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“El objetivo último de la arquitectura es la creación de un paraíso. 
Es el único propósito de construir una casa. Cada producto de la 
Arquitectura debe ser un fruto de nuestro esfuerzo para construir 
un paraíso terrenal para las personas.” 

Alvar Aalto 
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a arquitectura genérica puede resolver la demanda de 

vivienda de interés social, satisfaciendo las necesidades 
básicas para una familia estándar, sin embargo dichas 
viviendas no responden a las necesidades particulares que 
presenta cada familia ni a los aspectos ambientales y culturales 
de cada sitio. 

En el presente documento se muestra el desarrollo de un 
proyecto urbano arquitectónico generado a partir del análisis de 
la investigación previamente realizada, concluyendo que una de 
las principales  problemáticas es la demanda de la vivienda 
existente, así como la carencia de espacio público digno  en el 
municipio de Ecatepec, Estado de México. 

El objetivo es proyectar, por una parte, un conjunto habitacional 
reúna diversos factores,  tales como la movilidad, accesibilidad, 
seguridad, espacios públicos y aspectos ambientales.  Por otra 
parte diseñar viviendas adaptables con respecto a los ingresos 
económicos y a las necesidades espaciales de cada familia, con 
base en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 
Arquitectura,  demostrando que la calidad no es discordante con 
la cantidad, es decir que se puede generar una gran cantidad 
de vivienda de interés social sin dejar de lado la calidad 
arquitectónica, social y constructiva. 
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Ecatepec de Morelos es un municipio de los 
125 que componen al Estado de México. El 
municipio se encuentra a límite del Norte de 
la Ciudad de México, y compone la zona 
metropolitana del Valle de México.  

Cuenta con 545 localidades: 1 Ciudad (12 
Barrios), 8 pueblos (163 Fraccionamientos) y 
otras 536 localidades con y sin categoría 
administrativa (359 Colonias).  

Su cabecera municipal se encuentra en la 
localidad de San Cristobal Ecatepec. 

Es un jeroglífico que se 
compone por un monte en 
cuya parte superior se 
descubre la imagen del 
dios del viento “Ehécatl - 
Quetzalcóatl”, simbolizado 
por la cabeza estilizada de 
un ave, con el rostro rojo, 
barbado, con largas 
protuberancias en la boca, 
como pico y con un ojo muerto (símbolo de la 
estrella) representado fuera de órbita. Esta 
cabeza está colocada sobre un cerro. 

Ecatepec es un vocablo de origen náhuatl 
compuesto por la palabras “ehécatl” que 

significa “viento”, y el sufijo “tepetl/tepec” que 
quiere decir “cerro/lugar de”. De esta manera 
Ehecatépec (Ecatepec), se traduce 
etimológica como “donde está el cerro del 
viento”, “lugar del viento” o simplemente “el 
cerro del viento”. 

En la cúspide aparece el 
escudo nacional flanqueado 
por un arco que enaltece los 
colores nacionales; este lazo 
da forma a lo que representa 
la tumba del generalísimo  
Don José María Morelos y 
Pavón. 

El principio de Autonomía 
es representado por la Constitución y hacia 
ella se dirigen a las huellas de unos pies 
descalzos marcando el camino del municipio 
hacia los principios de libertad y de justicia. 
En la parte superior izquierda se aprecia la 
parroquia de San Cristóbal, monumento 
colonial de los rasgos característicos de 
Ecatepec. 

El principio de trabajo se ejemplifica con 
actividades representativas del municipio 
(agrícola e industriales). 

El principio en unión se indica en la parte 
inferior con elementos como el Albarradón 
(obra de infraestructura hidráulica que servía 
para dividir las aguas saladas del lago de 
Texcoco, de las dulces del lago de Xaltocan, 
además para evitar inundaciones). También 
se ilustra la Cuenca del valle de México 
(formada por los lagos de Chalco, Xochimilco, 
Texcoco, Xaltocan y Zumpango), en cuyo 
derredor aparecen los topónimos de los 
pueblos que integran el municipio. 
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23 millones de años. Comienza a formarse la Cuenca de México. Se 
desarrolló por la intensa  actividad volcánica que generó los Volcanes de 
colima, Tacíntaro, Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Malinche y 
Pico de Orizaba. 

14 millones de años. Surgimiento de la sierra de Guadalupe (a un costado de 
la Cuenca de México), de donde nacen los cerros: de la Cantera, de la Cruz, 
Gordo, Yoncuico,  Tepeyac, Picacho Grande, Cabeza Blanca, Cuanhuatepec; 
y los picos: Tres Padres, Moctezuma y Los Díaz. 

 700 mil años. Formación del lago Bárcenas 

600 mil años. A las faldas de la sierra se asentaron los pobladores que se 
establecieron en Ecatepec. 

20 mil años. Petroglifo encontrado en el cerro Cabeza Blanca, en Tulpetlac el 
cual es evidencia de la actividad cultural humana más antigua en la cuenca 
de México.  

10 mil años. Hacia el año 10,500 a.C. restos fósiles de mamut encontrados en 
el estrecho de San Cristóbal, en la franja que en tiempos de sequía emerge y 
divide los lagos de Xaltocan y Texcoco. 

  

 1300 a.C. Restos encontrados por arqueólogos en los alrededores datan de 2,500 
a.C., pero sitúan a los primeros pueblos de la región.  

Provenían de Zacatenco y del Arbolillo Tardío; y se establecieron en 
Xalostoc, Chiconautla,  Coatitla y Ecatepec.  
La pesca, agricultura y cacería constituían la base principal de la 
economía de los pueblos de la región. 
 

1204 d.C. Llegan los aztecas (mexicas) a la región donde permanecen 40 
años. Ecatepec, constituía un punto clave para el control de las rutas 
comerciales entre las regiones del norte y del propio valle. Por eso, grupos 
dominantes lucharon por dominar su espacio.  
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Conquista. Para pasar los bergantines del lago de Texcoco al de México, Cortés tuvo 
que destruir el albarradón que anteriormente construyó Nezahualcóyotl. 

1526 d.C. Con el arribo de los frailes dominicos a Ecatepec comienza la 
evangelización indígena; se refundan poblados, construyen iglesias  y 
agregan al topónimo indígena de los pueblos la hagiografía cristiana. 
1527 d.C. Inició la república de los indios, pero se constituye hasta 1560. 
Esta forma de gobierno da inicio a la propiedad comunal y el rescate de 
la tierra de los pueblos originarios. 
 
Siglo XVII. A principios de siglo se convirtió en alcaldía mayor, desde 
donde los españoles administraban, también Zumpango y Xalostoc. 
Debido a inundaciones, las autoridades deciden reforzar el albarradón 
prehispánico con muros de piedra y capillas-compuerta. 
Mediados del siglo, Real Tribunal del Consulado construyó la casa del real 
desagüe; Poco tiempo después se le llamó palacio de los virreyes. 
Antes de finalizar el siglo, el rey de España dividió el virreinato en 12 
intendencias, Ecatepec se asigna a la de México. 
A finales de este siglo se convierte en Marquesado. 
 
Independencia 1815 d.C. Los realistas hacen prisionero al insurgente 
José María Morelos y Pavón, quien fue juzgado y trasladado a Ecatepec 
donde fue encarcelado. 
El 22 de diciembre fue fusilado e inhumado en el atrio de la parroquia. 
  

1824 d.C. Ecatepec queda ratificado como ayuntamiento en el decreto por 
medio del cual se crea la república mexicana y se establece la primera 
división federalista de donde también nació el estado de México. 
 
1825 d.C. La Ley expedida en febrero consolida como municipio a 
Ecatepec. 
  
1862 d.C. El gobernador del estado crea el municipio de Coacalco, que 
había estado sujeto a Ecatepec desde la época prehispánica. 
1875 d.C. El municipio de Tlalnepantla se apropia de los pueblos de San 
Pedro Xalostoc y Santa Clara Coatitla; y de las haciendas Cerro Gordo y el 
Risco. 
1877 d.C. El 1° de octubre gobernador del estado General Juan N. Mirafuentes 
emite un decreto para contrarrestar la tendencia de desaparición del 
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municipio donde eleva el pueblo de San Cristóbal Ecatepec a la categoría de 
villa, agregándole a la municipalidad el apellido “de Morelos”.  

Siglo XX. La vida de los habitantes de Ecatepec estuvo asignada a trabajos 
relacionados con el desagüe de la Ciudad de México y las haciendas; que 
crecieron después de las leyes de desamortización y en el Porfiriato. 
 
1943 d.C. Se instala la fábrica Sosa Texcoco y hasta 1950 se sientan las 
bases del proceso de industrialización del municipio. 

1950 d.C.- Industrialización. Fuerte perfil orientado hacia la industria 
química, debido a la instalación de fábricas de productos químicos 
derivados de las aguas saladas de subsuelo de la zona conocida como “El 
Caracol”. Cierre de la fábrica Sosa Texcoco, permite una reconversión del 
suelo: de industrial a urbano y comercial. 

 
1964 d.C Incrementan las autorizaciones de fraccionamientos a empresas 
inmobiliarias como Fraccionadora Ecatepec e Incobusa. 
 
1951-1982 d.C. Instituto AURIS, INADECO, INFONAVIT y FOVISSSTE fomentan 
la creación de fraccionamientos. Esta fase también se caracteriza por el 
ascenso de movimientos urbano-populares y el quiebre de la insurgencia 
obrera. 
 
1977 d.C. Consorcio ARA inicia operaciones para poder realizar el conjunto 
urbano tipo mixto  denominado “Las Américas” 
 
1980 d.C. 1° de diciembre el gobernador del estado Dr. Jorge Jiménez Cantú 
emitió el decreto 296; elevando a la categoría de Ciudad, la Villa de San 
Cristóbal Ecatepec. 
  
Deficiente planeación urbana, crecimiento de unidades habitacionales,  falta 
de infraestructura y servicios, problemas de inseguridad pública, corrupción 
y crimen organizado, son la problemática actual del municipio. 

2010. Se desborda el sistema de aguas negras. 

2011. El incremento de asaltos afecta la autopista México-Pachuca. 

2016. El 4 de Octubre se inaugura el Mexicable (teleférico) que une la zona 
alta de la Sierra de Guadalupe con la Vía Morelos. 
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El municipio de Ecatepec de Morelos, del 
Estado de México, es una de las entidades 
conurbadas del estado, colindante del norte 
de la ahora llamada C|iudad de México. Se 
encuentra entre los más poblados no solo del 
propio Estado, sino también a nivel nacional 
alrededor de  1, 677, 678 de habitantes (INEGI, 
2015). 

La mayor parte de la población es joven a 
mediana, siendo 30 años el promedio, y la 
estadística más alta una edad de entre 20 a 

24 años. 

En relación al 
género, las mujeres 
tienen una leve 
diferencia en 
cuanto a los 
hombre, con un 
51.5% por un 48.5%, 
respectivamente. 

