricos, línea blanca, 
computadoras y equipos y muebles de oficina. 

      

Venta de vehículos, refaccionarías, y accesorios 
con instalación. 

      

Comercio al por 
menor de 
especialidades 

Llanteras con instalación.       
Mercados; bazar..       Comercio al por menor 

en establecimientos 
múltiples 

Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas, 
centros comerciales y tiendas departamentales. 

      

Comercio 
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 m
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Comercio al por menor 
de materiales de 
construcción 

Tiendas de materiales de construcción, tablaroca, 
material para acabados, muebles para baño, 
cocinetas, pintura y azulejo. 

      

TABLA DE USOS DE SUELO

 
 
Comercio al por 
menor de 
combustibles 

 
 
Venta de gasolina, diesel o gas LP en gasolinerias y 
estaciones de gas carburante con o sin tiendas de 
conveniencia, con  o sin servicio de lavado y 
engrasado de vehículos, encerado y lubricación. 

     

ANEXO 3



 
                     Uso Permitido 
 
                     Uso Prohibido 
 
NOTAS: 
1 Los usos que no están señalados en esta tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano. 

2 Los equipamientos públicos existentes, quedan sujetos a lo dispuesto por el Art. 3º Fracción 
IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; así como las disposiciones aplicables 
sobre bienes inmuebles públicos.  

3 La presente tabla de usos del suelo no aplica en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Santa María Nativitas, ya que cuenta con normatividad específica. 
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Oficinas de 
gobiernos en general, 
de organismos 
gremiales y 
organizaciones 
civiles, políticas, 
culturales, deportivas, 
recreativas y 
religiosos. 

Oficinas de gobiernos en general, de organismos 
gremiales y organizaciones civiles, políticas, 
culturales, deportivas, recreativas y religiosos. 

 

Estaciones de 
bomberos Estaciones de bomberos. 

Representaciones 
oficiales, 
diplomáticas y 
consulares 

Representaciones oficiales, diplomáticas  y 
consulares, estatales o gubernamentales. 

  

Hospitales generales, de urgencias y 
especialidades, centros médicos y de salud. 

 Se
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Servicios 
especializados de 
salud Clínicas generales y de urgencias, clínicas de corta 

estancia (sin hospitalización), bancos de sangre o 
de órganos, centros de socorro y centrales de 
ambulancias. 

 

  
 

  
Laboratorios de análisis clínicos, dentales y 
radiografías, especializados genéticos, taller 
médico dental. 

 

 
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales 
veterinarios. 
 

 

Servicios de 
educación 
preescolar y 
cuidado de 
menores 
 

 
Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños 
atípicos y centros de desarrollo infantil (permitidos 
en todos los niveles). 
 

     

Capacitación técnica y de oficios; academias de 
belleza, idiomas, contabilidad, computación, manejo, 
danza, teatro, música y bellas artes; gimnasios, 
centros de adiestramiento físico en yoga, artes 
marciales, físico culturismo, natación, pesas y 
similares. 

  

Servicios de 
capacitación, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos a escala 
vecinal 

Bibliotecas, hemerotecas; ludotecas, centros 
comunitarios y culturales. 
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                     Uso Permitido 
 
                     Uso Prohibido 
 
NOTAS: 
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Venta de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
Venta de productos de uso personal y doméstico.   

Comercio al por 
mayor de productos 
alimenticios, de uso 
personal, doméstico 
y para oficinas 

Venta de maquinaría y equipo para laboratorios, 
hospitales, anaqueles y frigoríficos. 

    

Comercio al por 
mayor de 
combustibles 

Comercio al por mayor de combustibles; Tanques 
de almacenamiento y distribución de combustibles 
y gaseras. 

   

Madererías, materiales de construcción, venta y 
alquiler de cimbra, cemento, cal, grava, arena, 
varilla. 

  Comercio de 
materiales de 
construcción; 
maquinaría y 
equipo pesado 

Venta y renta de maquinaría y equipo pesado; 
grúas, trascabos, plantas de soldar, plantas de luz, 
bombas industriales y motobombas. 

    

Central de abastos.    

Comercio 
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Central de abastos Rastros y frigoríficos   
Consultorios para; odontólogos, oftalmólogos, 
quiroprácticos, nutriólogos, psicólogos, dental y 
médicos; atención de adicciones, planificación 
familiar, terapia ocupacional y del habla; 
alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos. 

   Servicios básicos 
en oficinas, 
despachos y 
consultorios a 
escala vecinal Edición y desarrollo de software.    

Oficinas para alquiler y venta de: bienes raíces, sitios 
para filmación, espectáculos y deportes; alquiler de 
equipos, mobiliario y bienes muebles; renta de 
vehículos y agencia automotriz 

   

Servicios 
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Servicios básicos 
en oficinas y 
despachos 

Oficinas de instituciones de asistencia, asilo de 
ancianos y personas con capacidades diferentes; 
servicios de adopción, orfelinatos, casas de cuna y 
centros de integración familiar y juvenil. 
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Los elementos de Comercio al por mayor están prohibidos dentro del Proyecto de Santo Tomás

Oficinas y despachos; servicios profesionales y de 
consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, 
financieros, de contabilidad y auditoria, agencias 
matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, 
relaciones públicas, cobranzas, colocación y 
administración de personal. 

