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Un grupo de estudiantes de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México, se dio a
la tarea de realizar un proyecto llamado
“Conjunto Habitacional Progresivo de
Interés Social Atlacomulco, TIC TI”,
ubicado en el Estado de México, con el
propósito de mejorar una de las
problemáticas de mayor presencia en
nuestro país, México, que es la vivienda.

En el presente documento se aborda la
problemática desde una perspectiva
arquitectónica, urbanística, social, política
y cultural en la colonia Río Lerma-
Rancho TIC TI en el municipio de
Atlacomulco de Fabela en el Estado de
México.

Arquitectónicamente se afronta la
problemática con un proyecto académico
en seminario de titulación en el Taller
José Revueltas, en el cual se plantea
una nueva traza urbana con un conjunto
habitacional de 340 viviendas progresivas
de interés social. Considerando aspectos
ambientales, el perfil de los usuarios, el
financiamiento de dichas viviendas,
equipamiento urbano, infraestructura y
dignificar la vivienda en los habitantes
de dicho lugar.

Mediante la Arquitectura Progresiva se brinda
una oportunidad más accesible para la
población mexicana, para que pueda acceder
a una vivienda digna, de acuerdo a su
capital disponible.

Llevándose a cabo el proyecto a través de
un esquema de desarrollo progresivo de
vivienda, que permitirá adquirir un pie de
casa, siendo este la primer etapa de
desarrollo del proyecto. Posteriormente una
segunda etapa donde se extiende la
vivienda de manera horizontal y vertical y
finalmente una tercer etapa, donde se
concluye la construcción de la vivienda.

La disposición espacial se define de acuerdo
a la topografía del sitio, que se adapta a
las condiciones naturales del terreno,
generando sendas y andadores, dándole
prioridad al peatón y a la interacción con
su entorno inmediato. Se incluyen en el
proyecto espacios de cultura, deporte y
educación para completar este gran complejo
en Atlacomulco.

Proyecto realizado por las estudiantes:

• Sandra De Lucio Tapia
• Beatriz Aleida. Raygada Ayanegui
• Sandra Castañeda Castro
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L a v i v i e n d a e n M é x i c o

La ciudad que actualmente habitamos, es
el laboratorio experimental de arquitectos y
urbanistas, donde mediante la construcción
física de ideas conceptuales poco
analizadas, se desarrolla la ciudad.

En el pasado, México careció de una
política de suelo orientada a crear una
oferta formal y suficiente de lotes
intraurbanos, capaz de prevenir los
Fenómenos de irregularidad , crecimiento
desordenado de las ciudades y la
extensión de la mancha urbana.

El sector de la vivienda en México está
llegando a una etapa en donde la
construcción habitacional se realiza con
mayor responsabilidad y con una visión de
largo plazo, que busca mejorar el
bienestar de la población actual sin
comprometer la calidad de vida de las
generaciones futuras. El principal desafío
que ha enfrentado, fue adaptarse a la
transformación de fondo realizado al
modelo de desarrollo habitacional, para que
las nuevas viviendas se ubiquen más
cerca de los centros de trabajo y cuenten
con mejores servicios.

En las últimas tres décadas la expansión
de las urbes mexicanas ha aumentado 10
veces en promedio; esta expansión se
debe principalmente a la ocupación irregular
de la tierra que representa el 65 % de
las viviendas; la ausencia de opciones
asequibles para la población de bajos
ingresos y la alta rentabilidad para quienes
trabajan en el mercado informal de tierra,
que ha propiciado el crecimiento desmedido
de las manchas urbanas, que responde a
la necesidad de las familias de bajos
ingresos.

Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo
con proyecciones recientes, se calcula que
para el año 2030 al menos 75 por ciento
de nuestra población habitará en ciudades
y sus zonas metropolitanas, por lo que
hoy más que nunca se requiere de nuevas
viviendas, con suelo apto e infraestructura
y servicios básicos para la población. En
nuestro país esta situación se reflejará con
mayor fuerza en la población que fluctúa
entre los 20 y los 59 años de edad, lo
que llevará a una profunda transformación
de nuestra pirámide poblacional, ya que la
demanda de vivienda superará en 300 por
ciento el crecimiento demográfico.
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Problemática de vivienda en México

La problemática de vivienda en México y
el mundo se ha ido intensificando con el
paso de los años, actualmente es uno de
los principales problemas económicos y
sociales de los países, sus regiones y
ciudades. En México el 75% del uso del
suelo corresponde al uso de vivienda, de
ahí su importancia. Además, la vivienda es
uno de los principales activos que forman
el patrimonio de las familias, en lo general
se considera como incluso un ahorro e
inversión para preservar sus recursos.

Por desgracia, la mayor parte de la
población no tiene acceso a
financiamientos que les permitan adquirir
una vivienda, lo que propicia que solo un
sector minoritario de la población participe
en ese mercado.

La política del Gobierno trata de apoyar
con subsidios y transferencias la
asequibilidad a la vivienda, sin embargo,
gran parte de la población mexicana no
tiene satisfecha esa necesidad. Debido a
que no cuentan con los recursos
necesarios para acceder a una vivienda
digna, lo que desata, la autoconstrucción.

Las empresas encargadas de financiar
los proyectos de abastecimiento de
vivienda, generan dichos proyectos
solo como un negocio, ya que,
comienzan a producir viviendas en
masa, sin pensar en las
consecuencias urbanísticas, sociales,
ambientales, culturales, habitacionales,
arquitectónicas etc., que se generan a
partir de dichos complejos
habitacionales, no sin antes mencionar,
la lejanía de dichos predios y los
problemas de traslado a sus lugares
de trabajo de los habitantes, lo que
genera un problema económico y por
consecuencia, el abandono de la
vivienda.

Una de las principales soluciones que
se han implementado para satisfacer
la problemática, ha sido la vivienda
progresiva, resulta una opción viable a
la construcción, permite reducir la
inversión inicial y ser transformada,
mejorada y completada en el tiempo,
según las necesidades, posibilidades y
preferencias de los miembros del
hogar.
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O R G A N I S M O S   Q U E   G E S T I O N A N   L A   P R O

16
0. Diagrama de organismos que gestionan la producción de vivienda en México.
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A u t o c o n s t r u c c i ó n

El proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada
directamente por sus propios usuarios, en forma individual,
familiar o colectiva.

