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INTROOUCCION. 

La saciedad actual ha considerado al ni
fto como parte de una categoria social determi
nada, formando para él un medio aséptico y fun 
cional; orientándose más a instruirlo que a -
formarlo. La guardería, el centro, la escuela, 
el área de juego, el espacio rniniaturizado, 
constituyen un sistema cerrado, pensado y admi 
nistrado por especialistas. Pero todo sistem~ 
tiene sus límites y la pedagogía fracasa a cau 
sa de no podnr integrar lo maravilloso, lo im'F 
ginario o lo espont511eo. -

El niilo aspira simultáneamente a la indi 
vidualidad y a la socialización. lQufi se deb~ 
responder a esa doble exigencia que rel1usa se
parar lo privado de lo público? lno es cierto 
que nuestras sociedades funcionalistas han ba
sado su organización en la división, en la es
pecialización'! 

El niño vivía antes en el seno de una fa 
milia grande, donde se entremezclaban gi!nte-s ~ 
de todas las edades. la simpleza y lo raro de 
los medios de con1unicación 1 dejaban la calle -
libre para la gente, los comercios y los jue
gos, y permitian un lento descubrimiento del -
vecindario, del barrio. 

Entre el espacio privado, bastante exiguo 
y el público, habla toda una gradación de luga 
res a utilizar por el individuo y la sociedad~ 
lo familiar y lo urbano. En la actualidad no 
existen 1115s esos espacios. Primero, la fami
lia se ha reducido, segundo, se dejan encarga
dos esos niHos 111ientras los padres trabajan. 
Educado, guardado, medicalizado, vigilado, o
rientado y ar1imado 1 el niño ya no reencl1entra 

su hogar, ni su familia, mas que en los in
tervalos du L1·aba.jo productivo. 

Consumidor de equipamientos especiali 
zados, el niño no es más que una "categoria 
social 11 definida. 

De igual modo el espacio ha cambiado, 
saturadas de autos las calles se vuelven pe 
1 igrosas; no se tiene tiempo 1 se ignora a :
~·los vecinos, se apartan de los abuelos y 
tios y primos; el niño no conoce mas que es 
pacios especializados, programados. La ca:' 
sa se simplifica, al tiempo que se organiza. 
El cuarto del n11lo es generalmente el espa
cio que queda. y se col o can dos. tres o más 
niños en el mismo cuarto especial para ellos 
si es que se cuenta con él. Los pasillos -
desaparecen. lOonde va el niño a jugar, 
saltar, hacer el desorden necesario para su 
aprendizaje? Al niño le helee falta una re
lación ~¡lobal, locales colectivos, servicios 
comunes, mercados, tiestas o ferias de Lct
rrio; y el reencuentro con el adulto 'y sus 
lugares de trabajo, juegos y áreas verdes a 
biertas para todos como equipamientos inte:
grados. 

tierácl i to afirmaba que "el saber pene 
traba por los sentidos", no hace falta in-
sistir en lri avidez de ese cuerpo infantil 
por donde el mundo penetra, que come, toca, 
explora. El universo del niño es primera
mente orgánico y su espacio poli sensorial. 

lQué pensar entonces de los espacios 
planos y ortogonales. que no permiten ningu 
na experimentación Kinestésica. que no den~ 
tan cambios de nivel, ni recovecos 1 ni accI 



dentes? 

lQu~ aprender de esos rnateriales que no 
tienen ni olores, ni asperezas, ni ningún ras
go característico"/ 

lQué descubrir en esos ambientes lumino
sos violentos y uniformes que ocultan el curso 
del día y normalizan el espacio? 

,1 ' 

lDonde esconderse, agruparse segQn afini 
dades, decir secretos, en espacios tan paco -
propicios? 

En fin, lqué descifrar en un muro de_ 
block o tabique, vidrio, concreto, donde no se 
distingue una casa de una oficina, de una fá
brica? 

El niño reclama lo simbólico, lo comple
jo, 4uit::1·1;:: µuU~r· ::.uLi,- y Lajar, trepar y s;:il
tar, percibir el ritmo de las estaciones, apre 
ciar el calor, e1 frío. la sombra y la luz, y
sobre todo, el lento transcurrir del tiempo. -
La mayor parte de los equipamientos destinados 
a la infancia, cuidan esas realidades elementa 
1cs. La actividad principal del niño es cre-
cer, descubrir su teu111oralidad. Nuestra insis 
tencia en aislar, proteger al niño, il menudo-:: 
no es sino el medio de excluirlo de nuestra vi 
da, de nuestro espacio o exactamente racionalT 
zar su comportamiento y abolir su inquietud e
imaginación originales. 

La sociedad adulta proyecta al niño como 
modelo reducido, y le crea mundos arti ficialcs 
irraciontilmentc. 

Las ucti tudes tunlo de reducción, como -

de exclusión, son doblemente erróneas pues -
se quiere espcciulizar al niño, ne!Jando su -
especi fidild. 

Al respecto dice Wal ter 13enjami'n {Baus 
tell e}, "es estúpido romperse la cabeza tra: 
tanda de fabricar juguetes para niños, o li
bros apropiil<los, cuando hay en la tierra mu
chísimas cosilS que llaman rn5s la atención de 
los niños; los ni~os tienen u11a especial afi 
ción por los lugares de trabajo. donde se v~ 
como se hilcc11 las cosas. Son lrresistible-
mente atrili'dos por la basura. Todo lo que u 
no quiere tirar, es recogido por ellos; en= 
la basura reconocen la forma de un mundo ini 
maginable, dentro del otro mundo del adulto-rr. 

Partiendo del propósito de proveer los 
elementos o instrumentos para la creación de 
l os es pa e i os infantil es , y el re fl e jo en e-
11 o~ de l~~ necc~id~de~ n~cionale5; y con el 
objeto también de estructurar una proposi
ción arquitectónica adecuada y específica en 
este caso, dada la configuración especial 
que tiene el terreno, y que a su vez sea a
corde con el bienestar de los niños de Méxi
co , se ex d minó 1 o si tu a e i ó n de 1 a po b l ación 
inFantil en 9cneral y de nuestra zona de tra 
bajo en particular, llegando a la conclusióñ 
de <¡ue es indisp~nsablc brindar las facilidil 
des necesarias para que éstos niños gocen d~ 
~ste servicio, ya que mientras sus 1nadres 
trabajan, ellos se encuentran totalemente a
bandonildos. 

Por la importilncia que representa mejo 
rar las condiciones en que se desarrollan -
los niños, los participantes en el diseño de 
sus espacios y lu ejecuci6n del mismo, no de 



ben provenir solJ1ncnte de 11n sector d nuestra 
sociedad; p1·oblen1as de salud, educaci n, econo 
mía, y desarrollo cultural son, por e emplo,-:: 
aspectos significativos de la problem tica. 

Al integrar el material, que contiene la 
participación de especiul istas de múltiples di 
sciplinas, (entrevistas) y amplia bibliografía, 
conteniendo abundante gama conceptual y exten
sa información, sobre los diversos aspectos de 
la problemática infantil. Si bien al análisis 
se centró en el n1fio ql1e requiere de un CENOI 1 
se l1acen numerosas referencias al 111arco fami
liar y al medio social, obteniéndose un panora 
ma general de la situación y de los problcmas
de que adolecc11 los espacios dondu crece la ni 
fiez mexicana. y a la vez la síntesis de los a~ 
vanees de los profesio11J.les ptlrticulares y del 
estado, en el esfuerzo de estudiar y atender a 
dichos proble1uas, 1n5s aún. del conjunto de ma
terial. se desprende con claridad el problema 
de los sectores socictlti~ 111c~0s f~~crccidos, 
que ademis es la población n1ds nu1ncrosa. En -
el curso de la ir1vestigaci6n surgen i1n1101·tan
tes reflexiones y datos ace1·ca del desarrollo 
biopsíquico del ni~o. de los factores que inci 
den en favor o en perjuicio de su forn1ación 7 
desde el momento de su nacimiento. Se estudian 
las funciones biológicas y e111ocional~s. a tra
vés de las etapas de si1ttbiosis y se¡1araci6n de 
la madre y la progresiva social iz.1Liú11 relaci2_ 
nando ~sta a la guardería o CENDI. 

La mayor parte de la5 opiniones fo1·111a11 -
el patrimonio científico univc1-sal. pero en to 
do momento se encuent1·a presente la experien-
cia p1·ofesional mexicana y la referencia de las 
peculiaridades nacionales. 

Los objetos de 6ste proyecto ser6n p1·in-

cipal1uente crear un ambiente de juego, de a
mistctd1 por lo que !:e tratarl'i de variar las 
for1uas, las escalas. la dirnensión de las ven 
lanas, los colores. El exterior tender5 i-
gualmente a desa1rrollar en el nifio el sentido 
del descubrimiento por la variedad de ele1uen 
tos que lo componen. -

Si la pedagogía de la escuela maternal 
esti basada en grupos y no en clases lporqué 
entonces espacios enclaustrados llamados cla 
ses, porqué se l1acc vivr al nifio en un univir 
so donde no se tiene en c11enta su escala en -
la arquitectu1·a co11 el fin de que pueda abrir 
una puerta? 

Desde el 11101ílento en t¡uc se le invcnti1n 
juegan exteriores como los sube u baja, o la 
resbaladilla, los colu1np1os, toboganes, lpor 
qu~ no aceptar peque~as escaleras al exteri~r? 

Los nifios son especialmente atrafdos -
por el piso, prefieren !:.entai-sc en él lporquP. 
no poner alfombra? 



1 . A N T E C E D E N T E S . 



1.1 ANTECEDEílTES H!STOR!COS 

Consideramos conveniente incluir losan
tecedentes históricos de la· que actualmente se 
conoce como Centro de Desarrollo lnfantil (CEtl 
DI). 

El primer establecimiento de este tipo -
del que se tiene noticia en México, funcionó -
en las instalaciones del mercado del Volador -
en 1837. en el que se adaptó un local para que 
los nifios tuvieran donde juga1·, e11 tanto sus -
madres trabajaban. 

En 1865, la empcriltriz Carlota Amali;;i es 
tablece la 11 Cilsa de .:isilo de la infanci<i", en
donde las dan1as a su servicio iban a dejar tc1n 
poralmente a sus hijos, asimismo, en 1U69 fun:-
da el "asilo de San Carlos", allí los pequeños 
de las mujeres trabajadoras recibíun alimentos 
y cuidado dura11t~ l~ jornada laboral de sus n1a 
drcs. [stc esfuerzo es di1JnO de tomarse en -
cuenta t:omo c•l 11rimeT" intento oficidl de brin
dar 6stc sc1·vicio. 

