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Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, 
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y después de darlo todo, en justa correspondencia, 
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.. Esposlhle"'-" alaveje:z como .... ___ • -. 

o QUqde"Wlid& podemoS olvidamos de ella. pero JO ••• le dejo a otros ese camino" 

-. """"""'" 
.. la _ del anciano 051111 signo 

Indlscutlhle del fracaso de la cIvIlizackm conlE:illpoiáilea .. 
$irmE de BeatMiI 

.. _la habilidad de proyectar an¡uftecfI!afcaesclenclay .... al mismollempo. Como_la 
lJI'IV"CCIón puede COII1¡IIeIUIeRo por medio de .... dJoo _liIállws, _ de ..... 1ei1Clas Y _n de pro_ como ..... la pro¡ecci6n requiere lUla compIe1a _ de aquellos que lratII1 de domInarta _ .. 

Gilberto FI.JlIcI¡¡ Herrer.I 

Dramáticamente, desde la Revolución Industrial hasta nuestro recién estrenado Siglo XXI. la sdedad. tristeza, abandono. 
ansiedad, desesperanza, pobfeza y enfermedad son, para millones de personas, sinónimos de VEJEZ. la relación intrinseca 
que al respecto se construye con imágenes y palabras es, casi siempre, negativa o deprimente y también, casi siaT1Pfe, 
corresponde a la realidad indiscutible de la abrumadora mayoia de los andanos que habitan partiOJlarmente en los países 
subdesarrdlados como el nuestro. Así, con una imagen tan desoladoramente real y profundamente arraigada en el 
consciente colectivo de la población, es de entenderse el por qué se suele "olvidar" el tema, aunque ello no lo justifique. 

Empero, ¿Hasta dende nos p.;ede llevar el "olvido" del que hablan Robert Kastenbaum y Simooe de Beauvdr? . 
Investigadones y respuestas hay muchas, y toctas ellas se pueden insertar en los ámbitos poI'rtico, económico y social de 
cada país, pero hasta el momento, a nivel rrundial y ron cierto alarde de bienestar globafIzado, sOO se ha logrado, de manera 
tangible, la redacción por parte de la Organización de las Naciooes Unidas (ONU) de la llamada .. CARTA DE LA ONU EN FAWII DE 
LAS PERSONAS DE LA JDCfRII EDAD ot, susaita en el año de 1993 ron 17 Principios fundamentales, mismos que versan sobre los 
def"echos de los ancianos a la protección sodal que les garantice acceso a la alimentación, vivienda, vestkio y atendón a la 
salud, así como a opcrtunidades de educación, capacitación y ~eo, entre otros, lo que no implica un verdadero avance en 
la cx:xnprensión y 'IIivencia cotidiana de la VEJEZ. OI::Marnente, relativo al nivel de desarrdlo de cada país es el nivel de 
recooocimento y aplicaOOl de dchos def"echos, 

Específicamente en México, con la creación del Instituto Nadooal de la Senectud (INSEN) en el año de 1979, cuya 
financiad ha sido proteger, ayudar, atender y aientar a la pcbIación de 00 años y más, aunque si se registran avances 
importantes, no se ha logrado c:arnt::Xar en mucho el panaama antes descrito. Prcbablemente el problema fundamental del 
Instituto ha sido su concepción aislada de la vejez respecto a la COI1""lJnidad y su política de "entretenimiento ocioso" en la 
mayoría de sus Centros, sin prcmover la vinOJlación intergeneraciooal, la transmisión del conocimiento e identidad OJltural y, 
de lo más importante, la reinserci6n en el campo productivo con esquemas alternativos satisfactorios. Sin embargo, 
scxprendentemente el propio INSEN elaboró en el año de 1995 los M 12 PROGRAMAS DE INVESTlGAClÓII Y lJESARROl1D SOCIAJ.' ", que 
de manera destacada satisfacen la mayorfa de \os 17 principios manifestados por la ONU; desafortunadamente, nuevamente 
por falta de una visión integral de la vejez, éstos programas sólo se han llevado a la práctica de una manera parcial y aislada, 
que minimiza en mucho los avances reales que pudieran lograr en la sociedad. 

Es aquí donde la arquitectura, ciencia y arte al mismo tiempo cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades espaciales 
del hombre, se vinOJla con el tema de la vejez de una manera creativa (entendiéndose por creatividad, no la originalidad o la 
imaginación como OJajdades aisladas sino como la óptima y nOv'edosa sdución a un problema planteado, en beneficio del 
hombre) proponiendo, como una altemativa tangible y en respuesta al problema creciente de la vejez mal vivida, la proyecdón 
de un elemento arquitectónico que integre y transforme en espacios físicos las preocupaciones, teorfas gerootológicas de 
vanguardia y necesidades fundamentales, a nivel rrundial y espedficarnente de México, que prcmJevar1 un cambio 
sustancial en la roncepción social de la vejez, ofreciendo nUeJas perspectivas de vida para los ancianos actuales y los que 
seremos en el futuro. 

Asi, después de estudiar las necesidades, teóricas y prácticas, insaitas en el ámbito de la Gerootdogía~, y las 
concfic.icYles específicas de nuestro país, se Degó a la concepción del elemento arquitectónico que satisface las caractefÍsticas 
antes menciooadas, y que es tema de esta Tesis: 

CENTRO GERONfOLÓGICO DE DIFUSiÓN CULTURAL en Cuautrrlán Izcallí. Edo. de Méx. 

Creando asf, un nuevo elemento de equipamiento urbano, único en su tipo. 

1 Dada su rrp::rtar"da. éstos Pn::g-arms de Irt.leStígaciá1 Y Desarrdlo ScaaJ son a/:::Jo'"cBj;)S oon rrás detar:e en el Cc!¡:itUo 2 de ésta tesis, ¡::ég, 32. 
2 Véase la OO1inOónde Getontdoga en el TOO"I3 1.2. JustJliCaCÓ'l del tema. Pag. 8 

CENTRO GERONTOLÓGICO DE 
DIFUSiÓN CUL ruRAL (CEGEDIC): 

Es una Institución drigida 
principalmente al a¡xJyO de personas 
rna:ycres de 00 años de edad que dese€n 
prepararse para disfrutar de la vejez, 
mantenerse en actividad física y/o mental, 
integrarse a grupos de actividades rulturales 
o de investigación, con carácter 
m.Jltiásciplinario o de tipo persooal, pero 
sOOre todo canpartir, mediante la difusión, 
el amulo de conocimientos ack¡uiridos a lo 
largo de su historia ron las persooas de la 
comunidad en general, a través de charlas, 
consultas, conferencias, OJrsos y talleres, 
con sede en el CEGEDIC, con la intención 
de valorizar y redefinir su lugar en la 
sociedad, teniendo la postbilidad de ser 
remunerados . 

As! mismo, el CEGEDIC func.icYlará como 
un centro de investigacién especializado en 
Gerontdogía, donde, bajo la dirección de 
grupos profesionales en la materia, se de 
imp .. Jlso al desarrdlo y aplicadén de teorías 
contemporáneas que tiendan a sensibilizar 
a la pobIaciÓ"'l ante el nueJO reto de la 
humanidad QJ8 representa la vejez, y 
enfrentar la última etapa de nuestra vida de 
manera interrgente, positiva y productiva 
para el bienestar personal y social. 

Rnalmente, corresponde a la arquitectura, 
definir, determinar y proyectar dicho 
elemento: p::x-loOJaJ, esta Tesis se ha divido 
en tres partes fundamentales : 

PARTE 1: 
OefiniciÓ"'l del proyecto. 

PARTE 11: 
Determinantes del proyecto. 

PARTE 111: 
Proyecto ejeaJtivo. 

NJTA: Ca:::Ia U"B de estas Partes se p-ecisa en el 
transcuso del c:Esaw::o de la Tesis. 

INT 

INlRODUCCIÓN 
a la tesiS 

VI 



lA CREACiÓN comienza con el planteamiento del problema, a partir del cual debe generarse 
una definición del mismo; dicha definición, implica. l1jar con daridad, exactitud y precisión el 
significado o características de algo. 

En el ámbito de la arquitectura, es a partir de la definición romo se delimitan los objetivos y 
alcances de toda obra arquitectónica, mismos que se abordan en esta primera parte de la tesis 
complementándose con la justificación y localización del tema, bajo el esquema general 

siguiente: 

Página 

• CAPíTULO 1, DEFINICiÓN, JUSTIFICACiÓN YLOCALlZACIÓN DEL TEMA. 2 
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1.2. Justificación del tema ........................................................................................... 5 
1.3. Localización del tema ......................................................................................... 18 
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.. No a la vida eterna, sí a la eterna vivacidad " 

Octavio paz. 

-()....~ 
V""'" _~ Deflnición, justificación y localización 
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De1'inición, justi1'icación y 
localización del te~a. 
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1 .DEFINICIÓN, .JUSTIFICACiÓN y LOCALIZACiÓN DEL TEMA 

Todo proyecto arquitectónico requiere de una definición precisa que exprese sus 
objetivos y alcances, ya sea en el ámbito personal, social y/o urbano, de tal manera que 
todas las partes que lo integren satisfagan tales expectativas, siendo estas, los elementos a 
considerar para evaluar dicho proyecto objetivamente. Así mismo, dependiendo de la 
escala y género del proyecto, sobre todo cuando este es un equipamiento urbano de 
carácter público, se requiere de una justificación social y urbana que garantice un beneñcio 
con su construcción, considerando para ello la necesidad o demanda del elemento en su 
entorno. 

Por otro lado, al inscribirse didlo elemento en un entorno urbano definido, su 
ubicación debe adecuarse a los requerimientos del sistema normativo aplicable en la zona, 
mismos que pretenden mantener un orden en el crecimiento de las localidades 
estableciendo condicionantes para la elección del predio a utilizar y sus respectivas 
restricciones. 

Dada la importancia de lo anterior, en este capítulo se analizan aspectos relacionados 
con el proyecto arquitectónico de la presente tesis, tales como: 

r. Definición del tema: 

r. JuslHicación del tema: 

r. Localización del tema: 

donde se plantea la naturaleza del elemento 
arquitectónico a proyectar especificando: sus 
alcances y objetivos, tanto a nivel de proyecto en 
sí mismo, como de desarrollo académico en la 
tesis. 

donde se demuestra la viabilidad y oportunidad 
de la construcción del elemento arquitectónico 
propuesto, tanto en el ámbito urbano como en el 
social, justificando con ello la elección del tema. 

donde se demuestra que la elección del predio 
para la construcción del elemento arquitectónioo 
es correcta, ya que se cumple con todos los 
requerimientos normativos. 

e-~~ 'ó ~ Definición, Justificación y localizaCI n 

CL~ 

r. Esquema de estudio. 

El presente capítulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

1. Definición, justificación y 
localización del tema. 

1.1. Definidón del tema 

1.2. Justificación del tema 

1.3. Localización del tema 

• Definición 
• Objetivos 

• Justificadón urbana 
• Justificadón sodal 

• Requerimientos 
normativos urbanos para 
la ubicadón del proyecto 

1 
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DEFINICiÓN DEL TEMA. 

r. 1.1.1. DEFINICiÓN. 

CENTRO GERONTOLÓGICO DE DIFUSiÓN CULTURAL 
(CEGEDIC) 

Institución dirigida principalmente al apoyo de personas 
mayores de 60 años de edad que deseen prepararse para 
disfrutar de la vejez, mantenerse en actividad física y/o mental, 
integrarse a grupos de actividades culturales o de investigación, 
con carácter multidisciplinario o de tipo personal, pero sobre 
todo compartir, mediante la difusión, el cúmulo de 
conocimientos adquiridos a lo largo de su historia con las 
personas de la comunidad en general, a través de charlas, 
consultas, conferencias, cursos y talleres, teniendo como sede el 
CEGEDIC, con la intención de valorizar y redefinir su lugar en la 
sociedad, contando con la posibilidad de ser remunerados. 

Así mismo, el CEGEDIC funcionará como un centro de 
investigación especializado en GerontOlogía" donde, bajo la 
dirección de grupos profesionales en la materia, se de impulso 
al desarrollo y aplicación de teorías contemporáneas que 
tiendan a sensibilizar a la población ante el nuevo reto de la 
humanidad que representa la vejez', y enfrentar la última etapa 
de nuestra vida de manera inteligente, positiva y productiva para 
el bienestar personal y social. 

1 Véase la OOfintaón de Gero:ltoIo¡ja en el Term. 12. Justificación del tema 
2. Seexp::ne ~aQJl3serefieree/témiro~J8Z"ene/ psItOdea"'á!&s 1221rrp:rtaroadeltern3. 

()~r 1 
e.; ~ Definición, justificación y localízaClón 

c""~ 

r. 1.1.2. OBJETIVOS. 

OBJmvD GENERAL: 

• Proyectar un Centro Geronlológioo de Difusión Cuttural (CEGEDIC), ubicado en el 
municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para una población base de 
250 adultos mayores, de los cuales 50 podrán albergarse temporalmente en el 
CEGEDIC oomo parte de proyectos específioos de investigación, confonnando una 
comunidad interna y 200 una comunidad diurna; con énfasis en el proyecto 
arquitectónico se pretende promover el desarrollo integral de los usuarios bajo 
un ambiente de seguridad e independencia, donde se realicen actividades 
fisicas e intelectuales en condiciones espaciales adecuadas que les permitan ser 
los protagonistas y no los espectadores de dichas actividades. 

OBJmvDS PARTICULARES : 

• Identificación de las determinantes tanto del medio físico, natural y artificial, 
como del medio social, a través de análisis especfficos para la correcta 
proyección arquttectónica del CEGEDlC. 

• Realización de planos arquitectónicos donde se muestre la solución formal y 
funcional de los espacios proyectados que constttuyen al CEGEDIC; además, 
elaboración de láminas de presentación final. 

• Realización de planos de acabados donde se muestre el uso de los materiales 
adea...rados a las necesidades y características de los usuarios. 

• Realización de planos estructurales, donde se muestren los criterios generales 
de la infraestructura y superestructura del conjunto; y en una zona particular 
desarrollar los planos a detalle, basados en el cálculo estructural y los procesos 
constructivos propuestos para el proyecto. 

• Realización de planos de instalación hidrosanitaria, eléctrica, contra incendios y 
especiales, mostrando los citerios generales de conjunto; y en una zona 
particular desarrollar los planos a detalle, basados en los diferentes cálculos y 
los procedimientos constructivos propuestos para el proyecto. 

• Elaboración de un análisis general de costos y presupuesto para la construcción 
del CEGEDIC. 

11....-_
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JUSTIFICACiÓN DEL TEMA. 

En tanto que la esperanza de vida aumenta, las expectativas de desarrollo en la vejez 
son casi nulas en la sociedad moderna en que vivimos, por tanto es ineludible la búsqueda 
y aplicación de nuevas teorías que propongan una forma de vida más dignificante, 
inteligente y positiva, mismas que se reflejen en espacios arquitectónicos donde se 
materialicen. Tal es el caso del proyecto arquttectónico del CEGEDIC, desarrollado en esta 

tesis, cuyo principio es: 

.. SIN NEGAR lA REAUDAD DEL DECLIVE UGADD AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, EL ASPECTO 
CRECIENTE PUEDE PREVAlEER SIEMPRE POR ENCIMA DEL ASPECTO DECADENTE ..... 

Kastenbaum Robert. 

Aún cuando es evidente la necesidad del CEGED1C, en este tema se demostrará que la 
ubicación del proyecto en el municipio de Cuautitlán Izcalli es aderuada, justificándolo 
tanto numéricamente en al ámbito urbano. como por su relevancia a nivel social; para lo 
cual se ha dividido en dos aspectos generales: 

t.i Justificación urbana: 

t.i JustHicación social: 

donde se calcula y analiza del déficit de 
equipamiento urbano de asistencia social 
relacionado con el proyecto, para justificar la 
proyección del CEGEDIC en el sitio. 

se analiza la importancia del tema a través de un 
análisis general del concepto de vejez, desde 
sus orígenes hasta las nuevas teorías sociales 
relacionadas con la capacidad de desarrollo y 
derecho a una vida digna en la vejez; se analizan 
los mecanismos institucionales de atención a la 
vejez en México, y se plantean, a partir del 
estudio de las declaraciones internacionales de 
la ONU en favor de la tercera edad, los principios 
que serán aplicados en el proyecto 
arquitectónico. 

()~ 1 
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t.i Esquema de estudio. 

Para tener mayor daridad respecto al desarrollo de la justificación urbana y 
social del tema, se presenta el esquema general siguiente: 

1.2. Justificación del tema. 

1.2.1. Justificación urbana: 
DéfK:it del equipamiento 
de asistencia social para 
ancianos en el municipio 
de Cuautit1á.n Izcalli. 

1.2.2. Justificadón social: 
Importancia del tema 

--) 
• Investigación, cálculo y 

proyección de la población del 
municipio de Cuautitlán Izcalli. 

• El concepto de vejez. 
• Antecedentes históricos. 

• Los usuarios: 
Aspectos físicos Y biológicos. 
Aspectos psico-sociaIes. 
capacidades de desarrollo. 

• Asistencia social para la vejez 
en México 

• "Para vivir con nuevas 
perspectivas" 

s 



t.ii 1.2.1. JUSTIFICACiÓN URBANA: DÉFICIT DEL EQUIPAMIENTO URBANO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA 
ANCIANOS, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁH IZCAW. 

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, la vejer se atiende de manera institucionalizada a través 
del INSEN4 bajo el rango de subdelegación regional; se labora conjuntamente con las 
autoridades municipales, locales, juntas de vecinos y mesas directivas, con la finalidad de formar 
clubes y centros diurnoss de apoyo a los adultos mayores, considerando como única perspectiva 
el entretenimiento. 

Para finales de 1999 existían 5 clubes, 2 centros diurnos, expuestos en la TABLA 1: 

TABLA 1 

Clubes y Centros diurnos dellNSEN, en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. 1999. 

NOMBRE NO. DE PERSONAS ATENDIDAS 

"Recuerdos del ayer". Pobbase. 150 Pcb.Flo. 

"Edad dorada", Pob.base. 75 Pob.F1o. 

"Comenzar a vivir". Pob.base. 25 Pob.Ao. 

"Volver a nacer". Pob.base. 75 Pob.Ao. 

"Esperanza y caridad", Pob.base. 25 Pob.Flo. 

"Nuevo amanecer". Pob.base. 10 Pob.Flo. 

"Casa- club de la tercera edad". Pob.base. 150 Pob.FIo. 

50 

25 

25 

50 

15 

50 

50 

Personas atendidas = 510 (Pob. base) 265 (Pob. Flo.) 

TOTAL = 775 aduttos mayores 

1 *Todos los lugares son expuestos con más detalle en el Capítulo.2. Aspectos soclodemográficos del municipio. 
, Pob. Base .• PobLación base. 
I Pob. Ro .. Población flotante 

En el periodo de 1990-1995, la población del municipio registró una tasa de crecimiento del 
4.45% y se cuentan en ellNEGI a 417,647 habitantes6 , de los cuales el 2.1 %7 eran personas 
mayores de 60 años. 

3 El ~ de VEJEZ. se e;.q::one ar'T"'PiarTen!e en el p;nIo 12.2. Irrp:rtarda del tem3 de este caPtub. 
4 INSEN.lnstmto NaocnaIoo la Serectu::t crea::b el 2200 ag:lStOoo 1979 ¡:erala po¡ecaén. atenX:nyCKiertacÓ1 a la p::docónoo la terreraedad. 
5 El "centro ót.mJ" se d:ferercadel "dlb". al cootaro:::n nstalaocres fijas y PEStar servIciOS rTé::fl:os, p.>ico!égcos, de a.'ireríaci6nyrec::reocón. 
6 Fuan'.e: Conteo de p::dacióny\tivienda,l995. INEGI. 
1 Fuerte: XI Censada ¡:xXjaC:Iéoy vMerda, 199) INEGI. Taro!. Estaebde Mé:oco. 
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Si se considera el 2.1 % como el porcentaje del grupo de edad de población mayor de 
60 años en el municipio, entonces en el año de 1995 se contaba con: 

x 
417,647 

2.1 % 
8,771 

población total del municipio 

población mayor de 60 años 

adultos mayores de los cuales apenas se atiende 

a 775 adutto5 mayores 

Así el déficit de equipamiento para atención a la vejez ascendía, en 1995, a: 

7,996 adultos mayores sin atención 

El déficit calculado muestra las carencias que al respecto tiene el munloplo, y aún 
considerando, en el mejor de los casos, que un porcentaje de la población de adultos 
mayores no requiera la atención por su condición social, es indiscutible la falta de espacios 
para el desarrollo en la vejez. 

Además, con la certeza de que constantemente se presentan movimientos de 
población, y la esperanza de vida ha aumentado, en un futuro inmediato el índice del 2.1% 
de habitantes correspondientes a las personas mayores de 60 años se verá modificado de 
manera sustancial, por aquellas personas en edad madura actual y, por ende, las 
necesidades seguirán creciendo. 

Por lo anterior, es necesario proyectar la población y conocer las dimensiones del 
fenómeno socio<temográfico, y así tener una visión más clara respecto a lo que será en los 
próximos años, para proponer y planear esquemas de desarrollo social para la solución 
integral de los problemas que se puedan presentar, induidos los elementos de 
equipamiento urbano a proyectar. 

Tal es el caso de este proyecto arquitectónico, que se plantea como parte de la 
solución para contrarrestar el déficit de equipamiento urbano relacionado COn la vejez, al 
mismo tiempo que pretende cambiar la concepción de la misma para que, a la par de la 
sociedad, se pueda desarrollar y vMr esta etapa de manera inteligente, positiva y productiva. 
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Para PROYECTAR EL DÉFICIT DEL EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA A LA VEJEZ. se han tomado como 
referencia los resultados de la proyección de la población calculados y expuestos con detalle en 
el Capitulo -;t. Éstos se expresan en la GRÁFICO 1, donde se muestra el crecimiento de la población 
registrado por el INEGI en el periodo de 1980 a 1995 y su proyección para los años 2000, 2005 Y 
2010: 

Proyección de la población, 1995 - 2010 
Cuautitlán Izcalli. Edo. de Méx. 

8OO/lOO 
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400.000 

3)0.000 
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- I J 
/- I 1 /' 41 w-' . ~ ~ 

/~-,~1 ~l ~ ~ 
'~~"''/'C'")F~~''<I" 
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r T 1 

~l~li ~ ,~,-----j 
f'-t 1'--. ---< 
W N 
~ ~ 
~ W 

FUENTE: EraboraoÓ/1 propia basándose en la inlormadón siguimle 
1.Datos obtenidos de los Censos de Población yVivienda. INEGI.1980 y 1990. 

Conteo de PObladón y Vivienda, resultados preimlnares,1995. 
CáIOJlo propio para lapobladóo de 1985. 

2 Proyección de la pobladón basada en el metoclo aritmético 

Como se observa, la población de Cuautitlán 
Izcalli mantendrá un aumento constante de 70,000 
habitantes aproximadamente en periodos de 5 
años, de los cuales, si se considera el 2.1 % 
(porcentaje correspondiente a la población de 60 
años y más, en 1995) como índice constante 
entonces, en cada periodO habrá: 

70,000 Habs. 

X 2.1 % Adu~os mayores. 

1,470 
=_....,[> Adultos mayores más, 

aproximadamente. 

8 Dorde se estate:::en las determnantes q..e in!l~n en los resutacbs otXeriCbs Y t:ap que aiterios son o:nsderad::s. asI o:rm el rrétcx:b 
~ p3m la ~ de la p:oI.jaa!n 
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Con una población de adultos mayores en constante aumento, el déficit de 
equipamiento urbano de asistencia para la atención a la vejez calculado también se 
incrementará, ya que en el Plan de Desarrollo Municipal 1997 -2OClQ no se plantea ninguna 
estrategia para eliminar dicho déficit. Así, se muestran en el GRÁFICO 2 las proyecciones, tanto 
de la pobladón de 60 años y más como del déficit de equipamiento, a partir de los datos 
registrados y calculados en 1995. 

Proyección de la población de 60 años y más, 
y proyección del déllcit de atención a los adultos mayores. 

1995· 2010, Cuautitlán 'zcalll, ido. de México. 

15,000 

~~1l,1 10,000 

ij¡ 
lit 

5,000 N 

"'"os " /' ./ ./ mayores 
O 

1995 2000 2005 2010 DéfiCit de atención 

FUENTE' Elaboración propia basándose en el Método arrtmÉtlcopropueSl:O pOI"' Mercado.M, Ella y 
Oseas.MJeodoro ·Manual de Investigación urbana: Ed. Trillas. 1992. Pp.23.24. 

Por otro lado, no se cumple con el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la 
SEOUE, que marcan como indispensable, en Subsistema de Salud y Asistencia Pública, el 
siguiente equipamiento urbano en el municipio, para una población existente, en 1995, de 
417,647 Habitantes: 

HOGAR DE ANCIANOS. a partir de 50,000 habitantes. No existente en el municipio 

HOGAR DE INDIGEN1ES, a partir de 100,000 habitantes. No existente en el municipio 

Por lo anterior, queda justificado numérica y normativamente la proyección del 
CEGEDIC, por contribuir para abatir el déficit calculado para el año 2000 de 9,337 
adultos mayores sin atención, en el municipiO de Cuautitlán Izcalli. 
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r. 1.2.2. JUmFICACIÓN SOCIAL: IMPORTANCIA DEL TEMA. 

R El concepto de vejeL 

El envejecimiento de la población como fenómeno demográfico, es un hecho relativamente 
nuevo en la historia de la humanidad y es un fenómeno más social y de adelantos médicos que 
biológico. Representa un verdadero reto que se debe afrontar encontrando soluciones inteligentes 
a problemas inéditos en beneficio de la sociedad. 

Existen diversos enfoques para estudiar e interpretar a la vejez, pero tienen la desventaja de 
ser demasiado específicos y considerar sus variables como únicas determinantes en el tema; por 
ejemplo: 

• La geriatría 
• Trabajo social y sociología del envejecimiento 
• PSicología de la vejez 

atiende los aspectos médicos. 
estudia los aspectos sociales. 
estudia los aspectos psicológicos. 

La Gerontología, en cambio, ha nacido y se desarrolla como una respuesta colectiva a este 
estado de nuevas situaciones, y ha asumido el compromiso de generar perspectivas positivas 
para la vejez. 

Gerontología: Estudio de la vejeL 

No es una ciencia especffica o propia de una profesión, sino que se desarrolla oomo una dimensión de 
varias ya existentes, sobre todo en el campo de las ciencias sotiaJes, que investigan en términos de "caIidad~ de 
vida, Y de las ciencias de la salud cuyo objetivo es la prolongación de la vida en términos "'cuantitativos" 
fundamentalmente. 

Hoy, en día se dice que la Gerontología es un momento de la reflexión secular de la humanidad sobre la 
ancianidad, no pertenece ni al presente ni al pasado, ni al cientffico ni al anatfabeto, pertenece a lo humano como 
tal, y oompete a las profesiones que desean establecer acciones en favor de las personas de edad avanzada Es 
esencialmente multidisciplinaria y se basa en la teoria de la edad funcional de las personas. 

FUENTE: L.aforeSt, J:'lrtro:::tccó1 a la. Geronro!cgía". El arta da en.tejeCer'".Ed.Heder.I991. 

En la actualidad, sus enfoques se consideran como los más aderuados para llegar a 
soluciones que beneficien integralmente a la sociedad, es por ello, que son los que le dan 
orientación y dirección teórica a la presente tesis. 

~~ ~ J Definición, justificación y localización 
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¿ qué es ser ''viejo'' ? ; ¿ a qué edad se es " vielo "? Y ¿ para qué se es .. vieJo" ? 

Estas son preguntas que tanto la psicología como la gerontobgía han tratado de 
responder a través de diversos análisis desde la década de 1950, llegando a la condusión 
de que, en principio, el término" viejo" o .. vejez" es sumamente dificil de definir, y en 
respuesta, han desarrollado una teoría basada en tres factores relacionados con la edad, 
que son en realidad tres tipos de dasrncación por edades mediante las cuales podemos 
estudiar dichos términos de manera global, y así poder tener un criterio aderuado y 
responsable que permita entender las nuevas perspectivas sobre la vejez, Didla teoría se 
expresa en la TABlA 2. 

TABlA 2 

1. EDAD CRONOLÓGICA. 

2. ClASlflCACION 
SOCIAl POR EOADES. 

• 
I 3. EDAD FUNCIONAL 

Establece arbitrariamente que se es viejo a \os 60 años, atendiendo 
más a razones de carácter político y económico, que a la presencia 
de deterioros bruscos en el funcionamiento ñsioo o psicol6gico de las 
personas mayores, de hecho, no son tomados en consideración. 

Establece reglas de oomportamiento, además de derechos y 
responsabilidades según la edad. En el caso de las personas de 
edad avanzada, mientras la mujer disfruta de prestig jo y poder, el 
hombre parece desprestigiado cuando se le llama viejo. 

Es de suma importancia, ya que establece tres tipos de 
envefecimiento y presta mucha atención a las condiciones de 
individuaIdad de cada persona, dando oomo resultado una 
valoración integral más justa considerando su: 

a) Envejecimiento Biológico. 
b) Envejecimiento Psicológico. 
e) Envejecimiento Social. 

(Inminentemente F"lSico) 
(Inminentemente Mental) 
( Oportunidades de ocupación) 

Estos Interactúan para establecer una sola edad funcional , Y se 
plantea que cuanto mejor estén integrados "' menos viejo se es ~. 

/lsí, la edad funcional ofrece una alternativa alentadora y podría ser 
tomada en oonsideraci6n para determinar varios puntos decisivos en 
la vida, como la jubilación o el retiro laboral. 

Ed. Har¡::er & Ro.vlatiroamm::::ara. SA de c.v. 
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Sólo cuando se hace una evaluación por medio de la EDAD FUNCIONAL.. se puede considerar 
como válido el término de vejez, de tal manera que para catalogar a una persona como "viejo" 
se deberán encontrar muy disminuidas sus características ñsicas y mentales, por tanto sus 
oportunidades de ocupación son limitadas por su evidente dependencia. 

Al respecto, el que una persona sostenga que está tan viejo como se siente, y tan viejo 
como lo que puede hacer, es lo más respetable y responsable. 

Así se puede encontrar a una persona de 60 años o más, comportarse como gente 
madura con responsabilidades y en plenas facultades biológicas y psico sociales, gracias a una 
buena alimentación y un equilibrio emocional, que no tienen porque ser tratados como 
desvalidos, ni ser obligados a retirarse en muchos casos. Sin embargo, nuestra sociedad se rige 
por la EDAD CRONOLÓGICA, que es utilizada oomo un instrumento de poder y oontrol social, por 
ejemplo: el hecho de que el retiro se haya vuelto tan automático, permite a la gerencia de una 
empresa evadir la carga de tener que evaluar las condiciones de un trabajador en particular, en 
lugar de desarrollar planes de empleo apropiados. Esto genera un fenómeno llamado 
"EDADISMO" . 

Edadismo: 

Este término designa una forma de discriminación que, a su manera, resulta tan peligrosa e infundada oomo 
el racismo o el sexismo y puede perjudicar tanto a las personas de edad avanzada. como a los propios 
jóvenes con argumentos como; o se es muy viejo para realizar alguna actividad, aún cuando se oonozca el 
oficio y se tenga experiencia. o se es muy joven para las resJXlnsabilidades de un trabajo formal, y por si 
fuera poco, se carece de experiencia. 

Hoy en se sufre de la práctica indiscriminada del edadismo que provoca un gran 
desempleo, y con los nuevos esquemas económico-sociales, que en principio, han optado por 
eliminar las pensiones por jubilación (en el caso de los asegurados en el IMSS ) sustituyéndola 
con esquemas financieros de "fondos de ahorro" (AFORES), nos enfrentamos con un verdadero 
problema social. 

Empero, es evidente que la sociedad contemporánea seguirá insistiendo en utilizar la edad 
cronológica como única determinante para definir a un anciano, pero está en la actitud de la 
sociedad minimizar el impacto negativo de esta etiqueta estableciendo una muy dara distinción 
entre la edad cronológica y la edad funcional de la que se ha hablado. 

e-~~ ó .-/ Definición, Justificación y localizaci n 
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Una vez expuesto lo que el término" vejez9 o viejo" implica y como condusión sobre la 
teoría de la vejez expuesta, se propone replantear la utilización de los siguientes términos, 
mismos que se emplearán durante el transcurso de la tesis, con el siguiente significado: 

VEJEZ 

VIEJO (A) 

ADULTO MAYOR 

ENVEJECIMIENTO 

Significado de los términos a emplear en la tesis 

Únicamente hace referencia a la última gran etapa de la vida, a partir de los 60 
! anos; sin implicar el grado de deterioro integral de las personas. 

Hace referencia a las personas mayores de 60 años que tengan muy 
disminuidas sus: facultades fiSicas, fisiológicas, psico-sociaIes, su capacidad de 
desarrollo Y utilidad para la sociedad. De ninguna manera se pretende la menor 
falta de respeto al emplear el término, únicamente se reconocen las condiciones 
de vida de las personas. 

Se empleará indistintamente como un término general para referimos a las 
personas mayores de 60 años, sin presuposición de su calidad o valor como ser 
humano, utilidad social, o sus condiciones personaJes en la vejez. 

Se refiere al proceso de disminución de facultades que nos acompaña a lo largo 
de nuestra vida, y que comienza mucho antes que la propia vejez. 

Cuando se hable de adultos mayores (personas de edad avanzada), en la presente 
tesis, se espera eliminar los estereotipos que caracterizan a la vejez, ya que, cada 
indMduo posee condiciones partirulares que deben ser respetadas y sólo de esta 
manera se podrá empezar a vMr una vejez con nuevas perspectivas y ejercer el 
derecho al desarrollo en esta etapa. 

9 En SCdedades desarTctladaS se ra ¡:BlIeacb la eda:I de 75 afos ¡:Da SIlLar a la vejez, ya q...e les parece a los espeaallSlas, qua d:cha edad 
tero rrás sero:b en témiros de las expectatwaS 00 \Ida de su p:daaó"l" I<.astertlaun. R Q:>. 01. ~ 15. S:n errtarg:l en rt.JeStro ¡::eS ro se 
tienen las rrisrTaS caractefisbCaS I"l oportLJl:da::les de desarJo,'b Y asisteroa scoaJ, !XI' b q..e se ra torra:io oorro reIe!eraa a la veJSZ, la 
msrro edad en la q...e se desigla el retllo 1at.omI, sólo ¡:ara atarear a la ~ de la población bajo Circunstarcias Slrrilares. 
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R Antecedentes históricos. 

Los procesos históricos más relevantes que han determinado las condiciones de vida y 
desarrollo en la vejez, a nivel de la historia de la humanidad y especificamente en México, se 
exponen en las siguientes TABLAS 3, 4 Y 5. 

TABLA 3 

I 
:> 
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1.· ÉPOCA A/ITIGUA. 

2000 a.C. - siglo XVIII d.e 

2.. REVOLUCiÓN 
INDUSTRIAL 

Fines del Siglo XVIII 
y Siglo XIX. 

3.. ÉPOCA MOIlfRHA. 

Siglo XX. 

En los pueblos primitivos, de la antigüedad clásica Y los pueblos 
orientales, el anciano b.No un lugar preponderante en la 
sociedad, ya que bajo temor se le buscaba para consulta por su 
amplia experiencia y seguridad. En mesoamérica, el famoso 
consejo de ancianos formaba tribunales que representaban la 
equidad, la bondad Y la justicia. ante cuyas decisiones se 
inclinaban los hombres más aptos y fuertes. 

En esta época la situación de los ancianos se agudiza. y ya no 
se considera más su calidad de sabio y consejero; además, ya 
no es capaz de desarrollar las actividades mecánicas del trabajo 
moderno que requieren de rapidez y productividad, según los 
nuevas políticas económicas. 

A las personas de edad avanzada , se les considera como un 
estorbo social por su poca participación como entes 
productivas, sin embargo este fenómeno no es causa de la 
vejez, sino una consecuencia de los sistemas económicos 
predominantes, así como de nuestra incapacidad para 
encontrar soluciones a nuevas situaciones en donde la 
población envejece y necesita un espacio de desarrollo real, 
que permita su inclusión activa en la sociedad. 

Empero, es en la década de 1970 de este Siglo, donde se 
comienza a analizar de manera científica el fenómeno del 
envejecimiento social (gracias a el aumento del índice de 
esperanza de vida) surgiendo en los paises del primer mundo la 
Gerontología, como una respuesta colectiva a la necesidad de 
generar nuevos esquemas de desarrollo social. A partir de 
entonces y hasta finales del siglo, la Gerontología se extiende a 
muchos países del mundo. 

~~ J Definición, Justificación y localización 
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El análisis de los antecedentes históricos en México abarca 5 épocas a través de las 
OJales se ha desarrollado el proceso de atención a la vejez en nuestro país. pasando por la 
creación y consolidación de la asistencia pública y privada, hasta las condiciones en que se 
encuentra actualmente. 

TABLA 4 

8 
~ 
i!i 

~ 
S 
z 
8 

i 

Antecedentes históricos de la vejez en México. 

1.' PUEBLOS PIWIISPÁNICOS. 

2OClO a.C. - Mediados del Siglo XVI 

2.. LA COLONIA. 

Siglo XVI Y XVII 

En sus coshJmbres, el anciano siempre tuvo un lugar 
dominante en la vida familiar y política, disfrutaba de 
sus últimos años de una vida apacible Y llena de 
honores; en el caso de haber sido parte del estado, el 
ejercito o fungir como funcionario, recibía alojamiento 
y alimentos en calidad de retirado, e incluso, siendo 
campesino formaba parte de los consejos de barrio, 
donde su posición y opinión eran privilegiadas. En la 
gran Tenochtitlan se encuentran indicios de 
beneficencias públicas, donde se distinguen asilos o 
casas de cuidado para los anciaoos. 

