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con las características y la vocación del territorio de la ciudad. El 
Suelo de Conservación comprende las zonas boscosas que se locali�
zan al sur de la ciudad, y son aptos para el desarrollo de actividades 
agrícolas y forestales.

Entre los asentamientos rurales que se localizan en el Suelo de 
Conservación de la delegación Tlalpan se encuentran los poblados 
de San Miguel y Santo Tomás Ajusco. La mancha urbana de ambos 
poblados se encuentra cerca del polígono de tierras forestales de la 
localidad Los Tlapancos; esta situación pone en riesgo los recursos 
naturales del Suelo de Conservación y por lo tanto la calidad ambien�
tal del sur de la ciudad.

El presente trabajo, propone el desarrollo de un proyecto turístico 
sostenible1 en las tierras de la localidad Los Tlapancos. La propuesta 
parte del análisis de los problemas sociales y ambientales que repre�
senta la expansión urbana sobre el Suelo de Conservación y a partír 
de los datos obtenidos se elaboró un desarrollo turístico sostenible 
����#�����"#��	�	!
��#����#�	�	#������(
��J

La idea de proyecto turístico surge en colaboración con el arqueó�
logo Samuel Hernández, quien en el 2011 elaboró la tesis titulada 
Conservación Participativa y Difusión del Patrimonio Cultural para 
obtener el grado de Doctor en Arqueología. Dicha tesis promueve la 
conservación participativa del patrimonio cultural arqueológico, his�
tórico, industrial y natural de la Comunidad Agraria de San Miguel y 
Santo Tomás Ajusco, localizada en la zona sur de la delegación Tlal�
pan, ciudad de México.
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Filológicas concluyó que ambas formas son correctas pues “sostenibilidad” encuentra 
su raíz en el verbo “sustinere”, y “sustentabilidad” en el verbo “sustentare”, aunque 
“sostenibilidad” sería el término más genuino si se toma en cuenta el criterio del origen. 
�U���VWWX#(J#����!	
J��
�J�%W���	�	
�W	�"#%J�U�<���	�	
YZ��ZO[/���#��
(	�	"
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_o_Sostenibilidad?
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de difusión de las costumbres, tradiciones y recursos naturales del 
��(�
"�B�
�+�������
�#"	��
�	'��"#�����#�������	�
�	��8#��
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5@��
de la participación de los integrantes de la comunidad .

El evento despertó el interés por algunos participantes de la 
�����	"
"�#��!#�#�
������#���������#�����"#�"	$��"	���
�U	����	
�"#�
la comunidad agraria; entre ellos se planteó un recorrido a pie o en 
bicicleta al interior del pueblo para conocer el patrimonio cultural 

�>�#��'!	��B�U	��'�	��B�	�"����	
�B�#���!�]�������
���
�J�7
����
�
nombrada Coatl se presentó como una “alternativa para que algunos 
miembros de la comunidad obtengan recursos económicos y se vincu�
�#�������
�����#��	'��������#�5
�	'��"#���
��	���	��������
�^��,#��
�]�"#FB��-�J

El Coatl se conforma por siete sitios que fueron propuestos por su 
valor histórico, arqueológico y natural. Entre ellos se encuentra la 
localidad "Los Tlapancos" que forma parte del recorrido por la riqueza 
de su paisaje natural.

La propuesta de este sitio surge del interés de un grupo de propie�
tarios que plantean hacer uso de sus tierras y aprovechar la cercanía 
con la ciclopista para desarrollar proyectos turísticos con distintos 
enfoques y así generar otra fuente de ingresos para sus familias.

Este trabajo se expone el proyecto arquitectónico de un desarrollo 
turístico sostenible en la localidad de Los Tlapancos, Ajusco. Cabe 
señalar, que este trabajo de tesis profesional se basa en el trabajo que 
elaboró el arqueólogo Samuel Hernández, así como en entrevistas y 
visitas al sitio con los propietarios de las tierras de Los Tlapancos.

prólogo

La tesis, “Estación Turística Sostenible”, es una propuesta arqui�
tectónica, que se basa en los fundamentos del desarrollo sostenible 
para salvaguardar el patrimonio natural y cultural del bosque del 
Ajusco. El bosque se localiza al sur de la ciudad de México, por lo tan�
to, le proporciona servicios ambientales a la ciudad. “Los árboles jue�
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3gan un papel fundamental en el control de la erosión, conservación 
de la biodiversidad ecológica, regulación del ciclo del agua y recarga 
"#�����
��+$#���^���F����
���?
F
�	B�����J

���#��#���
(
����#�	"#��	��
�������#��������
���
�#��"#���
	�
�#�
del Ajusco, y se analizan en relación con la tendencia de crecimiento 
urbano de la ciudad. El complejo urbano de la ciudad de México es 
considerada uno de los más grandes del mundo debido a la concentra�
ción de población.  

La expansión de la mancha urbana transforma el ambiente natural 
de forma irreversible, y genera el cambio de uso de suelo. La conver�
sión del suelo de Ajusco se relaciona con las dinámicas territoriales 
que se presentan entre la ciudad y sus márgenes. De modo que, para 
explicar el contexto espacial y ambiental del sitio de estudio en este 
documento se analizan los procesos de expansión urbana.

En el presente trabajo se describe la tendencia de la urbanización 
que compromete el porvenir ambiental del Suelo de Conservación de 
la delegación Tlalpan. Con base  en el posible escenario urbano se 
proponen técnicas arquitectónicas y productivas sostenibles, con el 
objeto de facilitar el desarrollo económico de las comunidades loca�
les, así como mitigar la expansión de la mancha urbana.

Como ejemplo de lo que puede hacerse en los bosques que se locali�
zan en los márgenes de la ciudad, “Estaciones Turísticas Sostenibles” 
tomó como referencia los principios de sostenibilidad que propone el 
diseño con Permacultura.

objetivos generales

Desarrollar un proyecto de turismo sostenible, como estrategia 
para conservar el patrimonio natural y cultura de la periferia de la 
delegación Tlalpan.

Delimitar teórica y conceptualmente la periferia urbana y sus 
modalidades de urbanización, lo que servirá de base para analizar la 
importancia del turismo sostenible como una alternativa para conser�
var el patrimonio natural y cultural del sur de la ciudad de México.
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4 objetivos particulares

Estudiar la importancia del Ajusco y de la localidad Los Tlapancos 
como patrimonio cultural y natural de la ciudad de México, teniendo 
en cuenta  la tendencia del crecimiento urbano de la ciudad hacia esta 
zona.

Examinar  la importancia de la arquitectura sostenible, el diseño 
con permacultura y el manejo hidrológico, como una alternativa para 
poner en práctica el desarrollo de proyectos sostenibles, con miras a 
la conservación a largo plazo.

Desarrollar  un proyecto arquitectónico de turismo sostenible, 
considerando, tanto los criterios de construcción de estaciones 
���+��	�
��#��#��/�#���"#�����#�5
�	'�B�������
��#��#�	��	"
"#��>�#�
demanda el diseño arquitectónico con permacultura y manejo hidro�
lógico.

fundamentación

����#��--�����-��
���(�
�	'���#�����#���
(
�#��#���#�����"#��
�
�	�"
"������$���#��
�#�����+
���#�	'��
����#���	#���(
�
��#�#%�
��
"	'�"#���#�����
��
��#�	$#�	
�����	��
J����
��	��"#���-��#�#%�
�"	'�

��
�F��
������(
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B�
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�"����"#�#!
�	��#���������	�	�	���"#��
���
"��"#�?@%	��J����#���---�	����+
���"#�#!
�	��#����)-����	�	�
�	�����F����
���?
F
�	B��--��J

La expansión de la urbe hacia los márgenes de la ciudad ocasiona 
la conversión del uso de suelo y a medida que crece se deforestan los 
(��>�#�B���
�	��
"��������/�#���"#�����#�5
�	'�B����#�#���	��
�#��
suelo que recarga los sistemas de agua subterráneos. También la cali�
dad del aire empeora, los altos índices de contaminación atmosférica 
�#�
���	
��
����#�	�	#����	��������
"��"#��
��	�"
"���F����
���?
F
�	B�
�--��J

Por otro lado las condiciones de marginación de los asentamien�
tos irregulares que se encuentran en las márgenes comprometen los 
recursos naturales de la ciudad. El escenario futuro del patrimonio 
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5natural de la ciudad es el deterioro de los bosques a causa de la ex�
pansión urbana.

Tomando en cuenta los riesgo antes mencionados el proyecto de 
tesis que se desarrolla es una propuesta que se podría utilizar como 
alternativa para mitigar el crecimiento de la mancha urbana hacia el 
Suelo de Conservación a través de prácticas de planeación y diseño 
arquitectónico.  

�"#�]���#�������#��#$�����
��#���������	�����#���#����"#��
��
>�	�#������
"	�	��
�B��#���
"��#���
�#"	��
�	'�B�
�����#����"#����$#�
sionista que se involucre con la problemática de los proceso urbanos; 
generando e esta manera un propuestas que promuevan el desarrollo 
sostenible a través métodos y técnicas de investigación que trascien�
dan a otras disciplinas.

metodología

“Estación Turística Sostenible” es una propuesta arquitectónica, 
vista desde un enfoque global. El planteamiento de investigación se 
(
�
�#��#������#����"#��
���	#��	
��"#��
�����#�	(	�	"
"�#���
���
�V

“ cualquier investigación que sea relevante debe integrar los efec�
tos de procesos clave a través de un amplio intervalo de escalas que 
5
��"#�������
��
����!��(
�^��k
�#�B��--�J

�������#�������
��!��(
��$�#�#��U	������"�������
�
��	��
��
��
�
localidad Los Tlapancos dentro de la estructura urbana de la ciudad 
"#�?@%	��J����
��	��"#�#��#�����#�����#�	"#��	��'�
��
����
�	"
"�#��
el complejo urbano  de la ciudad de acuerdo al intervalo de escalas. 
Los Tlapancos es la escala más pequeña en la cual se desarrolla este 
trabajo de tesis.

El situar a la localidad rural en un orden jerárquico permitió 
establecer el criterio para iniciar con la metodología de estudio. La 
conexión entre la localidad rural, los poblados de San Miguel y Santo 
Tomás Ajusco, así como la interconexión con delegación Tlalpan fue 
el punto de partida para entender la interacción entre la ciudad cen�
tral y sus márgenes, también conocidos como periferias.
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El orden permitió delimitar el tema de estudio y determinó la pos�
tura teórica en la que se fundamente el presente trabajo, la relación 
�	�"
"��#���
���#�	$#�	
J���������
���B��
��#��+
���(�#���������#����
urbanos entre la ciudad y la periferia ayudó a entender las dinámicas 
territoriales y la tendencia de conversión del Suelo de Conservación 
de la delegación Tlalpan a suelo urbano. De modo que, el análisis del 
contexto urbano sirvió para fundamentar el proyecto turístico que se 
propone con base en los principios de sostenibilidad del diseño con 
Permacultura.

Entre las actividades se realizó una visita al sitio de estudio, en 
�
���
���#��(�#�5
���������	!�	#��#��
��#����V��#��#��������
���
�B�#��
equipamiento, los servicios e infraestructura y la conectividad urba�
na. También se entrevistó a los propietarios de la tierra y se conversó 
acerca de las características del proyecto turístico sostenible que les 
interesaba proyectar.

El siguiente paso fue hacer el levantamiento del predio que se 
eligió para desarrollar el proyecto turístico. En el proceso se hicieron 
5
�	
���(�#�5
�	��#������V��(	�
�	'�B���	#��
�	'�B�����!�
$+
����	���
"#�5#!#�
�	'�J����
���(�#�5
�	��#���	�5	#�����
�
���
�	��
�������	���
de usos posibles en el terreno de acuerdo con los procedimientos que 
propone el diseño con Permacultura.
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9La localidad "Los Tlapancos" es patrimonio de la delegación Tlalpan, 
y por lo tanto de la ciudad de México, forma parte del polígono de tie�
rras propiedad de la comunidad agraria de San Miguel y Santo Tomas 
Ajusco. La comunidad esta ubicada en las faldas del Eje Neovolcánico 
8�
��5#��
�B��
�(	@�������	"
������/	#��
���������U	�U	�
��F	�B�
áreas donde se origina los cuerpos de agua que abastecen a la Ciudad 
de México. Esta región se conforma por tres entidades, el Distrito 
Federal, Morelos, Estado de México y comprende dos Áreas Natura�
les Protegidas, el Parque Cumbres del Ajusco y el Corredor Biológico 
��������U	�U	�
��F	�J

antecedentes históricos de la comunidad de 

san miguel y santo tomás ajusco

En México la posesión de tierra se rige por los derechos de propiedad, 
#��"#�	�B��
��#�#��	
�"#��
��	#��
B��	��
�>�#��#���
�	��
�#�V���	5
"
B�
pública y social. La propiedad social es de carácter agrario y se divide 
en dos tipos, propiedad ejidal y comunal. 

La comunidad agraria de San Miguel y Santo Tomas Ajusco corres�
ponden al régimen de propiedad comunal que se caracteriza por ser 
de origen prehispánico y que estaba constituida por el altepet; unidad 
político administrativa mesoamericana conformada por pequeñas 
unidades divididas en barrios, llamadas el calpulli o tlaxilacalli. El 
calpulli, era una organización social fundada en un terreno delimita�
do y divido por las parcelas que correspondían a diferentes integran�
�#�������
F���"#��
�#��#�����[���#��
��B�����J

el pueblo tepaneca 

La delegación de Tlalpan fue ocupada por grupos mesoamericanos 
durante el periodo Preclásico, lo que ahora conocemos como la zona 

�>�#��'!	�
�"#���	��	������---��J�J�J�?]���
�"#B������#�
�#�
�B�����
acolhuas y los otomíes, grupos de origen náhuatl se asentaron en la 
región sur durante el Postclásico el cual data de 1300 D.C., que co�
��#����"#�
���#�	�"��>�#�!�(#��'�#��N��#�	��?#%	�
������#
B��--&�J�Fig. 1 Mapa de ubicación de la comunidad de San Miguel y Santo 

Tomás Ajusco en relación a la delegación Tlalpan y a la  ciudad de 
México.
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0 Los tepanecas se asentaron en las faldas de la montaña del Ajusco, 
zona que abastece de agua a la ciudad y además es un lugar estraté�
gico porque su ubicación permite observar el Altiplano de México. En 
#���#�	�"��������]�	���#����������������
(
��
�
|�#��	
�"#�
!�
����
�
estabilizaba para evitar inundaciones en la cuenca, esto produjo inte�
�#�#�����+�	���������|	��������������#%	�
�������#
B��--&�J

���
��	��"#��
����>�	��
���B�����#��
=��#��"#�	�	�
�����
���	#��
��
����#����"	#��#��
�������#(������	!	�
�	�����
����#��J�����&�#���#=���
8#�
�#�
��������
���
�	"
"�"#�����#!#��
������#(�������#!
��
������
�
"��
con los españoles de asignación de tierra comunal de su propiedad,  ex�
pone ante su comunidad, “…que para que no los maten, los españoles, 
es su voluntad que todos se bauticen y adoren al nuevo Dios, pues es el 
�	����>�#�#��"#�#����J^��,#��]�"#FB��-�J�*#�#��#���"��#����#(���"#�
origen tepaneca se convirtió en Santo Tomás Ajusco.

7������|	�����"#��	#��
���
!�
�#���
��#!	'��"#����������#�	�	�	
����
cuando la Corona Española retribuyó con tierras a Hernán Cortés nom�
(�]�"����#���
�>�#�
"��"#��.
��#J�}���
��	��"#��&��
���#5
���"	#��	
�
de México denunció la pretensión de Cortés de considerar los bosques y 
praderas del marquesado como parte de su propiedad personal, y celaba 
que la corona no podía entregar esas tierras consideradas comunales. El 
�-�"#�
(�	��"#��&&�$�#�������!
"
���
��@"��
�~#
��>�#�#��
(�#�+
�>�#�
los bosque, las praderas y las aguas eran bienes comunales y el  mar�
>�#�
"�������"+
��#�#�#���������#%����	5�^���#��U#���#B���&�J

La real orden incorporó la propiedad indígena al sistema jurídico 
español y puso límites precisos. El pueblo de origen tepaneca solici�
�'��
�"#�	�	�
�	'��"#�����#��	���	����#���-���#�#�
(��'�#���	#�F��"#��
���������!��
�&��������
����#���	#�"#�"��#��	��U#��]�#
��>�#�
��
�
fecha conserva la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco. 

la colonia

La demarcación de Tlalpan estaba conformada por seis pueblos 
originarios, Ajusco y Topilejo a la cabeza por su extensión territo�
rial, seguidos por los pueblos de San Andrés, San Pedro, Xicalco y 
La Magdalena Petlacalco. De acuerdo con los estudios realizados por 
Percheron, durante la colonia los pobladores extranjeros que se esta�

Fig. 2 Mapa del pueblo Tepaneca
U���VWWXXXJ�
U	����	
����
�
�J���
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1

Fig. 3 Lienzo del Ajusco. Fuente Samuel Hernández

(�#�	#����#��#������#	����#(����$���
������
����U
�	#�"
�V�?�	�����B�
Xoco, el Arenal y la hacienda de San Juan de Dios; así como 13 ran�
�U��J���#��U#���#B���&����!��
�)�J

Las disputas sobre la posesión de tierras y la desaparición de los 
documentos de propiedad se dio repetidamente durante la Colonia, 
lo cual provocó confusión en el reparto y la pertenencia de la tierra. 
También el manejo y la privación de agua por parte de las haciendas 
��
�	��'����(�#�
������������#(���J����#���#�	�"��"#��
�N�"#�#�"#��
�	
��#��
��
�����
��"#�	!�
�"
"#�����������|	�����#���#��
�����	#"
"�
privada, la iglesia y los pueblos, cabe señalar que actualmente los 
#�$�#��
�	#����������
��	#��
�����	��
����#��U#���#B���&�J��

el porfiriato (1856-1917)

*��
��#�#�������	
���#���#!	������#!
���#��	�	'��
������
���5#��
�"#�
parcelas entre los campesinos de los pueblos vecinos, esto ocasionó 
#��"#�
�������"#���
���
�#��#"	
��
��#�	�
J�}���������B�#���#���)���
�-�B����#
B�#���#�#�����#����"#��
�
�
�	�	'��"#��
��#>�#=
�����	#�
dade y en su registro legal, algunos campesinos aventajados habían 
reunido varias parcelas, en promedio diez, y ya habían conformado 
����	#"
"#���#"	
�
�^���#��U#���#B���&�J

��	�	���B��
����������	'��"#��$#����
��	��?@%	�����#��
5
�
�#��
����$�#�$��"
�#��
��#���
���
��$���
�	'�����
�#%����
�	'��"#��#�
rritorio agrícola de la región sur de la ciudad. La vía de comunicación 
impulsó el desarrollo de nuevas y poderosas sociedades industriales, 
lo que produjo grandes pérdidas territoriales para los campesinos del 
�������������"#�]����(�
"��J�}7
���#�#��"#�~#$���
���#�������	
���
habían logrado transformas a los pueblos de la sierra; creando den�
tro de ellos la propiedad privada, estas leyes también provocaron la 
fragmentación de las comunidades rurales y el desarrollo de nuevas 
��
�#�����	
�#�^���#��U#���#B���&�J
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2 dotación y restitución de tierras a los 

pueblos del ajusco

Al inicio del periodo del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 
#��
=��"#��&-B�#����(�
"��"#�����������#�#��'�"	�����
"#���
�
��(�
tener recursos de la tierra y los campesinos pidieron una restitución1. 
Durante este periodo el presidente Cárdenas declaró Parque Nacional 
���(�#��"#��������B�������
����#���	#�"#��B����U#��]�#
���/#��#�
�
�+
�"#���(#��
�	'�B���&�J�

����&�"#��#��	#�(�#��"#��&���
�"#��
�
�	'��"#���
�>�#��#"�����
��
tierras y limito más las ampliaciones de los pueblos. A través del de�
��#���"#��
�'��
�����#��	'��"#��B����U#��]�#
�B�!�
���
��#�����	#"
"�
de la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, lo que provocó 
una nueva limitate para la distribución y usufructo de las tierras en la 
comunidad. Durante el gobierno cardenista el poblado del Ajusco so�
licitó la dotación adicional de tierras, pero el gobierno terminó antes 
de que el trámite concluyera y el poblado no recibió más tierras.  

A raíz del decreto de Parque Nacional Cumbres del Ajusco se inició 
#�����|	����#���#�������(�
"�������������
�
��
��B����
"��"#�?@%	���
����B�)-�U#��]�#
��#���	�	!	�J�}���*#�
��
�#�����!�
�	������#"	'�

�������#(���������	�#����
F��"#��-�"+
���
�
�>�#�(���
�
����#5
��
���#(
����B��#���������#(���������"	#�������	�	���
���	�!���"����
�#������#5�J�[	�
��#��#��
��
����	"
"#��F
��
�����
�"	����	'�V�����
siderando que  como ningún pueblo había podido probar la posesión 
"#����������B�)-�U#��]�#
��#���	�	!	��#��
��"#(+
��"#��#���#�
��	"
�J�
�����
�
��
����#�	(	'���-�U#��]�#
�B��	#���
��>�#��
�
��������$�#����
B-�-^���#��U#���#B���&�J�

����
�"@�
"
�"#������-���#��*	
�	�����	
��"#��
�[#"#�
�	'����(�	�'��
�
solicitud de iniciación del expediente complementario para el recono�
cimiento y titulación de los Bienes Comunales a favor del poblado de 
San Miguel Ajusco. 

���#���	�����#�	�"���
�/#��#�
�+
�"#��
�~#$���
��!�
�	
�U	F�����
��
���"#����#(��B������	��	"�������B���U#��]�#
��
��
��>�#��#��#����

1 La diferencia es que el ejido es dotado de tierras nuevas mientras que a la comunidad se 
le restituyen, es decir, se les devuelven a los propietarios originales las tierras usurpadas 
o expropiadas. 

