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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicándonos en el Estado de Puebla, precisamente en el municipio de Tehuacán, encontramos un 

d®ficit de dise¶o habitacional en un fraccionamiento llamado ñLa Concordiaò, aunque este no ha 

sido un impedimento para que crezca de manera exponencial, representa un grave problema, ya 

que carece de una infraestructura adecuada, problemas climáticos y ambientales. 

En el fraccionamiento existen alrededor de 313 viviendas, en las cuales se desarrollan diferentes 

activadas diarias: hacer el aseo, convivir con la familia, cocinar, dormir, practicar un deporte, etc.,  

el hecho de vivir en alguna de estas viviendas hace que los días se vuelvan casi interminables y 

muy tediosos afectando el desempeño de estas, reducidos espacios, mala orientación, mala 

planeación y ubicación de espacios, asoleamiento, vientos dominantes, accesibilidad visual, 

peatonal y vehicular y una muy mala organización urbana. 

La imagen urbana alrededor del fraccionamiento es deplorable, un lote baldío que se encuentra a 

un costado genera aún más conflictos, inseguridad, mala calidad de vida, contaminación, espacios 

desperdiciados para la recreación de la sociedad que ahí habita 

Por lo que al implementar propuestas de naturación en las viviendas y en el terreno baldío se 

puedan solucionar las problemáticas, mejorar la calidad y el entorno de vida de la población. Y al 

mismo tiempo poder crear un prototipo de naturación que pueda ser utilizado en viviendas tipo de 

construcción masiva. 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Proyectar una forma de mejorar las viviendas y un espacio abandonado con ayuda de la naturación 

en el fraccionamiento ñLa Concordiaò, adapt§ndonos al espacio mediante la naturaleza y as² tener 

un mejoramiento de temperaturas en las viviendas, una mejor imagen del fraccionamiento y un 

acercamiento con la naturaleza minimizando la inseguridad de la localidad y ayudando a reducir la 

contaminación. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Teórico 
 

Å Retomar las bases conceptuales de la naturación arquitectónica, para el diseño de una 

vivienda sustentable, que logre fundamentar el concepto de confort. 

Urbano 
 

Å Unificar los espacios (viviendas) aislados con las comunidades y articulación del 

medioambiente (lote baldío). 

Å Rehabilitar el terreno baldío para uso público y mejorar el desarrollo social 

Ambiental 

Å Utilización de la naturación y algunas ecotecnias en la propuesta para mejorar la 

infraestructura de la vivienda. 

Proyectual 
 

Å Aplicación de elementos de naturación en viviendas ya establecidas que sean útiles para el 

proyecto 

 
Å Generar un prototipo de elementos de naturación que puedan ser utilizados en otros 

proyectos. 



 

 
 
 
 
 
 
 

HIPÒTESIS 
 

La propuesta de vivienda con elementos de naturación que se emplearan puede ayudar a mejorar 

la circulación de las personas, la infraestructura del contexto, el tener una mejor imagen, mejorar 

calidad de vida de sus habitantes además de reducir la contaminación de esta zona y la 

inseguridad. 

 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de una vivienda de interés social con elementos de naturación arquitectónica surge 

por la falta de confort en ellas, la mala orientación de las viviendas hace que no sea un espacio 

muy incómodo para habitar, 

Es una solución alternativa para hacer usos de racional de algunos de los recursos y servicios con 

los que cuenta la zona en la que está ubicada. Así como contrarrestar los cambios de temperatura 

de las viviendas. 

Este proyecto beneficiara a los propietarios de la vivienda, mejorando su tipo de vida; así también 

al medio ambiente y al municipio, impulsando este tipo de viviendas como modo alternativo de 

construcción para aquellas zonas que se encuentran alejadas a los servicios de infraestructura, 

además de que son viviendas en las cuales se emplean materiales propios del lugar y se ajustan a 

la disposiciones climáticas y físicas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I - MARCO TEÓRICO 



 

 
 
 
 

1. REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 
La vivienda siempre ha sido unas de las necesidades básicas para el ser humano, sin embargo con 

el paso del tiempo y el desarrollo de distintas culturas se ha vuelto un problema insostenible. 

Especialmente en México, en el cual los problemas de vivienda son causados principalmente por 

factores como el crecimiento demográfico, la migración descontrolada, el ineficaz sistema financiero, 

la inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo1 (Mejia, 2013) 

Para ello, Empresas como Home, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, Sadasi, pasaron de 

construir 10.000 viviendas a 50.000 en tan solo 5 o 10 años aproximadamente, impactando de 

manera directa al crecimiento de la mancha urbana de las ciudades centrales y posteriormente, 

extendiéndose por casi toda la República Mexicana. (l, 2009-2012) 

Con esto se buscaba satisfacer las necesidades de la gente y aunque el objetivo se logra, cabe 

señalar que tipo de vivienda que se ofrece hasta nuestros días, es un espacio que cuenta con las 

mínimas dimensiones habitables. 