De la población total 
registrada, 68, 568 

es reconocida como indígena. De esta 
población, el 85% dominan el español y su 
dialecto. Las lenguas más comunes son el 
náhuatl, otomí, zapoteco, Mazahua y mixteco.  

La vivienda ocupa casi la mitad de uso de 
suelo del municipio, y se calcula una cantidad 
de 436, 963 de viviendas particulares 
habitadas, de las cuales viven en promedio 
de 3 a 4 personas. Esta cantidad de viviendas 
representa el 10.5% del total estatal. 

La superficie de 
Ecatepec de 
Morelos es 
aproximadamente 
de 186.90 km2, lo 
que nos arroja una 
densidad de 
población de 177.4 
habitantes por 
km2. 

 

Principalmente la población del municipio, al 
igual que otras entidades conurbadas de este 
Estado, tiene una importante actividad 
industrial (más de 1500 fábricas), comercial 
(139 mercados, 1 central de abasto, 63 tiendas 
de autoservicio, 1 rastro y 267 tianguis) y de 
servicios. También existe en menor medida, 
la economía agrícola, pesquera y ganadera.  

De estas actividades económicas, el sector 
primario ocupa el 0.14%, el secundario 
23.27%, el terciario 70.56 %. La población 
desocupada representa el 5.44% y la no 
especificada el 0.60%.  

Sin embargo, un importante número de 
pobladores de Ecatepec labora en la Ciudad 
de México o municipios aledaños.  

Uno de los indicativos más preocupantes es 
que Ecatepec concentra a la mayor población 
con pobreza y pobreza extrema, que carecen 
de los servicios básicos como la alimentación, 
salud y vivienda. El 40.8 % de la población 
municipal entra en la categoría de pobreza y 
el 6% en pobreza extrema



  

 13 
 

  

 

 

La disponibilidad de agua en la región es 
crítica, a causa de la carencia de fuentes 
cercanas e insuficiencia del recurso. Esto ha 
propiciado a recurrir a fuentes de 
abastecimiento externas, las cuales aportan 
aproximadamente el 30% del agua potable de 
la zona metropolitana del distrito federal. 
Así mismo, el crecimiento urbano, la 
deforestación en áreas de reserva y la 
conservación ecológica han disminuido la 
recarga, provocando de manera colateral 
hundimientos en la zona; así como graves 
problemas en el funcionamiento de las redes 
de drenaje y una pérdida en el 
abastecimiento por la fractura de sus redes 
de distribución. 

El municipio de Ecatepec de Morelos, 
pertenece a la región hidrológica número 26 
del alto Pánuco, y se divide en varias 
subcuenCas. Correspondiéndole la Cuenta de 
Rio Moctezuma y la subcuenca 
correspondiente a la de los lagos de Texcoco 
y Xaltocan. 

Se abastece de agua a través de 87 pozos 
profundos de los cuales 33 son municipales y 
54 son estatales; de 14 tomas de agua en 
bloque del sistema federal Cutzamala 
(microcircuito);  así como 16 pozos de agua 
operados por cisternas independientes y 130 
pozos de uso industrial, los cuales ofertan 
4,085 litros por segundo.  

La red de distribución de agua potable del 
municipio, está integrada por siete sistemas 
independientes, que en conjunto suman 111.5 
m y 1,725 km correspondientes a la red 
secundaria. 

El sistema de suministro de agua potable 
funciona por bombeo, auxiliándose de 6  
tanques elevados y 39 tanques superficiales, 
para bombear a las partes altas. 

Las zonas industriales del municipio se 
abastecen de agua de pozos propios, muchos 
de los cuales no están registrados ante la 
comisión nacional del agua, por lo que es 
difícil conocer el comportamiento de los 
mantos freáticos y la sobreexplotación de los 
mismos. 

El agua es tratada para su potabilización en 
las fuentes de abastecimiento, pero el mal 
estado de la red de distribución ocasiona que 
el agua no llegue al consumidor con la calidad 
deseada.
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La Región Cuautitlán-Texcoco cuenta con 
sistemas de drenaje sanitario que capta y 
traslada mezclas de aguas municipales, 
industriales y pluviales hasta los cuerpos 
receptores. El sistema está compuesto por 
presas, túneles y cauces superficiales y 
profundos. 

De acuerdo con los datos del XII Censo de 
población y vivienda, el 97.8% de las 
viviendas del municipio cuenta con servicio 
de drenaje en el ámbito domiciliario, aunque 
la mayor parte del alcantarillado es de tipo 
sanitario y no tiene la capacidad para el 
desalojo de aguas pluviales, se estima que el 
volumen desalojado es de 3,526.9 lts/seg. Las 
aguas negras y pluviales generadas en el 
municipio se canalizan hacia los cauces del 

Gran Canal, Río de los Remedios, Canal de 
Sales y Canal de la Draga a través de 25 
cárcamos de bombeo y de colectores que 
descargan por gravedad con diámetros de 
hasta 3.05 m. 

La red regional de drenaje y alcantarillado, 
que atraviesa al municipio, esta conformada 
por los cauces a cielo abierto del Canal de 
Sales y El Gran Canal, que forman parte del 
sistema metropolitano para desalojar las 
aguas servidas del Distrito Federal y de otros 
Municipios. 

La red primaria está integrada por colectores 
extendidos en la mayor parte del Municipio, 
que descargan sin previo tratamiento a los 
cauces de Canal de Las Sales y Gran Canal.

 



  

 15 
 

La infraestructura carretera está formada por 
la Autopista México - Pachuca, que presenta 
graves problemas de saturación en las horas 
pico, aunado a la presencia de transporte 
urbano que obstaculizan aún más el flujo 
vehicular, ya que realizan paradas continuas 
de pasaje en cualquier punto de la autopista. 

Autopista México-Pirámides, que se 
encuentra en óptimas condiciones de estado 
de conservación y funcionamiento. 

Carretera Federal librea Pachuca, que al igual 
que las otras vialidades regionales, se 
encuentra saturada, además de presentar 
invasión en el derecho de vía en la zona de 
Ciudad Cuauhtémoc. 

Carretera Federal México - Texcoco - 
Lechería, que presenta también un alto grado 
de saturación y un mal estado de 
conservación. 

La infraestructura ferroviaria está constituida 
por el paso del ferrocarril México - Veracruz 
que atraviesa el municipio en el sentido sur-
norte y se desvía al oriente al llegar a Jardines 
de Morelos. 

El sistema vial regional vincula al Municipio 
de Ecatepec principalmente con la Zona 
Metropolitana del Valle de México, este 
sistema vial presenta problemas por ser 
insuficiente, principalmente en sentido 
oriente-poniente, agudizando el problema en 
las horas pico, lo que hace deficiente la 

comunicación con la Ciudad de México y los 
Municipios aledaños. Las vialidades 
regionales están conformadas por: 

Dirección Norte - Sur:  
La vía de Morelos, se conecta al norte con la 
avenida Revolución y al sur con la Autopista 
México– Pachuca. 

La Autopista México, cruza el Municipio de 
sur a norte. 

La Av. Central, se conecta al sur del Municipio 
con el Arco norte del Periférico y al norte con 
la Av. Nacional. 

La Av. Nacional, esta vialidad entronca en su 
parte norte con la Av. Hank González, y 
comunica con las carreteras México- 
Tepexpan y Los Reyes-Lechería, continuando 
hasta el límite con el Municipio de Tecámac. 

Dirección Oriente - Poniente:  
La falta de comunicación vial en este sentido 
constituye uno de los principales problemas 
de integración vial, especialmente para las 
zonas industriales y la comunicación de la 
Zona Quinta con la Zona de Tulpetlac. 

La Vía López Portillo, concluyendo al oriente 
en el entronque de la Av. Revolución, Av. 
Insurgentes y Av. Morelos, comunicando con 
la carretera Los Reyes - Texcoco. 

· Vía Federal Lechería-Texcoco, se conecta en 
su parte poniente con la Vía López Portillo, 
para continuar al oriente en dirección a 
Texcoco. 

· Autopista México-Pirámides, es una 
derivación de la Autopista México-Pachuca, 
iniciando después del cruce con el Gran 
Canal, continuando al oriente al Municipio de 

Acolman. El Periférico (Arco Norte) corre lateral 
al Río de los Remedios en el límite de este 
Municipio con el de Nezahualcóyotl.
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El municipio cuenta con la subestación San 
Cristóbal-Cerro Gordo que, en conjunto con la 
Termoeléctrica de San Isidro Atlautenco 
proveen energía eléctrica al Municipio, a 
través de 12 líneas de conducción de alta 
tensión: 

· Termoeléctrica -Coacalco 

· Termoeléctrica - San Cristóbal 

· Circuito metropolitano 

· San Cristóbal - Sierra Guadalupe 

· Termoeléctric -Llano de Báez - Cerro Gordo 

· Cerro Gordo - Almarcigo 

· Cerro Gordo - San Andrés 

· Cerro Gordo - Xalostoc 

· Cerro Gordo - Gran Canal 

· Cerro Gordo - San Andrés 

· Derivación Periférico Norte 

·Derivación Xalostoc 

Las redes locales de suministro de energía 
eléctrica dan servicio al 96.86% de la 
población, y están a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad y La Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro, son de tipo aéreo en su 
mayoría, y solo en algunos nuevos desarrollos 
son subterráneas. 

El territorio municipal está conformado por 
576 comunidades y 249 espacios públicos 
que cuentan con el servicio de alumbrado 
público, en las que se encuentran instaladas 
76,296 luminarias con voltajes que oscilan de 
los 140 W a los 200 W. 
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Parte fundamental para el bienestar de la 
población es el equipamiento urbano, 
conformado por el conjunto de edificios, 
instalaciones y espacios predominantemente 
de uso público, donde la comunidad efectúa 
actividades diferentes o complementarias a 
las de la habitación y trabajo; en estos se 
proporciona a la población diversos servicios 
de bienestar social y de apoyo a las 
actividades de económicas, sociales, 
culturales y recreativas, además de construir 
los espacios físicos para realizar gestiones y 
trámites administrativos necesarios para la 
comunidad. 

El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano clasifica al equipamiento urbano en 
12 subsistemas: educación, cultura, salud, 
asistencia social, comercio, abasto, 
comunicación, transporte, recreación, 
deporte, administración y servicios urbanos. 
Cada subsistema lo conforman diversos 
elementos que en total suman 125, por 
ejemplo: en el subsistema de educación, 
algunos de sus elementos son los servicios 
educativos como: jardín de niños, primaria, 
secundaria, entre otros; en el subsistema de 
salud son la clínica hospital, la unidad 
médica, hospital general, por mencionar 
algunos.
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PREESCOLAR 
El municipio de Ecatepec de Morelos cuenta 
con aproximadamente 566 planteles de nivel 
preescolar, las cuales 321 son de carácter 
privado y 245 son escuelas públicas; las 
cuales tienen diferentes características 
físicas entre sí, ya que son variables en 
cuanto a la cantidad y calidad de sus aulas y 
servicios, así como de sus dimensiones. 

