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San Nicolás Tlaminca, poblado rural situado en el
municipio de Texcoco, Estado de México, aledaño al
área natural protegida "Parque Nacional Molino de
Flores Nezahualcóyotl". El sitio es conocido debido a
que en él se puede encontrar: diversidad geográfica,
elementos bióticos en su mayor extensión, una zona
arqueológica que data del año 1429-1472 D.C. y una
amplia oferta cultural de elementos tangibles e
intangibles propios del sitio. 

A las faldas del cerro de Tezcotzingo, se localiza los
remanentes de una edificación en decadencia conocida
como “La Instalación” (ver imagen 1), que data de
tiempos del porfiriato, cuyo uso consistía en un
inmueble que albergó un dinamo encargado de
abastecer de energía eléctrica al hoy conocido como
‘’Parque Nacional Molino de Flores’’. Este ha sido
reconocido como edificio patrimonial por la población
del lugar, ya que fue una de las primeras instalaciones
de este tipo en el sitio. 

El presente documento surge de la preocupación y el
requerimiento de la sociedad por rescatar un hito
deteriorado de su localidad a causa de un nulo
planteamiento de desarrollo urbano-arquitectónico para
San Nicolás Tlaminca y sus principales actividades.

Imagen 1.  Fachada de “La instalación”. Elaboración propia. (2023).
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Introducción

Ante el desasosiego surgen movimientos organizativos
de ejidatarios, que solicitan: Un museo de sitio
mediante la restauración del edificio antiguo (Imagen
2), en torno a este, el desarrollo de un centro cultural
en conjunto, donde se celebre la historia de la
comunidad local, funcione como un espacio dinámico
donde se favorezca una cultura contemporánea, sin
dejar de lado la rehabilitación de su entorno inmediato
y enmendar la degradación urbana del pueblo que
sufre actualmente. 
Se empleó una metodología basada en la recopilación
de información digital en conjunto, visitas al sitio en
donde se observó y reunió información gráfica, además
de realizar juntas ejidales con la comunidad estudiantil
del seminario de titulación I del taller José Revueltas,
grupo 5917, clave de asignatura 1920, periodo 2023-2
y el seminario de titulación II José Revueltas, grupo
5017, clave de asignatura 1903, periodo 2024-1.
Facultad de arquitectura. UNAM.
Posteriormente, se diagnostica un área específica,
dando paso al desarrollo de un plan maestro integral.
La investigación es llevada en distintas etapas, se
profundiza en tipologías de proyectos similares y en
estrategias arquitectónicas, para finalmente llevarlo a
un anteproyecto y diseño ejecutivo.
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Imagen 2. Acceso principal a “La instalación”. Elaboración propia. (2023). 
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Problemática urbana

A escala urbana, la problemática de San Nicolás
Tlaminca alude a la pérdida de áreas agrícolas,
arqueológicas y naturales debido al deterioro del uso de
suelo, el cual, es propiciado principalmente por el
aumento constante de sequías, contaminación de áreas
naturales, deforestación y la pérdida de identidad agrícola
y arqueológica en la población (Ver imagen 3). Lo anterior
mencionado exacerba los cambios de uso de suelo hacia
actividades más rentables para los pobladores, tales
como el crecimiento demográfico, el incremento de la
mancha urbana y la explotación minera, dando como
resultado la reducción de áreas naturales y zonas
arqueológicas vulnerables.  
Este problema es causado porque el apoyo
gubernamental debe ser mejorado, en vista de la
deficiente aplicación de las leyes encargadas de zonas
rurales y arqueológicas,  al igual que la falta de
instrumentación de planes urbanos a corto, mediano y
largo plazo para buscar vías de oportunidad, y por la
dinámica social a surgido un deterioro ambiental. Si el
problema subsiste, los habitantes, progresivamente
tendrán una deficiente calidad de vida, surgirán
remanentes del carácter e identidad de sus zonas
naturales y arqueológicas, lo que eventualmente causará
la desaparición del arraigo al sitio, los límites para el
crecimiento urbano serán nulos en las zonas ejidatarias y
hacia las áreas naturales protegidas.
Para la propuesta de intervención es necesario realizar
un proyecto de plan maestro que obedezca con la
regeneración y reorganización del poblado, que a su vez
formalice las funciones paisajísticas, culturales, sociales y
económicas, que vinculan puntos estratégicos del sitio.
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Imagen 3. Vista a la mina desde el cerro de Texcozingo. Elaboración propia. (2023). 
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Problemática del proyecto

El abandono de una instalación (ver imagen 4) hace que la
problemática consista en la pérdida del patrimonio
arqueológico dentro de la zona de estudio, puesto que hay
una destrucción a gran escala por el desuso de los
inmuebles, el saqueo, deterioro progresivo del patrimonio y
daño en sus elementos más vulnerables al encontrarse
abandonado. 
Dicho lo anterior, los cambios en los vestigios generan una
apreciación diferente en su territorio, proporcionando
viabilidad al desarrollo irregular de la mancha urbana y la
iniciativa privada, dando como resultado la pérdida de zonas
arqueológicas. Este problema se debe a que no se cuenta
con una protección y cuidado riguroso de estos sitios y el
desconocimiento de su significado e importancia histórica
intensifican mucho las dificultades presentes. Lo
anteriormente mencionado surge por el incumplimiento de
las normativas actuales que protegen áreas arqueológicas e
históricas como lo es la ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, por la carencia
de mejoras al apoyo gubernamental a estos sitios y la falta
de regulación e información de estos bienes. Si se
conservan el conflicto, el pueblo de San Nicolás Tlaminca
progresivamente perderá  el carácter, cultura e identidad de
su historia a través de las zonas arqueológicas y las áreas
que cuentan con acervos históricos, sufriendo un daño
irreparable material y en la memoria del sitio, además de
perder el control de estos territorios los cuales pueden ser
usados en contra de una planificación urbana óptima. Para
la propuesta de intervención es necesario conservar y
restaurar por el bien de la defensa de estos inmuebles. 
Realizar un proyecto de restauración y transformación de un
museo de sitio a un complejo cultural, que motivan las
actividades económicas y de mantenimiento del sitio,
fortaleciendo las funciones paisajísticas, culturales, y
sociales. Incorporando la zona arqueológica y el poblado.
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Imagen 4. Levantamiento arquitectonico a “La instalación”. Elaboración propia. (2023).
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Objetivos Generales
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Imagen 5 . Restos de infraestructura del dinamo. Elaboración propia. (2023). 

Edificar un espacio integral y dinámico que integra
elementos culturales, sociales y económicos, con el
propósito de preservar, promover y celebrar la rica
herencia histórica y cultural del lugar. Este espacio
servirá como un centro recreativo de intercambio cultural
y social, destinado a enriquecer la vida de la comunidad
local y a recibir a visitantes de cualquier lugar. A través
de diferentes actividades culturales, económicas, eventos
sociales y eventos sociales, se busca no solo la difusión
del conocimiento y la apreciación de la cultura local, sino
también recuperar la identidad del sitio mediante la
restauración de espacios olvidados (ver Imagen 5), de la
misma manera, fomentar la unión entre la comunidad y
contribuir al desarrollo sostenible de la región con este
conjunto.
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Nivel urbano:
Proponer un plan maestro que integre de manera eficaz las
áreas culturales, sociales y económicas del poblado,
favoreciendo la mejora del entorno urbano y la creación de
espacios accesibles y funcionales para la comunidad.
Desarrollar un diseño urbano que respete y resalte el
entorno arquitectónico existente, incluyendo la
preservación de la Zona Arqueológica circundante,
mientras se incorporan nuevas infraestructuras y
edificaciones de manera equilibrada.

Objetivos Particulares 06

Imagen 6 . Malagón, U. (2023). Restos de infraestructura del dinamo. 

Nivel social:
Fomentar la participación activa de la comunidad local en
el proceso de diseño y desarrollo del proyecto, asegurando
que sus necesidades, preocupaciones y perspectivas sean
tenidas en cuenta.
Proponer espacios de educación y capacitación que
promuevan las actividades locales, culturales y artísticas.

Nivel proyecto:
Implementar un plan de restauración y rehabilitación del
inmueble existentes, con un enfoque en la preservación de
su valor histórico y arquitectónico, y la adaptación de estas
para nuevos usos culturales y sociales.
Diseñar y construir nuevas edificaciones y espacios
públicos que sirvan como espacios culturales y de
aprendizaje, proporcionando instalaciones adecuadas para
talleres, salas de exhibiciones y actividades recreativas.



Justificación

El presente documento se enfoca en el estudio de San
Nicolás Tlaminca y la restauración de un inmueble
abandonado (ver imagen 6), en la investigación, se
diagnostican las condiciones actuales en las que se
encuentra el sitio para atender las dificultades
existentes del lugar. Se expone cabalmente la
importancia del rescate y resolución de los hitos
significativos del entorno urbano arquitectónico,
haciendo notar la alta vulnerabilidad de los vestigios
del patrimonio histórico, cultural y social, lo que
progresivamente ha llevado a la degradación urbana
del pueblo. 
El beneficio generado es la recuperación de la
identidad, al hacer esto, se brindan los recursos
necesarios a las tierras y al valor del suelo, además, se
originan estrategias de conservación natural y cultural
a partir de un proyecto de restauración espacial, en él,
los habitantes y las áreas naturales en común resultan
beneficiadas mediante la construcción de espacios de
resguardo de los elementos de valor histórico, el
impulso de centros de comercio y nodos de encuentro.
Al llevar a cabo la importancia y la conciencia de
participación del poblado,  se adquiere una noción
sobre los beneficios de desarrollo de un plan maestro,
obteniendo la apropiación de su entorno debiendo
hacer un uso responsable y consciente del mismo,
permitiría reformar la realización fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas apoyando a
resolver los conflictos presentes y futuros del sitio.
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Imagen 6 . Pintas vandalicas en Fachada de “La instalación”.  Elaboración propia. (2023).
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Por su parte, el área de estudio de San Nicolás
Tlaminca, Texcoco, Estado de México (ver imagen 7)
aspira a contribuir y aportar hacia la protección de los
espacios rurales y naturales mostrando las diversas y
posibles alternativas de desarrollo y que a su vez
radique en el ámbito comercial, creando un método
innovador que sirva como precedente para abordar las
problemáticas en donde en sitios como el actualmente
citado presenten similitudes, que lo entiendan, lo usen
y expliquen el porqué de esta solución, resaltando que
con esta investigación se genere un nuevo
instrumento, modelo, método o técnica para resolver
ciertos conflictos como el que se menciona en el
presente documento.

Justificación
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ESTADO DE MÉXICO

TEXCOCO

SAN NICOLÁS TLAMINCA/
SAN MIGUEL TLAIXPAN

Imagen 7. Mapa de ubicación. Elaboración propia.(2023).
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01
Análisis urbano-arquitectónico
de San Nicolás Tlaminca y su
contexto inmediato



1.1 Estructura Urbana

“El concepto de estructura urbana en este contexto se
considera como un sistema complejo de partes relacionadas
entre sí. Se refiere a la relación (tanto desde el punto de vista
espacial como económico y social) existente en el interior del
espacio urbano entre las distintas partes que componen la
ciudad, compuesta de sucesivas zonas habitualmente
agregadas a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde
se fundó la ciudad (Acuña, s.f.)”

Se habla de la organización y disposición física de una ciudad o
área, en la cual se estudiará una variedad de aspectos como la
infraestructura, espacios públicos, planificación del uso del
suelo, entre otros. Con el objetivo de identificar si hay una
estructura urbana bien planificada y gestionada.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).

1

1. Acuña, C. (s.f) Qué se entiende por estructura urbana. Bitacora de urbanismo y planeamiento.
Recuperado el 13 de junio de 2023 de https://pavsargonauta.wordpress.com/2013/05/25/que-se-
entiende-por-estructura-urbana/



Texcoco

Localización

Para realizar un correcto análisis a nivel urbano, se
estableció un polígono de estudio, como se muestra en
el mapa 1, que incluye al poblado de San Nicolás
Tlaminca y al poblado aledaño de San Miguel Tlaixpan,
así como la zona designada como mina de arena y
grava para construcción y la zona arqueológica ''los
baños de Nezahualcóyotl'' pertenecientes al ejido de
Tlaminca de Tetzcotzingo, pues estas zonas tienen
una gran influencia e interacción directa con la
población de San Nicolás.

El análisis de la estructura urbana contribuye para
determinar las condiciones actuales de los distintos
componentes urbanos que conforman al polígono de
estudio.
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Mapa 1. Localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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La traza urbana se conforma mediante un sistema de
circulaciones que organizadas forman localidades, al
mismo tiempo, distribuyen a los distintos elementos de
equipamiento urbano y los relaciona entre sí.

En el mapa 2 se observa el polígono de estudio en
donde se pueden identificar dos tipos de traza urbana,
lineal y de plato roto.

Traza urbana lineal: Se organiza a partir de una vía de
circulación principal, en este caso se trata de la
avenida Texcoco y Azcapotzalco, atravesando en su
mayoría por predios ejidales. 

Traza urbana de plato roto: Se presenta como
resultado de distintas intervenciones que se adaptan
mejor a la topografía del sitio, generando un sistema de
vialidades sin un orden aparente, dificultando la
circulación y el tránsito, pero favoreciendo a la riqueza
visual del paisaje.

Mapa 2. Localización indicativa de las trazas que conforman el polígono de estudio:
Tlaixpan - Tlaminca. Elaboración propia. (2023)
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Límite San Nicolás Tlaminca

Simbología

Límite San Miguel Tlaixpan
Límite zona arqueológica
Límite zona de mina
Manzanas
Traza lineal
Plato roto
Zona de minas y ejidos
Zona arqueológica



Vialidades primarias

Simbología

Vialidades secundarias
Vialidades terciarias
Ciclovía

El sistema de vialidades tiene como función el
comunicar las localidades formadas a partir de la traza
urbana y como consecuencia la vinculación de los
pobladores con sus actividades diarias, influyendo
directamente en la forma de vivir y habitar la zona de
estudio.

En el mapa 3 se trazan las vialidades identificadas
dentro del polígono establecido, las cuales se dividen
en tres tipos:

Primarias: Comunican a los poblados directamente
con el resto del municipio, presentan mayor tránsito
vehicular, no cuentan con banquetas óptimas para el
tránsito peatonal y en distintos tramos ni siquiera
existen.

Secundarias: Comunican de manera interna a los
poblados, cuentan con un arroyo vehicular deficiente
de infraestructura.

Terciarias: Comunican a los predios carentes de
infraestructura.

Cabe mencionar la existencia de una ciclovía que
comunica desde la carretera principal hacia la zona
arqueológica de Tetzcotzinco como una alternativa de
transporte no motorizado, sin embargo, a menudo los
pobladores hacen uso de esta a modo de banqueta.

Vialidades primarias

Vialidades secundarias

Vialidades terciarias

Ciclovía

Mapa 3. Localización indicativa de las vialidades que conforman el polígono de estudio:
Tlaixpan - Tlaminca. Elaboración propia. (2023).
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Se trata de aquellos elementos espaciales designados
para brindar un servicio requerido por la localidad.
El equipamiento se clasifica por subsistemas según el
servicio que brindan como se muestra en la tabla 1. 
En el siguiente mapa 4 se muestra el equipamiento
urbano con el que brinda el polígono de estudio del
proyecto. 

EQUIPAMIENTO
EXISTENTE EN 
SAN NICOLÁS

EQUIPAMIENTO REQUERIDO POR
SEDESOL EN UNA PROYECCION A 10

AÑOS

Educación Existente

Centro de capacitación para el
trabajo (CECAT)
Preparatoria cooperativa

Recreación y deporte Existente
Jardin vecinal
Mejoramientod el equipamiento
existente

Cultura Existente
Casa de cultura
Biblioteca
Museo de sitio

Administraicón Existente
Mejoramiento del equipamiento
existente

Especial Existente
Cementerio
Subcentral de bomberos

Seguridad Existente
Comandancia
Mercado

Comercio Existente Tienda CONASUPO (mejoramiento)

Comunicaciones y
transporte

No existe Central de autobuses

Salud No existe
Centrode salud rural
Puesto de socorro CRM
Centro de desarrollo comunitario

14

Mapa 4. Localización indicativa del equipamiento urbano que conforma el polígono
de estudio: Tlaixpan - Tlaminca. Elaboración propia. (2023).

Tabla 1. Equipamiento del polígono Tlaminca - Tlaixpan y sus
nombres. Elaboración propia. (2023).
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Templos

Simbología

Educación

Recreación

Parque acuático

Cementerio

Centro énitenciario

Deporte

Administración

Módulo de policía

Zona arqueológica

Mina

Predio la instalación
Plígono de estudio
Límite San Nicolás Tlaminca
Límite San Miguel Tlaixpan
Manzanas



El uso de suelo se define por la disponibilidad y calidad
de los servicios públicos e infraestructura,
equipamiento, régimen jurídico de la propiedad, nivel
socioeconómico de la población, así como el tipo y
calidad de las construcciones (Manual Catastral del
Estado de México, 2022). La planificación urbana
constituye una herramienta a través de la cual el
Estado define el tipo de uso que tendrá el suelo dentro
de la ciudad, asimismo determina los lineamientos para
su utilización, normando su aprovechamiento. 

Según datos del IGECEM los usos de suelo que
corresponden a los poblados de San Nicolás Tlaminca
y San Miguel Tlaixpan son los presentados en la tabla
2. Dentro del radio de estudio, se identificó en el mapa
5 los cuatro usos de suelo, los cuales son:

Mapa 5. Localización indicativa de los usos de suelo que conforman el polígono de
estudio: Tlaixpan - Tlaminca. Elaboración propia. (2023).

CLAVE USO ESPECÍFICO

A4 Agrícola temporal

E1 Equipamiento

H1 Vivienda precaria

H2 Vivienda popular

Tabla 2. Usos de suelo del polígono Tlaminca - Tlaixpan.
Elaboración propia. (2023).

Texcoco

Localización

E
st

ru
ct

ur
a 

U
rb

an
a

15Uso de suelo

Simbología

2

2. Go bierno del Estado de México (2022) Manual Catastral del Estado de México. Instituto de
Información e Investigación Geográfica, Estadística, y Catastral del Estado de México
[I.G.E.C.E.M].Recuperado de:
https://igecem.edomex.gob.mx/sites/igecem.edomex.gob.mx/files/files/ArchivosPDF/Servicios-
catastrales/Manual%20Catastral%20del%20Estado%20de%20Mexico.pdf



"Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las
características de las variables y fenómenos (con el fin de generar y
perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar
asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y
postulados generados a partir de fenómenos observados en distintos
contextos). (Quecedo, R. 2002).

En el siguiente análisis se desglosan las características que
componen a la población del pueblo de San Nicolás Tlaminca y su
relación con el entorno.

El objetivo de los datos recabados es conocer los distintos grupos
poblacionales que conviven en la zona de estudio y determinar:
¿Cuáles son sus actividades predominantes?, necesidades,
problemáticas, comportamientos y motivaciones; con el fin de tener
un panorama claro sobre la manera en que el proyecto a proponer
debe interactuar con la población.

Las herramientas cualitativas-participativas utilizadas para el
siguiente análisis fueron a través de la aplicación de encuestas
abiertas a los grupos de estudio, la observación de la vida cotidiana
en la zona de estudio y testimonios de sus residentes.

1.2 Población  
Enfoque cualitativo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).

3

3. Quecedo, R; Castaño, C. (2002) Introducción a la metodología de investigación cualitativa Revista de
Psicodidáctica, núm. 14, pp. 5-39 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Vitoria-
Gazteis, España. URL: https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf
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Ejidatarios

Externos

Visitantes de la zona 

Mapa 6. Localización de mayor concentración de los grupos poblacionales.
Elaboración propia. (2023).

En el mapa 6 se puede identificar en el espacio público
los cuatro grupos poblacionales que conforman San
Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan, con el fin de
localizar donde se concentran en el radio de estudio. 

Grupos poblacionales dentro del polígono de estudio 17

Límite de polígono

Polígono Tlaminca y Tlaixpan, mina, cerro

Zona arqueológica
Zona de mina y ejidos
San Miguel Tlaixpan
San Nicolás Tlaminca
Manzanas
Cerro de Texcotzingo



Comunidad de San Miguel y San Nicolás 

Problemática: La migración de este grupo al
sector urbano ha provocado que se deje de
llevar a cabo la tradición de cultivar las tierras
para el cultivo. Como consecuencia de ello
hay un abandono de las parcelas y un
incremento de venta de ellas para uso
urbano. 

Jóvenes

Niños

Problemática: En el poblado existe poco
equipamiento para este grupo poblacional, y
el que existe no se encuentra en condiciones
óptimas como el equipamiento de recreación
o deporte. 

Adultos mayores

Problemática: En el poblado no existe
equipamiento adecuado para este grupo
poblacional, sobre todo de atención médica,
seguridad, cultural y de recreación. 

Externos

Medieros

Problemática: Falta de equipamiento de
servicios para este grupo social, como
restaurantes y transporte.

Mineros

Problemática: Falta de equipamiento de
servicios para este grupo social, como
restaurantes y transporte.

Pobladores inmigrantes

Problemática: Diferencia en el precio de los
terrenos respecto a los pobladores y los
nuevos pobladores que buscan adquirir uno.
(Gutiérrez. A, 2009).  
No están integrados al pueblo, ni tienen
mucha participación comunitaria, debido a lo
cerrada que es la comunidad original de
Tlaminca.
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4. Gutierrez, N. (2009). “El ejido desintegra a la comunidad: El caso del ejido Tlaminca, Texcotzingo en
el municipio de Texcoco. Estado de México”. (Tesis de Maestría). Universidad Iberoamericana.
Recuperado de: http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015111/015111.pdf 



Ejidatarios

Ejidatarios

Particulares

“Sujeto agrario integrante del núcleo ejidal, mexicano, mayor
de edad o de cualquier edad, si tiene familia a su cargo, que
cuente con certificado de derechos agrarios; certificado
parcelario o de derechos comunes, sentencia o resolución del
tribunal agrario. Son ejidatarios los hombres y las mujeres
titulares de derechos ejidales”. 
 (Procuraduría Agraria, 2015).

Existen en la zona de estudio dos tipos de propietarios del
suelo agrícola: 

Problemática: Los problemas para las nuevas
generaciones, es que cada vez más los hijos
heredan menos tierra, lo que cada vez se vuelve
ineficiente para la agricultura. (Gutiérrez. A,
2009)  

Comunidad de productores o campesinos, que
siembran o se dedican a la explotación de
yacimientos de arena en los ejidos.
Estrato minoritario (Gutiérrez. A, 2009).

Fuente de Ingreso: Predomina la ocupación
combinada como y/o individual en otros sectores
de la economía. 

Propietarios de terrenos agrícolas

Gráfica 1. Propietarios de terrenos agrícolas en San Nicolás
Tlaminca, Texcoco y el Estado de México. Elaboración propia.
(2023).

 En la gráfica 1 se observa cómo es la tenencia de la
tierra a partir de los 4,869 propietarios de terrenos
agrícolas que existen en la comunidad de Tlaminca.

En Tlaminca hay 203 hectáreas de uso agrícola, de los
cuales solamente 50% se utilizan para el cultivo 

En el pueblo existen 60 ejidatarios, de los cuales la
mayoría solo siembra para autoconsumo, el resto,
únicamente el 20% se comercia en Texcoco y solo 3
ejidatarios son productores de flores.
(García, M. 2005. P. 95).
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65. Procuraduría Agraria(2015).Tema VI Derechos Agrarios. Proyecto “formación de
gestoras y gestores comunitarios”. Recuperado 2. Quecedo, R; Castaño, C. (2002)
Introducción a la metodología de investigación cualitativa Revista de Psicodidáctica,
núm. 14, pp. 5-39 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Vitoria-
Gazteis, España. URL: https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf
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6. García, Velazquez,M. (2005). Desarrollo Local en San Nicolás Tlaminca, Texcoco, Estado de
México. Una aproximación de los recursos territoriales. Tesis de Licenciatura. Universidad
Nacional Autonoma de Mexico.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16471/presentacion_derechos_agrarios_pa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16471/presentacion_derechos_agrarios_pa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16471/presentacion_derechos_agrarios_pa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16471/presentacion_derechos_agrarios_pa.pdf


Visitantes de la zona

Antropólogos, arqueólogos e historiadores
Interesados por la zona arqueológica.

Transporte más utilizado: Motocicleta,
automóvil particular. 

Lugar de procedencia: Investigadores del INAH,
Universidad de Chapingo

Investigadores

Visitantes

Familias que visitan los centros recreativos como
los balnearios, las canchas de fútbol, molino de
flores y a la zona arqueológica.

Transporte más utilizado: Motocicleta, automóvil
particular. 

Temporada: Primavera-verano

Lugar de procedencia: Ciudad de México,
Pueblos vecinos.

Estudiantes

Estudiantes que realizan excursiones a la zona
arqueológica

Temporada: De clases 

Lugar de procedencia: Escuelas de educación
básica de los alrededores. 

Ciclistas

Grupo de turistas más activo. Llegan en
caravanas o individualmente 

Temporada: Todo el año

Lugar de procedencia: Pueblos vecinos,
Ciudad de México.

Transporte más utilizado: Motocicleta,
automóvil particular

Senderistas

Segundo grupo de turistas más activo.
Visitan el santuario de prismas basálticos,
cerro de la rana y zona arqueológica. Llegan
en grupo

Temporada: Todo el año

Lugar de procedencia: Pueblos vecinos,
Ciudad de México.

Transporte más utilizado: Motocicleta,
automóvil particular
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1.3 Población  
Enfoque cuantitativo

"En la investigación cuantitativa la idea de la muestra responde más
a la representatividad de la población, mientras que, en la
investigación cualitativa hay un mayor interés por analizar y
profundizar en los casos de estudio, sin que ello implique ninguna
pérdida de rigurosidad científica." (Baptista. L, 2014).

Es necesario identificar de lo general a lo particular Estado-
Municipio-Localidad, siendo el polígono de acción los poblados de
San Nicolás Tlaminca, San Miguel Tlaixpan, la zona arqueológica de
Tetzcotzinco y la zona de la mina: La población total, la población
por grupos de edad, nivel de ingresos con base al salario mínimo,
para obtener datos precisos y certeros, estudiar patrones de
crecimiento-comportamiento, contexto y situaciones hipotéticas que
se desarrollen en este proyecto.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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7. Baptista. L (2014) Metodología De La Investigación (pp. 394). Mc Graw Hill education. URL:
https://investigaliacr.com/investigacion/la-muestra-en-la-investigacion-cualitativa/

https://www.amazon.com/Metodologia-Investigacion-Edici%C3%B3n-ROBERTO-HERNANDEZ/dp/6071502918/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1547759974&sr=8-4&keywords=metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n


Datos de la población 

La población total de Texcoco en 1995, 2000, 2010,
2020 equivale al 1.53% con relación al Estado de
México. (Gráfica 2)

La población total de Tlaminca en 1995 equivale al
0.12% con relación a Texcoco: En 2020 incremento al
0.76%. (Gráfica 3)

La población total de San Miguel Tlaixpan en el 2000
equivale al 3.22% con relación a Texcoco: En 2020
disminuyó al 2.81%. (Gráfica 4)

Mujeres

Hombres

53.23% 46.77%

48.62% 51.38%

48.56% 51.44%

Tlaixpan

Texcoco

Estado de México

47.96% 52.04%

7,824 hab.

Tlaminca 2,133 hab.

277,562 hab.

16,992,418 hab.

Imagen 8. Mapa población total y sexo. López, A. (2023).
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Gráfica 2. Ruiz G. (2023)
Relación población Estado
de México-Texcoco. 

Gráfica 3 Ruiz G. (2023)
Relación Población Texcoco-
Tlaminca.

Gráfica 4 Ruiz G. (2023)
Relación Población Texcoco-
Tlaminca.
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 En la imagen 8, se identifica la población total y la población por
grupos de edad, de lo general a lo particular (estado-municipio-
localidad) en el polígono de acción.



Población por rangos de edad 

Diagrama 1. Diagrama de Población por grandes grupos de edad pronosticado de San Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan. Cárdenas, A. (2023).

Estado de México

Texcoco

Tlaminca

Polígono

0-5 años

En el diagrama 1 se muestran los rangos de edad y la cantidad de población que corresponde a cada sitio del área de estudio:

5-9 años 10-14 años 15-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60-69 años 70-85 años +85 años

1,276,386
personas 

1,381,132
personas 

1,464,549
personas 

1,476,665
personas 

2,782,686
personas 

2,537,560
personas 

2,342,971
personas 

1,802,788
personas 

1,136,498
personas 

694,702
personas 

109,009
personas 

19,899
personas 

21,495
personas 

23,323
personas 

25,669
personas 

46,339
personas 

40,786
personas 

38,022
personas 

29,732
personas 

18,813
personas 

11,875
personas 

1,889
personas 

162
personas 

179
personas 

190
personas 

179
personas 

317
personas 

310
personas 

297
personas 

262
personas 

138
personas 

83
personas 

16
personas 

500
personas 

538
personas 

559
personas 

621
personas 

1439
personas 

1260
personas 

1164
personas 

882
personas 

481
personas 

322
personas 

58
personas 
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La población total de San Nicolás Tlaminca y San
Miguel Tlaixpan es de 9,957 personas. (INEGI,
Censo 2020).
El rango de edad principal es de los 20-29 años
(INEGI, Censo 2020)
El 4.98% de la población total del polígono de
acción tiene alguna discapacidad o limitación
motriz, visual, auditiva, del habla o mental. (INEGI,
Censo,2020).
El grupo poblacional más grande en San Nicolás
Tlaminca es de mujeres, con 52.04%. (INEGI,
Censo,2000, 2010 y 2020).

En la Gráfica 5 se muestra el pronóstico de crecimiento
poblacional total en 2033 de San Miguel Tlaixpan y
San Nicolás Tlaminca.

Población por grandes grupos de edad y
personas con discapacidad

2010 2020 2010 2020

2 personas 531 personas

9 personas 1447 personas

 Ninguna 155 personas

Ninguna 184 personas

1949 personas 1597 personas

14604 personas 5652 personas

431 personas 575 personas

243 personas 312 personas

Diagrama 2. Diagrama de Población por grandes grupos de edad y personas con
discapacidad de San Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan. Núñez, M. (2023).