  

Agencias de protección, seguridad y custodia de 
personas, bienes e inmuebles. 

   

Garitas y casetas de vigilancia      
Centrales, estaciones de policía y encierro de 
vehículos oficiales. 

  

Juzgados y tribunales.    

Oficinas de 
gobierno dedicadas 
al orden, justicia y 
seguridad pública Centros de readaptación social y reformatorios.    
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Se
rv

ic
io

s d
e 

v
  

Servicios de 
alimentos y bebidas 

Restaurante sin venta de bebidas alcohólicas, cafés, 
fondas, loncherías, taquerías, Fuentes de sodas, 
antojerías,  torterías y cocinas económicas. 

 

a escala vecinal Comida para llevar o para suministro por contrato a 
empresas e instituciones sin servicio de comedor. 

 

Salones de baile y peñas.    
 
Servicios de 
alimentos y 
bebidas en general 

 
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas, restaurante-
bar, cantinas, bares, video-bares, centros nocturnos, 
discotecas, cervecerías y pulquerías. 
 

  

 

 
Hoteles, moteles, albergues, hostales y casas de 
huéspedes. 
 

 

 
Salas de belleza, clínicas de belleza sin cirugía, 
peluquerías y sastrerías en general; estudios 
fotográficos; lavanderías, tintorerías, recepción de ropa 
para lavado y planchado, alquiler de ropa (trajes y 
smokings) y  renta de computadoras con o sin  
servicios de Internet; reparación y mantenimiento de 
bicicletas; teléfonos celulares, relojes y joyería; de 
calzado, electrodomésticos e instalaciones domésticas; 
equipos de precisión, computo y video; tapicería y 
reparación de muebles y asientos; cerrajerías; servicios 
de afiladuría,  electrónicos, alquiler y reparación de 
artículos en general. 
 

  

Servicios de 
hospedaje 
Servicios, 
reparación y 
mantenimiento a 
escala vecinal 

Agencias de correos, telégrafos y teléfonos.  

Cementerios, crematorios, mausoleos y criptas.    
Servicios de 
inhumación e 
incineración 

Velatorios, agencias funerarias, agencias de 
inhumación sin crematorio. 

  

 
Servicios de jardinería; lavado y teñido de 
alfombras, cortinas y muebles. 
 

   

 
Sanitarios públicos y baños públicos. 
 

  

Servicios 
 
Servicios 
personales en 
general 

Salas de masaje, Spa, camas de bronceado y baño 
sauna. 
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Escuelas primarias, secundarias técnicas. 
 

   
Servicios de 
capacitación, 
educación e 
investigación en 
general Preparatorias, vocacionales y normales, institutos 

tecnológicos, politécnicos, universidades y 
postgrados; centros de investigación científica y 
tecnológica. 

   

Laboratorio para análisis de mecánica de suelo, 
laboratorio para análisis de alimentos, laboratorio 
de pruebas de calidad de equipos materiales en 
general. 

    

 
Auditorios, teatros, cines, salas de concierto y 
cinetecas, centros de convenciones, centros de 
exposiciones, galerías de arte y museos. 
 

   

Jardines botánicos, zoológicos y acuarios, 
planetarios, observatorios o estaciones 
meteorológicas. 

    

Video juegos, juegos electromecánicos, billares, 
boliche, pistas de patinaje y juegos de mesa. 

   

Circos y Ferias temporales y permanentes.     

Salones para fiestas infantiles.   

Salones para banquetes y fiestas.     

Jardines para fiestas.   

Centros deportivos, albercas y canchas deportivas bajo 
techo y descubierta, práctica de golf y squash. 

   

Campos de tiro, lienzos charros, clubes campestres, 
clubes de golf y pistas de equitación. 

     

Arenas de box y lucha, estadios, hipódromos, 
autódromos, galgodrómos, velódromos y arenas 
taurinas. 
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Servicios 
deportivos, 
culturales, 
recreativos, y 
religiosos en 
general 

Templos y lugares de culto, instalaciones 
religiosas, seminarios y conventos.   

Servicios 
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Reparación, 
mantenimiento, 
renta de 
maquinaría y 
equipo en general 

Reparación, mantenimiento y renta de maquinaría 
y equipo pesado; grúas. 

   

Verificentros.  Reparación, 
mantenimiento y 
renta de 
maquinaría y 
equipo pesado 
Reparación, 
mantenimiento 
automotriz y 
servicios 
relacionados 

Vulcanizadoras, centros de diagnóstico sin 
reparación del vehículo y autolavados 
mecanizados y manual, servicio de alineamiento y 
balanceo. 

    

Servicios 

S.
 T

. P
. F

. d
e T

.  
y 

 T
. 

