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RESUMEN 

México, con la entrada de la Modernidad a finales de los 70,  enfrentó un proceso de 

migración interna que originó ciudades dispersas carentes de criterios de planeación y control, 

generando asentamientos irregulares con servicios básicos limitados, pues durante su ocupación 

se omitió un análisis de habitabilidad.  Lo anterior provocó que los habitantes de estas zonas se 

expusieran a factores de riesgo  para su desarrollo humano considerando los aspectos: sociales, 

culturales, familiares y comunitarios, incrementando las probabilidades de que éstas desarrollaran 

conductas nocivas para su salud y su entorno,  pues al estar expuestos a factores de riesgo, se han 

expuesto sus valores, actitudes y comportamiento que repercuten en su calidad de vida.  El objetivo 

del trabajo es fomentar los valores comunitarios del grupÏ ȰCuidando la vida: manos, naturaleza y 

saludȱ ÄÕÒÁÎÔÅ ÅÌ ÐÒÏÃÅÓÏ ÄÅ ÄÉÓÅđÏ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ ÄÅ ÍÅÊÏÒÁÍÉÅÎÔÏ ÄÅ la habitabilidad de los 

espacios de integración social en la Pre- Parroquia de Santa Cecilia del municipio de Zaachila, 

Oaxaca. La metodología para el desarrollo del proyecto se obtuvo de la conjunción de la 

metodología de investigación de acción participativa y de diseño de Andrade Muñoz y consta de 

cinco etapas: a)Diagnóstico, análisis del contexto del grupo, de sus valores comunitarios  y 

arquitectónicos; b) Planeación de estrategias, análisis de la información recabada en la etapa 

anterior,  síntesis y evaluación de las opciones de solución; c)Desarrollo del plan de intervención, 

planificación y diseño de estrategias para la solución de la problemática basadas en talleres, redes 

de colaboración y diseño arquitectónico.; d) Ejecución de acciones, impartición  de talleres de 

capacitación, sensibilización y diseño participativo; e)Evaluación, análisis del proceso de todas las 

etapas para medir el impacto mediante indicadores de tipo social y arquitectónico. Los resultados 

del proyecto demuestran que con la  implementación de metodologías de tipo participativo que 

consideren los valores comunitarios es posible empoderar grupos para que resuelven sus diversas 

problemáticas y eleven su calidad de vida. El análisis evidencia la importancia de incluir indicadores 

de Economía Solidaria en los instrumentos de medición de habitabilidad para generar estrategias 

integrales que contribuyan al mejoramiento de espacios públicos y al desarrollo de las personas en 

todas sus capacidades individuales y colectivas.   

 

Palabras clave: Habitabilidad, Valores de Economía Solidaria, Espacios de Integración y 

Cohesión Social, Desarrollo Urbano Sostenible, Asentamientos Irregulares.  
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ABTRACT 

Mexico, with Modernity at the end of the 70s, faced an internal migration process that 

originated dispersed cities lacking planning and control criteria, generating irregular settlements 

with limited basic services, since during its occupation a habitability analysis was omitted. This 

caused the inhabitants of these areas to be exposed to risk factors for their human development 

considering the aspects: social, cultural, family and community, increasing the likelihood that they 

will develop harmful behaviors for their health and their environment, since being exposed to risk 

factors, their values, attitudes and behavior that have an impact on their quality of life have been 

exposed. The objective of the work is to promote the community values of the group ȰCaring for 

life: hands, nature and healthȱ during the design process of the project to improve the habitability 

of social integration spaces in the Pre-Parish of Santa Cecilia of the municipality from Zaachila, 

Oaxaca. The methodology for the development of the project was obtained from the conjunction 

of the participatory and design action research methodology of Andrade Muñoz and consists of 

five stages: a) Diagnosis, analysis of the group context, of its community and architectural values; 

b) Strategy planning, analysis of the information collected in the previous stage, synthesis and 

evaluation of the solution options; c) Development of the intervention plan, planning and design 

of strategies to solve the problem based on workshops, collaboration networks and architectural 

design .; d) Execution of actions, training workshops, awareness and participatory design; e) 

Evaluation, analysis of the process of all stages to measure the impact by means of social and 

architectural indicators. The results of the project demonstrate that with the implementation of 

participatory methodologies that consider community values, it is possible to empower groups to 

solve their various problems and raise their quality of life. The analysis shows the importance of 

including indicators of Solidarity Economy in the instruments of measurement of habitability to 

generate integral strategies that contribute to the improvement of public spaces and the 

development of people in all their individual and collective capacities. 

 

Keywords: Habitability, Solidarity Economy Values, Spaces for integration and social 

cohesion, Sustainable Urban Development, Irregular settlements. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos sociales y económicos que han ocurrido en México a lo largo de los últimos años, 

han incidido en las formas de socialización y habitabilidad de las ciudades (Duarte, 2016); la 

entrada de la Modernidad a mediados de 1970, generada por dos aspectos fundamentales: la 

instauración del estado moderno y  la  aplicación de un nuevo modelo económico -ambos bajo 

la premisa de crear un nuevo paradigma de desarrollo integral en el país, que incluía una 

marcada ruptura con el pasado y un rechazo a todo aquello que lo reflejara: identidad, cultura, 

lazos comunitarios y entorno- fueron relegados ante una nueva generación de sistema de 

valor, lo que ocasionó el nacimiento de un individuo  cuyo objetivo fue la búsqueda de un 

interés privado. (Lipovetsky, 1986). 

En esta búsqueda, miles de personas emigraron abandonando los campos y las 

tierras de cultivo, generando concentración de pobladores  dando origen a ciudades 

dispersas1 (Falcón, 2008: 22); en algunos casos ésta se ejerció con criterios de planeación y 

control, sin embargo, en la mayoría de las ciudades latinoamericanas esta migración y 

ocupación de territorio se hizo de manera indiscriminada conformando asentamientos 

irregulares que según SandrÁ #ÁÑÕÉÍÂÏ ÃÉÔÁÎÄÏ Á $ÏÒÉÓ 4ÁÒÃÈĕÐÕÌÏÓ ɉΨΦΧέɊ ȰÁÄÅÍÜÓ ÄÅ 

localizarse en la periferia de la ciudad, ocupan terrenos con problemáticas como mala 

calidad del suelo, condiciones de riesgo por deslizamiento o inundación, dificultades de 

conexión con la ciudad y son altamente defÉÃÉÔÁÒÉÏÓ ÄÅ ÓÅÒÖÉÃÉÏÓ ÕÒÂÁÎÏÓȱȢ Lo anterior 

influye no sólo en la habitabilidad y en la convivencia entre  personas sino también 

incrementa las probabilidades de que éstas desarrollen conductas violentas o delictivas,  

pues los expone a factores de riesgo, que modifican sus valores, actitudes y 

comportamiento.  

Ante esta situación, los organismos gubernamentales, asociaciones civiles y grupos 

autogestivos se han interesado en resolver dichas problemáticas impulsando por un lado 

leyes que regulan estas zonas para abastecerlas de servicios básicos y por el otro, con la 

                                                           
1 Falcón también menciona que durante este proceso de migración, se conforman ciudades compactas 

en territorios donde la capacidad espacial es reducida. 
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implementación de actividades sociales y educativas que rescaten los valores y propicien 

la convivencia entre sus habitantes para reforzar su tejido comunitario.  

Lo anterior, se presenta en el asentamiento Vicente Guerrero perteneciente a la 

Villa de Zaachila, comunidad ubicada en las inmediaciones del basurero municipal de la 

ciudad de Oaxaca, que el 12 de noviembre del 2016 obtuvo el dictamen con proyecto de 

decreto de categoría administrativa de Agencia Municipal2, y que desde hace más de 10 

años ha realizado diversas intervenciones arquitectónicas, sociales, culturales y educativas 

para mitigar los factores de riesgo en los que se encuentran principalmente niños y 

jóvenes. Dentro de estas acciones se puede mencionar la construcción de la Parroquia de 

Santa Cecilia, la conformación del grupo de medicina tradicional, la formación de la Ȱ"ÁÎÄÁ 

ÄÅ -ĭÓÉÃÁ 3ÁÎÔÁ #ÅÃÉÌÉÁȱ, entre otras.  

El presente trabajo tiene como objetivo fortalecer los valores comunitarios del 

ÇÒÕÐÏ ÄÅ ÍÅÄÉÃÉÎÁ ÔÒÁÄÉÃÉÏÎÁÌȡ Ȱ#ÕÉÄÁÎÄÏ ÌÁ ÖÉÄÁȡ ÍÁÎÏÓȟ ÎÁÔÕÒÁÌÅÚÁȟ ÅÎÅÒÇþÁ Ù ÓÁÌÕÄȱȟ Á 

través del proyecto de mejoramiento de la habitabilidad de los espacios de integración y 

cohesión social en la Parroquia de Santa Cecilia de la Agencia Vicente Guerrero en la Villa 

de Zaachila Oaxaca.  

El documento se estructuró en cinco capítulos, en el primero se realiza el 

planteamiento del proyecto, se describen los antecedentes del problema, la generación de 

los asentamientos irregulares en la Colonia Vicente Guerrero donde se desarrolló el 

trabajo, y los objetivos que se establecieron para dar solución a la problemática 

identificada. En el capítulo dos correspondiente al marco teórico, se describen los enfoques 

y conceptos que sustentan las bases teóricas del proyecto a partir de una revisión 

documental partiendo de 3 ejes: La comunidad, los valores y el territorio. Las metodologías 

que fundamentaron la estructuración de la metodología general del proyecto se 

especifican en el tercer capítulo; en el cuarto capítulo, se describen las acciones realizadas 

con las metodologías particulares, técnicas e instrumentos seleccionados para cumplir con 

los objetivos establecidos. Finalmente, en el capítulo cinco se discuten los resultados 

                                                           
2 Determinada en la última sesión (extraordinaria) de su gestión del pleno de la LXII Legislatura del Estado 
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encontrados. El documento se complementa con las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía consultada y anexos.  

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) denomina a los 

asentamientos irregulares, informales o ilegales a los espacios en donde habitan los 

sectores pobres urbanos. Según Clichevsky (2000) Ȱen las áreas metropolitanas, estos 

espacios transgreden la legitimidadȱ debido a dos factores: dominal y de proceso de 

urbanización. El factor dominal implica la falta de títulos de propiedad y el proceso de 

urbanización en cambio se genera cuando estos asentamientos no cumplen con las normas 

de construcción de la ciudad. El territorio en México en sectores marginados -desde los 

años cincuenta- ha sido adquirido a través de prácticas legales e ilegales (Schteingart, 

1993). En el caso de la adquisición ilegal, la población no ha tenido muchas opciones más 

que localizarse en tierras que no tienen interés para ser desarrolladas por el mercado 

formal, pues tienen severas restricciones naturales, las más graves se atribuyen al contacto 

directo del territorio con áreas de riesgo pues son altamente vulnerables, como a faldas de 

un volcán, cerca de ríos, suelos contaminados y en el peor de los casos cerca de basureros 

a cielo abierto (Clichevsky,2000). Lo anterior se agrava cuando -en términos demográficos- 

existe un aumento de ocupación territorial, y un bajo índice de infraestructura que 

garantice la conservación del territorio, así como estrategias que minimicen la segregación 

del grupo en materia económica pues evidentemente se genera una separación social 

entre sectores de ricos y pobres (Clichevsky,1999).  

La Colonia Vicente Guerrero, es una de las 11 colonias aledañas al basurero 

municipal de la Ciudad de Oaxaca, las cuales conformaban en el 2010,  a los asentamientos 

irregulares de la zona metropolitana de la ciudad capital (INEGI,2010) 3.  

                                                           
3 Aunque el INEGI las reconoce como un solo núcleo de población denominado Vicente Guerrero, el 

asentamiento está determinado por estas once colonias: Vicente Guerrero, Ampliación Vicente Guerrero, 
Renacimiento, Bicentenario, Guillermo González Guardado, Ampliación Guillermo González Guardado, del 
Bosque, Morelos, Manantial, 24 de Julio y Hermosa Provincia. 
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El origen de este asentamiento en los Valles Centrales de Oaxaca se da a raíz de 

prácticas que, según Gustavo Madrid Vázquez (2013), se implementaron desde finales de 

ÌÏÓ ÁđÏÓ άΦȭÓ ÅÎ /ÁØÁÃÁȟ ÃÕÁÎÄÏ ȰÁÐÁÒÅÃÉÅÒÏÎ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÅÓ ÃÕÙÏ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌ ÐÒÏÐĕÓÉÔÏ ÆÕÅ 

conseguir parcelas urbanizables para satisfacer las necesidades de espacio de una 

población que se incrementaba rápidamente. Estas organizaciones casi siempre a fines a 

ÁÌÇÕÎÁ ÁÇÒÕÐÁÃÉĕÎ ÐÏÌþÔÉÃÁ ɉȣɊ ÁÃÕÄÅÎ Á ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ ÃÏÍÏ ÌÁ ÏÃÕÐÁÃÉĕÎ Ù ÄÅÓÐÏÊÏ de predios 

para hacerse de un solar, normalmente con la aprobación del partido político en cuestión 

ɉȣɊ, y cuya dinámica ÆÁÖÏÒÅÃÅ Ù ÐÅÒÍÉÔÅ ÌÁ ÃÒÅÁÃÉĕÎ ÄÅ ÁÓÅÎÔÁÍÉÅÎÔÏÓ ÉÒÒÅÇÕÌÁÒÅÓ ɉȣɊȱ Á 

bajo costo.  