Población 0-5 Población 6-14

Población 15-19

1995 2020 2033
0

500

1000

1500

2000

Gráfica 5. Pronóstico de población total en 1995, 2020 y 2033.  
López, A. (2023).
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 En el diagrama 2, se hace la comparación por década de las dos
poblaciones por grupos de edad y personas discapacitadas.

8

8

8

8. INEGI (2020) Principales resultados censo de población y vivienda 2020. Estados Unidos Mexicanos
/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México : INEGI. Recuperado de URL:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/702825198060.pdf



Población 2000

Total
(Población
ocupada)

No recibe
ingresos 

Hasta el 50%
de un S.M.

Mas del 50%
hasta menos
de un S.M.

Un
S.M.

Mas de 1
hasta 2 S.M.

Más de 2
hasta menos

de 3 S.M.

De 3 hasta
5 S.M.

Mas de 5
hasta 10

S.M.

Más de
10 S.M.

No
especificado

Texcoco
1.56%

69,662 2,959 1,994 4,849 0 22,842 12,448 11,120 5,904 2,709 4,837

% 100% 4,24% 2.86% 6.96% 0 32.78% 17.86% 15.96% 8.47% 3.88% 6.94%

Hombres 47,769 1,626 1,057 2,472 0 15,437 10,002 7,474 4,389 2,215 3,097

% 68.5% 2.33% 1.51% 3.54% 0 22.15% 14.35% 10.72% 6.30% 3.17% 4.44%

Mujeres 21,893 1,333 937 2,377 0 7,405 2,446 3,646 1,515 494 1,740

% 31.42% 1.91% 1.34% 3.41% 0 10.62% 3.51% 5.23% 2.17%
0.7089

%
2.49%

El Municipio de Texcoco representa el 1.56% de la población total ocupada del Estado de México (INEGI, Censo, 2020), como se
muestra en la tabla 3, el salario mínimo en el año 2000 era de 35.12 pesos diarios, mientras que para el año 2020, se estableció en
123.22 pesos

Nivel de ingresos

Tabla 3. Nivel de ingreso en la población total de Edo. de México y
Texcoco Salarios Mínimos, año 2000. Núñez, M. (2023).

No recibe
ingresos

Hasta 50% de
un S.M.

Mas de 50%
de un S.M.

Más de 1
hasta 2 S.M.

Más de 2
hasta 3 S.M.

De 3 hasta 5
S.M.

Más de 5
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1.4 Espacio público y
Fisionomía urbana

La fisionomía urbana es el conjunto espacial que conforma un sitio o
dicho en otras palabras, los elementos físicos que constituyen un
espacio. Para analizar este tema es necesario abordarlo en nueve
apartados puntuales mostrados a continuación.

Dichos subtemas se estudian con la finalidad de analizar la
impresión visual que producen las características físicas,
arquitectónicas, urbanísticas del medio ambiente y socioeconómicas
del pueblo de San Nicolás Tlaminca y sus zonas conurbadas, la cual
puede tener una fuerte influencia en las personas que visiten el sitio
y en el desarrollo del proyecto de intervención.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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Mobiliario urbano

Son elementos destinados al uso compartido en
espacios públicos, que proporcionan servicios
necesarios para que se reúnan condiciones para ser
habitables como espacios sociales de tránsito, estancia
y ocio. El pueblo de San Nicolás Tlaminca no cuenta
con suficiente mobiliario urbano, él poco que se puede
apreciar está a un costado de la Capilla de San Nicolás
de Bari Tlaminca, En donde es posible encontrar
Bancas, un Quiosco (imagen 9) y el Gimnasio al aire
libre (imagen 10). En cuanto a San Miguel Tlaixpan es
nulo el mobiliario urbano 

Señalización vial
No cuenta con semáforos.
Predomina la señalización de reductores de
velocidad tanto en pavimento como con
señalización fija. (imagen 12)
No existe señalética a nivel local.

Señalización

Nomenclatura
Nombres por calle en las esquinas parte del
ordenamiento gubernamental. (imagen 11)
No se muestra numeración oficial en la mayor parte
de las viviendas.(imagen 14)

Anuncios
No hay anuncios viales dentro del pueblo, hay
anuncios locales colocados de manera improvisada
fuera de casas o locales comerciales. (imagen 13)
La señalética que incluye los anuncios sobre calles
y avenidas tampoco se encuentran dentro del
pueblo

Imagen 11. Nombre de calle. Google. (s.f.). Imagen 12. Señalización para reducción de
velocidad. Google. (s.f.).

Imagen 13. Cartel para avisos en la entrada del
pueblo de San Nicolás Tlaminca. Google. (s.f.).

Imagen 14. Casa en San Nicolás Tlaminca sin
número oficial. Google. (s.f.).

Imagen 9. kiosco del centro de San Nicolás
Tlaminca. Google. (s.f.).

Imagen 10. Gimnasio al aire libre en la explanada
aledaña a la capilla de San Nicolás de Bari Tlaminca.
Google. (s.f.).

27



Contaminación del espacio público

Alumbrado público

Gran número de predios en construcción que
cuentan con desechos de obras anteriores, esta no
obstruye vialidades ni genera acumulación de otro
tipo de desechos. (imagen 15)
Las banquetas se encuentran libres de basura.
No se hallaron conglomeraciones de residuos, en
zonas públicas ni privadas, tampoco en callejones
ni esquinas,
Los terrenos en desuso con maleza alta son los
focos de concentración de restos de
construcciones, indicadores de puntos que podrían
generar el acúmulo de desechos.

Imagen 15. Google. (s.f.).Predio en construcción San Nicolás Tlaminca, Azcapotzalco 222.

Se realizó un recorrido virtual por todas las calles que
pertenecen a San Nicolás Tlaminca, en dicho recorrido
se logró contar un total de 429 luminarias, la mayoría
de estas son de iluminación Led, como se muestra en
el mapa 16. 

Imagen 16. Luminarias existentes de San Nicolás Tlaminca. Elaboración propia. (2023).
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Alumbrado Público

Imagen 17. Alumbrado público vehicular y peatonal. Elaboración propia. (2023)

Alumbrado vehicular

Es el tipo de luminaria que predomina dentro de la
zona de estudio, con una separación entre
luminarias de aproximadamente 21 m. (Imagen 17)

Alumbrado peatonal

El alumbrado peatonal se puede encontrar en su
mayoría en la zona centro del pueblo de San Nicolás
Tlaminca, con una separación de aproximadamente
10 m. entre luminarias. (imagen 17)
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Paisaje

Imagen 18. Elementos bióticos de San Nicolás Tlaminca. Elaboración propia. (2023).

Dentro del espacio geográfico del pueblo de San
Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan, podemos
encontrar elementos bióticos, abióticos y antrópicos
que conforman parte del panorama visual de la zona
de la montaña, en la imagen 18 se encuentran los más
destacables: 

1.-Zona Arqueológica Tetzcotzinco, siendo la más
reconocida históricamente. 
2.-Capilla San Nicolás de Bari Tlaminca
3.-Santuario Prismas Basálticos Texcoco
4.-Zona de las minas 
5.-Zona ejidal y su construcción espacial de terrazas
6.-Iglesia San Miguel Tlaixpan

Al ser poblados menores, no cuentan con muchos
espacios designados para el deporte y la convivencia,
sin embargo, los pocos que llega a contener se
muestran en la imagen 19.
1.-Centro Recreativo Ejidal Nezahualcóyotl, siendo
conformado un balneario ubicado en las faldas del
cerro Tetzcutzingo 
2.-Campo Fútbol Tlaminca
3.-Centro Recreativo Y Deportivo.
4.-Explanada lateral de la Capilla San Nicolás de Bari
Tlaminca y frente al palacio Municipal, donde se
encuentra un espacio para jugar frontón, una plaza
mediana y un kiosco
5.-Campo de futbol san Miguel Tlaixpan
6.-Canchas Deportivas
7.-Explanada lateral de la iglesia San Miguel Tlaixpan

Plazas y espacios deportivos

Imagen 19. Plazas y espacios deportivos de San Nicolás Tlaminca. Elaboración propia. (2023).
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1.5. Accesibilidad y conectividad

“Potencial de las personas para acceder y participar en las
oportunidades que otorga la ciudad” (Fernández, S. 2018).

Se analizaron los principales recorridos y medios de transporte que
utilizan los habitantes de San Nicolás Tlaminca. Así como la manera
en la que se conecta este pueblo con la Ciudad de México. Son
aspectos fundamentales para estudiar en la estructura urbana del
sitio, ya que influyen en el traslado presente y futuro de las
personas. La eficiencia de los sistemas de transporte en cualquier
lugar, son cruciales para promover una movilidad eficiente, reducir el
tráfico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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9. Fernández, S. (2018) Accesibilidad urbana. concepto y aplicaciones. Seminario
de urbanismo internacional. Universidad autónoma metropolitanda. Recuperado de
URL: http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/6271?show=full



Texcoco

Localización

Límite de polígono

Simbología

Zona arqueológica
Zona de mina y ejidos
San Miguel Tlaixpan
San Nicolás Tlaminca
Manzanas
Cerro de Texcotzingo

Principales recorridos peatonales
Ruta principal de transporte público
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Conectividad en San Nicolás Tlaminca y
San Miguel Tlaixpan

Principales rutas de San Nicolás y San
Miguel 

Mapa 7. Localización de las principales rutas peatonales y de transporte público.    
Elaboración propia. (2023).

En el mapa 7, se llevó a cabo un exhaustivo análisis de
los principales recorridos y medios de transporte
empleados por los residentes de San Nicolás Tlaminca.
Este estudio detallado ofrece una visión integral de la
movilidad en esta comunidad, destacando tanto los
modos de transporte más utilizados como las rutas
preferidas por los habitantes para desplazarse dentro y
fuera del pueblo.

Además, se exploró minuciosamente la conexión entre
San Nicolás Tlaminca y la Ciudad de México a través
de diversas opciones de transporte público. Este
análisis revela no solo la variedad de medios
disponibles para llegar a la capital, sino también la
eficacia y conveniencia de cada uno de ellos en
términos de tiempo, costo y accesibilidad.

Al comprender en detalle los patrones de movilidad y
las opciones de transporte disponibles para los
residentes de San Nicolás Tlaminca, se obtiene una
perspectiva valiosa que puede servir de base para
futuras mejoras en la infraestructura de transporte, así
como para el desarrollo de políticas públicas que
promuevan una movilidad más sostenible y eficiente en
la región.
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Texcoco

Localización

Conectividad en San Nicolás Tlaminca y
San Miguel Tlaixpan

El análisis detallado de las condiciones de
infraestructura vial en San Nicolás Tlaminca revela una
marcada ausencia de pasos peatonales en las calles.
Esta carencia representa un desafío significativo para
la seguridad y comodidad de los residentes,
especialmente para aquellos que caminan o utilizan
medios de transporte no motorizados. Donde estos
pasos peatonales están presentes, se observa una
preocupante disparidad en su anchura, oscilando entre
los 80 cm en los más estrechos y aproximadamente
150 cm en los más amplios. Esta variabilidad en las
dimensiones puede dificultar aún más la circulación
segura de los peatones, especialmente en áreas de
alto tránsito vehicular.
En el mapa 8, se encuentra localizada la limitada
ciclopista que existe en nuestra zona de estudio, así
como las nulas banquetas que existen en los dos
poblados.

Recorridos no motorizados

Mapa 8. Localización de la ciclopista y banquetas. Elaboración propia. (2023).
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Límite de polígono
Zona arqueológica
Zona de mina y ejidos
San Miguel Tlaixpan
San Nicolás Tlaminca
Manzanas
Cerro de Texcotzingo

Ciclopista
Banqueta de un solo lado
Banqueta de ambos lados
Caminos sin banqueta



Accesibilidad para personas discapacitadas

Accesibilidad: discapacidad física

Imagen 20. Banqueta sobre C. 16 de Septiembre con
dimensiones menores a las reglamentarias,
interrumpida por postes de luz. Google. (s.f.).

Ayuda técnica: andadera, bastón, muletas, silla de
ruedas.
Como se puede observar de la imagen 20 a la 25, se
encontró que no existen rampas adecuadas ni
señalética para personas en silla de ruedas. También
existen obstáculos (árboles y plantas) en las aceras
que dificultan el paso de las personas.

Según el Manual Técnico de Accesibilidad de SEDUVI,
el ancho mínimo de banquetas que permiten el paso
libre de una persona en silla de ruedas deberá ser de
1.20 m, en la mayoría de las vialidades de la zona esto
no se cumple, y en los casos donde si cumplen con el
ancho mínimo, muchas veces la banqueta se
encuentra obstruida por automóviles y elementos como
postes de luz, vegetación o desniveles que
imposibilitan el tránsito para personas con silla de
ruedas.

Imagen 21. Banqueta sobre C. 16 de Septiembre
interrumpida por una escalera y sin rampa para
discapacitados. Google. (s.f.).

Imagen 23. Banqueta sobre A. Azcapotzalco
interrumpida por vegetación. Google. (s.f.).

Imagen 22. Banqueta sobre C. Progreso interrumpida
por un automóvil estacionado. Google. (s.f.).

Accesibilidad: discapacidad visual y
auditiva

Ayuda técnica: bastón blanco, perro guía, audífonos.

Se encontró que no existen franjas de advertencia
táctiles, ni semáforos audibles.
Según el Manual Técnico de Accesibilidad de SEDUVI,
los pavimentos de advertencia deben colocarse en
bordes de andenes y para desniveles.

Imagen 25. Cruce entre calle 16 de Septiembre y
cerrada Emperador. Google. (s.f.).

Imagen 24. Cruce entre Av. Nezahualcóyotl y calle
Progreso. Google. (s.f.).
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1.6 Medio ambiente y
contaminación

“Se entiende por contaminación ambiental cuando existe la
presencia de sustancias nocivas en el agua, aire o suelo. Las
sustancias nocivas son lo que llamamos contaminantes ambientales,
pudiendo tener diferente origen. Además, se encuentran en
diferentes concentraciones y en diferentes lugares”
(Gobierno del estado de México)

En este apartado se abordará el análisis de factores
medioambientales que son parte de la zona de Texcoco e inciden
directamente sobre el polígono de estudio propuesto, con el fin de
entender la importancia que tienen los elementos naturales en esta
región, al identificar el funcionamiento del sistema ecosistémico que
desempeñan, así como la relación directa que tienen con el tejido
social y urbano-arquitectónico. 

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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10. Gobierno del estado de México (20) CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Recuperado de:
https://edomex.gob.mx/medio_ambiente_2021#:~:text=Se%20entiende%20por%
20contaminaci%C3%B3n%20ambiental,concentraciones%20y%20en%20diferent
es%20lugares.



Cantidad y calidad de áreas verdes en el polígono de
estudio
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Tipo de suelo 

La zona de estudio cuenta con suelos porosos, oscuros
y ricos en materia orgánica, usados intensivamente en
agricultura (mapa 9). Las sequías periódicas, erosiones
eólica e hídrica son sus principales limitantes. (mapa
10).

Mapa 9. Mapeo de edafología a nivel municipal. Larios, X. (2023).

Mapa 10. Tipos de erosión de suelo dentro del polígono de estudio.
Larios, X. (2023).

Mapa 11. Mapeo del Uso de suelo del polígono de estudio. Hernández, D. (2023).

Suelos dominantes en Texcoco

Erosión de suelos en el polígono de estudio

Texcoco

Localización

36

En el mapa se puede apreciar las áreas verdes en nuestra zona de
estudio, en donde el área natural protegida tiene una superficie total
de 7,810 hectáreas y 7,684 hectáreas pertenecen al sistema de
terrazas agrícolas. (Gaceta Oficial Edo. Mex. 2001)

Cambisol eutrico
Andosol humico

Suelos dominantes Texcoco

Cambisol humico

Edafología

Feozem haplico
Litosol
Solonchak gléyico
Vertisol crómico
N/A

Antr+opica
Hídrica
N/A

11

11. Gaceta de Gobierno del Estado de México. (2018). ¿Qué es área
verde? Recuperado de: 9. Fernández, S. (2018) Accesibilidad
urbana. concepto y aplicaciones. Seminario de urbanismo
internacional. Universidad autónoma metropolitanda. Recuperado de
URL: http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/6271?show=full

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/feb072.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/feb072.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/feb072.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/feb072.pdf


Las áreas verdes en el Estado de México son aquellos
espacios dentro de los centros de población utilizados
para la recreación y esparcimiento, predominantemente
ocupados con árboles, arbustos y herbáceas. (Gaceta
Oficial Edo. México, 2018)

El deterioro ambiental y agrícola del suelo rico en
materia orgánica de la zona se debe a diferentes
factores. Por ejemplo:
Los tipos de erosión que predominan son antrópicos e
hídricos. Algunos de los factores antrópicos son: el
crecimiento de la mancha urbana, la quema de restos
sólidos y la pérdida de minerales del suelo debido a la
explotación de la mina para obtención de arena y
grava, así como el relleno de la mina con material de
derribo “cascajo”. (Proyecto Tiro Tlaminca, INFOEM.
2018).
De la imagen 25 al 27, se puede apreciar el deterioro
ambiental de la zona de estudio a lo largo de tres
décadas.

Cantidad y calidad de áreas verdes

Mapa 12. Mapeo de la Reserva estatal “Tetzcotzingo”. Hernández, D. (2023).

2003

2013

2023

Imagen 26. Polígono de
estudio en el año 2003.
Hernández, D. (2023).

Imagen 27. Polígono de
estudio en el año 2013.
Hernández, D. (2023).

Imagen 28. Polígono de estudio
en el año 2023. Hernández, D.
2023).
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11

12

12. Proyecto Tiro Tlaminca, INFOEM. (2018) Ayuntamiento de
Texcoco. Instituto de transparencua, acceso a la información
publica y protección de datos personales del estado de méxico y
municipios. Recuperado de:
https://www.infoem.org.mx/doc/versionesPublicas/2018/05bc6ffe4
ca8ee701e30f0b4b7d177fe.pdf



Imagen 29,30,31,32,33 y 34. Conjunto de vegetación ubicada en el área de estudio. Ruíz, L (2023).

Bosque de encinos
Ciprés Sargent
Ciprés común
Encino blanco
Claveles del aire
Chilca blanca
Dalia
Amor seco
Chupamieles
Valeriano
Ruibarbo 
Pirul

Bosque de encinos Acuática y subacuática.

Matorral Xerófilo

Cola de león
(Matorral xerófilo)

Flora dentro del polígono de estudio

Debido a la ubicación del polígono de estudio, se
identifican una gran variedad de especies silvestres
que forman parte del ANP (Área Natural Protegida)
federal, el “Parque Nacional Molino de Flores
Nezahualcóyotl” y la ANP estatal “Sistema
Tetzcotzinco”. (Plan de Desarrollo Municipal de
Texcoco. 2022). De la imagen 29 a la 34, se encuentra
la vegetación más común en el área de investigación.

Pastizal

Acuática y
Subacuática
Adelfa pequeña
Junco
Lilaeopsis
Mimulo
Ranúnculo

Matorral xerófilo
Cola de león
Siemprevivas
Lechuguilla
Nopal
Espiga negra
Navajita simple
Zacate lobero

Pastizal
Palo azul
Zoapatle
Tepalcayo

Siemprevivas
(Matorral xerófilo)

Ciprés Sargent
(Bosque de encinos)

Lechuguilla
(Matorral xerófilo)

Nopal
(Matorral xerófilo)

Ciprés común
(Bosque de encinos)
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Imagen 35,36,37,38,39,40. Fauna existente en San Nicolas Tlaminca. Google. (s.f.).

Especies

El polígono de estudio ha sido poco explorado
botánicamente, por lo tanto, no existe un inventario con
datos exactos de su vegetación. Debido a la región en
la que se encuentra, se reconocen cuatro tipos de
agrupaciones vegetales: bosque de encinos, pastizal,
matorral xerófilo y vegetación acuática y subacuática. .
De la imagen 35 a la 40, se encuentran las especies
más comunes que se pueden observar en el área de
investigación.

Fauna dentro del polígono de estudio

Mirlo dorso canela
Lagartija espinosa 
Gorrión doméstico
Pinzón mexicano
Araña manchada de jardín
Paloma doméstica
Lagartija espinosa de collar
Ardilla vientre rojo
Colibrí pico ancho
Paloma de collar turca
Sastrecillo
Gorrión Cejas Blancas
Semillero de collar
Colibrí berilo
Mosquero cardenal
Picogordo azul
Rascador Viejita
Jilguerito Dominico
Calandria Flancos Negros
Cuicacoche 

Pinzón mexicano Paloma domésticaAraña manchada
de jardín

Lagartija espinosa
mexicana

Mirlo dorso canela Gorrión doméstico
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Contaminación

La contaminación atmosférica proviene principalmente de fuentes móviles (transporte público y privado). La
quema de desechos libera importantes cantidades de monóxido de carbono a la atmósfera y otros
elementos, como óxidos de nitrógeno, azufre, contaminantes precursores de ozono y compuestos
orgánicos. (Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco. 2022)

Aire

Actualmente, los ríos cerca del polígono están, en su gran mayoría, contaminados por plomo, bióxido
de azufre, monóxido de carbono, diversos hidrocarburos, entre otros contaminantes. Se generan en la
parte alta de la Sierra Nevada, pero al ir recorriendo cada una de las localidades, son utilizados como
receptores de las redes de drenaje. Al llegar a las partes bajas del municipio, contienen un alto nivel de
contaminación. (Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco. 2022)

Se pasó de 76.65 miles de toneladas de basura recolectada en 2011 a 87.60 miles de toneladas en 2021,
en Texcoco. (Plan de Desarrollo Municipal. 2022)
Existen habitantes que tienden a quemar o tirar basura en los lechos de los ríos, en barrancas y lotes
baldíos, provocando focos de proliferación de fauna nociva y contaminación ambiental.  

En Texcoco se identifica contaminación sonora por el tráfico vehicular, aéreo, obras de construcción y ocio
nocturno, mientras que en el polígono de acción se identifica ruido de la extracción en la mina de arena,
grava y tepetate. (Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco. 2022)

Agua

Basura

Radio
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13

13

13

13

13. Plan de Desarrollo Municipal. Gaceta Municipal de Texcoco, Estado de México. Falcón S. (2022). Recuperado de:
http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf

http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf


1.7 Movilidad

“La movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de
personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios
de locomoción o utilizando algún tipo de transporte. (Comisión
Ambiental de la Megalópolis, 2018)”

El objetivo de esta investigación es el análisis y diagnóstico de los
sistemas de transporte utilizados en el polígono de estudio (San
Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan), identificando sistemas
motorizados y no motorizados. Esto con el fin de profundizar en el
entendimiento de las dinámicas de movimiento que se presentan en
el área de estudio y sus alrededores más próximos.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).

14

14. Comisión ambiental de la Megalópolos. (2018). ¿Qué es la movilidad
sustentable?. Gobierno de México. Recuperado de:
https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/queeslamovilidadsustentableidiom
#:~:text=La%20movilidad%20es%20una%20actividad,utilizando%20alg%C3%BAn
%20tipo%20de%20transporte



Estado de México

Simbología

Texcoco
Sab Bicolás Tlaminca
Ruta Mexibús Texcoco-San Miguel TLaixpan
Ruta taxi Texcoco- San Nicolás Tlaminca
Ruta combi San Nicolás Tlaminca- Texcoco
Ruta autobús Ruta 365
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Conectividad en San Nicolás Tlaminca y San
Miguel Tlaixpan

Mapa 13. Sistemas Motorizados en San Nicolás Tlaminca. Miranda, B. (s.f.)

Recorridos motorizados

Vehículo motorizado.
Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasajeros
o carga, que para su tracción dependen de un motor de
combustión interna, eléctrica o de cualquier otra
tecnología que le proporciona velocidad a más de 25
km/hr. (Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México 2021, p.6).
Como se puede apreciar en el mapa 13, existen cuatro
distintos medios de transporte para llegar al pueblo de
San Nicolás Tlaminca.
Todas las rutas convergen en la Carretera Texcoco -
San Miguel Tlaixpan, por lo que regularmente presenta
gran carga vehicular tanto para entradas como salidas
al pueblo.

Taxi Texcoco-San Nicolás Tlaminca: El recorrido se realiza
en un tiempo aproximado de 14 minutos partiendo desde el
centro de Texcoco. El costo del viaje ronda los $50-$65 MXN.

Combi San Nicolás Tlaminca-Texcoco: Ópera todos los días
de la semana en un horario de 6:00 am - 22:30 pm. Carretera
Al Molino de Las Flores - San Miguel Tlaixpan.

Mexibús Texcoco-San Miguel Tlaixpan: Ópera todos los
días de la semana en un horario de 5:00 am - 20:30 pm. La
estación más cercana a San Nicolás Tlaminca es Avenida
Central 10, a 1.9 km de distancia, 22 minutos caminando.

Ruta autobús-ruta 365: El recorrido se realiza en un tiempo
aproximado de 14 minutos partiendo desde el centro de
Texcoco. El costo del viaje ronda los $50-$65 MXN.
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15. Gobierno de la CDMX. (2021). REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Recuperado de: 14.
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https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/queeslamovilidadsustentableidiom#:~:
text=La%20movilidad%20es%20una%20actividad,utilizando%20alg%C3%BAn%20tip
o%20de%20transporte  

https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf
https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf
https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf
https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf
https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf
https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf
https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf


Estado de México

Simbología

Texcoco
San Nicolás Tlaminca
Ruta ciclovía

Recorridos no motorizados

Vehículo no motorizado
Aquellos vehículos que utilizan tracción humana,
pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica para su
desplazamiento con una velocidad máxima de 25
km/hr. 
(Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 2021,
p.7)

El medio de transporte no motorizado más utilizado es
la bicicleta.

La ciclovía dispuesta en el polígono (mapa 14)
comienza su recorrido a unos metros del cruce de la
carretera Molino de Flores y la Avenida Hidalgo.
Este recorrido se puede realizar en 34 minutos
partiendo del centro de Texcoco.

Conectividad en San Nicolás Tlaminca y
San Miguel Tlaixpan
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Mapa 14. Sistemas No Motorizados en San Nicolás Tlaminca. Miranda, B. (s.f.)
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15. Gobierno de la CDMX. (2021). REGLAMENTO DE TRÁNSITO
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DE MÉXICO. Recuperado de: 14. Comisión ambiental de la
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Gobierno de México. Recuperado de:
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Sistemas de transporte registrados

Gráfica 6. Relevancia de cada sistema de transporte registrado en el distrito
San Miguel Tlaixpan (Pueblo de San Nicolás Tlaminca incluido). Nebrada, D
(2023).

En la Encuesta Origen Destino en hogares de la Zona
Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017,
organizada por distritos, el Pueblo de San Nicolás
Tlaminca y sus alrededores forman parte del distrito
llamado San Miguel Tlaixpan. 

De los datos recabados de viajes internos, externos y
multimodales, caminar, colectivo/micro y automóvil
tiene mayor porcentaje de uso por lo que tienen más
relevancia en el polígono de estudio.

En la gráfica 6 se aprecia que el transporte más
relevante en los poblados son caminando, el colectivo
y el automóvil. 
En la gráfica 7 podemos observar que la mayoría de
las personas viajan para ir y regresar al hogar, al
trabajo y a la escuela. 
En la gráfica 8 Los viajes que se realizan tienen un
tiempo promedio de entre 0-1.5 hrs durante el traslado.

Gráfica 8. Hora pico de entrada el distrito de San Miguel Tlaixpan (Pueblo de San
Nicolás Tlaminca como origen). Cervantes, L. (2023).

Gráfica 7. Nebrada, D (2023). Propósito de viajes tomando como origen y destino el distrito San
Miguel Tlaixpan (Pueblo de San Nicolás Tlaminca incluido). 
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En cuanto a las entradas (gráfica 9), la hora pico se da
en el horario de 16:15 pm - 19:30 pm, alcanzando su
punto máximo entre las 17:30 pm - 18:30 pm. 

La hora pico para salir del municipio es de 4:45 am -
7:30 a.m., alcanzando el punto más alto de 6:00 am - 7
a.m. (gráfica 10).

Horas pico: entrada y salida

Gráfica 9. Hora pico
de entrada el distrito
de San Miguel
Tlaixpan (Pueblo de
San Nicolás Tlaminca
como origen).
Cervantes, L. (2023).

Entrada y salida

De acuerdo con la Encuesta Origen Destino en
Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México
(EOD) 2017, los habitantes de Texcoco, Chiconcuac y
Chiautla son los municipios donde sus habitantes
realizan el mayor número de viajes, hacia San Miguel
Tlaixpan (San Nicolás Tlaminca).

Mapa 16.  Municipios que
realizan el mayor número
de entradas al distrito de
San Miguel Tlaixpan
(Pueblo de San Nicolás
Tlaminca). Nebrada, P.
(2023).

Mapa 15. Municipios a los
que se realizan el mayor
número de salidas del
distrito de San Miguel
Tlaixpan (Pueblo de San
Nicolás Tlaminca).
Nebrada, P. (2023).
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Gráfica 10. Hora pico
de salida el distrito de
San Miguel Tlaixpan
(Pueblo de San
Nicolás Tlaminca
como origen).
Cervantes, L. (2023).

En los siguientes mapas se muestran los municipios que los que se
realizan el mayor número de entradas (mapa 15) y salidas (mapa 15)
del poblado de San Miguel Tlaixpan.



1.8 Economía y Regional

““La economía y regional, incorpora la dimensión espacial dentro del
análisis del funcionamiento de los mercados; su estudio se divide en
dos grandes áreas, la primera se refiere a la distribución de las
actividades económicas en el espacio y la segunda va enfocada a
los aspectos espaciales de crecimiento económico y distribución
territorial del ingreso “ (Sandoval y Garizado, 2017). 

En este apartado, se mostrará el análisis económico de las
localidades de San Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan,
ubicados en el municipio de Texcoco, Estado de México, teniendo
como objetivo conocer sus antecedentes, la vocación económica de
ambos pueblos, así como la dimensión de los servicios que ofrecen,
con el fin de poder hacer un diagnóstico de ambos sitios,
considerando su nivel comercial en diferentes periodos.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).