Se entienden, en sentido estricto, las formas de edificación que
se realizan mediante la inversión directa de trabajo por los
propios usuarios de la vivienda. La autoconstrucción puede
implicar el apoyo de parientes o amigos; en general se
caracteriza por el empleo de fuerza de trabajo no remunerada.
Bajo estas condiciones sólo es posible aplicar un nivel técnico
elemental, por lo regular de índole artesanal. En el medio rural,
y en particular en el indígena, donde no se paga renta de
suelo, y se dispone de materiales locales que sólo es necesario
habilitar, es donde esta forma de construcción se define con
mayor nitidez. Sin embargo, se da también en el medio urbano,
sobre todo en la edificación de viviendas provisionales, aunque
ya dentro de condicionantes económicas más estrictas que
reducen el control del usuario sobre los insumos.

"La autoconstrucción, principalmente la urbana, suele apoyarse con
algún tipo de trabajo especializado que contrata el usuario; sin
embargo, es necesario señalar que esta forma de construcción
genera poco empleo directo y significa una sobrecarga de trabajo
no remunerado para los participantes y en consecuencia, un
mayor costo social. La falta de recursos obliga al usuario a
adoptar esta forma de construcción como alternativa para acceder
a un techo. Las políticas relacionadas con la vivienda deben
tener en cuenta este hecho y la necesidad de dar pasos que
permitan superar las causas estructurales que lo originan. 1-2-3 Fotografías que ejemplifican

la autoconstrucción en México,
Instagram.
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Cabe destacar que el factor económico
es la principal causa de la
autoconstrucción, también la falta de
vivienda social para los sectores
económicos más bajos, claramente
abre el camino a que estas
comunidades opten por la construcción
sin planeación. Otro factor es el deseo
de habitar cerca de los centros de
población y la necesitad de contar con
una casa propia, que ocasiona invasión
de vías férreas, vías de alta tensión o
barrancas. Cuando hay capacidad de
pago, puede existir también insatisfacción
con las casas construidas por los
desarrolladores en la periferia -sobre
todo por su ubicación y su inflexibilidad-
, factor que provoca la autoconstrucción.

Aun así la autoconstrucción sigue siendo
el factor más importante en el
desarrollo de la vivienda y de las
ciudades. Por tal motivo, es necesario
comprenderla y atenderla. Esto conduce
al impulso y fomento tanto del Gobierno
como de distintas organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo de
la vivienda de autoconstrucción.4. Mapa de la República Mexicana que ejemplifica la autoconstrucción.
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V i v i e n d a p r o g r e s i v a

El desarrollo de viviendas progresivas como alternativa a
la rigidez de la mayoría de los planes habitacionales
actuales, puede contribuir a disminuir significativamente
el déficit cuantitativo y cualitativo existente en la ciudad.
La experiencia cubana en el tema es en realidad
escasa, con excepción de la vivienda crecedera que
construye la población por medios propios. Sin embargo,
existen otras modalidades que permiten además
insertarse en contextos con valores reconocidos y lograr
densidades medias. Es por ello que el presente artículo
resume los resultados de una investigación que analiza
las principales experiencias internacionales, con el
objetivo de identificar las mejores prácticas para su
posible aplicación en el contexto nacional.
Incluir el enfoque progresivo en la vivienda de densidad
media haría posible reducir la inversión inicial y
permitiría que posteriormente la familia la adecue a sus
necesidades con recursos propios, siempre que esta
posibilidad haya sido considerada desde su inicio en el
proyecto y las familias puedan asumir los costos.
Significaría desplazar en el tiempo parte de la inversión
inicial que hoy realiza el Estado en la vivienda
social para

transferirla a los propios
habitantes, a la vez que se
garantizaría una mayor
satisfacción de los usuarios.

De manera general, el tema
de la vivienda progresiva
despierta un gran interés en
el mundo académico, lo
cual se manifiesta en la
promoción de talleres que
proponen alternativas de
solución al problema
habitacional con participación
de estudiantes y profesores,
así como en el desarrollo
de ejercicios de reflexión
sobre la importancia del
diseño de la vivienda
progresiva para la
satisfacción de las
necesidades de la familia
actual y futura.
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5-6. Esquemas de la vivienda progresiva.

Cáscara

Semilla

Soporte
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Estado  de M é x i c o

Es uno de los treinta y
un estados que, junto
con el Distrito Federal,
conforman las treinta y
dos entidades federativas
de México. Su capital es
Toluca de Lerdo. Rodea
al Distrito Federal.

El Estado de México
cuenta con una superficie
de 22,351 km2. Se
localiza en el centro del
país. El clima es
templado subhúmedo,
principalmente, con una
temperatura media anual
de 14.7 grados
centígrados, y una
precipitación total anual
de 900 mm1.

El estado está dividido
en 125 municipios,
agrupados en 16 regiones
entre las que se
encuentra Atlacomulco de
Fabela.

7. Mapa de la República
mexicana que ejemplifica la
ubicación del Estado de México.

8. Mapa que muestra las regiones del Estado de México.
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P       o    b    l     a     c    i      ó    n 

La población total es de 15,175,862
personas, de las cuales el 51.3% son
mujeres y el 48.7% hombres, según el
Censo de Población y Vivienda 2010.
El 87% se encuentra en áreas urbanas.

9. Gráfico que muestra el porcentaje de género en el Estado
de México, INEGI.

10. Gráfico que muestra el promedio de aprovechamiento escolar
y analfabetismo en habitantes del Estado de México, SEP.

N  i  v  e  l     E  d  u  c  a  t  i  v  o 

En lo que respecta al nivel educativo,
en el periodo 2013-2014 tuvo un
grado promedio de escolaridad de 9.3
por encima del promedio nacional que
es de 9.0, y un bajo índice de
analfabetismo (3.8%) en comparación
con el total nacional (6.0%)2.

POBLACIÓN

MUJERES
51.3 %

HOMBRES
48.7 %
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A  t  l  a  c  o  m  u  l  c  o
“Lugar donde hay pozos”

Es un municipio que forma parte de
la región V Atlacomulco, esta región
se encuentra integrada por los
municipios de Acambay, Atlacomulco,
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán,
Morelos, El Oro, San Felipe del
Progreso y Temascalcingo. Ubicado al
norte del Estado de México, .

Ocupó la primera posición de
Latinoamérica en la división de micro
ciudades con mejor efectividad de
costos y se ubicó en décimo lugar
en la categoría de estrategia de IED
(Inversión Extranjera Directa).

Se fundó el 4 de agosto de 1824,
tiene con una superficie total de
258.28 km², cuenta con una población
total de 93 718 habitantes y la
densidad demográfica es de 362.85
hab/km².