[	!J�)�~
��U�����,
�	#�"
��"#���������J�[�#��#V��#��U#����
���&�J�
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3�
�����
����-�
�	!�
"
��
��
�
��
����]���
�B&&&�U#��]�#
�������
�
das a las haciendas Arenal y Tierra Blanca, por último se agregaron 
���
��B)-�#%����	
"
��#���)���
�
�#���
�>�#����(�#��"#��������J�
Sin embargo, todavía faltaban 3,000 hectáreas más para completar 
�
����---�����!
"
����������5	��#�#���/#��#�
�+
�"#���(#��
�	'�B�
��&�J�

���&�"#�#�#���"#�����$�#���(�	�
"
�����#��*	
�	�����	
��"#��
�
Federación la resolución sobre reconocimiento y titulación de bienes 
comunales del poblado de San Miguel Ajusco y se hizo la diligencia 
�#��
��"#��
������	"
"J�����#����
"��
����'�������
��"#��-)������
�#����"�#=���"#���
�#%�#��	'��"#��B����U#��
�#
��"#��#��#���"#�

!���
"#����#��	���������&-Z��
(��
(�#J��

El intento de la comunidad por recuperar sus tierras continuó y en 
1999 el pueblo San Miguel Ajusco solicitó al Tribunal Unitario Agrario 
el reconocimiento de las tierras de la Hacienda La Venta propiedad de 
la familia Entrambasagua, en la cual se encuentra las localidad rural 
7���8�
�
�������!��
�)�J������"#���5	#�(�#�"#�������	�	���!�
�	��
&��W86��)W��B������#$#�#��	
�
�~#�����	�	#�������	���
�	'��"#�
bienes comunales solicitado por la población de San Miguel Ajusco 
#%���#�����	!�	#��#V

}/#��	#!
��
�
��	'��"#�~#�����	�	#������8	���
�	'��"#�O	#�#�����
���
�#�B������5	"
�����#����(�
"��"#���	�
"��}/�Q�?N�6�7���6/�
��^B�*#�#!
�	'��8�
��
�B�*	���	���[#"#�
�B�#�����>�#��#��#��
�
����#"	��
}.�Q8��*����6/��^B�>�#������
�"#���
����#���	#�"#�)�-�--�--�U#��
�]�#
�����
����	#��
����U#��
�U#��]�#
��B�����	#"
"�"#��Q~N�6�B��Q�
��7����.N�8�~N�B���"���"#�
�#��	"����Q8~�?O�/��6�/���?��J^

En el mes de abril del mismo año el Tribunal Unitario Agrario 
resolvió la disputa de tierras entre Xalatlaco y Ajusco. El fallo fue en 
favor de San Miguel y Santo Tomás Ajusco. Esta resolución disgustó 
al pueblo de Xalatlaco y ocasionó fuertes enfrentamientos entre am�
(�����(�
"��J�[�#�U
��
�#���--&���
�"���#���������
�����|	����>�#�
"��'��-�
=��J

[	�
��#��#�#���--���#���!�'�����#��
����
��#!��	
�	'�����#�
���5#��	'�
����������#����"#��������B�����	#�
�	���"#��	���-��U#��]�
reas, de ceder 330 hectáreas al Estado de México. 
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4 “Sin embargo, para que los del Ajusco avalaran la cesión, el go�
(	#����"#��
��	�"
"������
�]�)�-�U#��
�#
��"#���
�����	#"
"��#��
teneciente a una familia de apellido Entrambasagua y los terrenos 
pasarán a formar parte de los bienes comunales de San Miguel y 
/
����8��]�J���#����#����
��
�#���#!
�"#��-��	���#����
��
"
�����"#�
�����-)������#����"#������������
��
��	"
"��	�	�
���#�	(	�]��
"
�����
"#������
(�	#!���"#��
�
��
��^����#��
B��--��J

7
����
�	"
"����
��7���8�
�
�����$���
��
��#�"#��
��)�-�U
�����	#�
dad de la familia Entrambasagua que fueron compradas a cambio de 
>�#�#����#(���"#����������#"	#�
�&&-�
��
�
��
�����!��
���J����	�����
�
��#��#=
�
��>�#�#����"#���5	#�(�#�"#���--��#�"#��#����������#
�
Q
���
������#!	"
������
��
�#!��+
�"#�~#�#�5
�����'!	�
������	�
�	
B�
�
�F��
������	"
������/
��?	!�#��������J����"#��#���"	�#V�

}��#�#��#�����5#�	��"#�[	�	>�	������
"��#����"#�
(�	��"#��--�B�
por las comunidades de “San Miguel Ajusco” y Xalatlaco, con Auto�
ridades de los Gobiernos Federal y Local, para dar cumplimiento a 
�
��#��#��	
�"	��
"
�#��#����	�	�����#����&W86��)W���#�	�	"
�����
el Tribunal Unitario Agrario, se señala que se deberá decretar como 
��#
�Q
���
������#!	"
�������
��"#�B��J���U#��]�#
���#��#�#�	#��
�#��
��
������	"
"�"#�}/
��?	!�#��������^����(	#����*	���	���[#"#�
�
�B��--��J

Cabe señalar, que las familias con tierras en la localidad de Los 
Tlapancos usurparon la propiedad privada que pertenecía a la familia 
Entrambasagua por décadas para recuperar los terrenos que perdió la 
comunidad durante la Colonia. En 2010 las tierras de Los Tlapancos 
se otorgaron legalmente a la comunidad de San Miguel y Santo Tomás 
Ajusco. Sin embargo, las familias establecidas en estas tierras no tie�
�#������#��#�#��
��#������+����������
�B�#�����	!�	��
�>�#�
�����
��
"�������
�	#��#���#��
����"#�
�!����"#������-)������#���2 legalmente 
las tierras pertenecen a aquellos individuos con titularidad.

Finalmente existen condiciones e intereses que no permiten resarcir 
las diferencias entre la comunidad, la propiedad de la tierra ha suscita�

2���������#����#�"#��#������}8	���
��"#�"#�#�U���#����
������	"
"�
!�
�	
��#!
��#��#�
reconocida, establecidos en la  y el estatuto comunal; esta calidad le permite, en su caso, 
el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el aprovechamiento y 
(#�#��	��"#�����(	#�#��"#����������^

[	!J���?
�
�"�#���
�	F
�	'��"#����(�
"��"#�/
��?	!��#�����������#��
de Xalatlaco.
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5do enfrentamientos entre las familias desde hace siglos hasta la actua�
lidad. Por consigueinte, podemos decir que a lucha por el patrimonio 
es parte de la identidad del pueblo agrario del Ajusco.

ajusco patrimonio natural y cultural

7�����!
�	�����	��#��
�	��
�#��"#��#��#���
��	���	������V�

“…la suma de elementos culturales y naturales, materiales o inma�
teriales que heredamos del pasado, pero también aquellos creados 
en el tiempo presente. En ambos casos los pueblos reconocen en 
ellos su identidad y el compromiso de transmitirlos lo mejor posible 

��
��!#�#�
�	��#��$����
�^��7'�#FB��--�J

De acuerdo con el contexto histórico del pueblo del Ajusco es posi�
ble suponer que la disputa por la posesión de tierras se asocia al valor 
patrimonial que le ha atribuido su población. “El valor patrimonial 
de cualquier elemento cultural, tangible o intangible, se establece 
por su relevancia en términos de la escala de valores de la cultura a 
�
�>�#��#��#�#�#��#��#�#��
�����#�����
�����#�
�>�	F
������(	#�#��"#��
patrimonio heredado y se les otorga o no la calidad de bienes preser�
vables, en función de la importancia que se les asigna en la memoria 
colectiva y en la integración y continuidad de la cultura presente” 
�O
�
��
B��--&B��J�)��J

����
��	���	���#����$���
�����"	��	��
���
�#!��+
����!��
����>�#�
buscan salvaguardar  y preservar todo aquellos bienes materiales o 
inmateriales que tienen valor para la sociedad. A continuación se pre�
�#��
���
��!��
������
���
�#!��+
��>�#�������#��#���
��	���	�J

 

patrimonio natural 

Tlalpan es la segunda delegación del Distrito Federal con mayor 
���#���	#�"#��#��#��B��B-�&�U#��]�#
������"#�/�#���6�(
���/6���
��B)���"#�/�#���"#�����#�5
�	'��/�J�7
��]�#
���
���
�#��"#��
�"#�
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6

Patrimonio Cultural

Comprende los monumentos, conjuntos o

lugares con valor universal desde el

punto de vista de la historia, el

arte o la ciencia

Paisaje Cultural

Son las obras en las que se combina el

trabajo del hombre y de la naturaleza

Patrimonio Natural

Son las zonas naturales valiosas desde

el punto de vista estético o científico 

Formaciones físicas y biológicas

Formaciones geológicas y fisiográficas

Zonas naturales delimitadas, constituidas

por hábitats de especies animales

 y vegetales

Paisajes diseñados y creados por el

hombre como jardines y parques

Paisajes evolutivos, resultado de las

condicionantes sociales, económicas y/o

religiosas, en respuesta al medio 

ambiente natural
Paisaje fósil / relicto

Paisaje continuo en el tiempo

Tangible, son bienes materiales físicos,

por ejemplo objetos y edificaciones

Intangible, son los valores no matriales 

como lengua, tradiciones y costumbres

Patrimonio Mixto

Responde de manera parcial o

total a las definiciones de 

patrimonio cultural, natural

y paisaje cultural

patrimonio

[	!J����
�#!��+
��"#��
��	���	�
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7marcación son de valor patrimonial para la ciudad de México, provee 
a la urbe de servicios ambientales. Los sitios patrimoniales de la dele�
gación fueron decretados por el gobierno federal como Áreas Natrales 
Protegidas3B�������
����
����#���	#�"#��B��-J���U
����(	#����"#��
*	���	���[#"#�
�B��
�#�
����	
�B��--�J

�����"#�
(�	��"#������#���(�	�'�#��#��*	
�	�����	
��"#��
�[#"#�
�
ción el Acuerdo de Coordinación entre la entonces Secretaría de Me�
"	����(	#��#B�~#�������Q
���
�#�����#��
��/�?�~Q������#����(	#����
del Distrito Federal, otorgaron administración de las áreas naturales 
����#!	"
��"#�	��#�@��"#��
�[#"#�
�	'�J������"#�"	�	#�(�#�"#���--��
se establece el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas del Dis�
��	���[#"#�
��#��#��>�#��#�#%�	"#����]�#
������"#��#���5	!#��#J�

Por su parte Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal 
#��
(�#�	'����/	��#�
���#
�Q
���
������#!	"
���Q����
�
���
�	��
��
��
#��#���	�����	�����#!�������
��	(�����
�(	#��
�#�V

�� ���
��/��#�
��
�����#�5
�	'������'!	�
���/���
�� ���
�����#����
�Q
�	��
�����Q�
�� �
�>�#�6�(
�����6�
�� �
�>�#�Q
�	��
������
�� ��#
�"#�����#��	'��"#�[���
���[
��
����[[�

���8�
��
���#����
	F
���#	���Q����
�	��
"
���5#���!��
���J�7
�
!#�!�
$+
�"#��
�"#�
��
�	'��"#�8�
��
�������#�"#��
���	#��
��������
Chichinautzin, formación natural con características física y bilógica 
de gran valor para la ciudad. La recarga del acuífero, la captura de 
carbono, la riqueza de su biodiversidad, la retención de contaminan�
�#��
����$@�	�������
���
��$���
�	'��"#�(	'%	"��"#��
�(�������2�, 
#���#������B���������(#�#��	���>�#�(�	�"
�#��
�F��
�
��
��	�"
"J

En Tlalpan se encuentran los siete poblados rurales de San Andrés 
Totoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel 
Ajusco, Santo Tomas Ajusco, San Miguel Topilejo que constituyen el 
patrimonio cultural de la delegación. Los poblados tienen régimen de 
propiedad social y se caracteriza por ser de uso agrícola o Suelo de 

3 El acuerdo que por el cual se establece un Sistema Local de Área Naturales Protegidas 
dice que este tiene “el objeto de conservar el patrimonio natural del Distrito Federal y los 
servicios ambientales que llevan al mejoramiento de la calidad de vida de la población” 
���(	#����*J[JB��--���

[	!J����7��
�	F
�	'��"#��
����#
��Q
���
�#������#!	"
��"#��
�"#��
egación de Tlalpan.
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8 Conservación. La Secretaria de Medio Ambiente del D. F. emitió un 
declaratoria para promover su protección mediante el Programa de 
~#��	(��	'�������
�����#�5
�	'��"#�/#�5	�	�����(	#��
�#��#��~#�#��
vas Ecológicas Comunitarias4.

La comunidad agraria de San Miguel y Santo Tomás Ajusco fue de�
��
�
"
�~#�#�5
�����'!	�
������	�
�	
�
��
��	��"#��
��#!��	
�	'������
la comunidad de Xalatlaco. Se establece como Área Natural Protegida 
�
�F��
������	"
�����#�����(�#�}/
��?	!�#��������^B�������
����#���
�	#����
��"#�B���-����?	���	#�����#�#��
����	����U#��]�#
�B���5#��
�
����#5#�����(	#����"#��*	���	���[#"#�
�B��--�J

8�
�
�����#��
���
�	��
"���������#���"#�����#�5
�	'�B��������
�
racterísticas física y biológicas son particulares ya que el deslave del 
5���]������#�
"�B�#����
����"	�	'��>�#�$
5��#�#��
�
(��"
��	
�#��|��
ra y fauna. Por ello, el grupo de poseedores de esta tierra planteó un 
proyecto de bajo impacto ambiental.  Es decir, desarrollar proyectos 
productivos, recreativo y de retiro; estos tres aspectos están dentro 
de lo que se ha catalogado como turismo sostenible y mediante ello 
salvaguardar el paisaje natural de este sitio

patrimonio cultural

La comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco así como los seis 
pueblos rurales antes mencionados y algunos barrios son parte del 
patrimonio cultural� de la delegación. “Presentan características 
históricas de otras épocas, como la traza urbana, la imagen urbana, 
costumbres de pueblo y las tradiciones que los habitantes reprodu�
�#��"#�
�����
�����	"	
�
�#��#^��,#��]�"#FB��-�J���������
���B��	�
consideramos los bienes naturales y culturales que constituyen esta 

4 El programa es un instrumento diseñado para “asegurar la conservación de las zonas 
boscosas del Distrito Federal y la permanencia de los servicios ambientales que aportan 

��
��	�"
"B�
���
5@��"#����"#��
�
���	
������~#�#�5
������'!	�
�������	�
�	
�����
��#�
tribución económica a los ejidos y comunidades que detentan la propiedad de las tierras, 
por las acciones de vigilancia, conservación o restauración de los recursos naturales y sus 
�#�5	�	���
�(	#��
�#�^����(	#����"#��*	���	���[#"#�
�B��--��J

5 El patrimonio cultural “puede estar constituido por aquellos monumentos, conjuntos 
o lugares con valor universal desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia” 
�N���	�����Q
�	��
��"#����������!+
�#�,	����	
B��--�J
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9zona podría decirse que el Ajusco entra en las categorías patrimonia�
les catalogada como patrimonio mixto. 

���
��+�������"#��
��
��
�"#�O���
�#��
��#$#�	"��
�����5
���#��"	�#V�}7
�
����#�5
�	'��"#�����	�	��"#(#�"#�	"#��	��
�������
����������	"#�
�	'��
��"�������
��#�����"#�����	!�	��
�	'��������
�����
���
�JJJ^�*#��
�#�
�
que, el patrimonio no es únicamente un valor material, si no que cum�
��#��
�$���	'��"#��#��#�#��
������	��#���	!�	��
�	��#�B���
�+��
��#�#��
valores de identidad, de afecto, de experiencia y de memoria. 

Podría decirse que es importante conservar el patrimonio natu�
ral de la localidad de Tlapancos por dos razones. La primera es que 
representa un valor histórico para el pueblo de San Miguel y Santo 
Tomás Ajusco, así como un valor económico porque es un sitio con 
potencial para desarrollar proyectos productivos. Segunda, el territo�
rio de esta localidad se encuentra en una zona montañosa que provee 
de servicios ambientales a la ciudad de México además de poseer 
abundante biodiversidad.



CAPÍTULO 2.

Diagnóstico del sitio
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3Aunque la localidad Los Tlapancos posee valor patrimonial por los 

servicios ambientales que aporta a la ciudad de México, presenta 
�@�"	"
�"#����#���	#�5#!#�
��
��
��
�"#��
�
!�	������
B��
�"#�$��#��
�
ción y el crecimiento de la mancha urbana. Los estudios de pérdida de 
Suelo de Conservación en el Distrito Federal realizados en el periodo 
"#��--&�
��--�����
"�������#���
��>�#��
�#%�
��	'����(
�
���(�#�
#����#���"#��
�"#�#!
�	'��"#�8�
��
��#��"#�B����U
�#���#�
�	'������
�
����#���	#����
��"#��B���J��U
�"#��*J[J��NJ����
�	��
����J��!�	�
��B�
�--�B��J&-)�B����>�#��#��#�#��
�#��)�Z�"#��]�#
����
�J

Este capítulo se divide en tres secciones, en la primera se analizan 
las dinámicas territoriales de la zona en la que se localiza Los Tlapan�
cos, en la segunda se analizan las característica ambientales del sitio 
y por ultimo el cambio de uso de suelo en relación con las condiciones 
socioeconómicas de la localidad.

sección 1. contexto urbano de la periferia 

sur de la ciudad de méxico

Los Tlapancos se localiza en el límite del territorio que presenta 
conversión del uso de suelo agrícola a uso de suelo urbano. De este 
modo, la localidad rural es una de las zonas periféricas del sur de 
la Ciudad de México. El término periferia se asocia a las dinámicas 
#���#�#��(��"#���#���#�����"#�����#��	���	�B�#��#�+��
�#��#�#��"��"#�
convergen el campo y la ciudad. 

En este apartado se desarrollan posturas teóricas y modelos que 
��
�
��"#�#%��	�
���
��	��#�
��	��#���
�����	�"
"J

7
�"	����	'����(
������
��U
�!#�#�
"��"	��	��
��������
���#'�	�
��
>�#�5
��"#��
������
"	��	'���
�����	�"
"���
��#
"
��������!#�����
?
�%B�
V

}�
���#��+
��"#��
��#���
�	"
"��.���8U��#�B��U�	��
��#����7���U�B�
�
�
�"�������
��"#��
��	#��	
�~#!	��
���N�
�"�B�������
��#
�	#��
����#5����	��	��
��"#�~����XB�����"#��
������!+
�6�(
�
���������

Cuadro. 1  Expansión urbana en el suelo de conservación de la del�
#!
�	'��"#�8�
��
���--&�
��--�J��J��!�	�
�����/
����J�[�#��#�#��
�+�#
����"#�"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWW(	(�	��#�
J"	���
"��J!�(J
�%W�
�	��W(5W�#W���"W7�NW�#�	��������!�
�"J�"$
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 3
4 que parten del funcionalismo, la marginalidad y algunas de corte 

fundamentalmente antropológico bajo la que se intenta explicar la 
“persistencia de los pueblos atrapados por el crecimiento urbano”. 
�/]��U#FB��--��J

La relación entre el ámbito urbano y el rural se vincula a disciplinas 
en las cuales los especialistas han desarrollado distintas categorías 
para estudiar la dinámica del crecimiento de las ciudades y la inte�
rrelación entre ambos ámbitos. Los enfoques propuestos en dichos 
�#�
���#�	"#��	��
��#���
�#!��+
������V����(
�	F
�	'�B����(
�	"
"B�
suburbanización y la periurbanización, que parten de los plantea�
�	#�������(
�������#'�	����"#��	�"
"��#���
���#�	$#�	
����#���
�	"
"�
�/]��U#FB��--��J

Para comprender la condición particular de Los Tlapancos es nece�
sario explicar la composición espacial de la ciudad de México y de lo 
que se conoce como la territorio periurbano1. Para ello nos hemos basa�
do en los estudios de periferias metropolitanas expandida realizados 
por Adrián G. Aguilar, el cual parte del concepto de centralidad2.

modelo de periferia urbana expandida

�����#�	�	#������#��"#�
�������"#��
���#!
��	�"
"#��#��
�
�	F
"������
Aguilar a partir de la dinámica territorial la cual llama “centralidad 
�#������	�
�
^B����#��#�#�#�
�����!	�	#����"#���#5�����(�#������
urbanos adyacentes al centro urbano tradicional. Los subcentros 
funcionan como nodos de concentración que a su vez generan la 
desconcentración de la dinámica metropolitana. La desconcentración 

1��5	�
�/
��U@F�"#��#�#������#�����#�	��(
��������}�
�#%�#��	'������	��
�"#��
��	�"
"�
y a la absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean; se trata del ámbito de 
"	$��	'����(
������
��#�	����������
�B�"��"#��#�"#�
�����
����]��	�
��#���'�	�
�������	
�#��
�	!
"
��
��
�"	�]�	�
�"#��
���	�"
"#�^��/]��U#FB��--��J

2�*#�
��#�"����������#���"	���"#��#���
�	"
"�>�#���
��#
�"#��!�	�
����!�	�
���J��JB��--)��
“la expresión espacial del distrito central de negocios puede asumir varias formas territo�
riales; en este sentido, se puede hablar de una nueva forma de “centralidad metropolita�
na” que generalmente se expresa en varios subcentros urbanos que se destacan dentro del 
área urbana construida; por ejemplo, se puede tratar de pocos subcentros relativamente 
extensos, o de toda una red.” 
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 3
5��(
�
��#�
�
�	F
�#��"����	5#�#�B�#����	�#����#��#�#�#�
��
�"#�����#��

tración de población y actividades productivas de la zona metropoli�
tana3 hacia las ciudades secundarias de toda la región; y el segundo 

��
�"#�����#���
�	'��"#��	��#�	���"#��
��#!
��	�"
"4 hacia las zonas 
�#�	$@�	�
����!�	�
�B��--��J�

*#�
��#�"����������#���"	���"#��!�	�
���
��"	�]�	�
���#�	"#��	��
��
en tres tendencias “primero, un despoblamiento del centro histórico 
"#��
��	�"
"���#!��"�B���
��
��������#���
�	'��"#��!�]��
�#���
�
zona urbana correspondiente al Estado de México con respecto al Dis�
trito Federal; y tercero, un crecimiento acelerado de la periferia me�
������	�
�
�"#��
�]�"��#���
��#�	$#�	
�#%�
�"	"
^���!�	�
�B��--��J

Ahora bien, si asociamos las dinámicas de concentración y des�
concentración de la ciudad de México y la zona metropolitana; en 
la primera, la desconcentración urbana al interior de la ciudad de 
México se presentan en la zona denominada por el Programa Gene�
ral de Desarrollo Urbano del Distrito Federal como ciudad central y 
constituye el casco histórico de las ciudad. En esta zona se observa la 
desconcentración de actividades de comercio y servicio del centro de 
�
��	�"
"�U
�	
��
��#�	$#�	
���!��
���J

La segunda representa la concentración de población en la zona 
metropolitana y “una marcada e intensa metropolización hacia el 
norte y oriente de la ciudad, en donde existen factores favorables a 
"	�U����#�	�	#���������#�#������#�	#5#��
����
��B��
���#�#��	
�"#����
amplio distrito industrial e infraestructura carretera de buena calidad 
����]����	��#�������!�	�
�B��--��J����"#���
F
�	#����"#����#�	�	#��
to urbano hacia la zona noroeste, en particular los territorios de los 
estados de México y de Hidalgo, en parte es ocasionado por la restric�
ciones del uso de suelo de la zona montañosa de sur de la ciudad.

3�7
�F��
��#������	�
�
��#�"#��#������
���Q����}
�����������"#�"������]�����	�	�	���
"��"#��#����
�	F
���
��	�"
"�"#��-��	�����]��U
(	�
��#�B����
�]�#
���(
�
B�$���	��#����
actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando 
������
��#�"#��+��	��
���"#����]�#
�"#�	�|�#��	
�"	�#��
�
����	�	�	���5#�	���B���#"��	�
nantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. 
También se incluye a aquellos municipios que por sus características particulares son 
relevantes para la planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión” 
���Q���B��--�J

4�7
���!
�	F
�	'��"#��
�Q
�	��#��6�	"
��"#��#�
��
���#!
��	�"
"#�������
>�#��
��	�"
"�
>�#������(�
�	'���#(
�
�
�����-��	����#��"#�U
(	�
��#�����(�
�	'�B��--�J

�� � �� �� �����

[	!J������
�?#������	�
�"#��
��	�"
"�"#�?@%	��J���
(��'V�?J�J�
Jiménez, Laboratorio Nacional de las Ciencias de la Sostenibilidad, 
UNAM.  
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 3
6 En la tercera, las dinámicas de concentración hacia la periferia ex�

pandida presentan una tendencia centrífuga del crecimiento urbano. 
Los desplazamientos de población se concentran en el territorio de la 
periferia metropolitana al interior que comprenden la zona sur de la 
ciudad de México, sin embargo es más marcada en la zonas al norte y 
��	#��#���!�	�
�B��--��J��!�	�
���#�
�	��
�#��	���#�#����"#���(�
�	'��
#���
��F��
���#�	$@�	�
��"#��
��	�"
"����V�

}����������
�	#����"#��!�]����"#��
����
�?#������	�
�
�"#��
�
�	�"
"�"#�?@%	�����?�?��#���
�����	�
��"@�
"
���#�U
��
�
��#�	�
zado por una caída en el crecimiento urbano de la ciudad central y 
�������$�#��#�	���#�#�����#�	$@�	��^���!�	�
�B��--��J�

Las tres tendencias descritas dan un panorama general de las diná�
�	�
���#��	���	
�#��"#��
��?�?B�#�	��#��
��#%��	�
���
���
��$���
�	'��
del espacio de la periferia de la ciudad a partir del desplazamiento 
de población entre un territorio y otro. La movilidad de la población 
tiene efectos sobre el crecimiento de las grandes ciudades como el 
*	���	���[#"#�
����!��
���J�7���"#���
F
�	#��������	"	
����������
�
(
�����#���"	��U
�����#�
"�������+�	�#�����+�	���
"�	�	���
�	5���"#�
la frontera metropolitana para integrarse a ámbitos más extensos 
��!�	�
�B��--��J

*#�
��#�"����������#���"	���"#��!�	�
���
�"	�]�	�
�"#��!�]��
�#��
las áreas metropolitanas es un fenómeno que se comporta según la 
#%	��#��	
�"#�"	$#�#��	
�#��"#���#�	�	#���B����>�#�"#��#���
�>�#V

 “…las grandes áreas metropolitanas han entrado en una fase de 
�������	
"
�"#��#���
�	F
�	'��"#������(�
�	#��������#���
�>�#�����
municipios centrales pierden población en términos absolutos, y el 
crecimiento tiende a localizarse en los anillos periféricos, y aún en el 
�#����"#���#��	���	���#!	��
����!�	�
�B��--��J^

����
��?�?�����#��$#�'�#���"#�"#��#���
�	F
�	'��"#��!�]��
��#�
asocia a la dispersión del crecimiento urbano en su periferia regional 
y la incorporación de un gran número de municipios adyacentes a la 
frontera metropolitana.  