16

16. Duque-Sandoval, H. y Garizado, P. A. (2017). Economía Regional: Algunas
consideraciones sobre el concepto, Revista de Economía & Administración, 14(1),
14-15.
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano del municipio
de Texcoco y el Data México, Los pueblos de San Nicolás
Tlaminca y San Miguel Tlaixpan, comparten en menor
escala diferentes sectores económicos, sin embargo, se
desconocen los ingresos que se perciben; los sectores son
la agricultura, ganadería, minería y el comercio al por menor,
siendo este último el más predominante.

Gráfica 11. Comparativa de las actividades económicas principales de
San Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan entre 1925 a 2020. Anaya,
A. (2023).

Gráfica 12. Anaya, A. (2023) Comparativa sobre las dos actividades económicas principales del
sector agrícola en San Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan entre 1925 al 2020. 

Las siguientes gráficas 11,12 y 13, son de comparación
entre el crecimiento y decrecimiento de las principales
actividades económicas entre 1925 a 2020 en San Nicolás
Tlaminca y San Miguel Tlaixpan. (Comparativa basada en
el auge económico por fechas específicas de tiempo).

Gráfica 13. Comparativa de los dos puntos de turismo principales en San Nicolás Tlaminca entre 1925 al
2020. económicas principales del sector agrícola en San Nicolás Tlaminca y San Miguel Tlaixpan entre
1925 al 2020. Anaya, A. M. (2023).

Principales actividades económicas

Turismo

Producción agrícola 
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Vocación económica de los poblados

San Nicolás Tlaminca
Floricultura.
Agricultura de verduras, legumbres, frutas y plantas
medicinales.
Cría y explotación de animales para venta y
autoconsumo.
Explotación de minas de arena y grava. 

San Miguel Tlaixpan
Producción de fresas en invernaderos.
Horticultura.
Cultivo de maíz y trigo.

Actividades primarias 

Por grupo de actividad económica, las especialidades
que se encuentran en San Nicolás Tlaminca y San
Miguel Tlaixpan son:

San Nicolás Tlaminca
Elaboración y venta de artesanías.
Elaboración de productos de herrería. 

San Miguel Tlaixpan
Elaboración de artesanías.
Elaboración de productos de herrería. 
Fabricación de productos de madera para la
construcción.

Actividades secundarias 

Mapa 18. Mapeo de actividades secundarias. Catarino, B. N. (2023).

Mapa 17. Mapeo de actividades primarias. Catarino, B. N. (2023).
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(Mapa 17).

(Mapa 18).

Simbología

Simbología



Actividades terciarias

San Miguel Tlaixpan y San Nicolás Tlaminca tienen
una alta oferta de comercios locales, mayoritariamente
comercio al por menor (INEGI, 2022). 

Mapa 19. Mapa de comercio. Catarino, N. (2023).
Tabla 4. Tabla resumen de la distribución de comercios en San
Miguel Tlaixpan y San Nicolás Tlaminca. Catarino, B. N. (2023). 

Vocación económica de los poblados
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En la tabla 4 y en el mapa 19 se observa la distribución de
comercios en San Miguel Tlaixpan y San Nicolás Tlaminca. 

Simbología



1.9 Análisis Normativo

El siguiente apartado tiene el objetivo de identificar las normas,
leyes, reglamentos o políticas que son relevantes para el problema
que se está analizando sobre usos de suelo y restauración de una
edificación. Identificadas las normas relevantes, se procede a
analizar el alcance, acción de los objetivos de las normas, así como
su aplicación práctica. Además de buscar el impacto en la creación
del diseño del proyecto, ya que pueden incluir la modificación,
regulación y calificación de áreas específicas.

.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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Ordenamiento territorial

Se definen atendiendo al análisis cuantitativo y
cualitativo predominante sobre la existencia, calidad y
disponibilidad de los servicios públicos;
infraestructura; equipamiento; régimen jurídico de
la propiedad; nivel socioeconómico de la población;
así como el tipo y calidad de las construcciones.
(Manual Catastral del Estado de México, 2022.)

Uso común: son el sustento de la comunidad del
ejido, exonerando las tierras dadas para uso parcelado
y de asentamiento del núcleo de la población. 
Asentamiento humano: son tierras destinadas al
integramiento necesario para el desarrollo comunitario
del ejido, compuesta por los terrenos en que se ubique
la zona de urbanización. 
Tierras parceladas: son terrenos fraccionados y
repartidos en forma individual para su
aprovechamiento, uso, y usufructo de sus parcelas.
(Ley Agraria, 2022.)

La asamblea de cada ejido podrá determinar el destino
de las tierras que no estén formalmente parceladas, de
acuerdo con el reglamento interno del ejido. (Ley
Agraria, 2022.)

Clave catastral
Áreas homogéneas (mapa 20)

Habitacional precario
Habitacional popular

Agrícola temporal

H1
H2
A4

1
2
4

Código Uso Jerarquización

Mapa 20. Cartografía a nivel manzana aplicable del Municipio de Texcoco 2019. Bahena, J.(2023).

Catastro

Tenencia de la tierra

Mapa 21. Tenencia de tierra. Registro Agrario Nacional (2019). Bahena, J.(2023).
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Tenencia de la tierra (mapa 21)

San Nicolás Tlaminca

Polígono de actuación

San Miguel Tlaixpan
Predio a intervenir
Ejido/mina
Zona arqueológica

Zonas catastrales
Manzanas

Catastro

Catastro
A4
H1
H2

San Nicolás Tlaminca
Polígono de actuación

San Miguel Tlaixpan
Predio a intervenir
Ejido/mina
Zona arqueológica

Núcleos agrarios
Tierras de uso común

Tenencia de la tierra

Asentamiento humano
Tierras parceladas

17

18

18



Uso de suelo

Tabla 6. Elaboración propia. (2023). Tabla de valores unitarios de
suelo elaboración propia con datos del IGECEM y la Tabla de
valores unitarios y construcciones del Estado de México  (2019). 

Mapa 22. Mapa de zonificación de usos de suelo. [Imagen]. IGECEM (2019). 

Simbología

H500B - San Nicolás Tlaminca
Uso  habitacional con actividades terciarias

Densidad máx: 12 viviendas por h.
Sup. Min. sin construir: 40% 
Sup. Máx. de desplante: 60 %
Altura: 3 niveles- 9 metros
Intensidad máx. de construcción: 1.8 área  del
predio.
A partir de la clave catastral (079 14 057 s/n)  se
puede recabar el valor por m²:

Ordenamiento territorial

Tabla 5. Elaboración propia. (2023). Catrasto de uso de suelo 2019.  
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El siguiente mapa 22, muestra los usos de Suelo del Municipio de
Texcoco, con base en la  Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra del
Estado de México



Ordenamiento ecológico

El polígono de actuación donde se realizará el
proyecto, como se muestra en el mapa 23, se
encuentra dentro de un Área Natural Protegida Estatal
(ANPE) por lo tanto, se deben tomar ciertos criterios a
considerar.

De acuerdo con la Declaratoria del 01/06/2001, que
emitió el Ejecutivo del Estado, se establece el ANP con
la categoría de reserva estatal denominada ‘’Sistema
Tetzcotzingo’’, ubicada en el Municipio de Texcoco,
México. La cual establece que: 

La zona que se declara ANP será destinada a
preservación ecológica y conservación de valores
culturales e históricos.
La autorización para el aprovechamiento de
recursos naturales e históricos, y la realización de
obras en el ANP, estará sujeta al programa de
manejo aprobado por la Secretaría de Ecología y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
(Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
México, 2001, Registro DGC, Núm. 001 1021)

Mapa 23. Áreas Naturales Protegidas dentro de Texcoco. Comisión Estatal de
Parques Naturales y la Fauna. Velasco, F. (2023).

Área natural protegida (ANP) 
Las zonas del territorio del Estado de México respecto
a las cuales ejerza su jurisdicción en las cuales las
condiciones ecológicas no han sido significativamente
modificadas por la actividad humana y han quedado
sujetas al régimen de conservación y protección.
(CEPANAF)
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San Nicolás Tlaminca
Polígono de actuación

San Miguel Tlaixpan
Predio a intervenir
Ejido/mina
Zona arqueológica
Mina+ejidal catastro corregida
Texcoco

ANP estatal Texcoco
ANP federal Texcoco

19

19. Poder ejecutivo del Estado (2001) Declaratoria del Ejecutivo del Estado por el
que se establece el área Natural Protegida con la categoría de Reserva Estatal
Denominada ‘’Sistema Tetzcotzingo’’ Periodico oficial del Gobierno del Estado de
México Registro DGC Num. 001 1021. Recuperado de:
https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-
68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf



Ordenamiento ecológico

Art. 47.- BIS. En relación al establecimiento de las
ANP, se realizará una división y subdivisión para
identificar y delimitar las porciones del territorio que la
conforman, acorde a elementos biológicos, físicos y
socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema
integral y dinámico.

Art.28.- La evaluación del impacto ambiental donde la
Secretaría establece las condiciones para la realización
de obras y actividades que puedan causar desequilibrio
ecológico o rebasar los límites y condiciones para
proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus
efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Obras o actividades en la Áreas
naturales protegidas (ANP)

Art. 82.- El uso turístico y recreativo dentro de las ANP,
se podrá llevar a cabo bajo los términos que se
establezcan en el programa de manejo de cada ANP
(imagen 41).

Art. 88.- Se requerirá de autorización por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
para realizar obras y actividades específicas dentro de
las ANP
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Imagen 41. Vista a la mina desde la zona Arqueologica. Elaboración propia (2023). 

Los siguientes artículos son del reglamento de la ley
general de equilibrio ecológico y la protección all
ambiente en materia de ANP



Patrimonio

El INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia)
que es competente en materia de monumentos y zonas
de monumentos arqueológicos e históricos; tiene bajo
su protección la zona arqueológica “Tetzcotzinco”,
catalogada como zona de monumentos arqueológicos,
ubicada frente al polígono de actuación de este
proyecto; y el parque nacional “Molino de flores”, área
natural protegida con 11 inmuebles catalogados como
monumentos históricos ubicados en el perímetro de
San Nicolás Tlaminca, pertenecientes a la hacienda
Molino de Flores, en donde años atrás, el inmueble “la
instalación” formaría parte.

Las siguientes zonas mencionadas se encuentran
marcadas en el mapa 24, dentro de nuestra zona de
estudio.

Mapa 24. Zonas cercanas al área de intervención con protección del INAH. Espejel, F.
(2023).
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Zona arqueológica Tetzcotzinco

Simbología

Límite de poblado San Nicolás Tlaminca

Parque nacional ‘’Molino de flores’’

‘’La instalación’’



Patrimonio

Para restaurar o conservar un bien inmueble se deberá
cumplir con (imagen 42): 

Respeto del diseño, materiales, bardas y fachadas
originales de las construcciones con valor histórico.
La altura máxima de fachadas para obra nueva
colindante con monumento de valor histórico será
determinada por el INAH.
Colores y tonos aplicados de acuerdo con la paleta
de colores que autorice el INAH

En lo arquitectónico

Uso del inmueble congruente con sus
antecedentes y sus características de monumento
artístico o histórico. 
Elementos arquitectónicos en buen estado de
conservación
Funcionamiento de instalaciones y servicios sin
alterar ni deformar los valores del monumento. 

En lo urbano
Mobiliario urbano en material de herrería, pintado
con colores obscuros, sin alterar el contexto de la
zona.
Trazo de vías respetando traza urbana tradicional,
en donde sea factible hacerlas peatonales.
Banquetas de tipo rústico escobillado
antiderrapante, con rampas para discapacitados en
las esquinas.
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Imagen 42. Vista general a “La instalación”. Elaboración propia. (2023).



1.10  Historia y Patrimonio

Para hablar del origen de San Nicolás Tlaminca, es necesario
regresar en el tiempo, abarcando varios momentos históricos,
como son la época prehispánica, la época colonial tras la
conquista de los españoles y la reforma agraria.
Con el presente capítulo se analizará el impacto que tiene el
patrimonio en la arquitectura, ya que se trata de un conjunto
determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que
forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen
valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época
a otra, de una generación a las siguientes.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



Inmigración de
Chichimecas a la
región tras la caída
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1300

Se establecieron en la
cuenca de México en una
provincia llamada
"Acolhuacan". (arqueología
mexicana, 2010).

Comienza la
construcción hidráulica
a cargo de
Nezahualcóyotl en el
cerro del Tetzcotzingo

1453

Aprovechando la
topografía del lugar y los
manantiales de la
serranía, esta obra
abasteció de agua al
recinto del Tetzcotzingo y
a sus jardines botánicos
(arqueología mexicana,
2010).

Llegada de Cortes
a Texcoco

1519

Cortes aprovecha los
recursos naturales y la
mano de obra de
Texcoco para mandar a
construir los bergantines
con las que planeó el
contrataque a
Tenochtitlan (arqueología
mexicana, 2010). Se instala el Batán

de Paños o fábrica
de telas

1567

Se crea la fábrica de
telas, que contenía
una máquina llamada
Batan (arqueología
mexicana, 2010).

Construcción del
molino de trigo para
la elaboración de
pan.

1585

Debido a la demanda
alimenticia y
aprovechando la
mano de obra y ríos
cercanos a la zona, se
implementó el molino
de trigo. (arqueología
mexicana, 2010).
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Imagen 43 - 47. Línea del tiempo del Estado de México. Elaboración propia. (2023).
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20. Nezahualcoyotl”. Arqueología mexicana. Num. 58. (pp. 18-95).  Alcántara, S.
Parsons, J. (2010). Recuperado de: https://arqueologiamexicana.mx/ediciones-
especiales/e35-estado-de-mexico



Los propietarios del
Molino de flores
repliegan a los obreros a
las faldas del cerro de
Tetzcotzingo
(arqueología mexicana,
2010).

1592

Se descubren los
baños de

Nezahualcóyotl

1865

Es construida la antigua
planta de luz de la antigua
ex hacienda Molino de
Flores, mejor conocida
como "la instalación"
(arqueología mexicana,
2010).

1900

Es emitida la ley Agraria, la
cual da lugar a la dotación de
tierra a los campesinos de San
Nicolás Tlaminca (arqueología
mexicana, 2010).

1915

La dotación del
estado otorga la
dotación del ejido 

1925
Cronología San Nicolás Tlaminca 
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Imagen 48 - 52. Línea del tiempo del Estado de México.
Elaboración propia. (2023).

20 20

2020. “Nezahualcoyotl”. Arqueología mexicana. Alcántara, S. Parsons, J. (2010).
Num. 58. (pp. 18-95). Recuperado de:
https://arqueologiamexicana.mx/ediciones-especiales/e35-estado-de-mexico



Queda formalmente
legalizada la posesión de
tierras en la comunidad de
San Nicolás Tlaminca.
(arqueología mexicana,
2010)

1926

El Molino de flores
es nombrado
parque nacional

1937

Se descubren yacimientos
de minerales en el pueblo
(arqueología mexicana,
2010).

1964

Comienza la
explotación de la
mina por ejidatarios.

1970

Texcotzingo es decretada
por el gobierno del Estado
de México como área natural
protegida  (arqueología
mexicana, 2010)

2001
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Imagen 53 - 57. Línea del tiempo del Estado de México.
Elaboración propia. (2023).
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20. “Nezahualcoyotl”. Arqueología mexicana. Alcántara, S. Parsons, J.
(2010). Num. 58. (pp. 18-95). Recuperado de:
https://arqueologiamexicana.mx/ediciones-especiales/e35-estado-de-mexico.



Patrimonio tangible

Se compone de los bienes muebles e
inmuebles hechos por las sociedades de
nuestro pasado.

Patrimonio Arquitectónico: Monumentos,
edificios y construcciones que representan
nuestra memoria física.

 
Patrimonio Arqueológico: Elementos de
valor producidos por culturas previas a la
invasión de los españoles al ahora
continente americano. 

 
Patrimonio Artístico e Histórico: Son las
pinturas, esculturas o producciones
artísticas que nos hablan de otras épocas.

Patrimonio industrial: Posee valores
históricos, tecnológicos, sociales,
arquitectónicos o científicos. 

 
Patrimonio natural: Se conforma por el
conjunto de bienes y riquezas naturales, o
ambientales, que la sociedad ha heredado
de sus antecesores.

(Secretaria de Cultura Jalisco, 2022)

Constituye el patrimonio intelectual y el
sentido que hace única a una comunidad,
así como los patrones de comportamiento
que se expresan en las técnicas, la historia
oral, la música y la danza.
 

Saberes, tradiciones y creencias:
Conjunto de conocimientos y modos de
hacer enraizados en la vida cotidiana
de las comunidades. 

 
Celebraciones y Conocimientos: En
las celebraciones podemos incluir los
rituales de música, danza, teatro y otras
expresiones similares como las
festividades tradicionales, cívicas,
populares y religiosas. 

Lugares simbólicos: Como mercados,
ferias, santuarios, plazas y demás
espacios donde tienen lugar prácticas
sociales únicas.

(Secretaria de Cultura Jalisco, 2022)

Patrimonio intangible

Patrimonio tangible e intangible de San Nicolás Tlaminca
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21. Patrimonio material e inmaterial | Secretaría de Cultura
(jalisco.gob.mx)

https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural
https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural


Patrimonio natural

Patrimonio arquitectónico

Patrimonio arqueológico

Capilla del Señor
de la Presa.

Parroquia de San
Miguel de Arcángel. 

Zona Arqueológica
de Tetzcotzingo

Feria del Molino de
Flores

Sistema
Tetzcotzingo 

Casa de Bombas

Prismas Basálticos

Mapa 25. Sitios turísticos de los cuatro pueblos. Catarino, N. (2023).

Patrimonio tangible e intangible de San Nicolás Tlaminca

Patrimonio tangible
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El patrimonio tangible se refiere a la huella física de la
historia, la cultura y lo natural de una comunidad.
Desde monumentos arquitectónicos, sitios
arqueológicos, objetos históricos y elementos
naturales. Estas manifestaciones tangibles sirven de
registros de la evolución social, tecnológica y cultural
de una comunidad.
En el mapa 25, se muestran los sitios turísticos que se
encuentran en el polígono de estudio.

Simbología



Representación de la
batalla de Puebla 
(5 de Mayo)

Fiestas Patronales  (imagen 58 y 59)

Patrimonio Culturales (Imagen 60-67)

San Nicolás de Bari San Miguel Tlaixpan

Celebración del
Natalicio de
Nezahualcóyotl
(28 de Abril)

Festival de globos
(Abril-Mayo)

Feria de la
Manzana y la flor.
(Agosto)

Festival de
globos

Natalicio de
Nezahualcoyotl

Noche de estrellas

Imagen  65 Imagen  66

Imagen 60

Representación
nacimiento 
de Jesús

Imagen  67

Representación
batalla puebla

Imagen  61

Día de muertos
en Tlaminca y
Tlaixpan.

Imagen  64

Feria del molino
de flores

Imagen 62 Imagen  63

San Nicolás de Bari (S.f)

Feria de la
manzana y la flor

Imagen  58

San Miguel Tlaixpan

Imagen  59

Patrimonio tangible e intangible de San Nicolás Tlaminca

Patrimonio intangible

Feria Molino de Flores.
(Mayo a Junio)

Día de muertos
(1 y 2 de Noviembre) 

Representación
Nacimiento de Jesús.
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Noche de estrellas en
la zona arqueológica
(Noviembre-Diciembre)

El patrimonio intangible es aquello que no es material,
comprende las expresiones culturales transmitidas de
generación en generación, como tradiciones,
conocimientos y costumbres.
Se expresa a través de actividades sociales, rituales,
música, danza, entre otros. Es esencial para la
identidad cultural y el sentido de pertenencia de una
comunidad, reflejando su historia, valores y formas de
vida.
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Con la investigación del capítulo anteriormente presentado, se
definen los problemas y objetos de estudios que deben ser
priorizados y resaltados. Reconocer los antecedentes de dónde
surgen estos conflictos y enmendarlos para las futuras tomas de
decisiones en este proyecto. 
El pueblo de San Nicolás Tlaminca, no cuenta con una planificación
urbana excelente, al ser una zona rural, no se han considerado rutas
de transporte, equipamientos e infraestructura para el sitio. El
poblado funciona y se maneja con lo poco que tiene, sin embargo,
con el paso del tiempo se han ido presentando más inconvenientes
para la gente que habita este sitio.
Acerca de los conflictos, se pudo detectar que uno de los mayores
temas de importancia es el crecimiento demográfico, la extensión de
la mancha urbana y la pérdida de áreas naturales, por ello, es
importante resaltar que a través de estos obstáculos, se exploran
estrategias para la revitalización de áreas urbanas en declive,
incluyendo la rehabilitación de edificios históricos, la creación de
espacios verdes y la promoción de actividades económicas. La
planificación urbana puede utilizar estos conocimientos para
desarrollar planes integrales de revitalización urbana.

Reflexión del capítulo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



02 Plan Maestro



2.1 Plan Maestro

“Un Plan Maestro corresponde a un esquema de una gestión o
gerenciamiento de cierto territorio, donde se establecen criterios
orientadores de la acción, gestión e inversiones, en pos de la
materialización de una visión de desarrollo para el área de estudio.
(…) nace de una evaluación de las potencialidades y limitaciones
que forman parte de la iniciativa, que toma forma de fortalezas,
oportunidades, desafíos y amenazas, a través de un análisis (…)
participativo”. (R. González, 2006).

A partir de la investigación realizada del equipamiento urbano del
pueblo de San Nicolás y San Miguel, se plantea en este apartado la
presentación del Plan Maestro. 
Donde se proponen las estrategias necesarias, para el desarrollo
económico del pueblo a partir de la identificación de las carencias
del equipamiento público y de iniciativa privada del poblado.
Tratando de potenciar las cualidades turísticas del pueblo.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).

22

22. González, R. (2006). Planes Maestros como herramienta de gestión de
Megaproyectos de Diseño Urbano liderados por el Estado y ejecutados por el
sector privado: El caso del Portal Bicentenario Cerrillos. Revista de Arquitectura,
12(13), 67.



12.1 Plano base propuesta de Plan Maestro
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La oferta constituye una articulación del pueblo de San
Nicolás Tlaminca, San Miguel Tlaixpan, la zona minera,
ejidal y el cerro Texcozingo, previo al estudio urbano se
concluyó que se correlacionan y complementan uno al
otro. Con datos obtenidos del INEGI, Censo 2020,
actualmente la zona de estudio cuenta con 9,957
habitantes en el 2023. A una proyección de 10 años, se
estima un crecimiento poblacional de 12,458 habitantes.
Un plan maestro, según la Secretaría de desarrollo social
(SEDESOL) se clasifica por subsistemas, según el
servicio que brindan, los cuales son:

Educación y Cultura
Salud y asistencia social
Comercio y abasto
Comunicaciones y transporte
Recreación y deporte
Administración pública y servicios urbanos

Con relación a la clasificación de los subsistemas y el
número de pobladores proyectado para el 2033, se
identificaron los elementos de equipamiento existentes,
así como aquellos que están fuera de las normas de
SEDESOL, no obstante son necesarios para el desarrollo
urbano y económico de la localidad (iniciativa privada).
Como resultado del análisis del capitulado anterior, se
concluyó que: el equipamiento urbano existente no está
preparado para un crecimiento poblacional, por ello se
debe reacondicionar los servicios existentes a través de
un plan maestro proponer la ubicación de nuevos
proyectos. A continuación, se explican los actuales
servicios que se acomodan a dicha planeación, se
clasifican en 9 zonas ubicadas de forma clave en los
poblados y el costo aproximado para el desarrollo de
cada una. Imagen 68. Casa de bombas “La instalación”. Nebreda, D (2023).
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2.1 Plano base propuesta de Plan Maestro

Minas

Zona arqueológica

La instalación

Mapa 26. Malagón, U. Robledo, A. (2023). Mapa de Ubicación de San Nicolas Tlaminca+San Miguel Tlaixpan.

Zona de Educación

Zona de cultura

Zona de salud y
asistencia

Zona de comercio

Zona de Comunicación
y transporte

Zona de recreación

Zona de administración
pública

Zona de servicios
urbanos

Zona de deporte Costo total Plan maestro: $1,487,858,528.26
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Simbología
Mapa de ubicaciónEn el siguiente mapa 26, se

puede apreciar en su totalidad la
propuesta del plan maestro, con
todas las zonas a intervenir.

Mapa 26. Mapa de Ubicación de San Nicolas Tlaminca+San Miguel Tlaixpan. Elaboración propia. (2023).



2.2 Zona Educativa

Ubicación: Esquina  C.
Progreso y Calle Reyna
Xóchitl, San Nicolás
Tlaminca, Texcoco, Edo. de
México.

Criterios de elección: 
Área mayor a lo
requerido por SEDESOL
más de 1000 metros
Conexión directa con la
Calle Progreso que
cruza la mayor parte de
San Nicolás Tlaminca

Superficie terreno: 
8,500 m²

Coeficiente de ocupación de
suelo: 2530 m²

Costo total:
$113,463,440.00
Costo por m2: $13,348.00

Existentes: 0
Requeridos: 1

Centro de capacitación para el trabajo
(CECAT)

Preparatoria general

Ubicación: Reyna Xóchitl
7, San Nicolás Tlaminca,
Texcoco, Edo. de México.

Criterios de elección:
Adyacente al Centro de
Capacitación  (CECAT).
Acceso a la Calle
Progreso
Fácil conectividad vial

Superficie terreno: 
9,350 m²

Coeficiente de ocupación de
suelo: 2530 m²

Costo total:
$124,808,849.00
Costo por m2: $13,348.00

Existentes: 0
Requeridos: 1
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Mapa 27. Plan maestro-zona educativa. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 27, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona educativa 



2.2 Zona Educativa

Existentes: 0
Requeridos: 1

Áreas: 
Área de trabajo talleres.
Taller de dibujo.
Aulas.
Administración.
Biblioteca.
Cooperativa.
Servicio médico.
Orientación vocacional.
Sanitarios alumnos.
Sanitarios maestros.
Almacén, pórtico.
Circulaciones cubiertas y volados.
Cancha deportiva.
Estacionamiento (cajones).
Áreas verdes y libres.
Plazas patio de maniobras. 

Recomendaciones según número de habitantes
6 talleres de 422 m² por aula con una capacidad de 40
alumnos.
Superficie construida cubierta 2530 m².
Superficie del terreno 8500 m².
Capacidad de atención 480 alumnos al día.

Existentes: 0
Requeridos: 1

Áreas: 
Aulas.
Dirección. 
Biblioteca.
Sala de audiovisual.
Taller de mecanografía.
Taller de dibujo.
Taller de cómputo.
Taller de idiomas.
Laboratorio.
Laboratorio de análisis clínicos.
Control escolar.
Tienda escolar.
Sanitarios, intendencia.
Bodega.
Núcleo de escaleras.

Recomendaciones según número de habitantes
6 talleres de 422 m² por aula con una capacidad de 40
alumnos.
Superficie construida cubierta 2530 m².
Superficie del terreno 8500 m².
Capacidad de atención 480 alumnos al día.

Circulaciones interiores y volados.
Plaza cívica.
Cancha de usos múltiples.
Estacionamiento.
Áreas verdes y libres y circulaciones
exteriores.

Centro de capacitación para el trabajo
(CECAT)

Preparatoria general
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2.3 Zona Cultural

Biblioteca pública
municipal

Museo  de sitio
Museo local

Casa de cultura

Centro social popular

Existentes: 0
Requeridos: 1

Superficie terreno: 429 m²
Costo total: $5,462,843.10
Costo por m2: $12,733.90

Ubicación: Av.
Nezahualcóyotl, casi esquina
con Teopanixpan, San
Nicolás Tlaminca, Texcoco,
Edo. de México.

Criterio de elección:
Se encuentra en vía
secundaria que conecta
con Av. Azcapotzalco
Zona media entre San
Nicolás Tlaminca y San
Miguel Tlaixpan

Superficie terreno: 
3,500 m²

Coeficiente de ocupación de
suelo: 200000 m²

Costo total: $38,113,880.00

Costo por m²: $10.889.68

Criterio de elección:
Uso cultural al igual
que la restauración
de la Casa de
Bombas.
Área extensa para
uso recreativo y
eventos sociales.

Ubicación: Azcapotzalco
21, San Nicolás
Tlaminca, 56209 San
Miguel Tlaixpán, México

Superficie terreno: 2905 m²
Costo total: $39,543,150.50
Costo por m²: $13,612.10

Superficie terreno: 1300 m²
Costo total: $14,156,584.00
Costo por m2: $10,889.68
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Mapa 28. Plan maestro-zona cultural. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 28, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona cultural.



2.3 Zona Cultural

Biblioteca Pública Municipal

Existentes: 2
Requeridos: 1 MEJORAMIENTO

Áreas: 
Área de lectura y acervo adultos.
Área de lectura y acervo niños.
vestíbulo y control. 
Área de servicio.
sanitarios.
Áreas verdes y libres.
Estacionamiento.

Recomendaciones según número de habitantes
Acervo mínimo aproximado de 1500 volúmenes.
Módulos de 24 48 o 72 sillas en sala de lectura. 
M² construidos por UBS: 4.2 m² construidos. 
M² de terreno por UBS: 11.25 m² de terreno.
Cajones de estacionamiento por UBS: 1 por cada 24
sillas. 

Museo de sitio

Existentes: 0
Requeridos: 2 (condicionado a zona arqueológica y         
hacienda molino de flores)

Áreas: 
Exhibición permanente y temporal.
Oficinas (dirección, administración e investigación). 
Servicios (educativos, uso múltiple y vestíbulo general con
taquilla, guardarropa, expendio de publicaciones y
reproducciones, sanitarios e intendencia).  
Auditorio.
Talleres y bodegas (restauración de colecciones, producción y
mantenimiento museográfico).
Estacionamiento. 
Espacios abiertos exteriores.

Recomendaciones 
M2 construidos por UBS: 1.50 m² construidos. 
M2 de terreno por UBS: 2.5 m² de terreno.
Cajones de estacionamiento por UBS:  40 cajones por área
total de exhibición mínimo  (1 cajón por cada 50m²
construidos).
Unidad básica de servicio (UBS): m² de área de exhibición =
1,400m².
Capacidad de servicio por UBS:160 visitantes.