 

Talleres automotrices y de motocicletas; reparación de 
motores, equipos y partes eléctricas, vidrios y cristales, 
hojalatería y pintura, cámaras, lavado manual, servicio 
de grúa, lubricación, mofles y convertidores catalíticos. 

   

Industria 

Pr
od
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m
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 b
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Reparación, 
mantenimiento 
automotriz y 
servicios 
relacionados 

Producción artesanal y microindustrial de alimentos 
(tortillerías, panaderías); confección de prendas de 
vestir; confección de otros Artículos textiles a partir de 
telas cuero y piel; producción de Artículos de madera; 
carpintería y ebanistería; producción de Artículos de 
papel, cartón o cartoncillo; producción de Artículos de 
vidrio y cerámicos no estructurales; envasado de aguas 
purificadas o de manantial, producción de velas y 
jabones. 

   

Producción artesanal 
o microindustrial de 
productos 
alimenticios, de uso 
personal y para el 
hogar 

Edición e impresión de periódicos, revistas, libros 
y similares, corrección de estilo y composición 
tipográfica, encuadernación, producción de 
fotograbados, clichés, placas topográficas, placas 
de offset y litografía, sellos metálicos y goma, 
materiales para fotocomposición a nivel 
microindustrial o artesanal, fotolito. 

  

Editoriales, 
imprentas y 
composición 
tipográfica 

Producción de Artículos de hule y plástico por 
extrusión e inyección (moldeo y soplado). 
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Centrales de mensajería y paquetería, telefónicas, 
correos y telégrafos; estaciones de radio y 
televisión. 

 
 
Servicios de 
mensajería, 
correos, teléfonos y 
telecomunicaciones 
en general 
 

Estaciones repetidoras de comunicación celular y 
servicios satelitales, de télex y radiolocalización en 
general; estaciones proveedoras de servicios de 
Internet. 

  

Bancos, cajeros automáticos y casas de cambio.   
Servicios 
financieros, 
bancarios y 
fiduciarios, de 
seguros y similares 

Montepíos, casas de bolsa, aseguradoras, 
sociedades de inversión, cajas de ahorro, casas de 
préstamo  y casas de empeño. 

  

 
Transporte escolar, para empleados, urbano de 
pasajeros y renta de vehículos con o sin chofer 
 

  

 
Transporte de carga con o sin refrigeración y 
equipos especiales, alquiler de bodegas con o sin 
refrigeración de productos perecederos o no 
perecederos; incluye servicios conexos de: oficinas 
de atención al público, sitios de encierro y 
mantenimiento de las unidades de transporte sin 
servicio al público. 
 

   
Servicios de 
transporte de 
Carga, de pasajeros 
en general y de 
almacenaje 
temporal 

Servicio de mudanzas, servicio de grúas para 
vehículos. 

  

 

 
Terminales y estaciones de autotransporte urbano 
y foráneo, terminales de carga, terminales y 
estaciones de transporte colectivo (metro), 
estaciones de ferrocarriles y estaciones aéreas, 
helipuertos. 

     

Servicios 
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Servicios de 
transporte masivos 
de carga y 
pasajeros 

Estacionamientos públicos, privados y pensiones 
(se permitirán en todos los niveles). 

  

Estacionamientos 
públicos y privados 

Reparación, mantenimiento, renta de maquinaría y 
equipo en general, talleres de soldadura; tapicería 
de automóviles y camiones, talleres de reparación 
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de autoestéreos y equipos de cómputo. 



 
                     Uso Permitido 
 
                     Uso Prohibido 
 
NOTAS: 

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO H
 H

ab
ita

ci
on

al
 

H
C

 H
ab

ita
ci

on
al

 c
on

 C
om

er
ci

o 
en

 
Pl

an
ta

 B
aj

a 

H
M

 H
ab

ita
ci

on
al

 M
ix

to
 

C
B

 C
en

tro
 d

e 
B

ar
rio

 

E
 E

qu
ip

am
ie

nt
o 

    Producción de Artículos cerámicos no 
estructurales (Artículos domésticos y ornamentales 
de barro, loza y porcelana). 

  

Producción de Artículos de vidrio (Artículos 
domésticos y ornamentales). 

  

 
Producción de 
Artículos de bienes 
a base de minerales 
no metálicos Productos de otros bienes a base de minerales no metálicos.    

Producción de estructuras metálicas, tanques y calderas.  
Producción de muebles principalmente metálicos, 
enseres domésticos e instrumentos profesionales, 
técnicos y de precisión. 

  
 
Industria 
metalmecánica Ensamble de equipos, aparatos, accesorios y 

componentes eléctricos, electrónicos, de 
informática y oficina. 

   

 

 
Tratamiento y reciclaje de materiales y residuos 
peligrosos incluyendo transportación y 
confinamiento. 
 

      

Industria de tratamiento y reciclaje de materiales y 
residuos peligrosos 

  

Estaciones y subestaciones eléctricas.  
Estaciones de bombeo, cárcamo, tanques y 
depósitos de agua. 