PRIMARIA 

El municipio de Ecatepec de Morelos a nivel 
educativo de primaria está conformado por 
575 planteles, los cuales 153 son de carácter 
privado y 422 son de carácter público. 

SECUNDARIA 

 Este nivel se encuentra restringido en cuanto 
a instalaciones, debido a las condiciones y 
características de cada colonia y a la 
demanda presentada, de tal forma si para 
jardín de niños y primaria, cuentan con un 
promedio más elevado de planteles, a 
diferencia de este nivel de educación ya que 
este solo cuenta con 223 planteles, de los 
cuales 62 son de carácter privado y 161 son de 
uso público. 

 

  

NIVEL MEDIO SUPERIOR 

El Municipio de Ecatepec de Morelos cuenta 
con un registro de 90 planteles a nivel media 
superior de acuerdo al INIFED, de los cuales el 
nivel bachillerato cuenta con 81 planteles de 
los cuales 55 son privados y 26 públicos, 
mientras tanto el nivel técnico superior cuenta 
con 3 unidades de carácter privado y 6 son 
públicas. 

 NIVEL SUPERIOR 

En lo referente al nivel superior dentro del 
territorio del Municipio de Ecatepec de 
Morelos se encuentran registradas en la 
Secretaría de Educación Pública, 13 
instituciones que dan servicio a nivel 
regional, de estas solo 5 son públicas, y 8 de 
tipo particula
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El subsistema cultural dentro del municipio de 
Ecatepec de Morelos, está integrado por el 
conjunto de inmuebles que proporcionan a la 
población la posibilidad de acceso a la 
recreación intelectual y estética así como a la 
superación cultural. 

De tal forma que los inmuebles se 
caracterizan por reunir las condiciones 
necesarias para fomentar la lectura y el 
estudio, así como integrar a la comunidad al 
campo de la actividad artística y cultural, 
procurando la ocupación del tiempo libre en 
actividades positivas. 

El Municipio de Ecatepec de Morelos cuenta 
con 26 unidades que promueven la actividad 
cultural entre sus habitantes, de tal forma que 
el 38% de este equipamiento corresponde al 
equipamiento de bibliotecas, ya que cuenta 
con 10 unidades, por otro lado el centro social 
popular el cual cuenta con 8 unidades, lo que 
corresponde al 31% del equipamiento en el 
Municipio de Ecatepec de Morelos, el 12% 
está constituido por auditorios Municipales 
ya que cuenta con 3 equipamientos dentro de 
sus territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución porcentual de este 
equipamiento indica que el 83% del total del 
equipamiento, corresponde a los 116 módulos 
deportivos, que son espacios adecuados 
para la práctica de uno o más deportes, 
divididos en canchas e instalaciones 
complementarias, con los aditamentos 
propios de las disciplinas a las que se 
integran. 

En menor proporción se tiene casi un 9% que 
corresponde a las 13 Unidades Deportivas 
con las que cuenta el Municipio de Ecatepec 
de Morelos, que a diferencia de los Módulos 
deportivos, éstas se conforman por un 
conjunto de instalaciones deportivas a 
cubierto y descubierto, destinadas para la 
práctica organizada del deporte, 
enfocándose más en la población infantil; 
contando a su vez con otros servicios, tales 
como cafetería, administración, medicina 
deportiva, almacén, plaza cívica, 
estacionamiento y áreas verdes; destinados 
también a la realización de competencias 
deportivas. 

El 9% restante, corresponde a los Campos, 
Centros, Gimnasios y Espectáculos 
Deportivos. 

 1 deporte 

 8 campos deportivos 

 1 centro deportivo 

 1 gimnasio deportivo 

 116 módulos deportivos 

 13 unidades deportivas 
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Dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos 
este tipo de equipamiento se hace presente 
de tal forma que el 68 % está constituido por 
mercados públicos, estructurados por 
pequeños comerciantes que proporcionan a 
los habitantes del Municipio el 
abastecimiento de productos alimenticios y 
otros artículos al menudeo, que sirven para 
satisfacer las necesidades de los diferentes 
estratos socioeconómicos dentro del 
Municipio. El 19 % del equipamiento lo ocupan 
las tiendas liconsa, el 14 % lo ocupan las 
tiendas de autoservicio, los centros 
comerciales ocupan el 8 % en estos 
establecimientos se comercializan productos 
alimenticios de consumo básico, el porcentaje 
restante es atendido por el resto de 
equipamiento que corresponde a mercados y 
plazas de usos múltiples. 

 

 8 centros comerciales 
 2 mercados 
 147 mercados públicos 
 3 plazas de usos múltiples 
 14 tiendas de autoservicio 
 41 tiendas de liconsa 

 

  

A través de este equipamiento se realizan 
actividades de acopio y concentración de 
productos agropecuarios, abasteciendo de 
productos a los centros de consumo, 
asegurando así, la oferta de los mismos, 
mediante instalaciones de almacenamiento. 

Dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos 
se encuentran contabilizados 9 
equipamientos para el abasto, en los cuales 
concurren productores y comerciantes con el 
fin de efectuar estas operaciones de compra-
venta de productos al mayoreo o medio 
mayoreo. 
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El equipamiento que constituye este 
subsistema dentro del Municipio de 
Ecatepec de Morelos, está destinado a 
proporcionar a la población servicios tales 
como alojamiento, alimentación, higiene y 
salud a cierto porcentaje de la población 
que tienen necesidad de este tipo de 
equipamiento, de tal forma que este grupo 
está compuesto por grupos vulnerables 
como futuras madres, lactantes, infantes, 
jóvenes hasta los 18 años y ancianos

Así este subsistema en el Municipio de 
Ecatepec de Morelos, cuenta con 42 sitios o 
equipamientos, que dan servicio a la 
comunidad de tal forma que el mayor número 
de equipamientos está integrado por Centros 
de Desarrollo Comunitarios (DIF) con 14 
unidades los cuales tienen como función la de 
proporcionar servicios de asistencia social a 
la población de escasos recursos dentro del 
Municipio, 12 unidades lo integran las 
estancias de desarrollo infantil, nueve 
unidades del equipamiento está integrado 
por los centros de integración juvenil, en 
donde la población de Ecatepec es atendida 
y se proporciona servicios preventivos, 

rehabilitación en farmacodependencia a la 
población en un rango de edad de entre los 10 
años hasta los 54 años (de acuerdo a las 
normas de SEDESOL), que viven en las 
diferentes zonas del Municipio. 

El resto del equipamiento está distribuido 
entre asilos de ancianos, centros de 
desarrollo infantil, de integración juvenil, de 
rehabilitación, funeraria y guardería, lo que 
en conjunto suman siete equipamientos del 
total de estos, referente a la asistencia social 
del Municipio de Ecatepec de Morelos. 

 

 

 



  

 22 
 

El equipamiento que conforma este 
subsistema, brinda a la comunidad del 
Municipio de Ecatepec de Morelos, a través 
de sus servicios, bienestar físico y mental, así 
como la reproducción de la fuerza de trabajo 
por el descanso y el esparcimiento, mediante 
la conservación y mejoramiento del equilibrio 
psicosocial; cumpliendo en parte con el 
mejoramiento y conservación del medio 
ambiente. 

 2 áreas de ferias y exposiciones 
 74 jardines vecinales 
 61 área de juegos infantiles 
 15 parques de barrio 
 5 parques urbanos 
 75 plazas cívicas 

 

 

Aproximadamente, el 34% del total de este 
equipamiento en el Municipio, corresponde a 
las Plazas Cívicas, caracterizadas por ser 
espacios abiertos, destinados a la reunión y 
participación de eventos de interés, ya sean 
de carácter cívico, público, político y social de 
la población. 

En segundo lugar encontramos el 
equipamiento de los jardines vecinales; 
espacios abiertos, arbolados, dedicados 
básicamente al descanso y convivencia de la 
población; éstos, siempre próximos a las 
zonas de vivienda. 

Y con un 26% aproximadamente, las áreas de 
Juegos Infantiles, que son superficies 
acondicionadas exclusivamente a la 
recreación infantil, y se sugiere en muchos de 
los casos, separarlas por grupos de edades 
conforme a las etapas de desarrollo de la 
población infantil. 

El resto del equipamiento, que consta del otro 
9%, se divide en Parques de Barrio, Parques 
Urbanos y Áreas de Feria y Exposiciones. 
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Con respecto a la salud, un 73.49% de la 
población total del municipio está afiliada a 
algún servicio de salud.  

Ecatepec de Morelos tiene la presencia de 5 
instituciones de salud: ISEM, DIFEM, IMSS, 
ISSSTE e ISSEMyM. 

La población abierta constituye el porcentaje 
mayor, con 53.1%; al Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM) le corresponde 
47.9% y al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en el Estado de México (DIFEM) 
5.2%.  

 Nota: El porcentaje para cada institución de 
servicios de salud se obtuvo con respecto de 
la población afiliada. La suma de los 
porcentajes puede ser mayor a 100%, debido 
a las personas que están afiliadas en más de 
una institución de salud. 

47.9% de la población cuenta con seguridad 
social, de estos el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) atiende 38.2%; el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
6.6%; otras instituciones de seguridad social 
(Petróleos Mexicanos (PEMEX); Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), etc.), 0.68% y el 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
México y Municipios (ISSEMYM), 2.1%.  

 

Las unidades médicas del sector salud son 76 
y se distribuyen de la siguiente manera: 

● Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) 57 unidades médicas. 

○ 56 para consulta externa que 
incluye unidades móviles y 
brigadas a pie. 

○ 2 de hospitalización general 
que incluye unidades 
médicas que proporcionan a 
la vez servicio de consulta 
externa. 

● Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 9 unidades médicas. 

○  6 de consulta externa. 
○ 3 de hospitalización general. 

● Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 3 unidades médicas 
de consulta externa. 

● Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIFEM) 3 unidades 
médicas. 

○ 2 de consulta externa. 
○ 1 de hospitalización 

especializada. 
● Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) cuenta con 4 unidades 
médicas. 

○ 3 de consulta externa. 
○ 1 de hospitalización 

especializada. 
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● El Sistema de Salud Pública 
Municipal cuenta con 24 consultorios 
de atención médica y odontológica. 

● La Cruz Roja cuenta con 1 clínica con 
hospital. 

● Petróleos de México (PEMEX) cuenta 
con 1 clínica de primer nivel de 
atención. 

 
 Aproximadamente un 2% de la población no 
tiene acceso a los servicios de salud y un 
0.02% se ignora. De la medicina privada se 
carece de información fidedigna del total de 
unidades de primer y segundo nivel con los 
que cuenta, teniéndose registrados 418 
consultorios privados. 

 

El Sistema de Comunicación en el Municipio 
se cubre a partir de la información masiva de 
radio, televisión y prensa; se caracteriza por 
tener una amplia infraestructura funcional de 
medios de circulación nacional, Estatal y 
municipal. Adicionalmente puede decirse que 
el Municipio tiene una amplia red de 
cobertura telefónica, oficina de correos, 
telégrafos y fax. 
 