En el siglo XVI, Bemardino ÁNarez fundó el "Hospital 
de convalecientes y desamparados". En 1763, 
Fernando Ortíz Cortés comenzó a edificar un lugar de 
albergue para todos aquellos niños, adultos y 
ancianos indigentes, ¡xx- su gran número en la 
ciudad; para el año de 1774 este fue el primer edificio 
de asistencia social, inaugurado por el virrey don 
Antonio María &Jcareli Y se conoce que élÓ albergue 
a 250 ancianos. ~ 

fl ' '" 'r-----------------------t------------------------------

3.. MÉlOOo INDEPENDIENTE. 

Principios del Siglo XIX 

Para 1899, la señora Luz Romero solicitó a las 
hermanas de la congregación religiosa -Hermanitas 
de los ancianos desamparados" su trabajo para 
fundar la casa de ancianos ~Matias Romero, el buen 
retiro de Jesús·. Con la guerra de independencia Y la 
guerra de reforma, se rompen los moldes de caridad 
y se proporciona al anciano una atención sostenida 
por el Estado. Así nace la ASISTBICIA PÚBUCA. 
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CONTINOA TABlA 4. lo .... -
Antecedentes históricos de la vejez en México. 

4.- MÉllCO 
REVOWCIONARlO. 

Principios del Siglo xx. 

5.- MÉXICO MODERNO 

A partir de 1938. 

1910 se establece oficialmente la asistencia pública, inspirada 
en principios eminentemente sociales. 

1911 se abre un asilo en Orizaba, Veracruz; 

1917 la Constitución establece las garantías individuales y vigila 
las garantias soc:iaIes protegiendo a la senectud 
mediante el articulo 123. 

1919 un grupo de personas establece una beneficencia de 
entrada por salida donde los ancianos pueden pasar la 
noche Y se les proporciona casa y comida, y en 1920, se 
inicia una campaña oficiaJ contra la mencflCidad. 

1933 se inaugura el asilo Nicolás Bravo, que es abandonado 
en el año de 1944. 

1934 un filántropo, VICente García Torres, proyecta y construye 
un edificio especial para la asistencia de los ancianos. 

1940 José Villagrán García proyecta y dirige un asilo para 
ancianos que pueden pagar una cuota alta por su 
estancia, ya que por su estructura requiere de mayores 
ingresos económioos, además de ser un lugar mas 
ampno y con mejor aspecto. 

En 1938 se crea la secretaria de salubridad y asStencia publica. 

De 1947 a 1955 , el hogar Tepeyac paso de ser un albergue 
para mendigos a una casa para ancianos que se clausuro en 
1969.1975. el hogar Marillac comienza a trabajar en el Estado 
de México. 

En 1979, el 22 de agosto se crea elINSEN (Instituto Nacional de 
la Senectud), con la finalidad de proteger, ayudar y brindar 
atención y orientación a la población de 60 años Y más. 

En la década de los 90's En respuesta a las teorías 
desarrolladas a favor de la vejez, se cfetennina sustituir el 
término de Qanciano~ por el de Qadulto mayor", y se decreta el 
28 de agosto como el día intemacional del adulto mayor. 

R.erte: EIaI:aaCi6n popa CXlf1 tase en : PIazoIa, C. " ÑQ.,tteCtlta 1-IabtacionaI". Vd 1. Ed. UMUS<\ Mé:oóco, 1932. Y otras 
~dec:arrp:J. 

Por su parte, desde prinaplos del siglo xx, las instituciones privadas han tenido una 
participación fundamental y determinante para mejorar las condiciones de asistencia para la 
vejez, particularmente en la habitabilidad de los espacios dedicados a sus usuarios. 

1 o-~~ ·ó J Definición, justificación y localizaCI n 

~05,o 

Sin embargo sus esfuerzos ha estado dedicados casi completamente a proyectos de 
asilos o albergues de ancianos muy disminuidos en sus facultades tanto físicas como 
mentales, aunque se pueden encontrar excepciones como la Casa "Alma Mater", de 
profesoras, donde se promueve el desarrollo continuo de sus habitantes. 

TABLA 5 

Antecedentes históricos de la asistencia privada en México: 
Elementos arquitectónicos de 1902 a 1963. 

NOMBRE 

Asilo Francisco Díaz de León 
Asilo Matias Romero 
Asilo Casa 8etti 
Bene1icencia Española 
Colonia alemana 
Asilo Mier y Pesado 
Nacional monte de piedad 
Agustfn GonzáJez de Cesio 
Colegio de la paz 
Instde beneficencia Larrainzar 
Santa Maria de Guadalupe 
Asilo Primavera 
Casa del Actor 
Velasco de la fe 
Ayuda a la ancianidad i. la Catolica 
Fundación Desvalidas 
Fundación Gildred 

FUNDACiÓN 

26/1211904 
28/12/1904 
29112/1904 
29/1211904 
30/10/1905 
02/12/1917 
13107/1921 
20/07/1923 
21/0611924 
27/0811926 
27/0811926 
14/10/1943 
08/07/1943 
01/12/1959 
21/0011960 
18/01/1963 
18/01/1963 

FI..ef"Ce: E.IaI::aOOón pqja a:n tase en: EJab::l"a::ó1 popa CXlf1 tese en : PIazoIa. C. " Nq.J!ectu"a HatxtacionaI·'. VoI.1. Ed. UMUSA. México, 
11>32. 

En los últimos tiempos, el tema de la vejez ha sido visto desde una perspectiva muy 
limitada y con maja sobre-protección institucional, que ha llevado a no considerar 
seriamente el potencial de desarrollo personal y social en la vejez; ante ello, el CEGEO:C 
rompe con los antiguos esquemas, que sólo han dejado en la marginación y 
medioaidad a los ancianos, para proponer y aplicar nuevas teorías que los ayuden a 
transfonnarse gente independiente con perspectivas de futuro. . 
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G Los usuarios. Caracteristicas generales. 

• c.1. Aspectos físicos y biológicos. 

Frecuentemente asociamos el hecho de ser ancianos con estar enfermos; sin embargo es 
inexacto considerar los dos términos como sinónimos, porque aún cuando en la vejez se 
presentan mayores deterioros físicos y enfermedades crónicas, podemos hablar de ancianos 
"'saludables" reales (considerando la pérdida natural de facultades). Por ello, la Geriatría (medicina 
de la vejez)ha realizado numerosos análisis sobre las enfermedades propias de la vejez y sus 
resultados son muy amplios, abarcando los aspectos morfológicos y fisiológicos ligados a la 
disminución de facultades (Fisiopatología de la edad avanzada, TABlA 6). 

TABlA 6 

!!l . :l! 
~ z 
~ 

'" il 
.!il .. 
G 

• • I :l! 
11 • 

Disminución de la estatura. 
Encogimiento de los músculos que sostienen la poshJra erecta 
Los huesos tienden a perder calcio y por tanto son más frágiles. 
La respiración es menos eficiente (poca elasticidad pulmonar) 
Disminución de las capacidades visuales (los ojos se adaptan lentamente a los cambios de 
iluminación) . 
Poca sensibmdad del oído . 
Pérdida del apetito (atrofia de papilas gustativas) 
Disminución de horas de sueño . 

Disminución de la destreza, coordinación de movimientos y capacidad ele concentración (dependiendo 
de las actividades que se reaflCen, entre más actividad menor será la dISminución) . 

Por otro lado, es importante que al estudiar las disminuciones del organismo, no se caiga en 
frivolidades de hacer caso omiso de los trastornos naturales que sufre el cuerpo humano; no 
obstante, los adultos mayores demuestran que las disminuciones ffsicas y biológicas pueden ser 
controladas y superadas, ejemplo de ello son los que participan año con año, en las diversas 
actMdades de los: 

.. JUEGOS NACIONALES DEPOI!TI\IIlS y CULTURALES DE lA SENECTUD. INSEN .. 

En una encuesta'O informal realizada a adultos mayores pertenecientes a un grupo donde 
se realizan actividades, deportivas y/o culturales, se decía que éstas habían cambiado su estado 
emocional y fisiológico, al grado de que los malestares se vieran muy disminuidos en importancia 
y no truncaban su vida activa. 

10 Esta ero...esta fue rea.m:ia el e de ag::so de 1 m en la. caem::ria de ctausLra de bs ~12"..Leg:lS ra::ic::rSes 00¡:atM:s Y o..th..ra!es 00 la senectt..d" 
en rv1éx. D.F. Se entrevistó a ¡::emanas de entre los 64 Y 89 años de edad que partICiparon en dversas octMdocIes, y CUyO esfuefZo representa Lf'la 

pt.eba ne!u::1lje 00 su 00sarrdb, ya Q.JEl:. oclerrás de martenar en rrepes co-da:res su aJerp:), se ¡::ro::::uan estas satislac::dcres Q..I3 c:isIruIa1 .... 
rorro en rinQlJlél otra etapa de la. vda. 

c;. t'"j/;~ I 
~ ~ Definición, justtficación y localización 
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• c.2. Aspectos psico-sociales. 

¿ Qué se siente ser anciano? 

Gran parte de la respuesta a la pregunta anterior, se puede encontrar analizando qué 
dase de persona se es actualmente y de la manera en que se haya aprendido a interpretar la 
vida en general; así la calidad de la experiencia de la vejez, depende de cada indMduo. Al 
respecto, se pueden tener dos tipos de sentimientos: 

• Satisfacción, al hacer un recuento en la vida y encontrarla llena de afecto y logros 
que aumente el sentido de creer en las posibilidades de seguir siendo activos. 

• Culpa y poco valor, al revisar el pasado y encontrarse solos y/o fracasados. 

Por otro lado, existen un sin número de conflictos emocionales que aquejan al hombre 
a lo largo de las diversas etapas del desarrollo de la personalidad en la vida, y la vejez no es 
la excepción; en la TABLA 7 se mencionarán, de manera general (no es finalidad mostrar un 
análisis psicológico de la vejez) los principales aspectos de los conflictos emocionales que 
se presentan en la última etapa de la vida, considerando que las características a mencionar 
son, en mucho, el resultado de una sensación de vacío personal promovido por la 
inactividad, física y/o mental, reconocidas como parte del Síndrome del Anciano 
abandonado (rABlA 7). 

TABlA 7 

. 

• 

Síndrome del anciano abandonado. 

Aislamiento social . 
Depresión y constante sentimiento de soledad. 
Falta de apetito grave y del sueño. 
Exceso de demandas y mayor dependencia. 
Bajo nivel de autoestima. 
Descuido personal. 

Mayor propensión a \as enfennedades . 

Fuente: SaIdvar,T rejo,E. et.aJ.''La res.den:::ia geriátrica de da: lO3 atterratlva e!l el cuida::b del arciaro 
Prop.esta de rT9'U3I 00 o ga¡ iza::ó t " Tesis de treroatt.ra en Psi::dc:g:a Factttad de PsrobJa UNAM. 1 ro5 
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Se ha mencionado ya, que depende de la forma de resolver los conflictos expuestos, 
será el tipo de vida en la vejez; sin embargo, aún oon las drferencias individuales, se han 
encontrado cinco tipos de personalidad en los ancianos, expuestas en la TABLA 8, misma que se 
ha considerado fundamental para hacer referencia a la personalidad del anciano que se 
pretende desarrollar en el CEGEDIC. 

TABLA 8 

Personalidad de los adultos mayores 
• 

I Son de índole pasiva. La edad les permitió retirarse de las actividades y 
ANCIANOS DE MECEDORA • responsabilidades, que nunca habían deseado totalmente, Así. lo que ganaron 

I de paz Y quietud les pareció un buen precio por lo que percfleron. 

1 

ANCIANOS DE ARMADURA I Temían la posibilidad de tomarse pasivos, dependientes e indefensos. Se 
, I prepararon personalmente para resistir los problemas tanto biológicos como 
, sociológicx:>s que pudieran volverlos dependientes. Siguen siendo activos. 
! I 

- -I 
I i 

ANCIANOS MADUROS 
Aceptan las realidades del envejecimiento. de manera personal y de relaCión con 

I la sociedad. No se sorprenden ni amargan por sus nuevas situaciones, porque 

I ESTADO IOW) 
fueron personas plenas que tienen confianza en seguir funcionando bien 
disfrutando de sí y de sus actividades. Son muy creativos. 

I , I 
, 

I Muestran el tipo más común de inadaptación al envejecimiento. Se siente 
ANCIANOS IRASClBlfS personas que no han sido tratadas bien por la. vida, siendo privados de los planes 

y logros llegan con una queja en los labios a la. vejez. 

, 

, 

ANCIANOS QUE SE Son personas mal adaptadas con una gran desilusión por su vida, hallan la culpa 

DESPRECIAN A si MISMOS 
en ellos mismos y no en los demás. Son hombres deprimidos que no tienen 
utilidad para si mismos al envejecer. 

I J "" 

re Irica FuenIe. E~ popa ron tase en la teona de c::Iasifc:aaé:: e>rp..eSta por SaIdwar, Trep, E. el.a1. en La sidanaa geriá de día. una 
alterraW"a en el ~ 001 an::iaro. ~ de Lf"I !TBI""I.EI de OQdi iza:i6¡ t. TesIS 00 r:c:en::iatua. FocUtad de Psi:::dog!a, UNAM. 
1900. 

Asi, el CEGEDIC brindará ayuda profesional, para lograr una aceptación madura del proceso 
de envejecimiento, en todos los niveles, además de apoyo psico-social para permitir desarrollar 
esquemas personales de autoestima, que brinden la posibilidad de sentirse satisfechos. bajo las 
condidones que cada uno establezca. para que una vez manejada la tensión emocional, se den 
las oportunidades de participación activa para su bienestar físico y/o mental, mismas que al final 
tienen que ser proyectadas hacia la sociedad para establecer roles de beneficio mutuo iniciando 
así un proceso incluyente. 

I 
I , 
: 

, 
, 

I 
I 

I , 

e-(:..., 'V;~ I ó J Definición, justificación y localizacl n 
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• c.3. Capacidad de desarrollo. 

.. LENTO NO SIGIIIFICA MENOS INTEUGENIF', Los gerontólogos afirman 
que es un error considerar 
que el funcionamiento 
intelectual decline oon la 
edad, como las personas 
lo presuponen gracias a 
teorías "ordinarias", donde 
se expone que una 
persona llega a su 
máximo nivel en la 
adolescencia y se 
mantienen así durante 
varios años para después 
declinar; sin embargo, 
didlas teorías ha 
demostrado ser 
demasiado simples y no 
reconocen la naturaleza 
multidimensional de la 
inteligencia, en donde se 
valida que una persona es 
más lista en unos 
aspectos que en otros y 
que esto indudablemente 

varía con el tiempo, por ejemplo, con la edad se saben más cosas de muchos temas y se 
comprende más el significado de las palabras, de igual manera que se es más hábil en los 
oficios que se han desarrollado en la vida. Estas capacidades de desarrollo se relacionan 
directamente con dos tipos de inteligencia vinculada con la edad, que han sido 
reconocidas por los expertos y que se exponen en la TABLA 9. 

TABLA 9 

IHTEUGENCIA FLUIDA 

INTEUGE.CIA 
CRlSTAUZAOA 

Tipos de inteligencia relacionada con la edad. 

Refieja la capacidad para reafrzar tareas inmecfsatas, donde no bas1a el 
conocimiento almacenado para dominar alguna situación, sino que se 
necesita enfrentarse a nuevas situaciones y dar respuesta inmediata sin 
buscar en el repertorio de las experiencias. Esta disminuye con la edad. 

Refleja lo que aprendemos gracias a la experiencia Y el reconocimiento de 
respuestas que en el futuro podemos aplicar a situaciones similares, así 
mismo representa la. habilidad que se puede llegar a tener por la práctica 
constante, por ejemplo, el juego-ciencia del ajedrez y la comprensión 
verbal son habilidades que se fonnan en el imperio de esta interzgencia y 
aumentan con la edad. 

Fuen:e: E~ proPa ron base en: KastenbaLm. R. " La vejez, aro; de per1\l..d". CdeCX:. La p;K::oIog[a Y Tú. 
Ed. Ha-per &Fb.Y1atil ca. ", .. ca a. SA dee.v. lOO:>. p:>32. 
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la mayoria de las personas presentan una pérdida de la INTEUGENCIA FWIDA al pasar a la 
segunda mitad de su vida, pero dicha pérdida tiene lugar mucho antes del sexagésimo 
aniversario, induso se afirma que a los 30 años ya se ha perdido cerca de la mitad de la 
inteligencia fluida medible. Por tanto, si se quisiera calificar de "vieja" a una persona tan pronto 
comenzara a declinar su capacidad de aprender de manera inmediata o dominar problemas 
nuevos y poco comunes, entonces podríamos hallarlas en jóvenes de nuestra escuela o 
adultos del trabajo u oficina. 

Por otro lado, es importante reconocer que a los adultos mayores debido a múltiples 
factores, entre ellos la disminución de la inteligencia fluida. les es más dificil aprender cosas, y 
aún cuando tienen que enfrentarse a limitaciones que le impiden mostrar lo que siguen 
aprendiendo (como el temor al ridículo o que no haya quién les escuche) y a preocupaciones 
más inmediatas por no sentirse despreciado, aislado o indeseable, los adultos mayores (en 
condiciones favorables) han demostrado que la capacidad de desarrollo está presente hasta el 
último de nuestros días, con el único requisito de la paciencia, la solidaridad y el entusiasmo 
social. 

Prueba de lo anterior, son los grupos de trabajo con adultos mayores que, tanto a nivel 
internacional como nacional, dan ejemplo de los alcances que se tienen si se apoya y cree en el 
desarrollo en la vejez. 

Estados Unidos 
de América 

(E.U.A) 
1979 

Aprendizaje de 
otro idioma 

Ejemplo internacional 

En un análisis realizado en E.U.A., con un grupo de 80 adultos mayores, cuya edad 
promedio era 70 años, una escolaridad escasa donde la mitad había estucflB.do 
únicamente la primaria Y solo la cuarta parte había terminado la secundaria, se 
demostró que su capacidad de aprendizaje de otro idioma, en este caso uno tan 
complejo como el alemán, era real llegando a los siguientes resultados: 

• En tan solo tres meses de lecciones semanales, más de la mitad del grupo 
aprobó un examen formal a un nivel que los niños de cualquier escuela hubieran 
llegado en tres años. 

• Después de otros tres meses (seis en totaJ), un poco menos de la mitad aprobó 
un examen ordinario de fin de cursos diseñado para anaJizantes de 16 años. 

Cabe mencionar que estos resultados fueron posibles por el apoyo que recibió este grupo 
de investigación, lo que nos permite reconocer que las capacidades de desarrollo induso puede 
ser impulsadas y que es inminente su búsqueda para generar soluciones inteligentes al 
problema del envejecimiento social, que permitan a sus indMduos tener perspectivas en la edad 
avanzada. 

e-()....~ ~ J Definición, justificación y localiza" ... " 
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Afortunadamente en México (auque de manera muy lenta) se ha comenzado a 
desechar la idea del entretenimiento como única alternativa para los adultos mayores, al 
mismo tiempo que el fenómeno del desarrollo en la vejez se contempla como una 
posibilidad tangible. Así, uno de los esfuerzos más importantes y trascendentales para los 
mexicanos, es el que en 1998 llevó a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), en el Museo de las 
Ciencias UNIVERSUM, que marca un punto de partida generando expectativas reales de 
desarrollo a nuestra población de adultos mayores. 

UNAM 
DGDCy 

UNIVERSUM 

Curscrtaller Divulgación con 
personas de la tercera edad en 

UNIVERSUM 

e 
u 

1999 

Dd I~d~ ¡"niu ,,110 ti" ¡"Uu 

J..¡"::lUl.~iL['l(.¡,1 
CON Pf.RSONAS DE lA 

'J Jl.J{ CE Hii.. 1\ 1J AlJ 

bm~ .. ml."..."I", r ,Icrno 
,.1<- IU,oo" l.~,oo J~,,,,,, 

J)u ... -~·~,,'O 1 .. ,,.., 
FA"<A'MUIINI 

t ... , .. do.'ko.~k',,<" ... "n " ............ ' ... rvl'J<'ll-" 
CIn~'"'<-bIl ........ (J"d.o<Il'"_'., .. 

Ejemplo nacional 

Este curso, de 20 horas, esb.No planeado como una 
experiencia piloto para promover actividades de divulgación 
de la ciencia Y tecnología apoyadas por adultos mayores 
que fueron los responsables de la explicación del 
equipamiento, las narración y aplicación de juegos 
cientfficos. La convocatoria fue de 25 personas máximo, de 
\as cuaJes solo 7 (de sexo femenioo) concluyeron el curso, 
debido a problemas de tipo físico principalmente, cuya 
escolaridad fue de nivel Técnico Y Superior. El curso tuvo 
como objetivos: 

La formación de guías y expositores para dos salas del 
museo de las ciencias UNIVERSUM, "Cosechando el SoIH Y 
"Estructura de la materia n. 

Incorporación de los adultos mayores a las actividades de 
la vida en la Universidad en UNIVERSUM, por medio del 
concepto QLos consejos de la abuela (o)", desarrollado a 
partir de la tradición oral, en el que los conocimientos de la 
experiencia se mezclan con los de la ciencia. 

Generar un espacio en donde los adultos mayores 
puedan encontrar una oportunidad de aprendizaje, 
realización e inclusión en la soc:tedad de manera productiva, 
rescatando su utilidad y demostrando que no tiene que 
hacérseles a un lado. 

Los resultados fueron muy favorables ya que, por un lado 
los adultos mayores redescubrieron su capacidad de 
aprender y transmitir conocimientos, y por el otro el público 
asistente, en especial los niños, disfrutaron de la presencia 
de los "abuelosn al mismo tiempo que se fomentó una 
actitud de respeto Y oonfiabiliclad en lo que \os mal lJamados 
senectos pueden comprobar que solo necesitan 
capacitación y una oportunidad. 

I Res~s del cuso: Dr. en CierClaSJa'ge Baro¡as: Bi&Igo Gerrrán ~yJ,AarTón Sán::hez. 
, 
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~ Asistencia social para la vejez en México. 

En México, la gran mayoría de las soluciones que se han dado a la vejez están enmarcadas 
en el ámbito institucional y mantienen esquemas paternalistas que no han resuelto el problema de 
la asistencia en la vejez y mucho menos contemplan su desarrollo. ya que la atención oontinúa 
otorgándose en gran medida bajo el concepto de caridad o beneficencia oficializada, a través de 
programas con muy poca perspectiva 

Así, las principales instituciones que prestan el servicio de la asistencia social en México son 
analizadas en la TABLA 10, donde se exponen sus características y el concepto de vejez que 
manejan. 

TABLA 10 

INSlllIICIÓN 

Asistencia social para la vejez en México. 

CARArnRlsncAS 

Creado el 22 de febrero de 1979, surge como un 
organLsmo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es proteger, 
ayudar, atender y orientar a la vejez mexicana. En su 
carácter de institución, a nivel nacional está organizado 
en delegaciones y representaciones encargadas de 
establecer los programas del instituto, cuyos servicios 
son: 

Tarjeta del INSEN; -Procuraduria de la defensa del 
anciano"; 5 albergues en el país; consultas extemas; 
dubes, centros diurnos o residencias de día Y 4 
centros culturales. 

A Su cargo está la Dirección de Asistencia y 
Subdirección de Investigaciones y Desarrollo SociaJII 
quien realiza diversos pf"Ogramas de investigación que 
pretenden analizar a la población de edad avanzada y 
reorientar, cúseríar y transformar los servicios sociales 
para la atención de la vejez. 

! . CONCEP1O DE VEJEZ 

La concepción que se tiene de la 
vejez se refleja en el tipo de 
actividades que se ofrecen en los 
diferentes dubes y centros 
donde, aún cuando estas son de 
gran ayuda, sólo se limitan al 
entretenimiento y no al 
crecimiento e integración de los 
adultos mayores con la sociedad 
de manera directa y productiva 

Por otra parte, las investigaciones 
realizadas por el instituto aunque 
importantes, son limitadas y no 
han formulado verdaderos pianes 
de desarrollo para la vejez, más 
bien, han tenido un prCM:eSO 
lento, burocrático y con pocas 
expectativas. 

11 En esta deperdencia delINSEN, se t"an resarroIIaci:l (a 16 afos <E su crea:::én, enl!:S5) "Pn::g'arTaS da 1n.estiga06n Y Desatn:Xb Scx:::a" apegacbs 
a !nea'nertos da ag¡risrrOS i'lIerracXna!es ¡::ara p:j.ítcas sociales en lavar <E los arciarOS. SegJn ~ ínstItLCión, SI..G investigacicneS han sict:l 
decisi\Ias ¡:ara ~ ro ,Ioi, aciÓi , de las ao:x:nes en el ccntexto de los esp3CiOS corn.nta'iOS del INSEN; st\ errt:erg:l, la reaX1ad ros rn...estra q..e la 
gan rTB")OIia <E la p::íjaC:iOO rra)O" de 00 añcs a:ntinúa sierdJ VISta corro i.X1 objeto al cual "sotre ¡::roteger" y ru¡as capacidades e intereses son 
~rnta::bS. 

()~ ~ ~ Definición, justificación y localización 
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CON1lNÚA TABLA 10. 

INSlllIIClÓN 

Asistencia social para la vejez en México. 

Dentro del rubro de prestaciones económicas para los 
trabajadores retirados, se incluyen: 
Pensiones para la jubilación; retiro por edad avanzada; 
indemnizaciones globales; servicios funerarios, además 
de la prestación de servicios médicos en el Hospital 
Regional "Adolfo López Matees" que cuenta con la 
especiafldad de Geriatria, donde se atiende a paciente 
con padecimientos agudos que requieren de 
hospital"lZBCión, y también proporciona consultas 
externas. 

Ofrece espacios espedficos de atención especializada 
como: 

El Hospital General de México, con servicios de 
consulta externa y hospitalización de pacientes agudos; 
así como el servicio de geriatria del hospital para 
enfermos crónicos MOr. Gustavo Saz Prada", en 
Tepexpan, Edo. de Méx. 

Presta atención a sus derechohabientes. con servicios 
médicos de 12. 2º Y 3er. contacto, además de tener 
programas de control Y vigiJanda de pacientes de edad 
avanzada. Así mismo desarrolla proyectos con 
programas de servicios para jubilados y pensionados; 
sin embargo, a partir de 1996 se eliminó la pensión por 
jubilación y se proponen las ~AFORESM (Fondos de 
Ahorro para el Retiro) y cuya aplicación ha puesto fin a 
nuevos programas de pensión para los adultos 
mayores por parte del instituto. 

Sus programas de asistencia social tienen como 
objetivo general. promover el bienestar biológico y 
psico-sociaI , en comunidades que se encuentren en 
desventaja social y econ6mea. 

CONCEP1O DE VEJEZ 

No se habla de algún tipo 
de servicio para ancianos 
~sanos~, con capacidades 
de desarrollo Y 
participación social, por el 
contrario se tiene una 
visión de la vejez 
exdusivamente geriátrica 

Se entiende a la vejez 
desde una perspectiva. 
geriátrica, procurando el 
mantenimiento de los 
signos vitales hasta el 
último momento. 
Espedalizado en adultos 
mayores enfermos rruy 

I disminuidos en sus 
capacidades y que 

, requieren de atención 
, constante. 

Se entiende a la vejez 
desde lHl8. perspectiva 
geriátrica y se les brinda 
atención médica. 

Su apoyo está dirislido a la 
población de edad 
avanzada más 
desprotegida y marginada 
del país, tal es el caso de 
los ancianos 
abandonados y los 
indigentes. 

FUENTE: EIat:aao6l ¡::ropa con tase en dversas referercias t:.t:r;c:g'áficas, n::h.nlS ~ :rtooraIivos de cada ccgarlSrro; b retererte al 
o:o::e¡::ttl de ve~ ha sdo deSarrO!lacb con de cordusiores popas. 00sadas en el análSiS, te6rco y de carrp:J, resP3Clivo. 
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Como se puede observar, cada una de las instituciones expuestas ha desarrollado 
esquemas de asistencia social particulares y que a su vez son reflejados en los diferentes 
espacios arquitectónicos, mismos que a continuación se describen en la TABLA 11. 

TABLA 11 

En México existen aproximadamente 250 asilos con el formato "tradicional", de los cuaJes el 
60% son administrados por reffgiosas, el 3O"'k por la iniciativa privada, y sólo el 1 (JO'" por el 
Estado. El asilo ha perdido aceptación porque su funcionamiento ha sido malo, por ejempk> el 
hed'K:I de mezclar ancianos sanos y enfermos, dementes y cuerdos, inválidos y autosu6cientes, 
tiene severas repercusiones en la mentalidad de las personas de edad avanzada, además de la 
tendencia a que se vaya perdiendo el contacto con los familiares y amigos. así como las 
condICiones tan deprimentes en que se vive (sitios fríos, hostiles e impersonrues) que provocan 
"neurosis institucional". 

Las oondiciones que se deben cumplir para su ingreso son: 
No tener fam~ia que cuide del anciano disminuido. 
No tener tiempo para dar1e cuidados y alimentación. 
VIVir en condiciones inadecuadas en términos de habitabilidad. 
No tener los recursos económicos para vivir solo. 

Hoy en día existe la versión moderna de los asilos llamadas "Casas de reposo" donde se busca 
dar una atención más completa a sus residentes a través de cuidados méálCOS, rehabilitación, 
integración social con el personal y con opción a diversas actividades recreativas y culturales en 
un clima de calidez que permita a los ancianos, dentro de \o posible sentirse "como en casa", El 
gran inconveniente que tienen es que hay que contar con recursos económicxls para pagar los 
servicios que se ofrecen. 

Se da asistencia para enfennedades agudas, crónicas invalidantes físicas o mentales, se 
incluyen los cuidados preventivos, progresivos, integrales y sobre todo continuos, a través de 
consultas externas. Aunque no todos son de especialidad se tienen zonas especfficas que 
pertenecen a hospitales generales. 

Espacios para pasar la mayor parte del día en convivencia con personas de edad similar, y por 
las tardes se regresa al hogar, En estos lugares se realizan actividades planeadas para 
favorecer la independencia y las conductas del auto-cuidado evitando la dependencia tamiliar Y 
la pasividad, a través de servicios médicos, psicológicos y de trabajo social, También se 
proporcionan desayunos y/o comidas con precios accesibles. 

e-~~ ·6 - J Definición, justificación y localizaCl n 

CONTINÚA TABLA 11. 

EUMENTO CARACTEIÚSTlCAS 

Son espacios donde se ha aplicado una perspectiva un poco más amplia en la eJec;ci6n de 
las actividades que en ellos se realizan, además de que ser el comienzo para creer más en 
las capacidades de aprendizaje y desa.rroIlo de los adultos mayores, sin embarga, apenas 
existen unos pocos en la zona metropolitana. Se incluyen actividades nuevas como: 

Gimnasia, Oratoria, Lenguas extranjeras, Psicología en relaciones humanas y desarrollo 
personal, Literatura, Aprendizaje de lenguas extranjeras, y diversos cursos sobre auto
cuidado Y nubición, expresión corporal, 

Lugares donde la gente se reúne a charlar, o realizar actividades inminentemente recreativas 
en un ambiente de confianza lejos de todo lo que parezca formalmente institucional, sin 
embargo, aún cuando son el recurso más utilizado en la actualidad, no han sido capaces de 
desarrollar opciones que superen el entretenimiento y la venta de saJón, además de realizar 
sus actividades únicamente al interior del centro, de tal manera que no se contemple la 
proyeOOón social. 

yen I 

1 

Las condiciones de nuestros adultos mayores no son nada favorables para 
alcanzar la plenitud y aceptación positiva de sus cambios con los esquemas de 
atención existentes, ya que se mantienen al margen de la dependencia y la 
deSilusión; los apoyos son limitados y carecen de perspectivas reales que lleven a la 
vejez a un nivel de desarrollo favorable, desde el punto de vista personal y social. 

Desafortunadamente, la atención se reduce a asistencia médica poco regular y 
actividades de entretenimiento ylo capacitación elemental, que se realizan a puertas 
cerradas, mismas que sólo se abren para alguna exposición gubernamental o alguna 
venta de artículos de temporada, sin ninguna proyección social trascendente que 
permita a las personas mayores redefinir su lugar en la sodedad y ~econfigurar su 
realidad desde una perspectiva más positiva y productiva para su propio bienestar. 
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~ PARA VIVIR CON NUEVAS PERSPECTIVAS. 

Para darle sustento al proyecto del CEGEDlC, se han estudiado las nuevas teorías sobre la 
vejez, desarrolladas con una visión más consciente, responsable, justa, honesta y humanista, con 
perspectivas de carácter intemacional. Así, después de múltiples investigaciones12 se ha llegado 
a la condusión de que dichas teorías son afines a una carta emitida por la ONU13 titulada: 

.. PRINCIPIOS DE LA ONU EN FAWR DE lAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD", 

misma que por su síntesis y validez intemacional (como símbolo de algo trascendente y con 
amplias perspectivas hacia el futuro) se expone como el elemento principal que sustenta a la 
presente tesis y con base en la cual se define el proyecto a través de una interpretación 
arquitectónica, expresada en la TABLA 12. Por otro lado, el funcionamiento del CEGEDIC tiene como 
base los "12 Programas de Investigación y Desarrollo Social, del INSEN" ( que se exponen con 
detalle en el Capítulo 2). 

TABlA 12 
¡ 

Principios de la ONU en favor de las personas de la tercera edad. 

PRINCIPIO 

1) Las personas de edad tendrán acceso a 
alimentación, agua, vivienda, vestido y atención 
a la salud adecuados, mediante la provisión de 
ingresos, el apoyo de sus familias, la 
comunidad y su propia autosuficiencia. 

2) Tendrán la oportunidad de trabajar para obtener 
ingresos económicos. 

3) Podrán participar en la detenninación de 
cuándo Y en qué medida dejar actividades. 

4) Tendrán acceso a programas educativos y de 
capacitación adecuados 

5) Tendrán la posibmda.d de vivir en entornos 
seguros y adaptables a sus preferencias 
personales y a los cambios de sus 
capacidades. 

6) Podrán residir en su domicilio mientras les sea 
posible. 

. 
, . 

INTERPRETACiÓN AROUITEcroNICA 

Comedor, tipo restaurante donde los ancianos 
sientan la libertad de oomer cuando lo deseen bajo 
un ambiente cálido que promueva la convivencia 
social. 
Unidad de atención a la salud. A nivel preventivo y de 
primeros auxilios. 
Espacios de desarrono laboral como una oportunidad 
de ingresos económicos. 
Espacios de desarrollo de programas y material 
educativo elaOOrado por profesionistas especializados 
para brindar una educación adecuada. 
Espacios adecuados para los ancianos donde se 
impartan cursos educativos y de capacitación sobre 
diversos temas. 
Administración que realice programas de apoyo 
económico personal, familiar y comunitario en favor 
del Centro de reunión. 
DiSeno de espacios seguros y adaptables. 

12. Se ~ a loo g!l0I ~ ~ más basca Lb tes q...e 'e t'an daci:) lJ'lrt.eI.Q ~ a la ~jez basOO:I en el desar!db ¡::erscnaI, 
como: Sm:::o:l de Be3lJ..Ol' Y Aobert Kastertmm, Jaql.es Lafcrest, l..Bál RaR:q::01, Pietro de NK:da, entre ooos. ccn la. va!Dsa c::oIatx::lr'oo dl 
Georg:na Fk:res. erderrrera gefOI"I!l>genatra rrierrbo de la Asocioc:ión MexCana 00 Geriatrla. ClIf3. lata en fcMJr de los arrianos es reo:::ox:da en 
tE I"os;jta!es oor área ~ 

13. 0gar1zacXn de las Na:::icres Unms, constJtLida por la carta 00 san trarosco .en 1945 y ev:,o ot::.jetiI.Q es (seg..í1): rrantener la p:¡z Y seg..n::tocl 
m.n::fa!es, ¡::ro-ro.oer la Ct>Ciba:i6 I eo:róTica. scaaI Y ClltLraI, etc. ercre las raoones, por rred:o dl sus de~ : sin errt:arg::>. los K1tereses 
de las gr<rdes p::(erCIaS rreóatcz:an su papel. Da:ic:n3riO el ti:b¡::é:fco. Edl. Clcéaro. 

1 o-c;..,,~ 
-' Definición, justificación y localización 
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CONTINUACiÓN DE lA TABlA 12. 
ro
I Principios de la ONU en favor de las personas de la tercera edad. 

I PRINCIPIO 

! 7) Permanecerán integradas a la sociedad, 
participando activamente en la bmulación y 
aplicación de las políticas que afecten su 
bienestar para compartir sus conocimientos a 
generaciones más jóvenes. 

B) Podrán aprovechar oportunidades de pres1ar 
servicios en la comunidad y de trabajar como 
voluntarios en los puestos apropiados a sus 
intereses. 

: 9) Podrán formar grupos y asociaciones de apoyo. 

10) Podrán disfrutar de los cuidados y protección 
'familiar y social según cada pueblo. 

11) Tendrán acceso a servicios sociales de atención 
a la salud que les ayuden a mantener o 
recuperar el nivel óptimo de bienestar físico, 
mental y emocional, en un entorno humanitario 
seguro. 

12) Se tendrá acceso a servicios sociales y jurídicos i. 

que les ayuden a mantener su nivel de 
autonomía, protección y cuidado. 

~ 13) Podrán disfrutar de los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 

14) Podrán aprovechar las oportunidades para 
desarrollar plenamente su potencial. 

15) Tendrán acceso a cursos educativos, 
espirituales y recreativos de la sociedad. 

16) Podrán vivir con dignidad y seguridad. 

1
17

) 
Redb;n\n un trato adecuado.! • 
independientemente del sexo o la edad, raza o 
procederK:ia éblica, discapacidad u otras 
conátciones, y han de verse valorados sin 
importar su contribución ec:xmómica. 

I 

INTERPRETACIÓN ARQUITEcroNICA 

Espacios de participación e interaCCión social, 
bajo políticas que estén a su servicio y 
dignifiquen sus actividades . 
Espacios de difusión culbJraI álrigida a \as 
generac:iones más jóvenes y la comunidad en 
general, a través de los cuales se estará 
brindando LDl servicio invaluable a la población. 
Espacios para la formación de grupos Y 
asociaciones donde se desarrollen sus 
capacidades, de acuerdo a sus preterencias y 
conocimientos. 