 

Dique y vaso regulador.  

In
fr
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st

ru
ct

ur
a 

Infraestructura 

Estaciones de transferencia de basura.  

Agrícola Agrícola Campos de cultivos anuales de estación y 
tradicional       

Silos y hornos forrajeros 
Hortalizas y huertos   
Centros y laboratorios de investigación 
Cultivo agroforestal     
Viveros, invernaderos, instalaciones hidropónicas y 
vivarios      Forestal  Forestal  

Campos experimentales  
Laboratorios          

Acuacultura Tradicional y 
comercial  Piscicultura 

Apicultura y avicultura 
Potreros, establos y corrales Pecuaria En general y 

silvestre 
Encierros   
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Herrerías, elaboración de piezas de joyería y 
orfebrería, lámparas y candiles de uso doméstico y 
ornamental; juguetes de diversos tipos; instrumentos 
musicales; Artículos y aparatos deportivos y otras 
manufacturas metálicas, cancelarías, torno y suajados. 

   

Ensamble de equipos, aparatos, accesorios y 
componentes de informática a nivel microindustrial. 

   

Producción de 
Artículos de hule y 
plástico 
Producción artesanal 
o microindustrial de 
Artículos, productos 
y estructuras 
metálicos Cementeras, tabiqueras; venta de materiales 

metálicos. 
    

 Producción de Artículos de higiene, para el cuidado 
personal y del hogar. 

     

Producción de 
químicos 
secundarios a partir 
de la sustancia básica 

Producción reproducción y distribución de bienes 
audiovisuales. 

    

Producción industrial de alimentos para consumo 
humano, producción de moles. 

  

  

Producción, 
reproducción y 
distribución de 
bienes audiovisuales 
Industria de 
alimentos, bebidas 
y tabacos 

Producción industrial de bebidas y tabacos. 

    

Industria  Confección de prendas de vestir, calzado y bolsas.   
Confección de otros Artículos textiles a partir de 
telas, cuero y piel, bolsas y costales. 

Industria textil, de 
la confección y 
Artículos de cuero 
y piel 

Hilado y tejido de fibras naturales duras y blandas, 
alfombras, sombreros. 

     

Producción de laminados y Artículos de madera 
para bienes inmuebles. 

     
Industria de la 
madera Producción industrial de muebles y otros Artículos 

de madera juguetes. 
   

Industria editorial.     
Industria editorial y 
productos de papel, 
cartón y cartoncillo 

Producción de Artículos de papel, cartón y 
cartoncillo (cuadernos, sobres, fólderes). 

    

Producción de farmacéuticos y medicamentos.     
Producción industrial de Artículos de higiene y de 
cuidado personal y para el hogar. 

     
 
Industria química 
secundaria, del 
hule y el plástico Producción de Artículos de hule y plástico.   
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EN CASO DE... RECOMENDACIÓN
Agrupamiento 6�0�������	�����	����������������	�����������	��^

sur.
6���������������������������	���������	���������������+
6��������������������	���	������	�+
6� 0����������	� ���� ��������
� 	����	� |+�� ���� ���
altura de la vivienda.
6��"����������������������������������+

��������������	�������	� 6���������"��&^&0+
6�_	�������"��>0^&�
��	������	�����	�����	���	���	���+

Espacios exteriores 6�-�����
�����	������������	��
��	�����	��������	
6�7�����	�������	
��	�	�	��������	�����������������
humedad.

Vegetación 6� ª��	��� �� *	��� ������� �� ������
� ����	����� ��
andadores.
6�_�*	������������������	������	�+
6�7�����	����*	�������
��	�	���������������	��
fríos en plazas, plazoletas y andadores.
6� `������	� �� �"���	� ���������	� �� ����� ��
plazas y plazoletas.

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS 
PARA LA VIVIENDA

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS 
PARA EL DISEÑO URBANO 

_���	��� �����"�����������	�0�������� ���0���"����
la Vivienda publicada por el CONAFOVI (Consejo Nacional 
de Fomento a la Vivienda) en su Anexo “B”,  se brindan 
una serie de recomendaciones para tomar en cuenta 
�����������	��	�������	�������������	������������
de los elementos urbanos; nos enfocamos en los puntos 
relativos al bioclima de nuestro terreno, que es el 
templado seco.

Estas recomendaciones las aplicaremos durante el 
desarrollo de los soportes de vivienda, y se le brindarán 
�� ��� �	�������� �	�� �� ��� �� ��� ���� �	���	�� ��
������ �� ��� ��������� �� ����	�
� 	� �	�������	���
�	����	��+� `��� ����	���� �	�� �����	�� ��� �	��
brindan seguir estos criterios, como son mayor confort 
�� �*	��	� �������	� #� �	� ��� �� ������� �� �����	��
ecológicos y económicos, por lo tanto en un desarrollo 
más sustentable.