A principios de los años setenta la ciudad experimentó una urbani�

[	!J������
�?#������	�
�
�"#��
��	�"
"�"#�?@%	��V�?�(	�	"
"�
�
(��
�"#�#���
"
����
�	�
B��#!	'���#����J�[�#��#V��!�	�
�B���--�J
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 3
7zación acelerada y una marcada expansión metropolitana disminuyó 

!�
"�
��#��#�#��"@�
"
������#�	��#���5#���!��
�����������"#����]��
"#�����#���
"��"#���#�	�	#������(
�����!�	�
�B��--��J

En el cuadro 2 se muestra que la tendencia de las dinámicas terri�
toriales indica el incremento de desplazamientos del centro hacia 
las delegaciones que delimitan la ciudad, es decir, hacia la periferia 
metropolitana en la que se localiza Los Tlapancos. Por consiguiente, 
las periferias son resultado de las dinámicas generadas por la distri�
(��	'��"#�����|�����"#���(�
�	'��>�#��#�#��
(�#�#�#��#��#��#��	���	�J

��
"��J����#�	�	#����"#��!�]����"#��
����
�?#������	�
�
�"#��
��	�"
"�"#�?@%	�����}�#�	$#�	
��#!	��
����-��---^J�[�#��#V��!�	�
�B��--�J

1970 % 1990 % 2000 % 1970-1990 1970-1990

2.64 1.84

100 100 2.61 1.66

54 48 0.91 0.44

13 9 2.02 -1.31

41 38 2.34 0.92

Periferia metropolitan 

Estados de mexico e 

hidalgo 

2225180 24 9520724 52 9520724 52 5.9 2.94

Otras ZM 2038891 16 19 5444075 21 3.8 2.9

ZM Puebla-Tlaxcala ZM 

Toluca
1069730 52 50 2658694 48 3.34 2.57

ZM Cuernavaca 422606 21 22 1222289 23 3.92 3.31

ZM Cuautla 261292 13 15 822731 15 4.24 3.21

ZM Pachuca 108479 5 5 259292 5 3.11 2.61

ZM Tulancingo 96864 5 5 287431 5 3.73 3.62

79920 4 4 193638 4 3.1 2.78

Resto de la perriferia 1416816 11 2336082 100 2921352 11 2.53 2.26

4 4 4

100 100 100Total zona de estudio 21802155 26491390 26491390 2.77 1.97

40934995 

2061962 

882947 

599683 

200315 

201450 

147137

Ciudades pequeñas (22) 450884 803937 1013442 2.93 2.34

Total nacional Ciudad 

de México Distrito 

Federal Ciudad Central 

Resto delegaciones 

48225238 

9099345 

6874165 

2902969 

3971196 

81249645 

15372578 

8235744 

1930267 

6305477 

97483412 

18125963 

8605239 

1692179 

6913060 

100
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 3
8

cinco rasgos del modelo de periferia metro-

politana expandida 

Sin perder de vista el proyecto de turismo sostenible en la perife�
ria de Tlalpan este apartado expone la dinámica de los espacios de 
��
��	�	'�����
����(
�
�"#������"#��
��	�"
"J��
�
�"#�	�	�
�#�#���
���
de estudio se tomarán como referencia los cinco rasgos de las zonas 
�#�	���(
�
��"#��*	���	���[#"#�
��>�#���
��#
��!�	�
�V

�� Urbanización de base regional 
�� Mezcla de actividades y usos de suelo
�� N��
�����
�(	#��
�#�
�� El desborde de la ciudad
�� 7
��#����(
�	F
�	'�

La urbanización de base regional �#��#�#�#�
��
��"	�]�	�
���#��	���	
�
les asociadas con las grandes ciudades que se caracteriza por mostrar 
“un mayor alcance territorial que una urbanización de base urbana, 
#���
��#"	"
�>�#��
�	�|�#��	
�"#��
��	�"
"��#�#%�
�"#�
���
��#!	'��
�]��
���	
^���!�	�
�B��--��J�7����
�!���>�#���#�#��
��
���(
�	F
�	'��
de base regional son las tasas de crecimiento metropolitano bajas, 
circulación intensa de mercancías, capital y población entre el centro 
de la ciudad y la periferia regional esto genera límites difusos entre lo 
��(
�����������
����!��
�-�J�

7
��	�"
"�"#�?@%	���#����
��#!
��	�"
"�������
�����!��
�	'��
del espacio urbano metropolitano difuso nombrada por Aguilar como 
mega-urbanización con estructura policéntrica��>�#��#�#�#�#��
�����
se relaciona con el concepto de ciudad dispersa de Monclus, en donde 
la ciudad presenta expansión policéntrica, resultado de la dispersión 
urbana que a su vez ocasiona la fragmentación espacial de la ciudad.

En este patrón se mezclan actividades y usos de suelo como cam�
pos agrícolas, parques industriales, desarrollos corporativos y vi�

5 El termino policéntrico según Aguilar “denota la existencia de múltiples centros en 
����#��	���	�B����#�U
����5#��	"��#����
�"#��
��
�
��#�+��	�
�"#��	���	
��"#��
�#��������
�
urbana de las grandes ciudades.” 
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95	#�"
B��#����!��
�"�������
����#���#��	���	
�#���#������	�
���J����

cambio de uso de suelo tiene serios efectos ambientales que tornan 
compleja la planeación territorial porque disminuyen las actividades 
primarias, promueven la ocupación residencial dispersa y los asenta�
mientos ilegales, además contamina el suelo, los cuerpos de agua y 

��#�
��#���
	�
�#�������#���	��#�
������
�	��
����!�	�
��B��--��J

�����"#������
�!���"#��
�#%�
��	'���#�	$@�	�
�#��#��desborde de la 
ciudad, es decir, la ciudad central se expande hacia la periferia. Esto 
se debe a la escasez de espacio en el centro de la ciudad y los altos 
costos de vivienda son inaccesibles para la población de bajos ingre�
sos.  Mientas que la periferia “ofrece suelo y mano de obra más bara�
�
B���#��
�	����]��
���	��������	#����
�(	#��#�}�
���
�^^�����
�	��
�
���!�	�
��B��--��J�7
�#%�
��	'��"#��
��#�	���(
�	F
�	'�V

“ocasiona que la ciudad se extienda cada vez a distancias más le�
janas del centro de la ciudad y con ello incorpora unidades polí�
�	���
"�	�	���
�	5
������
�#�
"
��>�#���#!
��
��#���
��#�"#�������
#��
"��������	�"	��	��#�^�����
�	��
����!�	�
��B��--��J�

��
�"���
�#%�
��	'���#(
�
������	�	�#�����+�	����
"�	�	���
�	5����#�
convierte en una expansión metropolitana de carácter policéntrico.

contornos

De acuerdo con el análisis de los procesos de expansión metropoli�
�
�
��!�	�
��������#����#�>�#�
��
�
�	"#��	��
������������#��#��
territoriales de la urbanización expandida.

1° Ciudad central
2° Anillos urbanos construidos 
&�����
��#������	�
�

4° Periferia expandida

El esquema de desarrollo urbano de la ciudad de México planteado 
por el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

[	!J�-���>�#�
�"#����
�?#������	�
�
����#�	$#�	
��%�
�"	"
B�
Aguilar. Fuente en línea.
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0 ���*6*[������	#�#���
�����������>�#��#�	��#!�
���
�	�#��������
�

lidad con los componentes territoriales propuestos por Aguilar. La 
semejanza entre ambos estudios se debe a que analizan la ciudad del 
centro hacia las periferias de manera concéntrica, y su diferencia es 
>�#�#����*6*[���	�#�#��]�#
������(
"
�"#��
��?�?J�7
��
F'��"#��
�
omisión se debe a que el esquema de contornos� del PGDUDF corres�
���"#���	�
�#��#�
��
��"#�#!
�	��#��"#��
��	�"
"�"#�?@%	�����!��
��
�����
"���&�J�

tlapancos y el modelo de periferia urbana

7
����
�	"
"����
��"#�7���8�
�
������#���#"#�	"#��	��
��"#�����"#��
componente territorial de zona metropolitana que se caracteriza 
porque “ocurre en la orilla de la ciudad se tiende a formar una franja 
���
����(
�
������+�	�#���
"
�5#F��]��"	$�����#���#�#��
��"����#
�	�
"
"#�����#��#�����#���������#��	���	��U
��	"��"#���	�
"��"#�5
�	
��
$���
��#���
��	�#�
���
��#�	#��#V��#�	���(
�	F
�	'�B�	��#�$
�#����
��
��(
�
B��#�	$#�	
��#������	�
�
B���$�
��
����
����(
�
^�����
�	��
���
�!�	�
��B��--��J 

Los pueblos de San Miguel y Santo Tomás Ajusco cercanos a la lo�
calidad presentan periurbanización, que se caracterizan por tener,

“un ritmo de urbanización mucho mayor al de la población urbana 
en su conjunto; por medio de este proceso se incorporan tierras 
adicionales al perímetro urbano lo cual tiene implicaciones a fu�
������
����"#���"#�����	
�������
�(	#��
�^J�����
�	��
����!�	�
�B�
�--��J

A continuación se exponen dichos efectos en la periferia de la delega�
ción Tlalpan.

6 El contorno o unidad de ordenamiento territorial es “la agrupación de demarcaciones 
y de áreas urbanas y ambientales, cuyas características, condiciones y problemática son 
�#�#�
��#�J^���"�	�	���
�	'����(�	�
�"#��*	���	���[#"#�
�B��--�J

Fig. 11  Esque de Contornos según el Programa General de Desa�
rrollo Urbano del Distrito Federa
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1

Cuadro. 3  Tabla de Contornos. 
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 4
2 Ambiental

El Suelo de Conservación del Distrito Federar esta constituido por 
��#5#�"#�#!
�	��#�����+�	�
�V���5
����(�#!'�B���
�	�
��
�"#�?��
�#���B�����
5���J�?
"#��B�NF�
�
�
�
B�?
!"
�#�
������#�
�B�?	��
�
���
B�8�]U�
�B�8�
��
�������U	�	���J���#��
�������
����#���	#�"#�
��B))��U#��]�#
�B�#��"#�	��#����Z�"#��
����#���	#�"#��
��	�"
"B�#��
��
��
�(#�!
��]��"#�B�--�#��#�	#��"#�|��
���$
��
���	��	�
��#��#�
#���
��#!	'���������	#��#�"#��
��	�"
"J�*#�����"#��/�#���"#�����#��
5
�	'���/����#�#���#���
����
������#
��Q
���
�#������#!	"
��>�#�
����
��#���J&Z�"#��/������
�	��
����!�	�
�B��--��J�7
��#�"#��	
�
centrífuga del patrón de expansión urbana ocasiona el crecimiento de 
nuevos asentamientos humanos en el perímetro natural inmediato a 
la ciudad, el cual provee de bienes y servicios ambientales a la pobla�
ción. Los asentamientos urbanos en este perímetro generan presión 
sobre los recursos de suelo y agua, causando el deterioro ambiental. 
�N���	�����"#��#�!�
$+
B�N���	�����Q
�	��
��"#������!+
B��--��J

La mayor parte de las áreas en el SC se encuentren en el sur por 
dos razones; primero el relieve accidentado del sur comparado con el 
relieve casi plano de norte ha detenido en cierta forma el crecimiento 
urbano; y segundo la infraestructura vial del sur es reducida a dife�
�#��	
�"#��
��5	
�	"
"#��"#������#�>�#��
��	#�#����	�����
��#�|����
económico que comunican a la capital con las demás ciudades del país 
���
�$����#�
��������
"���6�	"��J��N���	�����"#��#�!�
$+
B�N���	�����
Q
�	��
��"#������!+
B��--��J

Aun cuando el Suelo de Conservación del sur de la ciudad están 
restringidos únicamente a uso agrícola, pecuario y forestal, a partir 
"#��
�"@�
"
�"#������-�#����#���U
���	"��	�5
"	"������
�#��
�	#�����
	��#!��
�#����"#�
���������#�	"#��	
�#������
�	��
����!�	�
�B��--��J�
7������(�#�
��>�#��
��
������
�#��
�	#�����U��
�������V��
�(	��
en la cobertura del suelo, transformación de la vegetación natural, 
degradación de los bosques y destrucción de hábitats. 

Económico

En la Ciudad de México las zonas periurbanas de la delegación de 
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 4
3Tlalpan se han expandido hacia los siete poblados rurales que se 

localizan en el Suelo de Conservación de la ciudad. La tenencia de la 
tierra de estos poblados corresponden a la modalidad de propiedad 
social� que se caracteriza por su producción agrícola. 

Sin embargo, el proceso de expansión urbana ha provocado la 
transformación económica de dichos pueblos. El incremento de su 
población originaria y la migración de nuevos pobladores se acompa�
=
�"#��
�(	���#���
������
�	��#����#������	�!�#��������
�	��
����!�	�
�
�B��--��J�7
��#�"#��	
�"#���
�(	��#���
������
�	��#����
#�����	!��
la desarticulación de actividades agropecuarias y el incremento de 
población dedicada a actividades de servicio e industriales, asimismo 
�
�"	��	���	'��"#�
��	5	"
"#����	�
�	
����"	��
�#���
��'��"#�����"#�
��#��J�����
�	��
����!�	�
�B��--��J�

Social

Los espacios expuestos a la expansión urbana están sometidos a una 
$�#��#���#�	'��>�#���"	��
V�

“los patrones de consumo del suelo que conlleva el constante 
cambio de usos que van de lo rural a lo urbano, aspecto que a su 
5#F��
�	�#��
�	�����
��#���#�#����	��#��
�(	#��
�#�^�����
�	�
��
����!�	�
�B��--��J�

Los usos de suelo están sujetos a las necesidades de su población, es 
decir, a las demandas sociales. El establecimiento de vivienda resi�
dencial y asentamientos populares en la periferia sur de la ciudad de 
México perjudica a sus habitantes y al resto de la población porque 
afecta los suelos de conservación que proveen de servicios ambienta�
les a la ciudad. La inclusión de la población urbana a la rural, también 
repercute en el aspecto social. El contraste cultural, la segregación 
social y la falta de equidad en distribución espacial aunado al funcio�
namiento desarticulado de la estructura urbana carente de infraes�
�������
����#�5	�	���!#�#�
��#��	'�����	
���O
F
��B��--�J�

7 “Es una modalidad de la propiedad reconocida con respecto de la titularidad de derechos 
�
��	���	
�#��"#�#�	"����������	"
"#����(�#�����(	#�#�J^��������
"��	
��!�
�	
�B��--��J
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4 }7
�
��#��	
�"#���
�#
�	'��#���
���#�	$#�	
��#������5	�	(�#J��U+�#��]V�

una extrema degradación ambiental, desarticulación funcional urba�
na entre colonias periféricas y la ciudad, una irracionalidad de usos 
"#����#��B���
�"	��#��	'��#�	�����	#��	
�"#�#>�	�
�	#�������#�5	�	��B�
una masa humana desintegrada socialmente que genera problemas de 
desadaptación, drogadicción y pandillerismo, familias sin sentido de 
pertenencia al lugar en el que viven por la ausencia de identidad en 
"��#�
�"#������	
����#5
��"#��
���#�	$#�	
�^��O
F
��B��--�J

7
���#!
"
�"#���#5���U
(	�
��#��
�������#(����
!�
�	�����"	��
�
la identidad y las tradiciones de la comunidad. La población foránea 
trae consigo hábitos de carácter urbano, es decir el desapego a la 
forma de vida comunitaria, así como la demanda productos y activi�
dades que reemplazan la vida rural. Por lo tanto, la estructura social 
"#��
������	"
"��
�	�#��
��
�(	���>�#���#"#��!#�#�
���#!�#!
�	'��
y delincuencia. 

Además del os efectos ambientales, económicos y sociales resulta�
do de la expansión urbana en los SC de la periferia de la ciudad tam�
(	@��U
��>�#�����	"#�
�������$
����B��
�5���#�
(	�	"
"����������|	�����
>�#�����"#�
���#�����"��#��#���
��	�"
"J�7
�5���#�
(	�	"
"��#��#�#�#��
a los estados de daño que pueden provocar fenómenos destructivos, 
es decir, las alteraciones de un estado normal a uno de desastre, el 
grado de alteración dependerá de la vulnerabilidad del sistema mismo 
que se integra por las sociedades y la ciudad. Los estados de daño son 
capaz de producir derrumbes, explosiones, inundaciones, disturbios 
���	
�#�B�#��@�#�
��[���#�B�����J�

De acuerdo los estudios de Flores las condiciones de vulnerabilidad 
��#"#��"#��	��#�
��
��	��"#�"���������#��#��(]�	���V��
��#!��
�	'����
control espacial de las actividades urbanas, y la dotación adecuada y 
����	#��#�"#�	�$�
#��������
J����#��#��
����
��]�#
���#�	$@�	�
��"#��
�
ciudad como los Tlapancos son las que presentan mayor condiciones 
"#�5���#�
(	�	"
"����
"���)���
�>�#��
�#�#��"#��#!��
�	'��#�	�$�
#��
tructura.

 

Infraestructuras  Reguladas  No reguladas 

Cobertura total + +  no existe 

vulnerabilidad 

 

 

+ - Se combinan usos 

que pueden ser muy 

peligrosos 

 

Carencia total - +La vulnerabilidad 

se reduce al efecto 

de las calamidades 

naturales 

 

- - Situación de 

mayor vulnerabilidad 

 

�

�
 

Elementos os de la estructura 

urbana 

Condiciones de vulnerabilidad 

(+ +) (+ -) (- +) (- -) 

 

Corredores y centros urbanos 

Zonas subutilizadas (distritos 
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patrones de expansión y consolidación urbana

Para complementar la comprensión de las dinámicas del cambio de 
uso de suelo de los poblados próximo a Los Tlapancos, el siguiente 
�
���#��	"#��	��
�����"#�����"#�������
�����
����#��"#�#%�
��	'����
consolidación propuestos por Bazant. El objetivo es reconocer las 
características del crecimiento urbano de dichos poblados, y vincular 
esta información con las dinámicas de uso de suelo para hacer una 
����#��	'��
�$������"#��
�����!��
�	'��"#��
��
��U
���(
�
J

Para entender las dinámicas urbanas hay que saber que el modelo 
propuesto por Bazant se basa en la observación directa de la reali�
dad. El modelo se desarrollo a través de la sobreposición de material 

#��$���!�]����"#�"	��	�����
=�������
(
���"#��
���B��#��#5
��
����
#���#��
��$
�	�	
�#��"#��
��>�#��#�"#�	5
����	�"	�
"��#��"#�"#��	��
�
�	'�B���#��	#��#��"#�����
�	'��"#����#��B���#��	#��#��"#���	�	F
�	'��
del suelo, variables socioeconómicas familiares y características de 
las viviendas y los servicios. 

7����
����#����(
����$�#����	"#��	��
"���
��
��	��"#��
�]�	�	��"#�
&)����
	������(
�����������#���	#�#���#�&���)��
�F
�
��#���
��"#�#�
gaciones de Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco. Se analizaron los datos 
obtenidos del cada uno de los mosaicos del modelo y de acuerdo con 
�����
�
��#�+��	�
���#�"#��	#����������
�����
����#��>�#��#�"#���	(#��
a continuación. 

Pueblos rurales aislados

Se caracterizan por mantener un proceso de expansión de baja densi�
dad que duran cuatro, cinco o más décadas, mientras que el proceso 
de consolidación es muy lento y se presenta en la zona centro. “Los 
��#(�������
�#��#��	#F
�����
�#��
�	#����#��-�5	5WU
B�����
���#!
��

��-�5	5WU
�����!�
������
����#%�
��	'��#���#�-����-�5	5WU
B�������
�	"]�"��#��#��
�#��#�#��&-�����#!��#��)-�5	5WU
�#�����F��
��#����^�
�O
F
��B��--�J�7�����(�
"���/
��?	!�#��������B�.	��
�"#�?	��
����
�



C
A

P
Í
T

U
L

O
 2

. 
D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

 D
E

L
 S

IT
IO

. 
S

E
C

C
IÓ

N
 I

  
| 

 4
6 y San Pedro Actopan, presentan este patrón ya que están lejanos a la 

mancha urbana y se dedican a actividad agrícola, estructurandose en  
(
��	�����!��
���J

Pueblos en proceso de absorción metropolitana 

Están contiguos al campo y tienen características rurales que en poco 
tiempo se transforman en urbanas. “La rápida subdivisión de parce�
�
��
!�+���
������(�#���"���
�	�������
�	'��"#��#>�#=
�����	��
�	��#��
5�#�5#�����
�#�#�
"���������#���"#�#%�
��	'��	�	�	
���#���#�-����-�
5	5WU
�B��#����
����%	�	"
"������
��	�"
"�	��#��	��
����"#��	��
�	'��
#��&-�5	5WU
��
�
B�����#���	#���B�������	"
��#�#���#�)-����-�5	5WU
J^�
�O
F
��B��--�

La disponibilidad de terrenos permite que la intensidad de los pro�
cesos de urbanización duren en promedio tres décadas, es decir más 
rápido que los pueblos rurales aislados. Los poblados que presentan 
este patrón están ubicados en las salidas de la ciudad y su cercanía a 
la mancha urbana los convierte en subcentros urbanos que aceleran 
�
�#%�
��	'��	��������
"
��$�!��
�&�J

Baldíos intermedios 

/��������#��#����>�#�>�#"
���	��#"	��
��"��
��#�#������#���"#�#%�
pansión urbana mientras su alrededor es urbanizado y dotado de 
equipamiento y servicios este se conserva como baldío aumentando 
�������5
�+
���!��
�)�J�}7����#��#�����	#�#���
���������B��������
>�#��������
�	'��	�	�	
��#��"#��-�5	5WU
B����
��	#�#���������#���"#�
expansión y consolidación casi simultáneo; de modo que conforme se 
expanden se van consolidando. Durante la primera década la inten�
�	"
"�"#�#%�
��	'��#���	!#�
�#��#��
������-���&-�5	5WU
�B��#���#��
las dos siguientes se empieza a acabar el terreno y la consolidación 
	��#��	��
��������#����)-����-�5	5WU
�^��O
F
��B��--�J

Fig. 13  Pueblos en proceso de absorción, Bazant.  Fuente en 
�+�#
����"#�"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWW��"#%J����#%J�%V���W
#%�	(�	�W
�#�UW
��W
�
�U#��#"	
W[N&O�Ok��k)��~*�8NN��
.�����OJ�"$

[	!J�����#(�������
�#��
	��
"��B�O
F
����[�#��#�#���+�#
����"#�
	�	#�(�#�"#���-&��U���VWW��"#%J����#%J�%V���W#%�	(�	�W
�#�UW

��W
�
�U#��#"	
W[N&O�Ok��k)��~*�8NN�.�����OJ�"$
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7

Colonias Populares

En la primera década este patrón muestra una expansión muy ace�
lerada que cubren grandes extensiones de terreno y en las décadas 
siguientes se consolida. “Su inicio explosivo rápidamente cubre todo 
#���#��	���	��"	����	(�#�����(
�
�"#��	"
"���-�5	5WU
���
�
���#!�����
menzar a consolidarse. Por la rapidez del proceso de asentamiento, la 

��
�"	��#��	'��"#�-�5	5WU
���]��	�
�#��#�����#�"
�#���
�������	
�J�
Después de la expansión viene la acelerada consoidación, primero en 
&-�5	5WU
�����#!��#��)-�5	5WU
��
�
��#��
�#��#�"#��	��
��#�#���-�
5	5WU
^��O
F
��B��--�J�7�������#��������	��#�����#����
����#���	#�
de terreno limitada lo que condiciona a que ocurran en dos o menos 
"@�
"
����!��
�)�J�

Cabe señalar, que los cuatro patrones se distinguen por ser vivien�
das de bajos ingresos, y hay que considerar que su proceso de expan�
sión se asocia con distintos factores resultantes de “su proceso de 
asentamiento en el espacio urbano, y ocurre bajo condicionantes de 
tenencia de la tierra, ubicación de lote y costo, pero también inciden 
de manera indirecta la proximidad al equipamiento y a las fuentes de 
empleo, la disponibilidad de servicios, el acceso al transporte, y aun 
�
��#��
�+
�"#������
�	#��#�^��O
F
��B��--�J

Los procesos de expansión y consolidación representan la trans�
formación espacial del territorio en un lapso de tiempo determinado 
por las características de ocupación de sus habitantes. Para analizar 
#������#���"#�����
�	'��"#���#��	���	��O
F
���"#��	'�
�����#�������
�
��	"
"�"#��#"	�	'��$+�	���#��
�	
�������	�#���'�	�
��
��
��	��"#�����#�
�#
�	F'�#���#��
��
��
��$
�	�	
��"#�(
����	�!�#�����
�
�	"#��	��
��#��
número de familiares y sus condiciones económicas.