Espacios para el trabajo social interno y externo 
al servicio de los ancianos. 
Espacios de atención integral, es decir, apoyo 
médico, psicológico y social. 
Diseño cálido y humanista que diste mucho del 
carácter institucional tradicional. 
Espacios de esparcimiento donde puedan 
disfrutar de la libertad 

Espacios para el desarrollo de las capacidades 
personales de los ancianos, tanto físicas como 
mentales. 
Espacios donde se impartan cursos con 
carácter edlK:8tivo que les permitan 
comprender los procesos y cambios que se 
presentan en la vejez. 

RIosoña general del Centro Gerontológico de 
Difusión Cultural, misma que pretende ser 
extensiva a la sociedad para redefinir a la vejez 
e jrK:Orporarla de manera sana, interlgente y 
productiva. 

Ft.enle: EIal::aac:01 ¡:ropia ~ Case ~ ~ Los ~ro~ dlla.OOU a ta-.o- de las p3fSO"IaS de la tercera edocI". 1933. c::ita:bs por: SatiJar,G.E 
y Trep,GG. en . la resK:ErOa geriátrica 00 da: Ula attemawa en el cux:Iao.:b del arciaro. Prop..esta de lJ1 rrora..aI de 
oga l2aÓi 1". TesiS de Li::erCiatua Foc:Utad de Pscob¡;¡:a lJNAIv1. Mé:ó:o, ..u-to de 1996. pp.63.64,65. Tcrra:bs oor 0:red0rD 
Gerontológ::ro Bra-.Q Vllilli8ITG 1993. lo coresp:xde!1te a la Interpretación arQ..lled6n:ca. es Ula ÍIlterp:etac:t¡ p-op:a de las 
recesdades por satJSfacer tracU:::d3s en espac:cs CJQ..tteC:tÓ'lX. bajO la ¡::ers¡::e::Wa del oo:¡utecto. 
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LOCALIZACiÓN DEL TEMA. 

En el ámbito urbano existen factores que determinan la localización de los elementos 
arquitectónicos en las ciudades (ya sean de vivienda, industria o equipamiento urbano), 
que han sido reglamentados por la SEDUE14

• El elemento a proyectar corresponde al 
grupo del equipamiento urbano de una ciudad, por tanto para su localización se ha 
consultado el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, mismo que está organizado 
en doce subsistemas : 

7) Comunicaciones. 
6) Transporte. 
9) Recreación. 

1) Educación. 
12) Cu~ura j 
3

1 
Salud. 

14 Asistencia Pública 1 10) Deporte. 
5) Comercio. 11) Servicios Urbanos. 
6) Abastos. 12) Administración Pública. 

Empero, siendo el CEGEDIC un novedoso elemento de equipamiento urbano, no existe una 
normatividad especifica que se pueda aplicar directamente, por ello, ha sido necesario 
tomar como referencia, por la afinidad de características funcionales, dos elementos de 
equipamiento con la finalidad de presentar los parámetros mínimos a cubrir para una 
localización correcta del tema; estos son: 

r.i Subsistema de CuHura: 

r.i Subsistema de 
Asistencia Pública: 

14 SEDUE Socretaria de Desar!db Urban:l y Ecdog(a . 

CASA DE CULTURA15
• 

HDGAR DE ANCIANOS". 

Es importante mencionar que dadas las 
características del funcionamiento de la Casa de 
Cultura, que son las que más se aproximan a las 
del CEGEDIC, esta será la determinante en el 
análisis de la normatMdad y a partir de la cual se 
determinará la localización correcta del proyecto. 

15 SEQUE SIS!E:rlla I\.'ooratM)de EQ.n¡Drnento Urbaro ·'Ecli..J::oc:iényCultua"' Torro I Subsistem:l Cutttza Fo'IO 137·147. 
16 SEDUE. SIsIeo"a NooreIWde EqipernertD UrtGrO .. "Sal.dy AsSen:::ia p.:ttca~TOITOn. St.t:sIslerna: AslSten:::ia pl::ú::a Feto 1'Zl-1"3T. 

1 e-~~ J Definición, justificación y localización 

r.i Esquema de estudio. 

Para tener mayor daridad respecto al desarrollo del análisis de los diversos factores del 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, referentes a cada uno de los dos elementos 
mencionados, se presenta el esquema generaJ siguiente: 

1.3. Localización del tema. 

1.3.1. Requerimientos 
normativos del medio 
urbano 

~ • Ubicación a nivel regional por 
sistema de ciudades y 
rangos de población 

• Escala de inserción. 
• Usos del suelo. 
o COSyCUS. 

(Coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, 
respectivamente) 

• Infraestructura, vialidad y 
servicios urbanos. 

• Compatibilidad con el 
equipamiento urbano. 

• Características generales del 
predio 
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t.ii 1.3.1. REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. 

[y] Ubicación a nivel regional. 

La viabilidad del CEGEDIC de acuerdo al Sistema de Ciudades, se establece por el grado de la 
necesidad del equipamiento urbano, mismo que se marca en la TABLA 13, según el rango de la 
población correspondiente al muniCipio de Cuautitlán IzcaJli (417,647 hab. INEGI,1995). 

TABLA 13 

~. Localización regional por rangos de población 
JERARQUIA URBANA 1 

'1 I 1 

1 CONCENJ1lA. 

1 FF i 
REGIONAl i BÁSICO I YNIVROE I ESTATAl. INTERMEDIO MEDIO RURAl. 

SERVICIO CU!~ RURAl. . 
- ~~ . . . 

I RAHGO DE ~ -~-de __ t __ HXl'00J8 
,1 

50,000 a 
1 

10,000 a 
1 

5,(0)8 

1 

2,5008 

1 

-de 
POBLACiÓN 500,00011 5OO,Q(X) h 100,OOOh 50,000 h 10,000 h 5,OOOh 2,500 h 

, - --- I ;- ¡l":; 

I I I I I 

Hogar de ancianos O [~ 1> 1> 1> 
' .. . - ¡f-------

Casa de culb.Jra I O'. Cl O n > 1> 
. .. 

Ü INDISPENSABLE [' DPCIONAL 1> LOCAUDADES DE INR.uENCIA 
:1 

POBLACiÓN DEL MUNICIPIO EN 1995 : 

t 
417,647 HAB. 

~uer-ae:St.bsist~:_Asisten::Ia Pt:t:I;ca. ~ 127 ,_&bsisterra: ~ ~ ~7, - - .. . . 
De acuerdo con este Sistema de Ciudades, el nIVel de seMOO correspondiente al proyecto es . 

ESTATAL y de carácter INDISPENSABLE, así, en tOdo el análisis se tomará como base dicho nivel. 

Escala de inserción en la estructura urbana. 

Según las escalas urbanas en la planeación de las ciudades, el lugar recomendable para 
situar el CEGEDIC se determina en la TABLA 14, donde que establece su ubicación en la estructura 
urbana. 

~ 
TABlA 14 

ESCALA URBANA DE 
INSERCIÓN 

Hogar re ancianos 

Casa de cultura 

I O RECOMENDABLE 

r 
Escalas de inserción en la estructura urbana 

CENTRO CENTRO DE SUBCENTRO 
CENTRO URBANO 

LOCAUZACI N 
VECINAL BARRIO URBAHO ESPECIAL 

L::,. ,0,. 1 () !J /'.. 11 CJ 

L::,. L::,. I L::,. 
1I 

() 
'1 

L::,. NO RECOMENDABLE 

Considerando que el funcionamiento de la Casa de Cultura es el que más se próxima al del 
CEGEDIC, y por la relevancia del proyecto, la inserción adecuada será en el CENTRO URBANO, 

e-~ ~Ylocalizaci6n 

la ubicación del Centro Gerontológico de Difusión Cultural es adecuada en el 
municipio de Cuautitlán IzcaJli dentro del nivel de servicio ESTATAL, donde se 
considera como INDISPENSABLE. 

NICOLÁS 
ROMERO 

PIO DE CUAUTITLAN IZCALlI 

TEPOZOTLÁN 

(.;UII.Ulll LII.N uE 

ROMERO RU610 

lL .... LNEf'AN11.¡\ 

La ubicación del predio en el CENTRO URBANO del municipio es la 
recomendable, ya que además de cumplir con la normatMdad se 
da jerarquía urbana y relevancia social al proyecto. 

1 
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cl Usos del suelo. 

la localización correcta del terreno depende del uso del suelo que corresponde al CEGEDlC, 
según lo establecido en las normas, TABLA 15, Y las condidones que dicte el propio municipio en su 
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. 

TABlA 15 

I 

uso DEL 
SUELO 

PRESERV ..... 
DEl 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

Usos de suelo 

EUMENTOS DE EOUIPAMIEKTO URBANO 

HOGAR DE ANCIANOS CASA DE CULTURA 

('... Recomendable en zonas 1'.' A ~ No se permite 
'- i de baja y media densidad. ¡ 

D N~ se perrnle .. f e Uso de sueb aceptable 

6 No se permite 

6 No se permite 

No se permite 

No se permite 

Esta condicionado por las 
caracteristicas específicas 
de cada propuesta de 
proyecto arquitectónioo 

L"-.. No se permite 

e ACEl'TABlE : ~ CONDICIONADO D NO SE PERMITE 

CARACTERfmcAs DEL 
TERRENO 

'! uso DEL SUELO EN 
EL TERRENO: , 

! 
COMERCIAL 

Y DE 
. SERVICIOS 

~ sí SE CUMPLE CON 
LA RECOMENDACiÓN ¡ DE LA NORMA 

I ~ DE OESARRCli..Lo 
URBANO DE CENTRO DE 

: POBlACIéN. CUAlJTTT\.ÁN 
, OCAW 

cos , CUS (Coeficiente de ocupación y utilización del suelo). 

TABlA 16 

COS y CUS del terreno 
- .. - - •.. ._ . o 

1I i ELfMENTOS DE EQUlPAMIEKTO URBANO CARACTEIÚS11CAS DEL 
NORMA 

I I HOGAR DE ANCIANOS CASA DE CULTURA TERRENO 

I 
Módulo (Mod.C) 150 camas (Mod.S) 1,250 mis' 

I 
cos = 0.50 

cos I 0.25 0.50 
cus = 0.50 

._-_._-- ./ 
CUS 0.25 0.50 I 

o 

DOS 50% 00 la ~ del terrero I faaor rrart:acb (PositiXiad 00 ccnstru:::c:m en Planta Baja ) 
!=~ 

! CUS - S~rfide del tefTero/fa::tor rmrcacb (Posibilidadde COI"'GtI'\.J::O enJl.JZado) , POBLACIÓN, CUAUTTTl.ÁN 

H..er're: ~ AsIsten:a Pü::ú:a, ~ 131 : Slbsisterra: ~ FdX:I241, tO,as 5/1 ~ 
I OCALU 

·0 

, 

I 

e-c;..,,~ 
~ Definición, justificación y localización 

1 

0"-'"""'0" .1Oi<5 

la propuesta del terreno es en un uso de suelo: COMERCIAL Y DE SERVICIOS lo que se 
marca. en las normas como aceptable. Nótese que el terreno queda ubicado en un 
corredor urbano-comercial, lo que proporciona grandes posibilidades de desarrollo, 
ya que se integraría al ritmo de las actividades de la zona. 

H2 ¿;,. 
ZONA HA61T ACIONAL 
DENSIDAD MEDIA 

PORCENTAJES POSIBliS 
DE CONSTRUCCiÓN: 

COS = 24,638.78 MIS' 
50% PLANTA 

BAJA 
CUS ~ 24,638.78 MIS' 

50% ALZADO 

T'TLÁN 'ZCALLI 

COMEKCIAl 
/y 

, 5EKVICIOS 

g,urEItFIOE TOT ..... L.. 2 

49.277.35 MT5 

ZONA HABlfACIONAL 
DENSIDAD MEDIA 



Compatibilidad del equipamiento urbano. 

B equipamiento urbano establecido en la zona del terreno se analiza en la TABLA 17, de tal manera 
que se logre una integración lógica del proyecto de acuerdo a la c:onfonnación y funcionamiento de la 
misma. 

TABLA 17 

Compatibilidad del equipamiento urbano. 

=.III-______ c:ruME==NTOS=:..=m;:.:E::Qc;u~=_AMJENTO==c:c:U::RBAH=Oc..__ ____ _ 

J HOGAR DE ANCIANOS CASA DE CULTURA 

CARACTIIÚST1CAS 
DEL TERRENO 

I 
Todo tipo de escuelas 

BIUCACIÓII excepto tele-secunclarias. 
Todo tipo de escuelas excepto I I Escuelas en la zona 

L ~ tele-secundarias. , de diversa índole 

I 
CULTURA I 

SAUIIJ 

COMERCIO 

I 11IAISPOI!IE _. 
' .... RIES 

ADMINIS
TRACIÓN 
PÚIIUCA 

e 

o IN1EGRABLE 

Todo tipo de equipamiento de 
cultura como bibliotecas, 
centros sociales, auditorios, 
museos, teatros y casa de la 
cultum 

Sólo unidad médica de primer 
contacto y dínica familiar 

Todo tipo de elementos de 
asistencia como casa cuna, 
guarderias, oñanatorios, 
centros de integración juvenil, 
hogar de indigentes y 
veIa1orio • blico. 

Sólo tianguis o mercado 
público 

Todo tipo, taJes como: 
correos, oficina telefónica y 
radiofónica. central de 
teléfonos 

Únicamente sitio de taxis 

Todo tipo de parques plazas y 
jardines. cine e instalaciones 
deportivas 

Todo tipo de equipamiento de ¡ 
cultura oomo bibliotecas, I 

O centros sociales, auditorios, 
museos, teatros y casa de 
la rulb.Jra 

11 Sólo unidad médica de primer 
l.. contacto y dínica familiar I 

No compatible con orfanatos, 
centros de integración juvenil, 
hogar de indigentes o velatorios 
públicos 

~ Todo tipo de comercio excepto 
[. tianguis y mercados públicos 

L Todo tipo, tales romo: correos, 
oficina telefónica y radiofónica, 
central de teléfonos 

Únicamente tenninaJ de 
n autobuses uIDanos Y 

sitio de taxis. 

Todo tipo de parques plazas y 
,........, jardines. cine e instalaciones 
L.. deportivas 

Ningún tipo de elemento Todo tipo de oficinas excepto: 1 
reclusorios. palacios legislativos 1 
estatales Y a~ o ~arttas 

=.J INTEGRABLE EN LA ZONA INMEDIATA .6 NO COMPAllBLE 1 

Ft..erte: St..tsstema Assten:ia Plt:á::a. Feto 136 ; Slbsistetna: Ct.tn.ra. Feto 246. tqa 10 Y 11/11. 

I 
casa de cultura y 
auditorio próximos a 
la zona 

l
A 5min. Se ubica la 
Unidad de Medicina 

¡ _Familiar No.52. __ 

1 ~ existe este tilX' de ¡ equipamiento en la 
zona 

i Zona ce>me<ciaI 

I 
definida por un 
corredor urbano 

j co~rciaI ___ _ 

Sitio de taxis Y 
paradas de autobuses 
uroanos 
Frente al predio se 
ubica. el parque de 
~Las esculruras" y 
colindando un lago 
artificial 

B palacio municipal 
se ubica enseguida 
del predio 

, 

Ver C8p'tUo 6. AoáIISis del . 
.-ro. 

-~~ 16 ~ J Definición, justificación y localizaC n 

c~ 

La propuesta del terreno es oorrecta en cuanto a la integración del proyecto 
con los tipos de equipamiento urbano establecidos en la zona, ya que la relación 
que guardan entre sí es de compatibilidad por zonas inmediatas. 

CIPI~~ DE CUAUTITLÁN 
I '52 :',,;,. Iii: 

IMSS ;. \ Zona escolar \ 

IZCALLI 

• Zona. ~\. 
escolar 

Zona habitacional 

• Audito' 
~ ., 

.1I1egr!1.1l!c en lOl1l ~111 

• Zona 
habitacional i-\ 

~ . 
~ Comercios 
t .Zona de 
~ bancos 

Nótese en el plano la relación entre dichos equipamientos y su proximidad con 
el terreno, así como la jerarquía y ventajas que guarda este último con respecto a 
su entamo. 

1 
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1) Infraestructura, servicios urbanos y vialidad. I 
En la TABLA 18, se analizan los requerimientos mínimos de infraestructura, servicios urbanos y 

la relación de las vialidades con que debe contar la zona donde se ubica. el terreno. 

TABLA 18 
= 

Infraestructura, servicios urbanos y vialidad 

REQIIBUMIEIITIlS MfHIMOS 
HOGAR DE ANClAMOS CASA DE CULTURA 

w Agua potable 
~ • • " 

i 
Drenaje 

Energía eléctrica 

Alumbrado públioo 

• • • • • • .. 
f:l Teléfono • • ¡¡¡ Pavimentación • • 
n Re<X)lección de basura 

Transporte público 
l:j=> 

Vigilancia 

• • 
• • 
• • 

• INDISPENSABLE n RECOMENDABLE A NO NECESARIO 

Vialidad 

Autopista interurbana L'-,. L'-,. 

a Carretera A A 
g 

camino vecinal > L'-,. L'-,. 
:5 .. 
~ Autopista urbana L'-,. 6 
~ 

Avenida principal L'-,. • ¡¡¡ 
" 8 Avenida secundaria n c-; 

L 

" -e [J L'-,. ! Calle colectora 

L'-,. => Galle local • 
Calle o andador peatonal • • 

• CONVENIENTE O ACEPTABLE L'-,. NO CONVENIENTE 

CARAClBÚSllCAS Da 1tRIlENO 

./ Sí cuenta con el servicio 

./ Sí aJenta con el servicio 

./ Sí cuenta con el servicio 

./ Sí cuenta oon el servicio 

./ Sí aJenta con el servicio 

./ Sí cuenta 000 el servicio 

./ Sí cuenta con el servicio 

./ Sí cuenta oon el servicio 

./ Sí cuenta con el servicio 

Ver Ca¡:ib.Jo 6. Ar&is del enlomo. 

No se ubica. 

No se ubica. 

I No se ubica. 

No se ubica. 

.- 2 avenidas principales 

.- 1 avenida serundaria 

~ No se ubica. 
! 
Nasa ubica. 

Andador hacia el parque 

Ve<; Caprtulo 6. Análisis del entorno. 

Fuente: Subsistema: Asistencia Pública, Folio 132, hoja 6/11 ; Subsistema: Cultura, Folio 242, hoja 6/11. 

o-~~ ·ó -J Definición, Justificación y localiZacl n 

O-~ 

El terreno elegido para la ubicación del proyecto sí ruenta con todos los 
requerimientos de infraestructura y servicios urbanos, cuyas redes municipales 
se distribuyen sobre las avenidas Dr. Jiménez Cantú y Constitución. 

ICIPIO DE CUAUTlTlAN IZCAll 
AV. HUIXQU1LUCII.N • 

• 

La ubicación del predio, con respecto a las vialidades es adecuada 
según las recomendaciones de las normas, y se jerarquiza el elemento 
arquttectónico con las dos avenidas principales que facilitan el acceso al 
mismo, así como las múltiples paradas de transporte público y los 
andadores peatonales de las oolindancias. 
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) e-.~~ '6 J Definlcl6n, Justlficaci6n y locaIlzaCl n 
1 

~D'i"C 

1 • 1. DEFINICiÓN DEL TEMA. 1.2. JUSTIFICACiÓN DEL TEMA. 

CENTRO GERONTOLÓGlCO DE DIFUSiÓN CULTURAL (CEGEDlCI 

Institución dirigida principalmente al apoyo de personas ~yóres\ de'· 60 
años de edad que deseen prepararse para disfrutar de la vejez, I~ante~~ en 
actividad fisica y/o mental, integrarse a grupos de aC\Mdades t;l,Jiturales o' de, 
investigación, con carácter muttidisciplinario o de tipo persólJ~,'- per9..,. sobré toda 
compartir, mediante la difusión, el cúmulo de conocimientos adqairidoS'a lo largo de 
su historia con las personas de la comunidad en general. a través de dlarlas.· 
consultas, conferencias, cursos y talleres, siendo la sede el CEGEDIC, con la intenci6~' 
de valorizar y redefinir su lugar en la sociedad, teniendo la posibilidad. de 'ser 
remunerados. 

Así mismo, el CEGEOIC funcionará como un centro de investigación especializado 
en Gerontología, donde. bajo la dirección de grupos profesionales en la materia, se 
de impulso al desarrollo y aplicación de teorías contemporáneas que tiendan a 
sensibilizar a la población ante el nuevo reto de la humanidad que representa la vejez, 
y enfrentar la última etapa de nuestra vida de manera inteligente, positiva y productiva 
para el bienestar personal y social. 

1 .3. LOCALIZACiÓN DEl TEMA. 

• DIRECCiÓN: Av. Dr. Jiménez Gantú y Av. Constitución. Sin, a un costado del Palacio 
municipal. Col. Centro urbano. CP. 54750. Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. 

El terreno elegido cumple con los requerimientos 
urbanos mínimos establecidos en el Sistema 
Normatrro de Equipamiento urbano, SEOUE, 
para un elemento de cultura, éstos son : 

o 1.2.1. JUmFICACIÓN URBANA: 

Para 1995 existía en el municipio 
de Cuautitlán Izcalli, un déficit de 
equipamiento para la atención 
de la vejez representado por 
7,g¡;jfj adultos mayores sin 
atención. Mediante la proyección 
de éste déficit (utilizando el 
método aritmético de 
proyección), se calcula que para 
el año 2000 el número 
ascenderá a: 

DE CUAUTITLAN IZCALLI 

DÉFICIT: 

9,337 

aduHos 
mayores sin 

atención 

(afio 2000) 

TEf'OlOTLÁN 

Ubicación a nivel: ESTATAL 

Escala de inserción: CBfI1IO U_o. 

Uso del suelo: COMERCIAl. Y DE SERVICIOS. 

CUS = 0.50 Y COS = 0.50 

Compatibilidad de equipamiento urbano: 
INTEGRABlf CON lAS ZONAS INMEDIATA. 

Infraestructura y servicios de: 
AGUA POTABlE. DRENAJE. EHERGIA ElÍC11IICA, 
AlUMBRADO PÚBUCO, TEÚfONo, PAVIMEIfI1lS, 
VIAUDADES PRINCIPAlES Y SECUNDARIA. 
lRANSpOlM PÚBUCO y VIGIlANCIA. 

NICOLAs 
ROI.4ERO 

Véase que el terreno, se ubica en el Centro Urbano del municipio de 
Cuautitlán IzcaJli, cumpliendo con el Sistema NOOTlativo de Equipamiento 

o 1.2.2. JUmRCACIÓN SOCIAL És1a se basa en tres ejes: 

1. La teoría intemacional 
de la EDAD FUNCIONAL 
como sustento del 
impulso al desarrollo 
del adulto mayor. 

2. la CARTA de la ONU 
(Organización de las 
Naciones Unidas) en 
favor de los adultos 
mayores, suscrita en el 
año de 1993, con 17 
principios 
fundamentales. 

3. Los 12 PROGRAMAS DE 
INIIESTlGACIÓN Y 
OESARROu.o SOCIAL 
INSEN, 1995 (anaJ~dos 
en el Capitulo 2. pp. 32). 

IZCALLI 

Véase que el terreno se ubica en el Uso del suelo correspondiente, que el 
equipamiento urbano de la zona es compatible y que se cuenta con la 
infraestructura urbana, los servidos Y vialidades requeridos, cumpfendo 
con el Sistema Nonnativo de Equipamiento Urbano, SEDUE. 
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DETtRMINAR implica fijar los términos en que se debe hallar algo. 

En el ámbito de la arquitectura, las determinantes del medio físico, tanto natural como 
artificial, y del medio social donde se pretende proyectar la obra arquitectónica, son las que 
precisan las características de esta última. 

En esta segunda parte se analizan dichas determinantes bajo el esquema general siguiente: 
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"" Lámina resumen ................................................................................................... 36 
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.. Yo sólo sé . .. que todos vamos para allá .. 

Víctor Vallejo. 

e-.()...,~ . _J Aspectos socio demográficos 
ooo"'o"'oc.5o,ioo 

Aspectos 
socio derTlográ1'lcos. 
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2. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

En el ámbito urbano existe una teoría que postula: 

I > EL MEDIO SOCIAL - EL MEDIO FísiCO 
(Hombre) I (Ambiente, natural Y urbano) 

Por ello, el análisis de los aspectos socio demográfioos, tanto de la pobladón que 
habita un lugar como de los usuarios de un espacio urbano, adquiere gran relevancia, 
convirtiéndose en la determinante principal para la planeadón urbana o el proyecto 
arquitectónico de que se trate. 

En el caso particular del CEGEDIC, el análisis parte del comportamiento demográfico de 
la pobladón (realizando proyecciones de pobladón) y sus condiciones sociales, 
puntualizando en el grupo de edad de 60 años y más; posteriormente se analizan las 
condiciones urbanas del equipamiento de asistencia social del INSEN en el municipio para 
evaluar la atención pública institucionalizada que se presta a la oomunidad de la tercera 
edad e identificar si existe un déficit o superhábit del mismo; y finalizar dictaminando la 
factibilidad del proyecto en el sitio. Así, el análisis se divide en dos grandes apartados: 

r. Asgectos demográficos 
del municigio : 

donde se analizan aspectos demográficos romo 
la composición actual de la. población a partir de 
la pirámide de edades y los grupos de edad; se 
realizan proyecciones de población para 
identificar el posible comportamiento 
demográfico; y dado que el proyecto está 
relacionado con la difusión cullural, se hace 
preciso analizar las condiciones de educación y 
cultura específicamente de la población 
perteneciente a la tercera edad. 

r. Diagnóstico de eguigamiento 
urbano del INSEN 
en el municil!io : 

donde se analiza fundamentalmente la ubicación 
y capacidad de atención del equipamiento actual 
en el municipio, calculando el déficit de atención 
existente proyectándose hacia el año 2CXJO, 2005 
Y 2010, para conocer la demanda de atención e 
integrar al CEGEDIC como un elemento 
indispensable en el abatimiento de dicho déficit. 

e-~~ J - Aspectos socio demográficos 

r. Esguema de estudio. 

El presente capítulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

2. Aspectos socio demográfioos 

2.1. Aspectos demográficos 
del municipio 

2.2. Diagnóstico de 
equipamiento urbano del 
INSEN, en el municipio 

• Composición de la 
población municipal 

• Proyecciones de población 
• Educación y cultura de la 

pobladón 

• Ubicación del equipamiento 
existente 

• características del 
equipamiento 

• Cálculo y proyección del 
déficit de equipamiento 
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~ ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO 

En nuestra sociedad se presentan fenómenos socio-demográficos contrapuestos. 
pues mientras la esperanza de vida crece cuantitativamente, las condiciones cualitativas 
o de calidad de vida deaecen; así, por ejemplo, los movimientos de población de un 
grupo de edad a otro, aunado a una tasa de mortalidad baja, están generando un 
crecimiento constante del grupo de edad de 60 años y más. empero este se desarrolla 
en ambientes sociales hostiles que no favorecen su desarrollo integral (por medio de la 
educación, el apoyo psicológico, socio-econ6mico y médico) dentro de las 
comunidades y cuyas expectativas de vida están sumidas en la marginación personal y 
social. 

En este tema se estudian las condiciones socio-demográficas particulares de 
Cuautitlán IzcaJli directamente relacionadas oon el grupo de edad de 60 años y más, sin 
perder de vista las condiciones generales del municipio, de tal manera que se tenga un 
amplio panorama de dichas condiciones cuyas características actuales permiten prever 
las futuras. para lo cual se realizan proyecciones de pobladón oon el método aritmético 
(expuesto más adelante). Para ello, se ha divido en tres partes el análisis de la población 
en el municipio. 

t.i Composición de la población 
en el municipio: 

t.i Proyección de la población 
del municipio: 

t.i Educación y cultura en la 
población del municipio: 

donde se analizan aspectos demográficos de a 
partir de la pirámide de edades y los grupos de 
edad de la población. 

donde, a partir de los datos del INEGI - Conteo 
de población y vivienda 1995, se realizan 
proyecciones de la población para calcular el 
incremento de la población de adultos mayores y 
los servicios que demandan en el municipio. 

donde se analizan las características y niveles de 
la educación y la cuttura de la población del 
municipio para integrar el nivel educativo del 
CEGEDIC. 

e-~~ J - Aspectos socio demográficos 

t.i Esquema de estudio. 

El presente tema se desarrolla bajo el esquema siguiente: 

2.1. Aspectos demográficos. 

2.1.1 . Composición de la 
población. 

2.1.2. Proyecciones de 
población. 

2.1.3. Educación y cultura 
de la población. 

• Aspectos generales 
• Pirámide de edades 

• Método añtmétioo para 
proyecciones de población 

• Proyección de la población 
de 60 años y más 

• Educación y cultura por 
grupos de edad, precisando 
en la población de 60 años y 
más 
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t.i 2.1.1. COMPOSICiÓN DE LA POBLACiÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTITlÁN IZCAW. 

El municipio de Cuautitlán Izcalli, contaba en 1995 con una población total de 417,647 
(INEGII995), distribuida casi en su totalidad (98.7"Io)en las áreas urbanas (GIlAFICO 1): 

GIlAFICO 1 

OlStl1buclOn 1errllOllaJ de la poblaclOn. 

13% 

Cuautillán Izcalll, 1995. 

:;
0"""'"' w-b~. (L=I.""" 
~e 2,500 H"bfttlnte, y rnlI,) 

obl.c.ci6n nJI".I!IIl. (LoclIlidllde, 
con meno, de 2,500 H"brt.!$ntee.) 

• l" den,ideld dl!lmogrMic.JI del municipio te de' 3.916 67 HlIbiK.ni 

FuGD. f'IIIn ""*'Pd lb ~ lW1..axQ 

Como se observa en el gráfico 
anterior, la gran mayoría de la población 
vive en zonas que ruenta con 
infraestructura y servicios urbanos para 
su desarrollo, siendo el Centro Urbano 
el punto de oonvergencia más activo 
para la población del municipio. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento registrada en 1995 en el mUnlOplO, fue de 4.5%, 
mientras que la tasa de mortalidad disminuyó considerablemente (GRÁFICO 2): 

GIlAFICO 2 

Tasa de CIlICimi'nID Y lasa d. mor1al~a!I de la poblac~n, 
Cuaulit~n 12coII, 1995. 

6.e .. ~ Baja I -

4.5%'""' •... , 
TASA DE CRECIMIEN'TO TOTAL . 

Se presenta un ligero descenso en 
la 1asa de creCImien!O !aal 

(aEDmenlo natural y pa mlgradtneS) 

INCREMENTO DE LA POBLAClbN 
DE ADULTOS MAYORES 

~'." Cl'ftlIfIlas 
C!IJIectzrt¡'::lI1 dI! 'flda 

TASA BRUTA DE MORTAUDAD. 
EJOSe descenso de la lasa de 

ma!a!ldad que pasa de 
336 a 2.69 delunoones 

por cada 1 ,OC(J habitantes 

Este comportamiento representa 
por un lado el control de la natalidad, y 
por otro, el aumento de la esperanza de 
vida, al menos en términos 
cuantitativos, sin embargo, en términos 
cualitativos, hoy en día sigue siendo 
muy limitada la calidad de vida de los 
adultos mayores, más por cuestiones 
de ~po social (como el abandono 
familiar, la faJta de empleo y la 
marginación comunitaria), que por las 
limitaciones físicas y/o mentales. 

El crecimiento de la población del municipio de Cuautitlán Izcalli a partir de la década de 
los 80' s, fue un proceso conjunto entre el crecimiento poblacional natural (con una tasa del 
6.8% constante) y el gran número de migrantes, gracias al impulso económico y a la 
construcción de numerosos conjuntos habitacionales de interés social. 
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Población por edad y sexo, 
Cuautitlán Izcalli, 1990. 

GRUpo· HOMBRES MWERES 
EDAD 

084 19,445 18,988 

589 22,069 21,381 

10a 14 2O,9B6 20,521 

15a 19 18,864 19,273 

2Oa24 13,702 15,745 

25a29 13,131 15,636 

30834 13,661 15,657 

35839 12,753 12,984 . 

40844 9,065 8,186! 

45849 6,110 5,357 1 

S0854 3,800 3,642) 

SS859 2,538 2,499 1 

Mí, la población total del municipio casi se 
duplicó en solo 10 años, pasando de 173,174 
habitantes en 1980 a 326,750 habttantes en 1990. 

i BOa 64 1,722 
: 65v~t-----2,757 

2,168 

Para 1990, la población presentaba un ligero 
aumento en el número de mujeres respecto al de 
hombres, especialmente en el grupo de edad para 
aduttos mayores [60 años y más]. 

I 

--
4,020 

SUBTO':.AL 1 160,6931 166,0571 

. ~BLACION TOTAL - 326,750 .habs. : 

Respecto a la distribución de la población por grupos de edad, en 1990 el grupo de 
edad [5 a 9 años] era el más numeroso, seguido del de [10 a 14 años] y de [15 a 19], lo que 
representaba que el grueso de la población era de niños y jóvenes:. 

• 
,o., • 

• 
" .3 • 
2012 • 

,. • 

Plltmlde de edades de la población, 
Cuautiltán Izcalll, 1990 

~I-!OIv:!6REB 
I , 

~I : 
1-

" , , 00 20.000 1!:i.ODO ,,-".o !:i.OOO o 
Fuenle: XI Censo Cle Poblaciin V \llvienda, INEGI1990. 

GIlAFICO 3 

• Grt.4IO de rtIlfes 60 años y más 

-,--' MUJERES· H I , l-
J-

'.000 10.000 15.000 " ... , ~.OOO ' 
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Para 1995, la población registró un crecimiento moderado constante, mismo que modificó la 
estructura de la población de 1990, de tal manera que con el control natal y la tendencia aJ 
envejecimiento de la población (por el aumento de la esperanza de vida), su distribución 
mayoritariamente de niños pasó a ser de jóvenes y adu~os, siendo el grupo de edad [16 a 59 
años] el más numeroso, como se observa en la TABlA 19. 

TABlA 19 ! --~~-
Grandes grupos de población 

por edad y sexo, 
Cuautitlán Izcalli, Edo, de Méx. 1995, 

El porcentaje correspondiente aJ grupo de 
edad [60 años y más] era, en 1995, muy 
pequeño respecto a todo la población, 
alcanzando el: 

~ 

. F--¡¡¡¡upo DE 
-

HOMBRES MWERES TOTAL I 
EDAD 

I 

I 
, 

Oa 14 19.12% 18.48% 37.6% 
: 15a60 25.22% 34.68% 59.9% 

I 
~ 

60 y más 0.13% 1.89% 2.1 % 

2.1% 
8.771 

equivaJente a 
adultos mayores. 

I 

¡ 
, 

No especificado 0.4% I 

~ ~ -----~ ~ - - Fuerre: Ccrteode PoI:0::I6nyVr.'ierda. INEGl1935. 

POBlAClON TOTAl = 417,647 HABlTAIITH 

Aún cuando el 2.1% de adultos mayores pareciera tener un valor pequeño en la distribución 
de la pobladón, es importante considerar que el fenómeno demográfico indica una clara 
tendenda a aumentar este grupo de edad, ya que estadísticamente es muy probable que una 
gran parte del 59.9% de habitantes (entre jóvenes y adu~os) llegue a los 60 años y más, gracias a 
la disminución de la tasa de mortalidad. 

I 

POBLACIÍIH y PRINCIPALES GRUPOS DE EDAD 
CUAUTllÚN IZCALLI, 1995. 

FUENTE: Plan municipal da deaUrOIIo. '987~DOO. . . ~ ------ ~----- -----~' -- --_. 

De seguir este comportamiento demográfico en unos años tendremos un envejecimiento 
social. 
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r. 2.1.2. PROYECCIONES DE POBLACiÓN. 

Para prever las necesidades de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos, es 
importante considerar el comportamiento de la población en el inmediato, corto, mediano y 
largo plazo. Para ello es necesario reaJizar proyecciones de población. 

Existen diferentes métodos para proyectar una población dada (oomo el geométrioo o 
el de tasa de interés compuesta), en este caso el método empleado es el que utilizan los 
profesionales en la materia cuando requieren de un cálculo muy práctico, cuyos resultados 
se obtengan rápidamente y sean fáciles de manejar: 

• MÉTODO ARITMÉTICO PARA PROYECCIONES DE POBLACiÓN 17 

El método aritmético consiste en la aplicación directa de la siguiente fónnula: 

Pb = Pf + Pf - Pi 
Af· Ai 

( Ab-Af ) 

Donde: 
Pb = Población buscada 

• pf = Población final 
Pi = Población inicial 
/lJ = Año final 
Ai = Año inicial 
/>b = Año buscado 

Las proyecciones que se realizarán son para: 

Año 2000 
• Año2005 

Año 2010 

Tomando oomo base los datos de: 

• Población municipal total en 1980 = 173,174 habitantes. 
Población municipal total en 1990 = 326,750 habitantes. 
Población municipal total en 1995 = 417,647 habitantes. 

(INEGll960) 
(INEGll990) 
(INEGI 1995) 

...... 17 Méto::X> antrrético ~ ¡:ro,.eo:iones de p:X:lacÓn. Exp.Jesto p::lI" Mera;rl:l, M. Etia. Y Oseas, M. Teo::bo. "Manual de ~ 
16bana~. Edt. Tnllas. Méxx::o 1992. ¡::p 23 Y 24. 

29 



Cálculo de ejemplo: Proyección de la población municipal total en el año 2000. 

DATOS' 

Pb = AAo2000 
P f = 326,750 habitantes 

• Pi = 173,754 habitantes 
Al =1990 
Ai =1980 

SUSTITUCIÓN EN FÓRMUlA 

Pb = 326,750 + 326,750 173,754 (2000-1990) 
1990-1980 

Pb = 326,750 + 152,996 (10) 
10 

Pb = 326,750 + 152,996 

Pb = 479,746 habitantes para el año 2000 

De esta manera se obtuvieron los resultados de la TABLA 20: 

Proyecciones de población, 
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. 2000 - 2010. 