Limita al norte, con
los municipios de
Acambay y
Temascalcingo; al
noreste con el
municipio de San
Andrés Timilpan; al
este, con los
municipios de San
Bartolo Morelos y
San Andrés Timilpan,
al sur y oeste, con
el municipio de
Jocotitlán; y al
noroeste, con los
municipios de
Temascalcingo y El
Oro. La distancia
aproximada hacia la
capital del Estado es
de 63 Kilómetros.

11. Tabla de crecimiento poblacional
Atlacomulco, INEGI.
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13. Municipios colindantes con Atlacomulco.

12. Mapa de la ubicación de Atlacomulco en el Estado 
de México.
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E d u c a c i ó n e s c o l a r

El rezago educativo es un problema presente en
las escuelas de educación básica que junto con
retrasar los aprendizajes y motivar la deserción
escolar, se manifiesta en un menoscabo de la
confianza y autoestima tanto de alumnos como de
profesores.

El programa de Apoyo a la Gestión Escolar es un
conjunto de acciones encaminadas a contrarrestar y
corregir las desigualdades producidas en el sistema
educativo, pretende atender de manera integral los
factores (internos y externos) que generan rezago
educativo y asegurar que un número mayor de
niños y jóvenes de las zonas marginadas tengan
una educación de calidad.

La Subdirección Regional de Educación Básica
Atlacomulco cuenta con 5 Jardines de niños, 2
Telesecundarias y 74 primarias beneficiadas con este
apoyo.

En la región existen 5088 analfabetos de 15 y más
años, 720 de los jóvenes entre 6 y 14 años no
asisten a la escuela.

De la población a partir de los
15 años 4592 no tienen ninguna
escolaridad, 17702 tienen una
escolaridad incompleta, 11045
tienen una escolaridad básica y
13891 cuentan con una
educación post-básica.

Un total de 5822 de la
generación de jóvenes entre 15
y 24 años de edad han asistido
a la escuela, la mediana
escolaridad entre la población es
de 8 años.

28

14. Madres de familia e hijos de la escuela
18 de Marzo, Atlacomulco



15. Tabla de carta topográfica, CGSNEGI.

H i d r o g r a f í a

El municipio forma parte de la
cuenca del Río Lerma, el cual lo
atraviesa en dirección sureste -
noreste, además existen 31
corrientes de agua, de las cuales
las principales son: Zacualpan,
Atotonilco, El Salto, Los Corrales,
La Huerta, Manatí, Tierras Blancas,
Santiago, Pueblo Nuevo, Ojo de
Agua del Rincón y San Pedro del
Rosal. Además cuenta con tres
presas, que son: J. Trinidad
Fabela, que es la más importante,
Tic-Ti y Tejocote.

F l o r a y F a u n a

La vegetación corresponde a
Bosque mixto y de coníferas; los
árboles más abundantes son: aile,
cedro, oyamel, encino, eucalipto,
pirul, fresno, madroño, ocote, pino,
roble y sauce llorón. Entre la
fauna actual todavía se cuenta con
animales como: ardilla, cacomiztle,
topo, conejo de campo, coyote,
hurón, zorra, víbora de cascabel,
alacrán y ganado vacuno, porcino,
ovino y aves de corral.

O r o g r a f í a

Atlacomulco se encuentra en el Eje Volcánico
Transversal, en la sub-provincia de Lagos y Volcanes
del Anáhuac, sus elevaciones oscilan entre los 2,800
hasta los 3,952 msnm, algunas de ellas son:

C l i m a

El clima del municipio es Subhúmedo con lluvias en
verano, con temperaturas: Máxima de 20 °C y
Mínima de 7 °C, promedio anual de 13.8 °C. La
Precipitación media anual es de 800 milímetros,
iniciando la temporada de lluvias en junio y
terminando en septiembre.
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V i a l i  d  a  d   e  s

Las principales
vialidades de la ciudad
son el Circuito vial
Jorge Jiménez Cantú,
Blvd. Isidro Fabela, Av.
Javier López García,
Av. Mario Colín, Av.
Miguel Hidalgo, Av.
Alfredo del Mazo, Av.
ATA, Av. Porfirio
Alcántara, Av. Primero
de Mayo, Av. de las
Fuentes. En el
pavimento, se
identifican dos tipos:
adoquín y asfalto

En Atlacomulco operan
diversas carreteras que
comunican a la ciudad
con diversos puntos de
la entidad y de otros
estados, entre ellas se
encuentran:

Arco Norte

Atlacomulco de Fabela - Acambay

Maravatio - Atlacomulco

Vial Jorge Jiménez Cantú

Blvd. Arturo Montiel Rojas

Atlacomulco - Toluca

El Oro - Atlacomulco

Av. Salvador Sánchez Colín 16. Mapa vialidades Atlacomulco.
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C a r a c t e r í s t i c a s   y   U s o   d e   s u e l o 

La tipología de suelo predominante en la zona de
estudio es el feozem, tierras pardas ricas en nutrientes
y materiales, los usos aplicables son variados en
función del relieve, clima y algunas condiciones del
suelo; se utiliza en agricultura de riego o de temporal,
de granos, legumbres u hortalizas, este tipo de suelo
es de alto rendimiento para la agricultura.

El segundo tipo es el vertisol, un suelo ligero, gris o
rojizo; se utiliza en la agricultura extensiva, variada y
productiva, en la mayoría de los casos muy fértiles, por
su dureza se dificulta su manejo para la labranza y
con frecuencia presenta inundaciones.

El tercer tipo de suelo que predomina es le planosol,
uno de los suelos mas fértiles, llanos, son suelos
viejos, conocidos como “tepetate”; son fáciles de
erosionar, se utilizan con rendimientos moderados en
ganadería y agricultura.

Se extraen materiales como tezontle rojo y negro, que
apoyan la construcción de obras y el revestimiento de
caminos. Los recursos mineros están ubicados en las
localidades de Tierras Blancas y Shomeje Diatomita, en
El Salto cantera basáltica y en el Cerro de Las
Cruces, Cerrito Colorado y ejido de Bombatevi tezontle.

17. Fotografía Periferia Atlacomulco, Instagram.

18. Fotografía Centro Atlacomulco, Instagram.
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E c o n o m í a a c t u a l

Se realizan gran cantidad de cultivos,
principalmente de maíz y frijol, además de
frutas como el durazno, manzana, ciruelo y
tejocote. Hay explotación forestal y existen
también, granjas dedicadas a la cría de
ganado porcino y vacuno. Actualmente la
región se encuentra desarrollándose
rápidamente gracias a que por ella pasan
carreteras de gran importancia a nivel
nacional.