������	(�#�
���
��>�#��
����
�	"
"�7���8�
�
�����#���
��#�"#��
�
periferia de la ciudad de México porque se sitúa en el perímetro de 
la delegación de Tlalpan, zona que presenta dinamismo territorial 
a causa del desplazamiento de la población proveniente de la zona 
metropolitana. Actualmente, los desplazamientos hacia la periferia 
de Tlalpan ocasionan dinámicas en el uso de suelo, de manera que los 
pueblos rurales que se localizan en esta delegación se transforman 
según las demandas de sus habitantes. 

[	!J����#�	$#�	
�	��#��#"	
��#������	�
�
B�O
F
����[�#��#�#��
�+�#
��)�"#�"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWW��"#%J����#%J�%V���W
#%�	(�	�W
�#�UW
��W
�
�U#��#"	
W[N&O�Ok��k)��~*�8NN��
.�����OJ�"$

[	!J�)�7��	��
�	��#���������	
�������
�#�B�O
F
����[�#��#�#��
�+�#
����"#�"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWW��"#%J����#%J�%V���W
#%�	(�	�W
�#�UW
��W
�
�U#��#"	
W[N&O�Ok��k)��~*�8NN��
.�����OJ�"$
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 4
8 La transformación del uso de suelo agrícola a urbano en los poblados 

de San Miguel y Santo Tomas Ajusco, según los cuatro patrones de 
Bazant, son poblados rurales aislados con una expansíom lenta y de 
baja densidad. Sin embrago, la expansión continúa, la mancha urba�
na crece y los asentamientos humanos de esta zona se encuentran en 
condiciones de marginación. Por otro lado, el proceso de consolida�
ción aunque también es lento se acompaña a la regularización de la 
vivienda y la dotación de servicios e infraestructura. 

En Tlalpan se encontró que los predios regularizados en Suelo de 
����#�5
�	'��#��#���#�	�"��"#��---��--��	���#�#��
����
�������
��
"#�&)�����#�����
"��������!��
��B�5
�	����#�#��
(�#�	#����#���#��#�
���������
�#������
�	��
����!�	�
�B��--��J�

El suministro de redes de servicio e infraestructura por los gobier�
nos locales es un punto a favor de la expansión urbana incontrolada 
ya que aumenta el valor de la vivienda. Visto de otra manera, la 
adquisición de terrenos en las periferias urbanas es atractivo para la 
población de bajos ingresos porque tienen la oportunidad de hacerse 
de una vivienda que posiblemente en algún momento contará con 
servicios urbanos.

“El esquema propuesto para manejar los asentamientos irregula�
res en Tlalpan está fundamentado sobre todo en el nivel de consolida�
ción de los asentamientos, es decir, a mayor consolidación mayores 
���	(	�	"
"#��"#��#��
�#�#��#��#���	�	����	!	�
�������
�	��
����!�	�
�B�
�--��J�

Por lo tanto, podría decirse que la tendencia de crecimiento urba�
no de la periferia sur indica que la mancha urbana seguirá extendién�
"��#�U
��
���#!
��
��
����
�	"
"�"#�7���8�
�
����J�������	!�	��
�>�#��
�
conversión del Suelo de Conservación que dan servicios ambientales 
a la ciudad seguirán desapareciendo� y con ello el deterioro en la cali�
dad aire y agua. 

�J�������
����#�!�]����"#��/�#���"#�����#�5
�	'��"#��*	���	���[#"#�
���#
�	F'��
�#��	�
�	'��
del cambio de cubierta forestal 2010 a 2030 a través del procesamiento de imágenes 
satelitales en donde se calcularon las coberturas forestales en un periodo comprendido 
#���#��������--J�*#�
��#�"�����������#����
"���"#���#�	�"���#��#�"	#����#������#"	��
)�-�U
�
��
�#��"#���(	#��
�$��#��
�B�#����"#�����'���
��#�"#��	
���#�	#��#�"#�$�
!�#���

�	'��"#�����(��>�#�J�7����#����
"���"#����"#���>�#�	���#�#��
�����
�
�#���#�	�"���--�
�-&-B�	��#�#�>�#�#%	��	�]���
��@�"	"
�"#���(#����
�#������#"	��"#����U
�
��
�#������
��
!#�!�]����"#����#���"#�����#�5
�	'��"#��*	���	���[#"#�
�B��-��

��
"��J���*#�#!
�	'��"#�8�
��
�V������	
���#!��
�	F
"
��>�#��#�
#���#���
��"#�����"#�������#����"#�����#�5
�	'���---��
��--�B��J�
�!�	�
�J�[�#��#�#���+�#
����"#�"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWWXXXJ
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��#����#����"#�����#�5
�	'���---��
�
�--�B�/
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sección 2. análisis ambiental

7���8�
�
������#�#���#���
�#���
�F��
�"#���	�
"
��������?#"	��>�#�
se compone por cerros y volcanes entre ellos El Pelado, elevación en 
la que se sitúa la localidad.

En este apartado, se trazó una poligonal para hacer el análisis 
ambiental de la localidad. A partir de la información obtenida se 
contextualizaron características ambientales del predio del proyecto 
turístico que se propone en este trabajo. 

6(	�
�	'���#�!�]��


�� ���
"�V�*	���	���[#"#�
��
�� 7��
�	"
"V�7���8�
�
����
�� ?��	�	�	�V�8�
��
��
�� ����"#�
"
��!#�!�]��
�V�68?V��Y�)B���---�
�)B�-�---�����

�#B���Y��B�-�---�
��B�)�---�#��#J

descripción de la poligonal: 

La poligonal se delimitó de acuerdo con las elevaciones naturales que 
conforman la zona de estudio. Al sur de la poligonal se encuentra el 
5���]������#�
"�B�#��.���]����
�#���
�����#��#B�
���������	#��#��	�	�
�
con los cerros de Mezotepec, la Crúz del Marquéz y el cerro Santo 
Tomás Pico del Águila. La zona norponiente limita con el volcán Mali�
nal, al norte con el cerro de la Magdalena y al noroeste con el volcán 
����	F>�	���!��
���J

������+!�����	#�#���
����#���	#�"#�)B---�U#��]�#
�B�"#�����"#��
��
cuales se encuentra el poblado de Santo Tomás Ajusco y la zona co�
nurbada de dicho poblado que comprende nueve localidades rurales.

sección 2. análisis ambiental
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altimetría

La poligonal de estudio abarca una gradiente altitudinal que va de la 
���
��B�--������
��
����
�&B�--�����J�7
��
��#��
��(
�
��#��(	�
�
en el poblado de Santo Tomás, y la colonia de San Juan. Las cotas con 
mayor altitud se ubican en el volcán El Pelado y la parte media del 
Pico del Águila. 

�� .���]����
�#���&B&--�����
�� .���]��#���#�
"��&B�--�����
�� �#����?#F��#�#��&B)�-�����
�� Cerro de la Crúz del Marquéz 3,930 msnm
�� �#����/
����8��]��&B�-�����
�� �	���"#���!�	�
�&B��-�����
�� Volcán Malinal 3,100 msnm
�� Volcán Coatlzontle 2,900 msnm
�� Cerro de la Magdalena 2,900 msnm
�� .���]������	F>�	�&B---�����
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clima

�����	�
�"#��
�F��
�"#�#���"	��#����X����#���
"����(U��#"����������
vias en verano, de menor humedad. La temperatura media anual esta 
#���#����������B�#���#���]��$�+��#���#��&������������#��#�
���
�
del mes más caliente bajo  22°C, subhúmedo, precipitación anual de 
�--�
�B�--��������#�	�	�
�	'��#���#���#���]���#���"#�-�
�)-�����
���5	
��"#�5#�
���"#����
��-J�Z�
��
����
��+
B�����J

����������X���#���#���
"����(U��#"���������5	
��#��5#�
��B�"#�
�
����U��#"
"J����#����	����#��#�#�#��
������	�
�������
��
��
"
��
tadas a los cambios anuales de temperatura, donde predominan las 
coníferas y los árboles que por lo regular pierden las hojas en la época 
fría, como son los encinos, ailes, fresnos.

8	#�#����
�	���#��
�"#������#����	!�	��
�>�#�#������#"	���
�
temperatura anual es de 12ºC; junio es el mes más cálido y febrero el 
mes más frío. La época de lluvias se presenta en verano entre junio y 
septiembre, mientras que la estación seca es de octubre a mayo con 
�������#��
�#�(
���"#����5	
��#��	�5	#������Z���.#�]F>�#FB����B��J�
-)�J�8	#�#���
���#�	�	�
�	'��
��
��#��"#�#���#�B---���B�--����
anuales.
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asoleamiento

En general, la poligonal de estudio presenta un intervalo de asolea�
miento medio que se relaciona con la topografía, es decir, las grandes 
���#���	#������
=��
��>�#�#��]��#���#�����&---������������)---�
msnm sombrean parte de las zonas de estudio. 

hidrología

El polígono de estudio esta delimitado por cerros y volcanes que van 
de los 3000 a los 3900 msnm sobre el nivel del mar. En esta zona 
montañosa nacen los cuerpos de agua que abastecen parte de la Ciu�
dad de México. 

El predio del proyecto se caracteriza por estar ubicado en la parte 
baja del derrame del volcán el Pelado, por lo tanto la altura entre la 
parte más alta y la más baja del terreno tiene una diferencias de 29 
metros, que permite la captación de agua. Asimismo la formación 
volcánica El Pelado permite que el suelo sea altamente permeable y 
por lo tanto una zona de recarga de agua subterranea de la cual se 

(
��#�#��
��	�"
"�"#�?@%	����.#�]F>�#FB����B��J�-)�J
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edafología

Los basaltos y andesitas son los elementos litológicos más comunes 
en la zona, ambos tipos son resultado de la actividad volcánica de las 
elevaciones que conforman el polígono. Los tres tipos de suelo que se 
#���#���
�����V

Andosol 
Suelos de origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza y 
se caracterizan por ser ligeros y untuosos. Por lo general tienen una 
alta capacidad de retención de humedad y la vegetación que presen�
tan es bosque o selva; son de bajo rendimiento agrícola. 

Litosol

Suelos rocosos que se encuentran en las sierras, barrancas, lomerías 
y en algunos terrenos planos, con diversos climas y tipos de vegeta�
ción. Tienen poca profundidad y se conforman de roca, tepetate o 
caliche endurecido. Su fertilidad y erosión varía de acuerdo con facto�
res ambientales, y su uso es forestal o se puede llevar a cabo pastoreo 
��
!�	������
��N���	�����Q
�	��
��"#����
"+��	�
B��#�!�
�
�#�N�$���
�
�	'�B��--)�J

En el polígono de estudio se puede observar que la mitad del suelo 
es andesítico y por eso predominan los cultivo agrícolas mientras que 
el litosol que se encuentra es un suelo pedregosos que se conserva 
con vegetación forestal. En el predio se pueden diferenciar los dos 
�	���"#���#��B��	��#�(
�!�B��
��
���+
�"#��
����#���	#��#��"#��	���
litosol.
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pendientes (mapa pendientes)

7
��
�����
��#�"#��
����#���	#�"#�����+!����#��
�#��	��#�5
����"#�
�#�"	#��#�#���#�-��ZB�#����>�	#�#�"#�	��>�#�#����
��#�"	#��#���
5#�
y por lo tanto es altamente urbanizable. Las zonas con mayor pen�
diente están en los conos volcánicos que muestran un mejor estado 
"#�����#�5
�	'�B��	��#�(
�!�B�����#(
�
��#��&-Z�"#��#�"	#��#J

vegetación

Se reportan cuatro tipos principales de vegetación. El primero con 
�
�������#���	#�#��#��(��>�#�"# Pinos montezumae, y se localiza en 
las cotas 2,900 msnm y 3,000 msnm. El segundo tipo es el bosque 
mixto de pinos, aile y algunos encinos. El tercero está representado 
por el bosque de oyamel, y por último se encuentran los pastizales 
�.#�]F>�#FB�����J�8
�(	@��#���
����
��	�#��#�#��5#!#�
�	'��>�#��#�
sitio que por las características del suelo se dan sobre suelos rocoso.

7
��#��#�	#��
�	�
�#��>�#��#����
�	F
��#���
��#!	'�����V�

8#���	�!���~��#���
!���"	
F	�
����	'���
�
�#����Xenospiza baileyi�
���	(�+��Amazilia Beryllin
�
.#��#����Streptoprocne semicollaris�
,
��'���#��+�
����Falco sparveriu��
���#���/	�5#���#��Sylvilagus spJ��
7	��#��Lynx rufus�B�
����	�����Mephitis macroura�
��"	��
��Sciurus aureogaster�
.#�
"�����
�O�
��
���"���	�#���5	�!	�	
����
������#��~U�
���	�#"�� zempoalensis�
~
�'��*#�7���.���
�#���Neotomodon alstoni�
��"���	F����#>�+���Cyrtonyx montezumae�

En cuanto a la vegetación relacionada con la actividad agroforestal se 
encuentra en el maíz, avena, nopal y hortalizas.
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características del predio

El predio se ubica en las afueras del pueblo de San Miguel y Santo 
8'�
��������B��#��
���
��
�
��	!�
�5+
�"#�$#����
��	��?@%	�����#��
�
vaca, sobre un terreno de lava proveniente del volcán El Pelado. La 
�
��#��]��(
�
�"#���#��#����#�#���#���
�
��B��&�������	#���
��>�#�
�
���]��
��
�
��B��������J

La diferencia altitudes en el terreno genera distintos microclimas. 
Su ubicación se asocia con el clima de la montaña, con época fría 
marcada y con humedad disponible todo el año.

El asoleamiento del terreno es alto en la parte baja en donde el 
terreno es menos accidentado, mientras que la parte alta el asolea�
miento es medio, debido a la presencia de vegetación arbórea. 

7
����#���	#������
�"#���#��#���#������U#�#��!@�#
�"#(	"��
��|����
de lava del volcán El Pelado. Por lo tanto, el relieve se compone por 
distintas pendientes con variedad vegetación como, pino, encino, 
tepozán y pastizal, entre otros.



C
A

P
Í
T

U
L

O
 2

.
 .

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 D

E
L
 S

IT
IO

. 
S

E
C

C
IÓ

N
 I

I 
 |

  
6

3

[	!J��&�/#��#��	
�[���!�]��
�"#��
����
�	"
"����
��7���8�
�
����J



C
A

P
Í
T

U
L

O
 1

.
 A

N
T

E
C

E
D

E
N

T
E
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

 Y
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
  

| 
 6

4

Fig. 24 Fotografía del predio ubicado en la localidad rural Los Tlapancos.
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Sección 3. Cambio De Uso De Suelo Y Análisis 

Socioeconómico

Si bien, se expusieron los aspectos ambientales con el propósito de 
contextualizar la zona en la que se encuentra Los Tlapancos. En este 
apartado, se analizarán el cambio en el uso de suelo y el proceso de 
expansión urbana de los pueblos de San Miguel y Santo Tomás Ajusco 
en relación con la condición socioeconómica de la localidad.

cambio en el uso de suelo

}8�
��
����#��
�������
����#���	#�"#�&-B))��U#��]�#
��>�#��#�
��#�#��
��#���-J��Z��#��#����
�����
��"#��
����#���	#�"#��*	���	���
[#"#�
���)�B&�&�U#��]�#
��������#�#��	�
�>�#�#���J�Z�"#����
�#��	���	����B-�&�U
���#�#���#���
�#��/�#���6�(
�����#���#��
��#�
�&J�Z����B)���U
���#������	���#������/�#���"#�����#�5
�	'�^�
��"�	�	���
�	'����(�	�
�"#��*	���	���[#"#�
�B��--�J

En el Suelo de Conservación de la delegación se localizan siete pobla�
"������
�#�V�/
��?	!�#����/
����8��]��������B�/
��?	!�#���	�
���B�
La Magdalena Petlacalco, San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec 
y Parres el Guarda, seis Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 

"#�]��"#�������#��
�	#�����,��
����N��#!��
�#�J������
"���������
�	#�#��
����#���	#�"#��#��#���>�#�����
������"	��	����������"#���#���
que se distribuyen en el Suelo de Conservación de Tlalpan.

�}���
�$#�U
�������]��"#����Z�"#��/�#���"#�����#�5
�	'��
�&B����U#��]�#
��B�#��"#�5#!#�
�	'���
���
��"#�5
����
�(	#��
�J�
En cuanto al suelo utilizado para la realización de actividades 
��	�
�	
�B��#�#��	�
�>�#�#�����
��#%	��#���B��J&��U#��]�#
��
"#��	�
"
��
�#��
��
��	5	"
"#�B����>�#��#��#�#��
�#��&J�Z�
"#��/�#���"#�����#�5
�	'�^���"�	�	���
�	'����(�	�
�"#��*	���	���
[#"#�
�B��--�J

��
"����J�6����"#���#���"#��
�"#�#!
�	'��"#�8�
��
�B����!�
�
�
Delegacional de Desarrollo Urbano.

Habitacional Rural             

Habitacional Rural con

Comercio y Servicios             

Comercio Rural                            

Mixto Rural                           

Baldíos en Zona Rural             

Plazas, Parques y 

Jardines en Zona Rural             

Equipamiento Rural             

Industria Rural                           

Vegetación Natural con 

Valor Ambiental                          

Zona Erosionada 

(Altamente Perturbada)                      

Zona Agropecuaria             

Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano

                         

TOTAL         

  usos   Superficies

4.55

0.79

0.06

0.01

0.84

0.09

1.64

1.64

52.19

5.39

31.12

3.28

100.00

25,426.00   100.00

1,158.05

200.39

14.93

1.88

214.40

22.10

417.41

417.41

13,268.56

1,370.84

7,912.39

834.13

25,426.00

Ha %
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6 El Suelo de Conservación de Tlalpan presenta distintos tipos de ve�
getación como el bosque de pino, el bosque de oyamel, la selva baja 
caducifolia y matorral, este último se asocia con las actividades agrí�
colas, pecuarias y forestales. Cabe señalar, que los distintos tipos de 
5#!#�
�	'��>�#��#�	"#��	��
�����#��#�
�	��
������#������#���"#��
�(	��
de usos de suelo.

����(�#�	5��"#����#�#��#���
(
���#��	"#��	��
��#��#�����+!����"#�#���"	��
las dinámicas de uso de suelo a partir del análisis de los mapas de ve�
!#�
�	'��������"#���#���"#���-B��������--�B�#���#�
�	'��
�����"
����
del informe técnico del proyecto de Urbanización Periférica y Deterioro 
��(	#��
��#���
��	�"
"�"#�?@%	��V�#���
���"#��
�"#�#!
�	'��"#�8�
��
�1.

suelo de conservación

El Suelo de Conservación de la ciudad de México se divide en dos usos 
de suelo forestal y no forestal. La vegetación del uso forestal se pre�
�#��
�#����#���
�#!��+
��>�#��#�"#���	(#��
�����	��
�	'�V

Bosque sin perturbar

Son comunidades de bosque que aún mantienen una estructura sin 
alteraciones importantes. En esta categoría se encuentran los bos�
>�#��"#��	��B��	���#��	��B�#��	����	��B���
�#�B�#��	�����
	�#B����
�#����#��
��#��#�	#���#���"
�	
�J�7
��#��#�	#���#��#�#��
�	5
�����V�
�	��������#F��
#B��	����U
��X#!		B��	������"	�B��	�����#����#B�
�	�����#	��U���
B��(	#���#�	!	��
B���#�������!��
B���#������
��	�
B�
��#�������
��	�#�B���#������(���
�
������������	$��	
��/?�B����8B�
*J[J�B��-��.

Bosque perturbado 

Son las mismas comunidades que el bosque sin perturbar pero con 
algún grado de alteración que da origen a la presencia de especies 

1 El informe técnico del proyecto de Urbanización Periférica y Deterioro Ambiental en la 
�	�"
"�"#�?@%	��V�#���
���"#��
�"#�#!
�	'��"#�8�
��
�B�#�����"����#����>�#�#�
(��
����#��
N���	�����Q
�	��
��"#������!+
���#��N���	�����"#��#�!�
$+
�6Q�?B���(�#��
��"	�]�	�
��"#�
uso del suelo de las delegación de Tlapan.
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7secundarias arbustivas y arbóreas. Su composición en ocasiones es 
���"�����"#��#$��#��
�	'������#��#�	#��#%'�	�
�����#���"
�	
������V 
��(�����%
�
�#��	�B����������	$��	
B�����#������	�"�#�	B�/
�	%��
�
radoxa, Buddleia cordata, Senecio cinerarioides, Garrya laurifolia, 
~	(#���	�	
���B��#������
�
!��	�B�/��
�����#�5
��#�		B����U#�	��
�
procumbens y Arenaria lycopodioides �/?�B����8B�*J[J�B��-��.

Otras asociaciones forestales

Son comunidades forestales que no forman bosques como los ma�
����
�#���%#����������
�	�
��#���������
��	F
�#��"#�
��
�����
=
J�7
��
#��#�	#���#��#�#��
�	5
�����V Eysenhardtia polystachya, Pittocaulon 
praecox, Acacia schaffneri, Bursera cuneata, Bursera fagaroides, 
N����#
�������	"#���/?�B����8B�*J[J�B��-��.

El uso de suelo no forestal de la ciudad de México se divide en distin�
�
���
�#!��+
�V�
!�	������
B��
��	F
��	�"��	"�B�U��#"
�B���#����"#�
agua, equipamiento y asentamientos humanos, que continuación se 
describen.

Agricultura 

N�����#��
�
!�	������
�"#��	#!�����"�����
�"#�|��	������
���U���
�	F
��
basada en cultivos anuales. La agricultura de temporal productora 
principalmente de cultivos de maíz, avena, calabaza, haba y papa. 
Finalmente la agricultura de temporal perenne que se dedica a la fru�
�	������
���
��
����"���	'��"#����
���/?�B����8B�*J[J�B��-��J

Pastizal inducido 

Son áreas donde originalmente no existía pastizal, sin embargo, ha 
sido introducido para sostener la ganadería extensiva. Es común 
encontrarlo en las áreas limítrofes de la agricultura y los bosques, 

�!��
��#��#�	#�����V�Pennisetum clandestinum y el Poa annua �/?�B�
���8B�*J[J�B��-��J
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Humedal 

/������#���	#��"#��	#��
�!#�#�
��#��#��	���#�"	#��#B�>�#��#�	���"
��
permanente o intermitentemente, esto permite el desarrollo de co�
���	"
"#��5#!#�
�#������V�Typha latifolia y Schoenoplectus taber�
naemontani y Schoenoplectus californicus��/?�B����8B�*J[J�B��-��J

Cuerpo de agua 

/���"#�'�	����"#�
!�
��
���
����
��	��	
��>�#��
��	#�#�����5����#��
permanente, por ejemplo canales y apantles.

Equipamiento

/#��#�#�#�
��
��5+
��"#������	�
�	'�B�"#�#�U���"#�5+
B�#>�	�
�	#��
���������#��"#�#��
��	�	#���B�"#����#B���
������#��������	�
�	'�B�
centros gubernamentales, centros ceremoniales, centros de readap�
tación, panteones, etc.

Asentamientos humanos

/#��#�#�#�
��
�#"	��
�	��#��"#��	�
"
��
�����"#��	���U
(	�
�	��
�B�
cuyo construcción  involucra  procesos de desmonte del terreno y la 
�#���	'��"#��	#��
�J�/#�����	"#�
���
�����#���	#��"#���#��#���>�#����
presentan cubierta vegetal.

VEGETACIÓN 1970 

La vegetación del polígono de estudio muestra que que en la décdada de 
�����#�#��
����#"��	�
(
�#��(��>�#�"#�#��	������	���#��	��J�/	��#��
bargo, desde entoces ya se observa el desarrollo de pastizales y zonas 
agrícolas. 
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�
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VEGETACIÓN 1970-1997

����#�
�(����#�	�"���U�(���
�(	��#��#������"#���#���#��	�����#��	���
pino por matorral esto quiere decir que hubo deforestación. Aparecen 
!�
�"#��#%�#��	��#��"#�����	5���
!�+���
����"#��	����
��	F
�J�

VEGETACIÓN 1997-2005

En este periodo se observa el aumento de vegetación introducida. La 
vegetación cambia, las áreas agrícolas de temporal son principalmen�
te asentamientos humanos irregulares que se establecieron en Suelo 
de Conservación y presentan todavía actividad agropecuaria. Es no�
torio que predominan los cultivos de avena pero también se observan 
cultivos de maíz y algunas machas que marcan el uso agroforestal. 

En el informe se analiza la pérdida de cobertura vegetal por medio 
de distancia y contacto de estos a los centro de población y límites a 
]�#
����(
�
��#���#������#�	�"���"#������---����---��--�J
El Bosque de Latifoliadas es la zona más impactada porque está cer�
cana al área urbana y los asentamientos que se establecen allí suelen 
ser irregulares. 