*Dimensionamiento variable dependiendo de la importancia de la
zona arqueológica, el tamaño de la colección y extensión de
terreno disponible; en monumento histórico al inmueble existente.
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2.3 Zona Cultural

Museo local
Existentes: 0
Requeridos: 1
Áreas: 

Exhibición permanente y temporal. 
Oficinas (dirección, administración e investigación). 
Servicios (educativos, uso múltiple y vestíbulo general con
taquilla, guardarropa, expendio de publicaciones y
reproducciones, sanitarios e intendencia).  
Auditorio.
Talleres y bodegas (restauración de colecciones,
producción y mantenimiento museográfico).
Estacionamiento. 
Espacios abiertos exteriores. 

Recomendaciones 
1,400m² para área de exhibición. 
3,550m² para superficie total construida. 
5,000m² de terreno.

 

Casa de cultura

Existentes: 0
Requeridos: 1
Áreas: 

Galería.
Aulas.
Salones de danza folclórica,
danza moderna y clásica.
Salón de teatro.
Salón de artes plásticas.
Salón de grabado.
Salón de pintura infantil.
Sala de conciertos.
Auditorio.
Librería.
Área de administración.
Cafetería.
Intendencia.

Sanitarios.
Taller de
mantenimiento.
Bodega.
Almacén.
Circulaciones.
Área ajardinada.
Patios descubiertos.
Áreas verdes y
libres.
Estacionamiento.  

Centro social popular

Existentes: 0
Requeridos: 1
Áreas: 

Salón de usos múltiples.
Salón para educación extraescolar.
Lectura y actividades artesanales.
Área de exposiciones y salón de juego. 
Administración.
Intendencia.
Sanitarios.
Área de juegos infantiles.
Área deportiva.
Áreas verdes y libres.
Estacionamiento.

Recomendaciones 
M² construidos por UBS:  1 (por cada m² construido)
M² de terreno por UBS: 2.9 a 5.2 (m² de terreno por cada m²
construido)
Cajones de estacionamiento por UBS:  1 cajón por cada 50m²
construidos.
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2.4 Zona de salud y asistencia social

Centro de salud rural para
población concentrada
(SSa)

Centro de desarrollo
comunitario

Ubicación: Cascada 16,
San Nicolás Tlaminca,
56209 San Miguel Tlaixpán,
Méx.

Criterio de elección:
Predio en la zona central
de San Nicolás Tlaminca

Superficie terreno: 
265 m²

Costo total: $2,420,319.00

Costo por m2: $9,133.28

Existentes: 0
Requeridos: 1

Ubicación: Av. Central,
San Miguel Tlaixpan, 56240
San Miguel Tlaixpán,
México

Criterio de elección:
Terreno en desuso
adyacente para la
ampliación del Centro de
Salud Social existente
Cuenta con dos frentes y
está en una avenida
principal

Superficie terreno: 
40 m²
Costo total: $379,382.40

Costo por m2: $9,484,86

Existentes: 1
Requeridos: 1

Ubicación: C. 16 de Septiembre 748, San Nicolás
Tlaminca, 56247 San Miguel Tlaixpán, Méx.

Superficie terreno: 
850 m²
Costo total: $11,197,050.00
Costo por m2: $13,173.00

Existentes: 0
Requeridos: 1

Criterio de elección
Predio grande
para futuras
expanciones

Puesto de socorro CRM
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Mapa 29. Plan maestro-zona de salud. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 29, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona de salud y asistencia social.



2.4 Zona de salud y asistencia social

Centro de salud rural para población
concentrada (SSa)

Existentes: 1
Requeridos: 1

Áreas: 
Acceso y vestíbulo.
Control y recepción.
Consultorio de medicina general.
Consultorio estomatológico.
Curaciones e inmunizaciones.
Usos múltiples.
Sala de espera.
Sanitarios para usuarios / personal.
Almacén.
Circulaciones / circulación técnica y vestidor personal.
Trabajo de enfermeras.
Estacionamiento (cajones).
Áreas verdes y libres. 

Recomendaciones según número de habitantes.
cajones.
Superficie construida cubierta 212 m².
Superficie del terreno 600 m².
Capacidad de atención 168 pacientes al día.

Puesto de socorro CRM

Existentes: 1
Requeridos: 1

Áreas: 
Área de ambulancias.
Urgencias.
Radiocomunicación y socorristas.
Oficinas administrativas y comités.
Espera y sanitarios.
Almacén.
Estacionamiento (cajones).
Áreas verdes y libres.

Recomendaciones según número de habitantes.
5 carros camilla 
Superficie construida cubierta 265 m².
Superficie del terreno 500 m².
Capacidad de atención 200 pacientes al día.

Centro de desarrollo comunitario

Existentes: 1
Requeridos: 1

Áreas: 
Oficinas de gobierno.
Servicios generales.
Servicios de apoyo a la comunidad.
Enseñanza y capacitación. 
Recreación y convivencia.

Recomendaciones según número de habitantes.
7 Aulas.
Superficie construida cubierta 970 m².
Superficie del terreno 2400 m².
Capacidad de atención 266 habitantes al día.
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2.5 Zona  comercial

Tienda CONASUPO
Mercado público
(SECOFI)

Existentes: 0
Requeridos: 1

Ubicación: Cda.
Emperador 6, San
Nicolás Tlaminca,
56209 San Miguel
Tlaixpán, México 

Criterio de elección:
Conectividad vial
directa con San
Miguel Tlaixpan

Superficie terreno: 
3600 m²

Costo total:
$43,312,824.00

Costo por m²:
$12,031.34

Existentes: 1
Requeridos: 1

REHABILITACIÓN

Ubicación: C. 16 de
Septiembre 4, San
Nicolás Tlaminca,
56209 San Miguel
Tlaixpán, México

Criterio de elección:
Mantenimiento de la
tienda existente

Superficie terreno: 
25 m²

Costo total:
$300,373.85

Costo por m²:
$12,031.34
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Mapa 30. Plan maestro-zona comercial. Elaboración propia (2023).

En el mapa 30, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona comercial.



2.5 Zona  comercial

Tienda CONASUPO

Existentes: 1
Requeridos: 1

Áreas: 
Área de venta. 

Recomendaciones 
RADIO de servicio urbano recomendable 500 a 1,500
metros.
Ubicación Urbana Área habitacional (calle local, andador
peatonal, calle principal.) módulo recomendable de la tienda
25 a 50 m².

Mercado público (SECOFI)

Existentes: 3
Requeridos: 3

Áreas: 
Zona de ventas (locales o puestos).
Área de pasillos principales y secundarios.
Área de almacenamiento en frío.
Área de bodega seca.
Área de carga y descarga.
Administración.
Sanitarios públicos.
Depósito de basura.
Área de preparación (lavado de vegetales).
Andén de carga y descarga.
Área de estacionamiento público.
Áreas verdes y libres.

Recomendaciones según número de habitantes.
120 locales.
Superficie construida cubierta 2,160 m².
Superficie del terreno 3,600 m².
Capacidad de atención 14,520 alumnos al día.
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2.6 Zona  comunicación y transporte

Agencia de correosCentral de autobuses de
pasajeros

Ubicación: Insurgentes,
San Nicolás Tlaminca,
56209 San Miguel
Tlaixpán, México

Criterio de elección:
Se encuentra sobre
vía primaria

Superficie terreno: 
40,000 m²

Costo total:
$516,381,600.00

Costo por m²:
$12,909.34

Ubicación:
Azcapotzalco, San
Nicolás Tlaminca, 56209
San Miguel Tlaixpán,
México

Criterio de elección:
Zona céntrica
Adyacente a vialidad
principal de acceso

Superficie terreno: 
45.5 m²

Costo total:
$300,373.85

Costo por m²:
$10,889.68

Existentes: 0
Requeridos: 1Existentes: 0

Requeridos: 1
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Mapa 31. Plan maestro-zona comunicación y transporte. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 31, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona de comunicación y transporte.



2.6 Zona  comunicación y transporte

Agencia de correos

Existentes: 1
Requeridos: 1

Áreas: 
Ambulatorio.
Ventanillas.
Apartados.
Sanitarios.
Estacionamiento (cajones).
Áreas verdes y libres.

Recomendaciones según número de habitantes
1 ventanilla.
Superficie construida cubierta 25.50 m².
Superficie del terreno 45.50 m².
Capacidad de atención 5 personas al día.

Central de autobuses de pasajeros

Existentes: 1
Requeridos: 1

Áreas: 
Sala de espera.
Taquillas.
Entrega y recepción de equipaje (20% del área de taquillas)
(3).
Locales comerciales.
Sanitarios públicos.
Restaurante.
Administración.
Caseta de control.
Anden de ascenso y descenso.
Cajones de abordaje.
Patio de maniobras.
Estacionamiento de autobuses de guardia.
Estacionamiento público (cajones).
Paradero de autobuses, urbans y taxis.
Plaza de acceso y áreas verdes.

Recomendaciones según número de habitantes
80 Cajones.
Superficie construida cubierta 7,374 m².
Superficie del terreno 40,000 m².
Capacidad de atención 47,520 pasajeros al día.
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2.7 Zona  de recreación

Jardín vecinalÁrea de ferias y
exposiciones

Existentes: 0
Requeridos: 1

Existentes: 0
Requeridos: 1

Ubicación: A Texcoco
45, 56247 Méx.

Criterio de elección:
Junto a la
instalación para
proyecto hibrido que
complemente al
museo de sitio.

Superficie terreno: 
10,000 m²

Costo total:
$136,121,000.00

Costo por m²:
$13,612.10

Ubicación: Calle
Azcapotzalco s/n,
C.P. 56247 San
Nicolás, Tlaminca.
Edo. de México.
 
Criterio de elección:

Entrada para la
zona arqueológica

Superficie terreno: 
2500 m²

Costo total:
$34,360,700.00

Costo por m²:
$13,744.28
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Mapa 32. Plan maestro-zona recreación. Elaboración propia. (2023). 

En el mapa 32, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona de recreación.



2.7 Zona  de recreación

Jardín vecinal

Existentes: 1
Requeridos: 1 PROPUESTA DE MEJORA
Áreas: 

Kiosco.
Juegos infantiles. 
Fuente de sodas.  
Áreas verdes. 
Andadores.
Áreas de descanso.
Estacionamiento Sanitarios.

Recomendaciones 
M² construidos por UBS:  0.04 m² construido por cada m²
de jardín.
M² de terreno por UBS: 1 m² de terreno por cada m² de
jardín.
Cajones de estacionamiento por UBS: 1 por cada 200 m²
de terreno.
UBS requeridas:  2500 a 5000 m² de jardín.
Módulo tipo recomendable UBS: 2.500 (3). 
Cantidad de módulos recomendable (3): 1 a 2. 
Población atendida por módulo:  2.500.

 

Área de ferias y exposiciones

Existentes: 0
Requeridos: 1 
Áreas: 

Área de exposiciones a cubierto. 
Área de exposiciones al aire libre. 
Área de juegos mecánicos.
Restaurantes. 
Plazas.
Jardines. 
Circulaciones. 
Bodegas.
Cuarto de máquinas.
Estacionamiento Sanitarios.

Actividades que se llevarían a cabo:

Globos aerostáticos.
Bazar de día de muertos-festividades.
Evento noche de las estrellas (músicos, bazar, eventos).
Lugar de usos múltiples.
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2.8 Zona  de administración pública

Oficinas de gobierno
estatal

Ministerio público
estatal

Existentes: 0
Requeridos: 1

Existentes: 0
Requeridos: 1

Ubicación:
Azcapotzalco, San
Nicolás Tlaminca, 56209
San Miguel Tlaixpán,
México

Superficie terreno: 
286 m²

Costo total:
$4,373,177.38

Costo por m²:
$15,290.83

Ubicación:
Azcapotzalco, San
Nicolás Tlaminca, 56209
San Miguel Tlaixpán,
México

Criterio de elección:
Ubicación en zona
central para fácil
traslado

Superficie terreno: 
337.00 m²

Costo total:
$9,090,992.88

Costo por m²:
$26,976.24

P
la

n 
M

ae
st

ro
82

Mapa 33. Plan maestro-zona administración pública. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 33, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona de administración pública.



2.8 Zona  de administración pública

Oficinas de gobierno estatal

Existentes: 0
Requeridos: 1

Áreas: 
Área de oficinas públicas.
Áreas de oficinas privadas.
Vestíbulo y área de espera.
Archivo.
Control.
Servicios.
Estacionamiento (cajones). 
Áreas verde y libre.

Recomendaciones
Superficie del terreno 500 m².

Ministerio público estatal

Existentes: 0
Requeridos: 1

Áreas: 
Privado ministerio público.
Averiguaciones previas y servicios periciales.
Sala de detención y espera.
Información y áreas públicas.
Servicios médico-legista y forense.
Servicios generales y sanitarios.
Estacionamiento (cajones). 
Áreas verde y libre.

Recomendaciones según número de habitantes
7 Aulas.
Superficie construida cubierta 970 m².
Superficie del terreno 2400 m².
Capacidad de atención 266 habitantes al día.
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2.9 Zona  de servicios urbanos

Cementerio

Comandancia de policia

Subcentral de bomberos

Ubicación: Calle de
Nezahualcóyotl s/n,
56247 San Miguel
Tlaixpán, México

Criterio de elección:
Sobre vialidad
principal de fácil
acceso
Fuera de la zona de
crecimiento urbano

Superficie terreno: 
430 m²

Costo total:
$5,664,390.00

Costo por m²:
$13,173.00

Existentes: 2
Requeridos: 1

Existentes: 0
Requeridos: 1

Existentes: 0
Requeridos: 1

Ubicación:
Azcapotzalco, San
Nicolás Tlaminca,
56209 San Miguel
Tlaixpán, México

Criterio de elección:
Zona central con
núcleo de servicios
de seguridad y
administración.

Superficie terreno: 
150 m²

Costo total:
$1,243,531.10

Costo por m²:
$8,290.208

Ubicación: Av Nezahualcóyotl 8,
San Miguel Tlaixpan, 56247 San
Miguel Tlaixpán, México

Superficie terreno: 
40 m²

Costo total: $414,510.00
Costo por m²: $10,362.75
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Mapa 34. Plan maestro-zona servicios. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 34, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona de servicios urbanos.



2.9 Zona  de servicios urbanos

Cementerio

Existentes: 0
Requeridos: 1

Áreas: 
Administración y servicios.
Capilla.
Caseta de vigilancia.
Estacionamiento (cajones).

Recomendaciones 
50 a 250 fosas por año.
Superficie construida cubierta 430 m².
Superficie del terreno 17,840 m².
Capacidad de atención 2,860/8,580 cadáveres.

Comandancia de policía

Existentes: 0
Requeridos: 1

Áreas: 
Área de atención al público.
Administración.
Médico legista.
Dormitorios.
Zona de estar.
Bodega.
Sanitarios.
Regaderas y vestidores.
Celdas con sanitarios.
Estacionamiento.
Patio de maniobras.
Áreas verdes.

Recomendaciones 
Superficie construida cubierta 600 m².
Superficie del terreno 1,500 m².
Capacidad de atención 3 habitantes al día.

Subcentral de bomberos

Existentes: 0
Requeridos: 1

Áreas: 
Cajones para autobombas.
Servicios auxiliares.
Administración y control.
Dormitorios y vestidores.
Cocina, comedor y estancia.
Sanitarios.
Bodegas y cuartos de máquinas.
Patio de maniobras.
Estacionamiento.
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2.10 Zona  deportiva

Módulo deportivo Salón deportivo

Existentes: 2
Requeridos: 1

REHABILITACIÓN

Existentes: 2
Requeridos: 1

REHABILITACIÓN

Ubicación: San Nicolás
Tlaminca, 56209 San
Miguel Tlaixpán, México

Superficie terreno: 
5,480. m²

Costo total:
$52,408,199.20

Costo por m²:
$9,563.54

Criterio de elección:
Predios extensos y no
accidentados
Se encuentran sobre
avenidas principales

Ubicación: San Miguel
Tlaixpan, 56247 Texcoco,
México

Superficie
terreno:19,021.59 m²

Costo total:
$181,707,260.00
Costo por m²: $9,563.54

Ubicación:
Azcapotzalco 7, San
Nicolás Tlaminca,
56209 San Miguel
Tlaixpán, México

Criterio de elección:
Rehabilitación para
agregar más
servicios en el
espacio existente

Superficie
terreno:15,960.00 m²

Costo total:
$152,634,098.00

Costo por m²:
$9,563.54
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Mapa 35. Plan maestro-zona deportiva. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 35, se muestra la ubicación estratégica, propuesta para la zona deportiva.



2.10 Zona  deportiva

Módulo deportivo

Existentes: 2
Requeridos: 1

Áreas: 
Acceso principal.
Administración.
Servicios.
Cancha de futbol.
Cancha de usos múltiples.
Áreas verdes.
Estacionamiento (cajones).

Recomendaciones 
Superficie construida cubierta 229 m².
Superficie del terreno 9,505 m².
Capacidad de atención de 4 usuarios.

Salón deportivo

Existentes: 2
Requeridos: 1

Áreas: 
Área de pistas y juegos.
Administración.
Venta de bebidas y alimentos.
Sanitarios y servicios generales.
Estacionamiento (cajones).
Áreas verdes y libres.

Recomendaciones 
Superficie construida cubierta 1,450 m².
Superficie del terreno 2,465 m².
Capacidad de atención de 3 usuarios.
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2.11 Intenciones ambientales

RECREACIÓN
Y TURISMO

AREA DE FERIA Y
EXPOSICIONES

Áreas: 
Acceso principal.
Restauración ambiental a partir de taludes.
Recorridos y senderos.
Ciclopista.
Miradores.

Al ser un sitio explotado actualmente, debemos tener sería
protección con ella, por el impacto ecológico que genere sobre
la vegetación, agua y aire. De este modo de proponer su
rescate y un nuevo uso recreativo y turístico.

La mina
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Mapa 36. Intenciones ambientales y de desarrollo. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 36, se muestra la propuesta de intervención para el área de tierras ejidales y agrarias.



2.11 Intenciones ambientales

Al ser un sitio desprotegido, se propone restaurar la zona
mediante:

Zona arqueológica

RECREACIÓN
Y TURISMO

Áreas: 
Acceso principal y administración.
Caseta de seguridad.
Servicios.
Miradores y áreas de descanso.
Senderos seguros.
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Mapa 37. Intenciones ambientales y de desarrollo. Elaboración propia. (2023).

En el mapa 37, se muestra la propuesta de intervención para el área de la zona arqueológica.



2.12 Vialidades y nodos. 1

Está la necesidad de constituir proyectos viables,
generar medios de comunicación que se enlacen en
las zonas propuestas anteriormente, surgir una
complementariedad en los usos urbanos, flujos viales y
principalmente peatonales, evitar el aislamiento de
senderos ciclistas o culminaciones principales
asegurando la comunicación interna entre pueblos y el
centro del municipio, al igual que con la zona
arqueológica de Tetzcotzinco. (Imagen 69)

Al identificar las deficiencias, se pueden desarrollar
estrategias de intervención que aborden cada una de
ellas de manera integral. Para el mejoramiento de las
calles, se pueden considerar proyectos como la
repavimentación, la construcción de nuevas calles y la
mejora de los sistemas de drenaje y alcantarillado.
Además, se pueden implementar medidas de
seguridad vial, como la instalación de señalización y la
creación de zonas peatonales.
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Imagen 69. Tetzcotzinco zona arqueológica. Elaboración propia. (2023).



Calzada principal 
(Av. Azcapotzalco y Nezahualcoyotl)

Vialidades Principales (Av. Texcoco
Av Central)

Avenidas tercearias(C. 16 de Septiembre, C.
Progreso, Francisco I. Madero, Av. Cetral,
Calle Belem, Av. Isurgentes)

Perifería

Ciclopista
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Mapa 38. Mapa de Ubicación de San Nicolas Tlaminca+San Miguel Tlaixpan. Elaboración propia. (2023).

2.12 Vialidades y nodos.

En el mapa 38, se muestra la estrategia
del plan maestro, respecto al diseño de
vialidades.

Simbología
Mapa de ubicación



CICL OVÍA VIAL IDADES
PRINCIPAL ES

VIAL IDAD
TERCIA RIA

VIAL IDAD PERIFERICACAL ZADA PRINCIPAL

Por último, se propone una vialidad periférica conectada
directamente con la calzada y vialidades terciarias, con el fin de
mantener incorporaciones. Además de instalar nuevas luminarias
para mejorar la visibilidad en las calles y espacios públicos, lo cual
puede contribuir a reducir los índices de criminalidad y mejorar la
sensación de seguridad en la comunidad.

Como se observa en el mapa 39, se propone una calzada
principal que cruce por todo el sitio y conecte con zonas
aledañas, rematando con la ciclovía existente. A dicha vialidad
se incorporarán las dos vialidades principales que conectan a
cada uno de los pueblos.
Se partirían siete vialidades secundarias paralelas, que servirán
para distribuir a los equipamientos lejanos del centro.
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Mapa 39. Plan maestro-vialidades. Elaboración propia. (2023).

2.12 Vialidades y nodos.

VIAL IDAD
TERCIA RIA



93

La planificación urbana está estrechamente relacionadas al
complementar el abordamiento de los desafíos y oportunidades que
enfrentan las ciudades y comunidades. A través de este apartado, se
expone un tratamiento estratégico que establece las directrices y
objetivos para el desarrollo urbano, social y económico del sitio.

Es planificado a futuro, con una visión basada en las aspiraciones de
sus habitantes y las necesidades identificadas. Actualmente el
desarrollo contempla los poblados de San Nicolás Tlaminca y San
Miguel Tlaixpan, debido a su estrecha relación y comunicación
cultural, social y económica, ambos se pueda beneficiar de esta
propuesta de mejoramiento.

Dentro del plan maestro se proponen elementos de equipamiento
deficientes e inexistentes, con el objetivo de mejorar la
infraestructura del sitio, sin embargo, parte de los elementos
propuestos, beneficiarían y complementarían al proyecto demandado
por la comunidad de San Nicolás Tlaminca.

Reflexión del capítulo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



03 Análisis Tipológico



Análisis Tipológico

"Las tipologías arquitectónicas son una clasificación, que propende
al estudio de las similitudes de los espacios arquitectónicos, usos,
funciones, formas, métodos constructivos, épocas, etc. Similitudes
que se hacen cada vez más ambiguas, con menos puntos en
común...(Moya, P. 2016)”

Se eligió el siguiente proyecto por su similitud con “La instalación” en
los aspectos ambientales, sociales e históricos. 
Representando las raíces del sitio, es uno de los espacios más
importantes históricamente de la alcaldía Magdalena Contreras,
después de haber funcionado por muchos años como fabrica siendo
una de las industrias más importantes en el antiguo Distrito Federal,
ahora funciona como un hermoso lugar con grandes áreas verdes,
bordeado por el río Magdalena y con espacios recreativos que son
utilizados por todas las personas de diferentes edades.

L ocalización: Camino Real de Contreras, la Magdalena Contreras
Uso actual: Conjunto de cultura, recreación, deporte y esparcimiento
Época de constru cción: XVII.
Régimen de Propiedad: Privado, Federal
Institu ción qu e cataloga: INAH
Tipo de catalogación: Valor Histórico
Su perficie del Predio: 24,879 m2²

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).

23

23. Moya, R. (2016). Tipologías arquitectónicas en permanente transformación–
ARQA. Recuperado de: https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/tipologias-
arquitectonicas-en-permanente-transformacion.html



La Magdalena Contreras es una alcaldía que se
encuentra al sur poniente del Valle de México dentro
de la CDMX, actualmente conserva muchas áreas
verdes y espacios naturales protegidos.
Con el inicio del crecimiento urbano en el Distrito
Federal, esta alcaldía fue de suma importancia por sus
condiciones geográficas al aportar recursos
ambientales para el desarrollo de nuevas tecnologías
(imagen 71) , consolidándose como el epicentro de una
de las industrias que más aportaron al desarrollo
económico en el siglo pasado: la textil.
Otra de las grandes inversiones que se hicieron
durante la época del Porfiriato como apoyo a las
industrias textiles fue la inauguración de la vía
Ferrocarril México-Cuernavaca y el Pacífico entre la
México y Cuernavaca conocido como ferrocarril del
Balsas el 11 de diciembre de 1897 (imagen 72).
En el mapa 40, se muestra la ubicación del Foro
cultural Contreras, dentro de la alcaldía Magdalena C.

3.1 Foro Cultural

Mapa 40. Mapa de Ubicación del Foro Cultural Contreras. Elaboración propia. (2023).

Imagen 70. Fabrica de Papel de Loreto.
(1849).

Imagen 71. Magdalena Contreras Historia
e Imagen. (1849).

Imagen 72. Magdalena Contreras Historia e
Imagen. (S.f).
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Imagen 73. Foro cultural (S.f).

Simbología

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1897
https://www.facebook.com/HISTORIAEIMAGENCONTRERAS?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/HISTORIAEIMAGENCONTRERAS?__tn__=-UC*F


3.2 Línea del tiempo

Siglo XVII

Durante la Independencia
la haciendo fue saqueada
y abandonada.

1849
Sufre un incendio la fábrica,
por lo cual se cierran sus
instalaciones.

1919
Fue construido La
Antigua hacienda de
Contreras.

1819
El barrio "Las Calles" fue
creado con el fin de ser un
espacio para las viviendas
de los trabajadores de la
fábrica 

Siglo XIX

Se inaugura a antigua
fábrica de textiles “El
Águila”.

Imagen 74-78. CICLO Magda : Historia del Foro Cultural. Ciclo, DF. (2018).
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1952

Se vende la fábrica al
Gobierno del Distrito
Federal.

Predios se dividen y se
construye la casa de las
Bellas Artes y el CISEN 

1979
Espacio cultural, ofrece conferencias,
cine, teatro, exposiciones de artes
plásticas, festividades académicas,
infantiles, sociales, etc.

2023
Huelga del sindicado
laboral por la lucha de
sus bienes.

1968-1979
En la década de los 80 el
Gobierno remodela el
barrio con un programa de
autoconstrucción.

1980-1989

Función del casco de la Fábrica
el Águila desde 3 de Mayo
1979 como Foro Cultural.
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Imagen 79-83. CICLO Magda: Historia del Foro Cultural. Ciclo, DF. (2018).

3.2 Línea del tiempo



3.3 Variable Funcional / Esquema de funcionamiento

Como se puede apreciar en el diagrama 3, el recinto contiene una organización agrupada, es decir, espacios que se agrupan
basándose en la proximidad o comparten la visual.
Su principal carácter es tener vistas al barrio las Calles y a la avenida principal, ofreciendo interacción entre ambas zonas.
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Diagrama 3. Diagrama de funcionamiento del Foro cultural, Magdalena Contreras. Elaboración propia. (2023).

Simbología



El edificio es de planta rectangular (imagen 84) de dos
niveles:

Vanos con herrería enmarcados en piedra con
ladrillo intercalado que muestran su cornisa
moldurada también de ladrillo
En la azotea, se aprecian las vigas de concreto de
la cubierta, con bajadas de agua con cadenas. 
Como se puede ver en la planta de conjunto
(imagen 85), en la parte superior de esta área se
encuentra la terraza del auditorio y posteriormente
la biblioteca, la cual está en el nivel más bajo del
conjunto por lo que tiene acceso sobre el costado
norte, este espacio tiene entrepiso de viguetas con
base de concreto, columnas de hierro fundido y
pisos de loseta de barro; en las oficinas se
colocaron módulos de madera.

Imagen 84. Planta de biblioteca. INAH (S.f).
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Imagen 85. Planta de conjunto. INAH (S.f).

3.2 Variable funcional 
Existencias arquitectónicas 
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Crujía perteneciente a la ex-fábrica. El inmueble
conserva muros y vanos originales
Protecciones de herrería moderna
vestigios de enmarcamiento con cenefas de ladrillo
Marco rebajado con derrames y repison moldurado
en algunos muros de piedra y ladrillo. 
Al centro tiene doble altura y en los extremos se
redujo la altura para crear un segundo nivel, con
estructura metálica y domos de cañón corrido. 
El sótano y las oficinas se adaptaron en 1993.
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Imagen 86. Salón de usos multiples. INAH (S.f).

Imagen 87. Planta de conjunto. INAH (S.f).

3.2 Variable funcional 
Existencias arquitectónicas 

En la siguiente imagen (Imagen 86) se muestra el
nuevo uso de una crujía de la ex fábrica, ahora
adaptada a oficinas y un salón de usos múltiples.
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El chacuaco (Imagen 88) de las antiguas instalaciones
de la ex fábrica destaca por:

Su gran altura y se localiza en las cercanías de la
actual sala de usos múltiples. 
Su base es cuadrada de tabique rojo y un nicho en
su parte superior
El tiro de la chimenea es de planta octagonal, de
tabique aparente rematado con ceja del mismo
material. 
Acueducto de tubo de hierro con nichos y
remaches que proveía el agua desde los Dinamos
en forma subterránea, emergiendo a unos 30 mts.
del paramento de la calle Camino Real de
Contreras, para elevarse sobre pilones de piedra
aparente para finalmente incrustarse en un muro
del cuerpo de la sala de usos múltiples. En tiempos
pasados lo atravesaba, pero actualmente solo
conserva un pequeño tramo.

3.2 Variable funcional 
Existencias arquitectónicas 
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Imagen 88. Chacuaco. INAH (S.f).
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3.2 Variable funcional 
Actividades

El Mapa 41 muestra las tres jerarquías principales del
sitio, en la cual, las características se encuentran una
inmediata al acceso principal y la otra lejana, pero es
parte de los restos de la fábrica.

Las complementarias se encuentran cercanas entre sí
y se ubican en la parte media del sitio.

Por último, los servicios se encuentran próximos a la
avenida y a los accesos.

Como se puede observar en el mapa 42, se encuentran
dos accesos principales, el del costado izquierdo es el
más amplio y franco, comunica directo con la Av.
Camino de Contreras.

El acceso de lado derecho es indirecto, por la calle Río
Magdalena se necesita a rodear una cancha que está
en el terreno de a lado, lo cual limita visualmente la
entrada.

Las circulaciones son francas, libres y sencillas,
comunican con todos los espacios y hacen que se
atraviese por los puntos más interesantes visualmente
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Mapa 41. Variable funcional. Elaboración propia. (2023).