La introducción de modernos sistemas 
(mexibus, metro y mexicable) que comparten 
el servicio con esquemas tradicionales de 
autobuses, taxis, combis de concesionados y 
tolerados, no necesariamente implica la 

desaparición de éstos últimos sino que 
exigen su capacitación para que oferten 
calidad a los usuarios. 
En Ecatepec actualmente existe una 
sobreoferta de transporte de baja capacidad 
(urban, taxis, autobuses), lo cual tiene como 
consecuencia congestionamientos viales, 
mayores tiempos de traslado, accidentes y 
unidades en mal estado ya que no obtienen 
los ingresos para dar un adecuado 
mantenimiento, pues por separado es más 
costoso que adquirir refacciones que en 
grupo. 
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La vivienda como un indicador de desarrollo 
es importante en una nación, y es parte 
importante para México y está contemplado 
de igual forma en el plan Urbano del Estado 
de México como un indicativo primordial del 
desarrollo de éste Estado. En este plan 
mexiquense, se plantea fomentar el 
financiamiento de vivienda, promoviendo la 
inversión de los sectores público, social y 
privado en el desarrollo habitacional 
sustentable, que permita la adquisición de 
una vivienda de calidad, priorizando al sector 
más desfavorecidos, los cuales cuentan con 
menores ingresos, y al mismo tiempo 
aprovechar de mejor manera los recursos, 
como el agua y las energías. 

La problemática de la vivienda es una de las 
prioridades a nivel nacional. En el Estado de 
México, uno de los principales problemas es 
la gran cantidad de habitantes y la demanda 
de vivienda que se genera año tras año. Sin 
embargo no se puede abordar la vivienda sin 
tener un plan que integre una solución en 
conjunto con otros problemas que exigen la 
misma  atención. 

Se conoce la situación actual por la que 
atraviesa este estado, siendo que la falta de 
una planeación en el desarrollo urbano es un 
factor que ha desencadenado otros 
problemas para los habitantes, como la 
inseguridad, la escasez de recursos, 
problemas viales, desequilibrio ambiental, 
social y económica, entre otras.  

Para dar solución a estos conflictos  se tienen 
establecidos algunos conceptos claros en el 
plan, donde se proyecta un desarrollo 

integral, sustentable y ordenado, donde se 
busca solucionar los problemas actuales, 
pero también prever escenarios futuros y dar 
respuesta anticipada a las necesidades, 
además de un sistema que permita 
coordinarse con otras entidades. 

Algunos planes destacados dentro del Plan 
de Desarrollo Urbano son: 

 Inducción del crecimiento 
descontrolado y extensivo de los 
asentamientos en la urbe. 

 Resolver y prever la demanda de la 
vivienda y mejoramiento de la 
existente, incluyendo la escasez en 
infraestructura. 

 Identificar áreas de riesgo y evitar su 
uso con proyectos. 

 Mejoramiento barrial. 
 Rehabilitación y conservación de 

monumentos históricos  
 Nuevas líneas de transporte y 

comunicación vial para comunicarse 
al interior como a la Ciudad de 
México y municipios aledaños. 

 Atacar el problema ambiental y 
contribuir al rescate de áreas de 
reserva. 

De igual manera, la idea integral que se 
plantea, es establecer condiciones 
territoriales para que se desarrolle el 
municipio de forma equilibrada y sustentable 
que dé respuesta a  las problemáticas 
anteriormente mencionadas, reordenando el 
espacio urbano (articulando los distintos 
sectores: de vivienda, productivo, 
comerciales, turísticos, públicos, salud, 
educación y cultural) de manera racional y 
desconcentrada, es decir, distribuir de 
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manera más  igualitaria y equitativa las 
actividades para así dar lugar a que más 
parte de la población participe en el 
crecimiento y desarrollo de la entidad, y con 
esto, buscar mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Las estrategias para llevar a cabo este Plan 
Urbano se resume a un sistema que se basa 
en retomar los proyectos estratégicos 
urbanos del municipio que de igual forma 
tienen previsto escenarios futuros, lo cual se 
plantea a corto, mediano y largo plazo, donde 
en base al crecimiento y las condiciones lo 
vayan permitiendo, y la urgencia de 
resolución de las problemáticas. 
Primeramente tiene prioridad atender las 
demandas sociales y de servicios básicos 
como la infraestructura urbana y vivienda. 
Después regularizar usos y tenencia del suelo 
y finalmente la promoción de espacios 
recreativos, cultura y deporte, mejoramiento 
de vivienda y protección de la vida silvestre. 
Para llevar a cabo estas estrategias del Plan 
de Desarrollo Urbano, se mantendrá en 
constante evaluación y deberá ser calificada 
con los indicativos sociales y económicos 
planteados.  

Al final los campos de acción del Plan de 
Desarrollo Urbano se orientan los esfuerzos 

de la estructura urbana a construir una zona 
habitable para la gente.  
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Ecatepec se encuentra en medio de 
formaciones diferentes del Eje Neovolcánico 
Transversal, de la Sierra de Guadalupe al 
suroeste y una llanura que tuvo origen 
lacustre, lo que representan las zonas II y III, 
que significan zonas de riesgo sísmico. 

En zona urbana en zona III (Lacustre) no 
pasan fallas geológicas, pero en algunas 
secciones sobre la Sierra de Guadalupe y al 
oriente del municipio se observan 
agrietamientos por hundimiento. 

Actualmente en el municipio se explotan 
minerales no metálicos, como arena, cantera, 
grava, obsidiana, carbonato de sodio, 
pumicita, sal industrial, tezontle, tepetate y 
vidrio perlítico, que podría generar 
derrumbes o deslizamientos en las zonas 
cercanas a las habitacionales. 

Es de considerar que el uso de suelo no ha 
considerado la factibilidad estructural por los 
factores antes mencionados, por lo que las 
construcciones corren riesgo por sismo, 
hundimientos y/o deslizamientos. 

El 75.53 % de la superficie de Ecatepec es 
plano, que solo se interrumpe por la Sierra de 
Guadalupe. 

Las pendientes mayores a 25% es 
inadecuado el desarrollo urbano, y se debería 
destinar estas áreas como zonas de recarga 
acuífera.  Para la infraestructura, de 25% al 
16% se considera complicado para introducir 
infraestructura. Pendientes menores al 15% 
se considera apto para el asentamiento 
urbano. Lamentablemente el crecimiento 
urbano ha proliferado en zonas que no son 
idóneos para vivir, según con este criterio de 
pendientes. 
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El sistema hidrológico superficial del 
Municipio de Ecatepec es escaso y con altos 
niveles de contaminación, es importante 
considerar que su principal recurso es el Río 
de Remedios, que cruza todo el Municipio de 
sur a noreste mezclándose con el Gran Canal. 
A estos dos cauces se suma el Canal de las 
Sales, con los que se desalojan las aguas 
residuales domésticas e industriales 
municipales, proceso que se lleva a cabo sin 
ningún tipo de tratamiento. Los principales 
escurrimientos perennes existentes en la 
zona son: Arroyo Puente de Piedra, La Guinda, 
Tres Barrancas, Las Venitas, La Tabla y El 
Calvario, que en temporada de lluvia 
aumentan su caudal arrastrando sedimentos 
de la partes altas y erosionadas de la Sierra 
de Guadalupe además de los desechos 
sólidos acumulados en las barrancas, 
obstruyendo drenajes y generando 
inundaciones.  

 

 

 

 

 

Al este del Municipio se localiza el depósito de 
evaporación solar “El Caracol”. Tiene una 
superficie de 841.6 hectáreas, esta 
instalación de gran tamaño anteriormente se 
utilizaba para regular el nivel de agua del 
Lago de Texcoco, funcionó como planta de 
producción de espirulina (alga cianófita 
resistente a la alta alcalinidad del agua y el 
suelo) y como punto de extracción de 
carbonato de sodio, sosa cáustica y sal 
común; actualmente se encuentra en desuso.  

El Municipio de Ecatepec de Morelos 
comparte junto con los del Municipio de 
Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán y la 
delegación Gustavo A. Madero el Parque 
Estatal Sierra de Guadalupe , con una 
superficie total de 5,306 hectáreas, de las 
cuales 1,200 corresponden al Municipio de 
Ecatepec de Morelos. La Sierra de Guadalupe 
no ha podido cumplir con sus funciones 
ecológicas, por fraccionadores ilegales, tala 
montes y traficantes de flora y fauna, lo que 
impacta considerablemente en el precario 
sistema ambiental tanto del Municipio como 
de todo el oriente. 
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El Municipio de Ecatepec tiene dos climas: 
templado subhúmedo con lluvias en verano 
C(w0) en la parte oriente del Municipio, y 
semiseco templado BS1kw, en la porción 
occidental.  

 

 

 

 

La temperatura promedio en Ecatepec de 
Morelos es 15.5 °C con una máxima de 30 °C 
en los meses de marzo a julio y una mínima 
de 7,0 °C en diciembre y enero. En un año, la 
precipitación media es de 584 con una 
estimación de 90 días promedio de lluvias. 

 

 

 

 

. 
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Se entiende como conjunto habitacional al 
espacio planificado del dominio público con 
destino habitacional superior al 70% de la 
superficie total edificada, compuesto por una 
agrupación de unidades de vivienda; ya sea 
mínima (12-25) o de gran formato (400-1500), 
concebidas dentro de un concepto colectivo e 
integral y dispuestas en cierto orden que las 
va dividiendo en manzanas y lotes, 
vinculados a partir de recorridos que unifican 
el total con la ciudad y construyen una 
intimidad de barrio que se va revelando en 
secuencia y a medida que uno va accediendo 
al conjunto. 

Debe contar con obras de urbanización para 
la dotación de equipamiento e 
infraestructura; pues, su revisión no sólo 
demanda el análisis de la plástica y la 
naturaleza de los espacios, sino la discusión 
de los asuntos como las dimensiones, las 
capacidades de habitación, la ocupación del 
suelo de la ciudad, la calidad de vida y la 
incorporación de áreas comunes.; por lo 
mismo, comparten comunes denominadores, 
tales como el momento de construcción, ser 
parte de un mismo proyecto constructivo, en 
grado variable ser de un mismo tipo 
habitacional, y de un valor semejante sino 
idéntico. 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de refugio lleva a todas las 
especies animales a buscar un espacio en el 
que sentirse protegido de las inclemencias 
meteorológicas y de la amenaza de otras 
especies depredadoras. 

 

El hecho de disponer de un espacio propio 
lleva aparejado, a su vez, una serie de 
acciones que permiten al ser humano crecer 
y desarrollarse como persona de una forma 
más plena y autónoma. La vivienda, explica 
Van Wilghen, “es un concepto que abarca a la 
vez la acción de habitar y la infraestructura 
que le sirve de apoyo. 