TABlA 20 

FUEHTE pOBlACiÓN (HABITANmL 

173,174 

Proyecciones de -1 479,746 
población con el 1-__ == __ + ___ -'55=6~,2"'44"___ ___ _ 

método aritmétioo • 
632,742 

GMFICO 5 

P,O)'ección de la población. 1995 - 2010 
Cuaulitlán Izcalli. Edo. de Méx. 

1~ 1985 1990 1m 3lCC 200S al10 

1 Datos reales 

FUENTE: ELatloradón propia basándose en la Inlormadán sigulB'lla 
1. Dates obteridos de los Censos de Población y VIvienda. INEGI, 1980 Y 1990 

Conteo de PobIadón y Vivienda, r~ullados prdlminares,l996 
Cálculo propio para la pobladón de 1985. 

2. Proyecdbn de la pobladbn basada en e mtta::lo ar1tmellco 
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Por lo que respecta al 9rupo de edad en análisis [80 años y más] también se realizan las 
proyeociones de población para los años 2000, 2005 Y 2010, a partir del dato dado (Plan de 
Desarrollo Municipal 1997·2000) para 1995 del 2.1 % de la población municipal, es decir 8,771 
adultos mayores y su respectivo déficit de atención para el mismo año de 7,996 adultos 
mayores. Empleando el nuevamente método aritmético los resultados fueron los siguientes. 
TABlA 21: 

[LA 21 ____________ _ 

Proyección de la pOblación de 60 años y más, 
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. 2000 - 201 O. 

I FUEHTE AÑo 
pOBlACIÓN MUNICIPAL POBlACiÓN DE ADULTOS 

(HABITANm) MATORES (HABITANm) 

417,645 8,771 
-------1 

PDM 1995 
1997-2000 I 

I 2000 479,746 10,075 

DEA N 
A LOS ADULtoS 

MATORES 

7,995 
-----

9,337 

556,244 11,691 10,683 PROYECCIÓN 2005 
r-~~--~~~--+-~~~--+-~~---

'" ~ 
2 
:o 
'" -<= 
<l> 
." 

E 
o::> 
Z 

2010 632,742 13,288 

GRAFICO 6 

14,000 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

Proyeccion de la poblacion de 60 años y mas, 
Cuautillá" fzcalli, 1995·2010. 

;:: 
"-ro 

1995 2000 2005 2010 
Mas de proyección 

F.-,Ie" EllolxwlOCJ6n P'Of"" CQO bme en ~ dalO"> oI~ ... ~ aphc ... ldo 
el méto<Jo .. '¡mátICO p6'éI P'~-.;l:S 00 J->Ol;foo.6n 

12,050 

El incremento de la población será de 80,000 habitantes aproximadamente por cada 
periodo de 5 años. lo que representa una tasa de crecimiento constante, para la cual 
se tendrán que adecuar las condiciones de equipamiento e infraestructura urbana, 
incluido el CEGEDIC, de tal manera que en su planeación esté considerada la demanda 
de sus servicios. \, 
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r. 2.1.3. EDUCACiÓN Y CULTURA EN LA POBLACiÓN DEL MUNICIPIO. 

El anaHabetismo en nuestro país disminuyó notablemente en los años comprendidos entre 
1000 y 1970, sin embargo en las décadas siguientes se advierte un estancamiento. Para 1990, el 
índice de anaJfabetismo en el municipio de CuautitJán IzcaJli fue de 12.1 % en habitantes mayores 
de 15 años, y el 20.4% de este mismo grupo de edad no había conduído la primaria (GMFICO 7). 

GMFICO 7 

Nivel educativo de la población de 15 años y más, 
CuautitJán Izcalli, 1990 

Postericr El. 

¡:fimaria ~ 
44.7% 

No 

espeOfiC8do\ 
0.2% Analfabetas r 12.1% 

Primaria ~~ Primaria' 
ccm¡jeta incompete. 

22.6% 20.4% 

Fuente: XI Censo de Población y Vivienda, INEGll990 

A la luz de estos resuttados, 
es evidente que existe un gran 
sector de la población en 
condiciones educativas muy 
desfavorables, ya que con un 
índice del 43% de población de 15 
años y más que apenas curso el 
nivel elemental, las expectativas de 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes son menores, aunque 
el 44.?/o tenga análisiss 
posteriores a la primaria. Al 
menos este nivel permanecerá 
constante ya que el 94.2% del 
grupo 5 a 14 años, asiste a la 
escuela. 

GRÁFICO 8 

Respecto al actual 
Nivel educativo de la población de 50 años y más, 

Estado de México, 1990 
grupo de edad 
correspondiente a los 
aduttos mayores (población 
de 50 años y más, en 
1990), las condiciones 
educativas, a nivel estatal, 
eran aún más 
desfavorables, ya que el 
índice de anaJ1abetas fue de 
31.3%. el 49.5% curso la 
primaria y sólo el 16.6% la 
terminó, mientras que el 
6.SO,. cursó la secundaria y 
apenas el 4.]010 la terminó. 

Profesional 

Bachillerato 
Bachillerato incompleta 

;"'7';: .. o~"";":."o 
Secundaria 
completa 

4.7% =~~ 1.9% _ 

completa Posgacb ¡O .... ProI",;onal 

jp:;-
Analfabetas 

......- 31.3% 

32.9% Fuente: XI Censo de PoblaciÓn y VMenda, INEGI 1990 

o-.~~ J Aspectos socio demográficos 
2 

Como se observa en el Gráfico 8, en 1990 el nivel educativo especifico de la población 
de 50 años y más, nuestros adultos mayores del año 2000, es muy bajo y refleja las 
condiciones socio económicas y cuthJrales de nuestro país en las décadas anteriores, aún 
aJando el INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos) ha realizado numerosas 
campañas de alfabetización. Empero, si bien es cierto que el nivel educativo es muy pobre, 
los conocimientos sobre las artes y oficios no lo son, por el contrario estos son dos campos 
donde la experiencia y el trabajo constante son muy importantes, y los adultos mayores 
cuentan con ellos. 

Por lo anterior el CEGEDlC se ha definído como un Centro de difusión cuttural apoyado 
fundamentalmente en las artes y oficios, y su ubicación en el municipio de Cuautitlán Izcalli 
resulta muy oportuna, ya que después de hacer un diagnóstico de la situación educativa y 
cuthJral las autoridades del municipio definieron, en el Plan Municipal de Desarrollo 1997 -
2000, el programa A.3.1. Educación y capacitación, para elevar los niveles educativos y de 
capacitación, en colaboración con el CONAFE (Consejo Nacional para el Fomento educativo) 
y los programas del CECAO (Centro de Capacitación en Artes y OIicios). Así mismo se plantea 
la necesidad de constituir un Comité Municipal de Educación, donde participen todos los 
sectores interesados. 

Entre las funciones del CEGEOIC se encuentra la de generar nuevos conocimientos 
sobre la vejez a través de la investigación, crear nuevos vínculos con la sociedad fomentando 
la educación sobre el tema, prestar todo tipo de ayuda para mantener la salud física y mental 
de los adultos mayores, impulsar la participación comunitaria activa de estos últimos, su 
capacitación para el empleo y la ocupación del tiempo libre; todas ellas con la directriz de 
que sean ellos, los adultos mayores, los que impartan las actividades convirtiéndose en 
participantes activos (y no como espectadores pasivos), principalmente en las de difusión 
cultural y capacitación para el empleo. Así se definen los siguientes tres grupos de trabajo: 

~ Personal especializado 
en gerontología 

GRUPO 2 Adultos mayores capacitados 
para la difusión de la cuttura. 

GRUPO 3 Personal administrativo 
y de mantenimiento. 

Cuya función es la de desarroUar investigaciones en la 
materia, conformar un acervo de infonnación y 
documentación especializado, prestar atención y ayuda 
profesional para mantener la salud física y mental de los 
adultos mayores, y brindarles apoyo pedagógico para 
que impartan sus corxx:imientos en talleres, cursos, 
conferencias o material de consulta. 

Cuya función es la de difundir sus conocimientos 
(básicamente sobre artes y oficios) en talleres, curoos, 
conferencias o material de consulta, elaborados por 
eIbs mismos. 

Cuya función es la de coordinar y administrar los 
recuroos del CEGEO:C para que se puedan realizar las 
funciones de bs dos anteriores. 

31 



Así, el CEGEDIC, como un centro de investigadón gerontológica y de enseñanza para la 
difusión de la Q,drura con adultos mayores, tiene como expectativas la aplicación integral de los 
"12 PROGRAMAS DE INVESTIGACiÓN Y DESARROUD SOCIAL"", elaborados por eIINSEN, mismos que se 
exponen en la TABlA 22. 

social 
gerontológica 

educativos 

comunitario 

Impulsar el desarrollo de la investigación gerontol6gica y cuadros de 
investigadores especializados, para proporcionar conocimientos 
cientificos sobre el envejecimiento Y las nuevas necesidades de la 
población, que permitan mejorar la caridad de los servicios de salud. 
medio ambiente, bienestar social, vivienda Y educación, para los adultos 
mayores y la sociedad. 

en . r asegurando su 
i il Y confiabilidad sobre geriatria, gerontología y materias 

acciones preventivas. de control, tratamiento y rehabilitación 
psicosodal, para mantener el bienestar emocional Y la salud mental, a 
través de impulso de la participación en la comunidad de los adultos 

Informar a la sobre el proceso de Y el 
de la salud la prevención o detección y curación oportuna de 

Diseñar programas para que 
mayores sean maestros y transmisores de conocimiento, adaptando los 
métodos de enseñanza a sus capacidades e impulsando sus intereses de 

Educar al adulto mayor sobre la. importancia del movimiento, el ejercicio 
físico y la recreación. para el mantenimiento de la salud física, además de 
impulsar su participación en competencias como los u Juegos 
Nacionales Deportivos Y Culturales de la 3§ edad~ . 

Promover la realización de actividades de cultural y 
artística promoviendo los recursos necesarios para la expresión del bagaje 
cultural de los adultos mayores. 

Fomentar y 8fX>Y8/' la realización de actividades recreativas para que lo 
adultos mayores de recursos 6mitados puedan viajar. 

Crear una. bolsa de trabajo pennanente. 

Capacitar a otros adultos mayores para que cuenten ron una. actividad 
remunerativa que les pennita mayor independencia, además de impulsar 
el uso productivo y creativo del tiempo Obre en su propio bienestar 

Promover la participación Y organización de los adultos mayores en su 
oomunidad para reivindicar su lugar en la sociedad oomo promotores 
activos en la difusión cultural y la educac;K)n continua. 

• GRUPO 1 

GRUPO 1 

M!!ill 

• GRUPO 2 

ru!!!ru 

ru!!!ru 

ru!!!ru 

GRUPO 2 

Fuente: Elaboración propia con base en los 12 social. INSEN. 1995. 

18 PrcgM'eS e!ab:JmcbS ¡::a La oreaxn de AsISIercia en la SI.b:ireco6n de I~ Y Desaro:b ScCiaI OOIINSEN. en el ato de 1995. 
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• CULTURA 

En lo relativo a la. cultura, en Cuautitlán Izcalli existen pueblos con tradiciones, fiestas, 
leyendas y arte culinario, sin embargo, dichos pueblos han carecido de apoyo para fomentar 
su riqueza cultural. 

Por otro lado, en la actualidad se cuenta con espacios a .. Jlturales como: 

• Parque de la esculturas 
• Ateneo de la biblioteca "Sor Juana Inés de la Cruz" 
• El callejón cervantino 
• Casa de la cultura municipal 
• Auditorio municipal 
• Explanada municipal donde se realizan "Verbenas populares" 

mismos que se enOJentran subutilizados por la falta de mantenimiento adecuado, lo que 
genera poca afluencia de la población a estos espacios culturales, además de la falta de 
realización y promoción de eventos ClJlturales. Por ello, el Plan de Desarrollo Municipal 1007-
2QOC). marca como una política fundamental el fortalecimiento de la identidad municipal, 
impulso a la educación, la cultura y la preservación del medio ambiente creando el programa 
A.3.3. Identidad municipal. arte y cultura, cuyos objetivos son: 

• Crear espacios y mecanismos de difusión que propicien el conocimiento de la 
historia municipal. 

• Fomentar la realización de eventos artísticos - OJlturales. 
• Gestionar la construcción de infraestructura reaeativa y deportiva. 
• Constituir un Comité municipal de para el desarrollo del arte y la cultura. 
• Realizar actividades recreativas para fomentar un sentido social y humanista 

de la comunidad. 

Todos estos objetivos son cubiertos por el CEGEDIC, por tanto se tendria todo el apoyo 
del gobiemo municipal para su 1inandamiento, construcción y fundonamiento. 

A 5 años de la publicadón de estos programas, todavía no existe una trayectoria de 
investigación gerontolágica en casi ninguno de los campos. ni siquiera en los niveles 
primarios, por ello es imperiosa la necesidad de realizar análisis sistemáticos sobre 'la 
vejez y el CEGEDIC debe representar el espado arquttectónico donde se elaboren 
proyectos específicos de investigadón y promodón de la educadón y la Cultura 
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II.i"'*-JI DIAGNÓmCO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL INSEN, EN EL MUNICIPIO 

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, la atención para el desarrollo de los adultos 
mayores se brinda de manera institucionalizada a través de subdelegaciones del INSEN 
(Instituto Nacional de la Senectud). Sin embargo la concepción que este organismo tiene 
respecto a dicho desarrollo es todavía muy limitada, siendo uno de sus principales ejes de 
atención: estrictamente la recreación en forma de entretenimiento. Bien es cierto que esta 
forma de entender la vejez ha ayudado a muchos adultos mayores a salir de la depresión y 
el hastío, pero al mismo tiempo ha menospreciado sus capacidades reales de desarrollo 
creando una imagen del adulto mayor "pasivo" a nivel social, ya que sus actividades están 
configuradas hacia el interior de sus Clubes de día y Centros diurnos, restringiendo la 
participación comunitaria a eventos de presentación de bailes o ventas temporales de 
manualidades. 

Para corroborar lo anterior, en este tema se analizan tres factores fundamentales 
sobre el equipamiento urbano (Clubes de día y Centros diurnos) de atención a la vejez, 
manejados por eIINSEN, en el municipio: 

I.i Ubicación en el municipio: 

I.i Características príncipales: 

I.i Cálculo y proyección del 
déficit de equipamiento 
urbano del INSEN : 

a partir de la cual se establecen radios de acción 
adecuados para llevar atención a todas las áreas 
del municipio, sin sobresaturar una zona en 
particular. 

se analiza la capacidad de atención, los horarios, 
el tiempo de creación y las aclMdades principales 
que ofrecen, así como el tipo de elemento 
arquitectónico en el que desarrollan sus 
actMdades, para definir si su funcionamiento es 
adecuado o no. 

Considerando fundamentalmente la capaddad de 
atención del equipamiento actual en el municipio, 
se calcula el déficit de atendón existente 
proyectándose hada el año 2000, 2005 Y 2010, 
para conocer la demanda de atención e integrar al 
CEGEDIC en el abatimiento de dicho déficit. 

e-~~r J Aspectos socio demográfiCOs 

~Ll"ÓIC 

I.i Esquema de estudio. 

El presente tema se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

2.2. Diagnóstico del 
equipamiento urbano 

2.2.1. Ubicadón del 
equipamiento urbano 
deIINSEN. 

2.2.2. Características 
prindpales 

2.2.3. Cálculo y proyección 
del déficit 

. ;' ..... 

.... - :"j,'", . .. ".:,:-; .. <~ .. -. 
., 

.. . 

• Localización en el municipio. 

• Capacidad de atención. 
• Horario de servicio. 
• Tiempo de creación. 
• Principales actMdades. 

• Cálculo y proyección del 
déficit del equipamiento 
urbano del INSEN en el 
municipio. 

2 
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r. 2.2.1. Ubicación del equipamiento urbano deIINSEN, en el municipio. 

Actualmente, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el equipamiento urbano de atención a 
aduttos mayores a cargo deIINSEN, se limita a dos tipos de elementos: 

Clubes de Día 
Centros diurnos 

Para 1999, existían en el municipio un total de 7 elementos de equipamiento urbano: 5 son 
Clubes de día y 2 Centros Diurnos, cuya ubicación es la siguiente: 

TIPO DE ELEMENTO NOMBRE UBICACiÓN 

1. Club de día: "Recuerdos del ayer" U.Hab. Rdel Velázquez. Col. Centro Urbano. 
2. Club de día: "Edad dorada" DIF. Col. Bosques del Alba. 
3. Club de día: "Comenzar a vMr" Pueblo de Santa Bárbara. 
4. Club de día: "Volver a nacer" Iglesia. Pueblo de Tepojaco. 
5. Club de día: "Esperanza y caridad" Sin lugar fijo. Col. Francisco Villa. 

6. Centro diurno: "Nuevo amanecer". Col. Jardínes de la Hacienda. Norte. 
7. Centro diurno: "Casa club". Lago de los Unos. Col. Ensueños. 

Ubicaaón del equipamiento urbano deIINSEN, municipio de Cuautitlán Izcalli,1999: 

NICOlÁS 
ROMERO 

OJAUTlTLÁN DE 
ROMERO RUBIO 

TLAlNEPANTl.A 

()~ 2 ~ ~ Aspectos socio demográficos 

~o'c 

r. 2.2.2. Caracteñsticas del equipamiento urbano deIINSEN, en el municipio 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Las principales características se exponen en la tabla siguiente: 

Recuerdos 
del ayer 

Edad 
dorada 

a 

y 

amanecer 

Casa club 

12 años 

6 años 

3 años 

2 años 

1 año 

1 año 

año 

100 

70 75 

3D 

20 75 

3D 

10 

100 200 

de la 

I I .. 
equipamiento urbano 

9:00 a 15:00 álSeOado 
específicamente para su 
uso por adultos mayores. 

La población total atendida es de: 775 adultos mayores. 

Por otro lado, en estos dubes y centros diurnos se imparten las siguientes ac..1Mdades, 
enfocadas fundamentalmente a la terapia ocupacional y el entretenimiento de los asistentes: 

• Yoga • Tai-chi 
* Celoceda • Rettro 
• Domino • Ajedrez 
• Bisutería • Pintura textil 

• Tejido y macramé 
.,. Danza folklórica 
• Guitarra 

• Vrtrales 
• Dibujo artístico 
• Pintura al óleo 

El Centro diurno es el elemento que más importancia ha tenido para las autoridades, 
tanto del INSEN como del municipio, ya que este representa un "adelanto" en la atención a 
los adultos mayores, por ser el único elemento construido especificamente para ellos. 

Es evidente que los elementos arriba descritos son insuficientes tanto en número corno en 
la calidad de sus espados arquitectónicos, ya que casi todos tienen instalaciones 
provisionales no diseñadas para ser usadas por adultos mayores, y se carece de una 
perspectiva real de desarrollo, pues se promueve sólo el entretenimiento sin impacto en la 
comunidad. Por etto, el CEGED,'C es relevante, ya que impulsa actividades de desarrollo 
personal que son útiles para la integración comunitaria 
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t.i, 2.2.3. CÁLCULO Y PROYECCiÓN DEL DÉFICIT DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL INSEN, EN EL MUNICIPIO. 

Si se considera el índice de 2.1 % como dato base para calcular la población mayor de 60 
años en el municipio, entonces para el año de 1995 se contaba con: 

417,647 población total del municipio 

X 2.1 % población mayor de 60 años 
8,771 adultos mayores 

-~ 

de los cuales apenas se atendía 
en los espacios dellNSEN a 

775 adu~os mayores 

Así, se calculaba que el déficit de equipamiento urbano para la atención de los adultos 
mayores, en 1995, ascendía a: 

7,996 ADULTOS MAYORES SIN ATENCiÓN 

Aplicando nuevamente el método aritmético para proyecciones de población, se proyecta 
el déficit calculado en 1995 hacia el año 2000, 2005 Y 2010, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

TABLA 21 
Ii-~··--

Proyección de la pOblación de 60 años y más, 2000 - 2010. 

I FUEII1t Afio PDBlACI N DE ADULTOS OEFICIT DE AmCION A 
MAYORES (HABITANTES) LOS ADULTOS MAYORES 

PDM i 
, 

, 

I 
I 

1995 8,771 7,996 , 
1997·2000 , 

-
2000 10,075 9,337 

Proyecciones 2005 11,691 10,683 

2010 13,288 12,050 

Es importante mencionar que se ha tomado como base el 2.1 % de la población 
correspondiente a los adultos mayores, sin embargo se da por entendido que este porcentaje 
tenderá a crecer por el fenómeno demográfioo que registra un aumento en la esperanza de vida 
en contraste con la reducción en la tasa de mortalidad. 

G-~~I J - Aspectos socio demográficos 
ciió...,ó.c 

Proyección de la población de 60 años y más, 
y proyección del déficit de atención a los adultos mayores, 

1995· 2010, Cuautitlán Ilcalli, Edo. de México. 

15,000 

¡::: li~ 10,000 .e i3 ~ 
~ .... / 51~ ~ .; § 

5,000 ~ ,,¡ 

..: 
/' 

o 
1995 2000 2005 2010 Délici1 de atend6n 

FUENTE: Elaboración propia basándose en ej Métcdo aritmético propuesto por: Mercado,M, Elia y 
Oseas,M.Teodoro. "Manual delnvesllgaClón urbana: Ed_ Trillas. 1992. Pp.23,24. 

2 

Como se observa, oon una población de adultos mayores en constante aumento el 
déficit calculado de equipamiento urbano del INSEN, dedicado exdusivamente para la 
atención de la vejez, también se incrementa, y al respecto en el Plan de Desarrollo Municipal 
1997-2000 no se plantea ninguna politica o estrategia para contra restar dicho déficit, y 
menos se tiene una perspectiva sobre los espacios urbanos para el desarrollo de este grupo 
de edad en crecimiento, 

Por otro lado, no se cumple con las normas de SEDUE, que marcan como 
indispensable, en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Subsistema de Salud y 
Asistencia Pública, el siguiente equipamiento urbano en el municipio de Cuautitlán Izcalli, 
para la población existente, en 1995, de 417,647 Habs: 

I xl HOGAR DE ANCIANOS, a partir de 50,000 habitantes. 

I xl HOGAR DE INDIGENTES, a partir de 100,000 habitantes. 

No existente en el municipio 

No existente en el municipio 

El CEGEDIC contribuirá a abatir el déficit de equipamiento urbano del muniCIpiO, 
incorporando nuevos esquemas de trabajo para el desarrollo integral de los adultos 
mayores oon formas efectivas para su integración con la oomunidad en,ge.neral, 
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( OtiliDUiJ~IJil@ ú"®®MDUiJ©1Jil ) 
~. ----------------------------~ 

o-.~~ J Aspectos socia demográficas 
2 

2.1. DEMOGRAFíA, EDUCACION y CULTURA 2.2. DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL INSEN, EN EL MUNICIPIO 

. , 

~ramld8 do _ de la población, 
CuauIIIIán i2ca1ll. 1990 

,-

El envejecimiento de la 
población es un fenómeno 
demográfico nuevo en la historia 
de la humanidad debido a el 
aumento de la esperanza de 
vida Así, los grupos de edad se 
mueven hacia la cima de la 
pirámide de edades 
incrementando el número de 
aduttos mayores que demandan 
nuevos servicios y espacios 
urbanos. Respecto a la 

cierto que el nivel de instrucción 
de más del 5Q01o de la población 

de los adultos mayores es muy bajo (apenas llegan a primaria), el nivel de ooncx::imientos en el área de 
las artes y oficios no lo es; por ello el CEGED!C se ha definido como un centro de difusión cultural apoyado 
fundamentalmente en estas áreas, en concordanda con los PROGRAMAS MUNICIPALES: A.3.1. EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, para elevar los niveles educativos y de capacitación, en colaboración oon el lNEA, el OJWfE 
yel CECAO; y A.3.3. mENTIIWI MUNJCIPAl.. ARTE Y CULTURA; en ambos se apoya la construcrión del CEGEDiC. 

Por otro lado, el CEGEDIC, siendo también un centro de investigación gerontológica, de 
enseñanza y de capacitación para la difusión cultural con adultos mayores, tiene como 
expectativas la aplicación integral de los " 12 PROGRAMAS DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO SOCIAL" del 
INSEN, cuya organización es la siguiente: 

_11. INVESTIGACiÓN Y 
~ APOYO SOCIAL 

GERONTOLÓGICO 

DIFUSiÓN 
CULTURAL 

Personal especializado 
en la materia 

Adultos mayores con 
personal de apoyo 

PROGRAMAS DE INVESTIGACiÓN 
Y DESARROLLO SOCIAL 

1 Investigación social gerontológica 
2 Sistemas de información 
3 Enseñanza 
4 Servicios psicológicos 
5 Educación para la salud 
6 Servicios educativos 
7 Cultura física 

~ 8 Actividades socio culturales 

U 
Turismo social 

10 Promoción del empleo 
11 Promoción de la capacitación 
12 Desarrollo comunitario 

Hasta ~nales del año 2000 existían 7 elementos de equipamiento dirigidos por el 
INSEN, de los cuales 5 son Clubes de día y 2 Centros diurnos' : 

3 años 

Vc:her a nacer 2 años 20 

I "Casadub* 

75 

200 

16:00 a 18:00 

16:00 a 18:00 

9:00 a 15:00 
arquitectónico diseñado 
espedlicamente para su 
uso 

Como se obselVa, sólo uno de ellos cuenta con instalaciones propias espeáficamente 
diseñadas para adultos mayores. Empero, aún considerando los 7 elementos, se registra un 
déficit creciente de aproximadamente 1,600 adultos mayores por cada periodo de 5 años, 
según la siguiente gráfica: 

Proyección de la pOblación de 60 afios y más, 
y proyección del délicit de atencion a los adultos mayores, 

1995 - 2010, Cuautitlán Izcalli, Edo. de Meltco. 

mayores 

1995 2000 ""'" 2010 Déficit de atmci6n 

FUENTE: Elaborad6n prepia basándose en et Método aritmaloo prepuesto por: Mercado.M. Ella y 
Oseas,M,Teodoro. ·Manual de tnvesligacioo uibana: Ed. Trillas. 1992. Pp2l24. 

Así, el CEGEDIC contribuirá a abatir el déficil de equipamiento urbano en el municipio, 
incorporando nuevos esquemas de trabajo para el desarrollo integral de los aduttos 
mayores con formas efectivas de partidpación activa en la comunidad. 

36 



.. Ya basta de ignorar a los minusválidos y ancianos, ellos también tienen derecho a 
ser usuaños actiws de la arquitectura .. 

",~-- ; , " 

.' -~" .. ~ 

o-.~~ J Nonnatlvld3d: proyectn e InstllaciOlles 

"". 

NOrrTlatlvidad de proyecto 
arquitectónico e 

Instalaciones 
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3. NORMATIVIDAD PARA PROYECTO E INSTALACIONES. 

Uno de los grandes problemas en el desarrollo del proyecto arqu~ectónico es la falta 
de oonsiderad6n de los reglamentos que especifican las condiciones mínimas de 
habitabilidad y funcionamiento con que debe contar un espacio, lo que, 
posteriormente, obstaculiza su construcción y dificulta el uso y operación del mismo; 
por ello el análisis y aplicación de la normatividad (conjunto de normas sobre un tema) 
es de vital importancia, ya que en ella se definen detenninantes específicas que, por 
cuestiones jurídicas ylo técnicas, se deben cumplir I para garantizar la seguridad y el 
buen funcionamiento a los usuarios. 

En el área metropol~a, el reglamento que se aplica para el diseño de todo 
espacio arqu~ectónico es el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal (R.C.D.F!. con especificaciones técnicas en su Artículo Noveno Trans~orio, y 
Normas Técnicas Complementarias; sin embargo, para el mejor funcionamiento del 
CEGEDIC y de acuerdo con su tipo de usuarios, es necesario analizar, además, los 
siguientes dOOJmentos normativos y recomendaciones de diseño, mismas que 
conforman el marco normativo de esta tesis: 

r. Minusválidos y ancianos 
como usuarios: 

;de d; ... ñn 

r. Sistema Normativo de 
Eguipamiento urbano 19 : 

r. Normas de diseño 
bioclimático , INFDNAVrr ••• 

se analizan las condiciones mínimas para el diseño 
arquitectónico, en función de sus necesidades 
específicas de desplazamiento y uso del mobiliario. 

se analizan las condiciones mínimas para el diseño de 
los espacios en función de las necesidades 
específicas de desplazamiento y uso del mobiliario. 

se analizan la ubicación, condiciones y características 
recomendadas para un proyecto como el CEGEDIC 

se analizan las características y condiciones del dima 
para aderuar los espacios arquitectónicos a este, oon 
la finalidad de integrar la obra arquitectónica a su 
medio ambiente. 

19 Do.:::urrerto roTT'IWJO estu:B:b enelGapitUo 1 Term 1 3. Loca!IZa:::Ó1de1 pro¡.octo. 
20 Qo::urento l"'OIT1""8lM:> que JXlf su irrp::Irtancia y espeoficdad es esll.dado en el Ga¡:ítub 5_ 8 dirro del sitio. 

e-~~ J Norrnatividad: proyecto e Instalaciones 

r. ESQuema de estudio. 

El presente capítulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

3. Normatividad. 

3.1. Proyecto arqu~ectónico. I 

3.2. Instalaciones. 

I 
. , 

".~ , 
::\: 

J 

• Puertas y salidas 
• Escaleras 
• Rampas y corredores 
• Auditorios 
• Estacionamientos 

• Hidráulica 
• Sanitaria 
• Ventiladón y patios de 

iluminación 
• Eléctrica 
• Contra incendio 
• Gas y combustibles 
• Especiales (elevadores y 

telefonía) 

3 
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NORMATIVIDAD PARA PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Para efectos de una revisión ágil y concreta, se han realizado OJadros temáticos de 
análisis normativo, donde se sintetizan las disposiciones técnicas y/o jurídicas más 
importantes relacionadas con dicha temática. con base en 3 documentos normativos 
fundamentales: 

• El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF) y las 
disposiciones de su Artículo Noveno Transitorio (T). 1996. 

• Las recomendaciones de diseño, considerando a los adultos mayores y 
discapacitados como usuarios de la arquitectura, elaborado en la 
Facultad de Arquitectura, DMsión de Posgrado, UNAM. 1986 

• Las recomendaciones de diseño dellNSEN, 1986 

Como se mencionó, en los 
cuadro temátiCXlS se analizan tres 
documentos normativos. mismos 
que se identificarán con los 
símbolos siguientes: 

o Reglamento de Construcciones para el 
Distrito federal (RCDF). 

T - Artículo Noveno Transitorio 
con sus especificaciones 
técnicas 

+ Minusválidos y ancianos como usuarios 
de la arquitectura, UNAM. 

6 Recomendaciones de diseño, INSEN. 

A().-,~ ...- J Nomiativtdad: proyecto e ¡_ladones 
3 

o~ 

GENERAUDADES PARA CLASIFICAR AL CEGEDIC 

A partir de los siguientes artículos. pertenecientes al RCOF I se marcan las 
generalidades bajo las cuales se dasilica al CEGEDIC, cuyas disposiciones establecen 
lineamientos espeáficos para el análisis normativo. 

o art.5, ClASIFICACIÓN pOR GÉNEROS Y RANGOS DE MAGNllUo. 
El CEGEDIC se considera oomo una construcción del 
Género 11- Servicios; 
Tipo 11.5 Recreación y en particular del tipo 11.5.3. Recreación social; 
Rango de magnítud es de más de 250 usuarios. 

o art. 53-11 UCENCIA DE USO DE SUElO CON DICTAMEN APROBAtORIO. 
El CEGEOIC requiere de una licencia de uso de suelo aprobatorio, ya que es 
cx:>nSiderado corno una construcx::ión: 1) entretenimiento para más de 250 
CXlOCUrrentes. 

o 3rt. 76 SUPERFICIE ca"mUIDA MÁXIMA PERMITIDA. 
El predio donde se ubica el CEGE01C tiene una 
Intensidad de uso de suelo 0.50 de la superficie máxima construida 
(respecto al área de predio). 

o art. 77 SUPERFICIE DE ÁREA UBRE DE CONSTRUCCIÓN EN n PREDIO. 
El predio donde se ubica el CEGEDIC es de más de 5,00 m2, por ello el 
porcentaje de área libre de construcción deberá ser del SOOIo. 

o art. 117 11POlDGiA DE lAS EDIfICACIONES SEGÚN SU RIESGO POR INCENDIO. 
El CEGEOIC se considera como una construcción de RIESGO MAYOR, con más 
de 250 usuarios y de 3,(X)()rn2 de construcción; por ello se deberán seguir las 
especificaciones de dicho tipo de riesgo 

o art. 174 11POlDGÍA DE lAS EDIFICACIONES salÚN su RIESGO POR FAUA ESTRUcnJRAL 
El CEGEDIC se dasffica como parte del GRUPO ~ con espados de reunión de 
más de 200 personas; por ello se deberán seguir las especificaciones de dimo 
grupo. 
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CUADRO 1 RE UERIMIENTDS MINIMOS PARA PUERTAS Y SALIDAS 

o art. 94 

O art.95 

O art. 96 

O art. 97 

O art.98 

O art. 102 

o T-H 

Letreros y flechas pennanentemente iluminados de "SAUDA" o "SAUDA 
DE EMERGENCIA". 
Distancia máxima desde cualquier punto en el interior de una edificación 
a una puerta = 30m. 
Salidas a la vía pública con marquesinas que se proyecten hasta 1.50m 
con un mínimo de 2.50m de altura sobre el nivel de banqueta (art.73). 
Áreas de dispersión dentro del predio con dimensiones mínimas de 
0.1 C>fn2 por asistente. 
Puertas de acceso, interoomunicación y salida. con una altura mínima 
de 2.1Om Y una andlura mínima de O.60m por cada 100 usuarios o 
fracción. 
Salidas de emergencia hacia áreas exteriores en igual número y 
dimensiones que las puertas de acceso, permitiendo el desalojo sin 
atravesar locales de servicio, y que se puedan abrir por dentro mediante 
empuje. 

Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura, el acceso principaJ 
tendrá un ancho mínimo de 1.20m, en aulas O.90m ; en las áreas 11.5 
Recreación, el ancho de la puerta principal será de 1.25 veces la suma 
de las anchuras de las puertas en el vestlbulo y la sala de espectadores, 
que serán de 1.20m mínimo. 

• El ancho de puerta recomendable es de O.90m. 
• Evitar puertas innecesariamente pesadas. 

ó Para puertas y salidas de emergencia es de vital importancia su visibilidad inmediata 
y una ubicación estratégica, para evitar desplazamientos innecesarios. 

ó En puertas o canceles con vidrio, utilizar bandas de color que indiquen su 
presencia. 

D. Altura óptima de la puerta 2.1 Om y de la cerrajería o chapa de O.75m. 

Fuentes : O RCOF; • Minusválidos Y ancianos oomo usuarios; L:::. Recomendaciones de diseño, INSEN. 

A~~ 
w-' ~ Normativldad: proyecto e instalaciones 

OiT"a~ 

GRÁFICOS 

Salida o entrada 

Distancia máxima 
,. 

--- • 
de 30.0m en interiores e c:: c:: 

-O -o -o 
'o 'o '0 
l'l ;Q '" OO~ " i5 .<= :::> 
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I~ 0.90 m O. 
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/ Mínimo 1.80 m 
Mínimo 1 .20m en áreas de educación y cultura 

Mínimo O.90m en aulas 

Proyectar áreas de dispersión dentro del predio 
que lleven al exterior, con dimensiones mínimas de 

O.10or por asistente 

-é-

¡ti 
:::> 
ti 
.92 
~ 
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O 
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N 
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Ya que el CEGEDIC tiene funciones de educación, cultura, recreación y hasta de 
habitación, se deberán adecuar las dimensiones de todas las puertas y salidas del 
proyecto, de acuerdo con el tipo de espacio al que pertenezcan; además, 
enfatizar su ubicación con bandas de color, para que sear fácilmente 
reconocidas por los adultos mayores con deficiencias visuales. 
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o art. 100 Escaleras generales con un ancho mínimo de O.75m. 

o 

• 
• 
• • 
• 

T-j Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura y 11.5 Recreación. 
tendrán un ancho mínimo de 1.2Om en zonas de aulas y de público, 
que se incrementarán en O.6Om por cada 75 usuarios o fracción. 

PARA su DISEÑO SE CONSIDERARÁ ADEMÁS: 

o 
O 
O 
O 
O 
O 

Máximo de 15 peraltes entre descansos. 
Ancho de los descansos igual al ancho de la escalera. 
Huellas de O.25m de ancho como mínimo. 
Peraltes máximos de O.18m y mínimos de 0.1 Om. 
Barandales a cada lado de O.90m de altura 
Para escaleras compensadas. un ancho mínimo de 1.5Om. con 
huellas mínimas de O.25m medidas a O.40m del barandal interior. 

Evitar los bordes salientes (nariz) en los escalones y las escaleras abiertas para 
reducir al mínimo el riesgo de tropiezos. 
Evitar las escaleras abiertas por peligrosas para adultos mayores con riesgo a 
marearse. 
Superficies de las huellas deben ser de material antiderrapante. 
Colocar pasamanos continuos a ambos lados de la escalera y prolongarse mínimo 
hasta O.30m más allá de los peldaños superior e inferior. 
Usar colores contrastantes en los descansos y los peldaños superior e inferior, así 
como en el borde frontal de cada escalón. 

PARA su DISEÑO SE CONSIDERARÁ ADEMÁS: 

• Máximo de 12 peraltes entre descansos. 
• Huellas de O.3Om de ancho como mínimo 
• Peraltes máximos de 0.16m y mínimos de 0.1 Dm. 
• Barandales a cada lado de 0.75m de altura. 
• Material antiderrapante. 

t:> Evitar completamente el uso de escaleras. 