En 1887 la seílora Car1nen Ro1nero Rubio de 
Oiaz, funda la 11 casa omiga de la obrera", este 
establecimiento tenía co1no uno de sus objeti
vos el cuidado de los menores de las mujeres -
que laborabLin fucru de su hognr. En 1916 ésta 
institución pasa a depender de la be11eficencia 
pública, misma que crea en 1928 la "casa amiga 
de la obrera no. 2 11

• 

En 1929, la se~ora Carmen García Portes 
Gil, organizó la ''asociación nacional de protec 
ción a la Infanciaº, la cual crea y sostiene --
10 "hogares infantiles" que en 1939 cambiaron 
su denominación por la de ''gua1·dcrias infanti-

les" . 

En este 1nis1no período, la Secrctd1·ia 
de Salubridad y Asistencia para dar servi
cio a los hijos de las comerciantes del mer 
cado de la Merced, de las vendedoras de bi= 
lletes de la Lotería. de las empleadas del 
Hospital General, establece guarderías, mis 
mas que se l1an incrementado, recibiendo al= 
gunas de ellas apoyos de co1nités privados. 

Poco después, cuando el Presidente lá 
zara Cárdenas convierte cJ. los talleres fa-
briles de la 11aci6n 1 encilrgados de fabricar 
los uniformes y equipo del ejército, al ré
gimen cooperativo. incluye en el mismo de
creto la fundación de una guarderia para 
los hijos de las obreras de la nueva coope
rativa, misn1a que en1pczó a funcionar en 
1939. 

.n.. partir d1~ entonces 1 la creación de 
éstas instituciones se 111ultipl1ca en lcJ.~ u~ 
pendencias oficial es y particulares como u:" 
na respuesta social a la demanda de servi
cio> originada por la cada vez más crecien
te incorporación de la mujer a la vida pro
ductiva de la nación; en la actualidad, a -
pesar de los esfuerzos realizados estamos -
n1uy lejos de cubrir esa demanda. 

1.2 MARCO LEGAL. 

Existen documentos legales referentes 
a los derechos de las madres trabajadoras y 
a la protección y seguridad de sus hijos. 

Documentos Internacional es. 
Decla1·ación de los derechos del nifio-



UNESCO 1Y59 - princi plus 2 y 9 • - 11.iccn re fr.
rencia al dcrect10 que tiene lodo 11iílo a reci
bir cuidado y educación, asi co1no la necesidad 
de protegerlos de todo tipo dü abandono. 

Declaración sobre la eliminación de la -
discri111i nación de 1 a mujer - ONU 1967 - articu 
lo 10 y 11: se refiere a la protección de la=-
111ujer trahajadora antes y después del parto, -
incluyendo el cuidado de los r1iílos. 

Docun1entos l~acionales. 
Constitución política de los Estados Uni 

dos Mexicanos - 1917 - titulo VI articulo 123! 
apartado A, fracción XXIX: menciona el servi
cio de guardería como una prestación correspon 
diente a la ley del Seguro Social. -

Apartado B, fracción XI. inciso C: se re 
fiere al servicio de guardería infantil como ":
un derecho de la mujer LraLiijadorJ.. 

Ley del lns.tituto de Seguridad y Servi-
cios Social es de los Trabajadores del Estado -
\ISSSTE) 1959 -. capítulo V articulo 41: hace 
referencia al establecimiento y funcionamiento 
de las guarderías infantiles, correspondiendo 
la prestación del servicio al "patrón 11 y la re 
gulación del mismo a la SEP. -

En 1962 se modifica la reglamentación de 
éste artículo, asignando la prestación de éste 
servicio, en lo que se refiere a madres traba
jadoras del sector privado, al IMSS. 

En 1963 se promulgó una nueva ley del 
ISSSTE> reglamentaria del apartado B, del arti 
culo 43 frucción VI, inciso E: señala como una 
obligación de este instituto el brindar el ser 

vicio de guarderi~ a las 1nddrcs t1·db¿1j;1do
ras del sector público. 

Ley del Seguro Sociiil - 1971 - artfcu 
lo 123 constitucional, apartado A. fraccióü 
XXIX: refiere el servicio de guardería in
fantil como una prestación obligatoria a 
las madres derect1ohabientes. 

Nueva ley del Seguro Social - 1973 -
capitulo VI del seguro de guarderías para -
l1ijos de aseguradas: reglamenta las condi
ciones en que se brindará este servicio. 

Ley organica de la adn1inistración pú
blica - .artículo 38, parte 1: hace recaer -
en la Secretaria de Educación Pública la 
responsabilldad de regular la tarea educati 
va> vigilando que se cumplan las disposiciO 
nes oficia les. -

Ley fC<lt!r·di u1.:: cducJción - 1973 - ca-
pitulo 11 del sis lema educativo nacional. 
Articulo 15: define los niveles educativos 
asl corno las atribuciones de la SEP, con 
respecto a la regulación del servicio educa 
tivo. -

En 1976, la Secretaria de Educación -
Pública crea la dirección general de cen- -
tras de bienestar so~ial µara lJ. infancia, 
actualmente llamada Dirección General de E
ducación Inicial~ con facultades normativas> 
de supervisión y control para todos los CEN 
DI. -

1.3 QUE ES UN CENO!. 

El CEllDI nace de la necesidad de dar 



serv1c10 a los hijos de las madres trabdjado
ras, durante el tiempo que laboran y cuya edad 
oscila entre los 45 días de nacido y los 5 a
ños 11 meses. 

Es una institución que proporciona bási
camente educación y asistencia al niño que tie 
ne todo el derecho de recibir atención y esti= 
mulaci6n dentro de un marco afectivo que le 
permita desarrollar al máximo sus potencialida 
des para vivir en condiciones de libertad y -
dignidad, especialmente aquellos que por algu
na circunstancia se ven temporalmente abandona 
dos por su madre durante las horas en que ést~ 
trabaja. 

Desde el punto de vista asistencial, se 
proporciona al niño dentro del CENDI, una ali
mentación balanceada y la atención 111édica nece 
saria que en su conjunto propicien su óptimo ~ 
eslddu J~ salud. 

La labor educativa del CENOI está cncami 
nada a promover el desarrollo de las capacida= 
des físicas, afectivo-sociales y cognoscitivas 
del ni~o. dentro de un ambiente de relaciones 
humanas que le per1nitan adquirir autonomía y -
confianza en si 1nis1110 para integrarse a la so
ciedad. 

El CENDI ~ además de propiciar el desarro 
lle integral del niña. proporciona a las madres 
durante su jornada laboral tranquilidad. favo
reciendo una mayor productividad en su trabajo. 
por lo que protege tanto los derechos del niño, 
de la 1nadt·e trabajadora y de la e11111rcsa donde 
ésta presta sus servicios. 

OBJETIVOS. 
- Cuidado y fortalecimiento de la sa

lud del niño y su buen desarrollo futuro. a
si como la formación de sentimientos de adhe 
sión familiares y sociales. 

- E1npleo pedagógico de la razón y de -
la imaginación. 

- Cultivo de hábitos higiénicos de sa
na convivencia y cooperación en el esfuerzo 
común. 

Según el articulo 185 de la ley del Se 
guro Social de 1973, éstos objetivos deberán 
desarrollarse de manera sencilla y de acuer
do a la edad de los infantes, a su realidad 
social y con absoluto respeto a los elementos 
formativos de estricto esµiritu familiar. 

PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
Si tomdrnu~ f:il cucnt.:i que uno de loe; ob 

jetivos del CENDI es favorecer la participa=
ción activa de las padres en beneficio de la 
educación de sus hijos, es indispensable que 
se restablezca una comunicación estrecha en
tre el personal y éstos, que oriente la la
bor educativa. unifique criterios y permita 
la continuidud de esta tarea entre el CENO! 
y el seno familiar. 

llagar y CENOI considerados scparadamen 
te son ambientes que influyen en la forma- -
ción del niño, al coordinnrse se refuerzan -
111utua1ncntc. constituy€ndose en una unidad 
substancial que favorece el equilibrio y el 
global desarrollo del infante. 

Para p1·opiciar ésta participación de -



los padres, es importdnle que se involucren en 
el conocimiento de las activid¿¡,des que realiza 
el CENO! y puedan coadyuvar can éste en la la
bor educativa y asistencial en beneficio de sus 
hijos y de ellos 1nismos. 

La dirección general ha elaborado para -
éste fin. 11 el instructivo para padres" y "el -
programa de orientación pilra padres de familia" 
que permiten establecer un binomio CENDl-hogar. 

TIPOS DE CENO!. 
Se dividen eon dos tipos: 
l. Centros de Desarrollo Infantil de ti

po general. 
2. Centros de Desarrollo Infantil espe

cia 1 es . 

Los Centros de Desarrollo Infantil de ti 
po general son aquellos que están al servicio~·: 
de nifto~ ~anos y norn1ales. · · 

los Centros especial es, son para aq_u·effo·s-~~-:"
niftos con problemas mentales y fisicos. · ·· -· · 

1.4 FUNOl\MEtlTOS PARA LA LOCALIZACIO~<~E:: 
UN CENO!. . .. 

• .-';'.•,"':e<: 
La planeación integral de las "guarderitls 

exigió la nccc~idad de estnblecer los c~it~rios 
fundamentales para la localización de la·s_;-mi·s-.
mas, determinándose ubicarlas cerca de·-las~:'zo.-_· 
nas habitacionales, en virtud del sigui,eri·te· 
criterio: '· 

a) La mayoría de las madres, se dir:·;g·;n 
a sus trabajos en los transportes públicos _con 
un recorrido promedio de 40 minutos. Si .la 
guarderia estuviera cc1~ca de la zona de traba-

jo se expondria al nino a accidentes de t1·án 
sito y a una fdliga mental par la aglomera-
c1ón de personas en el autobús y la contami
nación del ambiente. 

b) La cercania óe la guardería a la ca 
sa habitación, permite que otro familiar pue 
da recoger al nifio si la madre tuviera que 7 
trabajar l1oras extras o llegara a sufrir un 
accidente. 

e) Al estar la guardería próxima a la 
zona habitaciondl, ~xistc control médico de 
la clínica de adscripción que en un momento 
dado tiene el expediente del nii~a con todos 
sus datos y además, scrvi r de referencia, pa 
ra llevar a cabo el programa de prevención~ 
de la salud en las guarderías. 

d} En el caso de accidente o enferme
dad, se requiere de trasladarlo a la clfnica 
de adscripción. por lo que conviene que la -
guarderfa quede próxima a la zor1d l)abitacic
nal misma que, estaría en el radio de in
fluencia de su unidad 111édica. 

e) Ubicar la guardería en. la zona habi 
tacional, fomenta la identificación de los~ 
nifios con su propio a1nbiente. 

f) Ubicar lils guarderfas en las zonas 
de trabajo, sig~ificaria en mayor o n1enor me 
dida, integrarlos a las zonas más contamina~ 
das de la ciudad. 