La vivienda social es la vivienda económica 
de carácter definitivo. Por lo general la 
expresión alude a un inmueble que, de algún 
modo el Estado entrega a las personas que no 
pueden acceder a una vivienda digna por sus 
propios medios. En México, la idea fue 
propuesta para sustituir la vivienda precaria 
de los grupos urbanos con bajos ingresos 
económicos. 
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Las primeras manifestaciones de esta forma 
de vida se dieron en el siglo XV. Consistían en 
hileras de viviendas a ambos lados de un 
patio central y con todos sus servicios 
independientes; las de menor categoría eran 
cuartos con  cocina y los servicios higiénicos 
eran colectivos. 

En las primeras concentraciones urbanas, 
aparecieron las viviendas multifamiliares 
denominadas "vecindades" que retomaban 
ejemplos europeos tanto en su disposición 
como en su diseño. 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, el 
desarrollo del ferrocarril contribuyó al 

crecimiento explosivo de las ciudades 
industrializadas. La población se desplaza a 
la ciudad, la creciente demanda de suelo y de 
vivienda urbana no tuvo una respuesta 
oportuna de parte del sector público ni del 
sector privado empresarial, dando origen a la 
“producción social” de vivienda en colonias 
populares. 
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Con la industrialización y la migración a la 
ciudades, el crecimiento demográfico se 
disparó y la demanda habitacional creció 
dando lugar vecindades y más tarde, al 
desarrollo de fraccionamientos en la periferia. 
Tras la prohibición de la construcción y 
urbanización de nuevos terrenos, lejos de 
regular el crecimiento de la ciudad, provocó la 
ocupación ilegal del territorio. 

Este fenómeno es lo que ha llevado a la 
carencia de vivienda y exceso de población 
de escasos recursos como demandantes de 
ésta. Otros factores que han influido en el 
problema de vivienda son: el ineficaz sistema 
financiero, la inadecuada legislación y el 
deficiente sistema administrativo. 
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Un aspecto importante para el diseño y 
desarrollo de vivienda de cualquier tipo es el 
tamaño de la misma; pues, ésta debe ser 
capaz de contener los espacios para las 
actividades esenciales de un estilo de vida 
particular.  

Hablando de vivienda económica, el tamaño 
de la vivienda estará restringida hasta donde 
los costos lo permitan.  
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Si analizamos históricamente las 
dimensiones de la vivienda en México 
sucede algo peculiar: en los primeros años 
del siglo XX se presentó un incremento en 
sus dimensiones; sin embargo, a partir de 
1980 éstas volvieron a disminuir.  

Los precios de los predios y de la 
construcción, y el ingreso económico que 
perciben las personas a las que están 
destinados estos productos son los factores 
que más influyen 
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Existen 3 tipos de producción de vivienda: 
Comercial o Industrial (viviendas realizadas 
para venta, dirigida a población asalariada 
y/o con acceso a crédito), Institucional 
(dirigida a población no asalariada y de 
pocos recursos) y Social. 

La Producción Social de Vivienda (PSV) es 
aquella que se realiza bajo el control de 
autoproductores y autoconstructores que 
operan sin fines de lucro y que se orienta 
prioritariamente a atender las necesidades 
habitacionales de la población de bajos 
ingresos, incluye aquella que se realiza por 
procedimientos autogestivos y solidarios que 
dan prioridad al valor de uso de la vivienda 
por sobre la definición mercantil, mezclando 
recursos, procedimientos constructivos y 
tecnologías con base en sus propias 

necesidades y su capacidad de gestión y 
toma de decisiones. 

 

Características 

● La organización tiene personalidad 
jurídica 

● Se accede a tierras legalmente, sea 
mediante compra en el mercado o 
mediante adquisición de reservas 
territoriales constituidas por el Estado 
para uso habitacional 

● Compra sus materiales en el mercado 
● Cuenta con asesoría técnica 
● Debe gestionar permisos y licencias. 
● Paga derechos y contribuciones. 

La Producción Social de Vivienda (PVS, es la 
forma de hacer vivienda que ha permitido al 
63% de los mexicanos, resolver sus 
necesidades. 
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Individual. (Familia): Mayor esfuerzo, costo y 
tiempo. Generalmente, poca calidad 
estructural y diseño 

Organizada (Grupos de personas y 
Organizaciones gestoras): Se reduce el 
esfuerzo  y puede reducir el costo y tiempo. 
Generalmente, poca calidad estructural, 
constructiva y diseño. 

Asistida. (Organismos Ejecutores de Obra): 
Esfuerzo solidario, reduce tiempo y costo. 
Eleva calidad estructural, constructiva y 
diseño.  

Fortalece redes sociales. 

 

 Implica bajos costos indirectos 
 Permite la posibilidad de crecer en 

superficie construida y lograr buena 
calidad en los acabados, de acuerdo 
con la capacidad económica con que 
cuentan las familias en cada 
momento. 

 Logra que la vivienda se revalorice 
por la inversión realizada a lo largo 
del tiempo. 

 Detona economías locales y permite 
la construcción de espacios para 
realizar actividades económicas. 

 

-Autoconstrucción: Proceso de gestión de 
suelo, construcción y distribución de vivienda, 
bajo el control directo de los usuarios, en 
forma individual o colectiva, la cual se 
desarrolla bajo la contratación de terceros o 
por medio de procesos de autoconstrucción. 

-Mejoramiento y/o ampliación: Implica 
consolidar o renovar las viviendas 
deterioradas física o funcionalmente, 
mediante actividades de ampliación, 
reparación, reforzamiento estructural o 
rehabilitación. También hay mejoramiento 
jurídico a través de la escrituración de 
viviendas que fortalece el patrimonio y da 
certeza jurídica. 

Se realiza de manera organizada y cuenta 
con el apoyo de asesoría calificada de 
profesionistas, constructores,  
desarrolladores sociales o privados; 
comprende aspectos técnicos, financieros, 
organizativos, de capacitación y de gestión 
adecuadas a las características del proceso y 
de los usuarios. La asistencia es parcial, 
cuando sólo atiende alguno(s) aspectos e 
integral cuando los atiende todos. 

Promueve la construcción de autonomía, 
responsabilidad y esfuerzo propio de los 
beneficiarios a la vez que pone en marcha 
una combinación de incentivos positivos que 
permiten detonar soluciones de mercado y 
concurrencia de recursos financieros, 
generando viviendas que resuelven 
satisfactoriamente las necesidades 
habitacionales de la población de menores 
ingresos en el país. 
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La mayoría de la población ha tenido de auto-
producir su vivienda durante largos procesos, 
generalmente en suelo irregular, en el cual 
han debido introducir también los servicios y 
el equipamiento, asumiendo de esta manera 
los costos, el esfuerzo y el sacrificio de este 
proceso. La vivienda progresiva es un 
programa que busca sanear el déficit 
habitacional a través del acceso a una 
vivienda básica que puede ser ampliada, 
usando material sustentable y promoviendo 
una organización comunitaria en diversas 
escalas. 

VIVIENDA SEMILLA. Se trata de una vivienda 
que inicialmente cumple con las condiciones 
mínimas de habitabilidad y que puede ser 
ampliada, mejorada y completada con el 
tiempo.

 

VIVIENDA CÁSCARÓN. Es una vivienda con un 
volumen mayor al que se ocupa en un primer 
momento, permitiendo así realizar 
crecimientos interiores a posteriores, 
construyendo entrepisos para ello, sin alterar 
el volumen inicial. La estructura y sistema 
constructivo de la vivienda se habilita para 
recibir futuras ampliaciones en base a vigas 
y forjados de fácil colocación, incluso por los 
propios usuarios.  

 

     

VIVIENDA DE ESTRUCTURA. Se conforma a 
partir de una estructura base, formada por 
elementos inamovibles propuestos por el 
técnico y sobre los cuales el usuario no tiene 
control individual. Sobre ella se incorporan 
unidades separables, componentes 
adaptables sobre las cuales el usuario puede 
tener el control individual. 

La ruptura del modelo de familia tradicional y 
los cambios de estilo de vida, obligan a 
nuevas adaptaciones en la vivienda. Por ello, 
todo proyecto de vivienda debería tener la 
posibilidad de acoplarse a las necesidades 
futuras de los usuarios; pues, éstas 
evolucionan con el tiempo e implican cambios 
en las expectativas y posibilidades 
económicas 

La vivienda evolutiva es una opción viable a 
la construcción de la vivienda social en la 
ciudad. Pues como estrategia que muestra a 
los edificios en continuo movimiento 
(evolucionando), para adaptarse a las 
funciones, tecnologías y estética de la 
sociedad; permite reducir la inversión inicial y 
puede ser transformada, mejorada o 
completada en el tiempo, según las 
necesidades, posibilidades y preferencias de 
los usuarios. 
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CARACTERÍSTICAS  

 Aprovechamiento logístico-
espacial y de distribución, para 
generar espacios más 
funcionales y la reducción de 
costos para familias de bajos 
recursos. 

 Optimización de proyectos con 
sistemas de muros móviles o 
abatibles, albergando todas las 
necesidades en un espacio 
reducido. 

 Introducción de elementos o 
calidades en los materiales que 
posibilitan que la vivienda 
cambie, mejore, aumente o 
reduzca e incluso desaparezca a 
lo largo del tiempo. 
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El Estado de México tiene una fuerte problemática urbana en todos 
los aspectos. Los esfuerzos van encaminados a impulsar el 
desarrollo sustentable y se pueda crecer de una manera íntegra. 
No se puede desarrollar un proyecto respondiendo a una demanda 
sin tomar en cuenta las otras problemáticas, si no que pueda 
aportar a solucionar otras. 

Principalmente la demanda de la vivienda digna es el que se está 
priorizando, ya que la población en este municipio principalmente, 
va en aumento y la vivienda existente no es suficiente. Las 
unidades habitacionales como fraccionamientos son la opción 
más viable para muchas familias. Sin embargo hay que tomar en 
cuenta, como se mencionaba anteriormente, que para responder a 
esta demanda se debe pensar sustentablemente y responder a los 
sectores sociales más desfavorables. 

De igual forma, buscar que la misma población crea la identidad, 
incluyendo el espacio común como un instrumento que facilite esta 
tarea. Los espacios comunes permiten a los habitantes interactuar, 
recrearse, convivir, lo cual favorece a tener una identidad, un 
sentimiento de pertenencia y ellos propician a tener una mejor 
percepción de seguridad, involucrarse más en el mejoramiento de 
los espacios, etc. 

Se puede concluir que el detonador del desarrollo del Estado de 
México y Ecatepec, es la vivienda, la cual supone que 
desencadenará en una mejor calidad, siempre y cuando ésta 
cumpla con lo antes mencionado.
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Para este caso en particular, se ha propuesto 
como proyecto, un conjunto habitacional, ya 
que la demanda principal es la vivienda y los 
objetivos que establece el municipio se 
enfocan especialmente a ésta. Por lo tanto se 
da como conclusión que los esfuerzos serán 
dirigidos hacia la vivienda social en el 
municipio. 

Para el desarrollo del proyecto,  se ha elegido 
un predio que es propiedad privada, en la 
cual se tiene planteado la habilitación para 
desarrollar vivienda, pero aún no se tiene un 
proyecto concreto.  