El Mtro. Arq. Javier S§nchez Corral menciona en su investigaci·n ñVivienda Social en M®xico ñLa 

mayoría de estos conjuntos habitacionales carecen de comercio, educación, cultura, así como 

lugares de esparcimiento, por lo que se convierten en grandes dormitorios aislados de la ciudad. 

Otro problema que presentan es que la tipología de la vivienda es poco flexible, por lo que es difícil 

que los inquilinos puedan hacer crecer sus viviendas, así como el planteamiento urbano que se 

realiza en función de los automóviles, lo que hace más difícil la relación con los vecinos y crea un 

ambiente más desolador. ñ 

 
 

 
ñLa construcci·n de viviendas constituye uno de los supuestos sociol·gicos m§s importantes 
entre las posibilidades constructivas del suelo rústico. Se trata de un fenómeno de indudable 
transcendencia social y de gran interés que no pasa desapercibido a los ojos del legislador 
urban²sticoò. 

(Ruiz Arnaiz Guillermo, nov.2006) 

 
 

Mediante la naturaleza es posible disminuir estos problemas, la naturación urbana, por ejemplo, 

es la acción de incorporar o fomentar la naturaleza mediante la recuperación de la flora y fauna 

autóctonas de una manera aceptable y sostenible (Briz, 1999; Briz & de Felipe, 2005). 

Rudolf (1992) definió la naturación de construcciones como el tratamiento técnico de superficies 

horizontales, verticales o inclinadas, a diferentes precios, con vegetación especialmente 

adaptada 

De Felipe & Briz, 1998; Rudolf, Malhau, & Merino, 1995; Rudolf, & Rudolf, 1995) mediante i) la 

transformación de una parte del área urbana en bosques y plantas que sirvan de pulmón 

ecológico y recreo para los habitantes, y ii) uniendo las áreas mediante corredores verdes y 

pasillos ecológicos, a cualquier altura, que permitan la renovación del aire. (Urbano-López de 

Meneses, 2013) 

 
 
 
 
 
 

1.1 DÉFICIT DE LA DEMANDA 

 
 

En la actualidad, la sociedad se enfrenta a grandes problemas debido al crecimiento acelerado y 

no controlado de la población, la gran demanda de los recursos ha hecho que las condiciones 

básicas de los habitantes se conviertan en puntos vulnerables que aprovecha cualquier persona, 

inmobiliarias ofrecen viviendas con un reducido espacio habitabilidad, privándolas de áreas 

verdes. 

En 2025 la FAO estima que más de la mitad de la población mundial vivirá en ciudades que no 

están preparadas para un crecimiento tan descontrolado. Son precisas nuevas estrategias que 

combatan el desequilibrio naturaleza-ciudad. Los sistemas de naturación urbana mitigan 

eficazmente estos problemas que influyen directamente en el cambio climático. 

Si hay algún elemento o factor de entre todos los que componen la Situación Social del 

Bienestar que sintetice y de modo claro indique (sirva de indicador sociológico) sobre cuál sea el 



 

 

 

nivel de Bienestar Social o de Malestar de una familia, ese es, sin duda, el de la vivienda que 

habita, o el de sus condiciones de alojamiento1 (Torréns, 1991-2007) 

Desafortunadamente esto es más común en lugares o ciudades que se encuentran cerca de la 

capital del país, lo cual genera una gran demanda de vivienda. En el caso uno de ellos es 

Tehuacán, municipio de Puebla el cual debido a su ubicación geográfica, ha tenido un alto índice 

de migración el cual provoco una demanda de viviendas, ejemplo de ellas son las viviendas de 

interés social, las cuales encuentran en fraccionamientos ubicados al centro y periferia del 

municipio. 

1.2 DEFINICIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES CON 

RESPECTO AL GÉNERO DEL EDIFICIO 

 
 

ñLa arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la 
superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, la arquitectura 
abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana: no 
podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilizaci·n.ò 

William Morris. 

 
 

No se puede hacer una buena arquitectura si no tenemos definidas las necesidades que queremos 

satisfacer, como se van a resolver estas y por medio de que elementos arquitectónicos, en este 

caso que ecotecnias se utilizaran para la solución de la falta de espacios de recreación y relajación. 

Una vivienda que sigue un nuevo paradigma de construcción y de vida, una conciencia de 

responsabilidad ambiental, en donde lejos de lastimar el entorno, lo favorece al crear un desarrollo 

sostenible que sea generador y regulador de los recursos naturales. 

Los espacios que se consideran para el proyecto son los siguientes: 

 
 

ü Utilización de naturaleza en zonas afectadas por mala orientación 

ü Utilización de tecnologías ecológicas para uso habitacional 

ü Reordenación del espacio público en zonas colindantes a la residencia 

ü Creación de espacios sustentables recreativos para la población 



 

 

 

1.3 NECESIDADES ACTUALES RESPECTO A ESTE TIPO DE GÉNERO 1.4. CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL GÉNERO DE EDIFICIO 

 

 
El entorno urbano es también un continente y un condicionante de  arquitectura y entre  

ambos y la interacción humana se produce un proceso simbiótico en permanente evolución, 

con estados transitorios de equilibrio y tendencias a más largo plazo de desequilibrios y 

reacomodamiento. 