Luna (2016) señala que a mediados de 1982, los pobladores provenientes de 

diversas regiones del estado4 comenzaron con la ocupación del sitio, pues la mayoría de 

ellos deseaban hacerse de una casa propia, disminuir gastos de renta y adquirir  un lote a 

bajo costo5 (Reyes, 2015); sin embargo, desde esa fecha los habitantes de esta zona han 

carecido de servicios básicos como drenaje, agua potable, pavimentación e infraestructura 

de tipo educativo, cultural y social donde se fomente la cohesión y el tejido social de las 

personas.  Así mismo en este sitio la comunidad ha padecido de problemas sociales como: 

marginación, violencia, alcoholismo, drogadicción, conformación de bandas delictivas y 

abandono familiar. (Vélez, 2014). 

1.1.1. Generación de espacios de integración social en la Colonia Vicente Guerrero. 

En el 2005, las visitas del padre José Rentería6 al asentamiento de la Colonia Vicente 

Guerrero, marcaron la pauta para la integración comunitaria y los inicios de la generación 

de espacios de cohesión social. A través de actividades de origen pastoral y con el apoyo 

de seminaristas y sacerdotes, se propició la organización y la participación activa de los 

                                                           
4 El Padre José Rentería aseguró en la entrevista del 11 de mayo del 2017, que existen grupos de loxichas, 

istmeños, mixes, chatinos, de la Sierra Sur, Costa y Pochutla, siendo los primeros los más numerosos en la zona.  
5 Según Gijón Reyes Benítez en su investigación sobre el Impacto del Medio Ambiente en el Bienestar de 

los Habitantes de las Colonias del Basurero Municipal de la Ciudad de Oaxaca, la mayoría de las familias que 
arribaron a las colonias aledañas al basurero municipal lo hicieron debido a que deseaban hacerse de una casa 
propia (28%), por el incremento de renta en la vivienda anterior (23%), disponibilidad de lotes a bajo costo en la 
actualidad (16%), escasez de vivienda en el lugar de residencia anterior (15%), independencia económica (5%), 
otros motivos (13%).   

6 El Padre José Rentería, es un sacerdote diocesano, que actualmente, además de la Parroquia de San 
Bartolomé Apóstol en la Agencia Municipal Vicente Guerrero, es el encargado de la Iglesia de San Bartolo 
#ÏÙÏÔÅÐÅÃ Å ÉÍÐÕÌÓĕ ÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ ÄÅ Ȱ%Ì ÂÕÅÎ 3ÁÍÁÒÉÔÁÎÏȱȟ ÕÎ ÈÏÇÁÒ ÐÁÒÁ ÅÎÆÅÒÍÏÓ Ù ÆÁÍÉÌÉÁÒÅÓ ÅÎ /ÁØÁÃÁȢ 
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habitantes quienes se congregaron en un espacio construido de maderas y láminas y en 

donde desarrollaron los primeros servicios de agentes de pastoral como: celebración 

eucarística, catecismo, ministerio de la eucaristía, entre otras.  

En el 2008, tras la petición del padre Rentería por atender la necesidad de escuchar 

a los pobladores del asentamiento, la orden de Hermanitas de Jesús representadas por la 

hermana Nicole Villier,  Jaqueline Boymont, Leticia Cruz Ruiz y María Refugio Guzmán 

arribó a la comunidad y fundó una casa de fraternidad en la calle Matamoros sin número 

en esa localidad. Su misión no solo consistió en escuchar a los pobladores sino también 

acompañar y vivir en la pobreza como ellos, dando la pauta a un intercambio de 

conocimientos y experiencias que se reflejarían años más tarde.  

El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, autorizó 

en el año 2009 la edificación de  la Pre-Parroquia Santa Cecilia en donde se continuó con 

las actividades de tipo pastoral y tareas de reconstrucción comunitaria; lo anterior, propició 

la conformación del ÇÒÕÐÏ Ȱ!ÒÍÏÎþÁȟ *ÕÖÅÎÔÕÄ Ù #ÏÍÕÎÉÄÁÄȱ integrado por jóvenes, 

quienes se acercaron al sacerdote y comentaron sus inquietudes para solucionar la 

violencia, alcoholismo, drogadicción, generación de bandas delictivas y abandono familiar 

que presentaba su entorno.  

Por medio de la iniciativa de estos jóvenes, el Padre Rentería solicitó ese mismo 

año la asesoría de la Pastoral Juvenil Ignaciana, quien brindó las estrategias para la 

creación de diversos talleres artísticos como: dibujo, teatro, danza y música; siendo éste 

último el que más aceptación tuvo con los niños y jóvenes de la comunidad, pues se generó, 

meses más tarde, la inquietud de integrar una orquesta.  

A finales del 2011, la sobrina de la Hermana Nicole Villier, Isabel De Boves7, visitó la 

comunidad. La piloto e integrante de la aerolínea francesa AirFrance, observó que los niños 

recibían clases de música sin instrumentos y en infraestructura improvisada en condiciones 

mínimas de habitabilidad; fue así que en su regreso a su país natal, gestionó los recursos 

con amistades, conservatorios y tiendas para conseguir los instrumentos y en el 2012 los 

transportó a la comunidad con el apoyo de la aerolínea.  

                                                           
7 Isabel de Boves, actualmente funge como promotora de la Escuela de Música y pertenece al Coro de 

AirFrance 
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En ese mismo año, se conformó el grupo de Construcción, que en colaboración con 

los padres de familia y amas de casa inició -mediante estrategias de autogestión y 

autoconstrucción- la adaptación de las aulas y espacios para las clases de música.  

En la efervescencia de estas actividades y como resultado a las acciones 

emprendidas en la comunidad, un grupo de mujeres -en su mayoría amas de casa-  se 

organizó para conformar mediante el apoyo, asesoría y capacitación de la Hermana Nicole 

Villier8ȟ ÅÌ ÇÒÕÐÏ ÄÅ -ÅÄÉÃÉÎÁ 4ÒÁÄÉÃÉÏÎÁÌ Ȱ#ÕÉÄÁÎÄÏ ÌÁ ÖÉÄÁȡ ÍÁÎÏÓȟ ÎÁÔÕÒÁleza, energía y 

ÓÁÌÕÄȱ ÑÕÅ prevé, diagnostica y da tratamiento alternativo a los desequilibrios físicos de los 

habitantes de la zona y lugares aledaños a través de reflexología, masajes curativos y uso 

de plantas medicinales en tinturas9 y a las que se les otorgó un espacio dentro de la escuela 

de música.  

En el 2013, ante la necesidad de reparar los instrumentos se fundó el taller de 

reparación y laudería, que actualmente es dirigido por Patricia García.  

A lo largo de estos últimos 6 años, el proyecto de la Escuela de Música ha crecido 

en gran medida, al principio recibían a 20 niños y jóvenes de diversas colonias de la Agencia 

Vicente Guerrero, actualmente reciben a más de 100 niños de la zona y lugares aledaños, 

por lo que los espacios fueron resultando insuficientes para el cumplimiento de las 

actividades de los estudiantes y de las mujeres de medicina tradicional. Por ello a mediados 

del 2018, la comunidad a través de la organización de los padres de familia, adquirió un 

terreno que colinda con las instalaciones existentes con la finalidad de ampliar la escuela 

de música, rezonificar las áreas y mejorar la habitabilidad de los espacios para contribuir 

con el desarrollo de la comunidad en la implementación de más actividades y formación 

de grupos.  

 

 

 

 

                                                           
8 Nicole Villier, es de origen francés, llegó a México hace 56 años, en apoyo a grupos vulnerables de 

Hidalgo, Chihuahua y Ciudad de México, en el 2008 en representación de la Orden de Hermanitas de Jesús. 
9 Las tinturas también conocidas como microdosis, son el resultado de la disolución del extracto de 

materias primas con alcohol etílico, usadas como sustancias medicinales.   
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1.1.2. Proyectos similares  

La iniciativa del Padre José Rentería, diferentes organismos civiles y la participación 

comunitaria en la Pre- Parroquia Santa Cecilia es uno de los muchos casos que se han 

presentado en México y en diversos países latinoamericanos desde ÌÏÓ ÁđÏÓ άΦȭÓ Á ÐÁÒÔÉÒ ÄÅÌ 

#ÏÎÃÉÌÉÏ %ÃÕÍïÎÉÃÏ Ȱ6ÁÔÉÃÁÎÏ ))ȱ impulsado por el Papa Juan XXIII10, que proponía un nuevo 

enfoque y replanteamiento en los elementos más representativos de la Iglesia Católica.  

La importancia del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962) radica  en dos aspectos 

fundamentales: la inclusión del Pueblo como parte de la Comunidad Eclesial y el 

establecimiento del diálogo entre la religión, las ciencias, el estado y las artes, ambos 

aspectos basados en los valores del Amor y la Justicia, impulsaron, años más tarde, la 

ÆÏÒÍÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ 4ÅÏÌÏÇþÁ ÄÅ ÌÁ ,ÉÂÅÒÁÃÉĕÎ ȰÑÕÅ ÅÎ ÕÎ ÃÏÍÉÅÎÚÏ - dadas las circunstancias 

históricas de los años 60 a 80 de tremenda pobreza y efervescencia social- puso mayor 

énfasis en las exigencias de la justicia económico-ÐÏÌþÔÉÃÁȢȱ ɉMier, 2017). 

El teólogo jesuita Sebastián Mier S.J., menciona que:  

Ȱ!ÎÔÅÓ ÄÅÌ 6ÁÔÉÃÁÎÏ ))ȟ ÇÒÁÎ ÐÒÉÏÒÉÄÁÄ ÅÒÁ ÕÎÁ ÓÁÃÒÁÍÅÎÔÁÌÉÚÁÃÉĕÎ ÕÎ ÔÁÎÔÏ 

precipitada, con muy escaso kerigma y catequesis11. A partir del Concilio, se ha ido 

propiciando más el conocimiento de la Biblia y se han generalizado pláticas 

presacramentales de diversa profundidad. Y más recientemente las programaciones de 

ÍÕÃÈÁÓ ÄÉĕÃÅÓÉÓ Ù ÐÁÒÒÏÑÕÉÁÓ ÉÎÃÌÕÙÅÎ ÔÁÍÂÉïÎ ÌÁ ÐÁÓÔÏÒÁÌ ÓÏÃÉÁÌȢȱ  

La pastoral social, conformada por laicos, tiene como fundamento el modelo de 

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), grupos organizados en contextos vulnerables 

urbanos que han generado una serie de servicios en la línea de salud alternativa, 

cooperativas, organización popular y defensa de derechos humanos. En nuestro país, se 

ven reflejadas en el Centro de atención a la mujer en la Zona del Mercado de La Merced, el 

Centro de Reflexión y acción laboral, la Pastoral con indígenas migrantes y atención a 

jóvenes drogadictos integrantes de bandas, todos ellos en la ciudad de México. (Mier, 

2017). 

                                                           
10De origen italiano, cuyo nombre secular fue Angelo Giuseppe Roncalli, fungió como Papa de 1958 a 

1963, período en el que impulsó el Concilio Ecuménico Vaticano II que perturbó a la Curia Conservadora. 
11 Se entiende por kerigma y catequesis al anuncio y conocimiento de la vida y mensaje de Jesús de 

Nazaret, impulsor de la religión católica.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Agencia Municipal Vicente Guerrero, tiene las características de un asentamiento irregular, pues 

está constituido por un conjunto de personas y viviendas que se establecieron en terrenos de origen no aptos 

para el desarrollo urbano ɀy humano- (Aguilar, 2010),en su gestación no se obtuvieron las autorizaciones 

urbanas correspondientes (Hernández, 2005)12, y en consecuencia no se siguieron las normas mínimas de 

ordenamiento para un adecuado equipamiento de infraestructura urbana como la conformación de áreas 

verdes  y espacios de integración y cohesión social, exponiendo a sus habitantes a factores de riesgo.  