En Atlacomulco el sector que presenta la
mayor cantidad de personal ocupado es el
manufacturero, seguido por el sector comercio
y el sector servicios Es importante señalar
que la mayor cantidad de empleos generados
en el sector manufacturero, se deriva de los
subsectores (textiles prendas de vestir e
industria del cuero, sustancias químicas,
productos derivados del petróleo y del carbón,
de hule y de

19. Fotografía aérea COHISA en Parque
Industrial Atlacomulco.

20. Fotografía cosecha formal de cempasúchil
en Atlacomulco.
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Plan Municipal de Desarrollo
U r b a n o A t l a c o m u l c o

La modificación del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano de Atlacomulco,
aprobado en el año 2008, permitirá al
Ayuntamiento contar con un instrumento
técnico - jurídico en materia de
planeación urbana y de ordenamiento
territorial, que determinará los
lineamientos aplicables en el territorio
municipal y promoverá la coordinación
de esfuerzos federales, estatales y
municipales que garanticen un desarrollo
urbano sustentable.
Cuenta con el equipamiento en materia
de educación, cultura, salud, asistencia
pública, comercio, abasto,
comunicaciones, recreación,
deporte, servicios urbanos y
administración pública requeridos, tanto
por la población actual como la prevista
en el corto, mediano y largo plazo

plástico). En lo que respecta al
desarrollo industrial, es importante
destacar que desde 1979 se
inicia la instalación de
infraestructura en la zona, en
base al proyecto Atlacomulco
2000. En la zona sur del
Municipio existe un parque
industrial, el cual constituye una
parte importante de la economía
municipal. En este parque, las
empresas instaladas son de
diversas ramas, pero en su
mayoría producen químicos,
aparatos para electrificación y de
línea blanca, ropa, productos
farmacéuticos y alimenticios. De
acuerdo con la información
disponible en el año 1995,
existían 70 empresas en el
Municipio de Atlacomulco y en el
corredor industrial se ubican 40
de ellas.
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21. Plano Equipamiento Actual Atlacomulco.
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22. Plano Infraestructura y Equipamiento Actual en Atlacomulco.
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Arquitectura: Sánchez Arquitectos
Área: 180,450 m2

Población: 3,780 habitantes

Viviendas: 1,460 viviendas
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Integración Latinoamericana
(1974)

Av. Cerro del Agua y Universidad, Copilco16 %

6 %

60%

18%

HABITACIONAL

SERVICIOS

RECREATIVO

VIALIDAD
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Arquitectura: Mario Pani
Área: 40,000 m2

Población: 6,050 habitantes

Viviendas: 1,080 viviendas 
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Centro Urbano
Miguel Alemán (1947 

1949)Av. Félix Cuevas y Coyoacán, 
Colonia del Valle20 %

10 %

55 %

15 %

HABITACIONAL

SERVICIOS

RECREATIVO

VIALIDAD
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Arquitectura: USBA (Plan maestro)
Área: 1,580,000 m2

Población:    50,000 habitantes

Viviendas:    10,500 viviendas 
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Fraccionamiento 
El Rehilete

(2010)
Celaya, Guanajuato.50 %

20 %

0 %

30 %

HABITACIONAL

SERVICIOS

RECREATIVO

VIALIDAD
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Arquitectura: Alejandro Aravena /   
ELEMENTAL

Área: 6,590 m2

Población:    252 habitantes
Viviendas:    70  viviendas 
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Fraccionamiento 
Las Anacuas (2008

2010)AM Monterrey32 %

0 %

34 %

34 %

HABITACIONAL

SERVICIOS

RECREATIVO

VIALIDAD

45



Arquitectura: DEMET
Área: 22,070 m2

Población:    3000 habitantes
Viviendas:    756  viviendas 
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Conjunto
Ciprés

(2000)
Av. Ricardo Flores Magón32 %

2 %

8 %

47 %

HABITACIONAL

SERVICIOS

RECREATIVO

VIALIDAD
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R í o L e r m a – R a n c h o T I C T I

Es una población perteneciente al municipio de Atlacomulco, en
el Estado de México. se encuentra en las coordenadas GPS:
Longitud (dec): -99.897222
Latitud (dec): 19.805556
La localidad se encuentra a una mediana altura de 2550
metros sobre el nivel del mar.

La población total de Colonia Río Lerma (Tic Ti) es de 2259
personas, de cuales 1077 son masculinos y 1182 femeninas.
Los ciudadanos se dividen en 1049 menores de edad y 1210
adultos, de cuales 60 tienen más de 60 años.

Hay un total de 493 hogares. De estos 533 viviendas, 0
tienen piso de tierra y unos 1 consisten de una sola
habitación 482 de todas las viviendas tienen instalaciones
sanitarias, 481 son conectadas al servicio publico, 480 tienen
acceso a la luz eléctrica. La estructura económica permite a
177 viviendas tener una computadora, a 322 tener una
lavadora y 472 tienen una televisión.

23. Imagen panorámica del sitio de 
estudio.
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P r e d i o

El predio sobre el cual
se ubica el proyecto, se
encuentra a una distancia
de aproximadamente 3.7
q 4.3 km del centro de
Atlacomulco, lugar donde
se encuentra el
equipamiento urbano
general más cercano.

Debido a la escases de
equipamiento en la
cercanía de la zona de
estudio, se tomó en
cuenta dicha problemática,
para proyectar un
conjunto habitacional en
el cual puedan gozar del
equipamiento
indispensable para crear
un modelo habitable
eficiente, que pueda
satisfacer las necesidades
básicas de los
pobladores.

24. Imagen satelital indicando la ubicación de la zona de estudio, la colonia Río Lerma
TIC TI y el Municipio de Atlacomulco de Fabela.
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Rutas de acceso

El predio sobre el
cual se ubica el
proyecto, se
encuentra a una
distancia de
aproximadamente 3.7
q 4.3 km del centro
de Atlacomulco, lugar
donde se puede
encontrar el
equipamiento urbano
general más cercano.

Debido a la escases
de equipamiento en
la cercanía de la
zona de estudio, se
tomó en cuenta dicha
problemática, para
proyectar un conjunto
habitacional en el
cual puedan gozar
del equipamiento
indispensable para
crear un modelo
habitable eficiente.

25. Imagen satelital indicando la ubicación de las principales rutas de acceso a la zona de
estudio.
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Equipamiento Urbano

El equipamiento urbano más
cercano a la zona de
estudio, está ubicado en el
centro de Atlacomulco, en
un radio de 4000 m. a la
redonda.