1.5 COMO SE OBTIENE EL SERVICIO DE UN 
CENO!. 

Trataremos de clasificar en tres gru-



pos lilS diversas formas de obtener el servicio 
de guarder,a o CENO! en nuestro pafs; reflej5n 
dose la posici6n económica y social del pafs = 
en general y la tendencia política así como su 
forma de manejo. 

l. El primer grupo lo componen casi en -
su mayorfa los CENDI pertenecí entes al IMSS, -
al cual están afiliados los trabajadores asala 
riadas que pertenecen a la einpresa o patrones
privados, por la gran demanda ésta no se encue!!. 
tra cubierta en su totalidad. 

La mayoría de los trabajadores del grupo 
anterior, quedan amparados por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja
dores del Estado, ade1nás caben dentro de ésta 
categoría los que no están contenidos en el IS 
SSTE pero reciben atención de servicios organi 
zados de dependencias federales o de institucTo 
nes descentralizadas como la Secretar,a de Ma-
rina, FF .ce., üefe11sd liuL funal, cte. 

En este caso los beneficiarios son partí 
cipes del costo de la atención. -

Según datos de 1980, esta categoría re
presenta el 21.2~~ del total aproximadamente. 

2. Las personas con capacidad financiera 
para demilndar el s~rvicio de Centros de Desa
rrollo Infantil flrivados integran ésta segunda 
categoria, en e~ le caso se cuentil con una gama 
muy diversa de posibilidades de ser atendido -
según ca¡1ac1dad econ6n1ica, fista segunda catego 
ría comprende el estrdto económicamente al to :
hasta la clase trabajadora de pocos t·ecursos -
pero independiente. Estas comprenden el lSX -
según estimaciones de la Secretarla de la Pre-

sidencia. 

3. En ésta categoría incluiren1os a la 
Secretaria de Salud, antes denominada Secre
tería de Salubridad y Asistencia. asf como a 
otras dependencias estatales, municipales e 
instituciones privado-religiosas que ofrecen 
su servicio gratuitamente a toda la población, 
pero en contraste. es obvio, que no cuenten 
con todos los recursos indispensables, faltan 
do una atención de cal id~d en 6stos centros.-

Estos cent1·os atienden a la población 
mis numerosa y que cuenta con menos recursos 
económicos, ya sea rural o urbana. El DlF, 
aunque cuenta con recursos, personal capaci
tado e investigación calificada, no ofrece -
la calidad adecuada por atender al grupo mis 
numeroso. 

Esta categoría con1prende aproximadamen 
te al 63.BX de la población. -

Cabe se~alar que el gobierno n1exicano 
en su programa de descentralización de servi 
cios, dictaminó que los Centros de DesarrolTo 
Infantil, pertenecientes a la Secretaría de 
Salud, fueran administrados por el Sistema -
Nacional parci el Desarrollo Integral de la Fa 
mil ia {DIFJ. -

Co1uo nuostro estudio est~ encausado a 
los Centros de Desarrollo Infantil dirigidos 
por el DIF, se presentan los requisitos para 
ingresar a !stos: 

l. Acta de nLlcimiento del menor. 
2. 2 fotografías del niño y de la per

sona responsable de recogerlo. 



3. Carta de buena salud del n1nu. 
4. Carta en donde se especifique en donde 

trabujil ln m<ldre, horcJrio, sueldo y v~ 
cacioncs. 

5. Estudio socio-económico (se realiza en 
el CENO!). 

6. Análisis clínicos lla orden la da el -
médico del CENO!). 

Puede de1nandar el servicio cualc¡uier n1a
dre trabajadora que lo solicite y llene éstos -
requisitos. 

1.6 QUIEN DEMANDA EL SE~VICJD DEL CENO!. 

Las guarderías. estancias infantiles. ho
gares de cuidado, ahora Centros de Desarrollo -
Infantil. fueron creados a partir de la necesi
dad de las madres ri~ incorporarse a la activi
dad económica del país, así mismo para propor
cionar seguridad acerca del cuidado de sus hi
jos con el fin de que éstos puedan incorporarse 
a otras actividades que propicien su desarrollo 
personal, ademfis de brindarles un medio confor
table y seguro. 

1.7 COMO DEBE FUNCIONAR UN CENO!. 

Las funciones generales que deberá cumplir 
un CENO! 1 son las siguientes: 

l. Seguridad y Bienestar. 
11. Desarrollo Infa11til. 

111. Sociales. 

l. SEGURIDAD Y BIENESTAR. 
Los principales requisitos que deberá 11~ 

llt1f un CEUDI, son proporcionar a 1 os padres 
una seguridad ¡:iccrcil del cuidado de sus hi
jos con el fin de que éstos puediln incor¡lo
rilrso a otras .ictividJdcs que propicien su -
desarrollo personill, fundamentalmonte en el 
caso de la emancipación de lu mujer iil incor 
porarse a la actividad económica del pais; y 
a los niños un medio confortable y seguro. 

El cumplimiento de las funciones de se 
guridad y btcncstar en un Centro de Desurro= 
llo Infantil. solo es posible cuando: 

1) Los servicios de bienestar social -
{médico, de nutrición, psicologico) se diln a 
tavés de profesional es en el ramo. 

2) Se han considerado todas las varia
bles al milnejar el medio, ya que esto nos 
permite manejar el centro con criterios pre-
ventivos y no de remedio. Es mejor contro-
lar 1os estímulos ~ntecedentes que las canse 
cuenciils. -

3) Existe comunicación con los padres. 

Diseño del Medio. 
a) Se refiere a la adecuación funcional 

de los recursos materiales y humanos de acuer 
do a los objetivos generales del programa. -

b) El medio deberá perimtir el despla
zamiento de los niños. y debe estar planeado 
de tal forma, que permita que los adultos 
puedan supervisar fácilmente todas las áreas. 

e) 1:1 diseño del medio deberii reflejar 
y ser coherente con los valores artísticos y 
culturales del grupo social. 



d} La distribución dc1 µersunu1 deber.:í -
estar de acuerdo con el 1nodelo de ap1·endizaje 
del centro, tomando en cuenta el grado de in
teracci6n .necesaria entre la maestra y el nifio, 
para llevar a cabo las actividades planeadas. 
tanto asistenciales como de instrucción, ya 
sea distribuyendo un número adecuado de adultos 
por zonas, co1no en algunos casos o asignando -
el número de niños por adulto en una pr-oporci6n 
adecuuda. 

e) Lil distrihuciün .itlet.:u<1Jo.J. de los hora
rios de actividades, teniendo en cuenta los pa 
trenes biológicos de auto-rcgul¡1ción en el or= 
den del sueño, alimentación y vigilia. La du
ración de las actividddes no deber.:í transgre
dir los limites de la atención o alcanzar índi 
ces de fatiga. Las actividades a su vez debe= 
rán balancearse adecuadamente entre las de gran 
actividad fisica y las de 111enor actividad. 

Comunicación con los ¡>adres. 
Los padres deben de participar ya sea 

proporcionando o recibiendo información en re-
1 ación a sus l1ijos. Cuando fisto ocurre aumen
tan las posibilidades de llenar las necesida
des básicas del niño y esto proporciona seguri 
dad a los padres y el centro se convierte no = 
en un suplente del t1ogar, sino en un complemen 
to, y las contradicciones en la educación que
pudieran surgir como obstáculos entre el centro 
y el hogar se ven dise1ninadas. Otra de las 
funciones de ~sta comunicación con los padres, 
es la retroalimentación de la información que 
los adultos que laboran en el centro reciben. 

!I. DESARROLLO !NFAUTIL. 
Aún cuando todos los objetivos anterio

res fueran desempeñados con un al to grado de ~ 

ficacia, sin la existencia de un programa de 
estimulación te1nprana. un centro de cuidado 
infantil 1 no pasa de ser un muy eficiente 
centro de seguridad social. 

Una descripción muy clara de lo que su 
cede en un medio de ésta naturaleza, la pro~ 
porciona Bi jau ( 1967). al referirse a un me
dio mon6tono. ruti11ario 1 constante y limita
do, en el que las interacciones se ven res
tringidas y co1110 producto de estas constan
cias los t·c¡>crlorios de auto-cuidado, socia
les, pre-académicos se ven 1 imi lados. 

Los progr·amas de esti111ulación temprana, 
han sido formulados a partir de las investi
gaciones realizadas en el ca1npo de la psico
logía, sobre la relevancia de proporcionar -
al niño desde su nacimiento, un medio rico -
en estimulación, para optimizar su desarro-
11 o. 

Ejemplos de diversa naturaleza que su~ 
tentan esta afirmación, los encontramos des
de estudios comparativos que muestran ganan
cias en los puntajes de las pruebas de coefi 
ciente de inteligencia. de niños que han te
nido programas de estimulaci6n temprana. con 
tra otros criados con métodos tradicionales~ 
(Cataldo y Risley 1974). 

Los programas de estimulaci6n temprana 
han sido ,utilizados tanto en poblaciones nor 
males, como en poblaciones con retraso en eT 
desarrollo, y en ambos casos se ha obtenido 
un incremento en el repertorio conductual 
del sujeto. 

Programas de interacción o remediales, 



han demostrado su cíiL..:ac.la .:il producir Ciltnhios 
conductualcs m~s o ~cnos ¡Jer1nancntcs en los su 
jetos, programas como los de Hedd Start lE.U.T, 
para nifios de poblaciones n1arginadas que t1an -
tenido poca cstimulación y los aplicados a ni
fios que a consecuencia de la des11utrici6n pre
sentan retardo en su desarrollo y que ¡Jaralcla 
n1ente a una 11utt·ición adccuddd, han sido expu~s 
tos a un ¡irogra111a de estimulaciE11, l1an demos- -
trado su eficu.ci,1 ¡1l conse!1uir un avilnce sinni 
ficativo en el desarrollo de 6stos ni~os. -

Existen otros progra111as que se llevan a 
cabo con nifios con retardo en el desarrollo, -
debido a causas org8nicas, tales como: defec
tos en la anato1nfa general. la estructura y el 
funcionamiento de los sentidos en el sistema -
1nusculo-esquel6tico 1 los sistemas neurológicos, 
end6crino y otros sistemas y glándulas del 
cuerpo, originadas a partir de procesos genéti 

·cos o ~cciones qufmicas y mecánicas, durante = 
el desarrollo pre-natal 1 del naci111i~11lu o des
pués de éste. (Uijou 1973). 