De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior 
y a lo investigado, se aterriza la idea de un 
fraccionamiento o que evite cometer los 
mismos errores que los fraccionamientos 
aledaños, sin embargo, es importante 
conocer los lineamientos que rigen el uso de 
suelo, así como las dimensiones y servicios 
que se requieren para construir un conjunto 
habitacional y la unidad mínima de ésta, 
como lo es la vivienda. 

 

Se orienta el futuro de la población hacia 
aquellas zonas que presentan las 
condiciones adecuadas para ser habitables. 
Se deberá garantizar la dotación mínima 
requerida de servicios, equipamientos e 
infraestructuras de agua potable, drenaje, 
energía eléctrica, comunicación y 
transportación.  Si se garantizan estos 
servicios, se define como receptor del 
crecimiento urbano. 

 

 

 

 

El territorio municipal está dividido en zonas 
que cumplen ciertas características de 
infraestructura y equipamiento, lo que los 
hace susceptibles a mejorarse o construir, de 
acuerdo a los usos que propone el municipio: 

Habitacional (H): Habitacional 

Habitacional Mixto (HRM100): Habitacional, 
Comercio e Industria de Alta Densidad 

Habitacional Mixto (HRM125): Habitacional, 
Comercio e Industria de Densidad Media 

Equipamiento: E-EC: Educación y Cultura, E-
SA: Salud y Asistencia Social, E-C: Comercio, 
E-RD: Recreación y Deporte, E-A: Abasto, E-T: 
Turismo, E-AS: Administración y Servicios). 

Industria: I-G: Industria Grande, I-M: Industria 
Mediana, I-P: Industria pequeña. 

Centros Urbanos (CU) 

Centros Tradicionales (CT) 

Las zonas no urbanizables son aquellas 
zonas con características de conservación y 
preservación. Tienen valor ambiental o  
histórico y juegan un papel importante en el 
ciclo ecológico e hidrológico, por lo cual se 
deberá evitar su ocupación. 

Parque Ecológico Protegido (N-PAR), Área 
Verde (AV) y Zona de Conservación 
Patrimonial (ZCP). 
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Son zonas comunicadas por vialidades 
primarias y/o regionales, de fácil acceso, sin 
problema en la dotación de servicios básicos 
de infraestructura y por su ubicación tienden 
a dar servicios de abastecimiento. 

No se permitirá el acceso a los vehículos 
directamente de vialidades primarias, sólo 
podrá ser por vialidades secundarias o 
laterales. 

Los estacionamientos y patios contarán como 
área libre si el material del pavimentado sea 
permeable. 

Los requerimientos de estacionamientos  se 
podrán satisfacer en estacionamientos 
colectivos en propiedad en condominio 
siempre y cuando estos se ubiquen en un 
radio menor a 100 m del límite del predio. 
Cada uso específico de indica el 
requerimientos mínimos de estacionamiento. 

La nueva construcción en vialidad terciaria, 
se alineará a un mínimo de 6 m a partir de la 
calle o al lineamiento existente, si éste es igual 
o  mayor a 6 m. 

La ejecución de ampliaciones y 
remodelaciones está condicionada a la 
plantación de un árbol cada 50 m de la 
superficie a intervenir, en el predio o área 
pública. 

Los centros Urbanos se clasifican en 2, según 
su tipo de intensidad. 

Conclusiones 

En el terreno actual se con un uso de suelo 
“Centro Urbano (CU 100 A)”, el cual nos arroja 
que se consolida como un polígono de 
actividad económica y de servicio que se  
destina a conformar una centralidad regional, 
basado en el aprovechamiento intensivo del 
suelo, realizando mejoras y ampliaciones a la 
infraestructura instalada. 

Este uso de suelo permite que confluyan 
diversos usos, que permitan los servicios 
urbanos con alcance desde el regional hasta 
el metropolitano. La mezcla debe permitir la 
coexistencia del uso habitacional intensivo. 

Este resumen de usos nos da la pauta para 
desarrollar y establecer ciertos límites para la 
vivienda que se proyectará, eligiendo como 
uso de suelo el habitacional dentro del 
nuestra poligonal de acción. 

La propuesta de desarrollo estará al margen 
del uso del suelo que le permita, así como los 
requerimientos mínimos de habitabilidad, 
funcionalidad y confort.  
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En las normas del Municipio de Ecatepec de 
Morelos se establecen ciertos requerimientos 
de habitabilidad, donde se establecen 
dimensiones y capacidades que cada local 
debe cumplir de acuerdo al uso. 

En las dimensiones mínimas se deben 
considerar dimensiones mínimas, en donde 
de igual forma se incluyen circulaciones y/o 
mobiliario. 

En este punto las dimensiones se enfocan en 
las áreas básicas que comprende una 
vivienda estándar, como son las 
habitaciones, baños, estancias, patios, etc. 
(Ver tabla 3). 

 

 

 

 

Los locales habitables y cocinas domésticas 
en edificaciones habitacionales tendrán 
ventilación natural por medio de ventanas 
que den directamente a la vía pública, 
terrazas, azotea, superficies descubiertas, 
interiores o patios que satisfagan lo 
establecido en los requisitos mínimos de los 
patios de iluminación. El área de las aberturas 
no debe ser inferior al 5% del área del local. 

En los locales de servicio, trabajo o reunión se 
debe contar con bien con ventilación natural 
o por medios artificiales que garanticen los 
periodos de uso, los cambios de volumen del 
aire como indica (Ver tabla 4). 

 

 

Tabla 1 
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En estos casos de la escalera, no estará 
ventilada al exterior por la parte superior para 
evitar que funcione como chimenea, la puerta 
de azotea deberá cerrar herméticamente; las 
aberturas de los cubos de escaleras a los 
ductos de extracción de humos deberá tener 
un área entre el 5 y 8 % de la planta del cubo 
de la escalera en cada nivel. 

Los locales donde se instale aire 
acondicionado que requiera condiciones 
herméticas se deberá instalar ventilas de 
emergencia hacia áreas exteriores, cuando 
menos del 10 % del área del local. 

Las escaleras en cubos cerrados deberán 
tener ventilación continua en cada nivel hacia 
la vía pública, patios de iluminación o 
espacios descubiertos por medio de vanos 
con superficie no menos al 10 % de la planta 
del cubo, o mediante ductos de conducción 
de humos o extracción mecánica, donde la 
planta deberá responder a la función de 

A=hrs/200 

A=Área del edificio de extracción de humos 
en metros cuadrados 

H= Altura del edificio en metros lineales 

S= Área en planta del cubo de la escalera en 
metros cuadrados 

Los locales que no se consideraron 
anteriormente tendrán iluminación diurna 
natural o contar con medios artificiales de 
iluminación diurna complementaria y 
nocturna. Los niveles de iluminación mínimas 
en cada área se muestran a continuación  
(Ver tabla 5). 
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Las disposiciones contenidas en los 
requerimientos conciernen a patios con base 
de forma cuadrada, cualquier otra forma 
requerirá de autorización especial de la 
Dirección. Los patios de ventilación e 
iluminación no tendrán un área menos a 2.50 
m2 salvo en los casos mencionados 
anteriormente. (Ver tabla 6). 

En caso de tener parámetros variados se 
tomará el promedio de los 2 más altos. 

 Los patios de iluminación y ventilación 
permiten ciertas dimensiones de acuerdo a: 

Si puede reducir una cuarta parte de la 
dimensión mínima del patio en el eje norte-sur 
o con cierta desviación de 30 grados. 

En cualquier otra orientación, la reducción 
hasta de una quinta parte en una de las 
dimensiones mínimas del patio, siempre y 
cuando la dimensión opuesta tenga por lo 
menos una quinta parte más de la dimensión 
mínima correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cálculo de las dimensiones mínimas de 
los patios de iluminación y ventilación podrán 
descontarse de la altura total de los 
paramentos que lo confinan, las alturas 
correspondientes a la planta baja y niveles 
inmediatamente superiores a ésta, que sirvan 
como vestíbulos, estacionamientos o locales 
de máquinas y servicios. 

Los muros de patios de iluminación y 
ventilación natural que se limiten a las 
dimensiones mínimas establecidas, deberán 
tener acabados de textura lisa y colores 
claros. 

Los patios de iluminación y ventilación natural 
podrán estar techados por domos o cubiertas 
siempre y cuando permitan una transmisión 
mínima del 85% en el espectro solar y un área 
de ventilación en la cubierta no menor al 10% 
del área del piso del patio. 
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Las ventanas deberán cumplir con este 
porcentaje de luz de acuerdo a su orientación. 
Al norte un mínimo del 15%, al sur un 20% y al 
oriente y poniente un 17.5 %. Si el local en 
cuestión cuenta con ventanas en diferente 
orientación, se aplicará el porcentaje mínimo 
de iluminación que es: superficie del área 
entre el número de ventanas. 

Si la ventana está bajo un techo, marquesina 
o pórtico se considerarán iluminados y 
ventilados cuando éstas están remetidas 
como máximo, lo equivalente de la altura del 
piso hacia el techo del local. 

 

 

 

 

Los locales como el baño, reunión, 
almacenamiento, circulaciones u otros 
servicios podrán ser iluminados de forma 
diurna natural por domos o tragaluces, con un 
4% de la superficie del local. El material del 
domo o tragaluz deberá permitir el 85% al 
menos del espectro solar de luz. 

Se permite la iluminación en colindancia por 
medio de block de vidrio a partir del 3° nivel a 
partir de la banqueta de manera adicional a 
los requerimientos mínimos ya antes 
mencionados. 
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Las escaleras deben contar con un máximo 
de 15 peraltes entre descansos. Estos 
descansos deben ser igual de anchos que la 
anchura reglamentaria de la escalera. 

La huella de los escalones debe ser mínimo 
de 25 cm. 

El peralte máximo será de 18 cm y 10 cm el 
mínimo. En caso de ser escalera de servicio 
podrá ser hasta 20 cm de peralte. 

Los escalones deben cumplir con la siguiente 
relación: 2 peraltes + 1 huella = > 61 cm < 65 
cm. 

Se deberá conservar el peralte y las huellas en 
cada tramo. 

Deberá contar con barandales en por lo 
menos en un lado, a la altura de 90 cm, con un 
diseño que impida que un niño pueda pasar 
entre ellos. 

Las escaleras de caracol deben tener un 
diámetro mínimo de 1.20 m y las escaleras 
compensadas deberán tener una huella 
mínima de 25 cm a 40 cm del barandal 
interior de éste, y un ancho máximo de 1.50 m. 

Las viviendas pueden ser de los tipos a 
continuación mencionados, pero si los 
desarrolladores o colonos de una 
determinada sección, podrán proponer sus 
restricciones dentro de una sección o zona. 

 

Las viviendas pueden ser: 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda multifamiliar: Dúplex, multifamiliar 
horizontal o multifamiliar vertical 
Vivienda con otros usos: Casa con tienda, 
Casa con taller, Departamento con comercio, 
Departamento con otros usos. 
Vivienda de mejoramiento progresivo. 