De este modo el proyecto
pretende garantizar la
integración de equipamiento
necesario para llevar a cabo
una habitabilidad satisfactoria
en el sitio.

E s p a c i o Público

Es importante destacar que
no cubre el radio de
1000m. la zona de estudio
y al menos 1m², por
habitante. Los espacios
públicos mas cercanos son:
Parque recreativo Las
Fuentes y Alameda 2000.

26. Imagen satelital indicando Espacio Público, cercano a la zona de estudio.

Espacio Público
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27. Imagen satelital indicando Instancias Gubernamentales de Seguridad Pública, cercanas a
la zona de estudio.

Policía Federal

Seguridad Pública

Bomberos

I   n   s t a n c i a s  
Gubernamentales 
de S e g u r i d ad 
P   ú   b   l   i   c  a 

Dos de estos
pertenecen a Módulos
de Seguridad Publica,
uno pertenece a una
Estación de
Bomberos y uno mas
perteneciente a la
Policía Federal.
Todos los anteriores
mencionados a no
menos de 2000m.
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28. Imagen satelital indicando Instancias de Salud cercanas a la zona de estudio.

Salud

S     a     l     u     d  

Cuenta con nueve
instancias de salud
que brindan servicio
a la comunidad. Los
mas cercanos a la
zona de estudio son:
Hospital General de
Atlacomulco y
Hospital de
Maternidad.

Un Centro Médico
no debe de estar a
más de 2500 m. y
debe de haber uno
por cada 1000
habitantes.
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Transporte público

Tr a n s p o rte  
P  ú  b  l  i  c  o

Cuenta
únicamente con
una estación
cubierta,
Autobuses
Galanticos de
Atlacomulco la
cual no cubre el
radio de 500 m.

29. Imagen satelital indicando centrales Transporte Público cercano a la zona de estudio.

56



Centro Cultural

C   u   l    t   u   r   a  

La biblioteca mas
cercana Biblioteca
Pública Municipal
Profesor Santiago
Velasco Ruiz.no cubre
la demanda de un
radio no mayor a los
1300 m.

El centro cultural mas
cercano es La Casa
de Cultura Isidro
Fabela, el cual no
cubre el radio de no
mas de 1500 m.

30. Imagen satelital indicando Instancias de Cultura cercanas a la zona de estudio.

Biblioteca
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Comercio de bajo impacto

C o  m e  r c i o     
d  e         b a j o    
i  m  p  a  c  t  o

Este no debe
estar a más de
300 m. Lo cual
no sucede, solo
se ubican 2
“tienditas de
abarrotes” en la
cercanía de
estudio.

31. Imagen satelital indicando comercio de bajo impacto cerca de la zona de estudio.
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E  d  u  c  a  c  i ó n 

Cuenta con Jardín de
niños, escuela primaria
y escuela secundaria,
dentro de la zona de
estudio, esto a no
más de 3000 m.

32. Imagen satelital indicando centros educativos cerca de la zona de estudio.

Escuela Secundaria

Escuela Primaria 

Jardín de niños
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INSTRUMENTACIÓN         NORMAS 
D  E     U  S O S      D E      S U E L O

H100A HABITACIONAL DENSIDAD 100.

• USOS GENERALES.

Habitacional mezclado con comercio y
servicios de cobertura básica y
especializados; establecimientos con servicio
de alimentos sin venta de bebidas
alcohólicas y de moderación; equipamientos
de educación, cultura, recreación, deportes,
comercio, servicios y asistenciales.

• USOS ESPECÍFICOS.

Se tendrá una densidad máxima de 100
viv/ha y se permite la instalación de usos
de servicios. Se podrán autorizar
subdivisiones de predios cuando las
fracciones resultantes tengan como mínimo
60m2 de superficie y un frente de mínimo
de 3.5 m. Las edificaciones podrán tener
una altura máxima sin incluir tinacos de 4
niveles y 12 m, deberá dejarse como
mínimo 20% de la superficie del lote sin
construir y una superficie construida
equivalente a 3.2 veces la superficie del
lote. 33. Plano de Plan Municipal de Desarrollo Urbano Río Lerma TIC TI.
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34. Plano de Plan Municipal de Desarrollo Urbano Río Lerma TIC TI.
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Análisis  F O D A

Nos permitirá
optimizar los recursos
y desarrollar
estrategias. Para ello,
vemos desde una
perspectiva interna
nuestras fortalezas y
debilidades, y desde
una perspectiva
externa, las
oportunidades y
amenazas que nos
presenta el mercado.
• Perspectiva

interna: Fortalezas
y Debilidades

• Perspectiva
externa:
Oportunidades y
Amenazas.

Fortalezas:

TEMPERATURA

ZONA RURAL

TOPOGRAFIA

Oportunidades

ESPACIOS ABIERTOS

UBICIÓN

VEGETACIÓN SIGNIFICATIVA

62



Amenazas

VIENTOS DOMINANTES

PRESA TIC TI

Debilidades

ZONA INUNDABLE

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

DESINTEGRACIÓN
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T           O           P            O           G           R           A           F           Í           A           .   

ZONA ALTA

DESCENSO

ZONA BAJA
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T           O           P            O           G           R           A           F           Í           A               D           E           L                   S             I              T          I            O  
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C               O               N               T               E                X               T                O

BARRIO

NODOS

SENDAS

HITOS

BORDES
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I          N            M            E            D            I              A              T               O      
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C    O     L     I     N     D     A     N     C     I     A     S

La zona central del conjunto abarca
espacios de educación y deporte, los
cuales se integran al proyecto, colinda
al norte con una de las avenidas
principales que conectan al centro de
Atlacomulco la Av. Xavier L. G., en la
zona sur colinda con un conjunto
habitacional previamente construido, al
oriente con predios baldíos que conectan
al Rancho TIC TI y al poniente con la
Av. Rancho TIC TI.

35. Imagen satelital del predio indicando colindancias
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L        O        T        I        F        I        C       A        C       I       Ó       N

La lotificación que se aprecia actualmente
fue distribuida por la IMEVIS, institución
encargada de la organización territorial en
el Estado de México.
Esto genera una problemática en la
orientación de los lotes y una mal desarrollo
Urbano.

36. Plano indicando lotificación del pedio y niveles.

69



70



71



Cuando se habla vivienda social pensamos en proponer alternativas
de diseño Sostenible. En la actualidad ya no consideramos un
proyecto de vivienda ajeno a las situaciones económicas que
afectan a nuestro país y al mundo. Es inevitable creer que las
acciones u omisiones de diseño actual, no tienen impacto en el
medio ambiente. No podemos construir sin considerar la
problemática social y calidad de vida del futuro usuario. Cuando
diseñamos, debemos abordar la solución desde esta perspectiva
general, volvernos participes totales del proyecto, hacerlo nuestro,
solo así es que un proyecto de vivienda se puede considerar
completo e integral.