Estos programas· tienen co1no objetivosr -
proporcionar respuestas alternativas, para com 
p~nsar otras que no pueden emitir las sujetos
por no tener las partes anatómicas o el funcio 
na1niento necesario para producir la respuesta
que se requiere; consisten en incrementar la -
disponibilidad de los estí1nulos 1 reforzar di fe 
rencialmente respuestas adecuadas que en la = 
historia del sujeto habían sido castigadas o -
extinguidas, extinguir conductas inadecuadas. 

Factores que determinan la calidad de un 
programa. 
l. La congruencia entre el modelo y el -

programa de estimulación o sea, entre la filo-

sofia que lo sustenta, su aprox1maci6n tcóri 
ca al desarrollo infantil y la tecnologia -
que se utiliza para imple111entar el prograttlil. 

2. El entrenamiento del personal. ya -
que la implementación del programa en las au 
las, dependerá en gran medida del papel del
maestro, o soa, "ilquel aspecto de la conduc
ta del maestro que se refiere a los deberes, 
responsabil idadcs y funciones que se cspcriln 
de él, y el f!Stilo del rentli111iento individual 
con el que se 11 evó a cabo el p11pcl del mues 
tro 11 lKlein 197J). Es importante que el maes 
tro este familiilrit.ildo con el 111odelo de ensc
fianza-ap1·endizaje1 que se l1aya elegido y qui 
las técnicas que se utilicen en su entrena
m1 ento para la aplicación del programa. sean 
las adecuadas al modelo, de lo contrario lo 
único que sucede cuando los maestros solo 
son entrenados para seguir instrucciones muy 
precisas, es que son incapaces de generali
zar éstos principios a situaciones nuevas. 

3. La planeaci6n del programa en si, -
no es la cantidad de estimulación lo que es 
mis importante, sino la n1anera en que está -
organizada y su adecuación al medio. Algu
nos de éstos objetivos concuerdan con Ben
tl y. 

a) Es importante que las conductas que 
se establezcan en el programa a largo plazo 
tengan una relevancia social en la vida del 
ni Ro, de manera que éstas conductas se man
tengan mediante las contingencias naturales 
del medio. 

b) Los objetivos finales del programa 
de estimulaci6n temprana deberán contempla~ 



se como requisitos de un prugrt1m(1 continuo (se 
cuenciado) de educación p1•fmuria. -

c) Los objetivos especificas a su vez, -
deben incrementar su grado de dificult.:id en 
forma gradual, de acuerdo tanto al desarrollo 
biológico del sujeto, como a sus habilidades -
individuales. 

d) Antes de que un sujeto entre al pro
grama, deberá determinarse de forma individual 
un punto de partida para establecer en que par 
te del programa entra el niño. -

e) La .evaluación del prol]rama, deUerá 
proporcionar información suficiente sobre el -
desarrollo progresivo de los sujetos a través 
del programa. 

f) Los maestras deberán implementar o 
planear en forma realista los objetivos. 

g) Las instrucciones deberán ser claras 
y precisas. 

h) Existirán facilidades para la intera.E_ 
ci ón con los compañeros y adultos. 

111. SOCIALES. 
A pesar de que los principios del desarro 

llo infantil, son universales. la forma como éS 
tos principios se pongan en práctica está dete,E 
minada por la sociedad. Por lo tanto, el repe.!:. 
torio social y el conjunto de valores y normils, 
se obtiene J. truvés de dgcntus socializantes, 
como son: los padres 1 \llíl{~Stros y compañeros de 
grupo. 

Al referirnos <.1qui sobre el criterio de 

efcctividlld, en éste ren!.Jlón, diri'11mos 11uu -
en 9cncral el provr.:i.m.::i. dclicr.:l tom11r en c111~11-
ta los siguiuntes aspectos: 

a} El programa debe contener y con tcm
pl ar una vez establecidos sus objetivos, el 
tipo de población al que está dirigido, sus 
valores y costumbres, por ejemplo: si son ni 
ñas de áreas urbanas o rural es o el grupo ét 
nico al que pertenecen. -

b) La consistencia en la conducta de -
los adultos que lJ.borcn dependerá de la con
gruencia de sus valores sociales del progra
ma, permitiendo asi' crear sujetos seguros de 
si misnios, capaces de predecir su medio. 

c) La eliminación casi total del con
trol aversivo, dadas sus consecuencias inde
seables, salud en ocaciones en las cuales el 
daño producido por otra conducta que no pue
riñ ser reducida con otra técnica, sea mayor. 

El establecimiento de nuevos reperto
rios sociales, que propicien el desarrollo -
de individuos progresistas, implica una serie 
de dificultades por las contradicciones im
plícitas del s1stema en que vivin10s. 

Una gran cantidad de valores contradic 
torios carncterizan y reflejan la clase y tl 
po de relación que los adultos en éstos cen-=
tros ven como beneficiosos. Las conductas -
de obediencia, altruismo. individualismo, de 
pendencia. que los adultos establecen en loS 
niños básicLimentc a través de modcl ar, con -
sus conductas diilrias y reforzarlas mantenie11 
do el sistemD. tradicional, previamente esta-
blecido contradicen la idea de formular un -



nuevo s i s t l' 11· ¡j de 1:: d u e a e i ó n '-~u e e r f' f-' 1 n di v i d L! os 
que t r u ns fo i· me n L.: se e i l: d ,1 d en '1 u c: v i ven o se 
incorport:n J un -!v.::::ncf-' :·:·o¡_¡r·esistd. 



2. ANALISIS O E l 1\ Z O N A O E E S T U 1 o . 



2.1 P.NTECEOENTES llISTORJCOS DE LA COLOllJA 

El ejido de la Magdalena Contreras, an
tes de la Revolución Mexicana, eran grandes ex 
tensiones de tierra que pertenecían a la llaciCn 
da de la Cañada, pero al triunfar 1.1 Revolucióñ 
y al ser expedida la Consti tució11 de 1917. se 
estableció en uno de sus artículos el reparto 
de tierras pertenecientes a los grandes lati
fundios y a las hacienda s. éstas fueron repar
tidas entre los ccJrnpesi11os y para tal objeto -
se formaron núclpos ejidales, que exigieron se 
cumpl ieril con esas dispo s lci ones. [n el ilf10 -
de 1923, los habitantes de lo delegución Milgda 
lena Contreras, tomuron parte activil en el mo:
vimiento armado que ucaudilló Modero, al cual 
exigieron la distribución de tierras de la lla
cienda de la Cañada. 

Por resolución presidencial. posterior
mente fueron expropiarlas las tierras que perte 
necieron d lt.1 iiociendil de 1~ Cañada para su dTs 
tribución ejidal. -

Al ascender Cárdenas al gobierno, el mer 
cado del suelo se hallaba bajo el con'trol' de Un 
grupo de grandes pro ple ta1·i os integrado en par 
te por los miembros de la vieja clase dominan-:
te porfirista. 

Entre 1934 y 1940 luvo lugar el reparto 
agrario de la mayor parte de las grandes pro
piedades agrícolas situadas en la entonces pe
riferia de la ciudad de México y su conversibn 
en ejidos. 

Las trans formaci ont!S que experimentó 1 a 
estructura urbana de la ciudad de M&xico duran 
te el período cardcnista, asf ca1no los cambio~ 

que se produjeron en las condiciones habita 
cionalcs de las clases trabajadoras fu~ sili 
nificativo. 

Los cambios en la estructura del sue
lo urbano emanaron del fraccionamiento de -
las haciendas situadas en la periferia de -
la ciudad y dieron paso a la apertura de 
las tierras ejidales al mercado del suelo y 
a la aparición de propietat·ios ejidales y c~ 
munales, lo que significó una competencia -
que obligó a la n1oderaci6n de su alza exce
~ i Vil • 

La nueva oferta de tierras se integró 
de las recifin creadas propiedades ejidales 
que de acuerdo a la ley no debían'' ... enaje
narse, cederse, transn1itirse, arrendarse o 
destinarse a uso urbano''• en la práctica ca 
menzaron a hacerlo, empujados por la posibT 
liddd de obtener mayores ber1eficios de las
que podían arrancar a la actividad agrícola. 
La llldyor jJili'tc de 1~ mi!:mas eran aptas para 
la agricultura y la gilnade1~fa y no precisa
mente para. usos hJbi tncional es. 

Cabe l1ablar de una diversificación de 
la oferta del suelo urbano, en lo que se re 
fiere a sus ca1·acterf sticas especificas Cu= 
bicación, calidad del suelo, cercanía o ac
ceso a los bienes y servicios urbanos), se 
trataba de un suelo 4ue ofrccia comparativíl 
mente malas condiciones sobre todo por la~ 
falta de infraestructura urbana, problema -
que se tornaba irresoluble a corto plazo da 
do el carácter ejidal o comunal de la pro-
piedad. De cualquier forma, su precio era 
muy inferior al del mercado establecido y a 
pesar de las desventajas existentes, muy 



pronto ~l suelo co1nenzarfa il ocuparse en usos 
habi tac1 onal es. 

En México se viene desarrollando una cri 
sis económica, política y social que provocan
confl ictos al sistema capitillist.:i imperante. 

La urbanización en México a través de l.:i 
historia, nos presenta diferentes 1nodelos que 
reflejan los diferentes n1odos de producción a 
los que ha pertenecido. 

Desde los primeros tie1npos precolo1nbinos, 
se han venido gestando los n1odelos actuales de 
nuestros n1odas de producci6n~ pasando por los 
de tipo esclavista, feudalista y en la época -
más reciente el tipo ca pi tal i sta. 

En la actualidad siendo el modo de pro
ducción capitalista dependiente, nos presenta 
un reflejo de las contradicciones de su modo -
de producción, c¡ue pt·ovoca a nivel urbano la -
división de clasi!, ocacionando lil separación -
entru zor1as l>urguesils y zonJs ,,rolctarias, re
sultado de la ilpropitlción priv<1dil de los medies 
de producción por lils clases privilegiadas y -
de la miseria a la que se encuentra sou1ctida -
la clase trabajadora. obligada a vender su fuer 
za de trabajo. -

Especialmente se reflejan éstas diferen
cias en las formaciones de ciudades: desigual
dad en el tipo de habitilt, en los medios de ca 
municación y en los equi¡1amientos, presencia::
de las· fUL~ri:'11s rt:prt~sivJs d1"~.tin1Hli1s a mantcnnr 
las rel.1ciunes d1~ do111in11cií111. 