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS
-7�7�0=�-�� 0`@��7�9��@0`@§>�`�

EN CASO DE... RECOMENDACIÓN
Ubicación en el lote. 6�&��������������	����������+
`	����������+ 6�`	��������	������	+
Orientación de la fachada más larga. 6�&^&0+
Localización de las actividades. 6�`	����
����������	������������	������>�+

6�`	��	�
����������������&^&0+
Tipo de techo. 6�-���	��	������	+

6�-	���������+
Altura de piso a techo. 6��+���+

EN CASO DE... RECOMENDACIÓN
Remetimientos y saliente en fachada. 6�0������	�+
Patios interiores. 6�`	�������������2�����	����	��������+

6���������	�+
Aleros. 6� `	������	�� �	�� ��������� �� ��������	�� ��

ventanas.
6�0^&0�������������������������	���	�������������+
6�&�^	��^>���������������	�������������	���	�	�
el año.

Pórticos, balcones, vestíbulos. 6�0�����	�������������������������	�����	�������	��
cubiertos.

Tragaluces. 6�`	������	�����	�����	���	���	��������������	������+
Parteluces. 6�0�����������	�

orientación SO-O-NO
Vegetación. 6�ª��	�����*	���������������^���^	��+

6�_�*	����������	�����������	��+
6� 7�����	�� ����� �	���	���� �����	�� �� ������� �	���� ����
bajos.

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS
PARA EL CONTROL SOLAR

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS
PARA LA VENTILACIÓN

EN CASO DE... RECOMENDACIÓN
Unilateral. 6���	�������������������	�����	���*���������+

6�0����������	��2�"	����������	+
Cruzada. 6� `	�� �������� 	������� �� ���� �����	
� 	���������

para captar los vientos de verano, para enfriamiento y 
*������������+
6�=����������������������	��	�������+

ANEXO 4. 



EN CASO DE... RECOMENDACIÓN
Ubicación en fachada según dimensión. 6���������K��	�����~��¢�����������������	Q�������

orientaciones E-S-SE para ganancia solar directa.
6��"�����������������>
�>0
�>�
�����&�+

Ubicación según nivel de piso interior. 6�0^&0^&��������������������	�����������������+
6�>	��������������������	��2�"	�
��	���������������	�
de las actividades.

Formas de abrir. 60�� 	���������� 0^&0^&� ��������
� �	�������� ��
proyección.
6�>	��^�	���^�	�	��������	���
���+
6�0�����	�����	�������������	���2��������	������+

Protección. 6�`	�������������+
6�-�������
��	����	�+

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS
PARA LAS VENTANAS

EN CASO DE... RECOMENDACIÓN
Techumbre. 6�_��������������������+

6������	���	������	+
Muros exteriores. 6�_��������������������+

6������	�
����	��������	�������	���&�^�^>�+
Muros interiores y entrepiso. 6������	�+
Pisos exteriores. 6-	�	�	�� ��� ���	����� �� ������� ��� *�����
�

permeables.
Color y textura de acabados exteriores. 6�@�*	�������	����	����������0^&^������������������+

6�`	�	��	����	+
6�@���������	��+

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS
PARA MATERIALES Y ACABADOS

EN CASO DE... RECOMENDACIÓN
Árboles 6�_�*	�������������	��
����	��
����
�������	������

en verano y canalizar vientos en meses cálidos.
6� _� *	��� ����� ��� �	��
� �	�	� �������� �� ����	��
fríos.

Arbustos 6�_�*	����������������	�������	��+
6�7���	����	�	���������������	��2�"	�+

Cubresuelos 6�0������	�������������������	���"���	����������	�
de agua.

RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS
PARA EL USO DE VEGETACIÓN

ANEXO 5.
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Venta de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
Venta de productos de uso personal y doméstico.   

Comercio al por 
mayor de productos 
alimenticios, de uso 
personal, doméstico 
y para oficinas 

Venta de maquinaría y equipo para laboratorios, 
hospitales, anaqueles y frigoríficos. 

    

Comercio al por 
mayor de 
combustibles 

Comercio al por mayor de combustibles; Tanques 
de almacenamiento y distribución de combustibles 
y gaseras. 

   

Madererías, materiales de construcción, venta y 
alquiler de cimbra, cemento, cal, grava, arena, 
varilla. 

  Comercio de 
materiales de 
construcción; 
maquinaría y 
equipo pesado 

Venta y renta de maquinaría y equipo pesado; 
grúas, trascabos, plantas de soldar, plantas de luz, 
bombas industriales y motobombas. 

    

Central de abastos.    

Comercio 

C
om

er
ci

o 
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 p
or

 m
ay

or
 

Central de abastos Rastros y frigoríficos   
Consultorios para; odontólogos, oftalmólogos, 
quiroprácticos, nutriólogos, psicólogos, dental y 
médicos; atención de adicciones, planificación 
familiar, terapia ocupacional y del habla; 
alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos. 

   Servicios básicos 
en oficinas, 
despachos y 
consultorios a 
escala vecinal Edición y desarrollo de software.    