}7
����#���	#��$��#��
�#��#��]��#%��#��
��
�$�#��#�����(�#�
��
"#��#����(
�	'�����V��
�(	��"#�����"#����#��B��
����#�B�	��#��
dios, tala clandestina, extracción de tierra de monte y materiales 
pétreos, plagas y enfermedades forestales, derivados entre otros 
�����
�
��
���#�	'��"#��!�]��
���#�������	��#�@��"#�����"�#=���#��
��#�#�5
����B�
��#��
�	����	(	�	"
"��#!
��"#�
���5#�U
������N���	���
���"#��#�!�
$+
B�N���	�����Q
�	��
��"#������!+
B��--�B��J��)�^
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2 El Pastizal también presenta decremento. 

“El uso de suelo principal de estas áreas es pecuario, ya que los 
productores lo emplean para el pastoreo del ganado ovino y capri�
nos principalmente, y algo importante mencionar es que es donde 
�#��#
�	F
������	��#�"	���$��#��
�#���
"
�
=�B�����#�����"#��(�#�#��
renuevos para el ganado, aunque es importante mencionar que la 
���"���	'��"#�!
�
"���
�(	@��U
��#�	"����
�(
�
����"���	'�^��N���
�	�����"#��#�!�
$+
B�N���	�����Q
�	��
��"#������!+
B��--��J

El Matorral es la vegetación de la zonas de pedregal, y de acuerdo con 
informe este suelo presentó decremento. 

“Estas áreas se encuentran cercanas al bosque de latifoliadas y en 
ellas se han establecido asentamientos irregulares, aparentemente 
los cuales no deben recibir servicios, sin embargo, en la actualidad 
ya son colonias que cuentan con agua, luz, drenaje y teléfono, lo 
que ha propiciado que se sigan estableciendo este tipo de colonias “ 
�N���	�����"#��#�!�
$+
B�N���	�����Q
�	��
��"#������!+
B��--��J

En los recorridos que se hicieron a la localidad para la elaboración del 
��#�#��#���
(
��B��#�	"#��	��'�>�#������#��#�����(	�
"���#���
���
��#��
bajas de la elevación El Pelado son utilizados para agricultura y pasto�
reo extensivo. También se observó que los predios muy accidentados 
U
���	"����	�	F
"���������	�
"#����"#��#�	"�����'�	"����5#��$�����J�
Mientras que otros que se encuentra en las partes altas de la monta�
ña presentan extracción de piedra volcánica, de hecho se localizó un 
banco de material de roca aledaño al predio de estudio.

Por lo tanto, podría decirse que Los Tlapancos además de presen�
tar pérdida de la cobertura vegetal por el desarrollo de actividades 
agrícolas y la expansión de la mancha urbana. También se realizan 
actividades ilegales en la zona como los tiraderos de residuos prove�
nientes de las industria de construcción y la extracción de roca ígnea 
�5#���!��
�&-��J���(
��
��	5	"
"#��"#�#�	��
��#��#��������
���
��"#�
Los Tlapancos, no obstante, en una de las conversación con un pro�
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4 pietario de las tierras informó que la extracción y venta de la piedra 
es la fuente de ingreso de las familia pobres que se han asentado 
ilegalmente en la localidad.

De manera que Los Tlapancos es una zona con recursos explotables 
para la sobrevivencia de aquellas familias de bajos ingresos que se 
establecen ilegalmente en los suelos de conservación de la ciudad de 
México.

uso de suelo

Para comparar la expansión urbana por periodo se sobrepusieron los 
���+!�����"#�����"#���#�����(
�����-B��������--��"#�������(�
"���
de San Miguel y Santo Tomás Ajusco y sus conurbaciones. El propó�
sito fue observar la conversión de suelo agrícola a urbano próximo a 
la localidad Los Tlapancos, diferenciando por colores el crecimiento 
de la mancha urbana. Los polígono de color claro corresponde a la 
�
��U
���(
�
�#��"��
��#�#���#�	�"����-B���#���������������
���--��
��!��
����J�

En el mapa se puede observara que los pueblos de San Miguel y 
Santo Tomás Ajusco, así como, el pueblo de San Migue Topilejo conti�
núan expandiéndose sobre el Suelos de Conservación. Cabe señalar, 
que los terrenos con uso de suelo agrícola más próximos a Los Tlapan�
cos ahora son las colonias de Jardines de San Juan, La Venta, Fraccio�
�
�	#����7
���	��
���7
�?
!�#�#�
J��������#���
�>�#��
�"	�]�	�
��
de cambio de uso de suelo rural a urbano se incrementa en la zona 
contigua a Los Tlapancos.

“El uso de suelo urbano ha tenido un incremento sobre todo en 
los poblados de San Miguel Topilejo, Parres el Guarda, San Tomas 
y San Miguel Ajusco, que son pueblos que se encuentran dentro 
del Suelo de Conservación, y que han tenido un crecimiento na�
tural de su población, sin embargo, los ejidatarios han repartido 
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��"#�����	�
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6

tierras a sus hijos y nietos, lo que ha provocado un incremento en 
los polígonos de poblados y en establecimiento de asentamientos 
irregulares en las áreas mas alejadas del casco urbano del pueblo” 
�N���	�����"#��#�!�
$+
B�N���	�����Q
�	��
��"#������!+
B��--��J

El análisis de los mapas de vegetación y uso de suelo de los periodos 
��-B����B����--��"#�����+!����"#�#���"	��#���#�
�	'��
��	�$���#�
Urbanización Periférica y Deterioro Ambiental en la Ciudad de México 
muestran que la conversión de uso de Suelo de Conservación a suelo 
urbano sucede en distintas fases.

7
���	�#�
�$
�#�#���
���
��	�	'��"#�(��>�#�
�(��>�#��
��	F
�B��#�
desmonta parte de bosque y se sustituye por pastizal. En la segun�
da fase desaparece el bosque y las extensiones de pastizales crecen, 
probablemente esto se vincula con la producción de ganadería exten�
siva. En la tercera fase el pastizal es sustituido por la expansión de 
�
��]�#
��
!�+���
���
�
���
��#��#��#������
"
�����
�#��
�	#�����
humanos irregulares.

Finalmente, las dinámicas en el uso de suelo de la delegación Tlal�
pan indican que la tendencia de crecimiento de la mancha urbana se�
guirá en expansión hasta llegar a la localidad de Los Tlapancos. Por lo 
tanto, la conversión de los suelos de conservación que dan servicios 
ambientales a la ciudad seguirán desapareciendo y con ello el deterio�
ro en la calidad del aire y del agua que abastece a la ciudad.
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8  características de los asentamientos en la 
localidad los tlapancos

*#�
��#�"������#�����!�
�
�*#�#!
�	��
��"#�*#�
�������6�(
����--�B�
Tlalpan tiene 191 asentamientos irregulares distribuidos en doce 
��(�
"����5#���
(�
�J������(�
"��"#�/
����8��]����������	#�#�&��

�#��
�	#�����	��#!��
�#��#����
����#���	#����
��"#���J��U
B�"#�
������
�#��7���8�
�
���������
��B�����2.

7���8�
�
�������
�	��
�"#�����"#��/�#���"#�����#�5
�	'��"#��
��	��
dad de México, propiedad que se caracteriza por ser de uso forestal 
o noforestal agrícola. Por lo tanto, los asentamientos que se encuen�
tran en la localidad son ilegales.  La ocupación ilegal que se da en los 
SC carecen de infraestructura, servicios y equipamiento. Las vivien�
das de la localidad no cuentan con electricidad ni infraestructura de 
agua y drenaje. son abastecidos con pipas de agua que las familias 
almacenan en tambos.

índice de marginación

La falta de acceso a la educación, servicios de salud, agua y drenaje 
son indicadores que estiman el nivel de marginación de una familia 
���Q���B��--�J�

“En general, la marginación promedio es de baja a moderada en 
las delegaciones del SC, con excepción de Milpa Alta y Tlalpan. En 
@��
�B�#��!�
"��"#��
�!	�
�	'������#"	��#��
���B������
��#���#|#���
"#�������"	�	'��#�#��	
��#��#����
�^����(	#����[#"#�
�B�/#��#�
�	
�
"#�?#"	����(	#��#B��---�J

*#�
��#�"�����������#������--���--��#
�	F
"�������NQ��N���/�*��
/�7B��
���(�
�	'��"
�/
��?	!�#����/
����8��]�����������#�#��'����
�	5#������
����"#��
�!	�
�	'�����
"�����J���	�	���B��
�����
�	"
"#��
"#��
�"+��"#�/
����
�B�7
�?
�
!�#�
B�7
���	��
���7
�.#��
B�����	"#�
radas como zonas conurbadas a los poblados de San Miguel y Santo 
Tomás Ajusco reportan grado de marginación alto. 
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9

indicadores localidad san miguel ajusco

��
"�����N�$���
�	'��"#��
����
�	"
"�"#�/
��?	!�#��������B�/�*�/�7J�[�#��#�#���+�#
����"#�"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWWXXXJ�	�����#!	��#�J!�(J�%W�
����W
����#�	"�J
��%<�#$�
�Y-�-�--��
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0

Los censos de la localidad Los Tlapancos indican un grado de margi�
�
�	'��
�������
"�����J�

La expansión urbana en condiciones de marginación esta vinculada 
con las oportunidades del mercado inmobiliario, ya que “también es 
resultado de la incapacidad del mercado urbano de procurar terrenos en 
condiciones económicamente accesibles a la población de bajos ingre�
���^��O
F
��B��--�J

Por lo anterior, podría decirse que la falta de equidad y justicia social 
para aquellas familias de bajos ingresos se relaciona con las posibilida�
des de adquirir una vivienda, y el Suelo de Conservación de las zonas 
periurbanas como Los Tlapancos son sitios accesibles para la población 
marginada.
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indicadoreslocalidad tlapancos

��
"�����N�$���
�	'��"#��
����
�	"
"�"#�7���8�
�
����B�/�*�/�7J�[�#��#�#���+�#
����"#�"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWWXXXJ�	�����#!	��#�J!�(J�%W�
����W����
�#�	"�J
��%<�#$�
�Y-�-�-&�-



capítulo 3.

propuesta
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5En capítulos anteriores se expuso el contexto históricos, social y cul�

tural de la localidad de Los Tlapancos, así como la problemática del 
crecimiento urbano.

����(�#�	5��"#�#��#��
�+�����#��"#�
�����
����
������#��
�#��#�+��
�
que promueva la conservación del patrimonio de la ciudad de México, 
y así mitigar la expansión urbana en la periferia sur.

Con base en los planteamientos propuestos, se fundamenta la 
importancia de conservar Los Tlapancos debido a que constituye 
parte del patrimonio natural y cultural de la ciudad de México, y 
además se encuentra ubicada en una zona periurbana. La tendencia 
de crecimiento hacia estas zonas muestra la transformación del Suelo 
de Conservación a urbano que tiene y tendra efectos en el deterioro 
ambiental para la ciudad.

antecedentes del proyecto turístico 

Como antes se mencionó, el proyecto Los Tlapancos forma parte de la 
ruta turística Coatl, misma que busca conservar el patrimonio natu�
ral y cultural de los poblados de San Miguel y Santo Tomás Ajusco. 
Durante el desarrollo de dicha ruta el arqueólogo Samuel Hernández 
en colaboración del grupo de propietarios de Los Tlapancos iniciaron 
los planteamientos del proyecto turístico de este sitio.

���
�	��#��N��#!�
"
��/���#��
(�#��es el nombre que se le dio al 
proyecto turístico en la localidad de Los Tlapancos. 

“Las estaciones integradas sustentables son unidades productivas 
entrelazadas y construidas con un sistema tecnológico ecológico 
de bajo impacto; debido a que aprovecha los recursos disponibles 
"#����!
�B�
�+�������
�
"
��
�	'��
��#��
�	���
���
�^��,#��]�"#FB�
�--B��J���J�

Las unidades tienen distintos usos como, habitacional, educativo y 
también productivo. 



C
A

P
Í
T

U
L

O
 3

.
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

  
| 

 8
6

La propuesta plantea impulsar el desarrollo económico de la localidad 
a través de un proyecto turístico que ofrezca servicios vinculados a 
la difusión de actividades productivas de sus habitantes, como cría 
"#�#��#�	#���#���#�V��#�"��B�(���#!��B����#������!
��	�
���
�+������
actividades agrícolas. También propone incorporar en su sistema de 
servicios y nuevas tecnologías para generar electricidad, cosechar 

!�
�"#����5	
B����"��	��(	�!]�B�#���#��������,#��]�"#FB��--�J

7
����#���	#�"#��
����
�	"
"�"#�7���8�
�
�������(�#����]�#
�
���%	�
�
"
�"#�)�-�U#��]�#
���"#��
����
�#��#������#��������#���
��
���'���
21 hectáreas propiedad del grupo de familias que están interesadas 
en participar en el proyecto. 

estación turística sostenible

Con la intención de complementar el proyecto ���
�	��#��N��#!�
�
das Sustentables que forma parte de la ruta Coatl, nace la idea del 
proyecto “Estacion Turística Sostenible”, mismo que propone realizar 
el diseño de un desarrollo turístico productivo. 

Para desarrollar la propuesta fue necesario tomar en cuenta el 
diagnostico del contexto actual, así como los antecedentes históricos 
del la zona del Ajusco abordados en los capítulos anteriores

El diagnóstico muestra que las actividades rurales se sustituyen 
por urbanas, es decir, hay una transformación que se asocia con el 
cambio del uso del suelo. Por lo tanto, la problemática del caso de 
estudio es la conversión del uso de suelo de conservación a urbano 
va en aumento y es posible que en unos años localidades como Los 
Tlapancos se conviertan en zonas conurbadas del poblado de Santo 
Tomás Ajusco. Lo que representa una amenaza para el patrimonio 
natural y cultural del sitio.

6�
�5#F�>�#��#�	"#��	��'��
����(�#�]�	�
�"#���
���"#�#���"	�B�#��
propósito de este capítulo es desarrollar una propuesta con la función 
de mitigar el crecimiento de la mancha urbana y dar a conocer el po�
tencial del bosque que forma parte de la ciudad e México. 



C
A

P
Í
T

U
L

O
 3

.
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

  
| 

 8
7

¿cómo mitigar el crecimiento urbano y sal-

vaguardar el paisaje natura de la localidad 

los tlapancos?

El turismo sostenible, la agricultura periurbana y la arquitectura sos�
tenible son una estrategia viable para conservar el patrimonio natural 
��������
��"#��
��	�"
"�"#�?@%	�����
�+�������
��(#�#��	���#���'�	����
a la comunidad del Ajusco.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am�
biente la agricultura sostenible, la producción pecuaria sostenible, la 
promoción del turismo rural y el ecoturismo sostenible se consideran 
políticas efectivas para disminuir la presión sobre los recursos de la 
tierra y promover actividades productivas amigables con el ambiente. 

El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades de las 
generaciones a través de prácticas como el turismo sostenible y la 
agricultura periurbana, mismas que resultan positivas para el desa�
rrollo y la equidad social, además de promover el uso óptimo de los 
recursos naturales. 

El proyecto “Estación Turística Sostenible” se fundamenta en el 
turismo sostenible y la agricultura periurbana para salvaguardar el 
patrimonio natural y cultural de Los Tlapancos.

Para poner en práctica los fundamentos que plantea la sosteni�
bilidad en el desarrollo de un proyecto turístico en la localidad Los 
Tlapancos es  necesario exponer qué procedimientos se van a utilizar. 
Este trabajo busca reducir el impacto ambiental a través de técnicas 
amigables con el medio ambiente, por ejemplo la Permacultura. 
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8

el diseño con permacultura

El diseño del desarrollo turístico en Los Tlapancos se basa en los fun�
damentos que propone la permacultura y el manejo hidrológico. La 
permacultura es una postura alternativa de hábitos para la vida y un 
método desarrollado por los australianos Bill Mollison y David Holm�
!�#�����#�"#��#������

“El diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las 
�#�
�	��#��"#��
��
���
�#F
B��	#���
�����	�	���
��
�	�#���B��(�
����
#�#�!+
�
(��"
��#���
�
��
�	�$
�#���
���#�#�	"
"#�����
�#�^��,����
!�#�B��--��J

Es un sistema de diseño que se sustenta en la ética para esta�
blecer, diseñar, manejar y mejorar los esfuerzos, el trabajo de los 
	�"	5	"�����������	"
"#���
�
��������	����
����	#"
"��#��������
�B�
�--�J�7�����	��	�	�������#���
�#��>�#�������#��#��#��#�#��
��
�
�
��	��"#���
�|�����!��
�&-�B���
���
����#"#��#����	�	F
"
��
�
�
�
�	F
��
cualquier aspecto de los asentamientos humanos. 

�
�
�#$#�����"#�#��#���
(
��B��#�
"
�����
�|���"#��
��#��
������
�
como una herramienta conceptual. Por lo tanto, los objetivos del pro�
yecto Estaciones Turísticas Sostenibles se desarrollaron en función 
de los siete principios éticos de la permacultura. Cada uno de estos se 
�#�
�	��
�����������#��#�#��"#�����#�	(	�	"
"V

�� Turismo sostenible
�� Agriucultura periurbana
�� Arquitectura sostenible

En el esquema, los tres ejes forman parte de la espiral de la per�
macultura que simboliza los ciclos naturales, que se describen a 
����	��
�	'����!��
�&�J

Fig. 30  Flor de la permacultura. 
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fomenatr el 

ciudado de recursos

naturales y 

preservar las 

tradiciones 

localesx

ESTACIONES

TURÍSTICAS 

SOSTENIBLES 

A
R
Q
U
I
T
E
C

T
U
R
A
 
S
O
S
T
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N
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E
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P
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I
UR
BA
NA

TU
R
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O
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E

salvaguardar

los recursos

naturales

diseñar y 

construir 

un proyecto 

sostenible

promover el 

uso de tecnicas

y tecnologías 

que reduzcan

huella ambiental

salvaguardar

 el patrimonio

natural y 

fortalecer la 

relación entre 

hombre y la 

naturaleza

generer una 

fuente de 

ingresos para 

la comunidad

coadyuvar la 

integración de

la comunidad de

San Miguel y Santo

Tomás Ajusco

Fig. 31 Adapatación de la Flor de la permacultura para el proyecto “Estación Turística Sostenible”.
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0 El turismo sostenible

������	�����#�$��"
�#��
�#��������	�#�	���"#�����#�	(	�	"
"�>�#�"	�#�V

“ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable econó�
micamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para 
�
�������	"
"#�����
�#�^��/��86~B��--)B��J���J�

El turismo se divide en dos modalidades Turismo Convencional y Tu�
rismo Alternativo; ambas se componen por distintos segmentos.

���#���
(
����#�(
�
�#��#�����	����
��#��
�	5�����>�#�#�V�}��
�
modalidad turística que plantea una interrelación más estrecha con la 
naturaleza, preocupada por la conservación de los recursos naturales 
�����	
�#��"#��]�#
�#��>�#��#�#$#���
��
�
��	5	"
"����+��	�
^��/��86~B�
�--)�J��7�����#���#!�#�����>�#�������#��#�����	����
��#��
�	5���#�

"#��
��
��#�$�>�#�����#����}���
�	'��N��#!�
"
�/���#�	(�#^����>�#�
������#��
��	5	"
"#��>�#�$��#��
���
�	��#�
��	'��U��(�#��
���
�#F
�
���
"�����J�

MODALIDADES DEL TURISMO ALTERNATIVO

Ecoturismo

Tursimo de 

aventura 

Turismo 

rural

Se define como el turismo que esta dirigido a 

conservar el entorno natural a través del actividades 

turísticas que buscan fomentar la interacción entre 

el visitante y la naturaleza. 

talleres, educación 

ambiental,senderismo

observación de 

ecosistemas

 

Se define como los viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas, asociadas a 

desafíos impuestos por la naturaleza.

Se define como el turismo que tienen el fin de 

realizar actividades de convivencia e interacción 

con una comunidad rural, en aquellas expresiones 

sociales, culturales, productivas y cotidianas.

cabalgata,buceo,

alpinismo,rappel,

pesca,ciclismo de 

montaña,alpinismo,

  

agroturismo,talleres

artesanales, 

etnoturismo 

  

Cuadro 9 Modalidades de Turismo Alternativo. Fuente elaboración propia
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1

Actualmente el Ajusco es una zona de la ciudad de México con 

|�#��	
����+��	�
J�����	���"#�
��	5	"
"#��>�#�#���#���
�������	�
"	�
�������V��
(
�!
�
B��#�"#�	���B�
��	5	"
"#��"#����	5
�B��	��	����"#�
montaña, motociclismo de montaña, alpinismo, campismo etcétera. 
Por lo tanto, el  Ajusco es un sitio que ofrece a la ciudad actividades 
recreativas y de servicio.

/	�(	#�B�#����������$�#�#�
�����5	�	�
��#��
��	5	"
"#��>�#��
�	��
��
en las modalidades de ecoturismo y turismo de aventura también se 
�#
�	F
��
��	5	"
"#�����
�#�J�7
�}~��
�.#�"#�"#��������^�#���������#��
to impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y Equidad para las 
�����	"
"#���/�*�~���B�>�#�(���
����#��	
���	���#���#�
���#��#�
sentadas por productores de  los ejidos y comunidades originarios.  

7
�/�*�~�����#�#�$��
�#��#�����	��������#�	(�#��
�
��#��
�
��#��
patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios y núcleos 
agrarios a partir de prácticas turísticas que apoyen la economía popu�
lar, mejore la calidad de vida de la población y conserve el patrimonio  
�
���
��"#���
�������	"
"#���/#��#�
�	
�"#�*#�
�������~��
�����>�	"
"�
�
�
��
�������	"
"#�B��-&�J

De modo que, el turismo sostenible sigue los principios tres prin�
�	�	���"#��
�����#�	(	�	"
"V�#�����+
B����	#"
"����#"	��
�(	#��#�
��!��
�&��J�7
��
��
�"#����	��������#�	(�#�"	�#�>�#V�

“el desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla 
��
�!#��	'��!��(
��"#������#�����������#�����"#�
�#!��
�����"��
�
bilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, 
	�����#�"���
��]�#
������#!	"
�^��/��86~B��--)�J�

��������	!�	#��#B��
��!#��	'��"#������#�������"#��
�~#�#�5
�����'!	�
ca Comunitaria de San Miguel Ajusco depende de la interacción de las 
tres esferas que propone el turismo sostenible. Es decir, que salva�
guarden los recursos naturales y a su vez proporcional medios econó�
micos que generen cohesión social en la comunidad.

[	!J�&��8��	����/���#��
(�#B�/�Q�86~J�[�#��#�#���+�#
����"#�
"	�	#�(�#�"#���-&��U���VWWXXXJ�#��
���J��WX������#��W���
��
"�W�-W-&W/���#��
(	�	"
"J��!
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2 Ahora bien, para desarrollar el proyecto turístico es necesario vincu�

larlo con los fundamentos que propone la sostenibilidad. A continua�
ción, se busca integrar las tres esferas de la sostenibilidad en función 
desarrollo del modelo turístico ���
�	��#��N��#!�
"
��/���#��
(�#��
��!��
�&��. 

El desarrollo de proyectos turístico en los bordes de la ciudad en 
donde aun se conserva parte de la biodiversidad funciona como franjas 
de amortiguamiento ecológico, que contribuye a proteger los recursos 
naturales y culturales del sitio. Por lo tanto, el turismo sostenible es 
una alternativa para mitigar el crecimiento urbano de la periferia sur 
de la ciudad de México en la cual se localiza Los Tlapancos.

la agricultura urbana y periurbana

El siguiente eje que propone este proyecto es la agricultura periurba�
�
J�7
�[���1�"#��#��
�
!�	������
���(
�
������#������	5��"#���
��
����
la cría de animales para la alimentación y otros usos dentro y alre�
dedor de las ciudades y pueblos, así como actividades conexas, tales 
como la producción y la entrega de insumos, transformación y comer�
cialización de los productos.

Actualmente la localidad de Los Tlapancos es una zona del Ajusco 
en la que convergen actividades urbanas y rurales. A través de las 
visitas a campo se obtuvo información verbal y documentada sobre 
las actividades de los pobladores.  En general, lo habitantes de Tla�
pancos se dedican al cultivo de maíz, avena y la cría de cerdos, ovejas 
y especie de menor tamaño como aves y conejos. Los productos que 
obtiene sobre todo son de autoconsumo, es decir, es una producción 
"#���
��
�	����!��
�&)�J�

1���!
�	F
�	'��"#��
��Q
�	��#��6�	"
���
�
��
���	�#��
�	'�����
��!�	������
J
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AMBIENTAL 

SOCIAL 

ECONÓMICO

TURISMO SUBSCISTENCIA

Desarrollo de actividades cotidianas

 que favorezcan la tradiciones y la

identiadad de la comunidad

Alojamiento y servicios turísticos

fuente de ingreso para las familias

 locales

Uso óptimo de los recursos

naturales

TURISMO MULTIFUNCIONAL

   Turismo en áreas naturales protegidas

y suelos de conservación

 

Proyectos en las franjas periurbanas para

amortiguar el cercimiento de la mancha urbana

Actividades recreativas y educativas

TURISMO COMERCIAL

Trabajo comunitario y desarrollo local

Familias dedicadas a ofrecer servccios

turísticos a pequeña escala.