 

Por norma, se debe contar con un lugar donde 
se puedan alojar vehículos, que en este caso 
tiene carácter privado. El predio debe proveer 
de este servicio, con una cantidad de cajones 
de acuerdo a los resultados del volumen y al 
uso general que se le dé al predio. El cálculo 
resulta dividiendo la superficie del área entre 
los cajones que te arroje la tabla de uso según 
la normativa. El resultado será el número de 
cajones que se requieren. 

A continuación se tiene la tabla para cajones 
de estacionamiento necesario para zonas 
habitacionales, siendo éstas nuestro caso de 
estudio. (Ver tabla 10) 

Sin embargo, el resultado solo arroja el 
número de cajones, en el cual hay que 
agregar circulaciones. Al tener estos dos 
elementos más algunos otros como rampas, 
andadores, etc. podremos obtener la 
superficie. 
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Las dimensiones mínimas para pasillos 
dependen del ángulo en que se organicen los 
cajones, que a continuación se muestran. (Ver 
tabla 11). 

Además de esto considerar los siguientes 
datos. 

Se debe considerar una banqueta para 
descenso en cada lado de los carriles, con un 
mínimo de 0.90 m. 
Se permite que la mitad del estacionamiento 
sea para autos compactos cuya medida es 
2.20 X 4.20 m. 
Se permite estacionamiento en cordón si 
cumple con 6 .00 X 2.4 m para autos grandes 
y 4.80 X 2.00 m para compactos. 
Se debe contemplar estacionamientos para 
personas con discapacidad, por lo menos 1 
cajón por cada 25 o 12, ubicadas en lo más 
cercano al edificio.  
Las medidas de estos cajones serán de 5.00 
x 3.00. 

En caso de no contar con los 
estacionamientos requeridos, se puede 
considerar el utilizar un predio cercano, que 
no esté a más de 100 m, y que no se deba 
atravesar vialidades. 
El estacionamiento estará limitado 
exclusivamente pata el uso destinado para el 
inmueble. 
En vivienda plurifamiliar se deberá prever un 
cajón adicional por cada 4 viviendas y casa 
menores a 100 m2, un cajón por cada 10 
viviendas. 
 Se pone a continuación la norma de dotación 
de agua potable. Se especifican los 
consumos diarios, donde se debe contar con 
un almacenamiento, ya se tinaco o cisterna. 
Las necesidades de riego se consideran por 
separado a una razón de 5 L/ m2/día. (Ver 
tabla 12). 

 

 

 

 

 



  

 53 
 



  

 54 
 

El municipio de Ecatepec presenta una 
imagen dispersa y desordenada, donde una 
construcción no responde a su contexto. 
Visualmente carece de un orden, de color,  de 
carácter, estilo y  existen muchas obras están 
inconclusas, sin acabados exteriores. La 
mayoría de las edificaciones son de baja 
altura y compactadas unas con otras. Los 
ejemplos  más representativos son los 
asentamientos irregulares sobre los cerros 
(favelas). 
Las avenidas, autopistas y calles más que 
comunicar saturan la imagen urbana de 
caminos y  fragmentan los territorios. 
La vegetación es muy pobre, no hay zonas 
donde si distingan parques arbolados o 
áreas verdes que puedan dar a la población 
un microclima agradable. 
Es difícil encontrar un punto de interés 
reconocido en Ecatepec, el desorden del 
desarrollo urbano y la expansión de 
construcción acelerada ha impedido una 
buena planificación para la creación de 
espacios de recreación de calidad, puntos de 
encuentro, hitos, sitios de interés, por lo que 
Ecatepec está lejos de tener una identidad 
que los distinga del resto de los municipios. 
Existen zonas donde la imagen es monótona 
y repetitiva, como el “Fraccionamiento las 
Américas”, siendo ésta un área de casas de 
interés social y uno de los conjuntos 
habitacionales más importantes del 
municipio y de los más grandes del país. 
Dentro del conjunto se pueden observar 
algunas diferencias: Existen grupos de casas 
que cuentan con un carril para carros, a los 
cuales se les agregó puertas para controlar el 
paso por seguridad y los automóviles tienen 

el estacionamiento abierto. Otro grupo de 
casas que cuentan con su cajón de 
estacionamiento propio con reja, con 
inmediata circulación a la avenida. 
Este fraccionamiento es de reciente 
construcción y aún no han presentado 
cambios en la estructura y fachada por parte 
de los residentes. 

 
 
Sin embargo, al cruzar la avenida de 
Insurgentes, las casas del fraccionamiento 
tienen más antigüedad, por lo que ya se han 
hecho remodelaciones para abrir sus 
comercios o ampliaciones de la casa para 
uso habitacional, ya sea ampliándose a su 
estacionamiento o hacia arriba. 
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Estos fraccionamientos están equipados con 
áreas comunes, como pequeñas áreas 
“verdes” y canchas pavimentadas, sin 
embargo son poco utilizadas, ya que los altos 
índices delictivos crean desconfianza. Las 
zonas recreativas no cuentan con vigilancia y 
estas zonas tienen zonas ciegas hacia las 
viviendas y no hay luminarias, por lo que en la 
noche se vuelve aún más peligroso. 
Lo que se aprecia en su generalidad es 
monotonía, las viviendas son volúmenes 
sencillos y cuadrados, coronados con un 
prisma rectangular para ocultar el tinaco.  La 
fachada es plana y se usa colores neutros y se 
enmarca con pintura más oscura el contorno 
de la ventana. Cualquier casa con pintura 
distinta a éstas, puede resaltar fácilmente. 

 

No existen los remates visuales, ni recorridos 
dinámicos que le den una mejor vista, lo que 
provoca cansancio visual. La vegetación es 
muy precaria y básicamente no hay zonas 
para cubrirse de los rayos del sol, ni tampoco 
existe mobiliario urbano para descansar.  
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Del terreno seleccionado con ubicación en Ecatepec de Morelos, 
sosa Texcoco, al oriente del municipio, tenemos una poligonal casi 
rectangular, con medidas perimetrales: 

● Al norte con 138.04 m, colindando con propiedad con el 
conjunto mixto “Las Américas”. 

● Al oriente con 316.06 m, colindando con el “Caracol” y una 
posible vialidad regional.. 

● Al poniente con 307.68 m, colindando con la “Avenida 
América Latina” 

● Al sur con con 183.21 m,  parte del predio y calle Industria 
Latinoamericana. 

El área del terreno es aproximadamente de 48, 161.20 m². No 
presenta variaciones significativas de desnivel ni pendiente, 
prácticamente es un predio plano. 
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El asoleamiento en el terreno se da de Este a Oeste con una 
inclinación hacia el Sur. Los prototipos se diseñarán con base 
en esto, orientando adecuadamente los locales de las viviendas 
dependiendo de su uso, lo anterior para tener niveles de 
iluminación favorables dependiendo de las actividades a 
realizar en cada espacio. 

Los vientos dominantes llegan de Noreste a Suroeste, lo cual 
puede traer algunos problemas, ya que cercano al predio se 
encuentra el vaso regulador llamado comúnmente como “El 
Caracol” y al llegar los vientos dominantes de esa dirección, es 
probable que arrastre algunos malos olores que lleguen 
directamente al terreno.
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El poder adquirir una casa cada día se vuelve 
más difícil, y es por eso que los profesionales 
del diseño y la construcción han formulado 
diversas opciones para poder hacer mucho 
más accesible para todos el adquirir una 
residencia. Una de las soluciones son las 
residencias de fraccionamiento, que han 
surgido en todo el país como una opción 
mucho más atractiva para varias personas al 
momento de comprar una casa. 

Un fraccionamiento se planea y se crea 
dentro o fuera de los límites de un centro de 
población y cuyos terrenos (lotes) se usarán 
meramente para viviendas, pueden ser 
residenciales, de tipo medio, de interés 
popular, interés social y mixto. 

En el presente caso de estudio se pretende 
proyectar espacios accesibles para todos los 
habitantes del fraccionamiento, con una 
correcta distribución entre vivienda y espacio 
público, se procurará disminuir la circulación 
vehicular siendo reemplazada por recorridos 
peatonales dinámicos, los cuales generan 
distintos microclimas y ambientes. 
 
Las áreas comunes se planearán con un 
esquema barrial, y de ésta forma 
proporcionarán áreas de recreo a todos los 
residentes del fraccionamiento, lo cual ayuda 
a reforzar el sentimiento de comunidad entre 
vecinos y ayuda a tener una mejor calidad de 
vida, también se considerarán diversos tipos 
de plaza para beneficiar a infantes, jóvenes, 
adultos y adultos de la tercera edad. 
El fraccionamiento está planeado por 4 tipos 
distintos de vivienda. 

Está pensado para solucionarse en 3 etapas, 
en la primera etapa la vivienda tiene un total 
de 43 metros cuadrados construidos, en la 
segunda etapa 40 metros cuadrados 
construidos y en la tercera etapa 40 metros 
cuadrados construidos, para tener en la 
última etapa un total de 123 metros cuadrados 
construidos. 

 

 

Los accesos de las viviendas dependen de la 
posición en la que están ubicadas dentro del 
fraccionamiento. 

Cada lote tiene ciertas ventajas de acuerdo a 
su ubicación dentro del fraccionamiento. 

El lote tipo A, se encuentra en el perímetro del 
fraccionamiento que da a las vialidades y por 
ésta razón cuenta con estacionamiento 
propio. 

Los lotes tipo B, C y D se encuentran dentro del 
fraccionamiento, y por ésta razón no cuentan 
con estacionamiento propio, tienen un cajón 
destinado en los estacionamientos generales, 
pero cuentan con fácil acceso hacia las 
plazas. 

 

https://www.homify.com.mx/profesionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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El mobiliario urbano para el interior del fraccionamiento generará ambientes a partir de distintas 
actividades que ofrecen los espacios, desde juegos infantiles, mobiliario deportivo y ejercicio, 
hasta las más básicas como luminarias públicas, bancas de descanso y paraderos de camión.  

Al contar con distintos tipos de áreas, con mobiliarios distintos, permite que los distintos usuarios 
puedan disfrutar de las áreas comunes y se vuelve dinámica y crea puntos de encuentro para la 
convivencia de los vecinos, lo que lleva a “generar barrio”.
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El fraccionamiento se planea con áreas verdes que generen microclimas que los 
usuarios puedan disfrutar. Sin embargo es importante saber que el suelo dificulta la 
libre elección de la paleta vegetal, por lo que se seleccionaron plantas que toleran y 
se adaptan a suelos con las características alcalinas del terreno, que resistan el 
clima, no necesiten mucho riego y sobretodo requieran un mínimo de mantenimiento.  

 

Los pavimentos fueron proyectados especialmente por su característica 
permeable, ya que es una necesidad primordial la recarga de los mantos acuíferos.  