Püt"a salv11r l111 lloco tod~s óstíls a1·bitril
riedades los l1abitantus du óstas zonas se org~ 

nizan en'1 juntas de vecinos'', siendo el Esta
do~ par medio de la delegación correspandien 
te quien maneja ~sta junta; lo que es una -
contradicción, ya que el estado como elemento 
al servicio de las clases dominantes y media 
tizador de las contradicciones del sistema a 
travfis de sus aparatos politico-ad1uinistrati 
vos, favorece a 1 a el ase dominante. -

Los mecanis1nos de competencia y caneen 
tración del capital tienen como consecuencia 
la centralización y congestionamiento de los 
centros urbanos, y de manera general el dete 
rioro del medio natural y humano. Analizar
los procesos y problemas económicas, políti
cos y sociales de una comunidad no significa 
entenderlos aisladamente sino que debe con
templarse ampl ia1nente para llegar a una sol u 
clón global. -

Como en toda formación social del modo 
Je µ1·oducción CJpitJl ist~ la viv1enrlíl ~dqt1ie 
re el car5ctcr de 1ncrcancia por su valor de
con1pra-vcnta. Debido íll déficit de viVil!nda 
que sufre la ci11dad de México, se generan za 
nas habitacionales, la mayoria de las veccs
no regulados y sin ningún tipo de servicios. 
A causa de la no planificación que se da en 
sistemas económico-politicos de capitalismo 
dependiente. 

Teniendo asi" que el espacio que se de
be ocupa1· para una sola familia, se utiliza 
¡1ara dos o en algunos casos n1Js, trayendo co11 
si!JO el 11t•oblen1a del l1tJcinan1iento. Problcn1il
qul! ~t· au1·uv.i .iú11 mlis con la migración ca111po
ci1Jdíld, dondt! el ca11111esino ¡ior no contar con 
sufucientcs rccu1·sos par<.1 tener una forn1a de 
vida_ mejor, cmiur<.1 ll la ciudad y empieza 11 -



credi- viviendas J1ecl1as con materiales de baja 
calidad y bajo costo, en lotes adquiridos en -
la periferia de la ciudad, ya que son de costo 
más bajo en éstas zonas, en comparación a la -
rentabilidad o compra de terrenos y viviendas 
en las zonas en las que se cuenta con todos los 
servicios. Siendo ésta la razón por la que sur 
gen colonias con falta de equipamiento, servi-
cios y con escasa posibilidad de dotárseles· de 
infraestructura, debido a las n1alas trazas que 
conforman algunas colonias, con10 la nuestra, El 
Tanque. 

2.2 ZONA DE ESTUDIO. 

La colonia El Tanque, perteneciente al Ce 
rro del Judio, ubicada en la región noroeste -
de 1 a delegación Magdalena Contreras, col inda 
al noreste con lil colonia San Bartola A1neyalco~ 
que pertenece a la delegación Alvaro Obregón¡ 
con la barranca Oaixtla al noroeste; la colo
nia Cuauhtémoc ai sun~~Le y con lJ reserva eco 
lógica del Cerro del Judlo al sur; está conte7 
nida en una extensión de 25 has. 

2.3 MEDID AMOIENTE FIS!CO. 

La colonid está formada en su gra11 mayo
ria por concentraciones de vivie11da unifamiliar 
de bajos recursos económicos, el 60% de la' po
blación econ6mica1nente activa ga11a apenas una 
vez el salario mini1no, siendo la mayoria obre
ros, cuyas famil1as son nu1nerosas. 

El 100% de los l1abitantes de la colonia 
son propietarios de las casas que habitan, ado,,e. 
tanda las construcciones innun1erables caracte
risticas arquitectónicas, tales como las ejecu 
tadas sobre ci1nientos de piedra, muros de tab! 

que y losas de concreto; muros de tabicón y 
losas de concreto; n1uros de tabicón y cubier 
ta de lámina de asbesto o cartón; muros de ~ 
tabique y lámina de asbesto. 

El 90'.l de la población cuenta con los 
servicios públ ices más el en1ental es como son: 
agua. luz y drenaje, aunque el drenaje casi 
en su totalidad es deficiente. La red no cu 
bre toda la colonia. algunos vecinos tienen
problemas de conexión a la red existente por 
tener casa en l u zona más baja o más al ta que 
la parte pot· donde pasa la red más cercana, 
o por estar lejos de la zona en donde podrlan 
conectarse. En algunos casos se usan letri
nas o fosas s~pticas, aún en la zona donde la 
red est5 en servicio. Dispone de agua de 10 
a 14 horas diarias, la red de agua potable -
cubre toda la colorlia, se l1an conservado to
mas de agua para los vecinos que no disponen 
del liquido a don1icilio. Estas tomas son u
sadas tambi€n por algunas colonias vecinas. 

La vialidad en general, se encuentra en 
malas co1ldiciones, encontrándose solamente u 
na vialidad primaria (av. Hidalgo) que es lil 
avenida que rodea el cerro y comunica la co
lonia con las colonias vecinas. El 30'.t, de -
las vialidades está en buen estado y el res
to es de tcrraccria en mal estado. La viali 
dad secundaria (Membrillo), también es de te 
rraceria; las dos terciarids lllank GonzSlcz
Y Ahuatla) de tcrraceria en mal estado con -
accesos restrngidos; el resto de la vialidad 
es peatonal, en su mayo ria de te1·raceria y -
con dificil accesibilidad. 

El mobiliario urbano luminaria empleado 
en la colonia, son postes de concreto y ace-



ro. Los postes de acero transporta11 c~t>lcs de 
illta tensión y los de concreto, lámpnras de 
mercurio que a su vez transportan la red de e
lectrificación y de alumbrado público. 

La colonia no cuenta con servicio i·nter
no de autobuses ni colectivos, los únicos me
dios de transporte llegan hasta la av. Luis Ca 
brera, qul! es el límite de la colonia. -

[11 lo que ul cquipt1micnlo se rcfi1H·o, 
ex i s te u n u un i <l t1 d de? u s i s l 1: ne 1 u p ú li l i c .1 d 12 p r i 
mcr cont<1clo, una l!Scucla prima1·i1:i, el comcr-
cio existente que se localiza en la avenida 
principal abastece ür1icamontc e11 productos bá
sicos a la colonia. 

Respecto al medio ambiente, se encuentra 
contaminado, principalmente porque el drenaje 
descarga a la barranca, que a su vez es usada 
en un tramo como basurprn ~ ~iPlo ~bierto, el 
20% de la poblaci6n cuenta con servicio colec
tor regular, el 80':.~ no tiene éste servicio, la 
mayor pa1·te de la colonia se ve su111an1ente su
cia, consecuencia de ésto es el al lo gl"ado de 
contaminación du la zo11d. 

La colonia cuenta con un lugar l1ist61·ico 
en la parte más alta del cerro. y áreas de va-
101· asc~n1co aunque deteriorado por líl contami 
nación localizada en la barranca, l1acia la zo= 
na oriente de la colunid, se puede apreciar el 
Valle de let Ciudud de México y hacia la parte 
noroeste, se aprecian 1 os cerros del Desierto 
de 1 os Leones. 

2,4 MEDIO AMBIENTE NATURAL. 

El suelo C!TI ésta zona tiene una resista!!_ 

ciu tic 7 lo11eludüs poi· rn2, Cstc ~uelo u~ <1p
to para el cultivo anual permanente y no pa
ra la vivienda; en la cin1a del cerro se en
cuentra vegetació11 del tipo confferas, pino, 
oyamel, bosque latifoleado y eucalipto. 

Los vientos dominantes en ésta zona 
provienen del noroeste, por lo que podemos -
decir que existen dos climas, uno al noreste 
frfo, hü1nedo y ¡ioco soleado, y al noroeste -
tem¡il a<lo. 

Las coordunddas guour5ficus del Cerro 
del Judío son: 19º 17 1 latitud norte, 99° l!J' 
longitud oeste y su altitud sobre el nivel -
del mar es de 2918 metros. 

HIDROLDGIA. 
La zona cuenta con un río actualmente 

contan1inado 1 contenido en la barranca de Oaix 
tla al norte y poniente del Cerro del Judlo.-

E.1 agua que se encuentra almacenada en 
ta11ques, se extrae de mantos acufferos loca
lizados en la zona. 



TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL. 

AÑO ANALIZADO TEMPERA TURA TEMPERATURA TEMPERATURA MAX 1 MA MINIMA 
AL TA MEUIA UAJA EXTREMA EXTREMA 

1981 26 .1 ºe 15.2ºC Sº e a bri 1 :i o• e ene ro -1 • 5 •e 

1982 27.4ºC 16.5ºC 4. 9º.C abril 31.5"C nov. o·c 
1983 21. 3º e 16.lºC 4.5"C mayo :i 3º e nov. -2.5"C 

1984 28.3ºC 16. 1 ºe 4.l"C mayo 3l.5ºC nov. lºC 

HUMEDAD MEDIA RELATIVA MENSUAL. 

MES 198 l 1982 1983 19!!4 . % 1. % 
ENERO 55 66 bD 59 
FEBRERO 54 56 35 53 
MARZO 46 46 32 36 
ABRIL 56 41 37 31 
MAYO 56 60 41 !> 3 
JUNIO 74 53 72 64 
JULIO 74 67 12 73 
AGOSTO 75 76 69 73 
SEPTIEMBRE 76 69 73 78 
OCTUBRE 74 71 67- 66 
NOVIEMBRE 59 60 bO 51 
DICIEMBRE 64 57 54 59 

PROMEDIO ANUAL 63.6 59. 3 56 5H.5 



PRECIPIT/ICIOtl MENSUAL y ANUAL. 

AÑO ENE FEB MAR ABR -MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL llNU/IL 
l Y8 l 2 3. J 19.7 3.9 56.7 65.6 2_25. 5 231 . 9 176.4 28U.l 86,2 6. 4 4 1188 .1 
1YB2 o.o U.4 5.8 15. 4_ 119. 5 124. 7- 153 123.Y 58.B 4 4 . 3 2.4 3. 2 659,4 
l YB3 17 -- 2_6 ._2:· 

,. 
300.9 O.O! 951 13 o 106.l 207 l b4. y 99.9 lb 

l Y84 8 2. 7 l. 6 '. -9,i: 9_ '. 112: 4 

unidad en mili'metros. 

VIENTOS DOMINANTES. 