Protege los recursos 

naturalesde la ciudad;

Reduce la huella ecológica;

Manejo de áreas verdes y el 

paisaje de la ciudad;

Biodiversidad;

Educcación ambiental y 

recreación

 

Generación de ingresos;

Generación de empleo;

Desarrollo de empresas;

Manejo de recursos

 

Alivia la pobreza;

Respeto a la diversidad 

sociocultural,

Inclusión social;

Desarrollo de las 

comunidades locales

Incremento en el ingreso familiar y

mejoras en la inversión social

relacionada con infraestructura básica

TURISMO SOSTENIBLE

Fig. 33 Esferas del Turismo Sostenible. Fuente elaboración propia.
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4 La población que habita la localidad Los Tlapancos se puede subdivi�

dir en, familias que viven en la localidad y por lo tanto realizan las 
actividades de traspatio en su hogar, y familias que viven en el pue�
blo de Santo Tomás Ajusco y tienen pequeños ranchos en la localidad. 
De modo que, en general, la población desarrolla actividades prima�
rias a pequeñas escala.

De acuerdo con el diagnóstico socioeconómico de la localidad Los 
8�
�
������#
�	F
"�������
�/�*�/�72����
"�����B��
���(�
�	'��>�#�
habita la zona se encuentra condiciones de alta pobreza y margina�
ción. Por lo tanto, es posible deducir que las familias que se dedican 
a la producción agropecuaria para la subsistencia no cuentan con 
servicios de agua potable, drenaje, electricidad y los desechos solidos 
se vierten al aire libre o en alguna fosa séptica. Esta situación no es 
óptima para el cultivo y la cría de animales ya que pone en riesgo la 
salud de los consumidores.  

La agricultura periurbana en combinación con la permacultura son 
una solución práctica para las familias de bajos ingresos que viven en 
7���8�
�
����J��7
��!��
�&���#�#%���#������(#�#��	���"#��
�
!�	����
tura periurbana a partir de los tres esferas que propone el desarrollo 
sostenible. 

7
�
!�	������
��#�"	5	"#�#��"���	���
���(
�
����#�	��(
�
J�7
���	�
�#�
��#��#�#�#�
��
���	#��
�����
��#�
��
��	��#�	���"#��
��	�"
"�>�#�����
propiedad social o propiedad privada que aumentan su  valor mien�
tras esperan ser construidas. Por ejemplo, algunos terrenos priva�
dos o instituciones como hospitales, escuelas y casas habitación que 
�	#�#������	5����
!�+���
����[��"�
�"��!�	������#���!
�	F
�	����$��U#�
6�	�#"�Q
�	�����[��B��--�B��J���J�

La segunda se presenta en las periferias urbana en donde se observa 
�
�
|�#��	
�"#���(�
�	'�����
������(
�
J����
��]�#
��"#��
���	�"
"��#�
caracterizan por sufrir cambios en el uso de suelo agrícola a urbano y el 
incremento acelerado de población en periodos de tiempo determina�
"����[��B��--��J����"	$#�#��	
�"#��
�
!�	������
���(
�
B��
��#�	��(
�
�
es a mayor escala y además se dedica a la cría y producción animal.

2 Secretaría de Desarrollo Social 2010.
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Fig. 34 Fotografías de granja de producción de autoconsumo y predio de estudio.
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6 *#�
��#�"����������#���"	����#
�	F
"��������
�[��B�	�����
���
�
!�	�

������
���(
�
����#�	��(
�
��	#�#�(#�#��	������#��	
�#���
�
��
��
ciudades porque puede contribuir substancialmente en la seguridad 
alimentaria y la salud nutricional de la población en condiciones de 
pobreza. La producción de autoconsumo es una alternativa para que 
las familias de bajos ingresos se alimenten y vendan los excedentes 
para obtener un ingreso adicional.  La comercialización del exceden�
te y la especialización en el procesamiento de productos agrícolas y 
�#��
�	�����#"#��#���
��#��"#�
�������"#��	����#���#�
��$
�	�	
�#�J������

De manera que, la agricultura urbana tiene la función de aliviar los 
problemas alimentarios de la población y así propiciar la integración 
social de los grupos rezagados. También tiene un impacto social porque 
a través de ella es posible desarrollar proyectos educativos que promue�
van actividades relacionadas con  las producción, la conservación del 
�
	�
�#B�#���
�#���"#��
�(	�"	5#��	"
"���#����
(
��������	�
�	���[��B�
�--��B�$��#��
�"���#���#�����"	�	��#��"#�5	"
�#���
�������	"
"#��
donde se aplica.

La agricultura periurbana puede ser una opción positiva o negativa 
todo depende de la regulación de los procedimientos productivos con 
����>�#��#���#5#�
��
(����#����������"#��
�	"
"�#���
����"���	'�J�������
de los aspectos positivos generados por la agricultura urbana y pe�
riurbana es el manejo residuos sólidos. La composta, el riego con uso 
de agua residual y la lombricultura, entre otras, son técnicas ecológi�
cas alternativas para manejar y reusar los residuos sólidos. 

La agricultura periurbana es una solución para que las familias de 
la localidad de Los Tlapancos dedicadas a las actividades primarias a 
pequeña escala tengan acceso a servicios que les permita mejorar su 
producción, sus condiciones de vida, y así conservar sus recursos a 
través de técnicas como la Permacultura.
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Auto-producción de alimentos y hierbas

Ahorro en gastos de alimentos y la salud 

Procesamiento de productos, venta e

intercambio local

Los excedentes como estrategias

para la subsistencia de la

población urbana pobreDescentralisar los residuos urbanos y

reusarlos para composta.

Venta de productos frescos en el mercado

Combinación de activiadaes

recreativas y de educación con

actividades productivas

Mercado orinetado a la producción de

alimentos u otros productos

Familias dedicadas a la producción a

pequeña escala

Mejora el microclima 

de la ciudad;

Reduce la huella ecológica;

Manejo de áreas verdes y el 

paisaje de la ciudad;

Biodiversidad;

Educcación ambiental y 

recreación,

 

Generación de ingresos;

Generación de empleo;

Desarrollo de empresas;

Mercado

 

Alivia la pobreza;

Seguridad alimentaria

y nutrición,

Inclusión social;

Desarrollo de las 

comunidades

Mercado empresarial dedicado

a la producción a gran escala

APU SUBCISTENCIA

APU  MULTIFUNCIONAL

APU COMERCIAL

AMBIENTAL 

SOCIAL 

ECONÓMICO

AGRICULTURA PERIURBANA (APU)

   Agricultura organica y actividades

agroforestales en barrios y zonas de

amortiguamiento.

[	!J�&����$#�
��"#��
��!�	������
��#�	��(
�
J�[�#��#�#���+�#
�����"#��
���"#���-&��$��VWW
$��J$
�J��!W"���#�W$
�W--JJW
)�#W
)�#--J�"$
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la arquitectura sostenible

El tercer eje que propone el proyecto de “Estación Turística Soste�
�	(�#^�#���
���>�	�#����
�/���#�	(�#J�7
�#"	��
�	'��#�������#��	'��
importante dentro de los  temas que propone el desarrollo sostenible 
porque se asocia con las necesidades básicas del ser humano, alimen�
tación y un techo que lo resguarde. 

La vivienda tipo que se localiza en Los Tlapancos es de bajos 
ingresos, como antes se mencionó carece de servicios, infraestruc�
tura, equipamiento y están construidas con materiales de la zona y 
desechos. La vivienda se encuentra en condiciones de precariedad.  
Para efectos de este trabajo, se analizó con  las tres dimensione que 
conforman el desarrollo sostenible en relación a la Arquitectura Sos�
�#�	(�#���!��
�&��J

Entre las técnicas que propone el desarrollo sostenible se encuen�
��
������#"	��	���5#�"#���
�(	@�������	"��������#"	��	�������#��
�
(�#����#���'!	���J�6��#"	����5#�"#��#�"#��#������#��	���#(�#�>�#�
busca reducir la huella ambiental a través del manejo de residuos, el 
uso responsable de materiales, el ahorro de agua y energía durante 
#���	����"#�5	"
�"#��
�#"	��
�	'�B�#��"#�	�B��
��$
�#��>�#����$���
��
en el proceso de diseño, construcción, puesta en marcha y demoli�
�	'������!�
�
�"#�Q
�	��#��6�	"
���
�
�#��?#"	����(	#��#��Q6?�J�
��-�B��J���

*#���"��>�#B��
�
��#"��	���
�U�#��
�
�(	#��
��"#���
�#"	��
�	'��
se pueden tomar distintas estrategias, principalmente se dividen en 
dos tendencias, el diseño activo y el diseño pasivo. El primero com�
prende la tecnología solar, la eólica, la geotérmica y la hidroeléctrica 
principalmente, también conocidas como fuentes de energías alter�
nativas o energía verde. En la actualidad la tecnología verde permite 
sustituir la energía derivada de combustibles fósiles por sistemas 
����V��
�#�#��$���5���
	���B��
�#��
"��#�����
�#�������(	�
��#'�	�
��
con efectos menos contaminantes que reducen los impactos de pro�
"���	'������������"#�#�#�!+
�"#���
�#"	��
�	'�J
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AMBIENTAL 

SOCIAL 

ECONÓMICOAutoconstucción con practicas

 aqtuitectonicas accesibles y de bajo costo

Contrucción con  materiales

naturales del sitio

Rescate las tradicones de la comunidad 

con la aplicación de técnicas vernáculas 

ARQUITECTURA

 HABITABLE

ARQUITECTURA

AUTOSUFICIENTE

ARQUITECTURA EFICIENTE

Protege los recursos 

naturales de la ciudad;

Reduce la huella ecológica;

Manejo y uso eficiente de

los recursos naturales;

Biodiversidad;

Educcación ambiental y 

recreación

 

Uso eficiente los recurso

Generación de empleo;

Desarrollo de proyectos 

locales;

Manejo y gestión de 

recursos

 

Acceso a servicio

básicos,

Salud y confort;

Uso de practicas 

tradicionales;

Desarrollo de las 

comunidades local

Uso de ecotecnologíaas reducen la huella

ambiental

Eficiencia del inmueble por análisis de la

orientación, ventilación e iluminación natural

Gestión y manejo de energía,

agua, y residuos

Acceso a servicios, infraestrauctura

y equipamiento

Recolección de recursos de agua y energia solar

Acceso a una vivienda digna

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

[	!J�&����$#�
��"#��
���>�	�#����
�/���#�	(�#J�[�#��#�#�
(��
�	'������	
J
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0

0 El diseño pasivo hace uso de otras herramientas como son el empla�
F
�	#���B��
���	#��
�	'�����
�	���	�
�	'���
���
��"#��#"	��	�B��
�
�#��
ahorro energético. Al análisis de los factores ambientales locales que 
	�|��#��#��#��	���#(�#���
$#��
��
��������
�	����#��#���
�
�(	���	�]�
tica y es equivalente a la arquitectura vernácula. 

La arquitectura vernácula es un ejemplo de la construcción con 
materiales obtenidos de la naturaleza que incorpora la orientación, el 
asoleamiento, la ventilación y la humedad para conseguir el confort y 
las condiciones óptimas de habitabilidad.

Cabe señalar, que es posible integrar el diseño activo y el pasi�
vo desde la etapa de propuesta y anteproyecto arquitectónico de un 
#"	��	����(	#��
���"	�	��
����
�#"	��
�	'��#%	��#��#J��������#����
arquitectónico del desarrollo turístico “Estación Turística Sostenible” 
propone una Unidad turística tipo, la cual incorpora el diseño activo y 
el diseño pasivo con el uso de un sistema fotovoltaico para suministro 
de la instalación eléctrica y un calentador solar.

El proyecto arquitectónica fue diseñado de acuerdo con la orien�
tación, el asoleamiento, la ventilación y su construcción, es a base 
de piedra y madera materiales presentes en el sitio. Cada Unidad 
turística tipo, se une a un invernadero que tiene la función de regular 
�
��#��#�
���
�"#��#"	��	��
"#�]��"#����"��	��
�	�#�������!
�	���B�
es decir, productos agrícolas que no usan  fertilizantes, herbicidas y 
pesticidas químicos.

Si bien, en los textos anteriores se expusieron tres ejes, el Turismo 
Sostenible que tiene que ver con la capacidad de comunidad de San 
Miguel y Santo Tomás Ajusco para proteger su patrimonio natural y 
cultural, y además solventar el ingreso de sus población.  La Agricul�
tura Periurbana es una alternativa para que las actividades primarias 
en la zona continúen, y así fomentar e impulsar la producción de 
autoconsumo en la población de bajos ingresos. Por último la Ar�
quitectura Sostenible es un tema importante dentro de los tres ejes 
porque se enfoca en las condiciones de habitabilidad de la población. 
Las técnicas y el diseño propuesto por la Arquitectura Sostenible es 
practico, económico y asequible para las familias de bajos ingresos, y 
les ofrece una posibilidad de mejorar su calidad de vida.
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capítulo 4.

estación turística sostenible



C
A

P
Í
T

U
L

O
 4

.
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 T

U
R

ÍS
T

IC
O

  
| 

 1
0

5El contenido del presente apartado muestra los pasos para elaborar 
el proyecto “Estación Turística Sostenible” de acuerdo con los funda�
mentos que propone el Turismo Alternativo. 
El proyecto se desarrolló en el predio propiedad de Javier Solares, 
miembro de una familias de cinco integrantes, que viven en el pobla�
do de Santo Tomás Ajusco. Javier Solares se dedica a la instalación de 
equipos de seguridad y sistemas fotovoltaicos; entre las actividades 
cotidianas que realiza está el cultivo de hortalizas y las cría de cerdos 
y conejos. 

El programa turístico y la propuesta arquitectónica se diseñaron a 
partir de visitas al sitio. Los requerimientos y necesidades se plantea�
ron en participación, fueron de suma importancia las entrevistas con 
Javier Solares para la elaboración del proyecto.

�������#�������
�	��#��N��#!�
"
��/���#�	(�#���#�"#�
�����'�����
base a la Guía para el diseño de servicios turísticos básicos en sitios 
naturales. Cabe señalar, que en la elaboración de este trabajo única�
mente se tomaron los elementos de la guía que estaban al alcance del 
proyecto, los demás quedan como planteamiento sobre el procedi�
�	#�����
�
�"#�
�����
���������#�������+��	���#��#�+����#��#����#"	��
de Javier Solares.

diagnóstico turístico

���"	
!�'��	�����!��
�&����	�5#��
�
�	"#��	��
����5
���
��#�����#��	
��
los recursos naturales y culturales del sitio que va a ofrecer servicios 
���+��	����/��86~B��--)B��J�&)�J����
�#�
�
�"#������#�������#�����#�
"#��#��
��
��	5	"
"#�����+��	�
����
��
��	��"#��
�]�	�	���#����
��"#�	�
siones que podrían poner en riesgo la fragilidad del sitio. El diagnós�
tico del proyecto de Estación Turística Sostenible que a continuación 
se realiza se basa en el análisis y los formatos que propone la guía. 

Inventario

/#�	"#��	��'�#�����#��	
��"#������#��������
���
�#�����
��
��	5	"
"#��
������
�#��"#�����
�	��#��8��+��	�
��/���#�	(�#����!��
�&��J�

Inventario de recursos

naturales y culturales

Analisis y jerarquización

de los recursos

Vocacion de los recursos

Viabilidad de proyecto

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO

[	!J�&��*	
!����	������+��	��J�
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Cédula de inventario de recursos 

naturales y culturales

Ecosistema: bosque húmedo

Tipo de atractivo: montaña, mirador, flora y fauna.

Nombre con el que se identifica

Vías de acceso: infraestructura de la ciclovía

(antes vías del ferrocarril)

Características particulares

Descripción: 

Extensión: 3 hectáreas

Dimensiones: 

Altura sobre el nivel del mar: 

altitud de 2850 msnm

Distancias respecto a un punto de referencia:

3 kilómetros al pueblo

Particularidades en vegetación y fauna silvestre: 

pino oyamel, teporingo 

Especies endémicas de flora o fauna: 

el teporingo 

 

Temporadas para visitarse: 

marzo-junio y septiembre-noviembre

Qué actividades turísticas alternativas 

podrían desarrollarse: talleres productivos, 

actividades agropecuarias, pesca, cabalgata, 

caminata, senderismo, ciclismo. 

Cédula de inventario de recursos culturales

Tipo de población: Rural

Grupo indígena:

Elementos culturales susceptibles de aprovecharse

turísticamente: 

(pro- ducción de artesanías, medicina tradicional,

actividades productivas como la agricultura, 

gastronomía, vivencias místicas, etc.).

Características de la actividad: 

(qué tipo de artesanías, producción agrícola, medicina

tradicional, gastronomía, ritos o costumbres, etc.).

Duración, temporadas o fechas especiales:

Tentativa de actividad que pueda implementarse:

Cédula de inventario de recursos culturales:

Fig. 39 Cédula de inventario.
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������������

En esta etapa se analizaron los recursos de la localidad Los Tlapan�
cos y se jerarquizaron de acuerdo con el valor natural, cultural y 
social. Se tomaron como referencia los puntos que propone la guía 
���
"���-�J

Se cuenta con ecosistemas en 

buen estado de conservación: 

Es un bosque de pino- encino y esta en un 

buen estado de conservación, sin  embargo 

en las partes bajas de la zona se ha 

detectado saqueo de piedra y  tiraderos 

de  cascajo. 

Se tienen recursos de gran importancia 

ecológica, que bajo un concepto de 

rescate podrían ser aprovechados 

mediante la actividad turística y

contribuir a su recuperación. 

Su riqueza biológica y paisajistica es muy 

importante porque se encuentran especies

vegetales y animales endémicas y/o 

en peligro de extinción. La biodiversidad

del sitio puede protegerse a partir de 

proyectos turísticos.

La existencia de especies endémicas

(especies que no hay en ningún otro lado),

o en peligro de extinción

La presencias de endemismo para 

vertebrados es alto, para plantas 

vasculares es medio y para hongos es alto.

Entre las especies de animales se 

encuentra el roedor teporingo que 

unicamente se encuentran en la región.

Existen plantas o animales de importancia 

relevante para nuestra cultura como pueblo

o como mexicanos. 

Cuenta con 200 especies de plantas que 

ofrecen servicios ambientales a la Ciudad

de México, con variedad de usos como: 

forrajes, fibras naturales, farmacéuticos 

combustibles, alimentos.

Se cuenta con variedad de microclimas: 
El relieve accidentado del sitio es 

propicio para la formación de distintos

climas.

Como comunidad se tienen particularidades 

culturales, históricas, costumbres, 

tradiciones, mitos y/o creencias que 

los diferencian.

El sitio pertenece a los poblados de 

San Miguel y Santo Tomás Ajusco. La 

comunidad tiene una estructura 

cívico-religiosa, representada por grupos

diversos, realiza las fiestas religiosas 

mediante tradiciones populares.

PUNTOS DE LA GUÍA SECTUR PROYECTO LOS TLAPANCOS 

Cuadro 10. Análisis y jerarquización de los recurso. Fuente elaboración propia.
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8 Vocación de los recursos 

En esta etapa se hizo una valoración de las actividades turísticas de 
acuerdo con las características naturales y culturales del sitio descri�
�
��#���
���@"��
��"#�	�5#��
�	�J�7
�
��	5	"
"#��>�#��#�	"#��	��
����
$�#���V��
��#�#�����"���	5��B�
��	5	"
"#��
!���#��
�	
�B��
(
�!
�
B�
caminata, senderismo, ciclismo de montaña. 

De este modo, se determinó que la vocación turística de la localidad 
Los Tlapancos se compone por los tres segmentos que propone el turis�
mo sostenible, turismo rural, turismo de aventura y ecoturismo. 

Viabilidad del proyecto

Para analizar la viabilidad del proyecto Estaciones Turísticas Sos�
�#�	(�#���#�#�
(��'���
��
��	F�[�*�B�>�#�#����
�U#��
�	#��
��
�
�
	"#��	��
���
��[���
�#F
�B��������	"
"#�B�*#(	�	"
"#������#�
F
�J

internas

externas

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Surgimiento de 

proyectos 

turísticos locales 

que salvaguarden el 

patrimonio natural 

y cultural de la 

ciudad de México 

Surgimiento de 

servicio  turísticos

informales que

ponen en riesgo el

patrimonio natural

de la comunidad 

local

Reconocimiento de 

la cultura local, 

la participación en 

el fortalecimiento 

de su identidad y 

la gestión de sus 

recursos naturales

Visión a corto plazo

y preeminencia 

de enfoques 

convencionales 

Proyectos turísticos 

que promuevan la 

inclusión social, 

la protección de 

las comunidades 

locales y el 

desarrollo 

sostenible 

Falta de planeación 

y uso inadecuado de 

los espacios 

patrimoniales en 

el turismo

Creación de 

proyectos turísticos 

sin beneficios 

locales y regionales

El uso del 

patrimonio se 

limita al 

entretenimiento y 

lo pone en riesgo. 

Competencia por 

precio,y pérdida 

de rentabilidad 

de los destinos.

[	!J�)-�?
��	F�[�*������(
�#�
������#��������
�	'��8��+��	�
�/���#�	(�#�J
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Productos y servicicos

Capacidad de carga

Definición de actividades

Servicios

DISEÑO DEL PRODUCTO

TURÍSTICO ALTERNATIVO

Instalaciones y

equipamiento

Tecnología alternativa

Ingenierías de servicio

diseño de producto turístico 

El diseño del proyecto turístico se basa en los siguientes puntos pro�
��#����������
�!�+
���!��
�)�J�

Productos y servicios

Los productos que ofrece el proyecto Estaciones Turísticas Sosteni�
bles, se desarrollaron en función de los recursos naturales y cultu�
rales de Los Tlapancos. Es decir, el proyecto busca a potencializar 
la aptitud del  sitio a través de actividades turísticas que promueven 
emplear técnicas para el manejo de los recursos naturales y fortalecer 
la educación ambiental. 

���������
�	'���#���#�#��
���
��	��
�"#�
��	5	"
"#�����+��	�
�V

�� Taller de horticultura
�� Taller de silvicultura
�� Taller de  herbolaria
�� Taller de composta y lombricultura
�� Taller de cría de animales
�� Taller de ecotécnias
�� y otras actividades recreativas

De modo que, las actividades deben de disponer de servicios que 
faciliten la estancia de los visitantes. Los servicios que el presente 
����#�����$�#�#����V�U���#"
�#B����#"��B��
��#�#��"	"]��	���B���
�
granja, un estanque, invernaderos, áreas comunes, foro al aire libre, 
servicios sanitarios.

Fig. 41 Diseño del producto turístico alternativo. 
Fuente elaboración propia.
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Las actividades turísticas se derivan de los tres segmentos de turismo 

��#��
�	5��>�#�
�����	��
�	'���#���#�#��
�����
"����J

SEGMENTO TURISTICO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

ECOTURISMO

TURISMO RURAL

TURISMO DE

AVENTURA

Talleres de

educación ambiental

Senderismo

Taller de actividades

productivas

 

Taller de 

Herbolaria

Cabalgata

Ciclismo

Actividades didácticas, su finalidad es 

sensibilizar y concientizar a los

participantes de la importancia de las

relaciones entre ser humano y la 

naturaleza.

Actividad que se realiza a pie o en un 

camino predeterminado con señalamientos, 

cuyo fin es el conocimiento de un medio

natural, con orientación educativa.

Taller impartido por la comunidad

campesina en la que muestran sus 

tradiciones y técnicas agropecuarias, 

como la conservación del entorno y actividad

económica.

Taller de preparación y uso de la 

medicina tradicional por medio de plantas.

Recorrido a caballo en aéreas naturales

para conocer manejo y hábitos de los

animales.  

Recorrido a campo traviesa por medio de

una bicicleta, con diversos grados de

dificultad.

Los tres segmentos de turismo antes mencionados se propusieron 
para el proyecto “Estación Turística Sostenible”. Sin embargo, el 
turismo rural que propone el proyecto turístico cuenta con establos y 
corrales para resguardar y mantener a los animales de la granja. Por 
lo tanto, requiere de mayor infraestructura que el resto de la activi�
dades turísticas. 