Mapa 42. Variable funcional circulaciones. Elaboración propia. (2023).

Jerarquía

Simbología
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3.2 Variable funcional 
Accesos y sistemas de circulaciones
contextuales

En el mapa 44 de variable funcional ambiental, se
observa que los vientos predominantes vienen del
Noreste, como el conjunto es muy amplio y las
edificaciones son bajas y un tanto separadas entre sí,
permiten un flujo fluido de ventilación.

La edificación existente de la ex Fábrica textil le da la
espalda al trayecto solar, limitando la iluminación
adecuada dentro de los espacios, en cambio, en el
resto del conjunto es controlada por la vegetación.

Se tiene un acceso principal por el costado de la
avenida, una entrada secundaría de lado derecho hacia
la biblioteca. Las entradas a los servicios son directas a
las dos principales, además de ser directas y visibles.
(mapa 43).
El paso a la zona privada es céntrico, no es visible
desde el ingreso, y se encuentran con circulaciones
más extensas para adentrarse a estos espacios. 
Se cuenta con un camino exterior que conecta con
varios recorridos en el centro cultural.
Por último, las áreas exteriores están abiertas, sin
embargo, existen dos que se encuentran más privadas
y obstaculizadas visualmente.
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Mapa 43. Variable funcional accesos. Elaboración propia. (2023).

Mapa 44. Variable funcional ambiente. Elaboración propia. (2023).

Simbología

Simbología
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La vegetación del sitio (mapa 45), predomina el bosque
de árboles de las familias del pino, el abeto, el encino,
el junípero y el madroño, justo como el de los Dinamos. 

Es una vegetación controlada y aporta para delimitar el
sitio con la avenida. 

 3.4 Variable ambiental 
Elementos naturales

Se conecta la microcuenca del Río Magdalena (mapa
46) ubicado al sur poniente de la Ciudad de México. El
río nace en el paraje de Cieneguillas, a una elevación
de 3650 msnm, y atraviesa el Parque Nacional de los
Dinamos. 

En el siglo XIX, a través de una amplia infraestructura
hidráulica, que surgió de la fuerza motriz del agua,
impulsaba energía eléctrica para batanes y fábricas de
papel y textiles. 

Actualmente, se conserva el nombre de los
generadores eléctricos (Dinamos).
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Mapa 45. Variable funcional- elementos naturales. Elaboración propia. (2023).

Mapa 46. Trayectoria del rio Magdalena. Perló, M. (2016).

Simbología
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Se conecta la microcuenca del río Magdalena ubicado
al sur poniente de la Ciudad de México. El río nace en
el paraje de Ciénega. (imagen 89).

 Variable ambiental / elementos naturales

3.4 Variable ambiental 
Elementos artificiales-ruido

Se clasificó el ruido en tres categorías, como se
muestra en el mapa 47.
El excesivo viene de la parte de la Avenida, ya que
mucho flujo vehicular, al igual se consideró a las
canchas como una zona de alto ruido debido a que ahí
se encuentran más jóvenes que se reúnen y juegan
frecuentemente.

La mayor parte del conjunto tiene escaso ruido, es muy
silenciosa al no tener sus espacios tan cercanos entre
sí mismos.
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Mapa 47. Variable ambiental- elementos artificiales y ruido. Elaboración propia. (2023).

Imagen 89. Corredor paisajístico urbano. Velázquez, N. (2008).

Simbología



Los ejes de simetría (mapa 48) están determinados por
la preexistencia de los restos de la Fábrica "El Águila";
al ser irregular, algunos ejes se acomodaron
asimétricamente, pero manteniendo un principio
ortogonal hacia el interior de los espacios.

 3.5 Variable expresiva 
Simetría y asimetría

La forma del proyecto en su interior es a partir de
formas rectangulares; no obstante, en el límite del
terreno a trabajar debido a su asimetría presenta
formas irregulares.(mapa 49).

 Variable expresiva / figura y forma
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Mapa 48. Variable expresiva- simetría y asimetría. Elaboración propia. (2023).

Mapa 49. Variable expresiva-formas. Elaboración propia. (2023).

Simbología

Simbología



Imagen 92. Proporción interior en vanos. Elaboración propia. (2023).

3.5 Variable expresiva 
Figura-forma

Se siguen los ejes compositivos de los restos del
cárcamo principal, se encuentran en el resto del
conjunto, fachadas, y áreas verdes. (imagen 91)
Dentro de lo claro y visible de este diseñe, son el
tamaño y ubicación de ventanas y las proporciones del
entrepiso. La repetición en la proporción de los vanos
es de 2:1. (imagen 90 y 92)
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Imagen 91. Proporción de entrepiso y ritmo en vanos. Elaboración propia. (2023).

Imagen 90. Proporción en vanos y materialidad. Elaboración propia. (2023).



Contorno: Se accede a una primera plaza ajardinada
(imagen 97) donde se encuentran una serie de
escalinatas y rampas que conducen a terrazas más
bajas y al foro al aire libre (imagen 95), que contiene
plazas menores. Los restos de los edificios que aún
permanecen presentan corredores, plazas a desnivel
arboladas con escalinatas y rampas, foros con bancas
y estrados, canchas, chimeneas y fosos, en mayor
parte construidos de piedra.

Proporción: La proporción de los vanos es 2:1, con
formas geométricas muy repetitivas en todos los muros
de las instalaciones (imagen 96)

Escala: El conjunto posee una escala mediana, y las
edificaciones de este son de tamaño normal (2 niveles
máximo de altura).

3.5 Variable expresiva  
Contorno y métrica

Imagen 93. Google Maps. Chacuaco (s.f.).

Imagen 94. Google Maps. Foro
cultural. (s.f.).

Imagen 95. Google Maps. Foro al
aire libre. (s.f.).

Imagen 96. Google Maps. Fachada
lateral (s.f.).

Imagen 97. Google Maps. Acceso
principal. (s.f.).
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Dimensión: Tanto en interior cómo en exterior los
espacios son bastante grandes, y el mobiliario
responde a la función de los espacios, como se puede
apreciar en la imagen 99.

Color:  Colores neutros correspondientes al material.

Inercia visual: La importancia del proyecto la relación
social, los espacios destinados a ello.

Texturas: Las texturas forman parte importante del
proyecto, son la esencia del proyecto y exhiben la
Arquitectura Industrial. (imagen 102).

Luz: Cuenta con iluminación natural nula, dando un
lugar frío y con mucha iluminación artificial. En los
muros hay más proporción de macizos que de vanos,
creando un espacio más cerrado, privado y con poca
iluminación, (imagen 100)

3.5 Variable expresiva  
Figura

Imagen 98. Interior foro cultural. Elaboración propia (2023)

Imagen 99. Auditorio foro cultural.
Elaboración propia. (2023)

Imagen 100. Salónes. Elaboración
propia. (2023)

Imagen 101. Exteriores Foro
cultural. Elaboración propia. (2023)

Imagen 102. Materiales.
Elaboración propia. (2023)
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3.6 Variable estructural 
Componentes

El lugar cuenta con trabes y entrepisos con vigas de concreto y
enladrillado, algunas techumbres se han remodelado con
armadura metálica y madera. (imagen 103)
Dispone con un sótano de muros de piedra, pilastras de ladrillo
aparente con base y capitel moldurado. Vanos enmarcados
con ladrillo aparente y dinteles abovedados. (imagen 104).
Muros de piedra, los vanos tienen arcos rebajados y la esquina
tiene ladrillo dentado aparente. (imagen 105).
Son rescatables estas técnicas al ser poco invasivas y de una
instalación favorable, que se desea aplicar en el proyecto
futuro del presente documento. De igual forma, imitar el uso de
la materialidad para ser estético y funcional.

Imagen 103. Elementos estructurales de cubierta. Elaboración propia. (2023).

Imagen 104. Materialidad de elementos estructurales. Elaboración propia. (2023). Imagen 105. Materialidad de fachada. Elaboración propia. (2023).
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112

El foro cultural Contreras es uno de los espacios más importantes
de la historia de la alcaldía Magdalena Contreras, lleno de cultura
e historia, después de haber funcionado por muchos años como
fábrica, siendo una de las industrias más relevantes en la antigua
Ciudad de México. Ahora funciona como un lugar con grandes
áreas verdes, bordeado por el río Magdalena y con espacios
recreativos que son utilizados para todas las personas de
diferentes edades.

Al representar las raíces del sitio, la gente se apropia de los
espacios, ofrece talleres, exposiciones, danza, conferencias,
funciones de teatro y festivales, en el presente trabajo se busca
conseguir ese mismo impacto. Este sitio se retoma y rescata, con
el objetivo de analizar su semejanza formal, funcional y
conceptual, abstrayendo las principales ideas que funcionen como
un ejemplo a seguir en el presente diseño de rescate de un
inmueble abandonado y en desuso como lo es ‘’la instalación’’. 

Reflexión del capítulo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



04 Enfoque arquitectónico



En este apartado se presentarán, con base en la investigación
previa, todas aquellas intenciones proyectuales que definirán al
proyecto de “La instalación”. Como parte del proceso de diseño, se
considerarán aspectos funcionales (relaciones espaciales,
circulaciones, jerarquías, tipologías), ambientales (orientación, vistas,
vientos, clima) y expresivos (materialidad, forma, estructura) que
permitan generar una propuesta de áreas que brinden a los
habitadores espacios óptimos para llevar a cabo las distintas
actividades que se propongan y a la vez proporcionar de un carácter
que permita al proyecto relacionarse directamente con su contexto
inmediato.

4.1 Intenciones de uso

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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Para determinar el correcto funcionamiento de los
espacios a proponer, es necesario delimitar las
relaciones que existen entre ellos, con el fin de
comprender mejor su funcionamiento como un
conjunto y logrando la mejor interacción entre estos,
mediante circulaciones, accesos y demás elementos
necesarios que irán formando un criterio que permita
generar una propuesta de emplazamiento, de esta
forma, a través de una matriz de relaciones podemos
definir lo antes mencionado.
Una vez delimitada la relación entre espacios, es
importante definir su relación con el exterior donde se
propone desplantar el proyecto, el aprovechamiento de
áreas, recorridos y visuales según el contexto donde
se proyecta, nos permitirán establecer la mejor forma
de organización para el conjunto dentro del predio.
Se busca generar espacios libres, versátiles que
permitan llevar a cabo actividades culturales, artísticas
y de recreación que relacionen de manera directa con
el exterior, pues se halla una forma de vincular
paisajísticamente al conjunto con la zona arqueológica
colindante con el predio y la riqueza visual que ofrece.
La relación del contexto con el interior tiene la misma
relevancia que con el exterior, pues forma parte de los
ambientes que se buscan generar dentro de los
espacios habitables a proponer, por ese motivo, es
necesario un primer acercamiento con propuestas de
mobiliario y materialidad que hagan posible el
entendimiento del funcionamiento de los distintos
espacios.

Diagrama 4. Matriz de relaciones espaciales del proyecto Museo de sitio 'La Instalación'.
Elaboración propia. (2023).
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Una de las cualidades que posee el predio a intervenir
es su topografía, pues al ser accidentada, el
emplazamiento de los edificios tendrá una orientación
poco favorable en temas de ventilación e incidencia
solar, para dar solución a dicha problemática, se hará
uso de estrategias de arquitectura pasiva para el
aprovechamiento de las condiciones ambientales del
entorno, de la mano con la normativa aplicable al sitio
dado su valor histórico y natural.
Para este caso se aplicarán las siguientes estrategias:

 Apertura de ventanas al norte que permitan el
aprovechamiento de la luz natural y vientos.

Ventilación interna: Permite que el aire caliente
suba y el aire fresco se mantenga dentro del
espacio constantemente.

Ventilación cruzada: Mediante el diseño de
ventanas bajas que permitan el acceso y
concentración del aire.

Utilización de la vegetación como protección contra
la reflexión solar y árboles altos que permitan al
viento bajar y refrescar los espacios interiores.

Utilización de aleros en vanos para evitar la
incidencia directa de la luz solar a los espacios
interiores.

Ambientales

Imagen 106. Circulaciones y accesos en el terreno. Elaboración propia. (2023).

Imagen 109. Utilización de vegetación.
Elaboración propia. (2023).
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Imagen 107. Estrategias de Ventilación.
Elaboración propia. (2023).

Imagen 108. Ventilación Cruzada.
Elaboración propia. (2023).

Imagen 110. Utilización de aleros.
Elaboración propia. (2023).



Se definirán los aspectos expresivos del lenguaje arquitectónico
dentro de la propuesta, considerando la materialidad, topografía,
paisaje y demás elementos relacionados con el objeto arquitectónico
preexistente en el predio, tomando en cuenta:

Significados: La importancia histórica de la construcción existente
en el sitio y su preservación, así como su importancia dentro de la
comunidad y la integración de los nuevos elementos con el contexto.

Significantes: Orden, Métrica, figura y ámbito.

4.2 Intenciones Expresivas

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



El emplazamiento del conjunto a proponer tiene como
objetivos reinterpretar recorridos y paisajes tomando en
cuenta la casa de bombas que existe en el predio,
retomando sus ejes compositivos y a partir de estos
distribuir el resto de los nuevos elementos. (Imagen 112).
La zona arqueológica, por otra parte, será un referente
para la propuesta de los recorridos interiores, pues
mediante transiciones a través de plazas que conecten los
desniveles de las plataformas, se busca formar un recorrido
en U para poder transitar todo el espacio, abstrayendo y
reinterpretando el recorrido generado en la zona
arqueológica, a través de las escalinatas y espacios de
contemplación distribuidos en el recorrido de esta. (Imagen
111).

Significados: integración con el contexto

Imagen 111. Recorridos de la propuesta a diseñar. Elaboración propia. (2023). Imagen 113. Perfil topográfico a replicar. Elaboración propia. (2023).

Imagen 112. Zonificación de la propuesta a diseñar. Elaboración propia. (2023).
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Dada la topografía accidentada del sitio, se pretende aprovechar las visuales panorámicas que se generan en el terreno, generando
espacios habitables entre las plataformas existentes en la zona a trabajar, por medio de terrazas dentro de los nuevos elementos, así
como miradores que al mismo tiempo funcionan como plazas que conecten los distintos espacios exteriores entre sí, mientras que al
recorrer dichos espacios el visitante podrá realizar distintas actividades en las diferentes zonas propuestas en la definición
programática del proyecto.

Significados: integración con el contexto

Imagen 114. Vistas de la propuesta a diseñar. Elaboración propia. (2023).
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Contaminación

En el costado norte, se contempla la barda perimetral de la colindancia (centro recreativo ejidal
Neahualcoyotl) la cual obstruye la vista directa a este sitio, sin embargo, no es la prioridad visual este
espacio. Por otro lado, se tiene la vista directa al acceso entre la calle Azcapotzalco y Tezcucingo. (Ver
imagen 114)Vista Norte

En esta vista, se pretende aprovechar en el proyecto la quinta fachada, terrazeando el terreno y con
ello mimetizar el perfil topográfico del cerro de texcozingo, Al crear estas terrazas en el terreno, se
logra una transición suave y natural entre la estructura construida y la pendiente del cerro, creando una
sensación de continuidad y conexión con el paisaje. (Ver imagen 114)

Todas las ventanas de los edificios, así como los miradores del conjunto, tienen sus vistas de
contemplación dirigidas hacia el oeste, donde se encuentra la zona de la mina y terrenos ejidatarios, por lo
tanto, es la vista con mayor prioridad. (ver imagen 114).

Hacia el sur, se muestra parte de la zona de mina y predominan los terrenos ejidales de los cuales el predio
donde se localiza “la instalación” forma parte (ver imagen 114).

Vista Este

Vista Oeste

Vista Sur
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La propuesta cuenta con cualidades a través de un
enfoque único, en función de recorridos, actividades  
interiores-exteriores, vistas hacia el proyecto y brindar
protagonismo al edificio preexistente (imagen 117 y
116). Sin embargo, el diseño no puede negar el
contexto donde se desenvuelve, por ello se utilizan
espacios de contemplación, así como ocupar la quinta
fachada (azoteas) en los nuevos elementos espaciales
(imagen 118), integrando al interior con el exterior del
conjunto, generando una marca singular.

Significado: carácter 

Considerar las circunstancias y entramados de eventos
que ocurrieron en este sitio, nos relata el modo
temporal y mutable de la sociedad en la arquitectura. 
En función de nuevos espacios y envolventes a
diseñar, se retoma la materialidad existente en el
predio, (imagen 115) como la mampostería de piedra,
ladrillo y concreto. Se busca que el diseño formal-
funcional del conjunto retome elementos de
composición del edificio preexistente, más no busca
copiarlos, sino abstraerlos y otorgarles un carácter
contemporáneo.

Imagen 116. Objetivo de diseño integral
exterior - interior. PromeAI. (2023).

Imagen 118. Objetivo de diseño azoteas habitables. PromeAI. (2023).
Imagen 115. Objetivo de diseño, materialidad propuesta para el
proyecto. Elaboración propia. (2023).
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Imagen 117. Objetivo de vistas a generar
en el proyecto. PromeAI. (2023).

Significado: historicidad



Ejes compositivos y ritmo:
Los ejes que rigen el conjunto en su totalidad
obedecen a los ejes de la casa de bombas, de manera
que concuerdan y al mismo tiempo organizan el
conjunto a su alrededor, dado que se localiza en la
parte más baja del predio y la más accidentada, se
dificulta a simple vista el elemento, es por eso, que el
conjunto busca mantener siempre una vista directa
hacia el edificio. (imagen 119).

Proporción:
Se establecerán como criterio las alturas de la casa de
bombas, permitiendo el diseño de edificios que
coexistan de manera armónica sin invadir al
preexistente ni restándole protagonismo.

Escala: 
Alturas que permitan la incidencia de luz solar, así
como sobresalir de entre la vegetación con el fin de
obtener vistas panorámicas del diseño paisajístico a
proponer. (imagen 120)

Significantes: Orden y métrica

Imagen 119. Ejes compositivos de la propuesta. Elaboración propia. (2023).

Imagen 120. Integración del objeto con el entorno. Elaboración propia. (2023).

E
nf

oq
ue

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
o

122



Color y textura:
Generar sensaciones de amplitud e iluminación
constante mediante colores claros como el blanco en
interiores y el acabado aparente de los materiales al
exterior como la mampostería, ladrillo y concreto
generan distintas texturas que permitirán al proyecto
mantener un carácter contemporáneo, pero al mismo
tiempo no difiera de la arquitectura del entorno. 
Volumen:
Se establece a partir de la topografía del terreno, las
diferencias de altura entre plataformas, permitirá que
espacios como la azotea de un edificio pueda ser
usada como la terraza de otro, integrándose a los
recorridos del proyecto y convirtiéndose en espacios
de contemplación donde el diseño de paisaje
complementará las visuales generadas. (imagen 122).
L uz y sombra: 
Mediante el uso de una doble fachada como una
estrategia de arquitectura pasiva, se controlará la
incidencia solar, así mismo se reinterpretará el ritmo de
los vanos en las fachadas de la casa de bombas
(Imagen 121) y proporcionará un juego de sombras en
la fachada que enriquecerá la propuesta formal y la
creación de microambientes en los distintos edificios.
La transparencia de la primera piel de los edificios se
verá cubierta con una segunda piel, a través de la
utilización de una velatura, para controlar la incidencia
solar, que garantice privacidad. 
El uso de patios interiores permitirá el paso de la
iluminación natural y ventilación en los espacios de
difícil acceso.

Significantes: Figura y ámbito

Imagen 122. Restauración hipotética de la instalación. Elaboración propia. (2023).

Imagen 121. Reinterpretación del ritmo en fachada “La instalación”.
Elaboración propia. (2023).
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En este apartado se definirán los sistemas constructivos que se
usarán para el diseño y modulación de los nuevos componentes,
tomando en cuenta la preexistencia y la morfología del predio en
cuestión, que permitan proyectar edificios que solucionen las
problemáticas derivadas de las intenciones proyectuales antes
mencionadas.
Los temas a indagar son: 

Materialidad
Estructura
Instalaciones
Modulación

4.3 Intenciones Constructivas

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



Estructura, materiales e instalaciones

Materialidad
Utilización de elementos expuestos, de materiales
contemporáneos similares a los del edificio preexistente
(tabique rojo y piedra en muros) que sean factibles
respecto a su costo de construcción y que puedan ser
obtenidos cerca de la zona.

Estructural
Para la instalación del museo, se plantea una estructura
no invasiva, ni agresiva con la naturaleza del lugar y que
pueda ser reutilizable, desmontable. (imagen 123)
El resto del conjunto tiene: 

Marcos rígidos de concreto y acero en muros, trabes
y columnas.
El diseño de los espacios estará condicionado a la
modulación de los materiales estandarizados para
muros de contención, de carga, divisorios y losas.
Techo a dos aguas para la captación de agua
pluvial. Losas de vigueta y bovedilla para grandes
claros. Utilización de volados en las cubiertas para
evitar la incidencia de los rayos solares.
Alturas de 3.50 m en los espacios interiores para
evitar la olla de calor.

Instalaciones
Sanitarias: Con relación a las instalaciones sanitarias,
se contempla la opción de baños secos y el uso de
biodigestores
Eléctricas: El uso de paneles fotovoltaicos, además de
iluminación led.
Hidráulicas: La implementación de un sistema de
captación pluvial. (imagen 124)

Imagen 123. Administración Museo. Elaboración propia. (2023).

Imagen 124. Plaza central del proyecto. Elaboración propia. (2023).
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Como se observa en la imagen 125, partiendo de los ejes de composición de “la instalación”, se trazó una cuadrícula en todo el terreno
a intervenir, con una modulación de 3x3 m (Imagen 125). Partiendo de la siguiente retícula, se emplazan los demás componentes
culturales y recreativos de la propuesta. Se plantea un sistema mixto estructural de concreto con acero, combina las ventajas de ambos
materiales: la resistencia y durabilidad del concreto con la ductilidad y flexibilidad del acero. Resulta más eficientes para las columnas y
trabes en términos de resistencia, capacidad de carga y durabilidad

Sistema de modulación
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Imagen 125. Emplazamiento de la propuesta. Elaboración propia.
(2023).

Simbología
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Reflexión del capítulo

La definición de las características espaciales del proyecto
arquitectónico se proponen en función del enfoque del mismo,
considerando distintos criterios formales, técnicos y funcionales,
con base en objetivos y/o intenciones que se buscan transmitir
dentro de la propuesta, para lo cual, considerar el medio donde
éste se desenvuelve es de suma relevancia.

Transmitir las intenciones de diseño debe obedecer a las
condiciones físicas del sitio, sin ignorar la historia y patrimonio
dentro del mismo y a su vez, proponer soluciones innovadoras y
de carácter contemporáneo, procurando siempre un resultado
óptimo.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



05 Planteamiento arquitectónico



La planificación y estructuración de proyectos en arquitectura es
fundamental para alcanzar el éxito en la ejecución. Sin el proceso
previo de validación de las determinantes, de las fases, de los
objetivos, de los riesgos y de la disponibilidad de recursos, es
imposible cumplir con las expectativas de una obra (…) (P.
Echeverri, 2021).
A partir de la investigación previa, en este capítulo se establecerán
los siguientes espacios que formarán parte del conjunto a proyectar:

Administración
Servicios sanitarios generales
Área de ferias y exposiciones 
Estacionamiento
Foro al aire libre
Locales comerciales
Centro social popular
Biblioteca
Museo de sitio
Cafetería
Restaurante

Se determinarán sus características espaciales en el terreno a
intervenir, así como los requerimientos técnicos y ambientales
pertinentes según sea el caso.

5.1 Definición de espacios.

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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24. Echeverri, P. (2021). Cinco etapas de la gestión de proyectos en arquitectura.
Recuperado de: https://www.echeverrimontes.com/blog/cinco-etapas-de-la-
gestión-de-proyectos-en-arquitectura
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El terreno señalado (imagen 126) es donado por parte del comité de ejidatarios de San Nicolás Tlaminca, ya que dentro del mismo, se encuentra
los vestigios de “la instalación”. El predio está ubicado en la calle Tezcucingo y calle Azcapozalco, como colindancias (Imagen 128) cercanas se
encuentra el centro recreativo ejidatario, terrenos agrícolas, la zona arqueológica “ los baños de Nezacualcoyotl” y la mina de arena y grava,
además, se observa el crecimiento de zonas habitacionales y las áreas naturales que son amenazadas por la avance de la mancha urbana.

5.1.1 Ubicación del sitio.
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El predio se ubica en San Nicolás Tlaminca, entre calle Tezcucingo y calleAzcapozalco,Texcoco, Edo. de México.

Imagen 126. Poligono a intervenir. Elaboración propia. (2023).
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Morfología: El predio cuenta con una superficie de
16,359.501 metros cuadrados (imagen 127).
En la imagen 125, se observa las curvas de nivel del
terreno a intervenir, presenta una diferencia de nivel
entre su punto más alto y el más bajo de 25 metros, el
banco de nivel se ubica en la explanada frente a al
inmueble abandonado, ya que este es la referencia a la
localización de los distintos componentes
arquitectónicos.

Uso de suelo: La tabla de valores unitarios y
construcciones del Estado de México del IGECEM 
(Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México), el uso de
suelo destinado para la zona es:

H500B- San Nicolás Tlaminca
Uso de suelo con actividades terciarias

Donde los criterios de diseño a considerar son:
-Sup. Mínima sin construir: 40%
-Sup. Máxima de desplante: 60%
-Altura: 3 niveles- 9 metros
-Intensidad máx. de construcción 1.8 área del predio.

5.1.2 Características del terreno
P

la
nt

ea
m

ie
nt

o 
ar

qu
ite

ct
ón

ic
o.

Imagen 127. Dimensiones del poligono. Elaboración propia. (2023).

Imagen 128. Contexto adyacente al poligono. Elaboración propia. (2023).
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Como resultado del análisis previo y sus
requerimientos técnicos, la definición programática del
mismo obtuvo como resultado el siguiente listado de
componentes:

Administración
Servicios sanitarios generales
Área de ferias y exposiciones 
Estacionamiento
Foro al aire libre
Locales comerciales
Centro social popular
Biblioteca
Museo de sitio (Imagen 129)
Cafetería
Restaurante

De los cuales, cada uno se desglosa en espacios
específicos, según las actividades que se llevarán a
cabo en los mismos y se determinan sus
requerimientos técnicos, con base en el reglamento de
construcciones para la Ciudad de México, donde se
contemplarán los siguientes:

Superficie de desplante, unidades y número de
usuarios
Relación espacial inmediata con otros espacios
Mobiliario propuesto
Orientación, iluminación y ventilación
Aislamiento acústico y visual 

5.1.3 Requerimientos de los espacios
propuestos
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Imagen 129. Interior de “La instalación”. Elaboración propia. (2023).



Definición programática 
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Para cuantificar los requerimientos técnicos, ambientales y funcionales de cada uno de los edificios a proponer, se tiene el apoyo del
reglamento de construcciones para el Distrito Federal y las normas técnicas complementarias, a pesar de que el proyecto  se elabora
en el Estado de México, se establecen como referencia este reglamento, donde se mencionan las capacidades, dimensiones, unidades
y  requerimientos necesarios para la correcta operación de los espacios propuestos, expuestos en un listado de los mismos,
catalogados según su relevancia como: característicos, complementarios y servicios, como el ejemplo  que se muestra a continuación
(ver tabla 7).

Tabla 7. Definición programática cafetería. Elaboración propia. (2023).
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Del mismo modo que el punto mencionado anteriormente, una vez definidos y catalogados los distintos espacios que conformarán
los edificios del proyecto en conjunto, se cuantifican y exponen en una cédula que integra los requerimientos técnicos, funcionales y
ambientales (Tabla 8) según sea el caso, de cada espacio puntualmente mencionado en la tabla anterior, así como un gráfico donde
se consideren también aspectos de uso como circulaciones, accesos, orientaciónes y propuestas tentativas de mobiliario, con el fin
de tener un primer acercamiento con la morfología del proyecto de la mano de la normativa vigente (Ver anexo de proyecto
arquitectónico en pág. 242)

Tabla 8. Estacionamiento de área de ferias y exposiciones. Elaboración propia. (2023).
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Reflexión del capítulo

El emplazamiento del conjunto responde a las necesidades y
condicionantes de su contexto, sin embargo, los requerimientos
que darán forma a cada uno de ellos obedecen al funcionamiento
mismo del espacio, siendo necesario el análisis ejemplificado
anteriormente.

El plasmar toda la información técnica necesaria según distintos
criterios y normas vigentes, permite llevar un orden dentro del
proceso de diseño capaz de dar a notar anomalías o presentar
ventajas que puedan ser aprovechadas en beneficio del proyecto,
más que condicionar al mismo, el uso de estas herramientas
(cédulas) debe ser visto como una manera de justificar las
decisiones tomadas sobre el diseño a proponer. 

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



06 Análisis financiero



“”Un costo paramétrico es el resultado de exhaustivos análisis y
comparativas de construcciones existentes, costos de materiales,
rendimientos de mano de obra y suelen ser montos muy
aproximados al costo real de una obra dentro de ciertos estándares”.
(Grupo G, Cinco. 2020).

En este capítulo se realiza un análisis de la corrida financiera del
proyecto, utilizando como fuente de referencia los costos
paramétricos emitidos por el colegio de arquitectos de la Ciudad de
México.
Este enfoque proporciona una base confiable para evaluar la
viabilidad económica del proyecto, determinar su factibilidad y
asegura que los cálculos financieros estén fundamentados en datos
precisos y actualizados. Esto para garantizar la precisión de la
corrida financiera y para respaldar las decisiones estratégicas
relacionadas con la inversión en el proyecto.