AÑO ENE FEB MllR ABR _ MAY JUN JUL _AGO SEP OCT NOV OIC DOMINll 
1981 e e e e e N' e 11' e e e N 
1Y82 e N' e e e _e s_2 e -e N' N 
19U3 e e e- (¡ e e e e N-
1984 e e e e e 

C= calma 
N= norte 
N'= vientos de 0.3 a 0.5 m/seg. 
s 2: vientos de l. 5 a 3. 3 111/seg. 
S= sur 
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3. PLAtiEACJON. 



3.1 POBLACION. 

La Delegación Magdalena Contreras C\Jen 

ta con una superficie de 68.31 km2. Según -
datos ton1ados en 1970, lYBO y 1984. tenemos 
que la superficie habita da fué de: 

1970 15% del total 900.23 has. 75.429 h. 
1960 18% del total 1080.28 has. 173.105 h. 
1984 19. 2% del total 

Para saber cuántos habitantes por 
hectárea existen, tenemos que: 

Para 1970 75.429 hab. = 83.79 hab/ha. 
!rcro-:-n-¡¡as;-

Par a 1980 173.105 hab. = 160.24 hab/ha. 
nnro-:~ 

La zona de ~studio Cerro del Judío. -
colonia El Tanque, cuenta con 25 has. 

Para 1970=83.79 hab/ha x 25 ha= 2095 hab. 
Para 1980=160.24 hab/ha x 25 ha= 4006 hab. 

PROY ECC ION DE POBLACION. 

Para 1990 4 OOb ha b X 4 006 hab= 7661 hab 
"2095-liiill 

Para 2000 7 661 hab X 7 661 hab= 14651 hab 
¡¡ mrG -1ia1> 
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3.2 DEMANDA. 

Población Económica111ente Activa. 
Se sacaron éstos datos para saber 

cual es la población que estando en edad -
de trabajar. trabaja o no. Estos datos 
tienen como base la encuesta realizada a -
la colonia en noviembre y diciembre de 1984. 

-

57.48% 
4 2. 5 2:t 

334 ha b. 24 7 ha b. 

s 1 TRABAJAN NO TRABAJAN 

PERCEPCION MEN5UAL (con base en el salarlo 
mínimo}. 

60% 

50% 

30% 

20% 

10% 

5!!. 3!!% 
195 h. 

20.05% 3.6% 
3~ 14 .97% 67 ha b 12 hab líl tlaJL...., 50 hab 

- S.M. S.M. 1 ! S.M. 2 S.M. 2 o + s. M. 



Escolaridad basada en la po!Jl ación total de la colon id (5000 habit;:intes) nos da como rcsul lado: 

GRADO DE ESCOLARIDAD EDAD sexo POBLAC!ON 

CENO! 45 di as a 5 años 11 meses MASCULINO 355 hab. 657 niños FEME!l l NO 302 ha b. 

PRIMARIA 6 años a 11 años 11 meses MASCULINO 551 hab. 
FEMEN !NO 566 hab. 

SECUIWARIA 12 años a 14 años 11 meses MASCULINO 238 hab. 
FEMENIIW 241 ha b. 

BACHILLERATO 15 años a 17 años 11 meses Mi\SCULINO 177 hab. 
FEMEN 1 NO 163 hab. 

SUPERIOR l~ años a 22 años 11 meses MASCULlllO 248 hab. 
FEMEtl !NO 229 hab, 

De acuerdo a 1 a Secretaria del Trabajo, el 66% de las mujeres que trabajan. lo hacen en el tu!:_ 
no ma tutl no y el 34% res tan te 1 o hacen en el turno vespertino. 

Tomando en cuenta la tasa nacional de crecimiento de poblaci6n que es de 3.5% anual para 1986, 
1987, 1988, 1989 y 1990, tomando en cuenta que la población del CErlDI sería de 657 nlños: · 

Tenemos que para 1985 existe una demanda de 657 niños y 448 madres con un promedio de 1.5 hi
jos por madre. 

l Y86 657 niños X 103. 5% 680 niños 
10 

1987 657 niños 107% 703 niños 
10 

1988 b57,1ni ñas X 110.5% 726 niños 
Hfll 

1909 657 lllllOS X 114X 749 ni ñas ---·nro----

1990 657 niños X 117.5X 772 ni ñas ---nm 



PIRAMIDE DE EDADES DEL CENO!. 

Población total de la colonia 
Mamás con hijos de O a 5 años 
Niños y niñas de O a 5 años 
Niños de O a 5 años 
Niñas de O a 5 años 

El to ta 1 de niños entre o a 5 

5000 
11 m.=44U 
11 m.=657 
11 111. =370 
11 m.=287 

hab. 

años JI meses re 
presenta el 13. 13 Z· de 
colonia. 

1 a población to ta 1 de la 

Niños D a 6 meses B 33 Niñas o a 6 meses 25 
67 LACTANTES 

Niños 6 meses a año 17 34 10.20% 
Niñas 6 meses a año 17 

Niños año a años 74 115 ,, 
Niñas d iio ¡, oño~ 41 

Ni ñas años años 57 92 299 Hl'.TERN-ALÜ. Niñas años a años 35 45. 50'1: 
.. 

Niños años a 4. años 35 92 tl i ñas años a 4 años 57 

Niños 4 a i\o s a años !64 291 PRE"Esé:oi::ARES Niñas 4 a.nos a ilÍÍOS 127 291 
4_4:30%/."·:.· 

-;, 
'..!~, 

TOTAL HOMBRES MUJERES· TOTAL" . ~. 
,";·:·•,, 

LACTANTES 25 42- ·:?2~·~· 1o.20 
MATERNALES 166 133 . ,,:45;50 
PRE-ESCOLARE~ 164 127 -·291 44.30 

TOTAL 355 302 657 100.00 

3.3 COEFICIENTES DE CRECIMIENTO. 

Coma sol o del 30:t al 40% de 1 os ni ñas 
solicitan el servicio. según datos manejados 
por el Seguro Social tenemos que: 

6 5 7 3 0% 
657 X 40% 

197 niños 
263 niños 1985 CENO! 

772 301 231 niños 
772 401 308 niílos 1990 CENO! o 11 

NOTA: Ton1ando en cuenta que scgün da
tos del DIF. IMSS 1 SEP, el número de niños 
contenido en un CENO! debe ser de 180 a 220 
niños. 

ños. 

J.4 PLANEACION DE LA POBLACION DEL 
CENO 1. 

Mamás que tienen hijos entre O y a-

total 448 mamás de las cuales trabajan 90 y 
no trabajan 358. 

Si trabajan 90 mamás 
19 tienen derecho a CENO! por 

su trabajo 
71 no tienen el servicio de CENO! 

Si no trabajan 358 
53 no requieren de CENO! por 

que tienen más de 6 hijai 
pequeñas, más de 4 recáma 
ras. a porque trabajan 3-
o más miembros de la fa mi -
1 i a. 

3 05 están en condiciones de -
trabajar, requieren del -
servicio. 



Total de madres que requieren CENO!, 

71 madres que ya trabajan 
305 que tienen posibll idad de trabajar 
376 madres en total 

Con un promedio de 1.5 niños por madre -
nos da un resultado <le 549 niños que requieren 
del servicio, Por lo tanta nuestra demanda 
real es menor a la ya plaoea<la, por lo tanto -
el CENO! tendrá una población de 220 niños que 
se distribuirán de la siguiente forma: 

LACTANTES 

LACTANTES ºA" 43 di as a 6 mes es loi 12" n. LACTANTES "B" 6 meses a 1 año 12.86% 16 n. LACTANTES "C" 1 año a l ¡ a ñas 12.86% 16 n. 

MATERNALES 

MATERNALES" A" l~ años a 2 años 12.86% 16 n. 
MATERNALES"B" 2 años a 3 años 25. 71% 31 n. 
MATERNALES"C" 3 años a 4 años 25. 71% 31 n. 

PRE-ESCOLARES 

3 GRUPOS DE PRE-ESCOLARES DE 32 NIAOS CADA GRU 
PO DE 4 A 5 AROS 11 MESES. -

NORMAS PARA LA D!STRIBUCION DE PERSONAL 
l H\SS). 

25 lactantes por cada 3 niñeras 
30 maternales por cada 2 niñeras y 1 educadora 
35 pre-escolares por caU~ niñera y educadora 

En nuestro caso: 

12 lactantes "A" - 1 n 1 era 
16 lactantes "íl" - 2 ni eras 
16 1 ac tan tes "C" - 2 n 1 eras 

16 maternales "A" - l niñera y educadora 
31 maternales "B" - 2 niñeras 1 educadora 
31 maternales "C" - 2 niñeras 1 educadora 

32 pre-escolares - 1 niñera 1 educadora 
3 grupas de pre-escolares - 3 niñeras 3 edu
cadoras. 

TOTAL DE PERSOllAL QUE ATEllDERA A LOS NIÑOS: 

5 personas para lactantes 
8 personas para maternales 
6 personas para pre-escolares 

19 personas en total 
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4.l RELACIONES DE ESPACIO. DIAGRAMA DE FU!lCIONAMlCNTO Y FLUJO. 