Fuentes: el RCDF; • Minusválidos y ancianos romo usuarios; f::::.Reoomendaciones de diseño, INSEN. 

o-~~ ./ Nonñativtdad: proyecto e instalaciones 
3 

Existen sensibles diferencias. en cuanto a los requerimientos mínimos para escaleras 
entre los tres documentos normativos analizados; por ello se ha tomado como criterio 
general consider~ como mínimos los valores extremos para cada concepto, reflejados en 

los siguientes GRAFICOS: 

0.30 

d1 
de protecci6n 

Moteriol de color "'o!L BLordillO 
~o . .)om I 
< --==;:~-,- ._----~~ 

~ ... +~ 

Móximo 0.16m 
Mínimo 0.10m 

r~ , 
Borandoles v.--------r¡ E 
de 011/2" ~ ~ 

~ o 
o 

Ancho mínimo de 1.20m 
Huellas de O.30m ancho mínimo 
Peraltes de 0.16m máximo 
Máximo 12 escalones entre descansos 
Barandales dobles a 0.70m y O.90m de altura 
Material contrastante en el borde frontal de cada escalón 

__ '_'0.05m 
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CUADRO 3 RE UERIMIENTDS MINIMDS PARA RAMPAS Y CORREDORES 

o art.100 
O art. 101 

Rampas peatonales generales de O.75m de ancho. 
Rampas peatonales con pendiente máxima de 10""'. 

D T-J Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura y 11.5 Recreación, 
tendrán un ancho mínimo de 1.2Om en zonas de aulas y de público, 
que se incrementarán en O.60m por cada 75 usuarios o fracción. 

PARA SU DISEÑO SE CONSIDERARÁ ADEMÁS: 

D Ancho de los descansos igual al ancho de la rampa. 
D Material antiderrapante. 
D Barandales 
D a cada lado de O.9Om de altura. 

D T-I Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura, los corredores 
pasillos y túneles tendrá un and10 mínimo de 1.20m con una altura de 
2.3Om; en las áreas 11.5 Recreación, los pasillos serán de O.90m con una 
altura de 3.00m mínimo; incrementando su ancho en O.60m por cada 
100 usuarios o fracción. Para el caso específico de los túneles, el ancho 
será de 1.8Om con una altura mínima de 2.5Om. 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Pendiente máxima del 8%. 
Longitud máxima de 6 .Om entre descansos. 
Separar con descansos nivelados de 1.50m de longitud, conservando el ancho de 
la rampa. 
En la parte superior de la rampa oolocar una superficie nivelada de 1.80m de 
longitud. 
Colocar pasamanos oontinuos a ambos lados de la rampa y prolongarse mínimo 
hasta O.3Om más allá de los peldaños superior e inferior. 
Evitar cambios de nivel sobre la rampa. 

PARA SU DISEÑO SE CONSIDERARÁ ADEMÁS: 

+ Equipar las rampas con bordillos de O.05m de altura para evitar 
accidentes con las sillas de ruedas. 

+ Barandales a cada lado de O.75m de altura. 

• Andadores y caminos exteriores oon un ancho mínimo de 1.8Om. 
• Preferentemente conservar un solo nivel en toda su longitud. 
+ Zonas de descanso niveladas a cada 50.0m. 

ó En circulaciones exteriores con distancias considerables oolocar bancas o 
elementos de descanso a cada 10.0m. 

ó En guarniciones y banquetas colocar rampas de un ancho mínimo de 1.0m con una 
pendiente máxima de 12%. 

ó Barandales a cada lado de las rampas y corredores, tanto interiores oomo 
exteriores, de 0.75m de attura mínimo. 

ó En áreas de mayor afluencia, la attura mínima será de 2.50m libres. 

Fuentes: (J RCDF: • Minusválidos Y ancianos como usuarios: .6.Recomendaciones de diseño, INSEN. 
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Existen sensibles diferencias, en cuanto a los requerimientos mínimos para rampas y 
corredores entre los tres documentos normativos analizados; por ello se ha tomado como 
alterio general considerar como mínimos los valores extremos para cada concepto, 
reflejados en los siguientes GRÁFICOS: 

d1 
0.30m 

-1 I 

Superficie nivelada en la parte superior 

m;n;mo , .80m 

~I 
;;L 

.. ¡-

Bordillo de protección 
/ ____ Material contrastante 

/ Material antiderrapante 

rij-
Borondoles /..-1' E 

~~ , a 

" --___ ..... =="'='O.Oóm 

Longitud máxima entre descansos, 1.50m. 
Andlo mínimo de 1.50m 
Pendiente máxima de 8% 
Superficie nivelada en la parte superior de la rampa con longitud de 1.60m mínimo. 
BarandaJes dobles a O.7Om y O.90m de altura \ 
Material contrastante al inicio de cada sección y anti derrapante en toda\la.rampa 
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CUADRO 4 RE UERIMIENToS MINIMoS PARA AUDITORIOS Y ESPACIOS DE REUNID N 

o art.103 

o art.106 

o art. 135 

o T-8 

Instalación de butacas de acuerdo a lo siguiente: 
O Anchura mínima de butacas = O.5Om. fijas al piso. 
O Pasillo entre el frente de una butaca. y el respaldo de otra de O.4Om 

mínimo. 
O Filas de máximo 24 butacas si se desemt:xx:A9. a pasillo laterales. 
O Filas de máximo 12 butacas si se desemboca a un pasillo lateral, con el 

requisito de que el pasillo entre el frente de una butaca. y el respaldo de 
otra sea de O.75m mínimo. 

O Asientos plegadizos cuando el pasillo entre el frente de una butaca y el 
respaldo de otra sea de O.40m mínimo. 

O Asientos normales cuando el pasillo entre el frente de una butaca y el 
respaldo de otra sea de O.75m mínimo. 

O Destinar, a partir de 60 asistentes, 1 espacio para uso exdusivo de 
discapacitados de 1.25m de fondo por O.80m de frente, por cada 100 
asistentes o fracción. 

Respecto a la isóptica de los auditorios con pantallas de proyección: 
O Conservar una is6ptica oonstante de O.12m. 
O Ángulo vertical del espectador al centro de la pantalla de 300 máximo. 
O Ángulo horizontal del espectador a tos extremos de la pantalla y de la 

pantalla a los extremos de espectador de 500 máximo. 
O En las aulas, la distancia máxima entre la última fila de bancas o mesas y 

el pizarrón será de 12.Om. 

casetas de proyección, de 5.0m2 y 2.40 de altura, con acceso y salida 
independientes de la sala de proyección, sin comunicación con esta, 
con ventilación artificial y construidas con materiales incombustibles. 

Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura y 11.5 Reaeación, se 
cumplirá con las siguientes especificaciones de habttabilidad en: 
O Aulas = 0.90 m2 por alumno, y 2.70m de altura. 
O Exposiciones temporales = 1.0m2 por persona, y 3.Om de altura. 
O Salas de lectura = 2.5Om' por lector, y 2.5Om de altura. 
O Arervos = 150 libros por 1.0m', y 2.5Om de altura 
O Sala de cutto (hasta 250 personas) =O.5Om' por C/u, y 2.5Om de altura 
O ÍV9a de comensales = 1.0m' por comensal. 
O Área de cocina y servidos = O.5OrJ12 por comensal. 
O Sala de espectáCUlOS (más de 250 personas) = O.70m' por asistente, y 

3.Om de altura, 
Q VestJbulos (más 250 personas)=O.25rrf! por asiento, y 3.0m de altura 
O Salas de reunión = 1.0m2 por persona, y 2.5Om de altura. 

• Ver recomendaciones para puertas, escaleras, rampas y corredores. 

ó Ver recomendaciones para puertas, escaleras, rampas y corredores. 

Fuentes : o RCOF: • Minusválidos y ancianos romo usuarios; 6Recomendaciones de diseño, INSEN. 
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Habitabi I idad 
Es preciso observar todas disposiciones referentes a puertas de accesO y salida de 
emergencia; escaleras; rampas y pasillos; distancias máximas "~.e recorrido; 
disposición de las butacas para el audrtorio; espacios para discapacitados; .,así 
como, el área y altura mínimas por usuario en cada espacio, segun su función, 
para garantizar los niveles de habitabilidad recomendados para cada caso. 

\ .... 
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CUADRO 5 RE UERIMIENTOS MINIMDS PARA ESTACIONAMIENTOS PUBLlCOS 

o art. 108 
O art. 109 

O art.110 

O art. 111 

O art. 112 

O art. 113 

Drenado adecuadamente y bardeado en sus colindancias. 
carriles separados, debidamente señalados para entrada y salida de 
vehículos, con una anchura de arroyo de 2.5Om . 
Áteas de espera lechadas de 6.Om de longitud y 1.20 de ancho oomo 
mínimo, elevadas del arroyo O.15m. 
Caseta de control de 1.0m2 mínimo, y por lo menos, a 4.50m del 
alineamiento al interior del predio 
Las columnas o muros que limiten a los carriles tendrán una protección 
de banqueta de O.15m de attura y de O.3Om de andlura mínimamente. 
Respecto a las circulaciones y rampas: 

o Separación de cira.Jlaciones peatonales y vehiculares. 
O Rampas de 15% de máxima pendiente. 
O Anchura de rampas en curvas de 3.5Om, con un radio mínimo de 7.5Om, 

al eje de la rampa, y una protección de O.60m de altura 
O Andlura de rampas en rectas de 2.50m. 
O Rampas con banquetas de protección de O.5Om de andlura y O.15m de 

altura. respecto al arroyo vehicular. 

o T-A Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura y 11.5 Recreación, 
los requerimientos por cajones de estacionamiento son: 

• 
• 

o Educación superior = 1 por cada 4O.0m2 oonstruidos. 
O Exhibiciones = 1 por cada 4O.0rrJ2 oonstruidos. 
O Centros comunitarios = 1 por cada 4O.()rrY oonstruidos. 
O Los requerimientos resultantes se pueden disminuir en un 10010, ya que 

el predio se ubica en el Centro Urbano. (Fracción V). 
O Medidas de cajones para discapacitados = 5.0m x 3.80m, destinando 1 

cajón por cada 25 o fracción, a partir de 12 cajones. 
O Medidas de cajones grandes = 5.Om x 2.4Om. 
O Medidas de cajones chicos = 4.20m x 2.20m. 
O Medidas de cajones grandes en oordón = 6.0m x 2.4Om. 
O Medidas de cajones chicos en oordón = 4.80m x 2.00m. 
O Se permite hasta un 50% de cajones dlicos. 

Cajones de estacionamiento los lugares más próximos en los accesos de las 
edificaciones, si es posible al mismo nivel que estos y protegidos del sol y la lluvia. 
BarandaJes en los corredores que lleven del estacionamiento al acceso . 

Ó Rampas para acceder del nivel del arroyo a las banquetas con un ancho mínimo de 
1.20m, de preferencia oon apoyos laterales a O.75m de altura. 

Fuentes: O RCOF; • Minusválidos Y ancianos como usuarios; .6Recomendaciones de diseño, INSEN. 
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El CEGEDIC tiene 4,920 m' de construcción, por tanto, según el RCDF, se requiere 
de 120 cajones de estacionamiento; sin embargo esta demanda se puede 
disminuir en un lOCA, por ubicarse en el Centro Urbano del municipio, así el número 
mínimo de cajones de estacionamiento es de 100 cajones. de los cuales 50% 
pueden ser dlioos y 50% grandes, además de 4 cajones de estacionamiento para 
discapacitados. " .. 



It.iEf • NORMATIVIDAD PARA INSTALACIONES 

Para efectos de una revisión ágil y concreta, se han realizado ruadros temáticos de 
análisis normativo, donde se sintetizan las disposiciones técnicas y/o jurídicas más 
importantes relativas al tema, con base en 3 doa.Jmentos normativos fundamentales: 

• El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF) y las 
disposiciones de su Artículo Noveno Transitorio (1), 1996. 

• Las recomendaciones de diseño, considerando a los aduttos mayores y 
discapacitados como usuarios de la arquitedura, elaborado en la 
Facultad de Arquitectura, DMsión de Posgrado, UNAM. 1986 

• Las recomendaciones de diseño deIINSEN, 1986 

Como se mencionó, en los 
cuadro temáticos se analizan tres 
documentos normativos, mismos 
que se identificarán con los 
símbolos siguientes: 

o Reglamento de Construcciones para el 
Distrito federal (RCDF). 

T - Artículo Noveno Transitorio 
con sus especificaciones 
técnicas 

+ Minusválidos y ancianos como usuarios 
de la arquitectura, UNAM. 

6 Recomendaciones de diseño, INSEN. 
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GENERAUDADES PARA ClASIFICAR AL CEGEDIC 

A partir de los siguientes artículos, pertenecientes al RCOF, se marcan las generalidades 
sobre instalaciones con que debe cumplir el CEGEDIC. estas son: 

o art. 19 IItSTAlACIONES SUBmUlÁllEAS y AáIEAS EN lA vfA PÚaucA. 

las instalaciones para servicios públicos como teléfonos, alumbrado. 
semáforos, energía eléctrica, agua potable, drenaje, gas y cualesquiera 
otras, se ubicarán a lo largo de camellones o banquetas, y cuando se 
encuentren sobre estas últimas, se ubicarán a O.5Om de distancia a1 
alineamiento oficial, mínimo. 

o art. 21 INSTAlACIONES SOBRE POSTES. 

Se colocarán, junto con sus cables de retenidas y ménsulas, y cualquier 
otro apoyo para su ascenso, a 2.50m de altura sobre el nivel de la 
banqueta. 

o art. 127 DUC10S PARA IItSTAlACIONES. 

Los dudos, excepto los de aire acondicionado, se prolongarán y ventilarán 
sobre la azotea, y tendrán registros a prueba de fuego que cierren 
automáticamente. 

o art. 141 PARARRAYOS. 

Dadas las caracteristicas de funcionamiento y capacidad del CEGEDIC. este 
deberá contar con sistema de pararrayos. 

GENERAUDADES PARA lAS INSTALACIONES DE lA INFRAESTRUCTURA URBANA: 

.. 



CUADRO 6 RE UERIMIENTOS MINIMOS PARA INSTALACION HIDRAULlCA 

o art. 150 

o arL 151 

o arL 152 

o T-C 

Si el predio se encuentra en zonas cuya red de agua potable tenga una 
presión inferior a 10m de columna de agua, contará con una cisterna 
calculada para almacenar 2 veces la demanda mínima diaria de agua 
potable y equipadas con sistemas de bombeo. 
Las cisternas, deberán ser completamente impermeables, tener 
registros con cierre hermético y sanitario y ubicarse a 3.0m aJando 
menos, de cualquier tubería permeable de aguas negras. 

Si se usan tinacos, estos deberán colocarse a una altura de, por lo 
menos, 2.Om arriba del mueble sanitario más atto y serán de materiales 
impermeables e inocuos y tener registros con cierre hermético y 
sanitario. 

Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable serán de cobre 
rígido (Cu), doruro de polMnilo o fierro galvanizado. 

Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura, el requerimiento 
mínimo de agua potable es de 2Its/aJumno /tUmo; el mismo 
requerimiento es para 11.5 Recreación. Y en ambos casos los 
requerimientos para el riego se consideran por separado a razón de 
51ts!día y para trabajadores, 251ts! trabajador !día. 

Fuentes: [J RCOF; • Minusválidos Y ancianos como usuarios; l:l.Recomendaciones de átseño, INSEN. 
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GRAFlcos 

AGUA POTABLE 
._- --- ~-------
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~--

Si la red munidpa tiene una presión 
inferior a 10m de roumnade agua, 
entooces se requerirá de una dsterna 
de las siguientes características: 
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El CEGEDIC requiere para su demanda total diaria: 
en áreas de EDUCACION 251ts1 alumno! tumo 
en áreas de RECREACiÓN 25 Its! asistente! día 
en áreas de ADMINISTRACiÓN 251ts! trabajador! dia 
en áreas de HABITACiÓN 150 ltsI habitante! día 
y finalmente, para riego 5 Its x m'! día 

1------
J Om mínimo 

\ 

Tubería de 
aguas negras 
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CUADRO 7 RE UERIMIENTOS MINIMOS PARA INSTALACION SANITARIA 

CJ art. 154 

CJ art. 155 

CJ art. 157 

CJ art. 159 

CJ art. 160 

CJ art. 161 

CJ art. 162 

CJ art. 163 

T-D 

Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios tendrán llaves de derre 
automátioo o eoonomizadores de agua Los excusados tendrán una 
descarga máxima de 6 lis por cada servido; los mingitorios y regaderas, de 
máximo 10 tts por minuto, lo mismo que los lavabos, tinas, lavaderos de ropa 
y fregaderos. 
A partir de un análisis de factibilidad de tratamiento y reuso de aguas 
residuales, cumplir oon la obligatoriedad de separa las instalaciones de 
aguas pluviales. jabonosas y negras. 
Las tuberias de desagüe de los muebles sanitarios serán de fierro fundido, 
fierro galvanizado, cobre o doruro de poIMnilo, con un diámetro mínimo de 
32 mm, o superior a la bcx:a de desagüe de cada mueble sanitario, 
colocándose con una pendiente mínima de ~Io. 
Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales fuera de los 
límites del predio, tendrán un diámetro mínimo de 15 ans, con una pendiente 
mínima de ~¡{,. Estos albañales deberán tener, en su origen, un tubo 
ventilador con un diámetro mínimo de 5 CI1lS, que se prolongará cuando 
menos 1.50 m arriba del nivel de azotea de la construcción. La conexión de 
tuberias de desagüe con albañales será por medio de obturadores 
hidráuli(X)S fijos, provistos de ventilación directa 
Cuando menos a cada 10.Om, los albañales tendrán registros de O.4Om X 
O.60m para una profundidad de hasta 1.0m, de O.50m X O.75m para 
profundidades de 1.0m a 2.0m, y de O.60m X O.8Om para profundidades de 
más de 2.Om. Además de tapas de cierre hermético, sencillas en exteriores y 
dobles en Intenores. 
Las fosas sépticas descargarán únicamente las aguas negras de excusados 
y mingitorios. 
la descarga de agua de fregaderos en pozos de absorción, contará con 
trampas de grasa registrables, lo mismo que los talleres donde se utilicen 
solventes, antes de conectarse a los colectores públicos. 
En estacionamientos descubiertos, colocar desarenadores. 

Por ser Tipo 11. Servicios, en 11.4 Educación - Cultura, y 11.5 Recreación, 
para 250 personas, se requiere de: 

o Distancia máxima a recorrer para llegar a los sanitarios de 5O.Om 
CJ 4 excusados y 2 lavabos hasta 150 alumnos, más 2 excusados y 2 

lavabos adicionales por cada 75 alumnos o fracción. 
CJ 4 excusados y 4 lavabos hasta 200 asistentes, más 2 excusados y 2 

lavabos adicionales por cada 200 o fracción. 
CJ 1 bebedero con agua potable por cada 100 alumnos o fracción. 
CJ 1 excusado para discapacitados de 1.7Om X 1.7Om, por cada 10 

excusados o fracción, en cada núdeo de servicios sanitarios. 

Fuentes: [J RCDF; • Minusválidos Y ancianos como usuarios; .6.Recomendaciones de diseño, INSEN. 
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• Agarraderas de apoyo a cada lado del mueble sanitario a una alturade o. 7Om. 
• Puertas de los muebles sanitarios de O.8Om libres y abatibles hacia fuera 
• Elevar la altura de la taza a O.55m. 
• Evitar cambios de nivel y bordillos en las regaderas y utilizar materiales antiderrapantes. 

ó Regaderas a una attura de 1.6Om y las llaves a O.80m (aunque son mejores las regaderas 
de mano); considerar una banca de concreto empotrada a O.45m de altura y una barra 
de acero inoxidable fija al muro. 

ó Excusados a una altura mínima de O.55m con apoyos laterales a O.7om de altura, 
prcx:::urando utilizar un mueble sanitario libre en la parte de abajo. 

D. Lavabos a una altura de O.7Orn asegurados oon ménsulas metálicas 

GRÁFICOS 
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CONTINUA CUAORO 7 RE UERIMIENTOS MINIMOS PARA INSTAlACION SANITARIA 

GRÁFIcos 
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Fuentes: O RCOF; • Minusválidos y ancianos como usuarios; .6.Recomendaciones de diseño, INSEN. 

REGISTROS A cada 10.0m o cambio de dirección de la tubería. 
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Ha.tll 1.0m dll 
profundidad 

r P> l 
0015m 

, 
< 
c 

~:I +' 2" pllnd 

/ 
/ 

, , 
/ 

Material de '",,~ _
las paredes: 
Tabique rojo recocido. 

Cortes fugados 

, 

, 

] 

De 1.0m a 2.0m 
de profundidad 

'" r--:;: l 

Me. de 2.0m 
do profundldlld 

ObOm 
r-~';:¡--l 

~.~~, 7 
r 

~I 1'" ~ / 
c 

0015m 

~ 0 ~ 
/ --'" 

2" pendo 

1/ /\ 1/ \ --
_')...-7 - - -

\ / 

'v Albañal de cemento 

NOTA: Todos los registros tendrán tapas de concreto con 
cierre hermético, sencillas en exteriores y dobles en interiores. 

TUBERíAS SANITARIAS Separadas por el tipo de residuos. 
-------

Grupos Materiales 

E~cusados Mingitorios I Ramal horizantal cuyo diámetro es proporcional al 

~ 
9 ~ ~ / número de unidades mueble conectados, pero 

L.c:.:':'--'-_.J lo _"\ .' S'Ú / generalmente es de 0100mm. 

~ ',% : 
¡¡a=:o;==::'::~!i) ~n=::c=~ }} =::]i ----:::. Hacia el colector 

", -~ \ TUberfadeFierrofun~~ generalde015cms. 

/) Tuberías con el 2% pendo / Fierro galvanizado. Cu 6 P\lC 

/ ----, "'-----'!---¡r--- ----=a. Hacia una trampa de 

~ 0·~_';_ .. ·i_'~~ '1~11~~.:-:.1 '~' "RamalhOriZanlaICUYO ,,- ~~~t~:~e~!.~~al 
diámetro es proporcional 
al número de unidades mueble 

Lavabos Fregaderos y conectados, pero generalmente 
tarjas de talleres es de 050mm. 

1 bajanlede 0100mm i! 
x cada 100nr de azotea 

El CEGEDIC requiere: 

\ 01COm1 n==-:=m ----:::. Hacia un sistema de 
\ 2% panel reciclaje de agua pluvial 
\ Tuberla de Fierro fundido. 

Fierro galvanizado. Cu 6 P\lC 

en las áreas de educación: 8 excusados, 6 lavabos y 2 bebederos 
en las áreas de recreación y deportes: 6 excusados, 6 lavabos y 6 regaderas 
en las áreas de administración: 3 excusados y 2 lavabos 
por cada núdeo: 1 excusado para discapacitados de 1 ,7Om X 1.70m Con 
elementos de apoyo en excusados, mingitorios, regaderas a O.70m de,"éJn"ra 
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CUADRO 8 RE UERIMIENTOS MINIMOS PARA VENTILACIDN E ILUMINACION 

o T-E 

o T-F 

Requisitos mínimos para ventilación: 

O Ventanas de espacios habitacionales y aulas, que den a la vía pública, 
patios, terrazas o superficies descubiertas interiores, con una abertura 
mínima del 5% del área del local. 

O Los espados de reunión se pueden ventilar de aruerdo oon el inciso 
anterior, o bien por medios artificiales de aruerdo a lo siguiente: 

O Para locales de trabajo, reunión general y sanitarios 
domésticx>s, 6 cambios de aire por hora 

O Para vestfbulos, 1 cambio de aire por hora. 
Q Ccx::inas y cafeterias, 10 cambios de aire por hora. 
O Restaurantes y estacionamientos, 20 cambios por hora. 

O Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 
24° con una variación de ';!J. Tendrán filtros mecániCClS de fibra de vidrio 
para una adecuada limpieza del aire. 

Requisitos mínimos para iluminación natural (ventanas): 

o Asegurar la iluminación diurna natural 
O Ventanas que garanticen la iluminación natural oon dimensiones de 

acuerdo a la orientación del local, de la siguiente manera: 
O Al norte, el 15% del área del local. 
O Al sur, el2QOk del área del local. 
O Al este y oeste, el 17.50/0 del área del local. 

O En locales bajo marquesinas, tedlumbres o volados, las ventanas 
podrán estar remetidas como máximo lo equivalente a la altura de piso 
a tedlo del local, para considerarse como iluminación natural. 

O la iluminación en baños, locales de trabajo, reunión, circulaciones y 
servicios podrá ser por medio de domos oon dimensiones mínimas del 
4% del área del local, y con un coeficiente de transmitividad del 
espectro solar de 85% mínimo. 

Q T· G Requisitos mínimos para patios de iluminación: 

O Para locales de habitación, comercio y oficinas = 1/3 de la attura 
O Para locales complementarios = 1/4 de la altura 
O Para rualquier otro local = 1/5 de la altura. 

• Evitar reflejos de materiales brillantes e iluminación natural directa en la superficies de 
trabajo que provoquen daños a la vista. 

6 Todos los espacios de habitación contarán oon ventanas, cuyos cerramientos serán a 
2.1 Cm de altura como mínimo, y los dispositivos para abrir1as tendrán una altura máxima 
de 1.4Om. 

ó Evitar el usos de cortinas para controlar el asoleamiento sustituyéndolas por persianas 
ligeras. 

Fuentes: a RCDF: • Minusválidos y ancianos como usuarios: l:::.Rec:omendaciones de diseño,INSEN. 
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GRÁFICDS 

VENTILACiÓN E ILUMINACiÓN NATURAL 

Ventanas 

Para marquesinas, 

techumb"es " 
o volados , 

'c ___ 0_ 

~rrélomI ~" .---

Avertura mlnima = 
, 5% de la superficie 
I del local 

Domos 

Avertura mlnima :: 4% de 
la superficie dellacal 

~""' 

----, 
Coeficiente de 
transmitividad 
de luz solar 

Patios de iluminación 

Avertura mlnima \ 
según la orientación 
del local =, 

Norle" 15% /")1 . 
Sur .. 20% .• 
Esle-O!:!ste=17.S% " 

de ~ superfiCie 

"',-

..... -o, 
i I 

• 
~L~~~ , 

~ 
8 

(1 = 2.1 Om en habitación 
(1 = 2.70m en educación 
(1 = 2.30m en lectura 
(1 = 3.0m en recreación 

los domos son permitidos 
únicamente en baños, 
circulaciones y selVicios. 

Qj x = 1/3(1 en habitación 
-g x = 1/4a en cocinas 
8 x:: 1!5a en servicios 

VENTILACiÓN ARTIFICIAL Únicamente en espacios de reunión y servicios 

Áreas de trabajo, 
reunión y sanitarios 

2,' 

6 cambios 

X hora 

~ ~ 

Cambios de aire X hora 

Véstibulos Cocina y cafetería 

1\, ~ f'" , 2"U 1 i 2"W 
1 cambio 1 Ocambios 

X hora X hora 

~ ~ '~~ 

Área de comensafes y 
estacionamientos 
cerrados 

=~ W,,~ 

2',\ \1 I 

2 Ocambios 

X hora i 

I 

'D ~ 

Nota: El sistema de aire acondicionado tendrá filtros mecánicos de fibra de vidrio para una adecuada 
limpieza del aire. 

Se considerará como prioridad en los espacios arquitectónicos la ventilación de tipo 
natural, con una abertura mínima de 5% del área del local; las áreas de ventana 
tendrán como mínimo (de aruerdo con su funcionamiento y orientación): 
PJ norte 15% del área del local; 
al sur 20% del área dellocai; 
al este y oeste 17.5% del área dellocai , 

" 
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CUADRO 9 RE UERIMIENTOS MINIMOS PARA INSTALACION ELECTRICA 

q art. 165 

q art. 167 

q art. 168 

q art. 169 

q T-F 

B proyecto contendrá: 

O Diagrama unifilar. 
a Cuadro de distribución de cargas por circuito. 
D Planos en planta y en alzado. 
O Croc:¡uis de localización del predio. 
O Usta de materiales y equipo a utilizar. 
a Memoria técnica descriptiva 

Los locales habitables, cocinas y baños domésticos contarán con un 
contacto de 15 amperes. 
Los circurtos eléctricos contendrán un interruptor por cada 50.0 m2 de 
superficie iluminada 
Contar con sistemas de iluminación de emergencia con encendido 
automático iluminando pasillos, salidas, vestJbulos, sanitarios, saJas de 
estar, saJa de curaciones y letreros luminosos de "salida de 
emergencia". 

Requisitos mínimos para los niveles de iluminación en luxes son: 

O Aulas = 250 luxes 
O Talleres de laboratorio = 300 luxes 
O Naves de templos = 75 luxes 
O Salas de lectura = 250 luxes 
O Áreas y locales de trabajo = 250 luxes 
O Consultorios = 300 luxes 
O Iluminación de emergencia = 5 luxes 
O Vesllbulos y salas de espera = 150 luxes 
O Habitaciones = 75 luxes 
O Estacionamientos = 30 luxes 
O Sanitarios = 75 luxes 
O Elevadores = 100 luxes 
O Circulaciones horizontales y verticales = 100 luxes 

• Evitar espacios de movimiento que rematen con una ventana o punto de luz 
demasiado luminoso que deslumbre. 

• Evitar los cambios bruscos de intensidad de luz en lugares contiguos. 
• Intensificar la iluminación artificial cuando la natural sea escasa. 
• Uniformidad en la iluminación para evitar sombras en los lugares de trabajo. 
• Se proponen los siguientes niveles de iluminación en luxes: 

• SaJas de estar = 250 luxes 
• Habitaciones = 120 luxes 
• Cocinas y baños = 400 luxes 
• Espados de trabajo = 500 luxes 

ó Fuente de luz en las circulaciones a cada 8.0m, y lámpara de lectura en las habitaciones. 

Fuentes: a RCDF; • Minusválidos Y ancianos como usuarios; .c..Recomendaciones de diseño, INSEN. 

3 ... ~~ -- J Nonri3tivtdad: proyecto e instilaciones 

GRÁFIcos 

ILUMINACiÓN ARTIFICIAL Luxes = niveles de iluminación 

Aulas, salas de lectura, 
áreas de trabajo, 
consultorios,talleres y 
laboratorios. 

500 
luxes 

Luxes por tipo de espacio 

Cocina y áreas de 
comensales. 

I\: ~ ,~ lt fj 
" ~/ \~t ", 

", ' , 
'" " " , 

400 
luxes 

Véstibulos, 
salas de estar 
y de espera. 

I\: ~, ,:; lf!/ 
", ~/ \~t " , ", '" " " , 

250 
luxes 

Templos, habitaciones, 
elevadores, escaleras 
y sanitarios. 

1\ ~, ,~ Q) 
/', ~/ \~f. \,\ 

/~ \\, 
~ \~ 

100 
luxes 

Nota: Para el uso de la energía eléctrica será necesario que la corriente de ésta se transforme a baja tensión. 

En oorredores, 
vesbbulos, salas 

EfTlsrg91C18 de estar y de 
con encendido curaCiones, salidas 
automático de y sanitarios. 

5 luxes ~ -~T[(=::ll['=~ 

1 interruptor x cacla 50rrf 
de superficie ihninada 

o y.---'----

Los aduttos mayores suelen tener deficiencias visuales considerables, por ello rOs 
sistemas de iluminación artificial deberán satisfacer una mayor cantidad de flujo 
luminoso, de acuerdo con el tipo de espacio: 
Salas de estar = 250 luxes; hab~aciones = 120 luxes; cocinas y bañ"'( = 400 luxes; 
espacios de trabajo = 500 luxes . "" . , 

SIl 
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CUADRO 10 RE UERIMIENTOS MINIMOS PARA INSTALACION CONTRA INCENDIO 

o art.117 El proyecto se considera de riesgo mayor por tener más de 3,000 m2 de 
construcx::ión, y más de 250 ocupantes. 

O art. 118 La resistencia de los materiales al fuego será: 

O Bementos estructurales (columnas, trabes, entrepisos, muros de carga y 
techos), muro de escaJeras, rampas y elevadores = 3 horas 

O Escaleras y rampas = 2 horas 
O Puertas de oomunicación a escalera, rampa y elevador = 2 horas 
O Muros dMsorios interiores = 2 horas 
O Muros dMsorios exteriores en colindancias = 1 hora 
O Muros de circulaciones honzontales = 1 hora 
O Muros en fachadas = material incombustibles 

O art. 119 los elementos estructurales de acero se protegerán con recubrimientos 
de concreto, mamposteña, yeso, cemento Pórtland con arena ligera, 
perlita o vimiculita, o pinturas retardantes, con resistencia al fuego según 
el artículo anterior. 

O art. 121 Un extintor contra incendio por nivel, en lugares fácilmente accesibles y 
con señalamientos que indiquen su ubicación, de tal manera que la 
distancia mayor desde cualquier punto de la edificación a este, sea de 
3O.Cm. 

O art. 122 Contar con las instalaciones y equipos para las redes de hidrantes: 

O Tanques o cistemas contra incendios para almacenar agua a razón de 5 
tts por rn2 construido. Su capacidad mínima será de 20,000 Its. 

O 2 bombas automáticas autc:x:ebantes, una elécbica y la otra oon motor de 
combustión interna, oon succiones independientes para surtir a la red 
oon una presión constante de 2.5 a 4.2 kgr/m2. 

O Red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente a las mangueras 
contra incendio, dotada de tomas siamesas de (jI64mm, válvulas de no 
retomo en ambas entrada, 7.5 cuerdas por cada 25mm, oople movible y 
tapón macho. Colocar 1 toma siamesa a cada 90.0 mi de fachada. a 
1.Om de altura sobre el alineamiento. 

O La red será de acero soldable o fierro galvanizado C40, y con pintura de 
esmalte color rojo. 

O Colocar en cada nivel, gabinetes con salidas oontra incendios, dotados 
con conexiones pennanentes a mangueras de q,38mm y material 
sintético provistas con reductores de presión, que rubran un radio de 
30.0 m, y su separación no sea mayor de 60.0 m, procurando estar lo 
más cerca del cubo de las escaleras. 

O art. 130 Los plafones y elementos de suspensión y sustentación se construirán 
exdusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de 1 hora. 

• Realizar simulacros contra incendio periódicos y cumplir con los reglamentos 
locales. 

Fuentes: o RCDF: • Minusválidos Y ancianos romo usuarios: 6.Recomendaciones de diseño. INSEN. 
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GRÁFICOS 
SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Reslstenola mfnlma de los materiales al fuego 
---C~,~·~-u7'a-c~;o-ne-s-------

horizontales: 1 hr 

" 

" / 
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" 

Plafones::: 1 hr 

y/o de carga:: 2 hrs 

.Il Muros del elevador 
/ Itas escaleras::: 3 hrs 

Colomnas. trabes. 
entrepisos y 
techos e 3 hrs 

Extintores contra 
incendio en cada 
nivel con un radio 
de alcance de 
3Q,Qm 

Muros en 
// fachadas 

de material 

CISTERNA CONTRA INCENDIO 

Cisterna 

Capacidad de almacenamiento de 
agua razón de Slts x m2conslruido 
con las siguientes característiCas.--

Tapa de cierre 
/ / hermético ,. 

Jarro de aire --- rU 
-~- -

Bomba automática , 
autocebante eléctrica \ 

Sistema de bombeo 

--

\ 

.. , 

\ 
\ 

15= Capacidad mínima - -
Completam 
impermeab 

ente 
le _ -- -- , --

-
20,000 lis. 

- - ~ 

- , 

- --=-~-
-- , -

---=re 

Materiales 

Tubería de Cu, PVC 
o fierro galvanizado, 

Bomba automática 
autocebante con motor 
de combustión interna , 

I 

..3.0m mTn,mc 
~ 

Tubería 
aguas n 

de 
egras 

Nota: Se conectará una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente a las mangueras 
contra incendio, dotadas de tomas siamesa de 0 64 mm. 

3 

En toda construcción de debe garantizar la seguridad de los usuarios, por ello, es 
preciso seguir las indicaciones técnicas referentes principalmente al recubrimiento 
de los materiales en las estructuras, para retardar su destrucción provocada por un 
incendio. 
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CUADRO 11 R UERIMIENTOS MINIMOS PARA INSTALACION DE GAS Y COMBUSTIBLES 

o arL 170 

o T-K 

En instalaciones de combustibles, cubrir las disposiciones del artículo 
Noveno Transitorio, apartado K 

Para la instalación de gas y combustibles: 

o Colocar los tanques en lugares ventilados, patios, jardines o azoteas, 
sobre piso firme y libre de todo tipo de material flamable. 

O LB tubeña de conducción de gas será de Cobre tipo "L n, o de fierro 
galvanizado C40, instalándose subterráneas en jardines y patios a una 
profundidad mínima de 0.60 m , o visibles adosadas a los muros a 
aJando menos 1.80m de altura. 

O Tubería con pintura de esmalte rolar amarillo 
O Está prohibido que la tubería pase por el interior de los locales habitables. 
O La presión máxima permitida en la tubería será de 4.2 kgr/cm2, y la 

mínima de 0.07 kgr/cm2. 
O Colocar la tubería a una distancia mínima de 0.20 m de aJalquier 

conductor eléctrico, tuberías con fluidos corrosivos o de alta presión. 
O Construir una caseta de regulación y medición de gas, hecha con 

materiales incombustibles, permanentemente ventilada y colocadas a 
una distancia mínima de 25.0 m a locales con equipos de ignición como 
calderas, homos; de 20.0 m a motores eléctricos y de combustión 
interna que no sean a prueba de explosión; de 35.0 m de subestaciones 
eléctricas; de 30.0 m a estaciones de alta tensión, y de 20.0 m a 50.0 m a 
almacenes de materiales combustibles. 

O Para la tubería de conducción de combustibles líquidos deberá ser de 
acero soldable o fierro negro C-40, con pintura de esmalte color blanco y 
señaladas con las letras "O" o "P". Las conexiones podrán ser de fierro 
roscable. 

• Cuartos de máquinas con acceso restringido. 

Fuentes : CJ RCOF; • Minusválidos y ancianos como usuarios; .6.Recomendaciones de diseño, INSEN. 
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GRÁfIcos 
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ventilada 

Caseta de regulación y medición de 
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Tuber!a de Cobre tipo 'l' 
/ / o de fierro galvanizado 'C·40', 
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I 
/ amarillo r ' I V 

I 
Mínimo a 20.0m de 
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materiales combustibles 

Mínimo a 2S,Om de locales 1,;.--
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Piso firme libre de 
material flamable 

-

-
- - - - - 7 Mínimo a 35.0m 

de subestaciones 
eléctricas 

......;:} Mínimo a 30.0m de estaciones 
eléctricas de alta tensión 

Nota: la tubeda siempre visible se adosará a los muros a 1.BOm de altura, como mínimo. 
En tramos de instalación subterránea, la profundidad mínima será de O.60m. 
Queda prohibido pasar la tubería de gas por el interior de locales habitables. 