Las texturas y colores de los pavimentos elegidos harán los recorridos dinámicos y 
disfrutables, además que le darán un ambiente único a cada espacio. 
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Es el lugar común de la ciudad, define las esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su 
alma. También, es en el espacio público en donde se “teje” ciudad, pues se va configurando la 
cultura de esa comunidad. El espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro, en los 
que se establece una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la cultura propia 
de esa comunidad. Por ello, también son espacio público las plazas y parques de los barrios, los 
locales de ocio y deportivos, los teatros y cines, las calles y los que se configuran continuamente en 
la red.  
Las áreas verdes mejoran las condiciones de la ciudad, cuando son exitosas mejoran las 
condiciones de seguridad de un lugar.  
Algunos criterios que se deben evaluar al diseñar un área recreativa:  
 

-Diversidad de actividades  
-Buen mantenimiento  
-Buen equipamiento (bancas, juegos infantiles, etc)  
-Que pueda ser usada por personas de distintas edades  
-Acceso desde la vía pública  
 

El espacio público crea ciudad, la cohesiona y, a la vez, redefine continuamente la esencia de la 
misma. 

Se pretende que estos espacios estén diseñados para todas las edades, y que cada lote del 
fraccionamiento pueda tener rápido acceso a alguna de las plazas, y los lotes menos favorecidos 
encuentren un recorrido agradable para acceder a éstas. Se intentará que las plazas proyectadas 
sean consideradas elementos del contexto urbano, tales como sendas, nodos urbanos e hitos. 
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Son espacios que funcionan para hacer la transición exterior/interior del fraccionamiento, también 
pueden llegar a ser considerados como un hito urbano.

Es un espacio diseñado para realizar diversas actividades, tales como la apreciación, la lectura, 
el paseo al aire libre, también puede llegar a ser considerado como un nodo urbano. 
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Son espacios diseñados con la finalidad de 
que los jóvenes aprovechen su tiempo 
para la sana convivencia y la práctica 
deportiva. 

 

 

 

 

El proyecto cuenta con tres plazas de 
éste tipo distribuidas en el 
fraccionamiento. 

Éstas tres plazas se orientan a distintos 
deportes: Basquetbol, Futbol y Voleibol. 

 

 

Son espacios diseñados para que los 
habitantes del fraccionamiento tengan un 
acercamiento con la naturaleza, así como 
desarrollar actividades diversas o 
simplemente ser usadas como zonas de 
descanso y distracción. 

 

 

 

El proyecto cuenta con varias plazas de 
éste tipo distribuidas en el 
fraccionamiento para que la mayoría de 
las viviendas tengan acceso cercano a 
ellas. 
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Son espacios destinados a los menores de 
edad, estas plazas cuentan con juegos 
para que los niños se distraigan y diviertan 
en los diversos juegos, mientras sus 
tutores pueden mantenerlos vigilados. 

 

 

 

El proyecto cuenta con tres plazas de éste 
tipo distribuidas en el fraccionamiento 
para que la mayoría de las viviendas 
tengan acceso cercano a ellas. 

 

 

El proyecto cuenta con una plaza destinada a ésta actividad en la que las personas que gusten del 
patinaje podrán hacer uso de ella.
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La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en encontrar una solución viable para 
desarrollar cuatro prototipos distintos de vivienda progresiva, los cuales consistirán en tres etapas 
de construcción y crecimiento. 

 

La vivienda se desarrollará en 43 metros cuadrados como base, en los cuales se considerarán las 
siguientes áreas: 

● Sala 
● Comedor 
● Cocina 
● Baño 
● Recámara 
● Alcoba 

 

 

La vivienda podrá crecer hasta  40 metros cuadrados, teniendo en todos los prototipos una
constante de crecimiento en  las siguientes áreas: 

● Ampliaciones 
● Circulaciones verticales 
● Recámara 2 
● Baño 

 

 

La vivienda podrá crecer hasta  40 metros cuadrados en la última etapa, para de esta manera tener 
como resultante 123 metros cuadrados de construcción total, se considerará en ésta última etapa el 
siguiente crecimiento, teniendo en todos los prototipos una constante en  las siguientes áreas: 

● Recámara 3 
● Recámara 4 
● Sala de TV 

 

En todas las etapas de crecimiento cada prototipo de vivienda desarrolla además de las áreas 
anteriormente especificadas unas cuantas más a tomar en consideración, tales como: 

● Estudio 
● Locales comerciales 
● Bodegas 
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Los materiales elegidos presentan las características óptimas  que 
agilizan y economizan la obra, para que los usuarios puedan 
realizar las ampliaciones necesarias con  el costo mínimo y en corto 
tiempo. 

La de Vigueta y bovedilla, se caracteriza por ser un sistema de 
prefabricado que minimiza el tiempo de construcción y  que 
además, es seguro y  económico. La bovedilla al ser poliestireno, 
aligera el costo y al mismo tiempo, el peso de la losa. Este sistema 
es flexible y se ajusta a las necesidades de los claros. 
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El diseño para la ampliación de los prototipos de vivienda se 
basa en un sistema de canceles móviles, con el cual al momento 
de  hacer la remodelación, permita al usuario recorrer o 
reubicar los módulos, con el fin de economizar materiales, 
recurso y tiempo,  

Al ser canceles modulares, facilita la reposición y el traslado a 
la zona donde se va a colocar, que al mismo tiempo facilita su 
instalación en ese nuevo sitio. 

Cada prototipo diseñado tiene contemplado el plan de 
reubicación y ajuste de cada uno de estos módulos.  

El sistema fue diseñado con base en la vivienda cascarón de 
Renzo-Piano, que le da flexibilidad a la vivienda. 

 

 

El sistema de muros de carga, reduce el tiempo de obra,  por lo que 
el block hueco texturizado cumple perfectamente con su trabajo 
estructural, al ser modulado, se puede hacer un refuerzo vertical 
como horizontal, además que no requiere costo adicional al 
acabado, ya que cuanta con textura y color, lo que minimiza tanto 
recursos como tiempo de obra. 
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El sistema de cimentación se da como resultado de la elección del 
sistema estructural,  en este caso, de muro de carga, es de zapata 
corrida, que es lo más convencional y en el sentido práctico,  resulta 
el más económico.  

De esta cimentación tenemos la zapata central y la zapata de 
colindancia.  

Las dimensiones de la zapata fueron resultado de un cálculo con 
base en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México,  
donde el terreno donde se desarrollarán las viviendas es tipo 
lacustre. 
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Las instalaciones hidráulicas tienen la función de abastecer de 
agua y distribuirla hasta el último elemento o aparato hidráulico-
sanitario que la necesite. 

La instalación cuenta con cisterna y tinaco para el almacenamiento 
del agua, así como de tubería tipo tuboplus con sus respectivos 
tubos de distintos diámetros y conexiones, entre otros elementos 
tales como llaves de paso y bombas para lograr distribuir 
adecuadamente a todos los muebles que lo necesiten. 

La instalación sanitaria en una construcción tiene como objetivo la 
recolección de aguas residuales (aguas negras, aguas grises y 
aguas grasas), éstas aguas residuales serán conducidas a través 
de tuberías, bajadas de aguas negras, registros, redes de albañal 
para ser conectadas a las redes municipales. 

La instalación cuenta con tubería de PVC con sus respectivos tubos 
de distintos diámetros y conexiones, entre otros elementos tales 
como registros sanitarios para lograr dirigir adecuadamente hacia 
la red municipal. 

La instalación cuenta con tubería de cobre con distintos diámetros 
y conexiones, así como tubería flexible para conectar al calentador 
de agua, entre otros elementos tales como llaves de paso, registros 
y medidor para lograr distribuir adecuadamente a todos los 
muebles que lo necesiten. 
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Este tema contiene los costos paramétricos del proyecto del 
“Fraccionamiento las Américas”, ubicado en el Estado de México, 
municipio de Ecatepec, en la colonia Sosa. El proyecto es una 
unidad habitacional, la cual cuenta con 4 prototipos, con la 
característica de realizarse en 3 etapas hasta llegar a terminarse.  

Los proyectos son viviendas progresivas que fueron pensadas en 
reducir el costo inicial, pero permitir la posibilidad de crecer, 
debido a las nuevas necesidades espaciales. 

Cabe mencionar que el presupuesto inicial que se contempló en 
esta primera etapa consta de 150 mil pesos, los cuales fueron 
destinados a la construcción de 43 m2. 

Las etapas consiguientes tienen un presupuesto de 80 mil pesos 
cada una, por lo que al finalizar la última etapa se habrá realizado 
un costo estimado de 310 mil pesos. 

Este apartado es un estimado general del costo, desglosado por 
partida y debe considerarse como una guía. 
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Primera etapa 
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Segunda Etapa 
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Tercera Etapa 
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Primera etapa 
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Segunda etapa 
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Tercera Etapa 
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Primera etapa 
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Segunda etapa 
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Segunda etapa 
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Primera etapa 
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Segunda etapa 
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Tercera etapa 
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Se presenta a continuación un resumen general del costo por partida y por etapa de cada prototipo, 
lo que permite un mejor análisis en cuanto a costos y lo que se va reduciendo en las etapas 
consiguientes.  

A continuación los totales por etapa: 
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De acuerdo a con la investigación desarrollada en el presente 
documento con base en información recabada tanto en trabajo de 
campo como de gabinete, se logró definir la problemática que se 
enfrenta actualmente el municipio de Ecatepec de Morelos.   

Unos de los principales problemas del municipio es la alta 
demanda de vivienda, tratándose éste, un tema que 
constantemente se ha intentado resolver,  pero que en la mayoría 
de los casos no ha resultado satisfactoriamente, debido al 
planteamiento erróneo en los diversos esquemas de vivienda que 
se han propuesto.  

Es por ello que aquí se presenta el proyecto “Fraccionamiento las 
Américas” como un prototipo de vivienda de interés social, que se 
desarrolla de manera progresiva, dependiendo de las 
posibilidades económicas y las necesidades que se demanda 
cada familia. 

Este modelo de fraccionamiento propone un esquema “barrial” que 
permita la convivencia en el espacio, favoreciendo de esta manera 
la apropiación e identidad del lugar por parte de los habitantes, así 
mismo cambiando la percepción de inseguridad que se tiene de 
este lugar. 

Una premisa de diseño fue crear espacios accesibles a lo largo del 
fraccionamiento, que se obtuvo por la correcta distribución entre 
vivienda y espacio público, fomentando la movilidad del 
transeúnte, logrando esto al remplazar la circulación vehicular por  
recorridos peatonales dinámicos que intercalan vegetación y 
volumen edificable, generando distintos microclimas y ambientes. 

De acuerdo a los objetivos planteados desde un principio, se puede 
concluir que existe la posibilidad de plantear un esquema de 
vivienda funcional, habitable y económica. Después de todo, 
englobar todos estos aspectos y enfrentarse a los diferentes retos 
de diseño es la labor de un arquitecto. A fin de cuentas, esto solo es 
una idea y el veredicto final lo tiene el habitante. 

 

“La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la 
humanidad hacia un porvenir mejor” 

-Le Corbusier 
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