ACCESO 

PATIO DE 

MAlllOUHAS 

CUARTO DE 
MAQUINAS 

MANTEN !MI El 

PERSO!lAL 

l:l±II!l.l±E!JEl:JI VESTIBULD 

BB 

1 

LACTANTES MAIERNALES ll 

N 1 i10S - V EJI 1 CULOS 



4.2 PROGRAMA ARQUITECTON!CO. 

A) GOBIERNO 

A.1 ACCESO 

A.2 CONTROL 
- puesto de control y filtro 
- vestibulo y sal a de espera 

A.3 DIRECCION 
- ofna. dirección y sala de juntas 
- secretaria y sala de espera 

A.4 SERVICIOS DE APOYO 
- consul tol"io médico 
- psicólogo 
- trabajo social 
- dietista 

pedagogo 
- sanitario 

B) EOUCACION 

B.1 ZONA DE LACTANTES 
- aula lactantes ''A'' 
- aula lactantes ''B'' 
- aula lactantes ''C'' 

B.2 SERVICIOS DE APOYO LACTANTES 
- asolcadero 
- banco de lcct1es 
- cuarto s~ptico 

B.3 ZONA MATERNALES 
- aula maternales ''A'' 
- aula n1aternales 1'B'' 
- aula n.aternal es "C 11 

80 m2 

20 m2 

44 m2 

20 m2 

8 m2 

17 m2 
10 m2 
10 111 2 
l D 111 2 

lD m2 
5 m2 

24 2 
37 "' 2 

'"2 
:i7 111 

4 9 1\1~ 
4 9 1112 
49 111 

B.4 ZONA PRE-ESCOLARES 
- aula pre-escolares ''A'' 
- aula pre-escolares "B" 
- aula pre-escolares "C" 

8.5 SERVICIOS DE APOYO PARA MATERNALES 
PRE-ESCOLARES 

- cuarto de aseo 13 
- salón de usos múl ti pl eslcomedor) 198 
- salón de usos múlt1ples(juegos) 160 
- sanitarios niños y niñas 68 
- patio de juegos 314 

área de jardín y juegos 500 

C) SERVICIOS GENERALES 

C.lCOCINA 

C. 2 PERSONAL 
baños y vestidores mujeres 

- ba~os y vestidu1·es hombres 
- sala de descanso con cocineta 

C.3 MANTENIMIENTO BLANCOS 
- ropa sucia 
- ropa 1 irnpia 

C.4 MANTENIMIENTO GENERAL 
- intendencia 

to 1 1 e r 
a1macén general 
cuarto de máquinas 
depósito de desechos 
patio de servicio 

C.5 ESTACIONAMIENTO 

BO m2 

27 m~ 
13 m2 20 m 

8 "'2 
8 "'2 

8 
12 

8 
16 

4 
25 

126 m2 



4.2 PROGRAMA ARQUITECTON!CO. 

A) GOBIERNO 

A.1 ACCESO 

A.2 CONTROL 
- puesto de control y filtro 
- vestíbulo y sala de espera 

A.3 DIRECCION 
- ofna. dirección y sala de j11ntas 
- secretaria y sala de espera 

A.4 SERVICIOS DE APOYO 
- consultorio n1~dico 
- psicólogo 
- trabajo social 
- di et is Ld 

pedagogo 
- sanitario 

B) EDUCACION 

B.1 ZONA DE LACTANTES 
- aula 1 actantes "A" 
- aula 1 a e tan tes "B 11 

- aula lactanLes "C" 

B.2 SERVICIOS DE APOYO LACTANTES 
- asoleadero 
- banco de 1 eches 
- cuarto séptico 

B.3 ZONA MATERNALES 
- aula maternales "A." 
- aula 1naternalcs 11 B'' 
- aula maternales "C 11 

80 m2 

20 m2 
44 m2 

20 m2 

B 111
2 

17 m2 
10 111

2 

10 m2 
10 111 2 
!U 1112 

5 .,2 

24 m~ 
)] '"2 
37 111 

96,m~ 
20 "'2 

4 111 

B.4 ZONA PRE-ESCOLARES 
- aula pre-escolares ''A'' 
- aula pre-escolares ''B'' 
- aula pre-escolares ,,C" 

49 111~ 
4 9 "'2 
49 m 

B.5 SERVICIOS DE APOYO PARA MATERNALES 
PRE-ESCOLARES 

- cuarto de aseo 13 
- salón de usos mültiplestcon1edor) 198 
- sa16n de usos maltlples(juegos) I6D 
- sanitarios nifios y niñas 68 
- patio de juegos 314 

área de jardín y juegos 500 

C) SERVICIOS GENERALES 

C.1 COCINA 

C.2 PERSONAL 
- baños y vestidores mujeres 
- baños y vestidores l1u111bre5 
- sala de descanso con cocineta 

C.3 MANTENIMIENTO BLANCOS 
- ropa sucia 
- ropa limpia 

C.q MANTENIMIENTO GENERAL 
intendencia 
ta 11 e r 
almacén general 
cuarto de máquinas 
depósito de desechos 
patio de servicio 

C.5 ESTACIONAMIENTO 

BO m2 

27 m~ 
13 m2 20 111 

B m2 
B .,2 

B 111~ 
12 1112 

8 1112 
16 "'2 

4 111 2 25 111 

126 111 2 
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5.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

La forma y el desarrollo arquitectónico -
del Centro de Desarrollo Infantil, fueron gene
rados principalmente por la topografía del te
rreno y su orientación, sin dejar a un lado su 
contexto urbano. 

La ubicación del terreno nos restringe y 
da como resultado la zonificación de las dife
rentes ár.eas que componen el CENOl y que se di
viden en: 

- AREA DE GOBIERNO 
- AREA DE EDUCACION 
- AREA DE SERVICIOS GENERAL~S 

Analizando detenidamente los requerimien
tos y las necesidades que cada una de éstas zo
nas demanda para su óptimo funcionamiento se 
11eg6 a la soluci6n arquitecl~11lca siguiente: 

La avenida Hidalgo. que es la avenida prin 
cipal de la colonia, es por la cual el CENOI se
comunica con ésta y con los servicios de abaste 
cimiento, ya sea de alimentos, combustible, re= 
colecci6n de basura, etc .• al mis1no tiempo que 
es el único acceso vehicular posible al Centro, 
razón por la cual éstos servicios quedan locali 
zados sobre ésta avenida. -

El acceso 11ri ncipal al CEUDI. está local i 
zado en la calle Pradera. debido a que por raz~ 
nes de Se!Juridad y por reglaJ11ento no debe ubi-
carse éste sobre una avenida principal o de flu 
jo vehicular frecuente. Por lo tanto la calle
Pradcra nos brinda la solució1\ óptima de acceso. 
pues éstil es de uso pcdtonal exclusivamente, al 
mismo tie11Jpo que ubic.:i el acceso en la esquina 

princiµal del t'crreno. 

Oe ésta forma encontramos al introducir 
nos al Centro. un amplio vestíbulo que nos -
conduc~ hacia dos zonas específicas, de freo 
te al acceso se localiza el filtro, en el -
cual se recibe y distribuye a la zona corres 
pondi ente al niño. En el acceso al vestibu=-
1 o, a mano derecha, encontramos la zona de -
gobierno. 

En el acceso a 1 a zona de gobi-erno, nos 
encontramos con un jardin interior de ilumi
nación natural, que nos brinda un ambiente a 
gradable al mismo tiempo que ilumina y ventl 
la ésta zona. -

Enseguida del acceso de gobierna, se -
encuentra la secretaria. que es la antesala 
a la oficina del director, al mismo tiempo -
que controla la entrada tanto del público, -
como de personal, ya que é!;tc tendrá como ac 
ceso al Centro al principal. -

Tom§ndose en cuenta la relación con ad 
misión e informes, la oficina del director ::
se localiza cerca del filtro, pero dentro de 
la zona de gobierno. con la cual tiene una -
relación muy estrecha. 

Dentro de la dirección. 5e localiza la 
sala de juntas. Enseguida encontramos los cu 
biculos correspondientes al consultorio médi
co. trabajo social, psicólogo9 pedagoga y -
dielista. todos éstos rematando en el centro 
con el jilrdín interior antes mencionado, al 
final de la circulación que comunica a éstos 
cubiculos entre si, se encuentra un pequeño 
vestíbulo que nos conduce al sanitario que -



da servicio a ésta zona. 

En el área de gobierno. pero den'\:rO de -
la zona de servicios. se localiza el banco de 
leches. cuyo acceso se encuentra en el vestibu 
lo que forman la cocina y la escalera que 11os
conduce a la planta baja donde se localizan 
los servicios ge~erales. 

El banco de leches está intimamcnte liga 
do a la cocina y cerca de la zona de lactanteS. 
La cocina es amplia 1 tiene iluminación y ven ti 
laci6n na·turales 1 se con1unica con una pequcña
terraza a la cual tiene acceso también el salón 
de usos múltiples, con el fin de que los niños. 
cuando tern1inen de con1er 1 puedan jugar mientras 
sus compañeros ter1ninan, sin perder la vigilan 
cia de la persona encargada de su ·cuidado, o 7 
bien, de que cuando la educadora lo juzgue o
portuno. los niños puedan comer al aire libre. 

Descende1nos a la planta baja por la ~~Có 
1 era de ser vi c i o antes mene ion a da • la cu a 1 ti e 
ne como remate visual en el descanso, una jar7 
dinera que per1nite la iluminación natural a és 
ta. Encontramos al descender el cubículo de 7 
intendencia, que controla la entrada y salida 
de material ~alimenticio, ropa. etc.) ya que -
el andén se encuentra a mano izquierda de la -
inlendencia y para introdl1cir o sacar material 
se tiene que pasar por ésta, lo mismo sucede -
con el personül de servicio. El acceso al pa
tio de ma11iobras solo se usará cuando sea nece 
sar1o y bajo el control del intendente, ésto 7 
para lograr un~ organización total sobre el per 
son al. Al mismo tiempo el intendente control a
un polipasto que transporla los ali1nentos al -
prin1e1· nivel donde se localiza la cocina. 

Sobre el andén se encuentra el acceso 
al cuarto de máquinas, t:l cual aloja el equi 
po hidroneumático y los calentadores que prO 
porcionan éste servicio al Centro. En la -
parte posterior de la escalera, encontramos 
un local ventilado con celosía, que sirve -
para alojar ta111bos que contienen los dese
chos del Centro. La escalera desemboca en 
una circulación amplia que remata visualmen 
te en un jardin que ilun1ina ésta y que com~ 
nica la zona de se1·vicios de empleados con
la zona de servicios generales. 

Los servicios de empleados s~ locali
zan a mano derecha de la escalera. en ella 
se encuentran el baño y vestidor de mujeres

9 

el baño y vestidor de hombres, la sala de -
descanso para empleados que funciona también 
como comedor de empleados, pues cuenta con 
cocineta, ya que la cocina sólo brinda ser
vicio a los infantes. Esta sala tiene un -
ventanal de piso a techo hacia el jardin y 
cuenta con el único acceso a ~ste. 

La zona de servicios generales. loca
lizada frente a la zona de empleados, cuenta 
con un almacén de ropa sucia, almacén de ro 
pa limpia, ya que el DIF envía periódicameñ 
te una camioneta que recoge la ropa sucia Y 
deja la ropa limpia. Enseguida el almacén 
general y el taller de mantenimiento que 
ta1obién tiene iluminación natural pues cuen 
ta con un ventanal hacia el jardín. -

lndcpcndie11tcimente a ~sta zona, pero 
en el mismo nivel, se ubica el estacionamien 
to con capacidad para 4 o 6 automóviles. -

Regresando al primer nivel, al filtro, 



en la parte posterior se encuentra la escalera 
que conduce a la zona de 1naternülcs y pre-esca 
lares. A mano derecha del filtro se encuentra 
la zona de lactantes, ilu1ninada naturalmente y 
ligada directamente al jardín que servirá de a 
soleadero. -

En el extremo opuesto al filtro, se loca 
1 iza e 1 a e e es o a 1 s a 1 ó n de usos mú 1 ti p l es , e u=
yo uso principal será de comedor, pues se comu 
nica directamente a la cocina por ílledio de un~ 
barra de servicio que en caso necesario tiene 
un cancel para separar éstos locales, por lo -
cual cuando las necesidades del Centro lo re
quieran, podrá usarse co1no salón de cor1feren

,cias, etc. 