COMBUSTIBLES 

Localización adecuada del cuarto de máqUinas 

Caseta de regulación y medición de 
combustibles,construida con materiales 
incombustibles " 
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ventilada 
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Piso lirme libre de 
materíal flamable 

-

-

Tuber!a de acero soldable o 
/ / de fierro galvanizado ·C·40·, 

/ con pintura de esmalte color 
/ blanco y señaladas con las 

/ / letras 'O' o 'P'; las conexiones 
podrán ser de fierlO ros cable. 

- - - - 7 Mínimo a 35.0m 
de subestaciones 
eléctricas 

............ ~ Mínimo a 30.0m de estaciones 
electricas de alta tensión 

Nota: Queda prohibido pasar la tubería de combustibles por el interíor de locales habitables. 

3 

Seguir las especificaaones técnicas marcadas en el artículo Noveno Transitorio:'-." 
especia/mente en lo referente a las distancias a debe guardar el cuarto· de 
máquinas respecto a otros elementos arquitectónicos, además de las propias del 
equipo a utilizar, para garantizar la seguridad de los operadores y los usuarios, 
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CUADRO 12 RE UERIMIENTOS MINIMOS PARA INSTALACIONES ESPECIALES 

o art. 105 En elevadores para pasajeros se oonsiderará la máxima carga de 
trabajo multiplicada por un factor de seguridad de 1.5, como mínimo. 

O La capacidad de transporte será del 100/0 de la población en 5 minutos, 
oomo mínimo. 

O El ¡nteNaJo máximo de espera será de 80 segundos. 
O Indicar al interior de la cabina la capacidad máxima del elevador. 
a La resistencia de los cables = al doble de la carga del peso útil del 

elevador. 

o art. 126 Colocar letreros de visibles desde el vestíbulo hada los elevadores, con 
la leyenda escrita: "en caso de incendio, utilice la escalera". 

o art. 93 Contar con buzones de correo accesibles desde el exterior de la 
ecHficación. 

o art. 171 Cumplir oon las normas técnicas de Teléfonos de México, además de: 

• 

• 

O Colocar entre la unión del registro de banqueta y el registro de 
alimentación a la edificación, una tubería de fibro-cemento de mínimo 
1Ocm. o plástioo rígido de 53mm para 60 o 200 pares. 

Q Colocar un registro cuando la tubería de enlace tenga una longitud 
mayor de O.2Om, o en cambios de más de 900. 

Q Registros de distribución en cada nivel de la edificación, o a cada 2O.Dm, 
todos a una altura de O.60m. 

O Colocar 1 registro de distribución por cada 7 teléfonos corno máximo. La 
alimentación de cada registro de distribución se hará por medio de 
cables de 10 pares. 

O La tubería de conexión entre dos registros de distribución, no fX>drá tener 
más de 2 curvas de 000. 

O Los cables de distribución vertical, se colocarán en tubos de fierro o 
plástico rígido. 

O Los cables de distribución horizontal, se colocarán en tubos de fierro 
CONOUIT no anillado o plástico rígido de 13mm, mínimo. 

O Para 3 o 4 líneas se colocarán registros "chalupa" de 10 x 5 x 3 cms a 
cada 2O.Dm como máximo. 

Contar con elevador si existen dos niveles O más, oon dimensiones m[nlmas de 
1.7Om por 1.55m, garantizando el libre movimiento de una silla de ruedas y una 
camilla, con timbre de alarma e iluminación de emergencia, así oomo el tablero de 
control a un lado de la cabina y no en la puerta de la misma. 
En cada habitación, colocar un timbre de llamada al alcance desde la cama . 

C::. Colocar en cada cama y regadera un llamador de emergencia a 1.20m de altura. 

Fuentes : el RCOF; • Minusválidos Y ancianos como usuarios; .ó.Recomendaciones de diseño, INSEN. 
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"" ancho mínimo de puerto O.95m 

Nota: Por el tipo de ususarios (adultos mayores) se recomienda contar con un elevador. 
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de [a mano 

Baños 

COMUNICACIONES 

Telefonia 

Registro de 
banqueta 

Registro de alimentación 
a la edificación 

~~··n~·' d " .• S::;~ 
'.' / '. "w1'. .. / -, 

Tu~ría de conexión de 
fibro-cemento de 010 cms. 

1 Registro de distribución 
X cada 7 teléfonos 

1 Registro de distribución 
X cada 2O.0m 

1 Registro de distribución 
X cada nivel de edificación 

Dado el tipo de usuarios del CEGEDIC, en los cuerpos arquttectónicos con más de . 
una planta, es necesario oontar con un elevador de las características indicadas en 
el grálico, ya que el uso de escaleras dificulta el desplazamiento de los aduttos 
mayores. Por otro lado, en la zona de habitación, se debe contar ·con sistemas de 
oomunicación que les permitan ser auxiliados oportunamente. . . ~ . 
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3.1. NORMATIVIDAD DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
B BJláIisis temático referente al proyecto arquitectónico, consta de cinco temas analizados en tres diferentes 

documentos llOlTT18tivos cuyo orden y contenido es el siguiente: 

Re uerimie mínim ara ro cto ar uitectónico 
Reglamentas y Temas 

recomendaciones Auditorios Estaciona· 
de diseño Escaleras Rampas 

yreuni6n mientos 
o Reglamento de 

Constn=iores Att.94 Arl100 Arl100 Arl103 Art.l08 
del D.F., 1996 Arl95 Art. 101 Art.l06 Art.loo 

ArlOO Art.l35 Art.ll0 
Y las disposiciones del Arl9? M111 

Artículo Noveno Transitorio Att.98 Art.112 
(T-) Arl102 Art.113 

con sus fterales oorrespondlElntos T-J 
T-H T -J T-i T-B T-A 

• Minusválidos y ancianos e e e e e como usuarios de la 
arquitecbJra 

L Recomendaciones e e e e e de diseño, INSEN 

3.2. NORMATlVIDAD PARA INSTALACIONES. 

El análisis temático referente a las instalaciones en un proyecto arquitectónico, consta de siete temas 
analizados en tres diferentes documentos nonnativos cuyo orden y contenido es el siguiente: 

o 

Reglamen1Ds y 
recomendaciones 

de disefio 

Reglamento de 
Constn=iores 
del D.F .. 1996 

y las 
cfospos;ciones del 

Articulo """""" 
TransitOrio 

(T-) 
""'''''-
""""""'" 

• Minusválidos y 
ancianos como 
usuarios de la 
~~ra 

b. Recomendaciones 
de diseño, INSEN 

I 
~ 

ue - i "tos 'irnos ar instalaciones 

Arl150 Arl154 
Art. 151 M155 
Arl152 M157 

M159 
Arl100 
Art.161 
Art. 162 
Arl163 

T-e T-O 

-I_? 
-1 O 

I 
1 

Ventilación 
iluminación 

T-E 
T-F 
T-G 

O 

O 

Temas 

Arl165 
M 167 
Arl168 
Arl169 

T-F 

O 

O 

Contra 
incendio 

Art. 117 
Art. 118 
Art. 119 
Art. 121 
Arl122 
Arl130 

O 

-

Arl170 Arl105 
Arl126 
Arl 93 
Art. 171 

T-K 

O 

-

) ... ~~ 
...... ~ Normatividad: proyecID e instalaciones 

3 

Finalmente, aunque en este capitulo sólo se hayan analizado tres documentos normativos; el 
marco normativo empleado para la proyección del CEGED:C consta de cinco documentos normativos, 
que se presentan en la siguiente tabla de contenido (por dCXXlmento y capítulo) según su aplicación 
corresp:>ndiente: 

~ 
I 

Reglamen1Ds y 
recomendaciones 

de diseño 

L 
Gap.l 

MARCO NORMATIVO DE LA TESIS 
~apíb.llo en donde se analiza y/o apli~ la_nOnnatlVldad _ 

Gap.2 Gap.3 Gap. 4 Gap. 5 Gap. 6 Cap. 7 Gap.9 , 

el Reglamento de 
Construcciones 
del D.F., 1996 

y las 
disposiciones del 
Artículo Noveno 

Transitorio 

• Minusválidos y 
ancianos como 
usuarios de la 
arquitectura 

.t::.Recomenclaciones 
de diseño, INSEN 

Sistema Normativo de 
Equipamien10 Urbono, 

SEOESOL 

-

-
1.2 
1.3 

O 

-

-
2.2 

O 

3.1 
3.2 

O 

3.1 
3.2 

O 

-

- -

-

- -

-

-

6.1.1 
6.1.2 

O 

7.1 

-
7.1 

O 

9.1 
9.2 
9.3 

9.1 
9.3 

O 

9.1 
9.3 

O 

8.1 
8.2 

O 

.. 
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.. La infelicidad del anciano es un signo del fracaso de la civilización contemporánea" 

Simone de Beauvoir . 

:;-

" 
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4. MODELO ANÁLOGO 

En México, no existe precedente alguno de un Centro Gerontológico de Difusión 
Cultural como tal, de hecho, apenas ha sido planteada la necesidad de establecer 
nuevos patrones de comportamiento social ante la vejez en los Programas de 
Investigación y Desarrollo Social del INSEN (ver cap~ulo 2), mismos que aún el Instituto 
concibe como programas para aplicar de manera individual. 

Sin embargo, existen elementos arquitectónicos que han tratado -mínimamente- de 
cambiar la realidad social de los adultos mayores y aún cuando sus espacios son 
diseñados espedficamente para este tipo de usuarios, la concepción respecto a la vejez 
solo ha tomado dimensiones en el ámbito de la recreación y el entretenimiento, que si 
bien han representado progresos importantes en el bienestar de los adultos mayores, no 
son suficientes para transformar su participación al interior de la oomunidad convirtiendo 
a la vejez en una etapa productiva oon cuantiosos beneficios sociales. Dichos espacios 
arquitectónicos son los llamados "Centros diurnos", que hasta el momento representan, 
para las autoridades de gobierno y del INSEN, la atternativa más novedosa y un adelanto 
del cual sentirse orgullosos, aunque en realidad sus alcances hayan sido ya superados 
por la realidad demográfica que evidencia una población de adultos mayores credente y, 
por ende, que demanda nuevos esquemas de funcionamiento y comprensión de la 
vejez. 

I.i Casa club de la tercera edad 21 : 

CENlRO DIURNO ubicado en el municipio de 
Cuautitfán IzcaJli, construido en el año de 1998, 
dependiente del DIF e INSEN, que pone de 
manifiesto los "logros" del gobierno municipal en 
la atención a la vejez. 

Se analiza como modelo análogo, tanto por sus 
funciones y el tipo de usuarios, oomo por ser el 
elemento de equipamiento urbano oon mayores 
funciones similares al CEGEDIC. 

Se pretende evaluar los aspectos más 
importantes de planeación y funcionamiento 
arquitectónico, así como de los sistemas 
constructivos empleados, para considerar sus 
aciertos y evitar sus errores en el diseño 
arqu~ectónico del CEGEDIC. 

21 8 n:::m::ro "casa d..::J de la te'rera edad· es ec:A-OCaCb. ya Q.Je este 4Ji', r. es 1.,:"0 'casa' para ad.t.os rTB'¡Q'eS. n es 1.." c'.,b" de la 
tercem ecB:I. rTás ben. cBjas sus fI.n:Iores e insta!.aci::res , deberla ser faT'act) "CENTRO Q.1.IFI\I(} , 

e--~~ J Modelo análogo 
~.ro---.-o: 

I.i Esquema de estudio. 

El presente capítulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

4. Modelo análogo 

4.1 Casa club de la teroel 
edad. 

Cuautitlán IZcalli, 
Edo. Méx., 1998 

• Organigrama 
• Tabla de necesidades 
• Programa arquitectónioo 
• Planta de oonjunto 
• Volumetria 
• Planta arquitectónica 
• Diagrama de 

funcionamiento 
• Iluminación y ventilación 
• Sistema oonstructivo 
• Instalaciones 

4 



CASA - CLUB DE LA TERCERA EDAD (C.IZCALLI. EDD. MÉX., 1998 ) 

• DATOS GENERAlES : 

Nombre: .. Cf>SA CLUB DE LA TERCERA EDAD .. 

Ubicación: Av. Constitución sIn, a un costado del DIF municipal, en el 
Parque ecológico de "Espejo de los Urios", Col. Ensueños, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 

Inauguración: Agosto de 1998. 

Capacidad: 100 a 120 personas, como población base. 

Responsable: El DIF municipal en coordinación con la subdelegación 
regional deIINSEN. 

• CROqUIS DE LDCAUZACIÓN : 

NiCOLÁS 
ROMERO 

/Jo¡. Conuti!udón 

Fuerte: EIatx:lrB::i6n propia con base en investigacb lbS de campo. 

CUALJTlTlÁN DE 
ROMERO RUBIO 

e-()...,~ J ~ Modelo análogo 
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• ANTECEDENTES: 

Antes de la "Casa dub de la tercera edad". existían en el municipio • a mediados de 
1998, 6 dubes de día registrados y autorizados por el INSEN, con las siguientes 
características: 

Recuerdos del ayer 12 años 100 

Edad dorada 6 años 70 

Comenzar a vivir 3 años 30 

Volver a nacer 2 años 20 

Esperanza. Y caridad 1 año 30 

6 Nuevo arna.necer 1 año 10 

.-
De estos, cabe destacar que ninguno tenía la infraestructura adecuada para laborar, ya 

que (como lo muestra la tabla anterior) sus instalaciones, improvisadas en hogares y 
parroquias o prestadas por el DIF, no reunían los requisitos mínimos indispensables para la 
reunión de los adultos mayores, ni tampoco contaban con servicios especializados a través 
de los cuales prestarles una atención integral adecuada (ver capítulo 2. Caracterfsticas del 
equipamiento urbano deIINSEN. en el municipio. pp 34). 

Bajo este marco de referencia se construye, gracias a la iniciativa de la comunidad de 
adultos mayores, la "Casa de la tercera edad" municipal, siendo el primer elemento 
arquitectónioo construido especfficamente para este uso -de aquí su importancia y jerarquía 
en el ámbito social y urbano- cuya planeación debería corresponder con la de un Centro 
diurno, ya que como se ha mencionado, esta es la figura arquitectónica que representa el 
grado más alto de desarrollo en la atención de la vejez para las autoridades municipales y 
deIINSEN. 

Así, en los siguientes cuadros se estudiará a la "Casa dub de la tercera edad" 
(abreviando su nombre a "casa dub") bajo los principales aspectos que definen un proyecto 
arquitectónico con la finalidad de identificar sus aciertos y errores, generando directrices para 
la planeación y diseño del CEGEDIC . 



CUADRO 13 ORGANIGRAMA DE lA CASA - ClUB 

Los organigramas son cuadros gráfioos que expresan la organización de una entidad 
determinada, en este caso la estructura del personal de trabajo del elemento arquitectónico: 
"Casadub". 

Para ser evaluado dicho organigrama se comparará con otro de tipo teórico (propuesto 
en la facultad de Psioología. UNAM, en 1996), mismo que establece el funcionamiento 
adecuado para un centro diumo considerando 4 áreas fundamentales: 

• ÁREA MÉDICA ESPECIAUZADA EN GSUA11ÚA. 

• ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

~~ 

• ÁREA DE PSICOLOGiA. 

- f-t> 

• ÁREA DE SERVICIos. 

f-t> ~ 

Donde se cuente con el apoyo del un 
equipo de profesionales integrado por 
nutriótogos, enfermeras, fisioterapistas 
y gericultistas. que auxilian en la 
prevenaon y cuidado de 
enfermedades (sin tener el carácter de 
un hospital geriátrico). 

Donde se atiendan los conflictos 
sociales y familiares que afecten al 
adulto mayor, así como la promoción 
de actMdades de desarrollo 
comunitario. 

Donde se atiendan los conflictos de 
carácter personal que afecten al adulto 
mayor, desarrollando actividades 
preventivas que garanticen su 
estabilidad emocional y su salud 
mental, a través de la terapia 
OOJpacionaJ, 

Donde se ocupen de todos los aspectos 
Relacionados con el aJidado y manteni-
miento de las instalaciones del Centro. 

Estas áreas son esenciales para la constitución de un Centro diurno, de tal manera que 
todo aquel elemento arquitectónico relacionado con este, como la "Casa dub", deberá 
considerarlas para su diseño. 

O-~~ J Modelo análogo 

GRÁfiCOS 
ORGANIGRAMA TEÓRICO 

Estructura de un Centro diurno 

Director -1 Secretaria 

Médico geriatra [l!bajador social Psic61 o Jefe de servicios 

Terapista ocupacional 

~ 
Cocinera 

Fuente: Saldivar G.E.. y Trejo e.G., "La residencie. geriátricll do dla: una altemillMl en el cuidado da! aflClllno 
Propuesta de un manual de OIfPnizaciÓfl'. Tesis protosionel de la Facultad de PslCoIogla. UNAM.I996. 

~ 
/! ~ • 

~ 3 ü 

4 

o 
u 
e .. 
.0, 

" 

ORGANIGRAMA DE LA CASA CLUB 
~--~~---------

\/ 

\ 
t:I 
'! 
/~ • Cl 

Estructura 

Subdirección dellNSEN Secretaria 

Trbajador social Psicólogo 

Terapisja ocu:R.acionat 

• • • • " ~ 
. , 
• u 
o .. • • ~ ~ g .. .¡;. • • " g • ~ 

é " .• " ~ ~ 

'" • O '" O 

Fuente: Investigación de campo, mayo del 2000 >.:: No se cuenta con el servicio 

.0 .:>' u 
O e • • • ~ u 

~ e e e 
e ." • .. 
" O > 

~ E • ü ~ 

Como se obselVa, la "Casa club" no aJenta oon el personal y servicios necesarios 
para brindar una atención integral, ya que no se tiene una adecuada. asignación de 
funciones; así, la subdelegación organiza directamente el mBlÍtenimiento, el' 
trabajador social está sobresaturado con funciones internas y externas, y el médico 
gertatra no tiene ningún apoyo complementario (argumentando que 'sólo se aceptan 
personas "sanas" que se pueden valer por sí mismas). \~ ~ 
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CUADRO 14 TABLA DE NECESIDADES Y PROGRAMA AR UITECTONICO GRAL. DE LA CASA - CLUB 

La TABlA DE NECESIDADES, como su nombre lo indica, tiene como finalidad hacer mención de las 
necesidades específicas que ha de satisfacer un elemento arquitectónico generando espacios 
habitables también espedficos, de tal manera que es el punto de partida de cualquier proyecto. Así 
misrTKJ, la tabla de necesidades pone de manmesto ~y debe reflejar-los objetivos que se persiguen, tal 
es el caso de la "casa dub" que evidencia sus alcances al comparar su tabla de necesidades con otra 
de tipo teórico oomo se muestra a continuación: 

DE 
ZONA 

I 

Consultorio de trabajo social 

Consultorio de Psicología 

Consultorio de odontología 

Espacios para. actividades manuales 

Sala de munión (con T.v) 

SaJa de lectura 

Sibfioteca 

CapiDa 

lis.,.. 

Dirección del Centro 

Administración del Centro 

Jardines exteriores para reunión 

Cocina 

SeNicios sanitarios 

Casa de máquinas y mantenimiento 

Estacionamiento 

Consultorio de trabajo sociaJ 

Consultorio de psicología 

Espacios para actividades manuales 

actividades físicas 

Capilla 

Dirección del Centro 

Administración del Centro 

Jardines exteriores 

Codna 

Servicios sanitarios 

Estacionamiento 

EVALUACIÓN , 

" 
" 
x 

x 

x 
./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

x 

Comparando las dos tablas ~a teórica y la real), se observa que la "casa dub" cubre la mayoria de 
las necesidades planteadas por la propuesta teórica de óptimo funcionamiento; sin embargo, carece 
de los espacios importantes para la educación de los adultos mayores oomo: la sala re reunión y 
trabajo grupal, donde se les impartirían cursos de auto - cuidado, la sala de lectura y la biblioteca para 
que los adultos mayores tengan a la mano infonnaci6n adecuada para oomprender el pn:::ceso de 
envejecimiento. Asi, queda manifestado que su objetivo principal es la recreación y el entretenimiento. 

o-()...,~ J Modelo análogo 
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Como se ha mencionado, una vez definida la tabla de necesidades, ésta genera espacios 
arquitectónicos especfficos con dimensiones de acuerdo a el número de usuarios en cada uno; 
así se configuran los PROGRAMAS ARqUITECTÓNICOS (particulares a cada proyecto) que deben 
considerar y cubrir las condiciones mínimas de habitabilidad marcadas en el Reglamento de 
ConstruOOones para el Distrtto Federal, en el Articulo Noveno Transitorio -A, TABLA 25. 

TABlJI25 

¡¡¡ .. z w 
13 

z 
~ 
S 
I:! 

I w 
M 

de trabajo social 4 12m' 9m' x 
de Psicología 3 9m' 9m' " 

2 9m' X 

15 20m' 27m' " 
20 40 m' 225m' " 
100 100m' " 
SO SO m' X 

15 40 m' X 

6Q(X) libros 100m' X 

100 SO m' 100m' ./ 

Direcdón del Centro 2 9m' 9m' " 
Administración del Centro 4 15 m' 9m' X 

Jardines exteriores 100 100m' 300m' " 
100m' 27m' X 

Codna 6 30m' 9m' X 

Servicios sanitarios 8wc.5 
25 m' 54m' ./ 

lavabos 

casa de máquinas y mantenimiento 4 15 m' X 

Estacionamiento 20 autos 40 m' l000m' " 

Aún cuando la "Casa dub" sí cuenta con la mayoría de los servicios mínimos 
requeridos y con las dimensiones adecuadas para su funcionamiento, se hacen 
evidentes ciertas deficiencias sobre todo en lo que se refiere a la educación del 
adulto mayor, además de no contar con un espado para el control de las 
instalaciones y de mantenimiento. \\..~ 

I 
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CUADRO 15 PlANTA DE CONJUNTO DE lA CASA -CLUB 

La planta de oonjunto es una representación gráfica donde se muestra la organización de 
los elementos volumétricos que conforman un proyecto arquitectónico, en el predio destinado 
para su construcción. A través de dicha representación se pueden evaluar las soluciones 
arquitectónicas más generales, como: 

• EJES DE COMPOSICiÓN: 

• ZONIFICACiÓN GENERAl; 

• PROPORCiÓN DE ÁREAS: 

• CIRCUlACIONES Y ACCESOS: 
~ 

Rerurso utilizado en la organización de las formas 
volumétricas que integran un proyecto 
arquitectónico, con el objetivo de establecer 
directrices que le proporcionen un orden lógico al 
conjunto. 

Organización de los espacios arquitectónicos que 
integran al proyecto según la fundón que 
desempeñan, agrupándolos en zonas o núdeos 
definidos, considerando, siempre, la orientación 
adecuada para cada una. 

Proporciones de área (de construcción o de 
ocupación de terreno) que debe corresponder con 
los objetivos y alcances establecidos para el 
proyecto arquitectónico, identificando con mayor 
área a los espacios esenciales, posteriormente los 
espacios de relación o administrativos y finalmente 
a las áreas de servicios. 

Sistema de circulación vial y peatonal con áreas 
definidas que comuniquen claramente a los 
diferentes elementos del conjunto, con 
dimensiones adecuadas al número de usuarios. 

Estas soluciones indican si el proyecto de conjunto es adecuado a su planteamiento 
general respecto al medio físico natural y artifidal del terreno en donde se ubica, así como lo 
referente al proyecto arquitectónico mismo. 

4 e-c;....~ J Modelo análogo 

DESCRIPCiÓN GENERAL: 

B proyecio de conjunto de la "Casa club" consta de: 

• 4 elementos volumétricos principales, donde se albergan los espacios destinados a las áreas 
esenciales del proyecto (talleres recreativos y auditorio de usos múltiples), y las áreas de 
relación (administración y servicios médicos). 

• 2 elementos volumétricos seomdarios, donde ubican los núdeos de servicios sanitarios. 
• 1 espacio al aire libre destinado a la oradón 

GRÁFICOS: 

PLANTA DE CONJUNTO 
--------- Casa de la tercera edad 

,- r 

" , 
ID 

, 

, , 
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, 

@ 
I 

1. Acceso 5. Cocina y comedor 
2. Administración 6. Vestíbulo 
3. Talleres 7. Espacio de oración 
4. Auditorio 8. Circulaciones a cubierto 

FI.JEII1B: EJabomci6n propiaoon base en ilvestigadones de campo. 
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9. Servicios sanitarios 
10. Huerto 
11. Estacionamiento 
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CONTINUA CUADRO 15 PLANTA DE CONJUNTO DE LA CASA - CLUB 

Dadas las características de la planta de conjunto de la "Casa dub" se puede hacer el siguiente 
análisis respecto a: 

• EJES DE COMPOSICiÓN: 

Existen ejes ortogonales de 
oomposloon y correspondencia, 
mismos que le dan un orden 
dinámico a los 6 elementos 
principales que conforman el 
oonjunto, liberándolo de la rigidez 
y la monotonía. El espacio de 
oración es el único elemento que 
rompe con el orden mencionado, 
pero se justifica, ya que su 
Icx::alización obedece al 
aprovechamiento de la topografía 
natural del terreno CVer CL.V>DRO 16; 
FOTOGRAfÍAS) . 

• ZONIACACIÓN GENERAL: 

Existe una zonificación general 
regular, ya que, si bien hay 
organización de zonas por su 
función y se respeto la topograña 
narura/ del predio para su 
ubicación. también existen 
conflictos con las orientaciones de 
los espacios (que dada su 
importancia se analizan de manera 
particular en el CUADRO 18) Y se 
mezcla el servicio de comedor con 
la zona esencial de los talleres 
dMdiendo esta última 
innecesariamente. 

EJES DE COMPOSICiÓN 
Casa do la toreara edad 

ZONIFICACiÓN GENE~L 
Casa de le torc.Of'a eded 

Álells de vegetaCIÓn 

• 

• 

PROPORCiÓN DE ÁREAS: 

Existe una adecuada 
proporción de áreas en el 
conjunto, siendo la zona 
esencial la de mayor área, 
enseguida la de relación y 
finalmente la de servicios. 

CIRCULACIONES Y ACCESOS: 

I 

No existe una plaza de acceso 
o andador a cubierto que 
vinrule el paradero de 
autobuses con la "Casa dub", 
de tal manera que los adultos 
mayores tiene que atravesar el 
estacionamiento, tampoco 
existe un acceso vehicular y 
patio de maniobras al interior 
del conjunto; sin embargo si 
existe una dara circulación a 
cubierto que comunica a 
todos los espacios 
arquitectónioos. 

.. ~~ ......- J - Modelo análogo 
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~Espac:ios ... Cf1CII>'" 
~ Eopado. do ,elaco;n 

~ E""acios do ,BMCio 

1 ¡ 1-1-11 r' 
CIRCULACIONES Y ACCESOS 

, . ~ 
: : : : : r =H~: : : : : : : : : : -

\ Alarvesar estacionamiento para acceder 

El planteamiento de conjunto de la "Casa dub" es ordenado, agradáble y cueritá . 
con una adecuada proporción de áreas, también existe organización de las 
diferentes zonas de acuerdo a su función cuya localización en el predio se puede 
considerar correcta; sin embargo, se encuentran deficiencias refer9{1tes al acceso 
principal, la bodega general (que no se proyectó) y los patios de servicio, 

6t 



CUADRO 16 VDLUMETRIA DE LA CASA- CLUB 

En un proyecto arquitectónico, la composición y el tipo de materiales de los volúmenes que 
lo integran es de suma importancia, ya que, a través de esta se define aderuadamente el carácter 
de dicho proyecto, es decir, se identifica. a simple vista la función para la cual fue proyectado, de 
tal manera que los usuarios se relacionen fácilmente con él. 

Así, en las diferentes fachadas se pueden analizar los siguientes aspectos: 

• COMPOSICiÓN DE VOLÚMENES 
~ 

• CARÁCTER DEL PRDYEC11I 

• INTEGRACiÓN CON EL ENI1lRNO 
----;> 

Donde se puede observar la sencillez o 
complejidad en la organización de los elementos 
volumétrioos y el grado de integración que estos 
alcanzan entre si según sus formas y materiales • 
así como la definición de jerarquías, tanto de 
accesos como de las áreas esenciales del 
proyecto arquitectónico. 

Definido por toda la oomposición volumétrica del 
conjunto, tanto por formas como por materiales, 
buscando que la edificación refleje a simple vista la 
función para la cual fue diseñada. 

Todo volumen arquitectónico, debe guardar una 
relación directa con el entomo urbano en que se 
inscribe, aunque existen excepciones cuya 
ñnalidad es romper o contrastar radicalmente con 
él, por su tipo de proyecto e intenciones de diseño 
(esperando que siempre se favorezca la imagen 
urbana); el objetivo primordial es que se logre una 
integración del proyecto al entorno, para deñnir, 
enfatizar y mejorar la imagen urbana del sitio. 

En función de estos aspectos, se puede evaluar si el diseño volumétrico del conjunto es 
adecuado, según la interrelación de sus partes, el carácter de la edificación y su integración 
con el entomo urbano. 

o-~~ J Modelo análogo 
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• COMPOSICiÓN DE VOLÚMENES 

Con el objetivo de dar una imagen alable y tranquila, el proyecto de la "Casa dub" 
está diseñado con una apariencia de tipo rústico - mexicano, con volúmenes ortogonales 
senCillos, gradaciones espaciales simples, techos de teja a cuatro aguas, acabados con 
apianadOS cerroteados en color blanco, mamposterías de piedra braza y ventanales con 
madera modulados, exceptuando el auditorio de usos múltiples, cuyas características 
propias (de dimensiones y attura) rompen un poco la armonía de los otros volúmenes 
conseguida por las propordones, el ritmo y la correspondencia de los elementos verticales 
y horizontales de sus fachadas, percibiéndose una integración armónica del conjunto. 

FOTOGRAFIA 1 

Fachada prinoipal 
Casa club de la tere era edad " 

Fuente: EIaboraci6n propia. Fotografia de la faI:::hI:Kia. ¡:ri1cipeI de la. "casa de la Iercefa edad", Mayo del 2000. 

Como se observa, las alturas están bien propordonadas para estos volúmenes de 
una sola planta y los techos a cuatro aguas, junto con el ritmo repetitivo de los ventanajes, 
le dan movimiento horizontal y vertical al conjunto creando una imagen agradable y sin 
monotonía. 



CONTINUA CUADRO 16 VOLUMETRIA DE LA CASA - CLUB 

• CARÁCTER DEL PROYECTO 

En las siguientes fotografías se 
muestra como el aspecto formal 
del conjunto, se identifica con la 
función para lo cual fue 
diseñado como: CEN1RO DIURNO, 
para adultos mayores. 

Además logra definir su carácter 
a partir de su sencillez, unidad y 
armonía, para relacionarse con 
el tipo de usuarios que lo 
habttan sin agredir su concepto 
de uGasa dub de la tercera 
edad" . 

Se observa la sencillez 
de los volúmenes en cuanto 
a su forma; la gradación 
espacial simple entre 
espacios; la adecuada 
proporción de la circulación a 
cubierto; la unidad de los 
materiales; y la jerarquía (por 
sus dimensiones) que 
oonserva el vestJbulo principal 
en todo el conjunto. 

FOTOGRAFIA 3 

VOLUMETRÍA: ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
Ca •• de ,. tor<lOf"a edad 

11I1 

)s XI 

111l~.¡¡¡¡ 
1Il a 

i~ 

• 

, F!'IChada pr...".. .. 

2 VestIbOO principal 

3 ""-<110'10 

• ¡~es 

\ , n~1 I I I I I I 1 

Vestíbulo principal 
Casa dala tercera edad 

Por SU parte, el 
auditorio, aunque rompe con 
las proporción de alturas del 
conjunto, logra su integración 
a través del uso de los 
módulos y materiales de los 
otros cuerpos del conjunto, 
además de la prolongación de 

~~~~~:~~ la circulación a cubierto, utilizada como un elemento de 
- ____ / unidad y vínculo entre 

~~~~~~c:~-:~ ________ ~~~~ ~pados. 

• Todas las btogra&!s (1 ,2,,3,4 y5) son de elaboraCi6n propia, tomadas en el mes de mayo del aft:) 2000, 

4 O-~~ J Modelo análogo 

Este es un espacio 
muy agradable, diseñado 
de acuerdo con las 
oondiciones topográficas 
del terreno, y aunque su 
forma circular rompe con 
la estructura ortogonal del 
conjunto, su integración 
con este es a partir de su 
sencillez. y la repetición de I 

los materiales de los otros 
volúmenes 
del oonjunto. 

Talleres 
C:ca dala tareera edad 

• INTEGRACiÓN CON EL ENTORNO 

En el núdeo principal 

de talleres, se mantienen las 
proporciones y los 
materiales del resto del 
conjunto así como el 
elemento principal de unión: 
la circulación a a.Jbierto. Aquí 
se puede distinguir las 
dimensiones aderuadas de 
los acx::esos y de los 
módulos de las ventanas, sin 
embargo, estas últimas con 
vidrios opaoos color ámbar, 
reducen notablemente la 
cantidad de luz natural al 
interior de los talleres. 

FOTOGRAFIA 5 

La "Casa de la tercera edad", se ubica a un costado de la zona ecológica "Espejo de los Urios", 
cuya imagen urbana esta definida por un lago artificial y la vegetación que lo circunda, de tal manera 
que, dadas las características volumétricas del proyecto, este se inserta en el área sin problemas de 
ruptura ° deterioro de dicha imagen, por el contrario, se beneficia de su ambiente natural y tranquilidad, 
tan acordes con sus objetivos. 

Con una composición de volúmenes sencillos y gradaciones espacia!eS simples, 'la' 
apariencia que se pretendió dar a la "Casa dub" es de tipo rústioo mexicano con la 
intención de lograr un proyecto con una imagen afable y tranquila" 'que conserva 
unidad, armonía y carácter, dadas por el ritmo, tanto de elementos arquitectónicos 
como de materiales, y su integración con el entomo natural y urbano. "~. . . 
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CUADRO 17 PLANTA AR UITECTONICA DE LA CASA - CLUB 

La planta arquitectónica. es una representación gráfica donde se muestra, primero, la 
organización interior de todos los espacios que conforman el proyecto, y segundo, el diseño 
interior de los mismos. A través de dicha representación se pueden evaluar soluciones 
arquitectónicas particulares, como: 

• DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: 

• HABITABIUDAD: 

Esquema general que muestra la vinculación de 
todos los espacios que conforman el proyecto, 
misma que debe ser dara, inteligible y que evite en 
su desarrollo cruces de circulación o de espacios, 
para llegar a otro punto determinado. 

En los espacios arquitectónicos, lo más importante 
es el grado de habitabilidad que se consiga a partir 
de su diseño arquitectónico especifico. de tal 
manera que a mayor habitabilidad, mejor 
funcionamiento de dichos espacios. 

Así, el grado de habitabilidad de un espacio se 
define básicamente por dos condiciones: 

a) El dimensionamiento mínimo requerido. para 
que un espacio sea considerado como 
haMable y que depende de: su función 
especifica, el número de usuarios y el 
mobiliario del mismo. 

b) B funcionamiento interno de cada espacio, 
que debe estar diseñado de acuerdo con: la 
función específica del espacio, las fuentes de 

iluminación y ventilación natural*, la 
ubicación del acceso, mobiliario e 
instalaciones. 

* Por ser de suma importancia para el diseño 
arquitectónico el análisis de la auminaci6n y ventilación 
natural, este se reaflZ8l1Í como un tema particular en el 
CUA0A01& 

Es así, como a partir del análisis de estos dos aspectos se evaluará el diseño arquitectónico 
de la "casa dub". 

e-~~ J ~ Modelo análogo 

CC!";EI:>.ci 

DESCRIPCiÓN GENE¡w, 
El proyecto arquitectónico consta de: 

(o) 

• 6Talleres 
• 1 área administrativa 
• 1 área médica 
• 1 auditorio de usos múltiples 
• 1 comedor con cocina 
• 1 unidades de servicios sanitarios generales 
• 1 unidad de servicios sanitarios con regadera (para las prácticas de Yoga) 

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 
Casa de la tercera edad 

Hacia espacio 
de oración 

Huerto 

Taller 

U 

Vestíbulo 
principal 

I 
I 

Servicios 
sanitarios 

Auditori9. de 
usos multiples 

.--

4 

{5) 
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CONTINUA CUADRO 17 PLANTA AR UITECTONICA DE LA CASA - CLUB 

Dadas las características de la planta arquitectónica de la "Casa dub" se puede hacer el 
siguiente análisis, respecto a: 

• DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: 

Existe una circulación interior perfectamente definida (por dimensiones y materiales) que 
promueve el fácil reo:>nocimiento y acceso a los espacios del proyecto, proponiendo 2 
vestíbulos que evitan el cruce de cirrulaciones y permiten un funcionamiento sin conflictos. 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

Casa de la tercera edad 

Hacia espacio ' " 
de oración ( , e Huerto 

,~:;'1 

I 
i 
I Taller 

o I~ I 

(1) 
(~ 

Taller 

Taller 

'. yeslílJ~lo· .. 
" ",principal":;' 

~'.~ 
.'-'~ ~ ...... :.?-, •.. 

'. \~~, 

._ . .J: __ _ 

Servicios 
sanitarios 

Auditori9 de 
usos multiples 

I 
I 
! 