La adecuada dotación de espacios verdes, recreativos y de
reunión promueven la integración de los miembros de la
comunidad, permitiéndoles generar acuerdos, trabajar en equipo y
fortalecer relaciones sociales.

Bajo esta premisa se consideraron los siguientes aspectos:

 Andadores peatonales.
 Áreas verdes.
 Lugares de encuentro y convivencia vecinal.
 Espacios recreativos y deportivos.
 Fomento a la cultura.
 Núcleos de estacionamiento.
 Aprovechamiento de la topografía, generando terrazas.
 Espacio público privilegiado al peatón, - calles + andadores.
 Infraestructura y servicios.

Las ciudades
que han
transformado el
espacio público
privilegiando al
peatón y
limitando a la
circulación
motorizada,
generan
cambios
sustantivos en
el
comportamiento
de las personas
que se mueven
en dicho
espacio,
propiciando el
encuentro y la
proximidad.

C    O    N     J     U     N     T     O
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37. Imagen satelital del predio con emplazamiento del proyecto.
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La tipología de lotificación elegida, buscó conservar el mismo
leguaje arquitectónico, respetando el ritmo y la modulación de
solidos/vanos, el juego de luz/sombra, volúmenes, proporciones,
perspectivas, materiales/costos, colores, alturas, paramentos y
por supuesto las orientaciones, para unificar la imagen que
integrará a largo plazo este conjunto.

Como se menciona anteriormente, este proyecto de vivienda
es progresivo, es decir, cada usuario obtiene un pie de casa
con un prototipo de vivienda desarrollado de tal forma en la
que estos pueden edificar de manera programada, de acuerdo
a sus necesidades y capacidades económicas, sin afectar la
estructura de la vivienda y evitando en lo posible demolición
de materiales para adecuaciones futuras.

Debido a la gran extensión que abarca este proyecto, se
consideraron diversos aspectos que iban a afectar el entorno
de los usuarios, eliminando por completo el caos visual que
generan los tinacos en este tipo de conjuntos con gran
cantidad de viviendas.

La privacidad es un factor importante para la convivencia
armónica en proyectos de gran densidad, por ello cada predio
esta delimitado por muros perimetrales, esto genera patios que
favorecen la iluminación natural en las viviendas. También se
implementó el uso de materiales de bajo costo y con una
apariencia agradable para el usuario.

“Al diseñar vivienda
social no hay
recursos para hacer
aquello que no sea
lo estrictamente
necesario“

Alejandro Aravena

V     I     V     I     E     N     D     A
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Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

38. Plantas arquitectónicas prototipo 7 x 20, en sus 3 etapas.

75



76



77



P           R           O           P           U           E           S           T           A            

301 Lotes con 4 diversas tipologías
132 Lotes de 17.5m x 8m.
24 Lotes de 10m x 14m.
5 Lotes con dimensiones irregulares.
44 Viviendas con estacionamiento dentro de su predio.
30 Viviendas con comercio de bajo impacto.
257 Cajones de estacionamiento distribuidos en los distintos núcleos.
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Andadores peatonales
Ciclopista
Plazoletas

Zona deportiva
Centro Cultural

U                R                   B                   A                   N                 A    

79

39. Planta de conjunto lotificada.



V   i   a   l   i   d   a   d   e    s 
Continuando con la idea de
-calles +andadores, se llegó a
la solución arquitectónica de
crear una sola vía que conecte
todo el conjunto, para generar
mas espacios libres peatonales.

Esta vía vehicular única cuenta
con ambos sentidos, la cual es
capaz de conectar por todo el
conjunto a los principales
núcleos de estacionamientos y
así poder llegar por los
andadores peatonales a las
viviendas. Una más en la
periferia que es una vía
secundaría, que conecta de igual
forma a una zona perimetral de
estacionamientos.
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40. Planta de conjunto mostrando vialidades.



Núcleos     de    estacionamiento
Está integrado por cuatro núcleos de
estacionamiento con capacidad para
28 vehículos cada uno de estos, que
da abasto a una de las secciones
del conjunto. Cuenta con otro núcleo
perimetral que abastece otra de las
secciones de dicho conjunto, para dar
un total de 257 cajones de
estacionamiento.

Las 44 viviendas que se conectan
directamente con la vía principal,
tienen estacionamiento dentro de su
predio para dar un total de 301
estacionamientos vehiculares, para
cumplir con la demanda de un
estacionamiento por vivienda.
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41. Planta de conjunto mostrando núcleos de estacionamiento.

42. Planta de núcleo de estacionamiento. 43. Planta de sección de núcleo de estacionamiento.



A n d a d o r e s     p e a t o n a l e s,    p l a z o l e t a s     y    c i c l o p i s t a .
Unificando los espacios comunes dentro del proyecto, por medio de andadores los cuales
tienen un remate en las diferentes plazoletas. Estos andadores y plazoletas comparten su
espacio con una ciclopista, la cual recorre un circuito por todo el conjunto priorizando el
caminar y el ciclismo.

Estos andadores y plazoletas cuentan con espacios de recreación, mobiliario urbano para
fomentar el desarrollo de un ambiente seguro para los usuarios, contemplando la interacción
de personas de diversas edades y con ello generar apropiación del espacio con los futuros
vecinos de dicho lugar.

82

44. Sección de conjunto.

45-46-47. Plantas de plazoletas, andadores y ciclopista.



Z o n a s    d e p o r t i v a s 
Como parte del plan maestro
de este conjunto habitacional,
se conservaron las zonas
deportivas existentes y se
adaptaron de acuerdo a las
necesidades, creando cancha de
futbol 7, basquetbol, tenis, pista
de atletismo, todo esto en un
núcleo deportivo y en distintas
zonas del conjunto se ubicaron
gimnasios urbanos.
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48. Planta de zona deportiva. 49. Planta de gimnasio urbano.
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C   e   n   t   r   o     C u l t u r a l   T I C   T I 
El espacio de donación destinado a la cultura,
se encuentra en un extremo de este conjunto.

Esta conformado por una administración, una sala
de usos múltiples, una cafetería, un auditorio al
aire libre, una biblioteca y una diversidad de
talleres como: taller de manualidades, taller de
dibujo al desnudo, taller de baile, taller de
manualidades, taller de tareas, taller de bicicletas,
etc.