El arquitecto arco Arresta, arquitecto de la facultad de la universidad de Lisboa y magister por 

la facultad de arquitectura diseño y urbanismo de la universidad de Buenos Aires, especialista 

en arquitectura biológica y en la construcción natural explicaba que a la hora de construir lo 

fundamental es: 

ñUna armon²a en un sistema conectado entre el entorno (dise¶o bioclim§tico, 

geobiolog²a,é), la forma (geometr²a sensible), la materia (construcci·n con 

materiales naturales, locales y sanos) y el ser humano (sistemas humanizados del 

hacer pensar y sentir [é] Sustentar la habilidad del ser humanos en tiempo y forma 

sin comprometer el presente ni el futuroò 
 

(Arresta, 2014) 
 

Las necesidades principales a atender son el proporcionar una vida más tranquila y saludable 

con la que los pobladores se sientan más seguros y satisfagan sus necesidades básicas, 

utilizando las ecotecnias para ayudar a contrarrestar el daño al medio ambiente. 

En las viviendas de interés social en las cuales se intervendrá se propone la implementación 

de naturaleza, la cual nos ayuda a tener un ambiente confortable y armónico con el entorno, 

además ayuda a las tecnologías posteriormente mencionadas con retención de agua de 

pluvial disminuye las escorrentías y mediante la evaporación paulatina mejora el grado de 

humedad atmosférica, lo fomenta corrientes a través de pasillos verdes, aislamiento térmico 

de edificios, aislamiento acústico, Filtro de rayo ultravioleta, etc. 



 

 

 

La naturación es el tratamiento técnico con vegetación, especialmente adaptada a superficies 

edificadas agrupadas, con el propósito de transformarlas en biotopos relacionados por 

proximidad entre sí. A este proceso se incorpora vegetación especialmente adaptada a las 

condiciones físicas y climáticas del sitio en que se instala, creando una superficie vegetal 

inducida. También propicia la renovación de las masas de aire, el incremento en la calidad del 

aire, la regulación de la temperatura y humedad en las zonas urbanasò, explica la ingeniera 

Tanya Müller, presidenta de AMENA 

 

 
ñEl objetivo es crear §reas saturadas de cierta extensi·n en los n¼cleos urbanos 

densamente edificados y unirlos mediante corredores verdes a las áreas urbanas con 

vegetación natural a nivel del sueloò: Tanya M¿ller 

 

 
Espacio arquitectónico: El concepto del espacio arquitectónico se ha visto sometido a lo largo 

de la historia a un proceso continuo de reflexión, revisión y reformulación por parte de 

arquitectos e historiadores del arte 

Henry Fosillo afirmó: Por su esencia y destino el arte de la arquitectura actúa en el 

ñautenticoò espacio donde nos movemos, en el que desarrollamos nuestras actividades 

(é) Un edificio no es una colecci·n de superficies, sino un conjunto de elementos cuyas 

dimensiones horizontal o verticalmente, inclinadas, individuales o están de acuerdo entre 

si y dan lugar a un sólido inédito, que lleva consigo un volumen interno y una masa 

externa (é) La originalidad m§s profunda de la arquitectura, como tal, reside quizá en el 

interior. Dando una forma a este espacio excavado, crea verdaderamente su propio 

universo. 

Tecnología ecológica (Ecotecnia): De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, las ecotecnias son instrumentos desarrollados para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales de manera sostenible. El principal objetivo de llevar estas 

técnicas sencillas de realizar a las comunidades, es el de mejorar su calidad de vida. 

Son sistemas desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales 

y permitir la elaboración de productos y servicios, garantizando una operación limpia, 

económica y ecológica para generar bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la vida 

diaria.  

Algunas de sus ventajas son: 
 

ü Limita el impacto humano sobre la biosfera 

ü Se mantiene el patrimonio biológico 

ü Mejoran la salud de las personas 

ü Existe el reciclaje y manejo de desechos de una forma adecuada. 

ü Entre otros. 

 
 

Arquitectura sustentable: Puede considerarse como aquel desarrollo y dirección responsable de 

un ambiente edificado saludable basado en principios ecológicos y de uso eficiente de los recursos. 

Los edificios proyectados con principios de sustentabilidad tienen como objetivo disminuir al 

máximo su impacto negativo en nuestro ambiente a través del uso eficiente de energía y demás 

recursos. 

ü Uso eficiente de energía (incluyendo la reducción de emisiones de gases invernadero) 

ü Prevención de contaminación (incluyendo mejorar la calidad del aire interior y disminuir el 

ruido) 

ü Armonía con el ambiente (incluyendo la valoración medioambiental) 

ü Enfoques Integrados y sistémicos (incluyendo un programa de manejo medioambiental) 
 

"El desarrollo sustentable se basa en la premisa de que las decisiones actuales no 

deben dañar las perspectivas por mantener o mejorar las normas de calidad de vida 

del futuro. Esto implica que nuestros sistemas económicos deben manejarse para que 

vivamos de los dividendos que producen nuestros recursos, pero manteniendo e 

incrementando la base de estos recursos." 