, :1 '" -=-= =.=. ~ 
O 

Estacionamiento 

o-.~~I J Modelo análogo 
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• HABITABILIDAD: ZONAADMIN1S1RA11VAYDETALlEI1ES 

EaJJ) Dil!IMEN""""S"IO"N",ES>JMI"'!!NI",MAS"",,:~----,,En todas las áreas se tiene una aJtura máxima (considerando que los techos son de 
tipo cuatro-aguas) de 4.50 m lo que genera una sensación de amplitud en el interior. 
Las dimensiones del acceso principal (3.Om de frente), las circulaciones (1.5 m) y el 
área administratNa (con espacios de 9rTf aprox.) son adecuados para su número de 
usuarios; en cambio en el área médica los espacios de revisión o consulta (de 
6.75mj son apenas suficientes para el mobir18rio que estos requieren. Respecto a \os 
talleres, tanto sus dimensiones (2711'f) como su altura (4.5m), son adecuadas para un 
promecflO de 15 usuarios. 

eb",l FUNC"",,,,I,,O,,,NAMI,,,,,ENT=,,O:~ __ ~En el área administrativa, no se tienen problemas de funcionamiento por la 
álStribución de sus espacios en tomo a un vestíbulo de espera Y un área secretariaI 
bien localizado para, además, brindar informes. No es el caso del área médica, donde 
sus funciones se mezclan con las de la administración de la Casa, lo que provoca 
conflictos a los usuarios. En los talleres el problema principal, es que no tienen un 
cfseño álferenciado de acuerdo con su función, de tal manera. que, siendo todos 
iguales, se pierde toda posibilidad de diseño Y soluciones arquitectónicas especilicas, 
limitándose al acomodo de mobiliario por parte de los usuarios, así, lo mismo da que 
sea un taller de tejido que uno de pintura o música, aunque tengan necesidades 
cflStintas; además de múltiples problemas de ih.minación natural (ver CUADRO 18). 

PLANTA ARQUITECTÓNICA (Zona administrativa y talleres) 
Caso de la tercera edad 
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CONTINUA CUADRO 17 PLANTA AR UITECTONICA DE LA CASA - CLUB 

• HABITABILIDAD: ZONA OETAllERES Y COMEDOR 

~al,-o",IMENS"""""IO"N"ES,"M",i"N"IMAS=:~ __ ---",En todas las áreas se tiene una aJtura máxima (considerando que los techos son de 
tipo cuatro-aguas) de 4.50 m lo que genera una sensación de amprrtud en el interior. 
Las dimenslones del vestíbulo principal (121.5frf), las circulaciones (2.25m) y el área 
para sanitarios (27rrf) son adoct .edos para su número de usuarios; en cambio el área 
de comedor (20.5nY') y cocina (6.75nT) son insuficientes, ya que, diseñado para 20 
comensales el área mínima de comedor por cada uno (incluida la circulaci6n)es de 
1.25ni' Y de cocina o.5OrTf, lo que da 251Tf Y 12.5r'lT respec:tivamente. En los talleres, 
tanto sus dimensiones (27rrf y 20.25r'rf) como su aJtura (4.5m), son adecuadas para 
un promedio de 15 usuarios. 

bl RJNClONAMlENTO: En esta área no se tienen problemas de funcionamiento. por la cflStribuci6n de sus "'-""""''''''''''''''''------..Bespacios en tomo a un gran vesbbulo; sin embargo, lo que provoca conflictos es la 
ubicación del comedor, pues divide \os talleres en dos zonas distintas. tampoco los 
taDeres y el comedor tienen un diseño diferenciado de acuerdo con su función, 
excepto por \as instalaciones de la cocina que más bien parece una adaptación que 
le hicieron a un taller, además de no contar con patio de servicio. También existen 
múltiples conflictos con la iluminación natural (ver CUADRO 18) 

PLANTA ARQUITECTÓNICA (Zona de talleres y comedor) 

Casa de la tercera edad 
--------------~~~~~~~~--------------------

(7) 

E 
o 
~I 

HaCia espacIO 

deoraC>Ór1 

Ta.'leres 

Taller de pintura l,!> 
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• HABITABILIDAD: lONA DE REUNlÓN/AIJOIIlJRlO 

gaJ.Jl D",IM""EN"",SI",O",NE",S",M"'N",IMAS",,,:~--,,El área del wsbbuIo principal (121,5m'), los sanitarios con <eg'_ pan> las 
prácticas de Yoga (36rrf) Y el auditorio de usos múltiples (225rTf con una altura de 
7.5m)son adecuados para su número de usuarios; sin embargo, este último no 
cuenta con un área de bodega ni patio de maniobras lo que provoca serios 
problemas porque al no haber donde e.lrnacenar el maIeriaI Y mobiliario del lugar , este 
se acumula en la parte jXlSterior del auditorio a la intemperie acelerándose su 
deterioro y dando mal aspecto. 

cb",l "FU",N",a",O"NAMi"",,,ENT,-,,,0c.: __ ---'=En esta área no se tienen problemas de funcionamiento respecto a los 
accesos por la distribución de sus espacios en tomo a un gran vestJbulo; 
sin embargo, lo que provoca cx:>nf\idOS, es que no existe vestibulación al 
interior del auditorio, la salida de emergencia apenas mide O.9Om y las 
cabinas son muy pequeñas (4.f'Tf), además de que no existe una 
bodega,. El problema más grave es la pésima soludón respecto a la 
comunicación del auditorio con las regaderas para las prácticas de Yoga. 
ya que los adultos mayores tiene que salir al exterior para pasar de un 
espacio a otro. 

PLANTA ARQUITECTÓNICA (Zona de reunión: auditorio) 

Casa de la tercera edad 

... 
~ 

.. 
~ 

~ 
~ 

~ " E Auditorio de 
~ 

usos múltiples 
~ 

~ 
~ ... 

~ 

(5) 
O (H) 



CUADRO 18 ILUMINACION y VENTlLACION NATURAL EN LA CASA - CLUB 

Dentro los aspectos que definen un adecuado proyecto arquitectónico. la iluminación y ventilación 
natural ocupan un lugar relevante, porque uno de los fines de la arquitectura es proyectar espacios 
habitables autónomos aprovechando las condiciones naturales del sitio, de tal manera que no 
dependan de medios artificiales para su funcionamiento. 

la iluminación y ventilación natural son necesarias para casi tooas las actividades (excepto 
algunas muy particulares), y de su aprovechamiento depende, en mudlas ocasiones el buen 
desempeño de los usuarios y el ahorro de energía que se emplee en el proyecto; por ello, existe una 
nonnatividad específica aplicable en cada caso, por ejemplo: 

• ILUMINACiÓN NATU~ 

• VENTlLACIÓN NATU~ 

se establece el área mínima de aberturas (ventanas), 
para cubrir el porcentaje mínimo de la superficie 
iluminada del local; [as restricciones para la longitud 
de marquesinas, techumbres o volados, según el tipo 
de espado en donde se encuentren. 

se recomienda que esta sea controlada según el tipo 
de actividad del local, de tal manera que el flujo de aire 
sea adecuado para cada una 

NORMATMDAD PARA VENTILACiÓN E ILUMINACiÓN NATURAL 

• iluminación 

Para marquesinas, 
techumbres I 
o volados I 

~ 

11 

ro 
~ E 

" o 
"O 

N 

!" 
:> 
'¡ij 

Casa de la tercera edad 

Avertura mínima 
= 5% de la superficie 
del local 

iD 
-o 
c: 
o 
O 

a = 2.10m en habitación 
a = 2.70m en educación 
a = 2,30m en lectura 
a = 3,Om en recreación 

• ventilación 

Respecto a la ventilación se 
debe garantizar el acceso de las 
corrientes de aire de manera 
maderada, de tal manera que 
no se interrumpan las 
actividades de cada espacio 

Ft..erte: EIaI:lon!Ic:Ü'I ¡:;wopia oon base en el RegIBmento da ConsIrucriones perael D.F., Art. Noveno T!'8íISbi:l, JaeraIes E,F,G, 1996. 
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Respecto a la iluminación y ventilación natural, la uCasa dub" muestra dos tipos de soluciones: 

• SOLUCiÓN 1. 

• SOLUCiÓN 2. 

• Solución 1 

[0 
E 
~ 

.; 
11 

• .. • o 
Q 

• Q 

• u 

• E 0" 
~ 

E 
~ 

" " 

• Solución 2 

Aplicada en casi todos los locales, está diseñada para permitir el paso 
correcto de la luz natural, con un módulo de ventana que recibe luz 
indirecta por la marquesina de la draJlación interior del oonjunto, y otro 
módulo de manera directa 

Aplicada en la zona del comedor, no permite el paso oorrecto de la luz 
natural, ya que la longitud de la marquesina excede a la norma y anula 
esa área de ventana, quedando apenas el mínimo de superncie iluminada 
con el módulo que recibe la luz directa 

VENTILACiÓN E ILUMINACiÓN NATURAL 
Casa de la tercera edad 

E 
o 

"' N 

Long_ud mbina - .. 

i circulaci6n a cubierto = 
2.25m 

No cumple con la nOlma, 
pues mayor a 2.1 Om 

/ 

"longitud del _ 
",'" módulo de 

Superticia de 
vontllno_ 4nl 
~, 

--

longitud del 
-" módulo da _ 

,/,/ ventana-3.0 m 

SuperliciEI de 
venlana""'I.Sm 

Superlicie de iruminada 
1 Sm ~ 5.5% de16rea 

loc. 



CONTINUA CUAORO 18 ILUMINACION y VENTILACION NATURAL EN LA CASA - CLU8 

En estas áreas se aplicó la ===IL=U=M=I=NA=C=I=6=N=Y=V=E=N11=LA~C~'6~N~NA~TU~RAªL ~~t(z=o=n=.= .. =m"ln='.=":O=.v=."y,,,=.=".=~=.=)== SOlUCIÓN 1, así, la mayoría de c .... do la tofOOf'a odad 

los locales reciben luz natural l 1 YedJ.Io 1.. ~ ~ 
directa, excepto el área r,> I g"--"""'[;" ", ~~'"~ ~ 1 ~_ ~ ;:~~} ~,~ 
marcada en el gráflco. En el .' v,J: ~~./. l .-~ 
zona de talleres, la barrera ('!.I r. Il. B T~a '*' l' / ' '1' -
natural de árboles frondosos ",,:16 ~- . /, 1 I 

es muy adewada, ya que, -- () ~ '01":;::::) f?'-=:' 
evita el asoIeamiento directo ~ I d 901 = ~. 
del Oeste y los vientos del ~ {j ~ Tc:lcrclorrú:::al q: ~ 9- , 

fl
Noroeste controlando los -- ~S J , i (l- _.- I~I! - t;} 
uJos de aire, mantiene r.r ........ /1 11 ... " 

fresoo el lugar y genera e~~ ----=t ~I jl ti 

vistas agradables. En las '"'""-"< "" ¡ ,<o~=".~: ~ I 1 I 'i...... I 1 I $">-
demás zonas, el flujo de aire ---+ 9 ~ '~I: ~ i,: Acceso ~ t;:.-f;.,;j 
es directo con circulaciones ~ (S § 11 d I '~'>'fV~// ~*' 
aire fresoo a sus locales. ---+ \t.';'H '~ ~'._r{.}y 
cruzadas lo que provee de ~ ~ 1- ~~:J,IOjKi> '1, ji ............. t.., \ ~'1i l/Y -'==~==== 

$"h l J:' o...;:'~ 

En estas áreas se aplicó la 
SOLUCiÓN 2, por ello, todos los 
locales se consideran mal 
iluminados, ya que aún 
cuando se cubre el área 
mínima del 5% de la 
superficie del local, los 
adultos mayores requieren 
de un porcentaje mayor, 
sobre teda el taller de 
pintura, pues su ubicación y 
condiciones son pésimas 
para los requisitos de dima 
actividad, así como el taller 
de dominó. Respecto a la 
ventilación, todos los 
espacios tienen una 
ventilación directa; en el 
comedor, el área de ventana 
en la cocina es mínima y el 
flujo de aire lleva el olor de 
los alimentos a toda la zona 

r;)\i,";;~ • _Ji,../ I 
\.1, r;,'\ -.~ ___ ~ E .. ~ 

"\!';J : ...... t~ ............... ~ ~Zanop;>a>~ I (~ 

ILUMINACiÓN Y VENTILAC~16-;N,"-;'NA~TU"",RA"",L'-c~--,(",Z"o"n."-"d",.""",I~I.~'~.~ • .!Y,,co~m,,.~d~o~,.!.) 
Casa do la tercera edad 

(6) 
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ILUMINACiÓN Y VENTILACiÓN NATURAL (Zona de reunión: Auditorio) 

o 
O 

Ca.a d. la tare.ra edad 

4 

En el auditorio, no se tiene problemas con la iluminación y ventilación natural ya que 
estas son directas, sin embargo, se consideró que la entrada de luz y el flujo de aire deberían 
manejarse por la parte superior de la edificación dando buenos resuttados, pues el lugar se 
mantiene con luz natural todo el día y muy ventilado. Por su parte, los dos núdeos de 
servicios sanitarios del oonjunto sí cuentan oon iluminación y ventilación natural. A pesar de 
que existe un diseño arquitectónico que en la mayoría de los espacios favorece la 
iluminación y ventilación natural, con módulos de ventana bien dimensionados (3.0mx1.35m 
y 3.0mxO.5Om), existe una pésima elección en el tipo de vidrio de dichos módulos: VIDRIO 
OPACO COLOR ÁMBAR. --

Dicho material, reduoe enomnemente la calidad y cantidad de luz natural al interior de 
todos los locales provocando que se trabaje todo el día oon iluminación artificial y dañando 
a los adultos mayores cuando realizan actividades oomo tejer, leer, bordar o cocer . 

Es muy lamentable, que teniendo un diseño arquitectónioo qúe favorece la 
iluminación y ventilación natural, la pésima elección del vidrio opaoo~/éolor ámbar, 
en las ventanas de todos los locales , anule oompletamente los objetivos del 
diseño y se tenga que recurrir, innecesaria. al uso de sistemas artificiales de 
iluminación durante el día para elluncionamiento de dichos locales. "~ 
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CUADRO 19 SISTEMA CONSTRUCTIVO EN LA CASA- CLUB 

El sistema oonstructivo empleado en cualquier proyecto arquitectónico, debe elegirse en función 
de las características arquitectónicas del mismo, es decir, según su sencillez o complejidad 
volumétrica, su intención de diseño o estilo arquitectónico, su carácter, los niveles de construcción, los 
claros de losa a cubrir, etc. pero siempre observando que los CX>S1:os no rebasen los montos estimados 
para su construcción. Para el evaluación del sistema constructivo, este se puede estudiar bajo dos 
aspectos: 

• INFIIAES11IUClURA: 

• SUPERESTRUClURA: 

Donde se muestran las características de la 
cimentación de acuerdo con el tipo y resistencia 
de terreno. 

Donde se muestran las soluciones constructivas 
de elementos como: columnas. muros de 
carga, trabes, cerramientos, entrepisos, losas de 
azotea, etc. 

Dadas las características de la "Gasa club" - una sola planta oon espacios amplios diseñados para 
15 usuarios en promedio - el sistema oonstructivo empleado es muy sencillo y consta de: 

• INFIIAES11IUClURA 

Cimentación superficial (a 50cms 
y BOcms de profundidad) con 
zapatas aisladas de concreto 
annado y trabes de liga; en 
módulos de 4.5m X 6.Cm en la 
mayorfa d los locales excepto en 
el auditorio, donde los módulos 
son de 3.Om X 3.Om. Estas 
soluciones de cimentación son 
muy adecuadas, ya que existe 
conespondencia de ejes 
constructivos y unifonnidad en las 
dimensiones de los elementos 
estructurales, lo que permite un 
mejor manejo de los materiales y 
los recursos. También se logra 
que los volúmenes trabajen ante 
los esfuerzos de manera 
independiente lo que simplifica el 
tipo de sistema estructural. 

SG 

PLANTA DE CIMENTACiÓN 
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SG- Solución general 
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ti· Trabes de liga 

15.0m 

4 e-~~ J Modelo análogO 

• SUPERESTRUCTURA 

En la "Casa dub" se aplicó una solución general para la mayoría de los locales (con similares 
caracteñsticas en espacios de 6.Dm X 4.5m X 4.5 de altura) y una específica para el auditorio 
determinada por sus requerimientos de daro de losa (15.Om) y su altura (7.5m), pero en ambos 
casos, oon la intención de unifonnizar la superestructura del oonjunto, el ancho de las columnas, 
los muros divisorios y la circulación a cubierto, fueron resueltas con las mismas especificaciones 
tanto de dimensiones como de materiales .. 

• SolUCión general en los locales 

Relleno de lO3a 
deazotea • ____ _ 

losa plana de concreto 
armadodeO.1Om ' 

losela anlldorrapante 
de O.3Om X O,3Om : 

: losa de COfICn!to 
deO.lcm 

ITU"OS divisorios con 
repellados finos en 

""~""""'" 

• SolUCión espedfica en el auditorio 

Relleno de lO3a 

T ed>Jmbre de támina 
galvanizada de alta --- ~ 
calidad 

Finalmente las dos soluciones son adecuadas para satisfacer las necesidades de los dos 
tipos de espacios, logrando sencillez y uniformidad en todo el sistema constructivo. 

/> 
Tanto la infraestructura oomo la superestructura se adecuan a I~' necesidades 
de cada espacio ofreciendo correctas soluciones estructurales,' cónservando 
sencillez y unifonnidad en su aiteno, lo que reduce en mucho los costos de 
construcción. 
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CUADRO 20 INSTALACIONES EN LA CASA - CLUB 

Como parte intrínseca. de la arquitectura, las diversas instalaciones en su conjunto deben 
satisfacer necesidades tanto de funcionamiento como de seguridad, ambas reguladas por 
normas jurídicas -fundamentalmente por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
(R.C.D.F) - procurando administrar eficientemente los rerurs05 y materiales empleados. para 
mantener los costos del presupuesto asignado. 

Dichas necesidades se relacionan con temas especificas, por ello, las instalaciones se 
dasfficanen: 

• INSTAlACiÓN HIDRÁUUCA 

• INSTAlACiÓN SANITARIA 

• INSTAlACiÓN ELÉCTRICA 

• INSTAlACiÓN CONTRA INCEND'!....t> 

• INSTAlACiÓN DE GAS 

• INSTAlACIONES ESPECIALES ---l> 

Consta de todos los elementos necesarios para 
garantizar el abastecimiento y distribución de agua 
potable en una edificación, con seguridad. 

Consta de todos los elementos necesarios para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas de 
desecho (negras y grises) de una edificación. con 
seguridad. 

Consta de todos los elementos necesarios para 
garantizar el abastecimiento y distribución de 
energía eléctrica en una edfficación, con 
seguridad. 

Consta de todos los elementos necesarios para 
garantizar la seguridad de los usuarios ante un 
incendio, a través del control de los materiales 
utilizados en la obra y las redes de abastecimiento 
y distribución de agua. 

Consta de todos los elementos necesarios para 
garantizar el abastecimiento y distribución de gas 
y/o combustible en una edificación, con seguridad. 

Consta de todos los elementos necesarios para el 
buen funcionamiento de elevadores, sistemas de 
comunicación y telefonía, en una edificación, con 
seguridad. 

Como se mencionó, estas instalaciones tienen disposiciones jurídicas especificas 
contenidas en el RCDF, cuyo análisis se puede consultar en el Capítulo 3.NormatMdad, de la 
presente tesis, donde se plantean los requerimientos mínimos de funcionamiento y seguridad 
de cada una 

e-~~ J Modelo "mllago 
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Así, los cuatro primeros tipos de instalaciones se consideran indispensables para un 
proyecto arquitectónico como la "Casa club"; clasificado en el R.C.D.F.,como una edificación 
de tipo: 11. Recreación; 11.5.3. Recreación social (ArI.5º) Y de riesgo menor para la previsión 
contra incendios (ArI. 1170) por ser para menos de 250 ocupantes y no mayor de 25.0m de 
altura. Así, la evaluación de las diversas instalaciones es en función del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas establecidas para cada tema (ver Capftulo 3; tema 3.2. Requerimientos 
mínimos para instalaciones): 

o INSTAlACION HIDRAuuCA ~ 

I XIINSTAlACION SAHlTARIA 

01NSTAlACION ELÉCTRICA 

Ix IINSTAI.ACION CONmA INCENDIOS 

~ 

o INSTALACION DE GAS 

Con sistemas hidráulicos de cisterna y tanques 
elevados (tinacos) se garantiza el abastecimiento y 
distribución de agua potable. El único problema es que 
no existe un sistema de riego para los huertos. 

No existe conexión a la red de drenaje municipal, y el 
sistema de fosa séptica utilizado no funciona porque 
está mal construido y la descarga total no corresponde 
con su capacidad. Tampoco se separan las aguas 
negras de las grises y no existen trampas de grasa ni 
sistemas de tratamiento. 

Es adecuada y cubre con los niveles de iluminación 
establecidos; la única desventaja es que por la mala 
iluminación natural al interior de todos los locales, el 
sistema de luminarias se mantiene todo el día 
encendido. 

por ser de riesgo menor, solo se exige de 1 extintor por 
cada piso, sin embargo, no cuenta COn ninguno; 
tampoco en el auditorio de usos múltiples (considerado 
de riesgo) existe. 

Existe una red subterránea de abastecimiento y 
distribución de gas hacia la cocina del comedor. y se 
considera segura. 

La "Casa dub" cuenta con las instalaciones hidráulica. sanitaria, eléctr1ca y de . 
gas, consideradas romo mínimas para el funcionamiento d~1 proyéCto 
arquitectónico, de las cuales la instalación sanitaria es ineficiente. Por otro lado, 
por el tipo de usuarios, se deberían considerar las previsiones mfnimas rontra 
incendios rolocando extintores cuando menos, en cada uno de los '-4 elementos 
principales. '-.. ~ 



4. 1. MODELO ANALOGO. 

Nombre: "CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD". 
Ubicación: Dentro del parque erológico "Espejo de los Unos", 

Col. Ensueños. Cuautitlán lzacalli, 
Fundación: Agosto de 1998. 
Capacidad: 100 a 120 adultos mayores, como población base. 

• DESCRIPCIÓN GENERAl. DEL PROYEcrn: 

Con una oomposici6n de volúmenes sencillos, uniformidad de 'formas y 
materiales, gradaciones espaciales simples, propord6n y escaJa adecuados, 
ritmo Y elementos de correspondencia bien definidos en las fachadas, la 
adecuaciéln y aprovechamiento del entamo, natural y urbano, para mejorar la 
imagen urbana, la uGasa club de la tercera edadH refleja un diseño exterior 
annórlico, afable y tranquilo, mismo que refuerza el carácter del proyecto y 
oon el a.Ja.l los adultos mayores se identifican fácilmente. En el interior del 
conjunto, se conservan los mismos criterios de 1ormas, materiales, alturas, 
distancia de columnas y módulos de ventana, excepto el auditorio de usos 
múltiples, donde las necesidades de a/Iura Y claros de losa son distintos, pero 
SU incorporación al conjunto se da por una circulación a cubierto que funciona 
como elemento de unión tanto de los volúmenes como de los espacios 
arquitectónicos. 

Facha da princlpal_ 
Casa club de la tercera ed,ad 

Sin embargo, aún con un buen planteamiemo. de conjunto, existen. errores 
en la ubicación de espacios como la mezcla de funciones en el área médICa, o el 
comedor, que divide talleres, así como en la solución arquitectónica. de la 
circulación a cubierto en la zona del vesnbulo principal, ya que su ancho es mayor 
a su altura impidiendo con ello, el paso suficiente de luz naruraJ al interior de los 
locales, error que aunado ron la pésima elección del vidrio de las ventanas 
(opaco de color ámbar), provoca que todo el día, todos los locales, se mantengan 
funcionando con iluminación artificial _ 

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 
Casa de la tercera edad 

Hacia espacio 
de oración Servicios 

sanitarios 

Auditori9de 
usos multiples 

-~~ ...- J Modelo 

PLANTA DE CON.JUNTO 
ea •• da la t.rc-ra edad 

análogo 

: : : : 

(.) 

l. Acceso 5. Cocina y comedor 9. Serviaos sanitarios 
2. Administración 6. Vestibulo 10. Huerto 
3. Talleres 
4. Auditorio 

7 Espacio de Ofación 
8. Circulaciones a cubierto 

11. Estacionamiento 
compartido oon el DIF 

En este capílulo se evaluaron los 
siguientes aspectos: 

~ Organigrama 

LiT Programa arquitectónico 

LiT Planta de conjunto 

LiT Volume1lÍa 

n Planta arquitectónica. 

LiT Diagrama de funcionamiento 

[~l lIuminación y ventiJación naruraJ 

0 Sistema constructivo 

n Instalaciones 

Donde: Bien ~Ma1 nReguilu 

4 
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" Comprendase que la arquitectura, como creadora de los espacios habitables 
del hombre, se inscñbe en un medio ambiente específico con el que debe 
interactuar de manera positiva y con la mayor integración posible " 

.',-' 

A~~ .....- J El clima 

PrOlTl<ldio de ¡empalllu'u: WIbima(ll. loIedia(2) , ",rnirnall). 
en'" p",iododo 11180. 1990. CuaulCl6nlzClllli 

, 

~-~ 
,".-

El clima en el sitio 

5 
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5. EL CLIMA EN EL SITIO. 
'r-----------------~~~~~------------~------~~~--------------------I 

Para la Eoología (del griego ECO = casa, medio, ambiente y LOGOS = análisis o tratado) I ciencia 
que estudia la interrelación entre los seres vivos y su medio ambiente, el dima es un factor 
determinante en dicha interrelación, ya que, genera los espacios donde las especies, 
capacitadas biológicamente para habitarlo, desarrollan sus funciones vitales. En el caso del 
Horno sapiens sapiens, única. especie que tiene la facultad de adaptarse a diferentes tipos 
de clima y hasta transfonnarios para alcanzar los grados de confort que requiere para 
realizar sus actividades, entre ellas la de habitar un espacio, ha desarrollado la relación 
"arquitectura - medio ambiente". donde el clima, como un conjunto de fenómenos 
meteorológicos (con elementos y factores). detennina a dicho medio en un lugar y tiempo 
determinados. 

Sin embargo, el hombre contemporáneo ha destruido y contaminado no solo su 
medio ambiente sino el de otras especies, consumiendo irresponsablemente una gran 
cantidad de energéticos naturales, afectando el dima a nivel mundial. Por esta razón, se 
han creado numerosas leyes sobre equilibrio ecológico y protección al ambiente, dentro 
de las cuales se enmarca. el principio de adaptar los espacios habitables del hombre a las 
características del medio ambiente y los microclimas de cada lugar. Psí surgen las 
investigaciones sobre el diseño bioclimático en la arguitectura22

, de las cuales se estudian: 

r. Manual para el diseHo bioclimático 
de vivienda y ecotécnlcas en 

conjuntos habitacionales 23 : 

f.ii Cantaren L.J. 
"Geometria. energra solar y arquitectura"' 

análisis de las recomendaciones de diseño 
referentes al manejo de los elementos del dima 
como la temperatura, el viento, la precipitación 
pluvial y el asoleamiento. 

Con recomendaciones para el manejo del medio 
ambiente, específicamente del asoleamiento a 
través de la aplicación de la montea solar 
cilíndrica.. 

22 DISeIlO BicdilTético. Está. enfo.::acb cEsde LOa ¡::ers¡::ectiVa eo"JIógica al uso y aplCOOÓn cE las ccn:iaores dmatológi:as espedfcas ¡:era crear 
arrtientes, espa:::ios y ererga a¡:::IicaIjes a la an:;utec:taa, al d!serb ut::aro Y del ¡::atSaJe. 

23 El ""ManUal de diseño bIocImátJco de vMtndiI Y ec:oMcnIcas en conjuntos habIacIonaIes", fue elaOOrad::l en el Dep3rtarrentO da dsel't> 
e il"lliesbgación de la SLt:drecd6n T éaica dellNFCNAVIT, en el afo de 1939. 

El clima 

f.ii Esquema de estudio. 

El presente capitulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

5. Elclima 

5.1 El clima en 
el sitio 

.' 

....;'~'.:-" 

:~:'i .;:.··;::':,;\r:'l~~~: 

• Temperatura 
• Velocidad y dirección del 

viento 
• Precipitación pluvial 
• Humedad relativa 
• Vegetación 
• Asoleamiento y montea 

solar 

5 
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EL CUMA EN EL SITIO 

La arquitectura debe integrase a su medio ambiente inmediato oonsiderando 
fundamentalmente: 

1) Los elementos del clima que son propiamente los fenómenos meteorológicos que 
caracterizan el estado med'1O de la atmósfera: 
al Temperatura; b) Presión abnosférica y vientos; 
el Precipl1adón pluvial: d) Humedad. 

2) Los faderas del dima que san los causantes de la variación y disbibuciÓl1 de los 
elementos del dima, los más importantes son: a) latitud; b) Altitud; 
el Relieve circundante; d) Depósitos de agua; el Corrientes 
marinas; 
1) Vegetación; g) Fauna. 

Se entiende que los elementos del dima quedan induidos en los factores. debido a que la 
temperatura es consecuencia del asoleamiento y este depende de la latitud en relación con la 
altitud; la precipitación pluvial se relaciona con las masas de agua; la humedad relativa es uno 
de los componentes del aire; etc. 

Para poder estudiar los elementos y factores del dima en el smo, se parte de la siguiente 
infonnación: 

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO: 

Nombre: Municipio de Cuautitlán Izcalli. No. 121 del Estado de México (Creado en 1973). 

Ubicación: Al norte del Estado de México formando parte del área conurbada de la 
Ciudad de México. El municipio se encuentra dentro de la división regional 
de la Zona 11, Zumpango. Colinda con los municipios de: 

Al Norte 
Al Sur 
Al Este 
Al Oeste 

Tepotzotlán y Cuautttlán de Romero Rubio 
Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz. 
Cuautttlán de Romero Rubio 
Nicolás Romero 

latitud mínima: 19"35'05" Latitud máxima: 

Longitud mínima: 99" 10'31" 

Superfide territorial: 109.9 Km'. 

Longitud máxima: 99" 17' 23" 

Altitud: 2320 msnm (metros sobre el nivel del mar) 

Clima: TEMPLADO SUB-HÚMEDO CON UUVIAS EN VERANO (CW) 

Cuerpos prindpales de agua: Presa- Lago de Guadalupe; 
Lago artiIidal "Espejo de los Urios"; 
Lago artiIidal frente al palado munidpal 

... ~~ ....... J El clima 

DATOS GENERALES DEL TERRENO: 

Nombre: Predio seleccionado para la construcdón del CEGEDIC. 

Ubicación: Av. Constitución y Av Dr. Jiménez Cantú sIn, colindando con el palacio 
munidpal y el Parque ecológico de las Esculturas, Col. Centro Urbano, 
Cuautitlán IzcaIli, Estado de México. México. 

Micro - dima: TEMPI.AIIO SUB-IIÚMEDO CON LLUVIAS EN VERAIIO (CW): 

Temperatura: Media Anual de 26,!rC 
Vientos reinantes: Dirección de Norte a Sur 
Vientos dominantes: Noreste, con una velocidad de 2.6km/s 
Precipttadón pluvial: Del orden de los 627.5mm anuales 

Humedad relativa: 
con lluvias en el verano que llegan hasta los 400mm 
60.3% 

5 

Vegetadón: Existen varias zona de vegetación circundante al predio, 
de las cuales la más importante es el Parque de las 

Cuerpos de agua: 

EL MUNICIPIO 

EL TERRENO 

Esrulturas, mismo que influye directamente en el micro
dima. 
Lago artificial frente al palacio municipal y el terreno. 

s 
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CUADRO 21 TEMPERATURA 

La temperatura, o nivel térmioo por la cantidad de calor, se procluce por el dlOque de la energía 
solar contra determinados materiales en la Tierra desprendiendo rayos infrarrojos. En el caso de la 
arquitectura, los materiales que se emplean en la oonstnJcrión. con sus características espeáficas de 
transmisión y/o absorción calorífica, son de vital importancia para adecuar la temperatura a las 
actividades del hombre generando los oonceptos de: 

• BIENESTAR TÉRMICO 
~ 

• EQUIUBRIO TÉRMICO 
~ 

• ZONA DE CONFORT 

21' a 27' 

Es el estado físico Y psicológico de agradabitidad en el cual un individuo se 
encuentra en condiciones térmicas óptimas para reaJizar determinadas 
actividades al interior de una edificación, con el mínimo desgaste físico Y el 
menor consumo ele energía. 

FISiológicamente. la temperatura ¡ntema del hombre es de 36.s<' a 3'f"l. lo que 
establece los límites para el balance térmico y si este cflSrT1inuye o aumenta 
radicalmente causa lesiones al individuo, por ello es vitaJ que las ganancias Y 
perdidas de calor (dadas por los procesos metabólicos internos más los 
intercambios de calor exterior por radiación, conducción y/o convección) 
sean igual a cero. En un elemento arquitectónico el ca.Ior que se produce se 
debe fundamentalmente a 4 factores: 

1) El tiempo estancia del sol (por la attitud Y época del año) 
2) Las estaciones del año 
3) la. transparencia de la atmósfera 
4) la continuidad de la radiación 

Es una zona de bienestar térmico con los parámetros siguientes que ayudan 
a diseñar los espacios: 
1) TemperahJra Efectiva· (TE) de 21° a 27" 
2) Presión de vapor entre 4 a 7 mm Hg 
3) Humedad relativa del 20% al 70% 

La temperatura efectiva es la oombinad6n de la temperatura del bulbo seco y la humedad 
relativa, sin considerar el efecto del viento, reladonándose con las sensadones que estas prcx:Jucen al 
ser humano, como se muestra en la TABLA 26. 

TABLA 26 

27" 

21' 

15" 
10" 

> a 10" 

Temperatura efectiva y bienestar térmico en el Hombre 

SEllSAClÓN COMODIDAD 

Muy caliente Insoportable 

Caliente Muy incómodo 

Templado Inc6moOO 

Agradable 1=00 
Fresco UgeramenIe 

Frío ;"cómodo 

Muy frío Incómodo 

RESPUESTA ÁSICA 

Calentamiento del cuerpo 

Problema de regulación 

ESTADO DE LA SM.IID 

Colapso circulatorio 
Aumento de peligro por 
insolación 

Aumento en la tensión causada. Perturbación carólOVascuIar 
por sudoración y flujo continuo 

Aumento de pé<dKla de calor 

Vaso contracción Y problemas en 
los pies 

Molestias al secarse las 
mucosas de la piel 

Dolor muscular y deterioro 
de la. circu\aCiÓn 

e-~~ El clima 
5 

Para el análisis de la temperatura en el munidpio de Cuautitlán Izcalli, se ha oonsiderado el periodo 
de tiempo comprendido entre 1980 y 1990 por razones de disponibilidad de la información en el 
Servido Meteorológioo Nacional, expresando sus variadones en la TABLA 27. 

TABLA 27 
Ii~~--

Temperaturas máxima, media 
y mínima. 

Promedio de 1980 - 1990. 
autitlán Ize I i. 

3D' 

Promedio de temperaturas: Uáxima(l), Media(2) y Urnima(3). 
en el periodo de 1980 a 1990. Cuautithin IzcaJli. 

Temperatura máxima promedio= 23.1° alcanzando los 26.4° 
Temperatura media promedio = 15.4° alcanzando tos 1B.SO 
Temperatura mínima promedio = 8.00 alcanzando los 2.7" 

Corno se obseNa, la temperatura máxima promedio en 10 años varió entre los 21° y 26.4°, lo que 
indica. que se está dentro de la ZONA Uf CONFORT (21' a 2t'!; respecto a la temperatura media las 
variaciones fueron de 11.ff a lB.SO indicando que existen ligeros problemas de CXlnfort por la 
temperatura <a 21°; y donde sí se presentan complicadones es oon la temperatura mínima pues llega 
hasta los 2.-,0 (ver TABLA 27). Es importante mencionar que la vegetad6n es un elemento que ayuda a 
regular la temperatura, pues, al casi no generar rayos infrarrojos, puede disminuir la cantidad de calor 
de un lugar; sin embargo, el prindpal problema de este dima es la temperatura baja, por ello, el uso de 
la vegetadón en los interiores deberá ser moderado. 

Finalmente, es fundamental conocer la transmisión calorffica de los materiales y sus coeficientes 
de absordón, para seleccionar los más convenientes, así como, estudiar la cantidad de rayos solares 
que inciden para diseñar parteluces, volados, iluminaciones cenitales, etc, según se requiera, para 
controlar los niveles de iluminad6n natural y evitar el uso de sistemas artificiales durante el día 

El sitio donde se proyecta el CEGEDIC únicamente tiene conflictÓs con ¡as 
temperaturas bajas Qnferiores al rango de la zona de conlort)(,Por tanto, ía' 
reoomendaci6n es: ' 
- Procurar que en los meses de fria se tenga un asoleamiento directo para in::rerrentar la 

temperatura con calentamiento por radiación auxJliándose de colores obscuros en bs techos 
- Cuidar el exceso de wgetac:ión. sobre 'b:Xio al prodLrir sombras que impidan él a:x::eso de-50s 

rayos solares en épocas defrio "''-., , /, 
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CUADRO 22 VIENTO: VELOCIDAD Y DlRECCION 

Las diferencias de temperatura originan la diferencia de presión atmosférica (peso del aire ejercido 
en todas direcciones), misma que a su vez origina los movimientos verticales y horizontales del aire. 
Dichos movimientos corren de las temperaturas bajas hacia las altas estableciéndose una oorriente de 
retomo por el aire caliente, esto finalmente provoca una circulación oonstante que influye directamente 
en la regulación de la temperatura 

Específicamente, el viento es el movimiento o desplazamiento horizontal del aire y sus 
características son: 

• VELOCIDAD 

• DIRECCiÓN 

• PERIODICIDAD 

TABlA 28 

Es el tiempo que el viento tarda en reoorrer una distancia 
detenninada. Esta, depende de la diferencia de temperatura y por 
ende de presión atmosférica. Se mide en m/seg. o Kmlhr. 

Se refiere a la ubicación de donde proviene el viento, para lo cual 
se utiliza la "rosa de los vientos" (figura que señala 8 puntos 
cardinales). Siempre, los vientos se desplazan de zonas de alta 

presión a zonas de baja presión E .. O 

S 
Se refiere a los tiempos o periodos de aparición de los vientos. 
Existen los vientos regulares y los periódicos; mientras que los 
primeros son oonstantes y provienen casi siempre de la misma 
dirección, los últimos son aquellos que viajan en diferentes 
direcciones por diferentes perioclos de tiempo. 