Oficinas para alquiler y venta de: bienes raíces, sitios 
para filmación, espectáculos y deportes; alquiler de 
equipos, mobiliario y bienes muebles; renta de 
vehículos y agencia automotriz 

   

Servicios 
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Servicios básicos 
en oficinas y 
despachos 

Oficinas de instituciones de asistencia, asilo de 
ancianos y personas con capacidades diferentes; 
servicios de adopción, orfelinatos, casas de cuna y 
centros de integración familiar y juvenil. 

  

A
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gr
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nd
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tri

a

Los elementos de Comercio al por mayor están prohibidos dentro del Proyecto de Santo Tomás

Oficinas y despachos; servicios profesionales y de 
consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, 
financieros, de contabilidad y auditoria, agencias 
matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, 
relaciones públicas, cobranzas, colocación y 
administración de personal. 

  

Agencias de protección, seguridad y custodia de 
personas, bienes e inmuebles. 

   

Garitas y casetas de vigilancia      
Centrales, estaciones de policía y encierro de 
vehículos oficiales. 

  

Juzgados y tribunales.    

Oficinas de 
gobierno dedicadas 
al orden, justicia y 
seguridad pública Centros de readaptación social y reformatorios.    



GLOSARIO
Autoconstrucción.- “...sólo abarca el aspecto constructivo 
del proceso de producción. Es sólo una de las maneras 
posibles de realizar la fase de construcción de la vivienda 
o los componentes del hábitat. Generalmente, más no 
siempre, se vincula con prácticas de autoproducción.” 
K�	��	^�����
�+��+{�����Q+

Autoproducción.-�$+++&����������	��	��	�����	����
cual individuos, familias o grupos organizados llevan a 
cabo un proceso de producción por su propia iniciativa 
������������	��	������	+�-���*�������������������
autoconstrucción o mediante un proceso de construcción 
�������	��	������	�/+�K�	��	^�����
�+��+{�����Q+

Arraigo.- Situación que deviene de la permanencia 
continuada en un territorio durante un tiempo 
determinado, así como de una oferta de empleo viable que 
demuestre la real y efectiva incorporación a su mercado 
de trabajo, así como de los lazos familiares estrechados 
con extranjeros residentes en territorio nacional o con los 
propios nacionales.

Barrio Evolutivo.- Barrio evolutivo es una comunidad 
que va evolucionando día a día y con ella sus espacios 
arquitectónicos y estos deben así responder a una 
demanda que va desde dentro de la vivienda hasta su 
contexto.

Caducifolio.- Hace referencia a los árboles o arbustos 
que pierden su follaje durante una parte del año, la cual 
coincide en la mayoría de los casos con la llegada de la 
época desfavorable, la estación más fría (invierno) en los 
climas templados.

@��������	�
 ����&����
 ��
 KW�����[ Consiste en una 
������������� ���������� �������� ��� ��������� �����
tipo de clima con una serie de letras que indican el 
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones 
que caracterizan dicho tipo de clima.

Complejidad.- Es la cualidad de lo que está compuesto 
de diversos elementos. En términos generales, la 
complejidad tiende a ser utilizada para caracterizar algo 
con muchas partes que forman un conjunto intrincado.

Comunidad.- Es un conjunto de individuos que reconocen 
�"�������������������	�������������������������
�
�� ��� ����� ��	�� ����
� ��� ��� ��	�	���	���� ���
grado de cohesión que su vez crean redes de deseos de 
reciprocidad y solidaridad dentro de ella.

Etnia.- Es una población humana en la cual los miembros se 
����������������	�
��	���������	����������������
o presunta genealogía y ascendencia común, o en otros 
lazos históricos. Las etnias están también normalmente 
unidas por unas prácticas culturales, de comportamiento, 
lingüística o religiosas comunes.

Epistemología.-Entendemos por epistemología a aquella 
���������	�	������	���	����	���������������2	�����
en que una determinada ciencia desarrolla, entiende, 
�������	�������������������������������������	�������
una rama del conocimiento.

!&"�����[ “Con el término “hábitat” nos referimos 
��� ��	��	� �������� �	������	� 	� �	�������	� �	�� ��
hombre, implicando un territorio y una red de relaciones 
establecidas con otros territorios y con otros hombres.”

!�"����
 !������[� $��	��	� �������� �	������	� 	�
construido por el hombre, implicando un territorio y una 
red de relaciones establecida con otros territorios y con 
otros hombres”.

Paleta vegetal.- Es un catálogo sobre el tipo de vegetación 
que se utilizará para el desarrollo de un proyecto, 
incluyendo árboles, hierbas, arbustos y otros que estén 
presentes en la zona.

Participación.-�$���������������������������	���	���������
personas que persiguen objetivos que ellas mismas han 
��������	+/K%����&���	'Q+

Paradigma.-“Es un tipo de relación lógica (inclusión, 
disyunción, exclusión) entre cierto número de nociones 
o categorías maestras. Un paradigma privilegia ciertas 
relaciones lógicas en detrimento de otras, y es por ello 
que un paradigma controla la lógica del discurso. El 
paradigma es una manera de controlar la lógica, y a la vez, 
la semántica”.