Amartya Sen (2007) asegura que estos factores incrementan las probabilidades de que las personas 

desarrollen conductas violentas o delictivas, pues repercuten directamente con el desarrollo humano, 

influyendo en la estructura de valores, actitudes y comportamiento de los habitantes de la zona, e 

impactando en sus aspectos individuales, familiares, grupales, educativos, comunitarios y sociales.13 (Fig. 1). 

Una de las intervenciones que los feligreses de la Pre-Parroquia Sta. Cecilia realizó desde hace 14 

años como parte de las acciones de prevención primaria y secundaria14, fue la conformación de espacios en 

donde se generara la  integración y cohesión social; sin embargo, en la comunidad se siguen presentando 

acciones como: robos, violencia15 drogadicción, crimen organizado, falta de prácticas que contribuyan al 

cuidado del medio ambiente, contaminación, entre otras, que deterioran los valores de la comunidad y los 

sigue exponiendo a factores de riesgo. 

Por otra parte, los espacios de carácter público que las personas -de forma autogestiva ɀ han 

construido reflejan mínimamente los valores arquitectónicos locales, carecen de infraestructura, 

equipamiento apropiado y presentan problemas de habitabilidad física, espacial y de confort que afecta la 

funcionalidad, la seguridad de los usuarios, la apropiación de los espacios y el desarrollo integral de los 

habitantes. 

                                                           
12 Alejandro Hernández, en el 1er Congreso Nacional del suelo (2005), aseguró que los asentamientos 

ÉÒÒÅÇÕÌÁÒÅÓ ÓÅ ÄÁÎ ÅÎ ÄÏÓ ÔÉÐÏÓȡ Ȱ-ÅÄÉÁÎÔÅ ÌÁ ÏÃÕÐÁÃÉĕÎ ÄÉÒÅÃÔÁ ÄÅÌ ÔÅÒÒÅÎÏ ÐÏÒ ÐÁÒÔÅ ÄÅ ÌÁ ÇÅÎÔÅ Á quienes 
ÃÏÌÏÑÕÉÁÌÍÅÎÔÅ ÓÅ ÌÅÓ ÌÌÁÍÁ ȰÐÁÒÁÃÁÉÄÉÓÔÁÓȱ Ùȟ ÌÁ ÍÜÓ ÃÏÍĭÎȟ ÃÕÁÎÄÏ ÌÁÓ ÔÉÅÒÒÁÓ ÑÕÅ ÓÅ ÏÃÕÐÁÎ ÎÏ ÈÁÎ ÓÉÄÏ 
previamente desincorporadas de un tipo de régimen de propiedad especial como el ejidal, el comunal, federal, 
municipal u otro; o no se han obtenido las autorizaciones urbanas conducentes, por lo cual la ocupación, división y 
ÆÒÁÃÃÉÏÎÁÍÉÅÎÔÏ ÄÅ ÌÁ ÔÉÅÒÒÁ ÒÅÓÕÌÔÁ ÉÎÆÏÒÍÁÌ Å ÉÒÒÅÇÕÌÁÒȢȱ 

13 De acuerdo a cifras del INEGI, a través de la Encuesta de cohesión social para la prevención de la 

violencia y la delincuencia (ECOPRED) 2014, en la ciudad de Oaxaca el 13.9% de los jóvenes entre 12 a 29 años han 
experimentado algún tipo de violencia, 35.3% ha consumido alguna droga y ha estado inmerso en un entorno 
delictivo, 12.9% ha portado un arma, 42.8% considera que en términos de delincuencia vivir en su municipio es 
inseguro, el 45.2% ha sido víctima de delito y maltrato. 

14 Según Amartya Sen, las acciones de prevención se catalogan en 3 tipos: primaria, secundaria y 
terciaria. 

15 La Agencia Municipal Vicente Guerrero no ha registrado el número de actos delictivos en la comunidad, 
sin embargo, los habitantes lo han manifestado en diversas intervenciones.  
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Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 



 

16 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de 

Desastres presentado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el 2010, reveló 

que en México, 250 mil terrenos se incorporan cada año al suelo urbano de forma irregular 

y que 90 mil hogares se asientan en zonas semiurbanas de alta vulnerabilidad 

(Meraz;2013). En este mismo estudio, la SEDESOL presentó una lista de estados cuyos 

municipios tienen un mayor riesgo  de sufrir afectaciones por las condiciones del 

asentamiento, colocando en segundo lugar al estado de Oaxaca, con 61 municipios16. 

 

En el 2012, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez, declaró que se encontraban registrados 35 asentamientos irregulares en parques 

ecológicos, áreas verdes, zonas federales y vías públicas (González, 2012); sin embargo, en 

datos recientes, el municipio capitalino en colaboración con la Comisión para la Regulación 

de la Tenencia de la Tierra Urbana de Oaxaca (CORETTURO) dio a conocer que la capital 

del estado cuenta en la actualidad con 700 asentamientos irregulares17, evidenciando el 

crecimiento desmedido en estos últimos 5 años (Cruz,2017). 

El municipio de Oaxaca de Juárez, a través de mecanismos jurídicos y en 

colaboración con otros organismos gubernamentales, comenzó - en el mes de febrero de 

este año-  con la regularización de estos asentamientos, para otorgarles posteriormente 

servicios básicos, sin embargo, como mencionó Magdiel Hernández Caballero, presidente 

ÄÅ ÌÁ #/2%4452/ ÅÎ ÅÌ ΨΦΧΫȟ ȰÌÁ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌ ÐÒÏÂÌÅÍÜÔÉÃÁ ÑÕÅ ÓÅ ÅÎÃÕÅÎÔÒÁ Ù ÅÌ ÃÕÁÌ ÆÒÅÎÁ 

ÌÏÓ ÔÒÁÂÁÊÏÓȟ ÓÏÎ ÌÏÓ ÃÏÎÆÌÉÃÔÏÓ ÉÎÔÅÒÎÏÓ ÅÎ ÃÁÄÁ ÁÓÅÎÔÁÍÉÅÎÔÏȱɉ-ÏÒÅÎÏ,2015), y es que si 

bien es necesario proveerlos de servicios básicos que den mayor garantía a su 

habitabilidad, resulta imperante establecer -paralelamente- estrategias de integración y 

                                                           
16 Sin embargo, en este diagnóstico únicamente se abordaron factores de riesgo por fenómenos 

geológicos e hidrometeorológicos y se omitió el diagnóstico sobre los factores de riesgo sociales que también 
exponen a los habitantes de estas zonas.  

17 Siendo las zonas con mayor número de asentamientos irregulares: San Juan Chapultepec, Pueblo 
Nuevo y Santa Rosa. 
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cohesión social, que contribuyan con la regeneración del tejido  comunitario y la práctica 

de los valores solidarios para tener una solución más integral y disminuir los factores de 

riesgo sociales de la zona.  

Por lo tanto, el presente trabajo, aborda la problematización en cuanto a 

infraestructura física adecuada que tienen los diferentes grupos pertenecientes a la 

parroquia Sta. Cecilia en el asentimiento de la Agencia Vicente Guerrero, a partir de dos 

enfoques, el social-solidario y el urbano ɀ arquitectónico; con la finalidad de generar 

además de un proyecto que atienda un problema físico-espacial tenga un impacto psico-

social en los valores que ambos enfoques poseen; el primero a través del modelo 

económico solidario el cual enfatiza el compromiso con el entorno, trabajo, cooperación y 

sostenibilidad ambiental18,  el segundo a través de la teoría de valores de Villagrán (1964) 

que plantea el análisis e implementación de los valores: estético, útil, social y lógico19, 

ambos para generar un proyecto de integración y cohesión social que contribuya en la 

mejora del entorno y satisfaga las necesidades de infraestructura adecuada, en  particular 

del grupo de medicina tradicional de la parroquia mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Valores de la Economía Solidaria. 
19 De la Teoría de Valores Arquitectónicos de José Villagrán García.  



 

18 
 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los valores comunitarios del grupo de medicina tradicional: Ȱ#ÕÉÄÁÎÄÏ ÌÁ 

vida: manos, naturaleza, energía y salud, durante el desarrollo del proyecto de 

mejoramiento de la habitabilidad de espacios de integración y cohesión social en la Pre- 

Parroquia de Santa Cecilia de la Agencia Vicente Guerrero en la Villa de Zaachila, Oaxaca.  

  

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar las condiciones socio-económicas, ambientales y arquitectónicas del  

sitio  de estudio y del grupo de trabajo, particularizando la caracterización de sus valores 

comunitarios. 

Planear las estrategias de intervención a partir de la fase de diagnóstico para 

fomentar los valores y el mejoramiento de los espacios de integración y cohesión social del 

grupo de trabajo.  

Diseñar los talleres de sensibilización, diálogo cultural, capacitación, diseño 

participativo y arquitectónico del proyecto de mejoramiento de espacios del grupo de 

medicina tradicional.  

Implementar los talleres de sensibilización, diseño participativo y de capacitación 

en ecotecnologías y de acondicionamiento de espacios para fomentar la integración y 

cohesión social del grupo. 

Evaluar el proceso de intervención a partir de valores comunitarios (ECOSOL), y del 

diseño del proyecto de mejoramiento de los espacios de integración y cohesión social 

mediante indicadores de habitabilidad. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para la elaboración del marco teórico, se plantea este a partir de la comunidad, eje 

medular entre los dos enfoques: social- solidario y urbano arquitectónico, pues en ella se 

generan los espacios en donde se reproducen y fomentan los valores comunitarios. 

Comunidad 

La Modernidad y sus fenómenos históricos,  influyeron en la sociedad y la 

comunidad, principalmente en su cosmovisión, valores, actitudes y acciones que marcan 

incluso nuestro actuar en el Siglo XXI. En este sentido, Sánchez Vidal (2007) propone hacer 

una revisión de la evolución histórica de la comunidad a partir del Renacimiento - cuando 

se generaron las bases de la Modernidad- y transcurrir hasta el Siglo XXI con la 

Posmodernidad y Globalización; situando en cada período los fenómenos históricos 

relevantes y los cambios social-comunitarios generados. (Tabla 1. Comunidad: Evolución 

Histórica). 

 Tabla 1. Comunidad: Evolución histórica. Fuente: Sánchez Vidal, 2007.  
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Si bien en la tabla se observan varios cambios, el mismo autor comenta que el 

debilitamiento de la comunidad y de los lazos comunitarios, generados en el período de la 

Modernidad, es uno de los fenómenos centrales, pues con ello, se desarrollaron efectos 

sociales, como el individualismo, el declive funcional del lugar, la secularización, entre otros; 

que, tiempo después, desencadenaron desigualdad, exclusión social e hiperindividualismo 

erosionando aspectos comunitarios y su función.  

Para entender un poco más, sobre la comunidad, su función y su influencia con los 

valores, partimos de conocer su concepto, por ello, es necesario revisar qué dicen algunos 

autores: 

Hillery (1955), comentó que una comunidad es una localidad compartida, donde 

existe interacción social, relaciones y lazos comunes.  

Sanders (1966) la define como un sistema organizado territorialmente con un 

patrón de asentamiento que existe una red efectiva de comunicación y la gente ɀque 

comparte instalaciones y servicios-. 

Bernard (1973), menciona que la comunidad es una localidad geográfica singular y 

simbólica, pues incluye lazos emocionales, intimidad personal, compromiso moral, 

cohesión social y continuidad temporal. 