��
"����*#��	�	'��"#�
��	5	"
"#������(
�#�
������#��������
�	'��8��+��	�
�/���#�	(�#�J
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Capacidad de carga 

Existen distintas metodología para valorar la capacidad de carga 
turística del proyecto, es decir, la capacidad de alojamiento que      
puede sobrellevar un sitio natural. Sin embargo el proyecto Estación 
Turística Sostenible se hizo en función de la capacidad de almace�
namiento pluvial anual. 

Si bien, se mencionó que la localidad de Los Tlapancos no cuenta 
con red de agua y drenaje; por tal motivo se determinó estimar el 
consumo per cápita de agua y así asegurar el suministro de los ser�
vicios básicos que garanticen el funcionamiento óptimo del recinto 
turístico.

De acuerdo con el análisis del volumen de captación y almace�
�
�	#����"#������#����
�>�	�#��'�	���#�
(��
"��#��#���
�+������B�#��
recinto tiene la capacidad de hospedar a 42 personas al día, mientras 
que la granja puede albergar 100 animales de distintas espacies. 
Cabe señalar que para calcular el consumo de agua de los animales se 
consideraron los ciclos de reproducción y el desarrollo de las crías.

Servicios 

Los servicios que ofrece el proyecto fueron diseñados en función de 
las actividades turísticas y los requerimientos básicos para el visitan�
�#�����V

�� ���
�"#�
��#��
�� Servicios generales
�� Áreas administrativa
�� Comedor
�� Hospedaje
�� Sanitarios
�� ���
�"#�#��
��	�	#���
�� ���
�"#����5	5#��	

�� Estacionamiento
�� Almacenes para suministro de equipo
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2 Instalaciones y equipamiento

Las instalaciones y el equipamiento fueron diseñados con base en los 
�#�5	�	���
��#���#��	��
"��J�����
���!��
���������"#���
�+��������#�
presenta el programa arquitectónico del recinto turístico y de la gran�
ja, así como las instalaciones y los acabados. Cabe señalar, que el 
diseño busca integración entre el proyecto arquitectónico y el paisaje 
natural de Los Tlapancos. Los materiales de construcción que predo�
minan son piedra y madera, que abundan en el sitio.

Tecnologías alternativas

Las tecnologías propuestas también conocidas como ecotécnias bus�
�
��
���5#�U
���#���������#���������U
�#��#��	#��#�#������"#�#�#�!+
�
agua y residuos. A continuación se presenta las lista de tecnologías 
>�#�#������#��������
�	'��8��+��	�
�/���#�	(�#��������#V�

�� Sistema fotovoltaico
�� Calentador solar
�� Tratamiento de aguas grises
�� Biodigestor
�� Tratamiento de residuos y reciclaje
�� Elaboración de composta 
�� Captación y almacenamiento de agua de lluvia
�� Elaboración de composta 
�� Utilización de materiales permeables para la construcción de 

caminos y estacionamientos
�� Uso de jabones y detergentes biodegradables

[	�
��#��#��
�!�+
��	�5	'��
�
�	"#��	��
��"���$
����#��#���
�#�
(��
�
�	'��"#������#�������+��	��J�7
���	�#�
��#��#�#�#�
��
��
��	��"#��"#��
����#����}���
�	'��8��+��	�
�/���#�	(�#^B���
�5#F�>�#��#�	"#��	��
����
los recursos naturales fue posible plantear el tipo de actividades que 
puediesen llevarse a cabo en una zona como la localidad Los Tlapan�
���J�7
��#!��"
��#��#�#�#�
��
�"	����	�	'��"#��#�������>�#������	(��
yen al funcionamiento de un recinto turístico, es decir los servicios 
de agua, drenaje y electricidad.
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5En este capítulo se presenta la idea conceptual proyecto arquitectó�

nicos “Estación Turística Sostenible”, asimismo se analiza el em�
plazamiento del proyecto arquitectónico con base en los criterios 
y fundamento que propone el diseño con permacultura y el manejo 
hidrológico. A continuación se presenta el análisis del predio de 
acuerdo a los planeamiento de la permacultura. 

diseño con permacultura 

Los criterios de diseño con permacultura que se describen a con�
tinuación pueden ser aplicados por los profesionales del paisaje, 

!�'��������
�>�	�#������?��	���B�����J�

Sistemas de energía pasiva
Climatización adecuada en el lugar
Planeación de futuros desarrollos
���5	�	'���
�
��
�
�������	#��	
�
�	�#��
�	
�#��#���	�	��
Necesidades energéticas exteriores mínimas
~#�	"����"	���#�����"#�$���
��#!��
�#��#����!
�
Estructuras y terrenos de bajo mantenimiento
Conservar y asegurar el suministro de agua
Control y dirección de factores de fuego, el frío, el exceso 
de calor y el viento. 

Consideraciones en el diseño

Cualquier análisis de rendimiento en permacultura tiene considera�
�	��#�B�#���#������V

���"���������#�"	�	#�����	���+��#�����5
�	#"
"����
��	"
"�
"#�����	5��
7����#�"	�	#�����"#�"	�#=����
��
�
�	F
�	'�����
�����#�5
�	'�
�"#��
�#�#�!+
��
N��#�
��	'��"#��#��
������
����������	��#�
���5	5	#�"
���
Transferencia de energía y la conservación
~#�"	�	#��������	
�#����"#��
��"J
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6 Aplicación del diseño

En la aplicación del diseño, las primeras estructuras deben ser aque�
llas que generan energía, en segundo, las que ahorran energía y por 
último las que consumen energía. 

De acuerdo con los planteamientos del diseño con permacultura, 
�
���
5#��
�
�U
�#��#��	#��#�#������"#�#�#�!+
�#��"��
��#��
���
�#
�
�	'�J�7
�F��	��
�	'�����
��#����	F
�	'��������	�#�	���>�#�}��#���
��"#�
manera precisa, las razones por  las cuales cada uno de los elementos 
se sitúa en un emplazamiento determinado dentro de una propiedad ” 
���
�B��--�J

����������

7
�F��	��
�	'��������#���	�#�	�����]��	�����
�
��(	�
��#������#��#���
las zonas según la frecuencia con la que se realiza una actividad; la 
principal regla es desarrollar primero el área más cercana para tener 
el control, el rendimiento y la estabilidad de la zona. En el cuadro 
���#���#���
��������	��	�	���(
�	����"#�F��	��
�	'��>�#�������#��
�
permacultura.

����������
"�B�U
��$
����#��#%�#�����>�#�	�|��#��#���
�F��	��
�	'��
del espacio, por ejemplo, los acceso al terreno, las rutas de transpor�
te, la pendiente, las condiciones climáticas locales y el tipo de suelo, 
son características que determinan las ubicación de cada una de las 
partes que conforman un asentamiento. 

���������������������������������

En el proyecto Estaciones Turísticas Sostenibles se tomaron los cri�
�#�	���"#�F��	��
�	'��>�#�������#��
��#��
������
J������	�#���
���
$�#�	"#��	��
��#�������
�������!�]�����
��
��	5	"
"#��"#������#����
���+��	���>�#��#���#��
��#���!��
�)���������(
�#�
��
�"	���	(��	'���#�
U	F���
�F��	��
�	'��"#��
��#��
������
���!��
�)&�J

Descripción de las zonas del proyecto Estación Turística Sostenible

7
���Q��N��#����$���
����������#�5	�	������+��	����(]�	���B�#��"#�	�B�
hospedaje, comedor y sanitarios, así como invernaderos y huertos 
>�#��#>�	#�#��"#��
��#�	�	#����"	
�	�J�����
���Q��NN��#�#���#���
��
la granja, esta también requiere de cuidados diarios pero con menor 
$�#��#��	
�>�#��
���Q��NJ
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zona  i zona  ii zona  iii zona  iv
factor o

estrategia

Diseño 

principal

Establecimiento 

las plantas

Poda de 

arboles

Selección de 

árboles y plantas

Suministro

de agua

Estructuras

Casa con diseño

bioclimático

Humus de hojas

Vaso o espaldera

Intensivos

Cercado y

Selección de 

injertos para 

hortalizas 

Tanques de agua 

de lluvia, y pozos

 

Casa / invernadero

 Almacenamiento,

Ganado doméstico 

y un pequeño 

huerto

Sitio para la

producción de 

humus y árboles 

que protegen

Cortina de arboles

rompe vientos,  

corrales y 

enrejados

 

Variedades 

injertadas y 

arboles frutales

Tanque elevado

y control de 

incendios

Invernadero,  

graneros y

cobertizos

avícolas

Cosecha principal.

forraje, 

alimentos 

almacenados

Suelos de 

acondicionamiento 

para producción 

de humus verde

Barrera natural 

de arboles sin 

podar y maderables

Plántulas 

seleccionadas 

para injertos 

posteriores

Almacenamiento 

de agua en 

suelos y presas

Almacén de 

alimentos, 

vivienda 

de campo

Recopilación, 

forestal, forrajes,

y pastos

Suelo 

acondicionado 

Selección de 

variedad de 

semillas

Selección de 

plántulas y 

administración de 

semillas

Presas, ríos y 

bombas de viento

Cobertizo para 

leña,

cultivo de setos 

y arboledas

Diseño 

principal

Establecimiento 

de las plantas

Poda de arboles

Selección de 

árboles y 

plantas

El suministro 

de agua

Estructuras

Factor o 

Estrategia 

Cuadro 12 Factores de cambio de acuerdo a la distancia en una zona de planeación.
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Invernadero 

Taller de Cultivo

 

Cultivo de

Temporal

 

Cultivo Arboles

Frutales 

Vegetación 

Silvestre

Avicultura

Cunicultura  

Porcicultura

Caballerizas 

Biodigestor

Vivienda Ecológica

Cabaña Huéspedes 

 

Cabaña Huéspedes

 

Estacionamiento

HUMANAS PECUARIAS AGRÍCOLAS

2885

2873

2885

2885

2890

2892

28892890

2

2875

2877

2872

2865

2890

2879

2870

2884

28872887

2887

2870

2871

2863

28702870

93

94

2884

N

[	!J�)����
���"#�F��	��
�	'��"#����#"	��"#�#���"	�J
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ZONA I

ZONA II

ZONA IV

ZONA III

2885

2873

2885

2885

2890

2892

28892890

2

2875

2877

2872

2865

2890

2879

2870

2884

28872887

2887

2870

2871

2863

28702870

93

94

2884

N

[	!J�)&���
���"#�F��	��
�	'��"#����#"	��"#�#���"	��#��(
�#�
��
��#��
������
J
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���Q��NNN��#����$���
���������	�	��"#�
��
�#�
�	#����"#�
!�
B�

plantaciones de árboles frutales y una zona para pastoreo. Por últi�
��B��
���Q��N.�#�����
��#��#��	�5#���#B�����#>�	#�#�"#��
��#�	�	#��
to y en ella se encuentran plantas nativas y los productos madera�
bles. 

�
(#��#=
�
�B�>�#��
�
�"#�#��	�
���
�F��	��
�	'���#�����	"#�'�
preservar la vegetación natural del predio. Por consiguiente, se iden�
�	��
�����
��F��
��"#���#��#���"#$��#��
"
�B�#��"#�	�B��������
�5#!#�
�
�	'������]��	�
�#��#��	��$���
�#���!��
�))���
�
�"#�	!�
���
���Q���
que corresponde a la construcción del proyecto arquitectónico.

Sectorización

El análisis de sectores sirve para analizar aquellos elementos 
externos como asolamiento, viento, fuego, agua e inundaciones que 
	�|��#��#���
��#����#"	�J�}����(�#�	5��"#�
�]�	�	��"#��#����#��#��"#�
��
en claro en el lugar en el que se deben situar los componentes del 
�	��#�
�"#��
�$���
�>�#��#��
�#�#���
��	�|�#��	
��#%�#��
��
���#�����
$
5��^����
�B��--�J

¿Cómo ubicar los elementos en sectores? Para la ubicación es 
necesario tomar en cuenta el peligro de incendios, los vientos, los 
]�!�����"#�����#��	'��"#��	�5	#���B�"#��5#�
������
��#|#%	'��"#�����
estanques. 

El análisis que propone la permacultura es de escala muy amplia, 
por lo tanto, el mismo sentido se aplica a cualquier pequeña propie�
dad que incluye una pendiente moderada. Es posible usar las mesetas 
planas a media pendiente, o la parte superior aplanada de cordilleras 
menores como campos y zonas de pastos.

�����
��#����>�#�U
��>�#�����	"#�
��#��#��
�]�	�	��"#���	�	��#���
�
capacidad de almacenamiento pluvial en relación con las necesidades 
de consumo de cada zona y la topografía del terreno. Para el almace�
namiento, se pueden colocar tanques elevados que dependen del área 
de captación de los techos de galpones, talleres, almacenes, salas de 
reuniones, etcétera, los cuales consumen poca agua pero tienen gran�
"#�����#���	#��"#��
��
�	'�J
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[	!J�))��#���#��	"#
�#��"#���
	�
�#��#!���#��
�]�	�	��"#��#����	F
�	'�J�[�#��#�#���+�#
������"#��
���"#���-&��U���VWW�	(�
��J��	�#""	5#��	��J����W�#��
������#W
O	���?���	�����#��
������#�8X����
��	�
��*#�	!��$���8�X��
�"���������	���#��
�#����!�	������#J�"$J
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2 En situaciones de emergencia, tales como incendios, la sequía del 

lago o el almacenamiento de gran capacidad a niveles más bajos 
puede ser bombeado a los tanques elevados o presas. Los depósitos 
cubiertos a un nivel alto son muy útiles, de hecho pueden ser cons�
���	"���#��
�!����'�
������	�	#�����"#��#"	��	�J�

Sectorización del predio de estudio

La topografía accidenta del terreno de Javier Solares es apta para 
captar el agua de lluvia. Actualmente la zona mas baja del terreno 
funciona como un reservorio natural. El punto más alto del terreno 
�#�!#��#$#�#��	'�
��B��&�������	#���
��>�#�#���]��(
���
��B��&�
mnsm, de modo que la diferencia entre ambos puntos es de 30 me�
tros, idóneos para almacenar el agua de lluvia en la parte más baja 
del predio.

En vista de las condiciones naturales del sitio, el proyecto turístico 
que el presente trabajo propone consideró la aptitud del terreno para 
proyectar un estanque de almacenamiento pluvial. Cabe señalar, que 
previamente se analizaron las laderas y las vertientes para determi�
�
���
�F��
�"#�
��
�#�
�	#����"#���#��#�����!��
�)��J

El asoleamiento también fue un factor clave para determinar el 
emplazamiento del proyecto arquitectónico. La orientación del terre�
��������#��#���
������#�!#�!�]�����#����'��#��$
5��
(�#��
�
�����#��
tar con base en los principios de diseño bioclimático.

Cálculo de la capacidad de recolección y al-

macenamiento de agua 

*#�
��#�"�������
���!
�	F
�	'�����"	
��"#��
�/
��"���?/�B�#��������
mo humano promedio mínimo de agua per cápita al día es entre 20 
���-��	����J�/	��#�(
�!�B��
�
��
����
���
����#���	#�"#��
�	�
�	'��"#�
agua también se tomaron en cuenta las áreas destinadas al cultivo de 
hortalizas y el consumo per cápita de los animales de la granja. Los 
anexos 1 y 2 muestra el promedio diario según la especie, así como 
#���	���"#�
�	�#��
�	'���������	������#���"���	5���>�#�"#��	#����#��
numero de individuos total para el proyecto. 
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4 Cálculo del volumen útil necesario

7����#>�#�	�	#������#
�#��"#�
!�
��.����#����	���#�#�
�	��.����"#��
sitio se determinaron según los usos domésticos, riego, abrevaderos 
y otros.  El consumo de agua de los usuarios del recinto turístico y 
los animales de la granja se estimó con base en el consumo promedio 
"	
�	��"#��
"
�	�"	5	"��B�#����
���#���
��	����
��
��#��#����#�U	F���
�
���5#��	'��
�5����#�����
"���&�J
 

CONSUMO  Litros día  Litros al año Volumen anual 

Humanos 50 lt 18, 250 20 m
3 

Cerdos 15 lt 5, 475 6 m
3
 

Caballos 40 lt 14, 600 15 m
3
 

Conejos 1 lt 365 1m
3
 

Gallinas 2 lt 730 1 m
3
 

   SUBTOTAL 3 m
3
 

USOS Litros al mes Litros al año Volumen anual 

Invernadero 100 lt 1, 200 lt 1.5m
3
 

Hortaliza 100 lt 1, 200 lt 1.5 m
3
 

   SUBTOTAL 3 m
3
 

�

Una vez que se calculó el consumo promedio diario de cada indivi�
duo, se multiplico por el numero total según la especie. A continua�
ción se presenta una tabla con el consumo promedio de agua anual en 
relación al número de ejemplares por especie.  

���������������������������������

Una vez que se calculó el volumen útil necesario, se evaluó el área 
"#��
��
�	'���
�
�"#�#��	�
���	�U
������	#��#�
!�
�"#����5	
�"	����	�
(�#����
���J������	�#���
����
�
��#
�	F
���
�#5
��
�	'��#���#�����#��#��
#���
�
�����!�]���B�
�+������#���
�5	�	�
�
���	�	���
���+�#
��>�#�	�"	�
�
���
���
"#�
�B�5#��	#��#�B�5
��#�B��#�#�
����"#��#�	��#����!��
�))�J

�U��
�(	#�B��
�
��#
�	F
��#���]���������
��(	�
�	'��"#��
����#���	#�
de captación es necesario determinar la cantidad de agua de lluvia 
que cae sobre el área de del terreno, es decir, la precipitación anual1. 

1Se le llama precipitación anual al dato meteorológico que recaba la historia de la canti�
dad de agua que cae sobre una región en un determinada.

Cuadro 14  Análisis del consumo de agua anual  de acuerdo al número de individuos.
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La localidad Los Tlapancos se ubica en la zona montañosa conocida 
como Ajusco medio, y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional 
los datos de la estación Ecoguarda ubicada en el sur de la delegación 
�
���#�	�	�
�	'������#"	��
��
��#��"#���)J)���J

Una vez obtenidos los datos del área de captación del terreno y la 
precipitación anual del sitio se realizo el cálculo del escurrimiento de 
�
��
!�
��>�#�|��#����(�#��
����#���	#�"#����#��J������#��	#��#�"#�
escurrimiento del terreno se saco de acuerdo a los tres tipos de suelos 
>�#���
�	��
�#��NQ��NB�������#�����#��#
(�#��B�O����#�����#"	
�
�#��
�#��#��#
(�#��������/�#�����
�	�	��#��#
(�#������
"�����J�

A continuación se presenta el cálculo para estimar el escurrimiento 

��
��"#��]�#
�"#��
��
�	'��"#���#��#��V

  
Paso 1: Calcular el porcentaje de cubierta vegetal de bosque del 

�#��#��J�����
��!��
�)���#��#��#�#��
�����
�����#��	#��"#$��#��
"
��
del terreno en poligonos de color azul.

/��#���	#����
��"#���#��#��V��B��&J��2

/��#���	#����
��"#��]�#
�"#$��#��
"
�"#���#��#��V�)B�&��J���2

�B��&J����� --�Z
)B�&��J����� ��Y��-J�Z
 

�

�
CONSUMO No. consumidores Volumen anual Volumen anual 

Humanos 42 20 m
3
 840 m

3
 

Cerdos 12 6 m
3
 72 m

3
 

Caballos  2 15 m
3
 30 m

3
 

Conejos 40 1m
3
 40 m

3
 

Gallinas 45 1 m
3
 45m

3
 

   SUBTOTAL 1027m
3 

USOS Superficie total Volumen anual Volumen anual 

Invernadero 6x 35= 108 m
2 

1.5m
3
 162 

Hortaliza 6.8x2.4=16.3m
2 

1.5m
3
 24 

   SUBTOTAL 186m
3 

� � � TOTAL
 
1,113 m

3 

��
"��������
�	��
�	'��"#������"#���#��J�[�#��#�#���+�#
����Q��
GUA.

Cuadro 14  Análisis del consumo de agua anual por número de individuos.
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����#���-Z�"#���#��#����	#�#���(	#��
�5#!#�
�J

Paso 2V��
����
��#����#��	#��#�"#�#�����	�	#�����#!������������"#�
suelo.

����-Z�"#���#��#����	#�#���(	#��
�5#!#�
�B�#����	�"	�
�>�#�#��5
����k�
#��"#�J-���5#���!��
�J

�����#��	#��#�"#�#�����	�	#����
��
����#��
���
5@��"#��
��	!�	#��#�
$'����
V

�Y���#�	�	�
�	'��
��
�

�#Y�J-�����)J)���-���Y�J&�
  200 

6�
��5#F��(�#�	"����
���#�	�	�
�	'��
��
����#����#��	#��#�"#�#�����	�
miento se realizaron los cálculos para determinar el volumen de capi�
tación real en relación al volumen útil necesario. Cabe señalar, que en 
#��#�#�#��	�	���#��
����'��
��
�
�	"
"�"#���#��]�#
��"#�
��
�#�
�	#���V�
la primera es la cisterna ubicada en el área de hospedaje, la segunda es 
la cisterna ubicada en la granja y por último el depósito de captación y 
reserva pluvial a cielo abierto.

Paso 1: �
����
��#���
�
�	"
"�"#�5����#��"#�
!�
���5��"#��
��	��#��
nas y bordo 

.����#���	��#��
��V
�5�Y���-��3

.����#���	��#��
��V�
�5��Y�����3

Para calculara el volumen de capitación se tomó la mitad de la pro�
fundidad que equivale a 3m.
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[�����
V��5Y������,�

������#
�"#��
��
�	'��Y�B-���2

,�����$��"	"
"�"#��"#���	���"#��
��
�	'���Y���
.����.����#��"#��
��
�	'��

.�Y��B-�)��&�Y�&B����3

Paso 2V��
����
��#��5����#��"#��
��
��
�	'���#
��
��
���.���

�
�
��
����
���
��#���#��	'��"#�
!�
��#
���#��	#�#�>�#���
��	��
���
�
���#���	#����
��"#������#�U��B�#��"#�	��"#��]�#
�"#��
��
�	'�J

.����#��"#��
�	�
�	'���#
�Y����������#�
�#YJ&�
�Y���)J)

Captación real de los techos hospedaje
/��#���	#����
��"#��#�U���Y�����2

��-J&���B��)��������Y���B��)�W�B---�Y���J���3

Captación real de los techos granja
/��#���	#����
��"#��#�U��Y��)�2

�-J&���B��)����)���Y���B���-J�W�B---Y���J���3

Volumen  de captación del depósito pluvial a cielo abierto 
[�����
V��.�Y�����������
�.�Y��B-���������)���Y�B�&�B��-�W---Y�B&�J���3

Paso 3: Calcular el volumen de azolve

.#Y���#�������

.#Y��-J&���B��)���B-�)�Y�)��B�--J)

.#Y�)��J���3

Paso 4: Calcular el volumen real del depósito de captación y reser�
va pluvial a cielo abierto restando el volumen de azolve.
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.�(Y�.(���.#

.�(Y�B&�J���&��)��J���&Y����J���3

Paso 5: Calcular el volumen total del área de almacenamiento

.����#�����
��"#�'�	������5	
��
��	#���
(	#����Y����J���3

.����#�����
��"#��
���	��#��
�Y�&���&

.����#�����
��"#��
!�
�
��
�#�
"
�Y�B�)J���3

.����#����	���#�#�
�	�Y�B&��3

Finalmente, el volumen total de agua almacenada es mayor que el 
volumen útil necesario. Por lo tanto, el proyecto “ Estación Turística 
Sostenible”, tiene la infraestructura necesaria para hospedar a 42 
5	�	�
��#��"��
��#�����&���"+
�"#��
=�J�Q���(��
��#B�"#�
���#�"��
�
las características del proyecto se estima que en promedio, el recinto 
��"�]��$�#�#���#�5�	�����	��	�����"+
��"#��
���#�
�
J
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análisis del proyecto arquitectónico en 

relació al sitio

En el proceso de diseño se buscó integra el proyecto arquitectónico 
al sitio. El paisaje natural de Tlapancos es rocoso porque es parte del 
deslave del volcán El Pelado. Por lo tanto, la composición geológica 
de la localidad se caracteriza por tener un relieve pronunciado que 
forman grandes volúmenes de material pétreo, de modo que abunda 
�
����
�+!�#
�#��#���	�	����!��
�)��J��

En las visitas que se realizaron a la zona de estudio se observó que 
la delimitación de los predios se hace con tecorrales2 e incluso las 
viviendas están construidas con roca ígnea. También se detectó que 
la madera se utiliza en la construcción de viviendas rurales y granjas. 
De modo que, la proyecto arquitectónica que presenta este trabajo 
propone hacer uso de los materiales que se localizan en el sitio y re�
producir los sistemas constructivos, por ejemplo los tecorrales.