R. Repent, World Enough and Time, pp. 15-16, Yale University Press, New 

Haven, CT, 1986 

Fachada: Es el paramento exterior de un edificio, generalmente el principal, por lo que su 

composición formal y volumétrica cobran gran importancia. A través de ellas se debe expresar     

los conceptos principales del edificio, bien su funcionalidad, bien su aportación al medio; y además 

debe encajar en el entorno en el que se sitúa el edificio, pasando desapercibido o, por el contrario, 

destacando, como una gran ñescultura urbanaò. (Avila, 2014) 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=698
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=698


 

 

 

Contaminación Ambiental: es la presencia de sustancias nocivas para los seres vivos que 

irrumpen en la composición de los elementos naturales, como el agua, el suelo y el aire. Tenemos 

varias clases de contaminación: atmosférica, hídrica, del suelo, sonora, visual, entre otras. 

ñLa introducci·n o presencia de sustancias, organismos o formas de energía en 

ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en cantidades superiores a las 

propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que 

esas sustancias interfieren con la salud y la comodidad de las personas, dañan los 

recursos naturales o alteran el equilibrio ecol·gico de las zonasò (Albert, 1995) 

Analizando la información adquirida podemos decir que una vivienda de interés social con 

implantación de naturación arquitectónica es una opción para ofrecer mejores espacios, de  

vivienda a los habitantes de Tehuacán; ya se utilizaran materiales y las ecotecnias que ayudaran a 

las personas a tener un mejor confort de vida. 
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CAPÍTULO II - ANÁLISIS DEL ESPACIO URBANO 



 

 

. 2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS TEHUACÁN. 
 
 
 

Tehuac§n, cuyo primer nombre completo fue ñTehuac§n, 

Ciudad de Indiosò, la cual se llam· as² porque el 16 de marzo 

de 1660 los indígenas de la región compraron el título de la 

ciudad a la Corona Española, (Colín, 1995) ganándoles a 

criollos y españoles el derecho a ponerle apellido a esta 

población, ya que estos últimos quisieron que se llamara 

ñTehuac§n de la Concepci·n y Cuevaò en honor a una Virgen 

ibérica. Hasta que el 31 de agosto de 1884, por decreto que 

expidió la H. Legislatura del Estado, y para honrar la memoria 

de Don Juan Crisóstomo Bonilla, se le designó: ñTehuac§n de 

Juan Cris·stomo Bonillaò 

Su nombre proviene de un vocablo náhuatl: Teo, Dios, ha, 

posesivo, can, lugar; que puede entenderse de varias 

maneras, desde Ciudad de Dioses a Lugar de Sacerdotes o 

simplemente como Nuestro Lugar o Nuestra Ciudad. Pero 

además tiene sus respectivos nombres en las otras lenguas 

indígenas de la región. Los mazatecos por ejemplo la llaman 

Tendrá, que significa el Pueblo Grande. 

El náhuatl, el Popo loca, el Mixteco y el Mazateco, son las 

lenguas indígenas regionales. También existen hablantes de 

otras lenguas indígenas, tanto de Puebla ï como Tepehua-, 

como de otros estados ïcomo el Cuicateco de Oaxaca-, 

incluyendo lenguas de Centroamérica como la maya quiché. 

Tehuacán formó parte del camino real que comunicó al Puerto 
de Veracruz con Tenochtitlán. Su pasado histórico se remonta 
a 8500 años antes de Cristo. Ésta menciona que la tribu 
choco-popolocas proveniente de Coapan, se estableció en lo 
que hace años se conoció como Tehuacán Viejo. 

 
La vida económica de Tehuacán ha sido activa desde hace 
muchos años. Había muchas familias ricas que vivían en dicho 
lugar y muchas de ellas relacionadas con españoles, lograron 
desarrollar un buen sistema económico y comercial. 

Los habitantes de Tehuacán trabajaban principalmente en la 
agricultura, el comercio y la industria. 

 
El Municipio de Tehuacán tiene además de la cabecera 

municipal doce juntas auxiliares: San Pedro Acoquinado, 

San Lorenzo Teotilpilco, Santa María Coapan, San Nicolás 

Tetitzintla, Inspectoría de San Vicente Ferrer, San Diego 

Chalma, San Pablo Tepetzingo, Santa Cruz Acapa, San 

Marcos Necoxtla, Magdalena Cuayucatepec, Santa Ana 

Teloxtoc, Santa Catarina Otzolotepec, San Cristóbal 

Tepeteopan. 

 
Las cinco primeras ya forman el área conurbada de la ciudad y 

han hecho crecer la mancha urbana en forma explosiva, 

porque se han creado muchos asentamientos irregulares a los 

que es muy difícil dotar de servicios municipales por estar en 

áreas ecológicas protegidas y reservas territoriales destinadas 

a usos distintos. 

Actualmente es conocida como Tehuacán de las granadas y 

debido a los manantiales que hay en su región también es 

conocida como la ciudad de salud. 

 

 
Catedral De Tehuacán, Nuestra Señora De La Inmaculada Concepción Y Cueva, 

1983. 