Para Floriberto Díaz (2007), la comunidad es un espacio en el cual las personas 

realizan acciones de recreación y de transformación de la naturaleza, en tanto que la 

relación primera es la de la Tierra con la gente, a través del trabajÏ Ù ÑÕÅ ȰÎÏ ÓÅ ÅÎÔÉÅÎÄÅ 

solamente como un conjunto de casas con personas, sino personas con historia, pasado, 

ÐÒÅÓÅÎÔÅ Ù ÆÕÔÕÒÏȱ ÑÕÅ ȰÐÏÓÅÅ ÕÎ ÅÓÐÁÃÉÏ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌȟ ÄÅÍÁÒÃÁÄÏ Ù ÄÅÆÉÎÉÄÏ ÐÏÒ ÌÁ ÐÏÓÅÓÉĕÎȟ 

una historia común, que circula de boca en boca y de una generación a otra, una variante 

de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro idioma común, una 

organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso; y un 

sistema comunitario de procuración y administrÁÃÉĕÎ ÄÅ ÊÕÓÔÉÃÉÁȢȱ 

Como se observa en las definiciones anteriores, y citando a Sánchez Vidal (2007) 

Ȱ,Á ÃÏÍÕÎÉÄÁÄ ÔÉÅÎÅ ÕÎÁ ÂÁÓÅ ÍÉØÔÁ ÍÁÔÅÒÉÁÌ Ù ÓÏÃÉÁÌȡ ÓÕ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÅØÉÇÅ ÑÕÅ ÔÏÄÏÓ ÔÅÎÇÁÎ 

acceso a los recursos materiales (vivienda, renta, educación, trabajo, protección social, 
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etc.) pero también simbólicos (derechos, libertades, salud mental y poder, seguridad, 

ÒÅÓÐÅÔÏ Ù ÄÉÇÎÉÄÁÄȟ ÅÔÃȢɊȟ ÅØÉÓÔÅÎÔÅÓ ÅÎ ÌÁ ÓÏÃÉÅÄÁÄȢȱ  

La relación material y social  se genera, según Floriberto Díaz (2007), a través de las 

dinámicas o energías que establecen los seres humanos primeramente con el espacio y 

posteriormente entre ellos; para que esto se efectúe, la comunidad crea - a partir de la 

propia naturaleza y definidas con las experiencias de las generaciones pasadas-  existencias 

espirituales, códigos éticos e ideológicos, bases de organización, reglas, principios 

comunitarios y espacios físicos, que determinan su contexto político, social, jurídico, 

económico y civil. 

Durante su conformación, la comunidad incorpora un sistema de valores, siendo el 

contexto, anteriormente señalado, la fuente primaria de la generación de éste y que se va 

complementando con aspectos culturales, que se recibe de los padres, maestros, amigos 

y otras influencias similares, así como, a través de las experiencias personales significantes 

o insignificantes en el transcurso de la vida. (Valbuena, 2006). 

Para el sociólogo alemán Fernando Tonnies la comunidad  se basa en el afecto y la 

experiencia compartida; en la medida estar con otros, es el motivo primario del encuentro 

social (Sánchez Vidal; 2007). En este encuentro, la comunidad desempeña diversas 

funciones; Sánchez Vidal elabora una síntesis sobre éstas citando a dos autores Warren 

(1965 y 1972) y Sanders (1966). (Tabla 2).  

Todas ellas, por ser parte del contexto, influyen directa e indirectamente en la 

conformación del código de valores del sujeto, sin embargo, la socialización, el control 

social, la participación, el apoyo social, la asignación de status, la asignación de poder, la 

integración y ajuste social son clave para la transmisión, reafirmación y aplicación de 

valores concebidos, pues a través de estructuras, se asignan acciones que son 

recompensadas o sancionadas de acuerdo a la orientación social común.   
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Tabla 2. Funciones sociales de la comunidad. Fuente: Sánchez Vidal, 2007. 
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Por otro lado, La estructura de la comunidad  juega un papel importante en la 

organización, actividad, manejo de recursos y distribución espacial; Sánchez Vidal 

cataloga a la estructura en dos componentes, por un lado citando a Felner (1983) se 

identifican los componentes básicos a los que se les atribuye: el entorno natural, el entorno 

construido, las características de la población y los sistemas sociales  y por el otro, citando 

a Warren (1965) se exponen los componentes detallados, que como su nombre lo indica, 

segmentan de manera más específica los rubros para que la comunidad se desarrolle 

satisfactoriamente. 

 

En ambos casos, se consideran el entorno o contexto,  las relaciones humanas y la 

forma en que ambos  se relacionan, sin embargo es en los componentes detallados de la 

Estructura de la Comunidad de Warren (1965) en donde se observan con detenimiento los 

aspectos de territorio, lazos y valores tan importantes en el desarrollo de este proyecto y 

que están determinados por el contexto y marco, planificación urbanística, vivienda, 

educación, protección social, relaciones y conflicto entre grupos, asociaciones y 

organizaciones voluntarias y organización comunitaria. (Figura 2).  
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Figura 2. Componentes detallados de la Estructura de la Comunidad. Fuente: Warren, 1965. 
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Valores 

Para Fierro y Carbajal (2003), los valores son entendidos como Ȱlas preferencias 

referidas a modos de comportamiento deseables basados en usos y costumbres o en 

genéricos universales que el sujeto va construyendo a lo largo de su desarrollo, a partir de 

la interacción social, y que se expresan, en última instancia en sus decisiones y accionesȱ, 

y que desde un punto de vista soÃÉÏÁÎÔÒÏÐÏÌĕÇÉÃÏ ȰÓÏÎ ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÄÏÓ ÃÏÍÏ ÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉÏÎÅÓ 

sociales o culturales que traducen los sistemas de exigencias genérico-ÓÏÃÉÁÌÅÓȢȱ 

Algunos actores lo han categorizados, encontrando variaciones de acuerdo al tipo 

de enfoque y contexto que fue generado, en la tabla 3, se describen algunas de las 

categorías y se enfatizan los que serán trabajados en el grupo para su fomento, los cuales 

se describen a continuación: 

 

Valores Economía Solidaria.  

La carta de Economía Solidaria  establece seis principios o valores que rigen el 

actuar de las organizaciones que participan en el movimiento: 

La Equidad ÓÅ ÅÎÔÉÅÎÄÅ ÃÏÍÏ Ȱ5Î ÏÂÊÅÔÉÖÏ ÓÏÃÉÁÌ ÅÓÅÎÃÉÁÌ ÁÌÌþ ÄÏÎÄÅ ÓÕ ÁÕÓÅÎÃÉÁ 

trae consigo un déficit de dignidad. Es un valor que reconoce a todas las personas como 

sujetos de igual dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas 

en la dominación. Cuando se vincula con el reconocimiento y respeto a la diferencia, se 

denomina ȰÅÑÕÉÄÁÄȱȢ  

0ÏÒ ÌÏ ÔÁÎÔÏȟ ÌÁ %ÃÏÎÏÍþÁ 3ÏÌÉÄÁÒÉÁ ÐÌÁÎÔÅÁ ÒÅÉÖÉÎÄÉÃÁÒ Ȱ%Ì ÒÅÃonocimiento mutuo 

de las diferencias y la diversidad desde la igualdad de derechos, el justo valor de los 

recursos, y su justa distribución, la igualdad de oportunidades, la justicia de género, la  

solidaridad organizada y el  compromiso con las personas y ÃÏÍÕÎÉÄÁÄÅÓ ÅÍÐÏÂÒÅÃÉÄÁÓȢȱ 

El trabajo ȰÅÓ ÁÌÇÏ ÍÜÓ ÑÕÅ ÕÎ  ÅÍÐÌÅÏ Ï ÕÎÁ ÏÃÕÐÁÃÉĕÎȢ %Ó ÕÎ ÅÌÅÍÅÎÔÏ ÎÕÃÌÅÁÒ 

en la calidad de vida de las personas y las comunidades. Es un factor de inclusión e 

integración social y un pilar de la autoestima de la persona relacionado con todas las 

dimensiones de su vida. Desde esta perspectiva, reconocemos el trabajo no sólo como el 

empleo asalariado en sus diferentes fórmulas, sino también todas las formas de 
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actividades de la economía no mercantilizada, como el trabajo doméstico o las tareas de 

cuidado.  

#ÏÎ ÅÌÌÏȟ ÓÅ ÐÒÅÔÅÎÄÅ ÒÅÉÖÉÎÄÉÃÁÒ ȰÌÁ ÄÉÍÅÎÓÉĕÎ ÈÕÍÁÎÁ ÄÅÌ ÔÒÁÂÁÊÏȟ ÅÌ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÄÅ 

ÌÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÓ ÃÏÎ ÔÏÄÁÓ ÓÕÓ ÃÁÐÁÃÉÄÁÄÅÓȟ ÌÁ ÄÉÍÅÎÓÉĕÎ ÓÏÃÉÁÌ ÄÅÌ ÔÒÁÂÁÊÏȱȟ ÅÓ ÄÅÃÉÒ ȰÌÁ ÐÕÅÓÔÁ 

al servicio de la comunidad y de sus necesidades, la dimensión política del trabajo, el 

derecho de todas las personas a tener pleno acceso a las oportunidades sociales de 

obtención de recursos; los derechos fundamentales del trabajo y el diálogo social. La 

dimensión económica del trabajo: condiciones ÌÁÂÏÒÁÌÅÓ ÄÉÇÎÁÓ Ù ÅÍÐÌÅÏ ÄÅ ÃÁÌÉÄÁÄȢȱ 

El medio ambienteȟ ȰÌÁ ÐÒÅÓÅÒÖÁÃÉĕÎ ÅÃÏÌĕÇÉÃÁ Ù ÁÐÏÙÏ ÁÌ ÍÅÄÉÏ ÁÍÂÉÅÎÔÅ Ù 

reconoce que este objetivo sólo será posible cumplirlo si se dan, de manera efectiva, una 

serie de transformaciones económicas y sociales. El objetivo es tratar de reducir 

significativamente la huella ecológica humana avanzando hacia formas sostenibles y 

ÅÑÕÉÔÁÔÉÖÁÓ ÄÅ ÐÒÏÄÕÃÃÉĕÎ Ù ÃÏÎÓÕÍÏȟ Ù ÐÒÏÍÏÖÉÅÎÄÏ ÕÎÁ ïÔÉÃÁ ÄÅ ÌÁ ÓÕÆÉÃÉÅÎÃÉÁȢȱ 

A través de esta la promoción de prácticas e iniciativas responsables (reciclaje, 

reutilización, turismo responsable, energías limpias, etc.).  

La Cooperación ȰÂÁÓÁÄÁ ÅÎ ÕÎÁ ïÔÉÃÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÖÁȟ ÄÅÍÏÃÒÜÔÉÃÁ Ù ÓÏÌÉÄÁÒÉÁȟ ÑÕÅ  

aspira a trabajar con autonomía, tratando de favorecer la cooperación en lugar de la 

competencia dentro y fuera del marco organizativo de las entidades y organizaciones 

vinculadas a la red, y buscando la colaboración con otras entidades y organismos públicos 

Ù ÐÒÉÖÁÄÏÓȢȱ 

#ÏÎ ÅÌÌÏȟ ȰÐÌÁÎÔÅÁÒ ÅÌ ÁÐÒÅÎÄÉÚÁÊÅ Ù ÅÌ ÔÒÁÂÁÊÏ ÃÏÌÁÂÏÒÁÔÉÖÏ ÅÎÔÒÅ ÐÅÒÓÏÎÁÓ Ù 

organizaciones mediante: La participación (desarrollo de procesos participativos en la 

toma de decisiones que garanticen la máxima horizontalidad posible), la co-

ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÄÁÄ ɉÁÓÕÎÃÉĕÎ ÃÏÍÐÁÒÔÉÄÁ ÄÅ ÄÅÂÅÒÅÓɊ Ù ÅÌ ÔÒÁÂÁÊÏ ÅÎ ÒÅÄȢȱ 

La No lucratividad que ȰÐÒÏÍÕÅÖÅ ÐÒÏÙÅÃÔÏÓ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁÍÅÎÔÅ ÖÉÁÂÌÅÓȟ 

sólidamente gestionados, y sostenibles. La no-lucratividad es un elemento distintivo de 

estos proyectos, en los que se evita la existencia de posiciones dominantes interesadas en 

apropiarse de los excedentes económicos. Los beneficios existentes se destinan a la 

mejora o ampliación del objeto social de los proyectos, así como al apoyo de otras 

iniciativas solidarias. Las organizaciones de la economía solidaria se constituyen como 
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iniciativas solidarias que tienen como fin principal la promoción humana y social, y que 

persiguen alcanzarla mediante el desarrollo de procesos basados en la transparencia, la 

ÒÅÉÎÖÅÒÓÉĕÎȟ ÌÁ ÒÅÄÉÓÔÒÉÂÕÃÉĕÎȟ ÌÁ ÓÏÓÔÅÎÉÂÉÌÉÄÁÄ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁȟ ÌÁ ÁÕÔÏÎÏÍþÁȱȢ 

El compromiso con el entorno  estableÃÅ ȰÌÁ ÃÏÏÐÅÒÁÃÉĕÎ ÃÏÎ ÏÔÒÁÓ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÅÓ 

así como la  participación en redes como camino para que experiencias solidarias concretas 

puedan  generar procesos de transformación de las estructuras generadoras de 

desigualdad, dominación y exclusión.  