6.1. Costos paramétricos

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).
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25. Grupo G cinco (2020). Costo paramétrio. Recuperado de:
ttps://www.grupogcinco.com/tag/costo-parametrico/



6.1 Costos paramétricos
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Con la ayuda de la calculadora de costos del Colegio
de Arquitectos de la Ciudad de México, y haciendo
Énfasis en el museo de sitio, se llegó a los siguientes
costos por espacio, los cuales son los siguientes:
El costo proyectado para la construcción del nuevo
museo asciende a $17,464,324.30 MXN, reflejando la
inversión necesaria para crear un espacio moderno y
funcional que cumpla con los más altos estándares
arquitectónicos y museográficos.
Por otro lado, el costo de la restauración de “La
instalación”, edificio existente, se estima en
$9,363,522.36 MXN. Este monto representa la
inversión necesaria para preservar y revitalizar un
patrimonio arquitectónico invaluable para la comunidad
de San Nicolás Tlaminca, asegurando su integridad
estructural y su relevancia cultural para las
generaciones futuras. La restauración incluirá la
reparación de daños, la renovación de sus espacios y
la implementación de medidas de conservación
adecuadas.
Finalmente, al sumar también los costos individuales
de cada componente que albergara el proyecto,
llegamos a un costo total de $124,527,193.41 MXN.
Este monto abarca todos los aspectos del proyecto.
Es importante destacar que estos costos son
estimaciones preliminares y pueden estar sujetos a
cambios a medida que avanza el proyecto y se realizan
ajustes en el diseño y la planificación. Sin embargo,
proporcionan una base sólida para la toma de
decisiones y la asignación de recursos, asegurando
que el proyecto se lleve a cabo de manera eficiente y
dentro de los límites presupuestarios establecidos.

Imagen 130. Zona comercial. Elaboración propia. (2023).
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Costos paramétricos 
Proyecto Museo comunitario “La Instalación”

Elemento Áreas m²
Costo parametrico

m²
Subtotal 

(MXN 2023)

Cafetería
Recepción, Cocina, Almacén, Barra de trabajo,
Cuarto de instalaciones, Área de comensales,
Terraza, Sanitarios.

174 m² $12,005.16 $2,088,899.00

Restaurante - Bar
Recepción, Almacén, Barra de trabajo, Barra,
Cocina industrial, Área de comensales, Terraza,
Sanitarios.

328 m² $19,759.5 $6,481,116.00

Área comercial Locales comerciales. 144 m² $20,286.42 $2,921,244.48

Área de ferías y
exposiciones

Recepción, Sanitarios, Sala de juntas, Oficinas,
Dirección, Bodega, Cuarto de maquinas,
sanitarios públicos, Área de exposiciones exterior
Área de exposiciones semicubierta.

279 m² $22,569.64 $6,296,929.56

Foro al aire libre Escenario, Graderio. 604 m² $18,178.74 $10,979,958.96

Centro social cultural

Recepción, Intendencia, Cuarto de maquinas,
Bodega, Salón de usos Multiples, Taller de artes,
Salon de juegos, Galería de exposiciones,
Administración, Guardería, Sanitarios.

704 m² $10,889.68 $7,666,334.72
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Tabla 9. Tabla Costo por m² de construcción. Elaboración propia. (2023). 

1396.2 Escenario de inversión



Costos paramétricos 
Proyecto Museo comunitario “La Instalación”

Elemento Áreas m²
Costo parametrico

m²
Subtotal 

(MXN 2023)

Biblioteca pública
Vestibulo y control, Sanitarios, Acervo, Área de
lectura p/ niños, Área de lectura p/ adultos. 282 m² $12,733.90 $3,590,959.80

Museo de sitio

Vestibulo principal, Taquilla, Guardarropa, Tienda
de recuerdos, Curaduria, Bodega de colecciones,
Taller de restauración, Taller de investigación,
Dirección, Sala de juntas, Recepción/ Sala de
espera, Oficinas administrativas, Cuarto de
vigilancia, Salas de exhibición permanente, Salas
de exhibición temporal, Comedor para
empleados, Intendencia, Sanitarios.

1283 m² $13, 612.10 $17,464,324.30

Restauración
“La instalación”

Limpieza, Eliminación de deterioro,
Implementación de cubierta, Restauración plaza
frontal.

564 m² $16,601.99 $9,363,522.36

Estacionamientos Bahía, Cajones de estacionamiento. 2197 m² $8,782.00 $19,294,054.00

Circulaciones Circulaciones verticales. 1251 m² $14,969.18 $18,726,444.18

Exteriores Áreas verdes. 7190 m² $344.54 $2,477,242.60
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Tabla 10. Tabla Costo por m² de construcción. Elaboración propia. (2023).

1406.2 Escenario de inversión



Costos paramétricos 
Proyecto Museo comunitario “La Instalación”

Subtotal 15,000 m² $ 157,120.75 $ 107,351,028.80

Importe IVA $ 17,176,164.61

Total $ 124,527,193.41

A
ná

lis
is

 F
in

an
ci

er
o

Tabla 11. Tabla Costo total de obra. Elaboración propia. (2023).

1416.2 Escenario de inversión



La corrida financiera es una proyección a futuro de los
ingresos y egresos del negocio en cuestión, ya que
proporciona una visión detallada y proyectada de los
flujos de ingresos y egresos del negocio en un período
determinado. 
Además, la corrida financiera permite realizar análisis
de escenarios y pronósticos que ayudan a anticipar
posibles riesgos y oportunidades en el negocio. Se
tomará como ejemplo el caso único del edificio de la
cafetería en el conjunto.

Inversión inicial Cafetería
Precio total:
$2,088,899.00 MXN

Tasa de interes 11.73%

-$2,088,899.00

AÑO 0

$560,880.00

AÑO 1

$1,121,760.00

AÑO 2

$1,682,640

AÑO 3
$2,243,520.00

AÑO 4

VAN: $3,568,299.58 
TIR: 52%

VAN: valor actual neto: si él van es mayor al costo, el proyecto
puede aceptarse.
TIR: tasa interna de retorno: si el porcentaje es mayor a 0, el
proyecto es viable.
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Diagrama 5. Escenarios de inversión. Elaboración propia. (2023).

6.2 Escenario de inversión
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En este apartado, se llevó a cabo un análisis de los costos
paramétricos asociados al proyecto arquitectónico y de los espacios
que lo componen. Mediante los costos paramétricos emitidos por el
colegio de arquitectos de la Ciudad de México, se obtuvo la
evaluación detallada de cada elemento y componente del diseño, se
ha logrado estimar el costo por metro cuadrado, proporcionando una
visión integral de la inversión requerida para su materialización, que  
orienta la toma de decisiones del proyecto.

Reflexión del capítulo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



07 Proyecto Arquitectónico



Después de concluir y analizar el planteamiento arquitectónico, se
realizó un estudio de relaciones espaciales entre cada uno de los
componentes generales y particulares; dando pie a la generación de
ideas y soluciones con la finalidad de realizar distintas propuestas
que respondan a las necesidades específicas.
Finalmente, al terminar de estudiar en conjunto, cada una de dichas
propuestas, sus ventajas y desventajas, se eligieron únicamente
dos, que fueron las que cumplieron mayormente con todo lo
necesario, mismas que a continuación se muestran y se desarrollan
en:
1. Zonificación en planta.
2. Zonificación volumétrica.

7.1 Primeras imágenes del
proyecto

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



7.1.1 Jerarquía 

En el siguiente gráfico (imagen 131), se muestra la
zonificación del proyecto dividida en 11 espacios, los
cuales se dividen en 4 plataformas propuestas para el
diseño del conjunto y su uso.
La creación de estos escalonamientos responde a las
diferencias de altura en el terreno, las cuales no se
pretenden alterar y se utilizan con fines estéticos,
funcionales o prácticos.
Su orden son los siguientes:

Plataforma 1: Comprende los accesos y servicios
de estacionamiento.
Plataforma 2: Abarca los espacios comerciales y
más ocupados para la comunidad.
Plataforma 3: Se encuentran los espacios
semipúblicos para eventos culturales.
 Plataforma 4: Contiene los espacios más privados
dentro del conjunto.

Los desniveles separarán diferentes áreas funcionales,
agregaran puntos visuales interesantes, conectaran
edificaciones, espacios que permitan la entrada del
viento, clima agradable y la naturalización de azoteas. 

01

01

02

03

04

Imagen 131. División de plataformas. Elaboración propia. (2023).
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Plataforma 1

Plataforma 2

Plataforma 3

Plataforma 4



7.1.2 Zonificación

Imagen 132. Zonificación de espacios. Elaboración propia. (2023).

En respuesta al capítulo 2, donde la investigación
reveló problemas de equipamiento y servicios públicos
que afectan la calidad de vida de los habitantes de la
zona. Dichas deficiencias identificadas, de la mano de
las normas de la Secretaria de desarrollo social
(SEDESOL), dieron como resultado la creación de un
plan maestro, donde se proponen aquellos elementos
de equipamiento deteriorados e inexistentes, con el
objetivo de mejorar la infraestructura del sitio, sin
embargo, parte de los elementos propuestos,
beneficiarían y complementarían al proyecto
demandado por la comunidad de San Nicolás,
Tlaminca, por lo que, como parte de la definición
programática, se asignaron los 11 espacios distribuidos
en el terreno como se muestra en la imagen 132, estos
son complementarios a la restauración del inmueble
abandonado:

Cafetería1.
Restaurante2.
Locales comerciales3.
Bahía4.
Estacionamiento5.
Administración6.
Foro al aire libre7.
Área de ferias y exposiciones8.
Centro social popular9.
Biblioteca pública10.
Museo de sitio11.
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7.1.3 Accesos
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La propuesta se enfoca en priorizar al peatón, por ello,
como se muestra en la imagen 133, es importante que
estos accesos estén diseñados de manera segura y
accesible para garantizar la comodidad y seguridad de
los transeúntes. Esto incluye consideraciones como:

La presencia de rampas para sillas de ruedas,
señalización adecuada, rutas claras y seguras para
ingresar o salir, iluminación suficiente y la ausencia
de obstáculos que puedan dificultar el paso. 
Accesos peatonales que vestibulen las diversas
áreas del conjunto, por ello tendremos mínimo una
entrada en cada desnivel.
Una entrada principal desde la av. Azcapotzalco
con acera amplia, accesible, cómodo, sostenible, y
su diseño cuidadoso

La propuesta cuenta con diseño de accesos
vehiculares cruciales:

Una entrada vehicular sobre la vialidad
Azcapotzalco, la cual conduce al estacionamiento
del sitio.
Una bahía para autobuses en caso de recibir
cargamento especial o visitas turísticas.
Un paso para vehículos de carga en el área del foro
y eventos.
Un paso para vehículos de carga en el área del
museo de sitio.

Es fundamental la promoción de la movilidad y crear
espacios amigables para gestionar de manera eficiente
el flujo de tráfico y minimizar la congestión.

Simbología
Accesos peatonales
Accesos vehiculares

Imagen 133. Accesos al proyecto. Elaboración propia. (2023).
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7.1.4  Accesos y circulaciones 
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Partiendo del emplazamiento, orientación y
dimensiones del terreno, se disponen circulaciones
(imagen 134) que se adaptan a la topografía del sitio, a
las necesidades de la población y se adaptan en una
recreación contemporánea de la zona arqueológica. El
tránsito interior unificará plazas que conecten a las
plataformas para poder transitar por todo el espacio
diseñadas para el encuentro público, actividades
sociales, culturales o recreativas. (imagen 134) 
La propuesta contará con: 

Cuatro núcleos de rampas para aquellas personas
con movilidad reducida, discapacidades visuales o
cualquier otra necesidad especial. Además de
incorporarse paisajísticamente al sitio.
Tres núcleos verticales, que funcionen como una
estructura principal que facilita la circulación de
personas y servicios a través de los diferentes
desniveles, mientras influye en la distribución del
espacio y la experiencia del usuario.

Simbología
Circulaciones de rampas.
Circulaciones verticales.

Imagen 134. Circulaciones Verticales. Elaboración propia. (2023).
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7.1.5 Ejes
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El edificio antiguo “la instalación” cobra mayor
protagonismo, por lo tanto, ordena al resto del conjunto
imitando los ejes de diseño que este tiene, aunque
debido a su uso antiguo, el tema de emplazamiento,
orientación y dimensiones que disponen los demás
componentes culturales y recreativos de la propuesta
no se ajustan a estos ejes, por ello se deben adaptar a
la traza topográfica del terreno para no limitarse
visualmente, obstruirse u alterar el entorno que los
rodea.

A partir de la imagen 135, los ejes compositivos se
dividen en:

La mitad del costado derecho del terreno, podrá
ajustarse a la dirección de “la instalación” ayudando
a organizar el espacio visualmente y guiando la
disposición de elementos de esta parte del conjunto
La mitad del costado izquierdo, no podrá ajustarse
a la dirección de “la instalación”, deberán responder
a los ejes topográficos que tiene el sitio, debido a
que esta parte del terreno cuenta con los
desniveles más altos, lo cual ayudara al equilibrio
visual, establecer jerarquías, determinar la posición
de los edificios, el tamaño de los elementos y
establecer orden y estructura. Simbología

Ejes principales de la instalación
Ejes de la instalación
Ejes topográficos

Imagen 135. Ejes compositivos de la propuesta. Elaboración propia. (2023).
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7.1.6 Asoleamiento y vientos
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Partiendo del emplazamiento, orientación y
dimensiones del terreno analizados en la imagen 136,
se disponen circulaciones que se adaptan a la
topografía del sitio, a las necesidades de la población y
se adaptan en una recreación contemporánea de la
zona arqueológica. El tránsito interior unificará plazas
que conecten a las plataformas para poder transitar por
todo el espacio.

La propuesta contará con: 
Cuatro núcleos de rampas para aquellas personas
con movilidad reducida, discapacidades visuales o
cualquier otra necesidad especial. Además de
incorporarse al entorno natural.
Tres núcleos verticales, que funcionen como una
estructura principal que facilita la circulación de
personas y servicios a través de los diferentes
desniveles, mientras influye en la distribución del
espacio y la experiencia del usuario.
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Imagen 136. Asoleamiento y vientos dominantes. Elaboración propia. (2023).



7.1.7 Vegetación
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La incorporación de la vegetación será mediante la
existente en el sitio, con el fin de incluirla en el diseño
sin moverla, eliminarla o afectar la propia naturaleza
que hay en San Nicolás Tlaminca (imagen 137), por
ello se conservarán los árboles más grandes del sitio,
además de incluir nueva vegetación endémica (imagen
138). El diseño que tendrán las áreas verdes estará
fomentado para:

Control de la temperatura dentro en los espacios
Embellecer los espacios arquitectónicos,
utilizándose como elementos ornamentales en
fachadas, terrazas, patios interiores, etc.
Sombra natural para los edificios y personas.
Reducir la contaminación auditiva.
Formar barreras naturales como amortiguamiento
auditivo y límite visual.
Favorecer hábitats endémicos.  
Coexistencia armoniosa entre la naturaleza y el
entorno construido.
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Imagen 137. Vegetación en la propuesta. Elaboración propia. (2023).

Imagen 138. Emplazamiento de áreas verdes.  Elaboración propia. (2023).



“Es el conjunto de planos, especificaciones, esquemas, detalles y
perspectivas que sirven para llevar a cabo la edificación de cualquier
construcción, estudiando sus aspectos funcionales para un
adecuado planteamiento” (Moya, R. 2016).

En el siguiente capítulo, se desarrollarán y analizarán los diagramas
de relaciones espaciales que permitan proponer un primer
acercamiento con la propuesta de diseño de los diferentes
componentes que integran los elementos arquitectónicos que, a su
vez, conforman al proyecto en su conjunto.

7.2. Definición de anteproyecto

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).

26

26. Moya, R. (2016). Tipologías arquitectónicas en permanente transformación–
ARQA. Recuperado de: https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/tipologias-
arquitectonicas-en-permanente-transformacion.html



Diagrama 6. Diagrama de funcionamiento del museo de sitio. Elaboración propia. (2023).

 7.2.1 Museo de sitio

7.2 Definición de anteproyecto
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En el siguiente diagrama de funcionamiento (diagrama 12), se muestra la relación entre los espacios del museo de sitio y su
clasificación por uso, elaborado a partir del de análisis de espacios y áreas para el museo de sitio.



Diagrama 7. Diagrama de funcionamiento de área de ferias y exposiciones. Elaboración propia. (2023).
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 7.2.2 Área de ferias y exposiciones

7.2 Definición de anteproyecto

En el siguiente diagrama de funcionamiento (diagrama 6), se muestra la relación entre los espacios del área de ferias y exposiciones
y su clasificación por uso, elaborado a partir del análisis de espacios y áreas para el área de ferias y exposiciones.



Diagrama 8. Diagrama de funcionamiento de área de la cafetería.
Elaboración propia. (2023).
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 7.2.3 Cafetería

7.2 Definición de anteproyecto

En el siguiente diagrama de funcionamiento (diagrama 7), se muestra la relación entre los espacios de la cafetería y su clasificación
por uso, elaborado a partir del análisis de espacios y áreas para la cafetería.



P
ro

ye
ct

o 
ar

qu
ite

ct
ón

ic
o

157

 7.2.4 Restaurante

7.2 Definición de anteproyecto

En el siguiente diagrama de funcionamiento (diagrama 8), se muestra la relación entre los espacios del restaurante y su clasificación
por uso, elaborado a partir del análisis de espacios y áreas para el restaurante.

Diagrama 9. Diagrama de funcionamiento del restaurante. Elaboración
propia. (2023).
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 7.2.5 Foro al aire libre

7.2 Definición de anteproyecto

Diagrama 10. Diagrama de funcionamiento del foro al aire libre. Elaboración propia. (2023).

En el siguiente diagrama de funcionamiento (diagrama 9), se muestra la relación entre los espacios del foro y su clasificación por
uso, elaborado a partir del análisis de espacios y áreas para el foro.



Diagrama 11. Diagrama de funcionamiento de la biblioteca. Elaboración
propia. (2023).
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 7.2.6 Biblioteca

7.2 Definición de anteproyecto

En el siguiente diagrama de funcionamiento (diagrama 10), se muestra la relación entre los espacios de la biblioteca y su
clasificación por uso, elaborado a partir del análisis de espacios y áreas para la biblioteca.



Diagrama 12. Diagrama de funcionamiento del centro social popular. Elaboración propia. (2023).
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 7.2.7 Centro social popular

7.2 Definición de anteproyecto

En el siguiente diagrama de funcionamiento (diagrama 11), se muestra la relación entre los espacios del centro social cultural y su
clasificación por uso, elaborado a partir del análisis de espacios y áreas para el centro social cultural.



Posterior al enfoque del anteproyecto arquitectónico, fase inicial
donde se exponen los elementos fundamentales del futuro proyecto,
se obtuvo un acercamiento definitivo de los componentes generales
y particulares dentro del conjunto; dando pie a las soluciones
específicas del diseño.

En esta sección se presentan la propuesta arquitectónica a través de
los planos, especificaciones u otros elementos que describen y
detallan el diseño de cada edificio y espacio arquitectónicos. Este
proyecto es el resultado del proceso de diseño llevado a cabo como
guía para la construcción y ejecución de esta propuesta para la
comunidad de San Nicolás Tlaminca y la restauración de la casa de
bombas. 

Ver anexo de proyecto arquitectónico en pág. 243

7.3. Proyecto arquitectónico

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



7.3.1 Conjunto

7.3 Proyecto arquitectónico

Ubicada estratégicamente en la entrada del terreno, con el objetivo de atraer gente, enmarcar el paisaje, tener servicios cercanos como
accesos, el estacionamiento y área de carga y descarga. A través de esta imagen (imagen 139) se visualizan las sombras proyectadas
en el conjunto.
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Imagen 139. Planta de conjunto. Elaboración propia. (2023).
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En los gráficos superiores (imagen 140 y 141) se observa la distribución de la zonificación del conjunto, además de notar la gran variedad de
desniveles que se presentan en el terreno. El principal objetivo en la propuesta, es generar conexiones  entre las plataformas por medio de
rampas y escalera, llegando a puntos estratégicos de la propuesta como lo son vestíbulos y puntos de encuentro
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Imagen 141. Fachada poniente. Elaboración propia. (2023). 
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7.3.1 Conjunto

7.3 Proyecto arquitectónico

Imagen 140. Corte transversal. Elaboración propia. (2023).



Imagen 142. Corte arquitectonico de “La instalación”. Elaboración propia. (2023).

El museo de sitio queda emplazado en los costados de
la instalación marcado por jerarquías. En el acceso de
la última plataforma tenemos el edificio que da a la
taquilla, servicio de guardarropa para visitantes, así
como los servicios de administración del museo.

Aledaño a este, se encuentra la restauración de la
instalación (imagen 143), que albergará los primeros
espacios del museo (imagen 142) para continuar el
recorrido en el nuevo edificio localizado en la parte final
de la última plataforma. En medio de ellos tenemos una
plaza que servirá para espacios de exposición y
encuentro, además de enmarcar al edificio restaurado.

Para el nuevo museo, se realizó un proyecto a escala,
para mostrar la diferencia entre lo contemporáneo y lo
antiguo, y no obstruir ni opacar el rescate del inmueble,
por ello se realizó un diseño en plataformas, marcando
los desniveles del terreno, conectados a través de una
rampa que sirve como mirador para enfocar la
restauración aledaña y por último, esta edificación es
visible desde el cerro, por ello se propone azoteas
naturalizadas con el fin de formar una vista homogénea
con la naturaleza y contexto del sitio.
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Imagen 143. Fachada principal de “La instalación”. Elaboración propia. (2023).
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7.3.2 Museo de sitio

7.3 Proyecto arquitectónico



Imagen 144. Corte arquitectonico del museo. Elaboración propia. (2023).
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Imagen 146. Fachada poniente museo. Elaboración propia. (2023).

Imagen 145. Fachada de salas de exposición. Elaboración propia. (2023).
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7.3.2 Museo de sitio

7.3 Proyecto arquitectónico

La circulación del museo de sitio, se lleva a cabo por medio de un espacio al aire libre, distribuido en cuatro plataformas con el fin de
librar el desnivel del terreno (imagen 144 y 145) y al mismo tiempo albergar las distintas salas de exposición donde se genera una
relación directa con el exterior, estando constantemente ‘’entrando y saliendo’’ de los diferentes espacios (imagen 146).
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Este espacio está escalonado con el objetivo de integrarse al terreno, no obstruir visualmente a la instalación antigua y no eliminar ni
alterar el contexto cercano, conservar la vegetación endémica existente, atribuir jerarquías, establecer diferencias y generar vistas
panorámicas del sitio. 
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7.3.2 Museo de sitio

7.3 Proyecto arquitectónico

Imagen 147. Planta de conjunto - museo. Elaboración propia. (2023).



Imagen 148. Corte arquitectonico adminitración. Elaboración propia. (2023).

El edificio administrativo es donde se encuentran los
espacios que darán servicio al área de exposiciones,
los cuales son el área administrativa, sanitarios y
bodegas para albergar todo el equipo que pueda ser
requerido para eventos culturales (imagen 149).

Su techo aplica como una quinta fachada, ya que
coincide en el nivel en el que se desplanta el
restaurante, que será utilizada como un espacio de
contemplación y área de comensales al aire libre
(imagen 148).

Este espacio esta designado en diversos niveles, con
el fin de separar los servicios de los puntos
vestibulares y no juntar los flujos peatonales. Crear una
zona de encuentro pacífica y vigilada,  y a su vez
proporcionar miradores que enfoquen directamente al
museo de sitio.
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7.3.3 Área de ferias y exposiciones

7.3 Proyecto arquitectónico

Imagen 149. Fachada administración. Elaboración propia. (2023). 
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El espacio designado para ferias y exposiciones cuenta con vegetación que sirva como un espacio de contemplación y reposo, además
de conservar la flora existente sin necesidad de eliminarla (imagen 150).

Imagen 150. Planta de conjunto - administración. Elaboración propia. (2023).
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7.3.3 Área de ferias y exposiciones

7.3 Proyecto arquitectónico



La cafetería se localiza en la segunda plataforma del
conjunto, se desplanta encima del restaurante con el
fin de conectar las instalaciones de ambos espacios,
aprovechar sus azoteas y darles una quinta fachada al
igual que la naturalización de estos espacios como se
puede apreciar en la imagen 151.

Se desarrolla en todo el costado longitudinal del
terreno, para obtener las mejores vistas del sitio, una
entrada amplia da la bienvenida a los visitantes y crea
una primera impresión memorable que aprovecha el
techo del restaurante generando un mirador principal
que recibe a los visitantes en un primer acercamiento
al proyecto.

Cuenta con dos edificaciones con un solo nivel de
altura como se observa en la imagen 152, ya que se
pretende tener el menor impacto visual en el sitio,
estos cuartos están unidos a través de una cubierta
con el fin de ser un espacio amplio que facilite el flujo
de personas, permitiendo que múltiples personas
entren o salgan al mismo tiempo sin sentirse
congestionadas y enmarquen la vista principal del
paisaje. Este espacio es el primer mirador que recibe a
las personas en el conjunto, en donde se puede ver la
totalidad del complejo.
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Imagen 151. Corte arquitectonico cafeteria. Elaboración propia. (2023).

Imagen 152. Fachada cafeteria. Elaboración propia. (2023). 
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7.3.4 Cafetería

7.3 Proyecto arquitectónico



Ubicada estratégicamente en la entrada del terreno, con el objetivo de atraer gente, enmarcar el paisaje, tener servicios cercanos como
accesos, el estacionamiento y área de carga y descarga (imagen 153).
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Imagen 153. Planta de conjunto - cafeteria. Elaboración propia. (2023).
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7.3.4 Cafetería

7.3 Proyecto arquitectónico



El restaurante coincide en alturas con dos edificios,
permitiendo el uso de su techo para beneficio de la
cafetería, y encaja con la azotea del módulo
administrativo donde se da un uso funcional y estético
de esta (imagen 154). 

Este espacio ofrece a sus comensales visuales
directas al conjunto a través de sus ventanales y
fachada transparentes, la edificación se encuentra
incrustada en el terreno, por ello, se creo un área de
comensales con mirador-terraza, que permita
contemplar el conjunto y refuerza la idea de la relación
‘’interior/exterior’’ en los distintos elementos
arquitectónicos.

El diseño consta de un espacio con sistema de
parasoles y biombos, al ser estructuras versátiles que
pueden ser fácilmente desplegadas o retraídas según
sea necesario, preparan el inmueble para: proporcionar
sombra, protección contra los rayos solares directos,
mantener áreas frescas y ventiladas, agregar interés
visual y adaptarse a las condiciones climáticas o
sociales (imagen 155). 
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Imagen 154. Corte arquitectonico restaurante. Elaboración propia. (2023).

Imagen 155. Fachada restaurante. Elaboración propia. (2023).
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7.3.5 Restaurante

7.3 Proyecto arquitectónico



El restaurante se localiza en la tercera plataforma, relacionándose con la zona comercial y el estacionamiento para tener un acceso de
servicio de carga y descarga oculto de la vista principal (imagen 156).
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Imagen 156. Planta de conjunto - restaurante. Elaboración propia. (2023).
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7.3.5 Restaurante

7.3 Proyecto arquitectónico



Imagen 157. Corte arquitectonico foro. Elaboración propia. (2023).

Este espacio está elaborado para 230 espectadores,
cuenta con 10 franjas de Grandas, como se puede
apreciar en el corte arquitectónico del foro (imagen
157), cada una con un ancho de 1m que permita
reposar libremente al espectador con el objetivo de
tener un diseño abierto para la realización de eventos,
actividades culturales, sociales, políticas o recreativas
e incluso para ser utilizado como mobiliario urbano.

Su acceso principal está en la quinta plataforma,
desciende 2.5 m para el escenario circular, orientado
hacia el Norte, es totalmente abierto, cuenta en sus
laterales con muros de contención que brindan sombra
y privacidad tanto visual como acústica al espacio
(imagen 158).  Está equipado con infraestructura
básica como sanitarios, bodegas, vestidor, pasillos de
servicio, y un patio de carga y descarga. Dentro de la
movilidad en este edificio se incorporan rampas y un
área exclusiva para discapacitados los cuales puedan
disfrutar de una excelente vista del escenario.
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Imagen 158. Fachada foro. Elaboración propia. (2023).
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7.3.6 Foro al aire libre

7.3 Proyecto arquitectónico



El foro sirve como un espacio para vestibular dentro del conjunto, remata visualmente con una plaza extensa que conecta con el área
de ferias y exposiciones y con la zona comercial (imagen 159).
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Imagen 159. Planta de conjunto - foro. Elaboración propia. (2023).
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7.3.6 Foro al aire libre

7.3 Proyecto arquitectónico



Imagen 160. Corte arquitectonico Biblioteca. Elaboración propia. (2023).

La biblioteca (imagen 160) es de una sola planta,
brinda espacios tanto para adultos como para niños
separados entre sí, ubicada al final de la sexta
plataforma con el objetivo de obtener más privacidad y
relacionarse con el museo y el centro social popular,
para que no solo sirva como depósito de información,
sino que también pueden funcionar como centros de
investigación, enseñanza y divulgación. Su fachada es
similar a los demás edificios del desarrollo, con el
objetivo de ofrecer la misma función expresiva y
funcional.

El diseño integra un espejo de agua a través de la
captación pluvial en su vestíbulo de acceso, con el
objetivo de crear una imagen de tranquilidad y
serenidad y la vegetación como elemento
indispensable en la concepción del proyecto. De la
misma manera emplea el uso de la doble fachada para
evitar la incidencia solar directa y poder visualizar
mejor el paisaje (imagen 161).  
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Imagen 161. Fachada Biblioteca. Elaboración propia. (2023).
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7.3.7 Biblioteca

7.3 Proyecto arquitectónico
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La biblioteca ofrece dos salas de lecturas exteriores para adultos y jóvenes, para brindar un espacio creativo, protegido, visible y
proponer vegetación nueva para aclimatar estos espacios (imagen 162).

Imagen 162. Planta de conjunto - Biblioteca. Elaboración propia. (2023).
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7.3.7 Biblioteca

7.3 Proyecto arquitectónico



Imagen 163. Corte arquitectonico centro social popular. Elaboración propia. (2023).

El centro social cuenta con una plaza de acceso, en la
entrada donde te recibe el vestíbulo, la recepción y la
circulación vertical. Se ubica en la sexta plataforma, al
lado de la biblioteca, de igual manera estratégica. 

Es un espacio comunitario donde las personas se
reúnen para participar en actividades sociales,
culturales, educativas y políticas que buscan promover
el bienestar y la participación activa de la comunidad. A
partir de esta idea surge la distribución de este edificio
(imagen 163).