 
 

 

Catedral De Tehuacán, Nuestra Señora De La Inmaculada Concepción Y 

Cueva, 2015. 



 

 
 

2.2 ANÁLISIS DEL SITIO 

 

 
2.2.1. Ubicación 

 

El municipio de Tehuacán se localiza en la parte sureste del 

Estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los 

paralelos 18º22'06'' y 18º36'12'' de longitud norte, y los 

meridianos 97º15'24" y 97º37'24" de longitud occidental. Sus 

colindancias son al Norte con Tapanco de López, Santiago 

Miahuatlán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, al Este con 

Vicente Guerrero, San Antonio Cañada y Ajalpan, al Sur con 

San Gabriel Chilac, Zapotitlán y Altepexi y al Oeste con 

Zapotitlán, San Martín Atexcal, Juan N. Méndez y Tepango de 

López. 

Representa el 1.15% de la superficie del Estado. Abarcando 

una Extensión aproximada de 553.57 kilómetros cuadrados, 

que lo ubican en el lugar 18º con respecto a los demás 

municipios del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       FIGURA: 2.2.1.1. LOCALIZACIÓN DE TEHUACAN (academiatlatoani. 

blogspot.m) 



 

 
 
 
 

 

2.2.2. Macro localización 

 
 

En el municipio de Tehuacán se encuentra localizado el Fraccionamiento la Concordia 

exactamente en el cuadrante 21 con la clave de F-056 por en el plano llave de la zona urbana del 

Municipio de Tehuacán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGIA 

 
 
 
 
 

 
PREDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA: 2.2.2.2. PLANO LLAVE DE TEHUACAN 

(academiatlatoani.blogspot.m ) 

 

FIGURA 2.2.2.1 CUADRANTE 21 COLONIAS/FRACC. 

(academiatlatoani.  blogspot.m) 



 

 
 

 
 

2.2.3. División del Fraccionamiento la Concordia 

 
 

El fraccionamiento se encuentra dividido en 10 secciones las cuales están conformadas por 

viviendas habitacionales y comercios. (PLANO 1) 

No. 1 - Se localiza entre la calle 17 ponientes y 2do. Andador de 15 Pte. Que cuenta con 23 lotes 

y una zona de área verde. (Tabla 1) 
 
 

 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

15(no. 2-8,11-18) 30 - - 30 

6 (no. 1,8A, 8B, 

8C, 9A, 10) 

- - 24 24 

2 (no.9 y 19) 4 - - 4 

TOTAL: 23    58 

 
 

 
No. 2 - Se localiza entre las calles 10 sur, 1ª. Privada de 15 Pte. Y 2do andador de la 15 Pte. 

Compuesta por 10 lotes y una zona de área verde. (Tabla 2) 

 

No. 3 ubicada entre las calles 10 sur, 2do. Andador de la 15 Pte. 1er. Andador de la 15 Pte. En el 

cual se encuentran las vialidades 1er. Andador de la 10 sur, 1ra. Privada de la 15 Pte. y 2do. 

Andador de la 15 pte.se obtiene un total de 31 lotes y una zona de área verde. (Tabla 3) 
 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

1(no. 1) - - 4 4 

5 (no. 2-6) 10 - - 10 

25 (no.7-31) - 50 - 50 

TOTAL: 31    64 

 
 

 
No. 4 - Localizada entre las calles Andador 10 sur, 1er. Andador de 15 Pte., calle Lázaro 

Cárdenas y Prolongación de 15 Pte. Contando con 13 lotes y un área de donación la que 

actualmente es un pequeño parque. (Tabla 4) 

 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

10 - - 40 40 

TOTAL: 10    40 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

11(no. 1-11 y) 22 - - 22 

1 (no. 12) - - 4 4 

1 (no13) 1 - - 1 

TOTAL: 13    27 

 



 

 

 
 
 
 

 
No. 5 - Sección ubicada entre las calles Prolongación de la 15 Pte., calle 10 sur y 1ra. Privada de 

15 Pte. Cuenta con 24 lotes (Tabla 5) 
 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

24 48 - - 48 

TOTAL: 24    48 

 
 

 
No. 6 - Sección entre la calle Lazara Cárdenas, Prolongación de 15 Pte., Andador 13 Pte. 

contando con 12 lotes y un área verde (Tabla 6) 
 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

10(no.2-11) 20 - - 20 

2 (no. 1 y 12) - - 8 8 

TOTAL: 12    28 

 
 

 
No 7 - Localizada entre las calles Lázaro Cárdenas calle 13 Pte. y 10 sur sección se tenía 

contemplado el realizar una capilla y locales comerciales, pero no se realizó nada en esta sección. 