Y con ello desarrollar estrategias de transformación social basadas en: la 

ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÃÉĕÎ ÅÎ ÒÅÄÅÓ ɉȣɊȟ ÌÁ ÒÅÌÅÖÁÎÃÉÁ ÓÏÃÉÁÌȡ ÉÎÆÌÕÉÒ ÅÎ ÅÌ ÄÉÓÅđÏ Ù ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÄÅ ÄÉÎÜÍÉÃÁÓ 

ÓÏÃÉÁÌÅÓ ɉȣɊȟ ÌÁ ÁÃÃÉĕÎ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÔÉÖÁ ÐÅÒÓÅÇÕÉÒ ÒÅÓÕÌÔÁÄÏÓ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÄÏÒÅÓ Ù ÔÒÁÎÓÉÔÁÒ ÄÅ lo 

micro a lo macro contribuir a la generación de alternativas globales. 

 

Valores de Diseño Arquitectónico.  

Villagrán (1964) establece una teoría de los valores arquitectónicos considerados  

como las piezas fundamentales en la obra arquitectónica, entre ellos se destaca: 

El valor útil, que analiza  la intervención a través de la habitabilidad, confort y 

seguridad de los espacios. 

El valor estético, aborda los elementos plásticos que reflejan la identidad, 

cosmogonía, aspectos estéticos y características simbólicas.  

El valor lógico, evalúa los objetivos generales, así como las técnicas y materiales 

implementados. 

El valor social observa el impacto de la intervención arquitectónica en todos los 

elementos del contexto.  
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Tabla 3. Clasificación de valores. Elaboración propia. 
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Espacios de integración y cohesión social y su importancia en el fomento de valores 

Para Arendt (1993) la transición de la esfera íntima de la subjetividad a aquel 

espacio en donde se comparten  las experiencias, en donde se ve y se es visto, se escucha 

y se es escuchado, se le llama espacio del aparecer, en este sentido. Pedrosa (2014) hace 

referencia a los espacios en los que se manifiestan los otros y se configura una condición 

plural, permitiendo que la realidad se enriquezca a través del intercambio y aportaciones 

de los seres con los que se convive. Es por eso que los espacios que también se les conoce 

ÃÏÍÏ ÐĭÂÌÉÃÏÓ ÓÅ ÅÓÔÁÂÌÅÃÅÎ ÓÅÇĭÎ ÅÌ ÍÉÓÍÏ ÁÕÔÏÒ ȰÌÁ ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÏÓ ÄÉÆÅÒÅÎÔÅÓ 

ÐÕÎÔÏÓ ÄÅ ÖÉÓÔÁȱ Ù  ÓÅ ÍÁÔÅÒÉÁÌÉÚÁ ÅÎ ÌÁ ÆÏÒma urbana y arquitectónica.  

En él se establecen dos aspectos fundamentales la cohesión e integración social; 

que contribuyen a su afirmación y convivencia. 0ÁÒÁ -ÏÏÄÙ Ù 7ÈÉÔÅ ɉΨΦΦΩɊ ȰÌÁ #ÏÈÅÓÉĕÎ 

social se identifica con los valores y propósitos comunes de una sociedad o colectivo como 

el sentido de la pertenencia y la solidaridad no obstante su diversidadȰ. Para varios autores 

ésta se da en las relaciones internas que los individuos establecen dentro de un grupo 

específico, en cambio, la integración social se ejerce cuando en estas prácticas se reafirma 

la relación de las partes de un sistema social, sociedad, por procesos de participación e 

inclusión (Lozares, 2011), ésta se lleva a cabo entre las relaciones con otros grupos 

cercanos.  

Por lo tanto, en los espacios públicos, de aparecer, integración y/o cohesión social, 

lo primordial es el fomento de las relaciones a través de los valores que se crean para 

ejercer un control, garantizar la participación de los integrantes, establecer comunicación, 

entre otros aspectos fundamentales para su supervivencia.  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

A partir de los dos enfoques (social-solidario y urbano-arquitectónico), para 

abordar la problematización del proyecto, se realizó una revisión y análisis bibliográfico de 

la Metodología de Investigación Acción- Participativa (IAP) (Borda, 1970)  y la Metodología 

de Diseño (Andrade, 2000), para cumplir con los objetivos planteados.   

La  IAP presenta una vertiente sociológica que permite desarrollar un proceso 

investigativo, crítico y social, orientando las técnicas e instrumentos en la generación de 

una nueva visión ontológica y epistemológica20, para aportar alguna alternativa de cambio 

o transformación.  

El sociólogo colombiano Fals Borda (1977)  mencionó que ÌÁ )!0 ÅÓȡ Ȱ5ÎÁ ÖÉÖÅÎÃÉÁ 

necesaria para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y valores, como 

ÕÎ ÍïÔÏÄÏ ÄÅ ÔÒÁÂÁÊÏ ÑÕÅ ÄÁÎ ÓÅÎÔÉÄÏ Á ÌÁ ÐÒÁØÉÓ ÅÎ ÅÌ ÔÅÒÒÅÎÏȟ ɉȣɊ ÃÏÍÏ ÕÎÁ ÆÉÌÏÓÏÆþÁ ÄÅ 

vida que convierte a sus practicantes en personas sentiÐÅÎÓÁÎÔÅÓȱ21 ; debido a que los 

participantes se involucran en la identificación de las necesidades o problemas a investigar, 

en la recolección de la información, en la toma de decisiones, procesos de reflexión y acción 

a través de mesas de reflexión y diálogo, observación, talleres, etc., es decir, en todas las 

etapas del proyecto. (Colmenares, 2012). 

Para Pérez Serrano (1998), las etapas que constituyen a la IAP son cinco: 

diagnóstico de una preocupación, temática o problema; la construcción del plan de acción; 

la puesta en práctica del referido plan; la observación, reflexión e interpretación de 

resultados y re-planificación (Fig.3) 

 

 

Figura 3. Etapas de la Metodología de Investigación Acción Participativa.  

Fuente: Pérez Serrano, 1998. 

                                                           
20 Según Miguel Martínez (2009) genera una nueva visión de hombre y de ciencia.  
21 En el Primer Simposio Mundial de Investigación Activa realizado en Cartagena, Colombia en 1977. 
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Por su parte, Andrade (2000) propone un esquema equivalente a las cinco etapas 

del Método Científico de Mario Bunge (2012) Ù ÌÏ ÄÅÎÏÍÉÎÁ ȰÅÌ -ïÔÏÄÏ ÄÅ $ÉÓÅđÏȱȟ ÅÌ 

cual está compuesto por las siguientes etapas: la Programación del Diseño, la Hipótesis 

de Diseño, el Desarrollo de la Hipótesis de Diseño, la Prueba de la Hipótesis de Diseño 

la Evaluación y Crítica del Producto Terminado (Andrade Muñoz, 2000).(Fig. 4) 

 

Figura 4. Etapas de la Metodología de Diseño. (Andrade, 2000). 

 

Si bien es cierto que las metodologías propuestas tienen su origen en distintas 

disciplinas -Las Ciencias Sociales y El Diseño-, ambas pertenecen a las Ciencias 

Fácticas, que según Mario Bunge se fundamentan en sucesos y procesos que necesitan 

confirmarse mediante la observación y la experimentación paÒÁ  ȰÉÎÔÅÎÔÁÒ ÄÅÓÃÕÂÒÉÒ ÅÎ 

ÑÕï ÍÅÄÉÄÁ ÓÕÓ ÈÉÐĕÔÅÓÉÓ ÓÅ ÁÄÅÃÕÁÎ Á ÌÏÓ ÈÅÃÈÏÓȱ Ù ÄÅÌÉÂÅÒÁÄÁÍÅnte cambiarlos. 

(Bunge, 2012). 

 

La similitud de ambas metodologías en cuanto al orden de sus procesos ayudó a la 

conformación de la metodología del proyecto, la cual consta de cinco etapas: 

diagnóstico, planeación de estrategias, diseño de talleres, ejecución de acciones y 

evaluación (Fig. 5) cada una de las cuales agrupa una serie de factores, acciones, 

métodos, técnicas y herramientas que se describen el capítulo IV. 
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 Figura 5. Metodología propuesta. Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo de este proyecto se conformó en cinco fases, 

cada una de las cuales está compuesta por factores que agrupan acciones, métodos, 

técnicas y herramientas de diversos autores, a continuación, se describen cada una de 

ellas: 

4.1.  Etapa 1. Diagnóstico. La información se clasificó en base a los cinco medios 

propuestos por Sánchez (1978): Medio de Ubicación, Función, Construcción y Costo, 

Percepción y Desarrollo.  

4.1.1. Medio de Ubicación. Se analizaron los factores de macro y 

microlocalización, infraestructura, equipamiento, edafología, clima, paisaje, recursos 

naturales, legislación, política, cultura, historia y sociología del contexto en donde se 

desarrolla el proyecto (Tabla 4). 

4.1.2.  Medio de Percepción. Para la evaluación de las condiciones de 

habitabilidad de los espacios seleccionados de la parroquia Santa Cecilia en la AVG se 

aplicó el método de la estructura de indicadores de habitabilidad del espacio público en 

ciudades latinoamericanas de Páramo (2016)  integrada por nueve categorías: 

dinámicas ambientales, movilidad y accesibilidad, servicios, dinámica cultural, 

seguridad, dinámica gubernamental, dinámica social, economía y consumo e 

infraestructura; conformadas por indicadores cuantitativos y cualitativos,  de los cuales 

se seleccionó el 95% de los indicadores cualitativos.   

En la categoría de economía y consumo se integraron los seis principios de 

economía solidaria de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y se 

les asignó sub-indicadores, se estableció la técnica de observación participante para la 

evaluación y ÅÌ ÒÁÎÇÏ ÄÅ ÍÅÄÉÃÉĕÎ ȰΦȱ ÐÁÒÁ ÄÅÔÅÒÍÉÎÁÒ ÌÁ ÁÕÓÅÎÃÉÁ Ù ȰΧȱ ÐÁÒÁ ÌÁ 

presencia de indicadores. . (Tabla 5). 



 

34 
 

Tabla 4. Métodos, acciones, técnicas y herramientas del medio de ubicación. Elaboración propia.  

 

 
FACTOR 

 
ACCIONES 

 
MÉTODO 

 
TÉCNICAS/ HERRAMIENTAS 

 
FUENTE 

Macro 
localización 

1.1. Consultar fuentes de información 
geográfica. 

Investigación 
documental 

Fichas de información iconográfica y electrónica INEGI (2019) 

Google Maps. (2019). 

Micro 
localización 

1.2. Visitar los espacios de integración y 
cohesión social más importantes para 
conocer el contexto. 

Investigación de 
campo 

Taller Diagnóstico participativo caminata y diagrama de 
corte o transecto: Espacios de integración y cohesión social. 

Geilfus, F. (2009).  

Observación participante a través del instrumento de Guías 
de Observación para el diagnóstico preliminar del Centro de 
Prevención del Delito y participación ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación.  

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. (2018).  

1.3. Consultar con las autoridades la 
información del sitio.  

Investigación de 
campo 

Entrevista no estructurada al secretario de la Agencia 
Vicente Guerrero, Bertín José Luna. 

Taylor, S.J, & Bogdan, R. 
(1984).  

Entrevista  no estructurada con el Padre José Rentería, 
párroco de la Pre-Parroquia de Santa Cecilia.  

Infraestructura 1.4. Consultar con las autoridades la 
información del sitio. 

Investigación de 
campo 

Entrevista no estructurada al secretario de la Agencia 
Vicente Guerrero, Bertín José Luna. 

Taylor, S.J, & Bogdan, R. 
(1984). 

1.5. Visitar los espacios de integración y 
cohesión social más importantes para 
conocer el contexto. 

Investigación de 
campo 

Taller Diagnóstico participativo caminata y diagrama de 
corte o transecto: Espacios de integración y cohesión social. 

Geilfus, F. (2009). 

Observación participante a través del instrumento de Guías 
de Observación para el diagnóstico preliminar del Centro de 
Prevención del Delito y participación ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación. 

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. (2018). 

1.6. Consultar con las autoridades la 
información del sitio. 

Investigación de 
campo 

Entrevista no estructurada al secretario de la Agencia 
Vicente Guerrero, Bertín José Luna. 

Taylor, S.J, & Bogdan, R. 
(1984). 
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Equipamiento 1.7. Consultar con las autoridades la 
información del sitio. 

Investigación de 
campo 

Entrevista no estructurada al secretario de la Agencia 
Vicente Guerrero, Bertín José Luna. 

Taylor, S.J, & Bogdan, R. 
(1984). 

Edafología 1.8. Consultar diversas fuentes de 
información.  

Investigación 
documental 

Fichas de información electrónica INEGI. (2017). 

García-Mendoza, A. (2004).  

Clima 1.9. Analizar las condiciones climáticas del 
sitio. 

Investigación 
documental 

Fichas de información electrónica   INEGI. (2017). 

Paisaje 1.10. Elaborar el levantamiento 
fotográfico del contexto, la arquitectura y 
las vistas. 