Es el único edificio del conjunto que esta distribuido en
dos nieveles. En la planta baja existen dos
circulaciones, a la izquierda para ir al salón de
exposiciones y servicios sanitarios y a la derecha para
ir a la guardería y zona administrativa. En el segundo
piso, se encuentran todos los espacios característicos,
los cuales son los servicios de talleres (imagen 164).
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Imagen 164. Fachada centro social popular. Elaboración propia. (2023).
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7.3.8 Centro social popular
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El centro social popular replantea la misma planeación de la biblioteca, ya que al estar uno al lado del otro, se desea generar
homogeneidad en las fachadas y formas (imagen 165).

Imagen 165. Planta de conjunto - centro social popular. Elaboración propia. (2023).
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7.3.8 Centro social popular

7.3 Proyecto arquitectónico



La distribución de los locales en el conjunto es
repartida con el fin de poder recorrer todos los locales
en cada una de sus direcciones y disfrutar la relación
directa con el diseño de exteriores.

Se encuentra al inicio del acceso principal, esto como
una estrategia comercial para que sean visibles desde
la calle y recorridos fácilmente.

Cada edificación cuenta con dos locales, con la
versatilidad de ampliar a un solo local o mantener
ambos por separado. 
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Imagen 166. Corte arquitectonico locales comerciales. Elaboración propia. (2023).

Imagen 167. Fachada locales comerciales. Elaboración propia. (2023).
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7.3.9 Locales comerciales

7.3 Proyecto arquitectónico



Ubicada estratégicamente en la entrada del terreno, con el objetivo de atraer gente, enmarcar el paisaje, tener servicios cercanos como
accesos, el estacionamiento y área de carga y descarga. (imagen 168)
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Imagen 168. Planta de conjunto - locales comerciales. Elaboración propia. (2023).
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7.3.9 Locales comerciales

7.3 Proyecto arquitectónico



El estacionamiento se encuentra a un costado del
predio, brinda 52 cajones repartidos en dos
plataformas. Se ubican 2 cajones para discapacitados
y acceso directo desde la calle Azcapotzalco.

Además de que el diseño de áreas verdes es
fundamental en esta área. Se incorpora una franja
vegetal como barrera visual para que no se contemple
el estacionamiento desde los demás espacios del
conjunto, ni al exterior de este, más aún ofrecer
sombra a las personas y a los vehículos.

El proyecto abarca una bahía de acceso para recibir a
3 autobuses turísticos, esta bahía se ubica en medio
del estacionamiento y el acceso principal del
desarrollo, colocándolos en la entrada principal del
conjunto y en la zona comercial.
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7.3.9 Estacionamiento y bahía

7.3 Proyecto arquitectónico

Imagen 169. Planta de conjunto - estacionamiento. Elaboración propia. (2023).



 Conjunto

7.4 Imagenes del proyecto
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Imagen 170. Recorrido de rampa a museo. Elaboración propia. (2023).

Se propone la accesibilidad a las distintas plataformas, por medio de rampas y escaleras. Su diseño
se ajusta a las normas técnicas de accesibilidad para rampas y escaleras, así como de las
dimensiones de circulación necesarias para personas discapacitadas. La rampa de la imagen 170,
sirve como mirador hacia los terrenos ejidales, así como acceso único hacia la entrada del museo
de sitio. 

Mapa de ubicación



P
ro

ye
ct

o 
ar

qu
ite

ct
ón

ic
o

183

 Conjunto

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 171. Nauralización de azoteas. Elaboración propia. (2023).

Dada la topografía accidentada del sitio, se pretende aprovechar las visuales panorámicas que se
generan en el terreno, partiendo de espacios habitables entre las plataformas existentes en la zona
a trabajar, por medio de terrazas dentro de los nuevos elementos a proyectar (imagen 171).

Mapa de ubicación
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Museo de sitio

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 172. Vista poniente de la propuesta. Elaboración propia. (2023). 

En medio de los edificios que conforman el museo de sitio, se encuentra una plaza que servirá para
espacios de exposición, representar el poder de un edificio intervenido, y organizar el espacio como
un punto vestibular. Albergará los primeros espacios del museo, para continuar el museo en el nuevo
edificio (imagen 172).

Mapa de ubicación
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Museo de sitio

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 173. Vista frontal museo de sitio. Elaboración propia. (2023). 

La circulación del edificio con las salas de exposición, se lleva a cabo por medio de un espacio al aire
libre, distribuido en cuatro plataformas con el fin de librar el desnivel del terreno y al mismo tiempo
contener las distintas salas de exposición donde se genera una relación directa con el exterior,
estando constantemente entrando y saliendo de los diferentes espacios (imagen 173)

Mapa de ubicación
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Museo de sitio

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 174. Humedales ubicados frente a “La instalación”. Elaboración propia. (2023).

En la imagen 174 se muestra el ciclo y tratamiento del agua. lLos humedales son parte fundamental
del diseño, limpiarán el agua reciclada de los tres edificios que conforman el museo de sitio, para
poder reutilizarla en el riego de las áreas verdes del conjunto. 

Mapa de ubicación



P
ro

ye
ct

o 
ar

qu
ite

ct
ón

ic
o

187

Museo de sitio

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 175. Atardecer en “La instalación”. Elaboración propia. (2023).

Vista de la plaza principal del museo de sitio al atardecer, que distribuye a los visitantes a los tres
edificios que conforman el museo y expone el diseño de iluminación y rescate de un paso de agua
existente (imagen 175).

Mapa de ubicación
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Museo de sitio

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 176. Iluminación en plaza de “La instalación”. Elaboración propia. (2023).

Vista de la plaza principal del museo de sitio con su diseño de iluminación nocturna, tanto en piso
como en muros, enfocando la fachada principal y el área restaurada (imagen 176).

Mapa de ubicación
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Museo de sitio

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 177. Exposición temporal en museo de sitio “La instalación”. Elaboración propia. (2023).

Vista al interior de una de las salas de exposición dentro del inmueble restaurado “la instalación”  y el
nuevo techado en la edificación (imagen 177).

Mapa de ubicación
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Biblioteca 

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 178. Vista frontal biblioteca. Elaboración propia. (2023).

La idea principal del diseño de esta biblioteca es dejar de ofrecer espacios encerrados para la lectura,
por ello se propone un jardín en el exterior de esta instalación, donde se pueda ubicar una sala de
lectura que ofrezca un panorama amplio del paisaje, tranquilidad, un cambio de escenario y un área
privada-alejada del ruido (imagen 178).

Mapa de ubicación
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Foro al aire libre

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 179. Vista a foro. Elaboración propia. (2023).

El foro al aire libre cuenta con servicios esenciales para gente con discapacidades, otorgándoles un
área especial en el acceso al sitio asegurando que puedan disfrutar de una vista óptima del escenario.
Las gradas tienen un diseño amplio y es posible observar está área desde las rampas laterales que
conectan los diversos puntos de reunión (imagen 179).

Mapa de u bicación
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Área de ferias y exposiciones

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 180. Plaza central de la propuesta. Elaboración propia. (2023).

El área destinada para eventos como ferias y exposiciones es la sexta plataforma, se encuentra por
debajo de la altura del edificio de administración, con el fin de ser vigilada y monitoreada, además de
servir como un espacio de reposo y admiración. Cuenta con tres miradores que proporcionan vistas
panorámicas del paisaje del conjunto y del museo restaurado, su diseño es minimalista, imitando un
marco fotográfico que enmarca la instalación. (imagen 180).

Mapa de u bicación
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Área de ferias y exposiciones

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 181. Fuente seca de plaza central. Elaboración propia. (2023).

Plaza principal, que tiene como función distribuir a los visitantes hacia el foro al aire libre (izquierda) o
hacia el área de ferias y exposiciones (derecha), en el centro de la plaza, se encuentra una fuente de
suelo como remate visual de las escaleras principales del conjunto (imagen 181).

Mapa de u bicación
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Restau rante

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 182. Acceso principal a restaurante. Elaboración propia. (2023).

El siguiente espacio es el restaurante que ofrece a sus comensales visuales directas al conjunto a
través de sus ventanales y fachada transparentes, este espacio se encuentra incrustado en el
terreno, por ello, se creó un mirador-terraza, que permita contemplar el conjunto y refuerza la idea de
la relación ‘’interior/exterior’’ en los distintos elementos arquitectónicos (imagen 182).

Mapa de u bicación
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Cafetería

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 183. Acceso principal a cafeteria y mirador. Elaboración propia. (2023).

Plaza de acceso peatonal y principal del centro cultural “la instalación”, donde se puede apreciar un
mirador y la entrada a la cafetería (imagen 183).

Mapa de u bicación
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Cafetería

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 184. Mirador principal. Elaboración propia. (2023).

Se desarrolla en todo el costado longitudinal del terreno, para obtener las mejores vistas del sitio,
una entrada amplia da la bienvenida a los visitantes y crea una primera impresión memorable que
aprovecha el techo del restaurante generando un mirador principal que recibe a los visitantes en un
primer acercamiento al proyecto (imagen 184).

Mapa de ubicación
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Locales comerciales

7.4 Imagenes del proyecto

Imagen 185. Locales comerciales. Elaboración propia. (2023).

Se encuentra al inicio del acceso principal, esto como una estrategia comercial para que sean visibles
desde la calle y recorridos fácilmente. El diseño consta de un módulo que se repite seis veces, cada
uno de ellos cuenta con dos locales comerciales que se conectan entre sí (imagen 185).

Mapa de ubicación
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El proyecto arquitectónico propuesto para la comunidad de San
Nicolás Tlaminca y la restauración de la casa de bombas se centra
en la integración de diferentes edificaciones y espacios. Se destacan
elementos como la zonificación del conjunto y la conexión entre
plataformas mediante rampas y escaleras, facilitando el acceso a las
plazas que componen el conjunto.

El conjunto se destaca por su integración cuidadosa de diferentes
edificaciones y espacios, con un enfoque en la conexión con el
entorno natural y la funcionalidad para la comunidad. Desde el
diseño del centro social hasta la distribución del estacionamiento y
áreas verdes, se busca ofrecer espacios funcionales y accesibles.
Con una atención especial en la preservación del paisaje y la
promoción de la participación activa de la comunidad local, este
proyecto arquitectónico aspira a ser un punto focal para el disfrute, la
educación y el enriquecimiento cultural de quienes lo visiten.

Reflexión del capítulo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



08 Proyecto ejecutivo



El proyecto ejecutivo está complementado por detalles del diseño,
son planos técnicos altamente precisos que serán utilizados para la
previa construcción del complejo, proporcionando la información
técnica necesaria, eficiente y precisa, garantizando que el proyecto
se complete de acuerdo con los estándares de calidad. 

El trabajo ejecutivo está formado de cinco categorías que serán
expuestas en este apartado. Cada partida cuenta con una
descripción breve. Para entrar en más especificaciones se
elaboraron los correspondientes planos detallados y memorias de
cálculo de cada una. 

Ver anexos de proyecto ejecutivo, pág. 240

8. Proyecto ejecutivo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



8.1 Propuesta estructural

08. Proyecto ejecutivo

Se utilizará una estructura similar para todo el conjunto
adecuado a los diferentes tipos de edificaciones y
condiciones de cada uno. Esto facilitará la construcción
de los diferentes edificios, además de reducir costos de
obra. Los sistemas estructurales empleados serán:

Sistema mixto de marcos rígidos, con columnas de
concreto armado y vigas de acero IPR (imagen
186).
Losa de vigueta y bovedilla para grandes claros,
rapidez de construcción y aislamiento térmico y
acústico.
Los muros de todo el proyecto serán de tabique
esmaltado para obtener una superficie lisa, fácil
mantenimiento, resistencia a la humedad y una
estética atractiva (imagen 187 y 188).
Debido a las diferentes alturas de la topografía del
terreno y el diseño con distintas plataformas dentro
del diseño del proyecto, se proponen muros de
contención y muro inglés de mampostería para
contener la tierra natural en las diferentes
plataformas. 
Las cimentaciones serán zapatas corridas y losas
de cimentación.

Para ahorro de material se diseñarán de manera
conjunta los edificios de cafetería, restaurante y
administración, para que compartan estructura y
cimentación.

 

 Imagen 187. Detalles estructurales anclaje
a castillos. Elaboración propia. (2023).

 Imagen 188. Dentado en muro de
mampostería. Elaboración propia. (2023).

 Imagen 186. Corte estructural de museo de sitio. Elaboración propia. (2023).
.
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 Imagen 189. Corte estructural del edificio a intervenir. Elaboración propia. (2023). 

8.1 Propuesta estructura en restauración de
“La instalación”

08. Proyecto ejecutivo

Para su intervención de nuevo uso como parte del
museo de sitio, se diseñará una estructura
independiente y desmontable a partir de columnas de
PTR que se anclarán al piso, a partir de dados de
concreto, como se puede observar en el corte
estructural del edificio (imagen 189). 

La estructura ligera, que debe ser fácilmente
soportable por un edificio antiguo y respetar las reglas
de la ley federal sobre monumentos y zonas
arqueológicas, artísticas e históricas. Por ello, la
cubierta será de panel compacto imitación vidrio, que
será sostenida con una armadura de madera. 

A partir del siguiente diseño, el edificio restaurado
trabajará de manera independiente a la nueva
estructura, garantizando así su permanencia,
funcionalidad y estética (imagen 190).

 Imagen 190. Detalles estructurales del diseño, del edificio a intervenir.
Elaboración propia. (2023). 
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8.2 Restauración

08. Proyecto ejecutivo

Imagen 192. Acciones de restauración. Elaboración propia. (2023).

Se dará especial atención a la conservación de los
elementos característicos del edificio, como molduras,
ventanas y detalles arquitectónicos. Además de la
limpieza y liberación de elementos en grave estado de
deterioro (imagen 193), se incorporarán nuevas
tecnologías para mejorar la eficiencia energética, como
sistemas de iluminación y ventilación.

Las acciones de restauración (imagen 192), llevarán
por orden la siguiente metodología.

Inspección: inspección exhaustiva para identificar
los elementos dañados o debilitados en la
estructura.
Refuerzo de estructura: Reforzar muros para la
implementación de una cubierta, pues no existen
vestigios de esta.
Se realizará una limpieza exhaustiva de los
materiales existentes en las fachadas, eliminando
suciedad, manchas y otros elementos que afecten
su apariencia.
Se llevará a cabo la reparación de los materiales
existentes muros, pisos y demás, incluyendo la
restauración de grietas o roturas
Se conservarán y restaurarán elementos
característicos del edificio.
Se diseñaron espacios interiores funcionales que
cumplen con los requisitos normativos vigentes,
mientras se mantienen fieles al estilo arquitectónico
original.
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Imagen 191. Daños localizados en muros. Elaboración propia. (2023).



8.3 Propuesta hidrosanitaria

08. Proyecto ejecutivo

El diseño hídrico reciclará el agua para conservarla
debido a la sequía nacional por la que pasa el país,
reducir la demanda de agua y disminuir la
contaminación del medio ambiente al reducir la
descarga de aguas residuales sin tratar.

Se empieza con una cisterna general de agua pluvial
de 30,487L de capacidad, la cual distribuye el agua
potable a las demás cisternas distribuidas por el
conjunto. El agua potable dará abasto a todos los
muebles que requieran por norma, agua potable. 

El desalojo de agua de lavabos y tarjas, se clasifica
como agua gris, la cual atravesará por distintos
procesos de filtración de grasas, para luego empezar
su tratamiento de limpieza y humedales. Se
almacenará en las cisternas de agua tratada, la cual se
le dará uso para el riego de las áreas verdes o será
reutilizada en los muebles sanitarios. 

Por otra parte, los desechos sanitarios de escusados y
mingitorios, pasarán por un proceso de filtración
mediante biodigestores y posteriormente, incorporarse
al proceso de limpieza en humedales.

En el diagrama 13 se muestra cómo será el
funcionamiento del flujo de la instalación hidrosanitaria
en todo su conjunto. 

Diagrama 13. Diagrama de funcionamiento de Instalación hidrosanitaria. Elaboración
propia. (2023).
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CISTERNA DE AGUA POTABLE

CIS 01 HID 30,487 L

CIS 02 HID 5,184 L

CIS 03 HID 7,200L

CIS 04 HID 14,000 L

CIS 05 HID 12,750L

CIS 06 HID 9,000 L

CIS 07 HID 3,420 L

CIS 08 HID 3,420 L

CIS 09 HID 600 L

CISTERNA DE AGUA TRATADA

CIS 01 HID 2,515 L

CIS 02 HID 500 L

CIS 03 HID 550 L

CIS 04 HID 550 L

CIS 05 HID 550 L

CIS 06 HID 550 L

CIS 07 HID 60,000 L

CIS 08 HID 120,000L

CIS 09 HID 120,000L

CIS 10 HID 120,000L

CISERNAS AGUAS GRISES

CIS 01 IHS 2,195 L

CIS 02 IHS 500L

CIS 03 IHS 500L

CIS 04 IHS 550 L

CIS 05 IHS 550 L

CISERNAS AGUAS negras

CIS 01 IHS 4,500 L

CIS 02 IHS 325 L

CIS 03 IHS 325 L

CIS 04 IHS 550 L

CIS 05 IHS 550 L

8.3 Propuesta hidrosanitaria

08. Proyecto ejecutivo

Tabla 12. Tabla de cisternas de agua potable. Elaboración propia. (2023).

Tabla 14. Tabla de cisternas de agua tratada. Elaboración propia. (2023).

Tabla 13. Tabla de cisternas de aguas grises. Elaboración propia. (2023).

Tabla 15. Tabla de cisternas de aguas negras. Elaboración propia. (2023).

Con base en las normas técnicas complementarias para el
diseño arquitectónico del reglamento de construcciones de la
Ciudad de México (RDCCMX), se calculó la dotación
necesaria para el uso óptimo del conjunto cultural. A partir de
los requerimientos y necesidades del proyecto, el conjunto
tendrá los siguientes tipos de cisterna:

Agua potable
Agua tratada 
Aguas negras 
Aguas grises 

 
Las siguientes tablas es un resumen, donde se localizan
todas las cisternas con las que cuenta el proyecto, así como
su capacidad. Las cuales se dividen en:

cisterna de agua potable (tabla 17)
cisterna de agua tratada (tabla 19)
cisterna aguas grises (tabla 18)
cisterna agua negra (tabla 20)
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8.4 Propuesta eléctrica e iluminación

08. Proyecto ejecutivo

En lo que corresponde a la instalación eléctrica, se
planeó bajo la idea de obtener el ahorro de energía. El
diseño lumínico enfatiza la eficiencia energética
mediante el uso de opciones de iluminación ecológicas
y controles a través de la obtención de energía por
paneles solares que estarán colocados en el techo del
Museo, con el fin de 
1) Producir energía propia para el sitio
2)Evitar gastos elevados por el uso de energía para la
CFE ( Comision federal de electricidad)
Se empleó un sistema de luminarias diseñado para
iluminar espacios abandonados, de manera funcional y
ornamental. Además, la ubicación adecuada de los
accesorios de iluminación es crucial para resaltar las
características arquitectónicas. 
El diseño y propuesta toma como referencia los
requerimientos necesarios de iluminación establecidos
en el Reglamento de construcciones para el Distrito
Federal, la imagen 193 es un ejemplo del diseño del
sembrado de luminarias en museo de sitio.
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Imagen 193. Sembrado de luminarias en museo. Elaboración propia. (2023).

Imagen 194. Detalle de conexión de luminarias. Elaboración propia. (2023).



Imagen 196. Corte por fachada de locales. Elaboración propia. (2023). Imagen 195. Detalle de azotea verde. Elaboración propia. (2023).  

Los cortes por fachada son elementos necesarios que
ayudan a visualizar la distribución interna del espacio,
la estructura del edificio, así como también la relación
entre el interior y el exterior. Esto puede ser útil para
mostrar con mayor precisión la forma en la que está
estructurada y los detalles de cómo debe ser
construida la edificación.
El siguiente corte por fachada, (imagen 195 y 196)
representa cómo están diseñados los edificios del
conjunto. Conformados por una celosía inferior fija y
corrediza en la parte superior de los edificios, para el
control de la iluminación natural dentro de los edificios.
Al mismo tiempo, los edificios de restaurante,
administración y museo de sitio contarán con un techo
verde en su azotea.
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En este apartado, se han detallado las propuestas que conforman el
proyecto ejecutivo. Estas propuestas no solo representan elementos
técnicos y funcionales del diseño, sino que también reflejan la visión
y el compromiso con la práctica arquitectónica. Estas propuestas
representan la parte técnica, la innovación y el respeto por el entorno
construido. Se aprecia que mediante la implementación de estas
soluciones, el proyecto arquitectónico no solo cumplirá con las
expectativas funcionales y expresivas, sino que también contribuirá
positivamente con la comunidad.

Reflexión del capítulo

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



Conclusiones



El proyecto arquitectónico de restauración en San Nicolás Tlaminca
ha sido un trayecto interesante hacia la revitalización de un
patrimonio olvidado. La problemática del sitio se resolvió
parcialmente, al ser un desarrollo complejo engloba a dos variantes:
arquitectónica y urbana. Los desafíos son interdisciplinarios y
urgentes, ya que involucra la pérdida de áreas agrícolas y
arqueológicas. 
Debido a esta situación se fomentó un plan maestro para tomar
estrategias de crecimiento local, que contemple la regeneración y
reorganización del área de estudio, respetando sus características.
Este tratamiento fue el primer acercamiento a una planeación urbana
completa, donde el trabajo presentado en esta tesis abarca
parcialmente el conflicto, ya que el sitio enfrenta más inconvenientes
que solo a través de una acción coordinada y proactiva se podrían
solucionar.

La intervención propuesta ha logrado abordar el desarrollo
arquitectónico correctamente, marcado por la perdida y abandono
del patrimonio arqueológico e histórico. El proyecto surge como
consecuencia de la problemática urbana, con la justificación de
restaurar un inmueble abandonado y las carencias de la localidad,
transformando un museo de sitio a un complejo cultural que aporta
un crecimiento urbano, ofreciendo alternativas de financiamientos
sostenibles, cultural, social y natural.

Los objetivos fueron logrados al crear un espacio en respuesta a las
necesidades de la población, a través de un diseño dinámico y
versátil. Además de preservar y renovar el valor arquitectónico del
pasado, también establece un hito para el futuro donde convergen la
historia y la modernidad.

Conclusiones
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Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



Al incluir  áreas comerciales, culturales, sociales y paisajísticas, se
enriquece el panorama cultural de San Nicolás Tlaminca y fomenta
la participación activa de la comunidad. Este proyecto no se enfocó
únicamente en el rescate de un inmueble abandonado, sino que
generó una expresión tangible de la resiliencia y vitalidad de las
personas que habitan este lugar. 

Este caso de estudio enseña la importancia de reconocer y valorar el
patrimonio cultural como un activo vital para el bienestar de las
sociedades. La conservación y promoción de estos vestigios
representa un reto tanto para los miembros de la comunidad, como
para las autoridades. La transformación del proyecto incluyó
enfoques y retos complejos para su abordaje, la creación de un
complejo cultural es un testimonio tangible del valor del pueblo, un
motor de desarrollo local y un espacio de encuentro para la
comunidad.

El proyecto destaca la necesidad de abordar serios problemas en  la
transformación de San Nicolás Tlaminca. Reconoce la falta de
planificación urbana, que ha llevado a la pérdida de áreas naturales
y arqueológicas. La investigación propone una estrategia de
revitalización comunitaria que incluye la rehabilitación de edificios
históricos y la creación de nuevos espacios. Además, se planea
mejorar la infraestructura del sitio, destacando la importancia de
tomar como referencia tipológica al Foro Cultural Contreras, al ser un
espacio clave para la historia y su cultura local. En el proyecto
ejecutivo se detallan propuestas que cumplen con criterios técnicos y
funcionales, así como una visión comprometida con la comunidad.
En resumen, se presenta un enfoque integral para abordar los
desafíos urbanos y culturales del sitio.
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La investigación y análisis de datos para las acciones proyectuales,
brinda una visión clara de los problemas,  proporcionan una base
sólida para la toma de decisiones arquitectónicas y la creación de
diseños que responden adecuadamente a las necesidades del
usuario, el contexto y las condiciones ambientales

Por último, la restauración de este proyecto muestra la recuperación
de un inmueble desatendido que ha sentado las bases para un
resurgimiento cultural. Este proyecto trasciende el ámbito
arquitectónico, convirtiéndose en un testimonio de lo que se puede
lograr cuando la visión, el compromiso y la comunidad convergen
para atribuir hacia un futuro próspero.
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Conclusiones personales

La experiencia adquirida durante el proyecto arquitectónico en San
Nicolás Tlaminca ha sido realmente enriquecedora. Durante la
realización de este proyecto, se ha comprendido que más allá de la
restauración del inmueble olvidado, se trató de abordar un problema
mayor en la comunidad. No solo se ha recuperado un espacio, sino
que también han sentado las bases para un plan maestro integral
que aborda diferentes deficiencias para la comunidad. 
El proyecto actuó como un acercamiento a las carencias y fortalezas
del poblado y se logró crear un espacio dinámico y multifuncional.
Este proyecto demuestra que no solo fue para la restauración de un
inmueble abandonado, sino también para revitalizar una comunidad
y construir un espacio para todos.

Uriel Malagón Soto 
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Conclusiones personales

El proyecto arquitectónico de restauración en San Nicolás Tlaminca,
fue una gran experiencia que puso a prueba mis conocimientos
adquiridos durante mi trayecto de estudiante en la carrera de
Arquitectura, culminando este camino con el proyecto más difícil que
pude haber resuelto. Aspiro que la solución a esta problemática de
rescate en edificios históricos se convierta en un método innovador
que sirva como precedente para abordar las problemáticas en donde
en sitios como el actualmente citado presenten similitudes, que lo
entiendan, lo usen y expliquen el por que de esta solución,
resaltando que con esta investigación se genere un nuevo
instrumento, modelo, método o técnica para resolver ciertos
conflictos como el que se menciona en dicho documento.

Además, de que el mismo pueblo por el cual fue inspirado este
proyecto, llegue a ejecutar este diseño arquitectónico y de
planificación urbana.

Abigail Robledo Marmolejo 
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Conclusiones personales

Kaleb Balam Reyes Rendón 

El proyecto arquitectónico de restauración en San Nicolás Tlaminca 
significa esperanza y un recordatorio de que la colaboración y la 
preservación del patrimonio pueden generar un impacto duradero.

En conclusión, la restauración de San Nicolás Tlaminca no solo ha 
recuperado un inmueble olvidado, sino que ha sentado las bases 
para un renacimiento cultural. Este proyecto trasciende el ámbito 
arquitectónico, convirtiéndose en un testimonio de lo que se puede 
lograr cuando la visión, el compromiso y la comunidad convergen en 
aras de un futuro más brillante.
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Conclusiones personales

Los retos y problemáticas a los que me enfrente en este proyecto
fueron el de aprender nuevas herramientas (sobre todo digitales)
que me ayudaran a la investigación urbana para conocer mejor la
zona de estudio donde se iba a desarrollar el proyecto (la cual no se
contaba con mucha información previa) la elaboración del análisis
financiero del proyecto y el desarrollo de un plan maestro con todos
sus elementos, pero sobre todo el desafío principal fue el de diseñar
y ejecutar un proyecto de tal magnitud, con todos sus componentes
y el desarrollo de cada uno de estos, llevándolo no solo hasta el
anteproyecto, sino elaborar todo el proyecto ejecutivo. Los desafíos
anteriores los pude solucionar a partir de aprender a investigar la
información que necesitaba en sitios web o libros, tomando cursos
para aprender nuevos softwares, pero sobre todo del apoyo
temático recibido, por parte de mis profesores de taller. Por último,
los resultados obtenidos a partir del desarrollo del proyecto cumplen
con las metas establecidas al principio de este. El resultado
principal obtenido son todos los conocimientos que pude adquirir
durante todo el proceso de investigación y ejecución del proyecto;
además de generar un acercamiento al ámbito laboral.

Andrea Trejo Avila 

216

Imagen 197. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia. (2023).



Referencias



Capitulo 1. Estructura urbana
Libros

Ducci, M. (1988). Introducción al urbanismo: Conceptos básicos (pp 55) (1a ed.) [Libro]. Trillas.
Ducci, M. (1988). Introducción al urbanismo: Conceptos básicos (pp 60) (1a ed.) [Libro]. Trillas.
Lynch, K. L. (2005). La imagen de la ciudad (3. a ed.). Gustavo Gili. Editorial S. A.
Schjetnan, M. S., Calvillo, J. C., & Peniche, M. P. (s. f.). PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO AMBIENTAL. (2004.a ed.)(pp. 114).
Pax Mexico.