No. 8 - Calle 13 poniente, 10 sur, 4ta privada de 15 Pte. prolongación de la 15 Pte. Esta sección 

cuneta con 10 lotes y una zona de área verde. (Tabla 8) 
 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

8(no.2-9) 16 - - 16 

2 (no. 1 y 10) - - 8 8 

TOTAL: 12    24 

 
 

 
No. 9 - Sección localizada entre las calles 13 Pte., 4ta privada de 15 Pte., 3ra privada de 15 Pte. y 

Prolongación de la 15 Pte. Cuenta con 8 y una zona de área verde. (Tabla 9) 
 

Lotes Vivienda 1 nivel Vivienda de 2 

niveles 

4 viviendas en un 

lote 

TOTAL 

5(no. 1-3 y 8-7) - - 20 20 

2 (no. 5-6) 4 - - 4 

1 (no.4) - - - - 

TOTAL: 8    24 

 

No. 10 - Sección entre las calles 2da, privada de 15 Pte. está formada por 13 lotes de los cuales 

solo está construido el lote número 8 de vivienda de 4 departamentos y dos locales en los lotes 6 

y 9. 

 

 
Teniendo un total de 313 viviendas de las cuales 155 son viviendas de un nivel, 50 viviendas de 

dos niveles y 108 corresponden a las 4 viviendas en un solo lote. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN 

 

 
Los resultados de los Censos Económicos 2009 dan cuenta de 309 157 unidades económicas 

existentes en el estado de Puebla, las cuales ocuparon a 1 179 423 personas. Los Censos 

Económicos constituyen, por su cobertura sectorial, temática y geográfica, la fuente de 

información económica básica más amplia y completa del país sobre las unidades económicas 

dedicadas a la Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción; Industrias 

manufactureras; Comercio; Transportes, correos y almacenamiento, y Servicios. La información 

estadística presentada a continuación, se refiere al segmento constituido por las unidades 

captadas por recorrido total del Sector privado y paraestatal, a las cuales se les aplicó una 

temática común, independientemente de su actividad económica. Durante 2008 en Puebla 

operaron 215 288 unidades económicas del Sector privado y paraestatal, lo que representó un 

incremento de 30.3% respecto a los Censos Económicos 2004. El personal ocupado total fue de 

826 688 personas, presentando un incremento de 27.2% respecto de los resultados de los censos 

anteriores. Puebla participó con el 3.0% de la producción bruta total del país, ocupando el 

onceavo lugar a nivel nacional. Más de la mitad de las unidades económicas en el estado (50.4%) 

se dedicaron al Comercio 



 

 

2.3.1. Clases de actividad más importantes 
 

De las 962 clases de actividad en que se dividen las actividades objeto de estudio de los Censos 

Económicos 2009, sólo diez concentraron 38.2% de las unidades económicas y 27.8% del 

personal ocupado total de Puebla. La clase de actividad de Tiendas de abarrotes registró 18.2% 

de unidades económicas y 0.7% de la producción bruta total, lo que representó 56 270 pesos de 

 

 
producción bruta por unidad económica durante 2008; en contraste, la Confección en serie de 

otra ropa exterior de materiales textiles con 1 464 establecimientos reportó 3 515 932 pesos de 

producción bruta total por unidad económica. 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

2.3.2. Municipios más importantes. 
 

El municipio de Puebla (capital del estado) fue donde se llevó a cabo la mayor actividad 

económica, aportando los mayores porcentajes de unidades económicas (31.5%), de personal 

ocupado total (41.8%), de remuneraciones (50.3%), de producción bruta total (36.7%), y de 

 

activos fijos (39.4 por ciento). El municipio de Tehuacán le sigue en importancia con 6.4% de 

unidades económicas y 7.1% del personal ocupado total de la entidad. Cuautlancingo, en donde 

destaca la producción de automóviles, ocupó el segundo lugar en la producción bruta total con 

35.5%; y en activos fijos con 15.1 por ciento. 

 
 
 
 
 

 



 

 

2.4. ANÁLISIS FÍSICO GEOGRÁFICO 

 

 
2.4.1 Orografía 

 
El municipio de Tehuacán por su ubicación y Extensión forma 
parte de tres regiones morfológicas. 

 
Al oriente, a partir de la cota 2000, pertenece a la Sierra de 
Zongolica, estribación de la Sierra Madre Oriental que se 
caracteriza por su rápido descenso hacia la planicie costera 
del Golfo. 

 
Al occidente, a partir de la cota 2000, forma parte de la Sierra 
de Zapotitlán. 

 
Por último, el territorio comprendido entre las dos cotas forma 
parte del Valle de Tehuacán; ancho y largo, valle que va 
paralelo a la dirección que tienen los pliegues de la Sierra 
Oriental. Comenzando por el oriente, el relieve alcanza alturas 
de hasta 2,950 metros sobre el nivel del mar y muestra un 
declive constante hacia el sureste hasta estabilizarse a una 
altura promedio de 1,600 metros, en lo que es la parte del 
Valle de Tehuacán. El relieve se mantiene plano 
aproximadamente unos 13 kilómetros. Y comienza 
nuevamente a ascenderse en lo que son las estribaciones de 
la Sierra de Zapotitlán, primero suave y después 
abruptamente, hasta llegar a alturas de 2,750 metros sobre el 
nivel del mar. 

 
Independientemente de lo anterior el Valle del Municipio 
muestra un declive en dirección noroeste-sureste, que es 
aproximadamente de 500 metros. 