Investigación de 
campo 

Observación participante a través del instrumento de Guías 
de Observación para el diagnóstico preliminar del Centro de 
Prevención del Delito y participación ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación. 

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. (2018). 

Recursos 
Naturales 

1.11. Investigar los recursos naturales con 
los que cuenta la zona. 

Investigación de 
campo 

Taller de diagnóstico participativo: matriz de necesidad y 
disponibilidad de los recursos. 

Geilfus, F. (2009).  

Legislación 1.12. Obtener información sobre los 
planes, normas, reglamentos, ordenanzas 
vigentes que regulan al contexto. 

Investigación 
documental. 

Fichas de información electrónica Reglamento de 
construcción y seguridad 
estructural del estado de 
Oaxaca. (2019) 

Reglamento de equilibrio 
ecológico y de la protección 
ambiental para el municipio 
de Oaxaca de Juárez. 
(2018). 

Reglamento de salud 
pública para el municipio 
del Oaxaca de Juárez. 
(2019). 

Reglamento para el servicio 
de limpia de la ciudad de 
Oaxaca. (2018) 

Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022. (2016) 
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Política 1.13. Obtener información sobre la forma 
de organización de gobierno, prestación 
de servicios. (Autoridades, representantes 
y servidores públicos). 

Investigación de 
campo 

Entrevista no estructurada al secretario de la Agencia 
Vicente Guerrero, Bertín José Luna. 

Hernández Sampieri, R, 
Fernández - Collado, C., & 
Baptista, P. (2006).  

Taylor, S.J, & Bogdan, R. 
(1984). 

1.14. Obtener información sobre el 
conflicto político que vive la zona. 

Investigación 
documental 

Fichas de información electrónica Revista Proceso, Periódico 
El Universal, Periódico 
Noticias, Periódico El 
Imparcial, Periódico ADN 
Sureste, Periódico NSS 
Oaxaca, Periódico 
RIOaxaca 

Investigación de 
campo 

Observación participante Taylor, S.J, & Bogdan, R. 
(1984).  

Hernández Sampieri, R, 
Fernández - Collado, C., & 
Baptista, P. (2006). 

Historias o relatos de vida Bertaux, D. (2005). 

Hernández Sampieri, R, 
Fernández - Collado, C., & 
Baptista, P. (2006). 

Cultura 1.15. Diagnosticar las condiciones de 
conservación, pérdida o cambio del 
sistema integral de la cultura. 

Metodología 
participativa para 
estudiar, 
diagnosticar y 
desarrollar las 
culturas de nuestros 
pueblos. 

Taller de diagnóstico participativo: Condiciones de 
conservación, pérdida o desplazamiento del sistema integral 
de la cultura de los pueblos indios. 

Rendón, J. (2011).  

Historia 1.16. Obtener información de la historia 
del grupo y del asentamiento. 

Investigación de 
campo 

Taller de diagnóstico participativo: línea de tiempo Geilfus, F. (2009).  



 

37 
 

Sociología 1.17. Obtener información de la situación 
social y económica de la zona. 

Investigación 
documental 

Fichas de información electrónica Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social. SEDESOL. 
(2017). 

Catálogo de Localidades. 
SEDESOL (2010). 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Medio de Percepción: Indicadores de habitabilidad. Fuente: Páramo, 2016. 

 
CATEGORÍA 

 
INDICADOR 

 
SUB- INDICADOR 

 
 
 
 

Dinámicas 
ambientales 

Residuos sólidos urbanos reciclados Recolección especial de papel, vidrio, madera, residuos verdes, que son objeto de reciclado. 

Elementos naturales La presencia de elementos naturales (plantas, árboles, fauna). 

Cambios climáticos Que puede protegerse uno de los cambios climáticos (exceso de calor o lluvia). 

El clima predominante de la ciudad Favorece o no el disfrute del espacio público 

Esmog El esmog o polución atmosférica que se percibe 

Publicidad visual exterior Presencia de publicidad visual exterior 

Mantenimiento de las zonas verdes Corte de prado, mantenimiento de jardines, poda de arborización 

Publicidad auditiva exterior  - 

Que esté libre del humo de fumadores  - 

Presencia de vectores animales Roedores, plagas en general 

Libre de malos olores  - 
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Movilidad y 
accesibilidad 

Estado de la malla vial Estado actual 

Accesibilidad de los espacios públicos desde los 
medios de transporte 

Distancia promedio en relación con el transporte público 

Ciclovía los domingos y días festivos  - 

Rampas Rampas que faciliten el desplazamiento de coches para bebés o personas con discapacidad física 

Zonas peatonales que existen actualmente Condiciones peatonales disponibles en el espacio público  

Señalización Tránsito, mapas, etc. 

Que sea para todos Niños, jóvenes, adultos mayores 

Calidad y ubicación de los baños públicos Existencia, calidad, cantidad y ubicación 

Múltiples actividades Oportunidad de desarrollar múltiples actividades 

Disponibilidad de áreas de recreación para niños Oferta de servicios para niños 

Disponibilidad de áreas de encuentro juvenil Oferta de servicios para jóvenes 

Mascotas  Permiso para acceso de mascotas 

Disponibilidad de agua potable  - 

Estado de aseo en el que se encuentra el EP Limpieza y mantenimiento del espacio público 

 
 

Dinámicas 
culturales 

Elementos culturales Esculturas, monumentos, obras de arte 

Actividades culturales gratuitas Desfiles o conciertos que se realizan para el público en general 

Identidad de los espacios públicos Que se pueda diferenciar de los demás 

Monumentos declarados de interés público Con la declaratoria de interés nacional o providencial 

Funciones espectáculos culturales Oferta de espectáculos culturales públicos 

 
 

Seguridad 

Inversión en prevención del delito Inversión para la seguridad 

Presencia de policías o personal de seguridad   

Delitos contra la propiedad Vandalismo y daños al espacio público 

Presencia de cámaras de seguridad Presencia , estado y funcionamiento de cámaras de seguridad 

Dinámicas 
gubernamentales 

Proyectos gestionados por la comunidad Procesos comunitarios 

 
 

Posibilidad de realizar manifestaciones 
religiosas, políticas y artísticas 

Apertura a otras manifestaciones religiosas, políticas y artísticas 
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Dinámicas 
sociales 
 

Grado de constitución de espacios formales para 
la participación 

Facilita y promueve la participación 

Presencia de trabajadoras sexuales en las calles Presencia de trabajadoras sexuales en las calles 

Población sin alojamiento ni medios de 
subsistencia 

Presencia de indigentes 

Instrumentos musicales Presencia de instrumentos musicales 

Equitativo para todos los géneros Promueve el uso equitativo para todos los géneros 

Músicos en la calle Presencia de músicos en la calle 

Diversidad de lo que pueda observarse o 
experimentarse 

Diversidad de: usos, visuales, actividades y posibilidades recreativas 

Grafitis o pinturas en los muros Presencia de grafitis o pinturas en los espacios 

Contacto social Posibilidad de entrar en contacto social con otras personas 

Reglas de convivencia Respeto por las reglas de convivencia 

Desplazados  - 

Excretas en el espacio público  - 

Población con adicciones Presencia de drogadictos y alcohólicos en el EP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Economía y 
consumo 

Principio de equidad Reconocimiento mutuo de las diferencias y la diversidad desde la igualdad de los derechos.  

Presencia de igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Promueve el derecho a la participación. 

Promueve el derecho a la información objetiva y clara para tomar decisiones. 

Existe transparencia de la información. 

Presencia de solidaridad organizada. 

Compromiso con las personas y comunidades empobrecidas. 

Principio de trabajo Desarrollo de las capacidades de iniciativa, creatividad, pensar, comunicar, gestionar, trabajar en equipo, 
asumir riesgos e investigar. 

Promueve inclusión e integración social. 

Presencia de las capacidades personales al servicio de las necesidades de la comunidad. 

Promueve el derecho de todas las personas a tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de recursos. 
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Promueve el derecho a participar en la planificación. 

Establecen relaciones de cooperación y no de competitividad.  

Principio de Sostenibilidad Ambiental Tienen en cuenta las implicaciones económicas y sociales de las prácticas y hábitos de consumo. 

Promueve el derecho a definir sus políticas agropecuarias, de alimentación y conservación de variedades 
locales.  

Protege la biodiversidad natural. 

Uso racional de los recursos: agua, energía, materiales. 

Utiliza energía renovable, bio -construcción, agroecología. 

Promueven prácticas e iniciativas responsables con el medio ambiente (Reducción, reutilización, reciclaje). 

Fomentan la educación ambiental, la investigación y el estudio de la naturaleza para aprender de ella.  

Existe ordenación de territorio en donde se equilibra lo rural y lo urbano.  

Principio de cooperación Fomenta la cultura de la cooperación. 

Promueve la articulación de relaciones en red.. 

Comparten conocimientos donde aprenden y crecen de los otros. 

Comparten los recursos de las organizaciones, espacios físicos o bienes materiales. 

Complementan y unen esfuerzos como parte de un todo. 

Principio de "Sin fines lucrativos" Promueven prácticas de reinversión a proyectos sociales, iniciativas solidarias y programas de cooperación al 
desarrollo. 

Existe una redistribución de los recursos que generan. 

Promueven autonomía e independencia política e ideológica y de decisión respecto a las posibles fuentes de 
financiación externa. 

Promueven la transparencia y gestión democrática para la reinversión y redistribución de las riquezas 
generadas al servicio de la comunidad. 

Equilibra los beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Principio de Compromiso con el entorno Promueve a la creación de planes de desarrollo local comunitario y sostenible con la participación de la 
población consciente y organizada. 
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Promueve a la participación de planes de desarrollo a través de la implicación de redes de acción común y de 
estrategias de transformación. 

Contribuye a plan de desarrollo local y de redes para contribuir a soluciones globales partiendo de lo local. 

 
 
 

Infraestructura 

Acceso a internet y tecnología WI-FI 

Estética o armonía de las fachadas de las 
edificaciones 

Estética y mantenimiento de las fachadas de las edificaciones 

Calidad de iluminación nocturna Cobertura  y estado de las luminarias del EP 

Mobiliario Mobiliario disponible en el espacio público, calidad y cantidad. 

Mantenimiento del mobiliario Estado del mobiliario existente 
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4.1.3. Medio de Función.  Se realizó investigación de campo usando las técnicas de entrevista 

estructurada, cuestionario auto-administrado aplicado a grupo y observación participante todos 

ellos de Hernández Sampieri (2016); con ello se buscó obtener un diagnóstico de la conformación 

y organización de los grupos de la parroquia, sus actores claves, características principales -rango 

de edad, ocupaciones, habilidades-, el organigrama y las actividades que desempeñan.  Se 

elaboró además un taller de diagnóstico participativo con la herramienta del análisis FODA de 

Gelfius (2009) para realizar un autodiagnóstico de los valores de economía solidaria del grupo, 

esto último en base a la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Métodos, acciones, técnicas y herramientas del medio de función. 

 
FACTOR 

 
ACCIONES 

 
MÉTODO 

 
TÉCNICAS/ 

HERRAMIENTAS 

 
FUENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Actores y 
Actividades 

 
1.18. 
Caracterizar al 
grupo e 
identificar su 
organización. 

 
 
 
 
 

Investigación 
de campo 

 
Entrevista 
estructurada al P. José 
Rentería 

Hernández Sampieri, R, 
Fernández - Collado, C., 
& Baptista, P. (2006).  
 
Taylor, S.J, & Bogdan, R. 
(1984). 

 
Observación 
participante 

Cuestionario auto-
administrado aplicado 
a grupo. 

Hernández Sampieri, R, 
Fernández - Collado, C., 
& Baptista, P. (2006).  

1.19. 
Diagnosticar los 
valores de 
economía 
solidaria del 
grupo. 

Taller de diagnóstico 
participativo: Análisis 
FODA 

Geilfus, F. (2009). 
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4.1.4. Medio de Construcción y Costo.  Se elaboró un taller diagnóstico participativo 

con la herramienta de matriz de necesidad y disponibilidad de los recursos de Geilfus 

(2009) con él se diagnosticaron los recursos humanos, recursos naturales, conocimiento 

técnicos en construcción, materiales, herramientas, y recursos económicos que se 

necesitan para desarrollar el mejoramiento de los espacios de integración y cohesión social 

con los que cuenta la comunidad. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Métodos, acciones, técnicas y herramientas del medio de construcción y costo. 

 
FACTOR 

 
ACCIONES 

 
MÉTODO 

 
TÉCNICAS/ 
HERRAMIENTAS 

 
FUENTE 

Materiales y 
técnicas de 
ejecución 

1.20. Conocer los 
recursos con los que 
cuenta la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
Investigación 
de campo 

Taller de 
diagnóstico 
participativo: 
matriz de 
necesidad y 
disponibilidad de 
los recursos.  