Este Centro de Cultura TIC TI fue diseñado para
usuarios de todas las edades aledaños al lugar.
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50. Planta arquitectónica Centro Cultural, PB.
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

1

$ 2 6 2 8 m²

a
8 x 17.5m m

88

51-52-53. Vista interior y vistas exteriores de vivienda tipo “a”.
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

2

$ 1 5 2 7 m²

a
8 x 17.5m m
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

3

$ 1 9 8 2 m²

a
8 x 17.5m m
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

1

$ 2 8 1 5 m²

b
7 x 20m m

94

54-55-56. Vistas exteriores de vivienda tipo “b”.
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

2

$ 1 4 4 7 m ²

b
7 x 20m m
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$ 1447m²$ 1447m²
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

3

7 x 20
$ 1 8 4 6 m ²

b
m m
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

1

$ 3 7 1 9 m²

c
10 x 14mm

100

57-58-59. Vista exterior, vista interior y vista exterior de vivienda tipo “c”.



10
1



P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

2

$ 1 7 3 1m²

c
10 x 14mm
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P  R  O  T  O  T  I  P  O
E   T   A   P   A 

3

$ 1 6 4 1 m²

c
10 x 14mm
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60. Fotografía maqueta de conjunto.
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61. Planta baja, Etapa 1, renderizada lote 7 x 20 “b”.



172

62. Planta baja y planta alta, Etapa 2 renderizada, lote 7 x 20 “b”.
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63. Planta baja y planta alta, Etapa 3 renderizada, lote 7 x 20 “b”.



174

64. Render frontal Etapa 1, lote 7 x 20 “b”.
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65. Render posterior Etapa 1, lote 7 x 20 “b”.
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66. Render frontal Etapa 3, lote 7 x 20 “b”.
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67. Render posterior Etapa 3, lote 7 x 20 “b”.
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P R O T O T I P O      “a” 
LOTE 8 m X 17.5m

Costo por metro cuadrado:

ETAPA 01= 2628 m²
ETAPA 02= 1527 m²
ETAPA 03= 1982 m²
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P R O T O T I P O      “b” 
LOTE 7 m X 20 m

Costo por metro cuadrado:

ETAPA 01= 2815 m²
ETAPA 02= 1447 m²
ETAPA 03= 1846 m²
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P R O T O T I P O      “c” 
LOTE 10 m X 14 m

Costo por metro cuadrado:

ETAPA 01= 3719 m²
ETAPA 02= 1731 m²
ETAPA 03= 1641 m²
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Zapata corrida intermedia Zapata corrida de colindancia

18
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C           I          M           E           N           T           A          C           I           Ó           N    



NOVAMURO

-Ligero
-Acabado aparente

-Utilizado como material 
para muros de carga y 

muros divisorios
-Peso =6.15 kg/mc2

Novablock 15 hueco
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L O S A S

Sistema de entrepiso y azotea

Sistema Losa Barro
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CisternaInstalación Hidráulica

Sistema hidroneumático

Tinaco sistema equipado
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Tubo plus sanitario

19
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Instalación Sanitaria

S          A N          I          T          A          R          I          O
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19
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Fue un honor para mi conformar un
equipo, trabajar en un proyecto de
problemática actual y real. Aportar
todos mis conocimientos adquiridos
en la Facultad De Arquitectura, para
solucionar de manera eficiente,
sustentable y digna este proyecto.

Cumplir con los objetivos impuestos
por la sociedad, que de desmorona
día a día por falta de
profesionalismo y honestidad en el
país, mi mayor recompensa.

Ver una sociedad con esperanzas,
ser yo una catapulta que impulse el
sistema actual con mis
conocimientos, con mi ética y
honradez. Complementando todo esto
con la honestidad, el trabajo en
equipo, el profesionalismo, el
compromiso social, el esfuerzo, la
dedicación, en fin, lo necesario para
hacer de mi México, un mejor país.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria Marzo 2016

La falta de atención en la problemática que
se vive actualmente de vivienda en México,
es un inconveniente que ha llevado al rezago
social de muchos habitantes de este país.

Por ello es importante solucionar las
problemáticas a través de la vivienda, para
evitar así la autoconstrucción y todo el
conflicto que esto genera.

Con el objetivo de lograr un conjunto urbano
integral, considerando todos los elementos
necesarios para la creación de vivienda digna,
se llevo a cabo este proyecto “Conjunto
Habitacional Progresivo de Interés Social-
Atlacomulco TIC TI”. Impulsando la
construcción de vivienda progresiva planificada,
el mejoramiento del medio rural y urbano.

Estos prototipos pueden ser edificados de
manera programada, de acuerdo a las
necesidades y capacidades económicas de
cada familia, así consolidar el desarrollo de
ciudades pequeñas.



 Arias Flores, Marisol del Socorro. Monografía
municipal de Atlacomulco, Instituto Mexiquense de
Cultura, Toluca, 1998.

 Ayuntamiento de Atlacomulco. Reglamentos
municipales. Compilación.

 La vivienda “social” en México, pasado-presente-
futuro? Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, Sistema
Nacional de Creadores de Arte Emisión 2008

 Reporte del gobierno del Edo. De México,
municipio de Atlacomulco, temporada de lluvias
2012.

 Apuntes de la materia de Diseño Urbano de
Zonas Existentes, Fac. Arq., UNAM.

 Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

 Arte de Proyectar en Arquitectura. Ernst Neufert.
Editorial Gustavo Gilli.2012
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 http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EdoActualVivienda
/Documents/EAVM%202014

 http://www.inegi.org.mx

 http://www.conorevi.org.mx/pdf/EAVM2014.pdf

 http://www.atlacomulco.gob. mx/municipio/territorio

 http://www.atlacomulco.gob.mx/municipio/historia

 http://portal2.edomex.gob.mx/impactoambiental/program
aslocales/atlacomulco/index

 http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-
inmobiliario/industria/12611-estado-actual-de-la-
vivienda-en-mexico

 http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libr
o%20vivienda%20social.pdf