 

También cuenta con los siguientes cerros: Las Chivillas, 
Mojada, El Muerto, cerro Viejo, Coatepec, La Tarántula, 
Ocotempa, Maguey, El Gavilán y Plaza de Armas.  

 
 

Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico 2010, versión 4.3. INEGI. Continuo Nacional del 

Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y 

Temperatura Media Anual 1:1 000 000, serie I. 



 

 

2.4.2. Hidrografía En el municipio de Tehuacán, por su ubicación geográfica y 
Extensión, es regado por corrientes provenientes de la sierra 
de Zongolica, Zapotitlán y del norte del Valle de Tehuacán. 

 
De la sierra de Zongolica recibe numerosos arroyos que bañan 
el este y noreste; destaca el río la Huertilla, que se une al 
canal Tehuacán y forma el río del mismo nombre. 

 
De las regiones septentrionales del Valle de Tehuacán recibe 
varios canales de riego como el canal Lateral Sur, así como el 
canal Tehuacán el cuál recorre el Valle del mismo nombre y se 
convierte en uno de los principales formadores del 
Papaloapan. 

 
De la sierra de Zapotitlán recibe algunos arroyos que se unen 
al canal lateral sur, o al Zapotitlán, afluente de Tehuacán. 

 
Mención aparte merecen los manantiales minerales de El 
Riego García-Crespo, San Lorenzo, Santa Cruz, La Granja y 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico 2014, versión 4.2. INEGI. Continuo Nacional del 

Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y 

Temperatura Media Anual 1:1 000 000, serie I. 

 
 

 
Simbología 



 

 
 
 
 
 
 

 

2.4.3. Clasificación Climática 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMA 

Rango de 

Temperatura 

Rango de 

Precipitación 

 

12 ï 24°C 

 

400 ï 800 mm 

 

Clima 

 

Semiseco semicálido (28.31%), 

templado subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (26.49%), 

seco semicálido (19.72%), templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de 

humedad media (11.08%), semiseco 

templado (10.81%), templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de 

mayor humedad (2.62%) y seco muy 

cálido y cálido (0.97%). 

 
 
 
 

 
Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico 2010, versión 4.3. INEGI. Continuo Nacional del 

Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y 

Temperatura Media Anual 1:1 000 000, serie I. 



 

 
 

 

2.4.3.1 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

 
 

TEMPERATURA 
 
 
 

 

 
PRECIPITACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

HELADAS 



 

 

TEMPESTADES ELECTRICAS 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

HELADAS 



 

 

2.5. USO DE SUELO 

CARTA URBANA 
 

 

El análisis del comportamiento de los 

usos del suelo dentro de una superficie 

definida resulta trascendental para 

identificar los escenarios reales que 

todo ejercicio de planeación urbana 

debe poner en marcha 

Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico 2010, versión 4.3. INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales 

de Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000. 



 

 
              
 
 
 

En el siguiente cuadro estadístico se muestra la distribución de 
usos generales del suelo dentro del municipio de Tehuacán: 
Suelo urbano, equipamiento regional, industria, actividades 
pecuarias, vegetación, preservación, áreas agrícolas de 
temporal y áreas agrícolas con sistema de riego, zona 
arqueológica, vida silvestre y asentamientos humanos dentro 
de la reserva de la Biósfera. 

 
 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS). 



 

 

En el municipio de Tehuacán la superficie de 3,214 hectáreas 
se ha tenido que dividir para el uso de diferentes actividades 
quedando de la siguiente manera su correspondencia: 

 
2,783 hectáreas corresponden a la densidad urbana. 
116 hectáreas corresponden al uso militar. 
100 hectáreas corresponden al aeropuerto. 
76 hectáreas corresponden al uso de las granjas. 
139 hectáreas corresponden al uso agrícola. 

 
Se pueden identificar cinco grupos de suelos: 

 

Lito sol: son suelos de menos de 10 centímetros de espesor 
sobre roca o tepetate. No son aptos para cultivo de ningún tipo 
y sólo pueden destinarse  a  pastoreo. Es  el  suelo 
predominante, cubre las áreas correspondientes a la sierra de 
Zapotitlán y Zongolica. Al poniente y oriente respectivamente. 
Vertisol: suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan 
notablemente cuando se secan. Presentan dificultades en su 
labranza, pero con manejo adecuado son aptos para una gran 
variedad de cultivos, si el agua de riego es de mala calidad, 
pueden salinizarse o alcalinizarse. Su fertilidad es alta. Es el 
segundo suelo de importancia; se presenta en una gran área 
del   Valle   de  Tehuacán. 
Rendzina: suelo de fertilidad alta en actividades agropecuarias; 
con cultivos de raíces someras propias de la región en que se 
encuentren. Se localizan en cinco áreas dispersas por todo el 
municipio; dos de ellas, las más extensas, presentan fase 
pretocálcica (caliche endurecido a menos de 50 cm. de 
profundidad) o lítica (roca a menos de 50 cm. de profundidad). 
Las otras tres áreas, se presentan en zonas montañosas y 
presentan    fase     lítica. 
Regosol: suelos formados por material suelto que no sean 
aluvial reciente, como dunas, cenizas volcánicas, playas, etc. 
Su uso varía según su origen; muy pobres en nutrientes, 
prácticamente         infértiles. 
Ocupa un área reducida al Sureste del municipio, presentan 
fase lítica. 
Fluvisol: son suelos de origen aluvial reciente; muy variables 
en su fertilidad, ya que los cultivos en los suelos fértiles 
dependen 