Geilfus, F. 
(2009).  

Fuentes de 
financiamiento 

1.21. Conocer las 
fuentes de 
financiamiento con 
las que ha contado 
el grupo para cubrir 
sus necesidades. 

Entrevista 
estructurada al P. 
José Rentería 

Hernández 
Sampieri, R, 
Fernández - 
Collado, C., & 
Baptista, P. 
(2006).  

Taylor, S.J, & 
Bogdan, R. 
(1984).  

 

4.1.5. Medio de Desarrollo. Se estableció el rapport y se utilizó la técnica de sondeo 

de Taylor (1984)  para obtener información de la disponibilidad temporal ɀdías y horarios- 

con los que cuenta la comunidad para el desarrollo del proyecto, para complementar la 

información se usó la matriz de necesidad y disponibilidad de recursos de Gelfius (2009) 

aplicado a través del taller de diagnóstico participativo. Para conocer los cambios y 

crecimientos que pudieran tener los espacios se utilizó la técnica de rapport y el sondeo 

con el grupo. (Tabla 8). 
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Tabla 8. Métodos, acciones, técnicas y herramientas del medio de desarrollo.  

 
FACTORES 

 

 
ACCIONES 

 
MÉTODO 

 
TÉCNICAS/ 
HERRAMIENTAS 

 
FUENTE 

Etapas de 
ejecución 

1.23. Obtener 
información de la 
disponibilidad 
temporal (días, 
horarios) con los que 
cuenta la comunidad 
para el desarrollo del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
de campo 

Taller de 
diagnóstico 
participativo: 
matriz de 
necesidad y 
disponibilidad de 
los recursos.  

Geilfus, F. 
(2009).  

Sondeo 
Rapport 

Taylor, S.J, & 
Bogdan, R. 
(1984).  

Cambios, 
tiempos y 

crecimientos. 

1.24. Obtener 
información sobre los 
cambios y crecimientos 
que pudieran tener los 
espacios.  

 

4.2. Etapa 2. Planeación de estrategias. Se generaron las opciones y estrategias para 

la solución de las problemáticas detectadas a través de cuatro acciones: definir las redes de 

trabajo colaborativo, presentación del proyecto a los colaboradores, vinculación y 

planificación de la logística de las intervenciones,  lo anterior se apoyó en  las técnicas de la 

Red CIMAS (2009). 

4.3. Etapa 3. Desarrollo del plan de intervención. La planificación de los talleres se 

realizó a través del Sistema 4MAT de McCarthy, cada uno de ellos se organizó por medio de 

una tabla en donde se describió el objetivo, las actividades a desarrollar, la fase del sistema 

4MAT en la que pertenecía cada actividad, la duración, el responsable de ejecutar la acción, 

los materiales, las herramientas a utilizar y los proveedores (Tabla 9).  

Se elaboró un formato de asistencia, el cual se trabajó en base al cuestionario auto-

administrado aplicado a grupo de Hernández Sampieri (2006) y que se usó para conocer las 

características del grupo en cada sesión, así como materiales didácticos que variaron 

dependiendo  del contenido y de los objetivos planteados. 
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 Tabla 9. Ejemplo de tabla de planeación de talleres.  

 
NÚMERO DE INTERVENCIÓN: 3 
OBJETIVO: Conocer la historia del grupo.  
LUGAR: Medicina Tradicional 
 

 
NOMBRE DE 
LA ETAPA 

 

 
ACTIVIDADES 

 
DURACIÓN  

 
RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 

 
MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 

 
SE 

TIENE 

 
FALTA 

 
PROVEEDOR 

 
NOTAS 

1. 
CONECTAR 

1.1.  Lista e identificación de los asistentes. 
Se pasará la lista para que vacíen sus datos y se 
les pedirá que en unas etiquetas escriban su 
nombre y  se las coloquen.  

5 minutos Instructor del 
taller 

Etiquetas   x    

Plumones x      

Lista de asistentes   x    

Tabla  x      

Bolígrafo x      

1.2.  Explicación de los avances de las 
actividades que  el grupo consideró 
prioritarias. (Las que se han realizado hasta el 
momento ɀentrevistas, recorrido, 
conformación de equipos de trabajo, 
investigación documental, etc.- , y las que se 
ejecutarán en lo que resta del mes ɀ 
instalación de hobos, taller participativo, 
plática de baño seco-. 

10 minutos Informe de actividades.   x    

Cronograma de actividades   x    

Rotafolio de actividades.   x    

HOBOS        

Martillo y clavo        

  x      

Ejemplo de análisis 
bioclimático 

  x  Falta 
impresión 

1.3. Explicación del orden del día. Se les 
explicarán las actividades que se desarrollarán 
en esta sesión. 

5 minutos Instructor del 
taller 

Rotafolio de orden del día.   x    

Cinta adhesiva        

1.4. Aplicación de encuestas. Se aplicarán las 
encuestas para el baño seco.  

20 
minutos 

Apoyo equipo 
técnico 1 

Plumas        

Encuestas x    Falta 
impresión 

30 minutos Plumones de colores   x    
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2 y 3. 
EXAMINAR 
e IMAGINAR 

2.1.  Elaboración de línea de tiempo. Se 
identificarán los siguientes aspectos: año de 
fundación, servicios, eventos significativos de 
la colonia, arribo de los habitantes. 

Instructor del 
taller 

Hojas de colores de varios 
tamaños 

  x    

Línea de papel    x    

         

4, 5  y 6. 
DEFINIR, 

INTENTAR y 
EXTENDER. 

2.2. Análisis FODA de valores. Se explicarán 
los valores de Economía Solidaria y se les 
pedirá que en grupo se ordenen por medio del 
análisis FODA. En cada colocación de valores 
se les pedirá se platique sobre un evento que lo 
identifique. 

90 
minutos 

Instructor del 
taller 

Tabla de valores de 
Economía Solidaria 

  x    

Tabla de FODA   x    

Fichas con valores   x    

Cámara de video   x    

Cinta adhesiva        

7 y 8. 
REFINAR e 
INTEGRAR. 

2.3. Conclusiones. Se les pedirá que cada uno 
concluya qué emoción les produjo el haber 
recordado su historia y el haber identificado 
los valores del grupo, y a qué se sienten 
invitados.  

20 
minutos 

Instructor del 
taller 

Cámara de video   x    

 

 
 
 

SNACK 

Galletas x      

Refrescos   x    

Vasos   x    
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Los talleres se agruparon en: talleres de diagnóstico, talleres de capacitación, 

talleres de sensibilización y talleres de diseño participativo.  

Para reforzar su impacto se utilizaron métodos y técnicas del Itinerario Laudato Si  

de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús (2017), estrategias del Diálogo Cultural 

de Rendón (2011)  y el método de Livingston propuesto por Romero (2004) en La 

Participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.  

5.4. Ejecución de acciones.  Se desarrolló a través de la Metodología                 

Aprender- Haciendo basado en la Teoría de la experiencia del filósofo John Dewey (1967).  

5.5. Evaluación.  La evaluación de la propuesta de diseño del proyecto de jardín de 

plantas medicinales y los valores comunitarios del grupo de medicina tradicional se realizó 

con la estructura de indicadores de habitabilidad del espacio público en ciudades 

latinoamericanas de Páramo (2016), a los que previamente se les asignó los valores de la 

Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), en este mismo sentido, dicha 

evaluación  se complementó con los talleres participativos: monitoreo y evaluación 

participativa      del grupo.  

La evaluación de los talleres se realizó a través del sondeo con el grupo y  las redes 

colaborativas al finalizar las intervenciones con el uso de técnicas como autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

5.1. Etapa 1. Diagnóstico 

 5.1.1. Medio de Ubicación.  

Macrolocalización  

De acuerdo al Prontuario de 

información geográfica municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la Colonia Vicente Guerrero (VG) 

se localiza al sureste de la Ciudad Capital; 

pertenece a la Agencia Vicente Guerrero, el 

cual es uno de los asentamientos con 

mayor ocupación territorial  del Municipio 

de Villa de Zaachila la cual se encuentra 

entre las coordenadas: ΧάЊΫΨȭ Ù ΧέЊΦΨȭ ÄÅ 

ÌÁÔÉÔÕÄ ÎÏÒÔÅȠ ίάЊΩίȭ meridianos Ù ίάЊΫΨȭ ÄÅ 

longitud oeste. Este municipio 

corresponde a uno de los siete municipios 

que integran al Distrito de Zaachila, 

perteneciente a la región de Valles 

Centrales del Estado de Oaxaca. (Fig. 6).  

La Colonia Vicente Guerrero  

pertenece a los asentamientos humanos 

que -según López Garrido (2006)- están 

localizados en una zona geológicamente 

vulnerable y socialmente conflictiva, ya que 

colinda desde hace aproximadamente 20 

años con el  tiradero de la Ciudad de 

Oaxaca, el cual atiende desde 1981, a  los 18 

Figura 7. Macrolocalización de la Colonia Vicente 

Figura 6. Localización de la Colonia Vicente Guerrero.  
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municipios de la zona conurbada de la ciudad -incluyendo la capital del estado- ingresando 

al día 650 toneladas de residuos.  El tiradero a pesar de estar localizado  dentro del territorio 

del Municipio de Zaachila  es  propiedad y está operado por el Municipio de Oaxaca de 

Juárez quien tiene a su cargo las medidas de control administrativas necesarias para 

realizar el cobro a los municipios restantes por derecho de uso del tiradero.  

Microlocalización 

La forma de acceder a la Colonia Vicente Guerrero -desde el centro de la ciudad de 

Oaxaca- es a través de dos rutas; la primera sobre la carretera 175 Oaxaca ɀ Puerto Ángel, 

pasando San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas, Ánimas Trujano, Santa María 

Coyotepec y San Bartolo Coyotepec;  la segunda sobre la carretera Oaxaca ɀ Zimatlán de 

Álvarez que pasa por el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, San Raymundo Jalpan y Villa 

de Zaachila, en donde se genera una desviación que conecta a la Carretera 175. En ambos 

casos se pueden usar los medios de transporte con los que cuenta la comunidad a través 

del Colectivo Vicente Guerrero y Urbano Halcón. En el interior de la Colonia la forma más 

común para  desplazarse es a través del sitio de mototaxis, bicicleta o vehículo particular. 

Sin embargo, dentro de la comunidad no existe el uso de ciclovías y zonas peatonales 

debidamente señaladas. (Fig. 7). 

 

Figura 7. Accesibilidad a la Colonia Vicente Guerrero. 
 Elaboración propia.  



 

50 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista al Secretario de la Agencia 

Vicente Guerrero, Bertín José Luna, la agencia Vicente Guerrero se dividió a partir del año 

2000 en 18 sectores: Arena, Arboleda, Allende, Corregidora, Galeana, Héroes de Nacozari, 

La Franja, Rayón, Matamoros, Morelos, Monte Albán, Niño Artillero, Parte Alta, Pedro 

Moreno, Sabino, 29 de Septiembre, Tierra Libertad y Centro. Es en este último en dónde 

se localiza la Pre- Parroquia de Santa Cecilia. (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! ÔÒÁÖïÓ ÄÅÌ 4ÁÌÌÅÒ $ÉÁÇÎĕÓÔÉÃÏ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÖÏ Ȱ#ÁÍÉÎÁÔÁ Ù ÄÉÁÇÒÁÍÁ ÄÅ ÃÏÒÔÅ Ï 

ÔÒÁÎÓÅÃÔÏȱ y de la entrevista con el Secretario de la Agencia, se identificaron veintidós 

espacios de integración y cohesión social en la zona. El mayor número se concentra entre 

las calles Allende e Hidalgo, siendo éstas las zonas con mayor afluencia; se identificó que 

cinco de ellos se localizan rumbo a la Planta Alta, pero -según narran los integrantes del 

grupo- son menos frecuentados pues en ellos existe la presencia de la delincuencia 

organizada. (Fig. 9). 

ȰHacia arriba están la tÉÅÎÄÁ Ȱ%Ì "ÁÒÁÔÅÒÏȱ y la Secundaria pero sí está peligroso por 

allá, a las niñas luego las levantan, las mamás tienen que ir por ellas y también por los niños 

ÐÏÒÑÕÅ Á ÅÌÌÏÓ ÔÁÍÂÉïÎ ÌÏÓ ÁÓÁÌÔÁÎȢȱ (Sra. Leticia, integrante del GMT). 