Perennifolio.- Se utiliza para designar los árboles o 
arbustos que poseen hojas vivas a lo largo de todo el año, 
pese a que existe en zonas de estaciones frías, siempre 
mantiene el follaje.

\������
 ����*�&����[
 es un método de investigación, 
emplea el método cualitativo que consiste en observar 
las prácticas de los grupos humanos y poder participar en 
ellas para poder contrastar lo que la gente dice y lo que 
hace.

Cooperativa.- Asociación basada en el principio de la 
reciprocidad o mutualismo para fomentar los intereses 
económicos de sus miembros que contribuyen a la 
empresa común con parte de su actividad económica 
individual y tienen en ella la misma responsabilidad y los 
mismos derechos.

Cultura.- Conjunto de todas las formas y expresiones 
determinadas. Como tal incluye costumbres, prácticas, 
códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 
religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas 
de creencias.

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura 
es toda la información y habilidades que posee el ser 
humano. El concepto de cultura es fundamental para las 
disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en 
especial para la antropología y la sociología.

]������
��
��"����	��[ La densidad de población 
(también denominada formalmente población relativa, 
�������2�����������������	������������������8��	�
��*��������Q�����������������������������8��	���
habitantes a través del territorio de una unidad funcional 
o administrativa (continente, país, estado, provincia, 
departamento, distrito, condado, etc.).

Democracia.- En sentido estricto la democracia es una 
forma de organización del Estado, en la cual las decisio-
nes colectivas son adoptadas por el pueblo mediante me-
canismos de participación directa o indirecta que le con-
������������������	������������+

]��������
 ��"���
 =�����"���[ Es el que establece un 
acuerdo entre ciudad y medio ambiente, según el cual al-
gunos privilegios de los que goza la población urbana son 
���������	����2��	����	���	��������������������-
�������������������	������������������+

Edafología.- Es una rama de la ciencia del suelo que estu-
dia la composición y naturaleza del suelo en su relación 
con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de la 
edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que 
se relacionan en especial con la física, la química y la bio-
logía.

Ejido.-En México, es aquella propiedad de la tierra de uso 
agrícola o de explotación forestal, ligada a una estructu-
ra corporativa colectiva como propietaria, y no a agentes 
individuales.v

Tenencia de la tierra.- _������ �� 2	���� ���"����� 	�
consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos 
o grupos, con respecto a la tierra (por razones de 
comodidad, «tierra» se utiliza aquí para englobar otros 
recursos naturales, como el agua y los árboles). La 
tenencia de la tierra es una institución, es decir, un 
conjunto de normas inventadas por las sociedades para 
regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia 
����� �� ���� ������ ����� ��������� ����	� �� ����
�	��������	�����*	������	����������������+�_����
cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, 
controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 
responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los 
sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede 
utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué 
circunstancias.

Tecnología.- Conjunto de saberes que permitan fabricar 
	���	�� �� �	������� �� ���	� ������
� ��������	� ����
plantas y animales, para satisfacer las necesidades y 
los deseos humanos. Es una palabra de origen griego, 
2	������ �	�� �«�� $���
� �������� �� 	���	/� �� �	�	��
“conjunto de saberes”.

Transdisciplina.- “En este sentido, la transdisciplina 
supone una aproximación a la realidad que trasciende 
los esquemas de los campos disciplinares y permita 
establecer vínculos y conexiones cambiantes entre 
diferentes niveles, escalas y estratos de los fenómenos 
��� ���	������� �������� ����2�����	��{� 2"�����
�
biológicas, antropológicas, sociológicas etcétera“.

Vivienda.- “hábitat es el conjunto de condiciones 
ambientales y materiales que permiten las satisfacción de 
las necesidades vitales y la supervivencia de una especie”.
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Escuelas primarias, secundarias técnicas. 
 

   
Servicios de 
capacitación, 
educación e 
investigación en 
general Preparatorias, vocacionales y normales, institutos 

tecnológicos, politécnicos, universidades y 
postgrados; centros de investigación científica y 
tecnológica. 

   

Laboratorio para análisis de mecánica de suelo, 
laboratorio para análisis de alimentos, laboratorio 
de pruebas de calidad de equipos materiales en 
general. 

    

 
Auditorios, teatros, cines, salas de concierto y 
cinetecas, centros de convenciones, centros de 
exposiciones, galerías de arte y museos. 
 

   

Jardines botánicos, zoológicos y acuarios, 
planetarios, observatorios o estaciones 
meteorológicas. 

    

Video juegos, juegos electromecánicos, billares, 
boliche, pistas de patinaje y juegos de mesa. 

   

Circos y Ferias temporales y permanentes.     

Salones para fiestas infantiles.   

Salones para banquetes y fiestas.     

Jardines para fiestas.   

Centros deportivos, albercas y canchas deportivas bajo 
techo y descubierta, práctica de golf y squash. 