 http://www.economia.unam.mx/cedrus/investigacion/prop
uestas-politica/vivienda.html
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pg. 16-17, Img. 0. 
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf
pg. 18, Img. 1. 
https://www.instagram.com/p/2Je7rJExOJ/?taken-by=hugoscopico
pg. 18, Img. 2.
https://www.instagram.com/p/5c_9sZMh12/?taken-by=jorge_lebeau
pg. 18, Img. 3. 
https://www.instagram.com/p/jF6F9UFryA/?tagged=cerrodeljudio
pg. 19, Img. 4. 
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf
pg. 21, Img. 5. 
https://www.google.com/search?q=semilla+cascara+y+soporte&espv=2&biw=1517&bih=783&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMyYCXzsrLAhVLkoMKHduCD38Q_AUIBigB&dpr=0.9
#imgrc=aP3iVH045DYSpM%3A
pg. 21, Img. 6. 
https://www.google.com/search?q=esquemas+de+vivienda+progresiva&espv=2&biw=1517&bih=
783&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKicGOzcrLAhVMsoMKHfpHA_IQ_AUIBigB&
dpr=0.9#tbm=isch&q=+vivienda+progresiva&imgrc=OWYmxAcs2UvAxM%3A
pg. 24, Img. 7. 
https://www.google.com/search?q=mapa+republica+m%C3%A9xicana&espv=2&biw=1517&bih=7
83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR95qq2ebLAhUF5SYKHZ2MB3oQ_AUIBigB&
dpr=0.9#imgrc=b1DFYcyesXzW0M%3A Editada en Photoshop por la autora.
pg. 24, Img. 8. 
https://www.google.com/search?q=mapa+estado+de+m%C3%A9xico&espv=2&biw=1517&bih=78
3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWjJzf2ebLAhVFQyYKHaryBLMQ_AUIBygC&dp
r=0.9#imgrc=czABJzkjSK0CmM%3A 
pg. 25, Img. 9. 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/
pg. 25, Img. 10. 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/
panora_socio/mex/Panorama_Mex.pdf
pg. 26, Img. 11. 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15014a.htmlpg. 26, Img. 
Escudo Atlacomulco. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlacomulco
pg. 27, Img. 12. 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Atlacomulco_Ubicacion.jpg
pg. 27, Img. 13. 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Atlacomulco_Ubicacion.jpg
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pg. 28, Img. 14. 
http://www.nutricionenmovimiento.org.mx/dif/index.php?option=com_content&view=article&id=57
&Itemid=64
pg. 29, Img. 15. 
https://www.google.com/search?q=orografia+atlacomulco&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjaqdaT3-
bLAhUL6GMKHYesAkAQ_AUICCgC&biw=1517&bih=783&dpr=0.9#imgrc=tyhNWIV-ng_gAM%3A
pg. 30, Img. 16.
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 31, Img. 17. 
https://www.instagram.com/p/7Y_i64NbUa/?tagged=atlacomulco
pg. 31, Img. 18. 
https://www.instagram.com/p/73-NDUytAw/?tagged=atlacomulco
pg. 32, Img. 19. 
https://www.google.com/search?q=parque+cohisa+atlacomulco&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwiwk_fD4ebLAhUCNSYKHWf1BhQQ_AUICCgC&biw=1517&bih=783&dpr=0.9#tbm=i
sch&q=+cohisa+atlacomulco&imgrc=zun3T_vabeuulM%3A
pg. 32, Img. 20. 
https://www.google.com/search?q=cosecha+formal+de+cempasuchil&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwihpaLw4ebLAhUDKCYKHQQ5DwUQ_AUIBygB&biw=1517&bih=783&dpr=0.9
#imgrc=sQIWBBL1jyQ71M%3A
pg. 34, Img. 21. 
http://sedur.edomex.gob.mx/atlacomulco 
pg. 35, Img. 22. 
http://sedur.edomex.gob.mx/atlacomulco 
pg. 38-39, Integración Latinoamericana.
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf
pg. 40-41, Centro Urbano Miguel Alemán.
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf 
pg. 42-43, Fraccionamiento El Rehilete. 
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf 
pg. 44-45, Fraccionamiento Las Anacuas. 
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf
pg. 46-47, Conjunto Ciprés.. 
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf
pg. 50, Img. 23. 
Fotografía tomada en sitio por alumnos del taller José Revueltas de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM.
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pg. 51, Img. 24. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 52, Img. 25. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 53, Img. 26.
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 54, Img. 27. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 55, Img. 28. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 56, Img. 29. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 57, Img. 30. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 58, Img. 31. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 59, Img. 32. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.8161063,-
99.909706,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d258c0e4919eb9:0x484bdd6d7dbc6b75 
Editada en Photoshop por la autora.
pg. 60, Img. 33.
http://sedur.edomex.gob.mx/atlacomulco/
pg. 61, Img. 34. 
http://sedur.edomex.gob.mx/atlacomulco/ 
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pg. 82, Img. 44. 
Archivo DWG. Sección de conjunto hecho py editado por la autora.
pg. 82, Img. 45-46-47.
Archivo DWG. Sección de conjunto hecho py editado por la autora. 
pg. 83, Img. 48. 
Archivo DWG. Sección de conjunto hecho py editado por la autora. 
pg. 83, Img. 49. 
Archivo DWG. Sección de conjunto hecho py editado por la autora. 
pg. 84-85, Img. 50. 
Arqchivo DWG hecho y editado por la autora.
pg. 87, Imágenes.
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora y equipo de trabajo conformado 
durante el semestre de seminario de tesis II, Taller José Revueltas en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM.
pg. 88-90-92, Img. 51-52-53.
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora y equipo de trabajo conformado 
durante el semestre de seminario de tesis II, Taller José Revueltas en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM.
pg. 94-96-98, Img. 54-55-56.
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora y equipo de trabajo conformado 
durante el semestre de seminario de tesis II, Taller José Revueltas en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM.
pg. 100-102-104, Img. 57-58-59.
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora y equipo de trabajo conformado 
durante el semestre de seminario de tesis II, Taller José Revueltas en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM.
pg. 169, Img. 60. 
Fotografía de maqueta escolar hecha por autora y equipo de trabajo conformado durante el 
semestre de seminario de tesis II, Taller José Revueltas en la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM.
pg. 171, Img. 61. 
Planta de prototipo de conjunto hecha y editada por la autora, DWG-Photoshop.     
pg. 172, Img. 62. 
Planta de prototipo de conjunto hecha y editada por la autora, DWG-Photoshop.     
pg. 173, Img. 63. 
Planta de prototipo de conjunto hecha y editada por la autora, DWG-Photoshop.  
pg. 174, Img. 64. 
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora. Revit,-Photoshop.
pg. 175, Img. 65. 
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora. Revit,-Photoshop.
pg. 176, Img. 66. 
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora. Revit,-Photoshop.
pg. 177. Img. 67. 
Archivo 3D perspectivas, hechas y editadas por la autora. Revit,-Photoshop.
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