Figura 8. Localización de la Pre-Parroquia de Santa Cecilia.  
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Figura 9. Espacios de Integración y cohesión social en la Colonia Vicente Guerrero.  Elaboración propia.  
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Se localizó un espacio efímero e itinerante que contribuye al encuentro de los 

colonos, éste está a cargo de los tianguistas ɀque en el transcurso de la mañana de los días 

domingo- ofrecen productos a la comunidad en la Calle Hidalgo.  

Durante el recorrido se observó 

que la mayoría de los espacios no 

responde en su totalidad a las dinámicas 

ambientales y de movilidad y 

accesibilidad, pues en ellos no se 

observaron rampas, zonas peatonales, 

baños públicos y mantenimiento de 

zonas verdes.  (Fig. 10)  

La Pre-Parroquia de Santa Cecilia 

es uno de los espacios con importante 

impacto  dentro de este sector pues en él se concentran una gama de servicios disponibles 

a feligreses y público en general como: la cocina comunitaria, el templo, el salón de usos 

múltiples ɀen el cual actualmente se imparte la preparatoria para adultos-, la casa 

parroquial, medicina tradicional, la cocina de medicina tradicional, la escuela de música, la 

palapa de conciertos, la bodega y dirección. (Fig 11) y (Fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espacios de Integración y Cohesión Social en el 

Sector Centro. Elaboración propia.  

Figura 10.Vista de la calle de la Col. Vicente 

Guerrero.  Foto: René Jiménez, 2018. 

Figura 11. Vista lateral del templo de Santa Cecilia.  

Foto: Jenny Cuadra, 2017.  

Figura 12.Vista de la fachada del  salón de usos múltiples.  

Foto: Jenny Cuadra, 2017.  



 

53 
 

Sin embargo, los espacios están distribuidos a lo largo de dos terrenos que se 

encuentran separados por casas habitación y terrenos de particulares. (Fig. 14).En la 

entrevista el Padre Rentería señaló: 

ȰLos espacios que tenemos son insuficientes, se pensó en su momento comprar los 

terrenos que colindan con la Casa Parroquial y Medicina Tradicional pero la Señora, la dueña, 

noÓ ÄÁÂÁ ÍÕÙ ÃÁÒÏ ÐÏÒ ÌÏ ÑÕÅ ÄÅÓÉÓÔÉÍÏÓ ÄÅ ÅÓÁ ÉÄÅÁȱȢ ɉ2ÅÎÔÅÒþÁȟ ΨΦΧέɊȢ 

Si bien, se desistió en su momento, la adquisición de otro terreno para ampliar los 

espacios existentes fue en el 2018, haciéndose propietarios del terreno colindante a la 

Escuela de Música, en el cual actualmente se edifica -a cargo de un despacho de 

arquitectura de la Ciudad de México- la ampliación del recinto y se pretende además 

establecer espacios para el encuentro de campamentos juveniles.  

Durante los recorridos realizados se 

localizó la existencia de letrinas que brindan 

el servicio a los usuarios de los espacios del 

templo, salón de usos múltiples y cocina 

comunitaria. Existe la presencia de dos 

baños: el primero utilizado de manera 

privada por los usuarios de la casa parroquial 

y el segundo asignado para los usuarios de los 

espacios de medicina tradicional, cocina de 

medicina tradicional, dirección, escuela de 

música, palapa de conciertos.  

A través del recorrido de campo se observó que además de que los espacios son 

insuficientes para las actividades que se desarrollan, éstos fueron respondiendo a una 

zonificación que demandaba ser atendida inmediatamente sin una planificación 

arquitectónica específica que garantizara el funcionamiento adecuado de las áreas 

disponibles así como de las circulaciones dentro y fuera de los espacios, haciendo que - en 

muchos casos - se invadieran o empalmaran las actividades de los usuarios. Lo anterior se 

visualiza de manera más concreta en el área de medicina tradicional que comparte espacio 

con la escuela de música.   

Figura 13. Letrinas. Foto: Jenny Cuadra, 2017. 
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Figura 14. Espacios de Integración y cohesión social pertenecientes a la Pre-Parroquia Sta. Cecilia.  Elaboración propia.  
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Infraestructura 

De acuerdo a la entrevista realizada al Secretario de la Agencia Vicente Guerrero, Bertín 

José Luna , de la información recabada a través de las charlas informales que se tuvieron con 

los hÁÂÉÔÁÎÔÅÓ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÁ ÁÃÔÉÖÉÄÁÄ ÄÅÌ 4ÁÌÌÅÒ ÄÅ $ÉÁÇÎĕÓÔÉÃÏ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÖÏ Ȱ#ÁÍÉÎÁÔÁ Ù 

ÄÉÁÇÒÁÍÁ ÄÅ ÃÏÒÔÅ Ï ÔÒÁÎÓÅÃÔÏȱ y de la observación participante a través del instrumento de 

Guías de Observación para el diagnóstico preliminar de la Secretaría de Gobernación, se 

obtuvieron los siguientes resultados en relación a los medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la colonia:  

Comunicación, acceso a internet y tecnología.  

La Agencia Vicente Guerrero no tiene acceso a internet ni a telefonía local; el medio de 

contacto predominante entre los habitantes se da a través de comunicación portátil con el uso 

de celulares. El perifoneo únicamente es empleado para ofrecer servicios, por lo que es usado 

normalmente por  empresas u organizaciones privadas.  

Los colonos durante el conflicto social que vivieron en el 2017 -cuando se desarrolló un 

enfrentamiento con el Frente Popular 14 de Junio- emplearon otros mecanismos de 

comunicación como radios de corto alcance y campana de la Pre-Parroquia:  

Ȱ$ÕÒÁÎÔÅ ÅÌ ÃÏÎÆÌÉÃÔÏ ÎÏÓ ÃÏÍÕÎÉÃÜÂÁÍÏÓ ÃÏÎ ÌÏÓ ÒÁÄÉÏÓ ×ÁÌËÉÅ-talkie y tocábamos las 

ÃÁÍÐÁÎÁÓ ÄÅ ÌÁ ÉÇÌÅÓÉÁ ÐÁÒÁ ÒÅÕÎÉÒ Á ÌÁ ÇÅÎÔÅȱ ɉ3ÒÁȢ %ÆÉÇÅÎÉÁ $þÁÚȟ ÉÎÔÅÇÒÁÎÔÅ ÄÅÌ '-4ɊȢ 

Normalmente la comunicación, además de ser por medio de los celulares, se da de manera 

orante durante las reuniones que sostienen los grupos a lo largo de la semana, ya sea en las 

actividades que desarrollan en la parroquia o en la sección de avisos que se realiza durante la 

celebración eucarística.  

Alumbrado público 

Las calles Hidalgo y Allende -que como comentábamos anteriormente tienen 

mayor afluencia de habitantes- son las únicas que cuentan con alumbrado público.  

Agua potable 

Los baños destinados a uso público y privado, así como las letrinas ubicadas a un 

costado de la casa parroquial no cuentan con servicio de agua potable. Según datos del 

propio Luna, solo un 20% de la población cuenta con este servicio por lo que la mayoría de 

la población recurre a la compra de agua potable suministrada a través de pipas.  
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Drenaje 

Según datos del INEGI (2015), en la Agencia Vicente Guerrero el 15% de las 

viviendas cuenta con agua entubada y el 52% cuenta con una conexión al sistema de 

drenaje municipal. 3ÉÎ ÅÍÂÁÒÇÏȟ ,ÕÎÁ ÍÁÎÉÆÅÓÔĕ ÑÕÅ ÅÎ ÌÁ ÚÏÎÁ ȰÅØÉÓÔÅÎ ÌÏÓ registros pero 

ÓÅ ÃÁÒÅÃÅ ÄÅ ÌÁ ÉÎÆÒÁÅÓÔÒÕÃÔÕÒÁ ÐÁÒÁ ÃÏÎÅÃÔÁÒÓÅȱ Ù ÄÅ ÁÃÕÅÒÄÏ Á ÌÁ ÖÉÓÉÔÁ ÄÅ ÃÁÍÐÏ ÒÅÁÌÉÚÁÄÁ 

no se visualizó la existencia de drenaje sanitario.  

Pavimentación  

De acuerdo a la información del INEGI, solo dos vialidades se encuentran 

pavimentadas, ésta se efectuó -según datos de los colonos- a través de dos etapas: la 

primera efectuada en el año 2009  que abarcó 500 metros en la Calle de Independencia y la 

segunda en el 2017 sobre la Calle Allende. Ninguna de las anteriores incluyó el diseño de  

ciclovías y rampas.  

Sistema de Recolección de Basura 

El sistema de recolección de basura se realiza dos veces a la semana a través del 

Municipio de la Villa de Zaachila por medio del método de parada fija, el cual es una 

práctica común que consiste en recoger la basura a través de una cuadrilla de recolección 

que anuncia la llegada del camión por medio de una campana o aparato sonoro para que 

el personal acuda a entregar sus residuos (Pillajo, 2013). Sin embargo, según datos de los 

colonos, algunos habitantes practican la quema de basura en sus domicilios.  

Durante el recorrido de campo no se observó presencia de residuos sólidos 

depositados en la vía pública ni tampoco a personas ejerciendo las actividades de 

recolección manual de los mismos.  
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Equipamiento 

De acuerdo a la información adquirida en la entrevista con el Secretario de la Agencia 

Vicente Guerrero, Bertín José Luna, en la Agencia actualmente se encuentran 18 espacios 

destinados a dar servicios de  salud, educación y bienestar. Sin embargo, a través de la 

observación en los recorridos de campo se evidenció que no todos ellos cuentan con la 

infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y confort de los colonos, tal es el caso 

de las áreas verdes que no cuentan con iluminación y mantenimiento para ser utilizados. 

(Tabla 10).  

Tabla 10. Equipamiento en la Agencia Vicente Guerrero. Elaboración propia.  

 
TIPO 

 
NO. TURNO 

NOMBRE SECTOR 

Clínicas de 
salud 

1 
Matutino / 
Vespertino Vicente Guerrero 

Centro  

Jardín de niños 2 Matutino 
Amado Nervo Centro  

Leona Vicario  Parte Alta 

Escuela 
primaria 

2 

Matutino / 
Vespertino 

Vicente Guerrero Centro  

Matutino CONAFE Parte Alta 

Escuela 
secundaria 

1 Matutino Heberto Castillo   Parte Alta 

Escuela 
preparatoria 

1 Vespertino CBTA Parte Alta 

Escuela de 
artes y oficios 

2 
Vespertino Misiones culturales Centro  

Vespertino 
Escuela de Música Sta. 

Cecilia 
 Centro 

Escuela 
Adultos  

1 Vespertino INEA  Centro 

Biblioteca 1 
 Matutino / 
Vespertino 

 Centro Comunitario 
Vicente Guerrero 

Centro 

Parques 1 
Matutino / 
Vespertino 

Centro deportivo y cultural  Centro  

Plazas cívicas 1 
Matutino / 
Vespertino 

Agencia Vicente Guerrero  Centro 

Áreas verdes 2 
Matutino / 
Vespertino 

- 
Sabino 

Pedro Moreno 

Áreas 
deportivas 

3 
Matutino / 
Vespertino 

Canchas 

Corregidora 

Nacozari 

Centro 
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Edafología 

De acuerdo al Prontuario de la información geográfica municipal de los Estados 

Unidos Mexicanos del INEGI (2017), el tipo  de suelo que predomina en la zona está 

compuesto en su mayoría por Vertisol con un 30.69%. (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de este tipo de suelo es que son predominantemente arcillosos, 

de colores que varían de negros a grisáceos y presentan grietas de 1 cm o más desde la 

superficie cuando el suelo está seco; son muy adhesivos , plásticos y duros cuando 

están secos  y algunas veces son salinos. Son excelentes para la producción de 

hortalizas por la alta retención de humedad. (García, 2004). 

Clima 

Según datos del INEGI (2017) el rango de temperatura en la zona es medio: oscila 

entre 16°  y 22° centígrados, alcanzando en los meses más fríos menos de 16° , con un 

rango de precipitación de 600 a 800 mm y un clima predominantemente  seco - 

semicálido con lluvias en verano e invierno fresco.  

Paisaje 

A través de las visitas de campo realizadas en el lugar, se encontró que las vistas 

para contemplación más próximas a la Agencia Vicente Guerrero son las cercanas al 

Sector Parte Alta, ya que en los demás sectores se concentran las viviendas colectivas 

y unifamiliares. Las extensiones de terreno -que pudieran ser ocupadas como 

elementos de deleite visualɀ actualmente fungen como depósito de los residuos del 

tiradero Municipal del Estado de Oaxaca. (Fig. 16) y (Fig. 17) 

Figura 15. Componentes del suelo en la zona. Elaboración propia.  