 
NO AGREGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

más del clima que de las características del suelo. Se localiza 
en áreas angostas y reducidas al Sureste en las riberas del río 
Tehuacán y de un tributario proveniente de la sierra de 
Zongolica. Presenta fase pedregosa (fragmento de roca o 
tepetate de 7.5 centímetros de diámetro). 
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LAS ANIMAS 

C JORGE CARREÑO A 

C 17 OTE 

 

2.6 EQUIPAMIENTO 
 
 

AND PTO DE 
ACAPULCO 

CDA 
ALDAMA 
A 

 

 
ñEl equipamiento urbano es el conjunto de edificios y 

espacios, predominantemente de uso público, en donde 

se realizan actividades complementarias a las de 
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C 7 PTE 

habitación y trabajo, que proporcionan a la población 

servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

econ·micas, sociales, culturales y recreativasò 

(SEDESOL, 1999) 

C I ALLENDE  
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11 PTE O FCO MONTES DE OCA 
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C GRAL HERMENEGILDO GALEANA 

 
 

 
 

 

ESCUELA 

 

 
TERRENO A USAR 

 
  

 

AND 13 PTE  

 
Tehuacán está considerada como un municipio con nivel 

estatal de servicios y la dosificación del equipamiento es 

adecuada en cada uno de los componentes que lo integran. 

Los niveles de atención en algunos de los elementos que lo 

constituyen son superiores a los que por norma se requieren. 

 

 
Al no poder contabilizar todos los servicios públicos 

establecidos dentro del municipio Se realizó un análisis de 

acuerdo a las normas de SEDESOL, en la junta auxiliar San 

Lorenzo Teotipilco que es donde está situado el lugar del 

proyecto, considerando los subsistemas establecidos, donde 

tienen características físicas, funciones y servicios similares: 

Educación y Cultura; Salud y Asistencia Social; Comercio y 

Abasto; Comunicaciones y Transporte; Recreación y Deporte; 

Administración Pública y Servicios Urbanos cerca del lugar. 

 
 

 
 

1er AND DE 

LA 15 PTE 

 

 

 
 

PROL DE LA 15 PTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROSENDO LOPEZ BELTRAN 

 

 

C JOAQUIN PAREDES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATSA 

 
 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AYALA Y 

AYALA 

MISSISSIPPI 

AV CENTRAL PARK 

C 13 PTE 13 PTE 

C 11 PTE 

PRIV JUAN 

DE LA 

BARRERA 

C 7 PTE 

E
d

u
c
a

c
ió

n
 

C GUADALUPE VICTORIA 

PRIV 
AGUSTIN 

DE 

ITURBIDE 

HIDALGO 

AV RAFAEL AYALA Y AYALA 

COLIN 

A
L

D
A

M
A

 B
 

V
 G

U
E

R
R

E
R

O
 

P
T

O
 D

E
 S

A
N

IL
A

 C
R

U
Z

 

2
0
 S

U
R

 

N
O

G
A

L
 

P
T

O
 V

A
L
L
A

R
T

A
 

C
 D

E
 L

A
S

 F
L

O
R

E
S

 
A

N
D

 P
T

O
 D

E
 M

A
Z

A
T

L
A

N
 

  
 

C
 L

IC
 A

 L
O

P
E

Z
 M

A
T

E
O

S
 

A
N

D
 P

T
O

 

P
R

O
G

R
E

S
O

 

C
J

O
N

 C
 S

A
N

 

S
E

B
A

S
T

IA
N

 
C

H
E

T
U

M
A

L
 

H
ID

A
L

G
O

 

  
C

 M
 A

V
IL

A
 C

A
M

A
C

H
O

 

C
 1

2
 S

U
R

 

V
E

N
U

S
T

IA
N

O
 

C
A

R
R

A
N

Z
A

 

C
 1

0
 S

U
R

 

C
 8

 S
U

R
 

C
 T

T
E

 J
U

A
N

 D
E

 L
A

 B
A

R
R

E
R

A
 

P
A

T
IO

 D
E

 M
A

N
IO

B
R

A
S

 
P

R
IV

 
C

O
R

R
E

G
ID

O
R

A
 



 

 
 

 

2.6.2 Salud 
 

Actualmente los principales servicios públicos de salud se 
encuentran en la zona centro de la ciudad, y las dependencias 
que proporcionan entre algunas que se mencionan, estos 
servicios son: ISSSTE, IMSS, Casa de Salud, Hospital 
Municipal, etc. El equipamiento de salud para la población 
abierta, en la ciudad es deficiente en cuanto al número de 
centros de salud y los servicios que estos ofrecen. Lo anterior 
ha dado pie a la existencia de un gran número de clínicas 
privadas, principalmente en la zona centro del área urbana. 
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