Ascendemos al segundo nivel y llegamos a 
un vestfbulo que re1nata visualmente al jardfn, 
a mano izquierda encontramos los sa11itarios pa 
ra niños y niiidS yu que no es prP.<:isa la divi:
sión de sexos dentro de éstos. Es importante 
n1encionar que los muebles sanitarios no son es 
peciales, en los lavabos y en los wc existe u= 
na tarima para que el niño pueda desarrollar -
sus actividades sanitarias como si estuviera -
en su hogar. 

A mano derecl1a se localiza la zona de au 
las, primero las tres aulas m;:iternales y ense::
guida las tres pre-escolares. Cada aula cuenta 
con un acceso posterior que conduce a un patio 
de juegos pintados en el piso, di seña dos espe
cialmente para el desarrollo integral del niño. 
En el lado opuesto a los sanitarios se encuen
tra el salón de usos múltiples para desarrollar 
diferentes actividades pedngógicas. 

Toda ~sta zona for111a una ''U'' que tiene -

como cenlro l1n jardín disertado en terrazas 
debido a la topografía del terreno. Aprovc 
cl1ando éstas caracteristicas para lograr u~ 
na integración óptima del infante con su me 
dio, ya que la topografía del terreno donde 
se localiza el CENO! es similar a la de to
da la colonia y por lo tanto al medio donde 
se desarrolla el niño. 

En el salón de usos mültiples de el -
segundo nivel, existe un acceso al jardín -
en el cual se colocarán juegos pedagógicos 
apropiados a su edad y se asignará una zona 
para cultivar l1ortalizas. 

El jardín tiene acceso a los sanita
rios para brindar servicio cuando los niños 
se encuentren fuera. 

Las terrazas cuentan con escaleras pa 
ra poder llegar a los difet·entes niveles c~n 
que cuenta el j~rdin, a un lado de éstas se 
localizan rampas para que los niños resbalen 
por ellas al bajar. 

CRITERIO ESTRUCTURAL. 

Para definir cual seria el sistema es 
tructural a seguir en nuestro proyecto, se
analizaron las necesidades de espacio, las 
condiciones del terreno y las posibilidades 
de diseño que obtendríamos con los diferen
tes sistemas estructurales existentes, ésto 
siempre tomando en cuenta la economfa y la 
calidad de la obra. 

Se optó por el sistema de columnas y 
trabes coladas en sitio asf como algunos mu 
ros, las losas serán prefabricadas. Tomand~ 



en cuenta los claros que requiere el proyecto 
(8.10 x 9.90} las losas prefabricadas seleccio 
nadas fueron las losas Spancrete. las cuales= 
tendr~n un peralte de 25.4 c1ns. 

Existen muros de contención for111ados por 
muros de concreto armado de 0.50 n1 de espesor 
y columnas coladas n1onol ftica1nente que sirven 
de refuerzo a los n1uros. El colado 1nonolitico 
es para dar mayor rigidez a la estructura. Con 
el mismo fin, la colocación de las losas seril 
en forma cuatrapeada. 

La cimentación es de zapatas corridas. ya 
que aunque el terreno es de alta resistencia -
(7 ton/m2) la pendiente del terreno es muy fuer 
te, y en la zona que queda hacia arriba del te
rreno, la tierra en época de lluvia tiende a 7 
deslavarse. 
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6. B!Bl.!OGHAFIA. 



6.1 BJBLIOGRAFIA. 

- NORMAS BASICAS OE EQUIPAMIENTO URBANO - SEDUE 
- Sub Secretaría de Desarrollo Urbano, Direc 
ci6n General de Equipamiento Url1ano y Edifi= 
cios. 

- LISTADO DE COMPONENTES Y AREAS - Jefatura Téc 
nica> Sub Jefatura de Estudios y_ Proyectos -
JSSSTE. 

- LISTADO DE ACABADOS - Jefatura Técnica, Sub 
Jefatura de Estudios y Proyectos - ISSSTE. 

- M~.NUAL DE ORGANIZACION DE Ull CENTRO DE DESA
RROLLO INFANTIL - Sub Secretaría de Educación 
Elemental - SEP. 

- QUE ES UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - Sub 
Secr·etarfa de Educación Elemental - SEP. 

- ESPACIOS INFANTILES - Tesis Profesional, Fa
cultad de Arquitectura - UNAM - Arq. Silvia 
Oecanini Teran. 

- TEORIA Y PRACTICA DE LA EDUCACIOH TEMPRANA -
Tesis Profesional - Psic. Lilia Pérez de Alba 
Directora del Círculo de Educación 2001. 

- MANUAL DE CONCEPTOS ·oE FORMAS ARQUJTECTONJCAS 
Arq. Edward T. White - Ed, Trillas. 

- PROYECTO Y PLAHIFICAC!ON TOMO 3 CON~T~UCCJO
NES PARA LA INFANCIA - Frledman Wild - Ed. -
Gustavo Gil i. 

- PROGRAMAS Y EDIFICACION DE CENTROS DE OESARRO 
LLO IHFAHTIL -. DIF. 

- NORMAS PARA LA CONSTRUCCION DE GUARUERIAS
IMSS. 

- NORMAS Y COSTOS DE CONSTRUCCION VOL. 1 Y JI 
Plazola - Ed. Limusa. 

- CARTAS DE TOPOGRAF!A, HIDROLOGJA, VEGETACION, 
SUELOS Y PAISAJES - Comisión de Ecologfa -
DDF. 

- DATOS CLIMATOLOGICOS - Estación Metcreológ! 
ca de Tacubaya. 



7 • R L A e O N o P L A N O E A ORAOOS P A R'A E L 

D E A R R O L o D E L R O T O 



7.1 RELACION DE PLANOS ELABORADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROVECTO. 

PLANOS URBANOS. 
- PLANO BASE * 
- DELIMITACION Y TRAZA URBANA * 
- TDPOGRAFIA * 
- HIDROLOGIA * 
- GEOLOGIA, EDAFOLOGIA MEDIO NATURAL * 
- USOS DEL SUELO * 
- INFRAESTRUCTURA * 
- BARRERAS Y NIVELES DE ACCESIBILIDAD * 
- MEDIO AMBIENTE • 
- CONTAMINACION DE AREAS * 
- TOPOGRAFIA \CORTES EN PLANTA) 
- CORTE TOPOGRAFICO, ASOLEAMIENTO 
- CORTE TOPOGRAFICO, ASOLEAMIENTO 
- CORTE TOPOGRAFICO, ASOLEAMIENTO 
- CORTE TOPOGRAFICO, ASOLEAMIENTO 
- ASOLEAMIENTO * 
- COHTAMINACIOn * 
- IMAGEN URBANA • 
- VALORES DEL SUELO 
- AREA DE MAYOR COSTO EN LUZ, DRENAJE Y AGUA 
- TENENCIA DE LA TIERRA * 
- DENSIDAD DE POULACION 
- DENSIDAD DE VIVIENDA 
- CALIDAD DE VIVIENDA, TIPOLOGIA 
- ESTADO DE VIVIENDA 
- COCINAS UTILILADAS COMO DORMITORIO 
- SISTEMA DE TRANSPORTE 
- VIALIDAD 
- CALIDAD DE VIALIDADES • 
- EQUIPAMIENTO * 
- RADIOS DE INFLUENCIA * 
- COMERCIO EXISTENTE 
- SINTESIS PARCIAL PRIMERA PARTE 
- SINTESIS PARCIAL SEGUNUA PARTE 
- DESARROLLO URBANO PRIMERA OPCIDN 

- DESARROLLO URBANO SEGUNDA OPCION 
- DESARROLLO URBANO TERCERA OPCION 
- ETAPAS DE DESARROLLO 
- CENTRO OE POBLACION * 
- USOS, DESTINOS Y RESERVAS 

PLANOS DE CONJUNTO. 
PLANO DE LA COLONIA Y LOCALIZACION DEL TE
RRENO 
LOCALIZACION OEL TERRENO • 
PLANTA DE CONJUNTO • 
PERSPECTIVAS 
MAQUETA 
FOTOGRAFIAS DE LA MAQUETA * 

PLANOS ARQUITECTONICOS. 
- PLANTAS ARQUITECTONICAS * 
- CORTES • 
- FACHAUA~ • 
- UETALLES EN PLANTA DE AULAS TIPO * 
- DETALLE UE SANITARIO EN PLANTA * 

UETALLE DE SANITARIO EN CORTE (DESPIEZE) * 

PLANOS ESTRUCTURALES. 
- PLANTAS DE CIMENTACION * 
- PLANTAS ESTRUCTURALES CON SECCIONES TIPO • 

PLANOS DE INSIALACIONES. 
- INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA PLANTAS 
IASTALACION DE GAS PLANTA 
ISOMETRICO DE INSTALACIONES HIDRAULICA Y DE 
GAS • 
TODOS LOS PLANOS DE INSTALACIONES INCLUYEN 
EL CALCULO OE ESTAS Y ESPECIFICACIONES DE 
LAS MISMAS. 



PLANOS DE ALBAíllLERIA. 
- PLANTAS 
- CORTES 
- FACHADAS 

PLANOS DE DETALLES, 
- CORTES POR FACHADA * 
- JllROINER!A 
- COLOCACION DE LOSAS ENTREPISOS 

PLANOS DE llCABllDOS. 
- PLANTAS 
- FACHADAS 

PLANOS DE HERRERIA V CARPINTERii\ 
- LOCALIZACION EN PLANTA 
- LOCALIZACION EN FACHADAS 
- DETALLES 

PLANOS DE JllRDINERJA 
- PLANTAS, COLOCftC!ON V ESPECIFICACIONES 

* PLANOS IMPRESOS EN ESTA TESIS. 



Habiendo llevado a cabo un estudio profu~ 
do sobre el tenia en general y sobre cada una de 
sus partes en particular, llegamos a la conclu
si6n de que nuestra Tesis no será un trabajo ni~ 

ramente acadfi1uico y desarticulado, sino que el 
tema nace de una problemática real, y que la OJ! 
ción arquitect5nica que ofrecemos es la mejor -
para las características especificas expuestas 
en el desarrollo de ésta. 
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