   

Campos de tiro, lienzos charros, clubes campestres, 
clubes de golf y pistas de equitación. 

     

Arenas de box y lucha, estadios, hipódromos, 
autódromos, galgodrómos, velódromos y arenas 
taurinas. 
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Servicios 
deportivos, 
culturales, 
recreativos, y 
religiosos en 
general 

Templos y lugares de culto, instalaciones 
religiosas, seminarios y conventos.   

Servicios 
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Centrales de mensajería y paquetería, telefónicas, 
correos y telégrafos; estaciones de radio y 
televisión. 

 
 
Servicios de 
mensajería, 
correos, teléfonos y 
telecomunicaciones 
en general 
 

Estaciones repetidoras de comunicación celular y 
servicios satelitales, de télex y radiolocalización en 
general; estaciones proveedoras de servicios de 
Internet. 

  

Bancos, cajeros automáticos y casas de cambio.   
Servicios 
financieros, 
bancarios y 
fiduciarios, de 
seguros y similares 

Montepíos, casas de bolsa, aseguradoras, 
sociedades de inversión, cajas de ahorro, casas de 
préstamo  y casas de empeño. 

  

 
Transporte escolar, para empleados, urbano de 
pasajeros y renta de vehículos con o sin chofer 
 

  

 
Transporte de carga con o sin refrigeración y 
equipos especiales, alquiler de bodegas con o sin 
refrigeración de productos perecederos o no 
perecederos; incluye servicios conexos de: oficinas 
de atención al público, sitios de encierro y 
mantenimiento de las unidades de transporte sin 
servicio al público. 
 

   
Servicios de 
transporte de 
Carga, de pasajeros 
en general y de 
almacenaje 
temporal 

Servicio de mudanzas, servicio de grúas para 
vehículos. 

  

 

 
Terminales y estaciones de autotransporte urbano 
y foráneo, terminales de carga, terminales y 
estaciones de transporte colectivo (metro), 
estaciones de ferrocarriles y estaciones aéreas, 
helipuertos. 

     

Servicios 
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Servicios de 
transporte masivos 
de carga y 
pasajeros 

Estacionamientos públicos, privados y pensiones 
(se permitirán en todos los niveles). 

  

Estacionamientos 
públicos y privados 

Reparación, mantenimiento, renta de maquinaría y 
equipo en general, talleres de soldadura; tapicería 
de automóviles y camiones, talleres de reparación 
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de autoestéreos y equipos de cómputo. 





 
                     Uso Permitido 
 
                     Uso Prohibido 
 
NOTAS: 

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO H
 H

ab
ita

ci
on

al
 

H
C

 H
ab

ita
ci

on
al

 c
on

 C
om

er
ci

o 
en

 
Pl

an
ta

 B
aj

a 

H
M

 H
ab

ita
ci

on
al

 M
ix

to
 

C
B

 C
en

tro
 d

e 
B

ar
rio

 

E
 E

qu
ip

am
ie

nt
o 

Herrerías, elaboración de piezas de joyería y 
orfebrería, lámparas y candiles de uso doméstico y 
ornamental; juguetes de diversos tipos; instrumentos 
musicales; Artículos y aparatos deportivos y otras 
manufacturas metálicas, cancelarías, torno y suajados. 

   

Ensamble de equipos, aparatos, accesorios y 
componentes de informática a nivel microindustrial. 

   

Producción de 
Artículos de hule y 
plástico 
Producción artesanal 
o microindustrial de 
Artículos, productos 
y estructuras 
metálicos Cementeras, tabiqueras; venta de materiales 

metálicos. 
    

 Producción de Artículos de higiene, para el cuidado 
personal y del hogar. 

     

Producción de 
químicos 
secundarios a partir 
de la sustancia básica 

Producción reproducción y distribución de bienes 
audiovisuales. 

    

Producción industrial de alimentos para consumo 
humano, producción de moles. 

  

  

Producción, 
reproducción y 
distribución de 
bienes audiovisuales 
Industria de 
alimentos, bebidas 
y tabacos 

Producción industrial de bebidas y tabacos. 

    

Industria  Confección de prendas de vestir, calzado y bolsas.   
Confección de otros Artículos textiles a partir de 
telas, cuero y piel, bolsas y costales. 

Industria textil, de 
la confección y 
Artículos de cuero 
y piel 

Hilado y tejido de fibras naturales duras y blandas, 
alfombras, sombreros. 

     

Producción de laminados y Artículos de madera 
para bienes inmuebles. 

     
Industria de la 
madera Producción industrial de muebles y otros Artículos 

de madera juguetes. 
   

Industria editorial.     
Industria editorial y 
productos de papel, 
cartón y cartoncillo 

Producción de Artículos de papel, cartón y 
cartoncillo (cuadernos, sobres, fólderes). 

    

Producción de farmacéuticos y medicamentos.     
Producción industrial de Artículos de higiene y de 
cuidado personal y para el hogar. 

     
 
Industria química 
secundaria, del 
hule y el plástico Producción de Artículos de hule y plástico.   
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