Sitios web
1. Acuña, C. (s.f) Qué se entiende por estructura urbana. Bitacora de urbanismo y planeamiento. Recuperado el 13 de junio de
2023 de https://pavsargonauta.wordpress.com/2013/05/25/que-se-entiende-por-estructura-urbana/
2. Gobierno del Estado de México (2022) Manual Catastral del Estado de México. Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística, y Catastral del Estado de México [I.G.E.C.E.M].Recuperado de:
https://igecem.edomex.gob.mx/sites/igecem.edomex.gob.mx/files/files/ArchivosPDF/Servicios-
catastrales/Manual%20Catastral%20del%20Estado%20de%20Mexico.pdf

Capitulo 1. Enfoque cualitativo
Libros

6. García, Velazquez,M. (2005). Desarrollo Local en San Nicolás Tlaminca, Texcoco, Estado de México. Una aproximación de los
recursos territoriales. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
4. Gutierrez, N. (2009). “El ejido desintegra a la comunidad: El caso del ejido Tlaminca, Texcotzingo en el municipio de Texcoco.
Estado de México”. (Tesis de Maestría). Universidad Iberoamericana. Recuperado de:
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015111/015111.pdf
3. Quecedo, R; Castaño, C. (2002) Introducción a la metodología de investigación cualitativa Revista de Psicodidáctica, núm. 14,
pp. 5-39 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Vitoria-Gazteis, España. URL:
https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf
Johan Sebastian Rodriguez Peña (2020). Población en el enfoque cualitativo
Fetterman, D. Ethnography. En Lisa GIVEN (Ed.), The SAGE encyclopedia of qualitative research methods (pp. 288-292).
Thousand Oaks: SAGE, 2008. ISBN 978-1-4129-4163-1

Sitios web
5. Procuraduría Agraria(2015).Tema VI Derechos Agrarios. Proyecto “formación de gestoras y gestores comunitarios”. Recuperado
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16471/presentacion_derechos_agrarios_pa.pdf
Data México. (2020). Texcoco. Recuperado de https://datamexico.org/es/profile/geo/texcoco#population-and-housing
[Descripción de San Nicolas Tlaminca](2020).San Nicolás Tlaminca (México). Mexico.pueblosamerica.com; México
PueblosAmerica. Recuperado de https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-nicolas-tlaminca/
INEGI. (2020). Sistemas de consulta, México en cifras. Recuperado de :https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15
INEGI. (2020). Tabulados Interactivos-Genéricos. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?
pxq=Educacion_Educacion_05_2f6d2a08-babc-442f-b4e0-25f7d324dfe0
INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) (2015)CUESTIONARIOS SOBRE SEGURIDAD.Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/cuest_ensu_mod_v2.pdf

218

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16471/presentacion_derechos_agrarios_pa.pdf
https://datamexico.org/es/profile/geo/texcoco
https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-nicolas-tlaminca/
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_05_2f6d2a08-babc-442f-b4e0-25f7d324dfe0
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_05_2f6d2a08-babc-442f-b4e0-25f7d324dfe0


Capitulo 1. Enfoque cuantitativo
Sitios web

INEGI (1995) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/1995/#Herramientas
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:.
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI. (2010) Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico (24/05/2013). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#Tabulados
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico (24/05/2013). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#Tabulados
INEGI (2010) Tabulados predefinidos “Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad”. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#Tabulados
INEGI (2010) Tabulados predefinidos “Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad”. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#Tabulados
INEGI (2010) Tabulados predefinidos “Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad”. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#Tabulados
INEGI (2020) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2020) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2020) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2020) Tabulados predefinidos “Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad”. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
INEGI (2020) Tabulados predefinidos “Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad”. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
INEGI (2020) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2020) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2020) Tabulados predefinidos “Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad”. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
INEGI (2020) Tabulados predefinidos “Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad”. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

219



Capitulo 1. Enfoque cuantitativo
Sitios web

7. Baptista. L (2014) Metodología De La Investigación (pp. 394). Mc Graw Hill education. URL:
https://investigaliacr.com/investigacion/la-muestra-en-la-investigacion-cualitativa/
8. INEGI (2020) Principales resultados censo de población y vivienda 2020. Estados Unidos Mexicanos / Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. México : INEGI. Recuperado de URL:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198060.pdf

BANXICO () Sistema de Información Económica. Consultado 24/02/2023 Consulta de cuadro resumen (SIE, Banco de México)
(banxico.org.mx)
Gobierno de México (2021) Hablemos de Discapacidad. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Recuperado de: https://www.gob.mx/issste/articulos/hablemos-
dediscapacidad#:~:text=%C2%BFQui%C3%A9nes%20son%20las%20personas%20con,de%20condiciones%20con%20los%20de
m%C3%A1s. 
INEGI (2000) XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. Recuperado de:
CPyV2000_Mex_Caracteristicas_economicas Texcoco gral. Salario mínimo y actividades.xlsx - Hojas de cálculo de Google
INEGI (2000) XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. Recuperado de:
CPyV2000_Mex_Poblacion.xlsx (live.com)
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI (2010) datos masivos DENUE (2010). Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/
INEGI (2015) datos masivos DENUE (2015). Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/
INEGI (2020) Censo de Población y Vivienda por Localidad (ITER). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
INEGI. (2020) Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico (25/01/2021). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
INEGI (2020). Principales datos por localidad (ITER) 2020. México, indicador: Discapacidad. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Herramientas
INEGI (2022) datos masivos DENUE (2022). Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/

220



Capitulo 1. Espacio público y fisiología urbana.
Sitios web

Delgado, S. (2020) Pueblos y zonas rurales, marginados del turismo (Gaceta UNAM) Hecho en México, Universidad Nacional
Autónoma de México. Recuperado de: https://www.gaceta.unam.mx/pueblos-y-zonas-rurales-marginados-del-turismo
Falcón, S. Salado, D. (2022). "Gaceta Municipal de Texcoco, Estado de México ". (Plan de desarrollo municipal). Texcoco, H.
Ayuntamiento, México. Recuperado de: http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf
Gutierrez, N. (2009). "El ejedio desintegra a la comunidad: El caso del Ejido Tlaminca, Texcotzingo en el municipio de Texcoco,
Estado de México". (Tesis de Maestría). Universidad Iberoamericana. Recuperado de:
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015111/015111.pdf
INEGI (2023) Sistemas de Consulta, Mapa de Cartografía Geoestadística Urbana y Rural Amanzanada. Junio 2016. México.
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=07000015 
Valdivia, R. Tecpan, S. (2016) "Valoración económica del cerro del Tezcutzingo “baños de Netzahualcóyotl”, Texcoco, Estado de
México" (Revista mexicana de ciencias agrícolas) Carretera Los Reyes-Lechería, Colonia Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.
Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000601413)

Capitulo 1. Accesibilidad y conectividad.
Sitios web

9. Fernández, S. (2018) Accesibilidad urbana. concepto y aplicaciones. Seminario de urbanismo internacional. Universidad
autónoma metropolitanda. Recuperado de URL: http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/6271?show=full

Diseño Accesible Para Todos Edificaciones, Normas Técnicas de Accesibilidad SEDUVI SOBSE. (2016). Manual de Normas
Técnicas de Accesibilidad. Gobierno de la CDMX. Recuperado  de:
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/images/banners/banner_derecho/documentos/Manual_Normas_Tecnicas_Accesibilidad
_2016.pdf
Manual Técnico de Accesibilidad SEDUVI.
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Manual_tecnico_accesibilidad_SEDUVI-DF.pdf

221

http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015111/015111.pdf
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000601413
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/images/banners/banner_derecho/documentos/Manual_Normas_Tecnicas_Accesibilidad_2016.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/images/banners/banner_derecho/documentos/Manual_Normas_Tecnicas_Accesibilidad_2016.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Manual_tecnico_accesibilidad_SEDUVI-DF.pdf


Capitulo 1. Medio ambiente y contaminación
Sitios web

10. Gobierno del estado de México (20) CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Recuperado de:
https://edomex.gob.mx/medio_ambiente_2021#:~:text=Se%20entiende%20por%20contaminaci%C3%B3n%20ambiental,concentra
ciones%20y%20en%20diferentes%20lugares.
11. Gaceta de Gobierno del Estado de México. (2018). ¿Qué es área verde? Recuperado de:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/feb072.pdf
12. Proyecto Tiro Tlaminca, INFOEM. (2018) Ayuntamiento de Texcoco. Instituto de transparencua, acceso a la información publica
y protección de datos personales del estado de méxico y municipios. Recuperado de:
https://www.infoem.org.mx/doc/versionesPublicas/2018/05bc6ffe4ca8ee701e30f0b4b7d177fe.pdf
13. Falcón S. (2022). Plan de Desarrollo Municipal. Gaceta Municipal de Texcoco, Estado de México. Recuperado de:
http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf

CEPANAF & IGECEM. (2023). MÓDULO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE MÉXICO. CEPANAF. Recuperado
de: http://acvisor.edomex.gob.mx/CEPANAF/portal/visorCEPANAF.do#
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (s. f.). Geoportal del Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad [16,553] - CONABIO. Recuperado de: http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?
vns=gis_root/edafo/rhumed/rehsu4mgw 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (s. f.). Geoportal del Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad [16,553] - CONABIO. Recuperado de:  http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?
vns=gis_root/edafo/rhumed/rehsu4mgw
CONABIO. (2023). Reserva Ecológica denominada Sistema Tetzcotzinco, Estado de México. NaturaLista Mexico. Recuperado de::
https://www.naturalista.mx/projects/reserva-ecologica-denominada-sistema-tetzcotzinco-estado-de-mexico
Gaceta de Gobierno del Estado de México, Periódico Oficial.(2001). Cantidad de área verde en la reserva de Tezcotzingo.
Recuperado de:  https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-
68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf
Geografía, E. D. N. I. Y. (s. f.). Geología. inegi.org. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/geologia/ 
Gobierno del Estado de México. (2020). SITIOS AUTORIZADOS DE RECEPCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.
Recuperadode:https://sma.edomex.gob.mx/sites/sma.edomex.gob.mx/files/files/IPOMEX/Ejercicio2021/Articulo_92/17/UIPPE/0009
%20SMA%202021.pdf
Meteoblue. (2023, febrero 19). Factores climáticos en San Nicolás Tlaminca. meteoblue. Recuperado de:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/san-nicol%C3%A1s-tlaminca_m%C3%A9xico_11353141

222

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/feb072.pdf
http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf
http://acvisor.edomex.gob.mx/CEPANAF/portal/visorCEPANAF.do
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/edafo/rhumed/rehsu4mgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/edafo/rhumed/rehsu4mgw
http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/edafo/rhumed/rehsu4mgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/edafo/rhumed/rehsu4mgw
https://www.naturalista.mx/projects/reserva-ecologica-denominada-sistema-tetzcotzinco-estado-de-mexico
https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf
https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/geologia/
https://sma.edomex.gob.mx/sites/sma.edomex.gob.mx/files/files/IPOMEX/Ejercicio2021/Articulo_92/17/UIPPE/0009%20SMA%202021.pdf
https://sma.edomex.gob.mx/sites/sma.edomex.gob.mx/files/files/IPOMEX/Ejercicio2021/Articulo_92/17/UIPPE/0009%20SMA%202021.pdf
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/san-nicol%C3%A1s-tlaminca_m%C3%A9xico_11353141


Capitulo 1. Movilidad.
Sitios web

14. Comisión ambiental de la Megalópolos. (2018).  ¿Qué es la movilidad sustentable?. Gobierno de México. Recuperado de:
https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/queeslamovilidadsustentableidiom#:~:text=La%20movilidad%20es%20una%20acti
vidad,utilizando%20alg%C3%BAn%20tipo%20de%20transporte
15. Gobierno de la CDMX.  (2021). REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.  Recuperado de: https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf 

INEGI. (s. f.). Mapa Digital de México en línea. INEGI. Recuperado  de: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?
v=bGF0OjE5LjQ2OTI0LGxvbjotOTkuMDg5MTMsejo1LGw6Y2VvZA==&theme=eod 
Lozano A., Guzmán A., Camacho G., Miranda M. (2018) Herramienta 1 para identificar la relevancia de cada modo de transporte.
Instituto de Ingeniería UNAM. Recuperado  de: http://giitral.iingen.unam.mx/Estudios/EOD-Estadisticas-03.html
Lozano A., Guzmán A., Camacho G., Miranda M. (2018) Herramienta para búsqueda de propósitos de viaje, duración del viaje,,
sexo del viajero y origen y destino del viaje. Instituto de Ingeniería UNAM. Recuperado de:
http://giitral.iingen.unam.mx/Estudios/EOD-Estadisticas-01.html 
MoovitApp. (2023). ¿Cómo llegar a San Nicolás Tlaminca en Texcoco en Autobús?. Moovit. Recuperado de:
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-San_Nicol%C3%A1s_Tlaminca-Ciudad_de_Mexico-
site_142456139-822
Rome2rio, De Texcoco de Mora a Ejido Tlaminca de Texcotzingo en 7 minutos: precio y horarios para ir en taxi. Rome2rio.
Recuperado de: https://www.rome2rio.com/es/map/Texcoco-de-Mora/Ejido-Tlaminca-de-Texcotzingo-Ejido-San-Nicol%C3%A1s-
Tlaminca

223

https://tramites.cdmx.gob.mx/cursos/public/pdf/RT2021CDMX.pdf
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjQ2OTI0LGxvbjotOTkuMDg5MTMsejo1LGw6Y2VvZA==&theme=eod
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjQ2OTI0LGxvbjotOTkuMDg5MTMsejo1LGw6Y2VvZA==&theme=eod
http://giitral.iingen.unam.mx/Estudios/EOD-Estadisticas-03.html
http://giitral.iingen.unam.mx/Estudios/EOD-Estadisticas-01.html
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-San_Nicol%C3%A1s_Tlaminca-Ciudad_de_Mexico-site_142456139-822
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-San_Nicol%C3%A1s_Tlaminca-Ciudad_de_Mexico-site_142456139-822
https://www.rome2rio.com/es/map/Texcoco-de-Mora/Ejido-Tlaminca-de-Texcotzingo-Ejido-San-Nicol%C3%A1s-Tlaminca
https://www.rome2rio.com/es/map/Texcoco-de-Mora/Ejido-Tlaminca-de-Texcotzingo-Ejido-San-Nicol%C3%A1s-Tlaminca


Capitulo 1. Economía y regional.
Sitios web

16. Duque-Sandoval, H. y Garizado, P. A. (2017). Economía Regional: Algunas consideraciones sobre el concepto, Revista de
Economía & Administración, 14(1), 14-15. Recuperado de: https://revistas.uao.edu.co/ojs/index.php/REYA/article/download/28/22/

Data México. (2022). Texcoco. Recuperado de: https://datamexico.org/es/profile/geo/texcoco#economy 
García, V. (2005). Desarrollo local en San Nicolas Tlaminca, Texcoco, Estado de México. Una aproximación desde los recursos
territoriales [tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional de la UNAM. Recuperado  
de: https://repositorio.unam.mx/contenidos/desarrollo-local-en-san-nicolas-tlaminca-texcoco-estado-de-mexico-una-aproximacion-
desde-los-recursos-territoriales-403635?c=QpKzlz&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0 
Gobierno del Estado de México. (2022). Economía y negocios. Gobierno del Estado de México. Recuperado de:
https://edomex.gob.mx/economia_negocios 
Gobierno del Estado de México. (2018). Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.Gobierno del Estado de México.
Recuperado de: https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf 
Gutiérrez, N. (2009). “El ejido desintegra a la comunidad: el caso del ejido Tlaminca, Texcotzingo en el municipio de Texcoco,
Estado de México” (Tesis de Maestría). Universidad Iberoamericana. Recuperado de:
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015111/015111.pdf 
H. Ayuntamiento de Texcoco. (2022). Gaceta Municipal de Texcoco, Estado de México: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024.H.
Ayuntamiento de Texcoco. Recuperado de: http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf 
Hernandez, M. (2011). Consecuencias de las transformaciones de género, sociales y económicas en las parejas rural-urbanas de la
comunidad de Tlaminca, Texcoco, Estado de México (tesis de maestría, Colegio de Postgraduados). Repositorio Institucional del
Colegio de Postgraduados.  Recuperado de: http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/handle/10521/415
INEGI. (s.f.). México en Cifras: San Nicolás Tlaminca, Texcoco, México (150990031). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=150990031#collapse-Resumen
INEGI. (s.f). Espacio y datos de México. Geoportal. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=150990031 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (s.f). Mapa digital de México. Geoportal. Recuperado de:
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjUwNDIyLGxvbjotOTguODE2NjQsejoxMSxsOmNkZW51ZQ== 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. (2018). Información Económica. Gobierno  del Estado de México.
Recuperado de: https://desarrolloeconomico.edomex.gob.mx/informacion_economica
Vecinos de San Nicolás Tlaminca. (2023). Grupo privado Vecinos de San Nicolás Tlaminca [página de Facebook]. Facebook.
https://www.facebook.com/groups/254038302369042/ 

 

224

https://datamexico.org/es/profile/geo/texcoco
https://repositorio.unam.mx/contenidos/desarrollo-local-en-san-nicolas-tlaminca-texcoco-estado-de-mexico-una-aproximacion-desde-los-recursos-territoriales-403635?c=QpKzlz&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/desarrollo-local-en-san-nicolas-tlaminca-texcoco-estado-de-mexico-una-aproximacion-desde-los-recursos-territoriales-403635?c=QpKzlz&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://edomex.gob.mx/economia_negocios
https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf
http://texcocoedomex.gob.mx/Documentos/PDM%202022-2024%20Texcoco.pdf
http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/handle/10521/415
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=150990031
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=150990031
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjUwNDIyLGxvbjotOTguODE2NjQsejoxMSxsOmNkZW51ZQ==
https://desarrolloeconomico.edomex.gob.mx/informacion_economica
https://www.facebook.com/groups/254038302369042/


Capitulo 1. Análisis normativo.
Sitios web

17. Gobierno del Estado de México (2022) Manual Catastral del Estado de México. Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística, y Catastral del Estado de México [I.G.E.C.E.M]. Recuperado de: https://seduo.edomex.gob.mx/texcoco
18. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (1992) Ley Agraria, Reforma 2022. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf
19. Poder ejecutivo del Estado (2001) Declaratoria del Ejecutivo del Estado por el que se establece el área Natural Protegida con la
categoría de Reserva Estatal Denominada ‘’Sistema Tetzcotzingo’’ Periodico oficial del Gobierno del Estado de México Registro
DGC Num. 001 1021. Recuperado de: https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-
68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf

Ayuntamiento de Texcoco (2003) Tabla de Clasificación de uso de suelo y ocupación. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Texcoco. Secretaría de Desarrollo Urbano y obra. Recuperado de:
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/feerratas/TUS-TEXCOCO-OK.pdf
Ayuntamiento de Texcoco (2022) Reglamento de imagen urbana de pueblos bonitos. Gaceta Municipal de Texcoco. Recuperado
de: https://www.texcocoedomex.gob.mx/Documentos/GACETA%20IMAGEN%20URBANA%20PUEBLOS%20BONITOS%20(2).pdf 
Ayuntamiento de Texcoco (2022) Reglamento de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Gaceta Municipal de Texcoco.
Recuperadode:https://www.texcocoedomex.gob.mx/Documentos/Gaceta%20Reglamento%20de%20Desarrollo%20Urbano%20y%2
0Ecologi%CC%81a.pdf
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (1972) Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Reforma 2018. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (1975) Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos. Reforma 2020. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_031220.pdf
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2000) Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. Reforma 2014. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_ANP.pdf
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (1988) Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Reforma 2022.
Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
Secretaría del Medio Ambiente (2006). Políticas Ambientales Territoriales. Secretaria del Medio Ambiente. Dirección General de
Ordenamiento e Impacto Ambiental. Dirección de Ordenamiento ecológico. Recuperado de:
https://sma.edomex.gob.mx/sites/sma.edomex.gob.mx/files/files/CuidaMedioAmb/DocumentosConsul/sma_pdf_defini_poli_amb_ter
ri.pdf

225



Capitulo 1. Patrimonio e historia. 
Libros

Gonzales, C. P. (1979). La democracia en México (pp. 62-63)  [Libro]. Ediciones Era
Nieto, J., Bentancourt, M. y Nieto, R.F. (2009) Historia de México II [Libro] Editorial Santillana

Sitios web
20. Alcántara, S. Parsons, J. (2010) “Nezahualcoyotl”. Arqueología mexicana. Num. 58. (pp. 18-95). Recuperado de:
https://arqueologiamexicana.mx/ediciones-especiales/e35-estado-de-mexico
21. Patrimonio material e inmaterial | Secretaría de Cultura (jalisco.gob.mx)
CR. Comunicación (2019). Historia de los baños de Nezahualcoyotl en Texcoco. Recuperado de:
https://crcomunicacion.colorsremain.com/historia-de-los-banos-de-nezahualcoyotl-en-texcoco/
Gaceta del Gobierno (2004, 4 de junio). Registro DGC Num. 001 https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-
68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf
García, V. (2005). Desarrollo local en San Nicolas Tlaminca, Texcoco, Estado de México. Una aproximación desde los recursos territoriales (tesis
de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México).  Recuperado de: http://132.248.9.195/pd2005/0601429/0601429.pdf 
García, V. M. (2016). El proceso educativo de las prácticas comunitarias en San Nicolás Tlaminca (tesis de maestría, Universidad Nacional
Autónoma de México). Recuperado de: http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/0744873/0744873.pdf
García, Z. (2021, 31 de julio) ¿Conoces las muelitas de Texcoco? Hogar de las mariposas Monarca y luciérnagas.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prismas-basalticos-texcoco-hogar-mariposa-monarca-luciernagas
Gobierno del Estado de Jalisco [ GEJ ] (24 de enero de 2022). Patrimonio material e inmaterial. Secretaria de cultura. 
Gobierno del Estado de México [ GEM ] . Fiestas del estado de México, Texcoco. 
Gutiérrez, N. (2009). “El ejido desintegra a la comunidad: el caso del ejido Tlaminca, Texcotzingo en el municipio de Texcoco, Estado de México”
(Tesis de Maestría). Universidad Iberoamericana. Recuperado de: http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015111/015111.pdf 
Fiestas del Estado de México | Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México (edomex.gob.mx)
Pérez, L. M. (2008). Población y sociedad : cuatro comunidades del Acolhuacan (Universidad Iberoamericana, ed.) (publicación digital, 1ra
publicación impresa en 1975. INAH). Recuperado de :http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsyp-uia/20170517032052/pdf_672.pdf
Pulido, A. (1998). Monografía Municipal de Texcoco. Gobierno del Estado de México. https://edomex.gob.mx/fiestas_estado_mexico
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia:361100
Vela. E. (2010) “Estado de México, guía arqueologica”. Arqueología mexicana. Num. 35. (pp. 29-40). Recuperado de:
https://arqueologiamexicana.mx/ediciones-especiales/e35-estado-de-mexico
YukitakaInoueOkubo. Texcoco y la conquista de México, México, Noticonquista, http://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/2445/2430. Visto el
23/02/2023

Referencias de medios audiovisuales
Felipe, G. (2020). Fiesta patronal San Nicolás Tlaminca, Estado de México. 2020. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?
v=hf8YIdgsUUg
Mafedin. (2020, 2 de noviembre). Prismas basálticos de Texcoco. [video]. Youtube. (106) Prismas basálticos de Texcoco - YouTube

Referencias de medios en linea
Dominguez, ED. (2018, 15 de mayo). LLEGO LA FERIA TRADICIONAL DEL MOLINO DE FLORES EN TEXCOCO [Página de Facebook].
Consultado el 26 de febrero de 2023. https://www.facebook.com/Texcocopalfeis/posts/1602178986568371/?locale=es_LA
Garcia, Z. (31 septiembre, 2021). ¿Conoces las muelitas de Texcoco? Hogar de las mariposas Monarca y luciérnagas [Artículo]. Milenio. Prismas
Basálticos de Texcoco: Hogar de mariposa Monarca y luciérnagas - Grupo Milenio
Pag. Parque Nacional Molino de Flores. (2016, 5 de mayo). Los esperamos en el Parque Nacional Molino de Flores para festejar juntos la fiesta
patronal en honor al Señor de la Presa, del 15 al 22 de mayo. Consultado el 26 de febrero de 2023.
https://www.facebook.com/145004515582069/photos/los-esperamos-en-el-parque-nacional-molino-de-flores-para-festejar-juntos-la-
fie/1028825093866669/
Parque Nacional Molino de Flores, espacios naturales que dan vida [Cartel Informativo]. Molino web (www.gob.mx)

226

https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural
https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural
https://crcomunicacion.colorsremain.com/historia-de-los-banos-de-nezahualcoyotl-en-texcoco/
https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf
https://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/REE-68%20SISTEMA%20TETZCOTZINGO(DT).pdf
http://132.248.9.195/pd2005/0601429/0601429.pdf
http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/0744873/0744873.pdf
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prismas-basalticos-texcoco-hogar-mariposa-monarca-luciernagas
https://edomex.gob.mx/fiestas_estado_mexico
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsyp-uia/20170517032052/pdf_672.pdf
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia:361100
https://www.youtube.com/watch?v=hf8YIdgsUUg
https://www.youtube.com/watch?v=hf8YIdgsUUg
https://www.youtube.com/watch?v=eXeeVdKA0F4
https://www.facebook.com/Texcocopalfeis/posts/1602178986568371/?locale=es_LA
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prismas-basalticos-texcoco-hogar-mariposa-monarca-luciernagas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prismas-basalticos-texcoco-hogar-mariposa-monarca-luciernagas
https://www.facebook.com/145004515582069/photos/los-esperamos-en-el-parque-nacional-molino-de-flores-para-festejar-juntos-la-fie/1028825093866669/
https://www.facebook.com/145004515582069/photos/los-esperamos-en-el-parque-nacional-molino-de-flores-para-festejar-juntos-la-fie/1028825093866669/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271916/Molino_web.pdf
http://www.gob.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271916/Molino_web.pdf


Capitulo 2. Plan maestro de desarrollo urbano
Sitios web

22. González, R. (2006). Planes Maestros como herramienta de gestión de Megaproyectos de Diseño Urbano liderados por el
Estado y ejecutados por el sector privado: El caso del Portal Bicentenario Cerrillos. Revista de Arquitectura, 12(13), 67.

Secretaria de desarrollo social SEDESOL. (1999) Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo I “Educación y cultura”.
Recuperado de: https://es.slideshare.net/ArqCarri/sedesol-tomo1educacionycultura
Secretaria de desarrollo social SEDESOL. (1999) Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo II “Salud y asistencia social”.
Recuperado de: https://es.slideshare.net/ArqCarri/sedesol-tomo1educacionycultura
Secretaria de desarrollo social SEDESOL. (1999) Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo III “Comercio y abasto”.
Recuperadode:http://cdam.unsis.edu.mx/files/Servicios%20publicos%20municipales/4%20Mercados/Sistema%20Normativo%20de
%20Equipamiento%20Urbano%20SEDESOL.pdf
Secretaria de desarrollo social SEDESOL. (1999) Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo IV “Comunicaciones y
transportes”. Recuperado de: https://es.slideshare.net/ArqCarri/sedesol-tomo1educacionycultura
Secretaria de desarrollo social SEDESOL. (1999) Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo V “Recreación y deporte”.
Recuperado de:https://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/tomo5.pdf
Terminos de referencia. (2017). Apoyo técnico para la elaboración, revisión y evaluación de instrumentos de planeación, planes
maestros y proyectos urbanos. Gobierno de México. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207582/T_RMINOS_DE_REFERENCIA__FON-GDPD-PM_17-S-01.pdf

227

https://es.slideshare.net/mbelprieto/tomo2-40043902
https://es.slideshare.net/mbelprieto/tomo4


Capitulo 3. Analisis tipológico.
Sitios web

23. Moya, R. (2016). Tipologías arquitectónicas en permanente transformación–ARQA . Recuperado de:
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/tipologias-arquitectonicas-en-permanente-transformacion.html
Blogger (2023) Foro Cultural en Magdalena Contreras, ¡Un espacio para la cultura en libertad, y el arte en movimiento!.
Blogger.com. Recuperado de: http://foroculturalmaco.blogspot.com/p/su-historia-y-espacios.html
Chilango (2014) Foro Cultural en Magdalena Contreras. Chilango. Recuperado de: https://www.chilango.com/cultura/foro-cultural-
en-magdalena-contreras/
Ciclo, DF. (2018). CICLO Magda : Historia del Foro Cultural [Video]. YouTube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?
v=zzy3s_SR2xs
Foro Cultural Magdalena (2022) SIC México, sistema de información cultural. Recuperado de: https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?
table=centro_cultural&table_id=3019
Foro Cultural Magdalena Contreras. (2023). Gobierno de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://catalogodelocaciones.info/foro-cultural-magdalena-contreras
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México- Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. (s.f.)Ficha del Catálogo
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles número I-0014200031. Disponible en
http://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/13083
Martinez, M. (2022). La historia de la Magdalena Contreras, el lugar en donde fluye el último río vivo de la ciudad. LOCAL.
Recuperado de: https://www.local.mx/ciudad-de-mexico/magdalena-contreras-historia-cdmx-rio/
Perló, M. (2016). PERSPECTIVAS AMBIENTALES SOBRE LA CONTAMINACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DEL RÍO MAGDALENA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/370/37054390002/html/
SEDUVI (2023) Normativa uso de suelo. Gobierno de la CDMX. Recuperado de:
http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?
Visualizador de mapa. (2023). Patrimonio Cultural en la CDMX. Recuperado de: https://paot.org.mx/patrimoniocultural/mapa.php

228

Capitulo 5. Planteamiento arquitectónico.
Sitios web

24. Echeverri, P. (2021). Cinco etapas de la gestión de proyectos en arquitectura. Recuperado de:
https://www.echeverrimontes.com/blog/cinco-etapas-de-la-gestión-de-proyectos-en-arquitectura

Capitulo 6. Análisis financiero..
Sitios web

25. Grupo G cinco (2020). Costo paramétrio. Recuperado de: ttps://www.grupogcinco.com/tag/costo-parametrico/

Capitulo 7. Proyecto arquitectónico.
Sitios web

26. Moya, R. (2016). Tipologías arquitectónicas en permanente transformación–ARQA . Recuperado de:
https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/tipologias-arquitectonicas-en-permanente-transformacion.html



Anexos



A
ne

xo
s

10.1 Cédulas espaciales 

09. Anexos

En concordancia con el desarrollo del planteamiento
arquitectónico, se han elegido únicamente los espacios que
no existen actualmente en cada una de las áreas
propuestas. Esto se ha hecho con el objetivo de no solo
describir las características ambientales y funcionales de
los espacios, sino también de ilustrar cómo funcionarán a
través de imágenes objetivas.

10.2 Memorias descriptivas y de cálculo

Este documento debe ser la guía principal en el desarrollo
del proyecto, ya que refleja los acontecimientos en un
orden lógico y temporal, tanto en las fases de planeamiento
como en el proceso productivo. El apartado en cuestión es
detallado para otorgar la finalidad de sustentar las
decisiones tomadas a lo largo del desarrollo del proyecto,
acompañado de las especificaciones y descripciones
necesarias para entender cada una de las partidas por
presentar.
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10.3 Video recorrido

En el siguiente link se puede consultar en video recorrido 
de la instalación: 

A
ne

xo
s

244
09. Anexos

10.4 Fichas técnicas

En esta sección, se presenta una síntesis de los componentes
de la investigación que respaldan el proyecto, incluyendo el
tipo de materiales a utilizar, su procedimiento de instalación y
las especificaciones necesarias en caso de ser requerido. 

Asimismo, se detallan los muebles fijos, el mobiliario y las
luminarias propuestas en el transcurso del desarrollo del
proyecto.
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Planos ejecutivos


























































































































































































































