El proyecto “Estación Turística Sostenible” busca mimetizar la ar�
quitectura al paisaje natural del sitio a partir del uso de madera, ma�
terial pétreo y la adecuación de la planta de conjunto a las pendientes 
"#���#��#��J�7
�����!��
�	'��"#������#�����#�	��#!�
�
��
�����!�
$+
�
irregular de Tlapancos, los muros de roca ígnea que se levantan en 
distintos planos emulan los volúmenes pétreos del paisaje.  

diseño arquitectónico

El planteamiento del diseño arquitectónico se hizo en base a los re�
cursos materiales encontrados en el sitio, así como la orientación, el 

���#
�	#���B��
�5#��	�
�	'�J��
�
���#����]��	����#��#������#"	�	#����
de construcción y costos, el proyecto Estación Turística Sostenible 
propone una Unidad turística tipo, diseñada en módulos que permiten 
llevar a cabo su construcción el distintas etapas. 

2 "Muro pequeño elaborado con rocas apiladas sin ninguna clase de cemento o argamasa 
entre ellas generalmente tiene de metro y medio a dos metros de altura por cerca de un 
�#����"#�
��U���U���VWW#��	����#"	
���	5#��
�J#�
�
"#�	�J���W&�)&W8#����
��J��

[	!J�)��[���!�
$+
�"#��
	�
�#�"#��	#"�
�#���
����
�	"
"�7���8�
�
��
cos. 



C
A

P
Í
T

U
L

O
 5

.
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
Ó

N
IC

O
  

| 
 1

3
1

[	!J�)�����>�	��"#��
���
��
�"#����������"#������#����
�>�	�#����	������
�	'��8��+��	�
�/���#�	(�#J�



C
A

P
Í
T

U
L

O
 5

.
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
Ó

N
IC

O
  

| 
 1

3
2 La unidad tipo incorpora un sistema fotovoltaico para suministro de 

la instalación eléctrica y un calentador solar. Cada unidad se une a un 
	�5#��
"#���>�#��	#�#��
�$���	'��"#��#!��
���
��#��#�
���
�"#��#"	��
cio. 
La idea conceptual del proyecto parte de la intersección de ocho pie�
F
�B�"���"#��	#"�
����#	��"#��
"#�
���!��
�)��J�����(�#�	5��$�#�"	�#=
��
�������	#F
��"	��	��
��5
�	
��#��"#�	���#(�#J�7
�������	�	'��"#��
"
�
#"	��	��$���
��
��#�"#�����	�����#�!�
�#B�#��"#�	���
�5
�	
�	'��#��#��

����"��"#��
���	#F
����	��
�#��"	�#=��"#������������
����5#F�!#�#�
�
����	��	"
"�#���#����#"	��	��������J�

A partir de la combinación de las piezas se diseñaron tres variantes 
de unidad turística, la tipo A, B y C. Cada variante ofrece una opción 
distinta de la distribución espacial y del tipo de uso del inmueble.

7
���	"
"��	������#�"	�#='��
�
�
���
��
���
�$
�	�	
�"#���	�"	5	"����
como la familia de Javier Solares.

La unidad tipo B se divide en dos habitaciones, cada una se diseñó 
para albergar a 12 personas. 

La unidad tipo C no es habitacional, de modo que se pueden reali�
zar actividades como talleres o un comedor.

7
����	"
"#���	����#��#5
��
����(�#�������#�"#����
�5���]�	�
�"#��
��
���#�
���
��������#���#��"#�
�#���"#��
�	����#����J�7
�#��������
�
"#�
�#����#����������
�
��������	��
�����	"#F�
��#"	��	���	#���
��>�#�
envolvente de madera cubre la estructura.

El diseño de la granja se basa en el mismo principio de piezas que 
el diseño del alojamiento. En este caso se realizó el análisis de la in�
�#��#��	'��"#��
��	#F
��
���
5@��"#���
��
��	FJ�����#����
"����
��#�����
conjunto arquitectónico que se adecua al polígono del terreno, a los 
recursos naturales del sitio y al lenguaje de diseño de las tres unida�
des tipo.

[	!J�)�����>�	��"#�
�]�	�	��"#�#���
"
�"#�
	�#��
�	#��#�"#��	�5#��
"#���
a la casa. Fuente elaboración propia.

[	!J�)�����>�	��"#��
�!�
��
J�[�#��#�#�
(��
�	'������	
J
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Fig. 49 Lámina de análisis de diseño del proyecto arquitectónico.
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programa arquitectónico

El programa arquitectónico se divide en dos secciones, la primera 
esta destinada a las necesidades del visitante, es decir, hospedaje, 
�
�	�
�	��B����#"������
�'��"#����������	��#�����
"�����J�7
��#!���
da a las actividades didácticas como, la granja de animales y senderos 
���
"���)�J��
(#��#=
�
�B�>�#��
������#��
�
�>�	�#��'�	�
�"#������
yecto pecuario se hizo a partir del análisis de las necesidades básicas 
��#����
��#�	�	#����"#�����
�	�
�#��>�#��#��#�#��	��
�������
"������
����J

Finalmente el diseño arquitectónico de las unidades tipo, así como 
las del proyecto pecuario busca genera espacios habitables que se 
integren al paisaje del sitio y además utilicen los recursos naturales 
�
�
��	�	�	F
��#��	��
����#���
����������	'��"#���
�#"	��
�	'�J�7
��
tecnologías alternativas también buscan reducir el gasto energético y 

����5#F�!#�#�
������#�����
�>�	�#��'�	����
�������	#��#�J

[	!J��-����>�	��"#��
�$
�U
"
�����#�"#������#�������
�	'��8��	��	�
�/���#�	(�#J
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ESPACIO
MATERIALES 

Y ACABADOS
ÁREA m2 ESPACIO

MATERIALES 

Y ACABADOS ÁREA m2

INSTALACIONES INSTALACIONES

h
i
d
r
á
u
l
i
c
a

s
a
n
i
t
a
r
i
a

e
l
é
c
t
r
i
c
a

Acceso  

Comedor

Salon de usos

miltiples

multiples

 

Foro al aire

libre

Oficina

Cuarto de 

control

Bodega

g
a
s

h
i
d
r
á
u
l
i
c
a

s
a
n
i
t
a
r
i
a

e
l
é
c
t
r
i
c
a

g
a
s

Invernadero

Cocina

Estación

Turística Tipo

Circulaciones

Baños 

Estacionamiento

Zona de estar

35.36

110.4

125.06

446.8

12

600

12

43.2

43.2

lambrin, acero,

loseta, piedra,

concreto

30

30

6

6

madera, piedra,

vidrio, 

tepetate

lambrin, acero,

piedra, concreto

lambrin, acero,

loseta, piedra,

concreto

lambrin, acero,

piedra, concreto,

loseta

lambrin, acero,

piedra, concreto,

loseta, acero,

piedra, concreto,

loseta, acero,

piedra, concreto,

granzon y grava 

de tezontle

loseta, acero,

piedra, concreto,

piedra, concreto,

tierra compactada

lambrin, acero,

piedra, concreto,

madera teca

concreto,piedra,

gravilla

87.7

��
"���������!�
�
�
�>�	�#��'�	���"#�F��
�"#�U���#"
�#J
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ESPACIO
MATERIALES 

Y ACABADOS
ÁREA m2 ESPACIO

MATERIALES 

Y ACABADOS ÁREA m2

INSTALACIONES INSTALACIONES

h
i
d
r
á
u
l
i
c
a

s
a
n
i
t
a
r
i
a

e
l
é
c
t
r
i
c
a

Granero planta

baja 

Gallinero 1 

Conejera 3

 

Caballeriza 4

Caballeriza 5

Cochinero 6

g
a
s

h
i
d
r
á
u
l
i
c
a

s
a
n
i
t
a
r
i
a

e
l
é
c
t
r
i
c
a

g
a
s

Gallinero 2

15.5

12.4

52.9

12.4

15.5

15.5

13.2

20.09

lambrin, acero,

 piedra,

tecorral, 

tepetate

lambrin, acero,

piedra, concreto

concreto,piedra,

madera, acero,

loseta
87.7

Cochinero 7

Cochinero 8

Granero primer 

nivel 

Corral 1 

Corral 3

 

Corral 6

Corral 2

Corral 7

Corral 8

tecorral, 

tepetate

tecorral, 

tepetate

tecorral, 

tepetate

tecorral, 

tepetate

tecorral, 

tepetate

lambrin, acero,

piedra, concreto

lambrin, acero,

piedra, concreto

lambrin, acero,

piedra, concreto

lambrin, acero,

piedra, concreto

lambrin, acero,

piedra, concreto

lambrin, acero,

piedra, concreto

lambrin, acero,

piedra, concreto

20.09

13.2

13.2

13.2

13.2

13.2

12.4

��
"��������!�
�
�
�>�	�#��'�	���"#��
�!�
��
J�[�#��#�#�
(��
�	'������	
J
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1El proyecto se desarrolla con base en la pregunta ¿es viable el proyec�

to turístico fundamentado en los principios de la Permacultura para 
mitigar el crecimiento de la periferia urbana de la delegación Tlal�
pan?

7���"
�����(�#�	"���#��#���
�+�����NN���#���
��>�#���������#����"#�
expansión urbana se dan por distintas dinámicas que se relacionan 
con el desplazamiento de población de un territorio a otro. Por lo 
tanto, la expansión de la mancha urbana de la periferia en la que se 
localiza Los Tlapancos, según los teóricos esta sujeta a las actividades 
"#��
���(�
�	'������V

�� 8�
��$���
�	'��"#��
�#��������
����	
�B��
�������	"
"#�����
�
les propietarias de las tierras sustituyen las actividades primarias y 
los terrenos destinados a la agricultura son urbanizados.

�� *#�	!�
�"
"#�����	
�#�B�#���#��
"��	���(	�	
�	����(
���#��
inaccesible para las familias de bajos ingresos, lo que provoca el des�
plazamiento de la población rezagada al Suelo de Conservación. 

�� [
��
�"#��#!��
�	'��#���
�����
�	'��"#����#��B�����
�#��
�	#��
tos irregulares se establecen en suelos no aptos para urbanización, 
sin embargo, el gobierno local los dota con servicios, infraestructura 
y equipamiento, lo que genera la aparición de nuevos asentamientos. 

*#���"��>�#B��
��#!��
�	'��#��#��/�#���"#�����#�5
�	'��#��	�#��
ciente y las necesidades de vivienda de la población incrementan.  
Por lo tanto, la tendencia es que el Suelo de Conservación de las peri�
ferias de la ciudad se convierta paulatinamente en suelo urbano. 

La pérdida del Suelo de Conservación tiene consecuencias ambien�
tales. El valor patrimonial de los recursos naturales que proveen los 
bosques de la ciudad de México son fundamentales para su sostenibi�
lidad, misma que se pone en riesgo por las dinámicas de expansión de 
la mancha urbana.  
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De acuerdo con el análisis que se desarrolló en el presente trabajo, la 
urbanización periférica cercana a la localidad Los Tlapancos se expan�
de, y corre el riesgo de ser urbanizado al igual que las demás localida�
des rurales por el crecimiento de la mancha urbana.

Ante esta problemática, la agricultura periurbana, el turismo y la 
arquitectura sostenible son alternativas para proteger la zona peri�
férica de la ciudad, y a su vez generar cohesión social. El proyecto 
Estaciones Turísticas Sostenibles es una alternativa para mitigar el 
crecimiento urbano,  conservar el patrimonio natural y cultural, ge�
nerar ingresos, así como proporcionar alternativas para el manejo de 
�#��������
���
�#���������#5���	���"#�#"	��
�	'��"#�5	5	#�"
J�

Este proyecto propone técnicas accesibles que promueven la con�
servación y el manejo responsable de los recursos naturales como, la 
Permacultura y la Arquitectura Sostenible. Ambas técnicas se basan 
en el estudio del sitio para el diseño y desarrollo de cualquier empla�
F
�	#����U��
���#���������#%���#��#�+���J���������
���B�����"	�#=��
responde a las necesidades humanas en función de las condiciones 
naturales del lugar en el que se establece. 

Finalmente, el aporte del presente trabajo es proporcionar una 
alternativa de diseño arquitectónico para que los pobladores de las 
localidades como Los Tlapancos, tengan acceso a una solución que se 
adapte de modo sostenible a la problemática de las zona ubicadas en 
los bordes de la ciudad. No obstante, el diseño con Permacultura es 
un proceso que está sujeto a la planeación de los actividades agrícolas 
y su producción se determina por las condiciones naturales del sitio,  
así como la dedicación al trabajo rural.

El proyecto que este trabajo propone podría ser viable por distin�
����$
����#�V���	�#�����������	#�
�	���"#��
��	#��
�#��]��	��#�#�
"���
en realizar proyectos productivos turísticos enfocados en salvaguar�
dar el paisaje natural de Los Tlapancos; segundo, existen entidades 
!�(#��
�#��
�#�B�������
�/#��#�
�+
�"#�*#�
�������~��
�����>�	"
"�
�
�
��
�������	"
"#���/�*�~���B�>�#�	�����'��
���!
�	F
�	'��"#�
rutas patrimoniales con el objetivo de desarrollar programas que bus�
can incentivar la protección del patrimonio natural y cultural de los 
pueblos, ejidos y las comunidades agrarias. 
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�

�����'�#�����!�
�
�"#��
!������/#�5	�	�����(	#��
�#�������
���
�	"
"�
de apoyar a los ejidos, comunidades, asociaciones de silvicultores y 
propietarios de terrenos forestales para impulsar el desarrollo regio�
nal sustentable. 

�������"#��
!�������#�5	�	���
�(	#��
�#��#����
�U#��
�	#��
���
nanciera para promover la conservación del bosque y mientras es un 
soporte económico para el desarrollo rural.  En México se han esta�
blecido programas gubernamentales de pago por servicios ambien�
tales que ofrecen una retribución a las comunidades  rurales y a las 
grajas para mantener la calidad del agua, del aire y la conservación 
de la biodiversidad.

Los programas antes mencionados son una alternativa para incen�
tivar el desarrollo de proyectos que promuevan las conservación del 
capital natural de México. No obstante,  es necesario considerar que 
U
��$
����#��>�#���#"#��"	�����
��#��"#�
�������"#�����#����J�

En el caso de la proyecto “Estación Turística Sostenible”, la tenen�
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la comunidad por lo tanto es posible que la falta de cohesión social 
genere problemas e intereses que impidan llevar a cabo  un proyecto 
turístico. 

�"#�]��"#��������|	����������
��	#��
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�������$
�����
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Si bien, el turismo alternativo propone actividades agroforestales 
y pecuarias aptas en el Suelo de Conservación también la falta de 
planeación y el uso inadecuado de los recursos puede ser contrapro�
ducente para su conservación. Es decir, el turismo en un sitio natural 
como Los Tlapancos, puede dar inicio al surgimiento de nuevos ser�
vicios turísticos y prácticas agropecuarias intensivas desinteresadas 
en salvaguardar el patrimonio cultura, de manera tal que ponga en 
riesgo los recursos del Suelo de Conservación. 

“el patrimonio cultural no debe convertirse en una simple mercan�
cía al servicio del turismo, proceso en el que se degrada y empobrece, 
�	���>�#�"#(#�����	�	
��#���
��#�
�	'��"#�
�������(#�#��	���������J�
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4 Es decir que tanto afecta a la salvaguardia del patrimonio y del tejido 

social que le rodea un desbordado y descontrolado turismo masivo, 
como también se ve negativamente afectado éste cuando los sitios 
culturales y naturales presentan nocivos procesos de deterioro y de�
!�
"
�	'�^��.	!
�"
�B��-�J

Por consiguiente, el proyecto “Estación Turística Sostenible” es 
una propuesta viable porque es un sitio con recursos naturales y cul�
turales pueden ser aprovechados y protegidos por sus propietarios. 
No obstante, es necesario considerar todos los factores que pueden 
intervenir en el proceso para evaluar sus posibilidades de éxito.
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conclusión

Los recursos naturales que proveen los bosques de la ciudad de Mé�
xico son de gran importancia para su sostenibilidad, misma que se 
pone en riesgo por las dinámicas de expansión de la mancha urba�
na sobre el Suelo de Conservación.  El crecimiento desmedido de la 
población ocasiona el cambio de uso de suelo rural a urbano, así como 
la contaminación del aire, el manejo inadecuado de los deshechos 
�'�	"�����(
�������
�#%����
�	'��"#������	��#�
��"#�
!�
����#���	
����
subterránea. Las consecuencias de estos problemas son el deterioro 
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El bosque del Ajusco forma parte de la reserva natural de la ciudad 
que compensa los efectos negativos de la urbanización. Sin embargo, 
el análisis de la tendencia de crecimiento urbano que se realizó en el 
presente trabajo muestra que el Suelo de Conservación del Ajusco ac�
tualmente es invadido por nuevos asentamientos humanos. De modo 
>�#B��	��
����#���	#���(
�
�����	��
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�"	@�"��#�U
�	
�#��
�F��
�
la ciudad será insostenible para sus habitantes. 

Como ejemplo de lo que podría hacerse en las periferias rurales 
de la ciudad esta tesis propone un proyecto turístico fundamentado 
en las técnicas que plantea el desarrollo sostenible. El desarrollo de 
negocios productivos y de servicios enfocados en salvaguardar los 
recursos naturales del bosque son una posible alternativa para miti�
gar el crecimiento de la mancha urbana, y así conservar el patrimonio 
natural  de la ciudad. 

Por otro lado, el desarrollo de proyectos productivos puede contri�
buir al desarrollo local y a la preservación de las tradiciones y cos�
tumbres de la comunidad rural de San Miguel y Santo Tomás Ajusco.   

Ahora bien, la permacultura es una técnica productiva que utiliza 
los principios de la agricultura prehispánica, de tal manera que se 
vincula con las prácticas agrícolas que tradicionalmente realiza la 
comunidad. Por su parte, la arquitectura sostenible se basan en los 
sistemas constructivos vernáculos, que se caracteriza por adaptarse 

���#"	��
�(	#��#�#��#��>�#��#�#"	��
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6 Por lo tanto, ambas técnicas y permiten aprovechar el bosque de Los 

Tlapancos sin explotar los recursos naturales del Suelo de Conser�
vación.  Además promueven el desarrollo actividades productivas 
locales que fomenten la preservación del conocimiento ancestral de la 
comunidad.



producción alimentación reproducción consumo de alimento consumo de agua

granos de cereales, 

melaza de caña, plátano 

y algunos tubérculos 

como la yuca, la papa 

y también la 

lombricultura

Una gallina criolla de 

patio, puede tener 4 

ciclos y producir unos 

60 huevos:

- Ponen un huevo diario 

durante unos 15 días 

(15 huevos)

-Empollan durante 21 

días.

-Crían a los pollos 2 

meses (60 días).

Para producir un 

kilogramo de huevo una 

gallina requiere 

consumir 2.200 kg de 

alimento balanceado.

Un pollo de engorda 

consume de 1.9 a 2.1 

kilogramos. 

10 gallinas consumirán 

aproximadamente entre 

dos y tres litros 

diarios de agua

leguminosas (alfalfa, 

trébol, vicia y habas) 

incluye cantidades 

favorables de proteínas 

con relación a las 

gramíneas (maíz, avena 

y cebada).

Teóricamente cada 

hembra está en 

condiciones de parir y 

criar cuatro camadas  

con un período de 

descanso 17 días. Una 

coneja puede producir 

50 o 60 conejos al 

año. Un macho por cada 

3 hembras

Un conejo debe comer 

en promedio 

diariamente 114g 

diarios. Una hembra en 

gestación deberá 

consumir 228g diarios.  

El conejo consume 

mayor cantidad de 

agua, desde 160 hasta 

500 ml diariamente. 

Una coneja con su 

camada puede consumir 

de 1.5 lt a 3 lt 

diarios.

Granos de cereales, 

(maíz blanco/ 

amarillo), sorgo, 

arroz, trigo, cebada o 

quinoa. Salvado de 

trigo, papa cocida, 

plátano maduro y melaza 

de caña. Las fuentes de 

proteínas son las 

harinas de pescado, 

carne, hueso o sangre, 

también oleaginosas.

El ciclo estral en las 

cerdas promedia 21 

días, pero puede gestar 

entre 17 a 25 días. La 

gestación dura entre 

114 y 115 días que 

equivale  a 3 meses, 3 

semanas y 3 días. Una 

cerda puede tener dos o 

tres generaciones al 

año, con camadas de 7 a 

10 lechones. 

2kg de maíz quebrado 

Hembras gestantes 3 kg

cerdos de engorda se 

les va aumentando la 

ración de 1,5 kg a 3 kg 

por día. Los cerdos se 

pueden criar hasta 

cuando alcanzan 

aproximadamente entre 

50 y 100 kg de peso 

vivo.

Sementales (10-15l/día)

Cerdas gestantes 

(10-17l/día)

Cerdas lactantes 

(20-30l/día)

Lechones destetados 

(2-4l/día)

Precebas (4-6l/día)

Desarrollo (6-8l/día)

Cerdos finalización 

(8-10 l/día)

cinícola

cerdos

caballos 

avícola

los caballos beben 

entre 5 y 10

galones de agua al día 

que equivalen a 19 o 

40 litros

pasto, heno, alfalfa, 

concentrados y hierbas 

como la timotea y el

bromo.

El período de 

gestación de una yegua 

es de 11 meses, aunque 

puede durar 10 meses o 

alargarse hasta el 

año.  Son capaces de 

reproducirse a la edad 

de 18 meses, sin 

embargo, normalmente 

no lo logran hasta 

tener al menos 3 años 

de edad. 

Un caballo necesita de 

1 kg de alimento por 

cada 45 kg de peso 

corporal, por ejemplo, 

para un promedio de 

450kg el caballo 

necesitaría entre 9 y 

12 kg de alimento al 

día 

Anexo 1.  Análisis del ciclo reproductivo, consumo de agua y alimento según las especie.



producción reproducción consumo de alimento consumo de agua

cinícola

cerdos

equinos

avícola

20 gallinas 

criollas 

2 gallos

La producción de huevo por 

cada gallina en un ciclo anual 

promedio es de unos 140 huevos 

que multiplicados por 20 

gallinas equivale a 2,800 

huevos anuales.

2,800/365 días= 7.6 huevos/día 

7.6 huevos x 30 días= 228 

huevos/mes

80% producción de huevo= 182.4 

20 %producción de carne=45.6 

20 gallinas x 2.200 kg= 44kg

un pollo de engorda consume de 

1.9 a 2.1 kilogramos

45 pollos x 2.1kg= 94kg

44kg + 94kg= 138 kg diarios

138 kg x 30 días= 4, 140 kg 

mensuales

10 gallinas consumirán 3 litros 

diarios de agua

20 gallinas + 45pollos= 65 

65 animales consumirán

13.5 litros/día 

13.5 x 30 días= 405 lt/mes

405 litros x 12 meses= 

4, 860 litros anuales

Cada coneja tiene 

aproximadamente 10 crías por 

camada

10 crías x10 conejas=100 crías

100 crías x 4 camadas = 400

400 crías/12 meses= 33crías /mes

Una coneja ingiere 228 g 

diario. Un conejo consume 

114g de alimento.

 

10 conejas x 228g= 2.2 kg/día

34 conejos x 114g= 3.74kg/día

2.2 + 3.74= 5.94 kg/día

5.94+30 días= 178.2kg/mes 

En este cálculo se tomará el 

consumo promedio máximo por 

cada conejo adulto (420ml)

11 conejos + 33 crías/mes = 

44 animales x 500ml= 22 lt/día

22 lt x 30 días= 660 lt/mes

660 lt x12= 7,920 litros 

anuales

12 lechones 

1 hembra      = 14 cerdos 

1 verraco

14 x 2kg= 28kg de maíz/día

28kg x 30 días= 840kg/mes

Aproximadamente  840kg/mes

1 cerdas x 12 lechones= 12

De los 12 lechones unos se 

venden como pie de cría y los 

otros como engorda 

generaciones=36

36 lechones /12 meses= 3 

lechones/mes 

En este cálculo se tomara el 

consumo promedio por cada 

cerdo adulto de 15lt/día

2 cerdos + 12 lechones/mes

= 5

14 animales x 15 lt= 210 lt

210 lt x 30 días=6, 300

2,250 x 12= 75, 600 litros

anuales

1 cerda criolla 

1 verraco

10 conejas 

1 conejo

2 caballos

Una yegua y un macho 1 yegua= 12 kg

1 macho= 12 kg

TOTAL= 24 kilogramos al día

1 yegua= 40 litros

1 macho= 40 litros

TOTAL= 80 litros al día

Anexo 2.  Análisis del ciclo reproductivo, consumo de agua y alimento según las especie.
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