Velocidades del viento recomendadas para interiores 

VBOCIIIAD VBDCIDAD VOWMEII DE AIRE POR NUMERO DE 
GátERO ARQUIlEClÚNICO RECOMENIIABU! MAxIMA PERSONA M'¡1Ia. RENOVACIONES DE 

AIRE X HORA 

Residendas¡hab<ad6n 1.25 mtseg. 1.50 mtseg. 15m3¡hr. 5 

Cines, Teatros, Escuelas , 1.50miseg. 1.75mtseg. 120 o 30 m'¡1v (no fumaOOres) I 608 Y Edificios púbficos 30 a 50 m 3¡hr (fumadores) 
. . 

Locales de -';0. 
oficinas Y talleres de 1.50mtseg. 1.75mtseg. 2OaSOm3¡hr. 5a 10 
trabajo manuaJ 

Edificios roustriaJes, 
Bodegas, Cuartos de 1.75mtseg. 1.75m,fseg. 2Oa50m'¡hr. 8a 10 
máquinas 

Fvarte: EIat::aaXJn popa ccn tase en la ve!o::idad del are y rúrerode ren:::wac:ia-es l.SI..a'es se;PI R:::tscter. 

o-~~ El clima 
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Para el análisis de la velocidad y dirección del viento en el munidpio de Cuautitlán Izcalli, se ha 
considerado el periodo de tiempo oomprendido entre 1980 y 1990 por razones de disponibilidad de 
la infonnadón en el Servido Meteorológioo Nacional, expresando sus variaciones en la TABlA 29. 

TABlA 29 

s s s s 

'lij;J1 N M 
VELOCIDAD PROMEDIO: 2.6 m/seg. 
DIRECCiÓN DEL VIENTO: Noreste 

--" ocm." i' ",""~"" 0.'0.'0 '0.' 
S S S S 

Con este tipo de velocidad y dirección del viento (2.6m/sag. Noreste)se pueden provocar brisas 
suaves en los interiores, cuidando de que la velocidad sea constante y no interfiera con las actividades 
que se realizan (ver TABLA 29), para provocar el intercambio del aire viciado por aire limpio utilizando los 
reaJr50S arquitectónicos de la ventilación auzada. Por otro lado, dicha velocidad no implica riesgo 
oonsiderable para el tipo de proyecto del CEGrnC, cuyas características y especificaciones apenas 
permiten la construcción de 2 niveles, por tanto, para el cálculo y diseño de la estructura de la 
edificación, bastará con aplicar los factores mínimos de seguridad oontra viento, establecidos en las 
Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 1996. 

En cuanto al sembrado de edificios, se debe manejar la captación, ·cárÍalizaciórí·o 
rechazo del aire en los espacios interiores para garantizar la veloci~ad adecuada:' " 
de acuerdo con su orientación y la función que desempeñan, cuidando de que los 
impactos no sean directos en el norte, para proteger de las corrientes en la época 

demo. \. > ' 



CUADRO 23 PRECIPITACION PLUVIAL 

La precipitación pluvial se produce por el exceso en la cantidad de vapor de agua contenido 
en la atmósfera en forma de nubes, y se manifiesta en: lluvia, granizo o nieve. Es el segundo 
elemento básico para la dasifica.ción dimática., ya que en los diferentes dimas, el vapor de agua 
es el gas que más influye considerándose lo siguiente: 

• CANT1DAD 

• FUNCIONAMIENTO ~ 

Relación que expresa que: 
a > cantidad de yapa de agua en la atmósfera > positxlidades de ¡:recipitac01 pfLMaL 

B vapor de agua es un gran absorbedor de la energía irradiada a la T tetra 
funcionando como regulador en la pérdIda de caJor k> que lo convierte en un 
factor detenninante en el calentamiento Y enfriamiento de la atmósfera, 
fenómenos que originan el movimiento del aire y con él la regulación de la 
temperabJra 

En el ámbito de la arquitectura y de la construc:ri6n, el no considerar la 
precipitación pluvial puede causar múltiples daños, desde el intem..tmpi" los 
procesos de construcción en la obra negra y por eDo no cumplir con los 
tiempos previstos gastando más recursos, hasta provocar probk!mas 
estructurales serios en la infraestructura Y superestructura debido a las 
filtraciones, sin contar que también botan los acabados Y maltratan las 
fachadas. Por su parte, en el ámbito urbano es viIaI considerar los 
escurrimientos naturales, la topografía o pendientes de los terrenos y \os 
cuerpos de agua de la zona por urbanizar, ya que el no hacer10 puede 
provocar que en las épocas de nuvia se ponga en riesgo la seguridad de los 
habitantes de dicha región, así como la infraestrucb.lra construida. Hechos 
que cada año sacuden al pais. 

Las Normas de Desarrollo Urbano, SEDUE, plantean las reoomendaciones y restricciones para el 
adecuado manejo ante la precipitación pluvial, como lo muestra la TABLA 30 siguiente: 

TABLA 30 

*Botaaguas 
• Tanques 

captadores 
Impermeabilízantes específicos 
para cada tipo de_ 
Pendientes adecuadas para 
techos Y pisos. según la región y 
el tipo de dima 
Es muy conveniente captar el 
agua de lluvia. para su 

T 

11 Obse", .. las siguientes restricciones: 

• Prohibido el uso urbano en terrenos inundables periódicamente 
(consiclera_ un periodo de 20 años a1rás), dejando una d_ mmna 

Prt.rutOdc,,' uso urbano en zonas de recarga acufJera o cuerpos de agua 
los porcenIDjes de área libre de construcción para ~ del 

11 sUbsUE,1o en los predm 

Fuente: 8abofa::iónpropiaconbese en: cnareaL "GeometriB,flf"lBfgiasolat'larquimdl..m". Ed.TrilIas. Méxi::o. 1990; '1 las "Nama5de 
DesarroIb UbanO" SEDUE. 

e-~~ J El clima 
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Para el análisis de la precipitación pluvial en el municipio de Cuautitlán Izcalli, se ha considerado 
el periodo de tiempo romprendido entre 1980 y 1990 por razones de disponibilidad de la información 
en el Servicio Meteorológico Nacional, expresando sus variaciones en la TABLA 31. 

TABLA 31 

Precipitación pluvial. 
Promedio de 1980 - 1990. 

e . l' n Izcalli. 

MES mAÑo PRECIPIl'AClÓN 
PUMAL(MM) 

Enero 5.3 mm 
Febrero 6.9 mm 
Marzo 10.3 mm 

: Abril 21.9mm 

: Mayo 50Amm 
Jun;o 

t 
138Amm 

, Julio 136.9 mm 
'Agosto 119.9mm 
I Septiembre 97.5 mm 
I Octubre 32.8 mm 

Noviembre 3.3 mm 
Diciembre 3.9 mm ._---- ._--
Da!os del Se!vOo MetrodCyw Nac. 
T 11 CI<M:ll5-C93 
Fuente: Bataación p-q::ia cx:n tase 

en loo datos ¡¡e oc:c oacbs. 
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Prcmedo de la p-ecipitad6n pluvial en el periodo 
de 1980 a 1990. Cuautitán Izcalli. 
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MESESDElMO 

PRECIPITACiÓN PROMEDIO = 627.5 mm 

Como se observa, la presencia de mayor precipitación pluvial es en el verano (ratificando que el 
clima es Templado sub húmedo con lluvias en verano) ayuda a mantener la temperatura de esta 
temporada cálida dentro del rango de confort, además de que son niveles controlables; por el 
contrario en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, la precipitación es muy escasa, lo 
que prOlOC8 sequía y a veces hasta desabasto, ya que los cuerpos de agua del municipio no se 
recargan lo suficiente. Por esta razón y otras de tipo ecológico, se hace necesaria la captación de 
agua de lluvia para su reutilización, pues si es captada adecuadamente puede ocuparse para 
abastecer los sistemas de riego, mantener los niveles de agua de las cistemas contra incendio, 
lavado de automóviles y ropa, e induso abastecer a los muebles sanitarios, a cambio de un 
adecuado sistema de tratamiento por filtros . 

u.s normas consu~adas para este capítulo recomiendan almac:enár' el agua de 
lluvia para utilizarla en la época de sequía . 
En el caso del CEGEDIC, no existe ningún tipo de riesgo por los cuerpos de agua 
municipales ni por las pendientes de terreno, por lo que su objetivo p'rincipal será, la 
implementación de un sistema de captación de agua pluvial para su reutirJZación. ' '- ' . 

77 



CUADRO 24 HUMEDAD RELATIVA 

la humedad es la cantidad de vapor de agua en la atmósfera Su origen es la evaporación 
(fenómeno que conslste en el cambio de un aJerpo del estado líquido al gaseoso, prcNOCado de 
manera natural por el calor solar), mismo que se produce con mayor o menor rapidez obedeciendo las 
siguientes causas relacionadas con los elementos del dima que se han analizado: 

• TEMPERATURA 

• VIENTOS 

• PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

---t> 
• PRECIPITACiÓN PLUVIAL 

~ 

A> TEMPERATURA > EVAPORACiÓN: 

ron variaciones según la época del año, por ejemplo, en el verano la. 
evaporación es 3 veces mayor que en el invierno, y durante el día es 4 veces 
mayor que durante la noche. 

A > \ROCIDAD DEL "ENlU > EVAPORACiÓN 

A > PRESiÓN ATMOSfÉRICA < EVAPORACIÓN 

A > EVAPORACIÓN> PRECIPITACiÓN PUMAL 

provocada por el choque con masas de aire de diferentes temperaturas 
principalmente frias, o con relieves montañosos. 

Así mismo, la humedad atmosférica varía de acuerdo con las siguientes causas: 

• HORA DEL oÍA 

• ESTACiÓN DEL AÑo 
---t> 

• LATITUD Y LOS 
DEPÓSITOS DE AGUA 

~ 

• ALTITUD 

En los continentes se observan dos máximos de humedad: a la 10:00hrs y 
19:00hrs: y dos mínimos: a las 5:00hrs y 16:00hrs. En los océanos solo se 
presenta una máxima. a las 14:00hrs. y una mínima a las 4:00tus. 

La mayor humedad se tiene en el verano y la menor en el invierno: \o que 
constata que a >temperatura > evaporación, Y por ende > contenido de 
vapor de agua en la abnósfera. 

La humedad es > en el ecuador que en los polos; Y >en los océanos que en 
los continentes. 

La humedad disminuye con la a/lura de la atmósfera. de hecho la troposfera 
contiene el 90% del totaJ de la humedad atJ.1OSféI ica. 

I 
Bclima 

5 

HUMEDAD RELATIVA: Es la proporción en1re la humedad absoluta Y la =-d máxima que podría 
contener la atmósfera a una temperatura determinada Se expresa en porcentaje, 
siendo el 100% el límite que marca la saturación de la humedad relativa del 
ambiente. 

TABLA 32 

Se mide con un el psicrómetro, aparato que consiste en dos termómetros a uno de 
los cuales se le cubre el bulbo con una teJa mojada (conocido como bulbo 
húmedo) yel otro queda normal (llamado bulbo seco), así al evapomrse el agua del 
bulbo húmedo con mBp o menor rapidez, según la humedad contenida en la 
atmósfera, la temperatura desciellde Y la difeferria de eDa con la del bulbo seco, a 
través de un cálculo establecido, indica la humedad relativa Esto es importante 
porque a partir de los datos obtenidos del bulbo húmedo, los del bulbo seco y la 
relación de estos con la temperatura, se trazan los diagramas psicrométricos, 
instrumentos gráficos que sirven para definir las zonas de confort para cada tipo de 
clima, mismos que el arquitecto debe observar para resolver las problemáticas 
encontradas relacionadas con la humedad relativa. 

1-----·. ~-
1

, PROBlEMÁ11CA 1I POS!BUS SOWCIONES AROUlTEcroNICAS 

ecomendaciones para manejar el factor: humedad relativa. 

IF-~=-======---===~~-=~====~==~~ 
I • Regular la cantidad de vapor de agua en la 

la falta de humedad relativa Onferior al 20%) le atmósfera por medio de la temperatura Y la 
impide al ser humano respirar adecuadamente presión atmosférica del lugar. Se pueden 
provocando enfermedades en las vías respira10rias Y utilizar espejos de agua. fuentes y vegetación 
resequedad de garganta utilizando la velocidad Y dirección del viento 

para que conduzca su vapor de agua 

El exceso de humedad relativa (superior al 70%) 
fastidia Y molesta, además de provocar 
enfennedades de la p;ei. 

En la construcción lodos los materiales es1án 
expuestos a la oxidación y putrefacción 
dependiendo de su naturaleza mineral u orgánica, 
sobre todo los que están en contacto directo con el 
suelo Y su respectiva humedad 

• Secar el aire pasándolo por espaciOS 
ácseñados para ello utilizando el sol Y 
materiales adecuados que pierden agua. con 
la temperatura Y por ello la absorben del aire 

• Utirlzar impermeabDizantes adecuados para 
cada tipo de material 

Fuente: EIaboraci6n propia con basa en: Cartare!I L \3eometria, energía solar Y arquitectua". Ed.TrilIas. México, 1990;;=O====o:J 

Estos conocimientos nos sirven para precisar en el control de la humeda~_relativa para 
lograr manejarla en el interior de los espacios arquitectóniCXlS, c::OÍ1Siderando sUs '. 
elementos y variables, para garantizar así que siempre se enoontrará dentró' del rango de ' 
oonfort establecido por las normas: de 20% a 70010 de humedad relativa. En el caso del 
CEGEDIC. por el tipo de dima templado subhúmedo con lluvias en verano, las normas 
definen a la humedad relativa como NO CONSIDERABLE, es dadr que nc:> 'se tiene ningi)n 
problema al respecto. , '-. 
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CUADRO 25 VEGETACION 

La vegetación se puede considerar como un elemento vivo capaz de mcx:Jificar las condiciones 
bh:::dimáticas de un lugar. Dada su capacidad de absorción del calor y la luz solar es un estabilizador de 
la temperatura, al mismo tiempo que, con una barrera de árboles y arbustos, se puede reducir de un 
2Q01o a un SOCio la velocidad del viento, así como absorber de 5 a 8 decibeles producidos por sonidos 
ruidosos. Estas cualidades se pueden aprovechar de manera sustancial en la arquitectura Así, la 
vegetación se puede dasificar de la siguiente manera de acuerdo a: 

• SU FUNCIÓN a) Estructural definen, separan, delimitan y/o protegen 
b)Omamentales ___ enfatizan por su forma, color, textura o aroma 

• SU CRECIMIENTO ~ a) Árboles y arbustos_bajos, regular y alto (O,3Om - 5O.Om) 
b) Cubresuelos a nivel de suelo (O.05m - O.3Om) 
e) T rapadoras crecimiento a nivel de suelo 
d) Rastreras a nivel de suelo (O.05m - O.3Om) 
e) AaJáticas crecimiento a nivel del agua 

• SUFOUAlE a) Gaducifolias Pierden las hojas en inviemo o en sequías 
b) Perenifolias Siempre verdes, ron hojas todo el año 
e) Semiperennes ___ Pierden sus hojas en alguna época del año 

Al diseñar un espacio y proponer su vegetación, se debe considerar lo siguiente: 

• ELFOUAlE 

• INTENSIDAD DE lA W~ 

• EROSIÓN 

• RESISTENCIA A SEQU4 

• COIDR 

• FORMA 

• CRECIMIENTO 

Establece la permanencia del follaje en cflferentes épxas del año permitiendo 
o bloqueando el paso de la radiación solar, por ello es uno de los más 
importantes factores para la elección del tipo Y lugar de la vegetación 
(Ej. CadLrifolias Y perennifolias) 

a) Baja __ Crecen debajo de plantas de mayor aJtura 
b) Mediana Se adaptan a la luz indirecta o a la reflejada 
e) Alta _Requieren insolación directa, son muy vistosas 

Se recomienda utilizar especies de tipo rastrero o con raíz fibrosa para que se 
fijen al suelo y no les afecte la erosión del mismo (Ej. Césped, cactáceas y 
suculentas como la siempreviva) 

Se recomienda utilizar especies que almacenen agua y tengan rojas 
pequeñas para evitar la perdida por evapo • transpiración 

l.JtiIi:zado para enfatizar espacios principalmente exteriores, complementa 
ambientes armónicos gracias al color de la planta, de su ftor o su fruto 
(Ej, Amaran1o, Ix.gambilJa, croIoS, d_ o _ ~) 

Se recomienda utilizar especies cuya forma (extensión y altura) esté de 
acuerdo con los objetivos estéticos y funcionales en cuanto a la necesidades 
de ca)or, luz y ventiJaci6n del espacio que las contendrán. 

Nos permite diseñar el paisaje en el corto, mecfaano y largo plazo; sin embargo, 
se recomienda utilizar en su mayorfa. especies de crecimiento a largo plazo, ya 
que las que crecen rápido duran muy poco y se pueden perder loe efectos de 
diseño planeados. (Ej. Jacarandas, encinos, álamos) 

:! 

i 
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En la TABlA 33,se muestran las reoomendaciones de diseño que marcan las Normas de 
diseño bioclimático para el manejo de la vegetación en el ámbito arquitectónico y urbanO. 

, 
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Observaciones : 
• 

Proteger con vegetación PERfNIlIFOUA las fachadas orientadas al Poniente 

Plantación de vegetación CADUCIfQUA cerca de los edificios orientados al Sur 

• Área de vegetación = 15m2 por vivienda 
• Área de huerta del tolal de la vegetación = 40% 
• La disposición de los edificios debe permitir grandes espacios soleados 

,0% ,""" 

- """ 

"'" 1CO% 

• Plantación de arbustos PERENNIFOLlOS para definir áreas de convivencia y conservar el calor en época de 
invierno 

• Plantación de vegetación CADUCIFOLlA en las plazas de reunión y en las circulaciones 
• Respetar y cultivar la vegetación endémica del sitio integrándola al diseño del paisaje 

• Los pavimentos deberán ser permeables. 

Finalmente, el adecuado uso de la vegetación integrada a la arquitectura podría considerarse como el 
complemento ideal para el diseño de los espacios tanto interiores como exteriores, con mayor 
adaptación y respeto al microclima del lugar , sin representar un gasto de recursos. 

En relación con las orientaciones, el diseño de la vegetación debe considerarse: 
• NORTE _Uso de cubresuelos para no obstruir la insolación y ventilaéión natur8l. 
• SUR __ Uso de vegetación CADUCIFOUA 
• ESTE Uso de vegetación CADUCIFOllA de alta, mediana y baja 
• OES"¡--Uso de vegetación PERENNIFOllA para proteger de la insolaciÓn directa - ,'-.,. 
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CUADRO 26 ASOLEAMIENTO y MONTEA SOLAR 24 

El asoleamiento o insolación es el total de radiación solar, o energía emitida por el sol. que llega a 
la Tierra y a una superficie en fonna de rayos directos, difusos o reflejados. A diferencia de los primeros, 
los rayos difusos llegan de manera indirecta en forma de energía dispersa y producen sombras en días 
daros, mientras que los rayos reflejados son los que llegan desde superficies adyacentes. Es 
importante recordar que debido a la forma e indinación de la Tierra (2JO 27) la distribución de calor no 
es igual en tcx:la su superficie. Así, mientras en el ecuador la concentración de calor es mayor por estar 
a una distancia menor del sol y con rayos perpendiculares, en el polo norte esta disminuye 
considerablemente y en el polo sur a los 9(j! nunca se tendrá al sol de frente. 

En el ámbito de la arquitectura, dicha insolación se relaciona directamente con la temperatura de 
un lugar determinado y frecuentemente se tiene que manipular para oonservar los espacios interiores 
dentro del rango de la zona de confort - 21 0 a 2-,0 - del Hombre (ver TABLA 26).Temperatura efectiva y 
Bienestar térmioo en el Hombre); por otro lado, el aJantificar el calor que llega a las fachadas, según su 
orientación, puede permitir el aprovechamiento máximo de la energía solar, para proveer y no en la 
producción de sistemas artificiales de iluminación y climatización. Para OJalquiera de las situaciones 
anteriores se requiere conocer la dirección e inclinación de los rayos solares durante el año y a diferentes 
horas del día, para lo OJal se utiliza la MONTEA SOLAR ESFÉRICA O CILiNDRICA (la elección de una u 
otra únicamente depende del grado de dominio de la Geometría desaiptiva que el arquitecto tenga). 

La MONlEA SOlAR ESFÉRICA es la representación geométrica real de todos los rayos 
solares durante el año en un lugar determinado, desde el amanecer hasta el 
anochecer, mientras que la MON1D. SOlAR CIÚNDRICA es una representación 
geométrica simplificada de los mismos rayos. 

El factor más importante para el trazo de 
la montea solar es la lATITUD del lugar, ya 
que la variación en la indinación de los 
rayos solares dependerá de ella durante 
cada estación del año (con sus 
respectivos cambios de dima), La latitud 
es un ángulo que se mide a partir de un 
plano horizontal ecuatorial (ubicado en el O 
ecuador igual a rf') y la recta 
perpendicular a este que llega a los Polos 
formando un ángulo de OCP definiendo la 
máxima latitud Norte 6 Sur. Cualquier 
punto sobre la Tierra se encuentra entre 
este rango de cP a 9I:f hacia el Norte del 
ecuador o hacia el Sur, por ello los 
ángulos marcados nunca serán mayores 
a 90", 

N 
Plano del 

24 TexIodea¡::oyopa!aeloosarro:k:lcbestetema: ~laaJ. "'GeometIiI, energf3so1Dr y~". Ed. Trí:2s.Méxi:::o. 1900. 

E 
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A continuación se expone un procedimiento simplificado para el trazo de la montea solar 
cilíndrica, ya que, su desarrollo permite un manejo más práctico para la obtención de los rayos 
solares de un lugar y hora determinados, en este caso el municipio de Cuautitlán Izcalli. 

• PASO 1 

• PASO 2 

• PASO 3 

• PAS04 

• PASO 5 

PROCEDIMIENIU SIMPUFICADD PARA B. TRAZO DE lA MONTEA SOLAR CIÚNDRICA25, 
Ejemplo: Municipio de Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. (latitud Norte 1 g> 40' O") 

Trazar la representación geométrica de la 
Bóveda Celeste, a partir de un punto 
central (Punto W y la Unes de Tierra. 

Marcar la latitud del lugar a partir del punto 
L (considerado en el ecuador) hacia el 
Norte ( a < 9Ct' hacia la derecha) o hacia el 
Sur (b < 9Ct' hacia la izquierda) según 
corresponda (ver lig, 1), 

En este caso, la latitud del municipio es 
Norte a 1 ff 40' O" Y por tanto se marcará. 
como a < 9Ct' , hacia la derecha. 

Trazar una recta perpendicular a la latitud 
marcada a partir del punto L. que 
representará los equinoccios (puntos en 
que los rayos del solares son 
perpendiculares al ecuador celeste) de 
primavera (EP) y otoño (EO) a las 12:00tU5 
(ve< lig,2), 

Trazar las rectas que representan a los 
solsticios (puntos en que los rayos solares 
son oblicuos al ecuador celeste) de verano 
(SV) y de invierno (SI), midiendo un ángulo 
de Zf V' (eje de rotación de la Tierra) a 
partir de la recta de los equinoccios, y el 
punto L. a la izquierda y derecha 
respectivamente. 

Trazar las rectas perpendiculares que 
unen estos puntos con la recta de la latitud 
del munICIpIO así se forma la 
representación geométrica dlíndrica (en el 
plano frontal) del rec::onido solar sobre la. 
bóveda celeste en 4 fechas especificas 
(EP', EC', fiN' Y SI], sobre el municipio (ver 
lig,3 ). 

Ag. 1. Pnrner trazo: t:ó.«Ia ce!esIe Y I'rea ce tierra 
y la latItu;j roresp::n:fente. 

I 

N' 
Hacia la derecha ('"\ 

Punto en el ecuador 

Recta que marca 
el solsticio 
de verano 

Fg. 3 Trazo de la iepeseta:ó¡ c::U-dl::a del 

""""""-
25 Este pocec:f:¡¡je¡OJ ~ o:nsta cb 17 p:tSOS ¡:Da ct:tener. el trazo de la m::ntea sda' a:tm:a con la toa 6>a::ta de sct.da Y 

p..esta del sd; la i"dra::ión Y cfmcdén de lOs ra-,os sdares en Lf"l da espea1ico; yel trazo de los cmfoides. Es e!at::aa::b ID'" la atoa de 
esta tesis con t::aseen Q:>.Cit. Gattel LBra J. 
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CONTINUA CUAORO 26 ASOLEAMIENTO y MONTEA SOLAR 

• PAS04 

• PAS07~ 

• PASOS 
~ 

Dividir el mecflO drcu\o superior (bóveda 
celeste) a cada 1 ff, ángub que representa 1 ht 
del día, a partir de la. recta de \as 12:ClOhrs, 
marcando de las 6:OCtus a las 18:00tus, y lo 
mismo en la vista del plano horizontal. 

Transportar las horas marcadas en la bóveda 
celeste a la representación geomébica 
cilíndrica. Poste! ionnente Oevar la proyecci6n 
de los trazos a la vista del plano horizontal 
donde se apreciará la aparente rurvatura (por 
ser planos de canto al vertical) de dICho 
cilindro. 

Encontrar la hora de salida Y puesta del sol en 
los solsticios Verano (SV) e Invierno (SI')-no es 
necesario para los equinoccios ya que siempre 
la salida del sol será a las 06:0Dtvs y la puesta a 
las 18:00hrs-. Para eno se parte del ÁNGULO ~, 
que se forma del PUNTO X al PUNTO Y, de este al 
punto L' (ver fig. 4). Una vez definido el ÁNGULO 
Ir se mide y se aplican las fórmulas de la 
TABLA A . 

TABLA A 

""""'" ln.ierTJJ 
18:00 trs -4' (B) 

División de la 
bóveda celeste 
a cada 15°= 1hr 9' 

\ B 7'--._ • .., 

7' 

13 

14 

. , , ~ 
" 

" 

" 
FIQ_ 4. Trazo de las roras del da, klpJEr, Y bs rum:lSXy 

Yen las 00s proyecoones (vertCal Y h:Irizcr1taI} 

4' rool!!:!Iicado POr SO 
es resultado de la. reglada bes: 

l~-SO' (Iguala 1~ 
B'-x 

B =éngulo medido en la l'T1OI't8a 
4'=~ (tlbil$bma:iá.endédmas de 

grado para ITJ.J!Ii¡:X'car por B"J 

Para el caso específico de la montea de CuautiUán Izca15. es el ángulo I B - 11.4° I , que multiplicado por 
p.066" l(vaIor de 4') I 0.752 o 45.1' 45' 6" -1 Veff los resultados en la siguiente tabla: 

RE~~:ADDSI!~~"~~~~~ 
de 

Verero 

, S' 

""""'" Invierno ~~e;~~~~~---+------------~------------------------------~ 

5 
El clima 

Hasta este momento se tiene todo el trazo de la montea solar listo para analizar los rayos solares en 4 días 
específicos del año: l)Equinoccio de primavera (EP') 21de marzo; 2)Equinoccio de otoño (EO') 21de 
septiembre; 3) Solsticio de verano (SV') 21 de junio; 4) Solsticio de invierno (SI') 21 de diciembre. Sin 
embargo, también se puede analizar un día cualquiera a través del círculo de fechas. En este caso, solo se 
analizará un día del mes de ENERO donde, según la TABtA 27, se registran las temperaturas más bajas, para 
proporcionar la mayor insolación posible y evitar las barreras arquitectónicas. No se analiza un dla caluroso 
ya que según el análisis realizado no se tienen problemas con las temperaturas máximas . 

• PASO 9 ... Trnzru- el cirt:ub de lechas pare 
-~ ubicar el día del año que se desea 

estuálal" considerando 10 por cada 
día a partir de la fecha de k:ls 
equinoccios o los solsticios. En este 
caso se ubica el día 10 de enero, con 
una separación de 20 días del 21 de 
diciembre, por lo tanto a 2(jl de este 
<-fig.5). 

• PMO 10_", Referir el día 1 O de enero al dlindro 
".....oy en proyección vertical cuidando las 

zonas de imprecisión para no marcar 
días faJsos Y posterionnente en el 
plano horizontal (ver fi3.6). 

• PASO 11_ ..... Trazar como ejemplo la proyección 
----v de los rayos del día 10 de enero a las 

10:00hrs y 13:00hrs (verfig.6). 

N' 

Crrculo -------:-t1~?>:;;>¡S9:~~ de días 

11 día _ 1° I 

S' 

FIQ- 6. Trazo para la c:arec:dá1 de I cín::t...b de bs das 
en la tó.«Ia celeste. 

Círculo ____ -¡¡-" 
de días 

N' '+--~'-f I 

, 
__ -i.~~+-"115~/~5 __ ~~~ __ , 

o 
FIQ. 5. Trazo 03 I cto..b de bs das COl sus respectM\s 
~ (¡:::WowrtCalyh:'W:or1Cl) 

N oonx:er la irdnad6n (plano vertical) y la. direo::i6n 
(plano horizontal) de los rayos soletes en t.n día 
especiIm, se puede dISeñar gamntizardo le. ertrOOa 
00 estos rayos en los interioms Y evlIar a pernda de 
tcmperab.Jr8 en la época da trio. 

" 
S' 

SI 



CONTINUA CUADRO 26 ASolEAMIENTD y MONTEA SOLAR 

Finalmente, se puede calaJlar la cantidad de asoleamiento por fachada durante todo el año. Para 
ello se debe obtener el desarrollo cilíndrico de ta montea solar, conocido como "'CJUA DE RAYOS SOLARES", Y 
los CARDIOIDES que son representaciones gráficas de los porcentajes de asoleamiento por fachada. 

• PAS014 

• • 0 
:rg'~ 

Trazar el rectángulo que representa al 
cilindro formado en la montea solar con 
los siguientes datos: 

a) a/bJra = días del año (marcando los 
S.V. E.P • E.O y S.1) 

b) longitud = horas - sol del día 

• PAS013 

N 

--t> T raza.- sobre el desarrollo dlindrico 
las zona de día, transportando la 
hora exacta en que se cortan los 
días en el SV y SI (según B9 en 
horas), no hace falta cálculo en los 
EP Y E.O ya que siempre se 
rortan a las 6:00hrs y 18:00hrs 
(verfig.7). 

Líneas verticales:: horas del día 
r---~~ ~~~~--------------~~ 

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 
LINEA EL S LSTICI DE V RANO S.V) 

§Qi 'i'~~~~_+_+_*LliéNEA3"E:;.L;;:E:¡;U:;;IN:;;:;E'O"D;::Ef;P,"RI;:;MA;;fE;;:RA'i'1 f'P'-'---1r-----1---J~7f7)~ E .trO O' ..@.~ LINEA DEL E UIN o o OTaÑ (E.O) 

<lJu oít 
.~-". -' DEL SipLSTICI DE 1~V1ERN9 ($ 1) 

• PAS014 

• Se pueden usar escalas dilerentes 
y no se altera el lesultado 

s Fg_ 7. Trazo del clesarTcto cD-dt:o oon sus zcnas de 
dayda n::x:ha~. 

Calcular la cantidad de asoIeamiento, en porcentaJe, que es igual a la suma de todos los días oon sus 
horas - sol, considerando que las rectas horizontales son días, y según el número de rectas verticales 
que atraviese, daré las horas de asoleamiento por día; pero como para cada día es distinto, el cáJcu\o 
anual se puede simplificar obteniendo el área del trapecio (que se forma en el desarroIb ciIíndrico por 
las horas - sol, ver fig. 8), donde: 

A=h(a+b\ ó 
2 

Asoleamiento = 180 días [ (S.Y' 12h .. + B + B) + (S.I' 10h .. + Y +y) J 
2 

A = asoIearniento anual = 100% 
h = altura (gual a 180 días) 
a = base mayor (solsticio de verano) 
b = base menor (solsticio de invierno) 

Simplificación de la fórmula para el cálculo anual: 
ASOLEAMIENIO ANUAl (100",.) = 90 (221us + 28 + 2y) 

Fg. 8. Cák::Uo de la cantidad de asdeaniento seg:.n el 
desarrollo á:rdO:::o N 150 = 1hr 

donde: 
B = 11.40 I pero considerando que 15° 1: 1hrl entonces lB - 0.76 hr I 
Y=lhr-B = lhr- 0.76hr entonces[Y O.24hr I 

-()..,.~ ....- J ElcJima 
5 

• PASO 15 _ ..... Para calcular el porcentaje de asoIeamiento en cada fad1a.da, se tienen que tomar las referencias 
~ marcada en los diferentes planos de la montea solar trazada, para poder transp:¡rtar los datos al 

desarrollo Cilíndrico (por las horas - sol) obteniendo el área de cada fachada oorrespondiente en 
relación con el recorrido del sol. El procedimiento para definir las fachadas en la montea solar es el 
siguiente (trazado oon líneas punteadas; ver fig. 9): 

ESTE -llESlI 

NORTE-SUR 

NORESTE -
SURllESTE 

NORllESlI -
SURESTE 

Definidas por una recta que oorta al 
desarrollo ci1índrico justo a las 
12:00 hrs y lo divide en 2 partes 
iguales equivalentes al 50% de 
asaIeamiento calculado. 

Definidas por la perpendicular a la 
recta N' - S', que dMde a la bóveda 
celeste en 2 partes iguales y que se 
intersecta con el cilindro de la 
montea en diferentes horas del día 
(ver plano vertical). Dichas 
intersecciones se 8.JX'yan en los 
solsticios de verano o invierno, 
según corresponda, para medir su 
distancia real en cada hora y 
transportarla al desarrollo cilíndrico. 

Puntos que 
marcan la 
diferencia 
entreNyS 

N' 

, 
1 O ' ~:i!i.---"'\--~"L-\ 

"'~O .• I 

J" ~I I 
Referencia e '1 rI',,"~'¡¡' 

Marcadas por una línea que divide 
al Norte del Este por la mitad (a 4S' 
del punto L en plano horizontal) 
cuya prolongación álVide también 
al Sur y Oeste. Dicha línea oorta al 
Cilindro de la montea solar 
generando 3 puntos ubicados 
cada uno sobre el SV, EP y E.O, SI, 
pero como no son intersecciones 
que precisan la hora exacta, para 
que se transporten al desarrollo 
cilíndrico será necesario encontrar 
el ángulo Z (que se traza de la 
misma manera que se trazó el 
ángulo B y se midió directamente 
su valor en grados) una vez 
encontrado los grados 
correspondientes a cada punto se 
transforman el horas y se suman o 
restan según sea el caso. 

N12 

B mismo procedimiento para el 
Noreste - Suroeste pero en sentido 
inverso. 

13+-~_";S~E~'~"~'~ll +'-,c"l , 
-.-",_",~I{; '/. 14 

dJ~/ 
) 

NO 
18 

Fg. 9. Trazo pr.:! ot:Jterer los ~ 00 
asdea I ia 110 p::.- caja lad1ada 

S' 

... 



CONTINUA CUAORO 26 ASOLEAMIENTO y MONTEA SOLAR 

• PASO~ Una vez trazadas las intersecciones de k:)s planos que definen las fachadas con el cilindro formado en 
la montea solar, se procede a transportar la información al desarrollo ciUndrico quedando como los 
siguientes gráficos. que también muestran las fórmulas aplicables a cada caso para caJcu\ar el área de 
8SOIeamiento por fachada (se entiende que basta con cak:ular una, ya que la otra equivaldrá al 
oomp\emento para cerraren 100%; verfig. 10): 

FIQ. 10. Trazo , en el cIesar'rab c:ó"dl:o, del pX::eIl!a¡e 
de asdsarrierto ¡::x:r cada Ia:ta:la. 

N 

s 

N 
13 12 11 10 9 8 

SV 

// 
I I 
I¡:~T~ 

O "*,iAif<?',*-é-71:--'-4-é-71:--'-,4':-:-4CL5c;-"PE,,.OLj'c--+-1IL-+-1--b'*l~,:t: E 
/////,//////// 

,... ,... / /~/ C./ / ,... / ,...,... / ,... / ~ t"o' /,...,...,...,...,... S?% 
///////////// 
,... ,... ,... ,... ,... / ,... / ,... ,... ,... / ,..., $.1 

0.76 024 

0.76 024 

S 

N 

s 
N 

17 16 15 14 13 12°.59 

~JiI'~ ~ ,1"" ~ ,-

0.24 0.76 

0.59- 024 076 

7 

"" """""""" E.P O~~~~~~~~~~~~~~--+-~-b~~E 
" " " " , 

"" "" S.I 
0.76 0.24 59 s 0.24 0.76 

e-~~ 5 
El clima 

o':":"""'GOLTo,c 

• PASO 17 _____ "'- Por último, se trazan los cardiodes que son la representación gráfica de los IXlrcentajes de 
---v asoleamiento en cada fachada, de acuerdo con el área calculada sobre el desarrOllo cilíndrico Y 

pueden ser: anual, mensual, semanal o por dÍas especfficos; la diferencia para el cálculo es que 
para los grupos de días el 100% es el área que su proyección forma en el desatTO/IO cilíndrico, 
mientras que para un solo día el 100% es igual a las horas - día que toque. En este caso se traza 
el cardioide anual, de equinoccios (EP y EO) y los de solsticio de verano (S.V) e invierno (Sol), 
para el municipio de Cuautitlán IzcaUi, Estado de México. 

Cardioide Anual Cardioide equinoccios EP~EO 

o 

S63% 

cardioide Solsticio .. Verano eardioide Solsticio-Invierno 

23 

o 

SO% S100% 

Según la latitud del municipio (1~'O"), el porcentaje de asoleamiento/~ concentra "la 
mayor parte del "!i0 en las fachadas del SUR. SURESTE Y SUROESTE (ver.cardloides)"por lo 
tanto, se procurara que los espados habitables esendales del proyecto arquitectónico tengan 
did1as orientaciones. Al respecto, las Nonnas de Diseño Bioclimático mencionan que se 
debe aprovechar el asoIeamiento directo y fa transmisión de calor por los rriateriales y rolares 
obsa.Jros en los techos, para conservar la temperatura en el invierno. . '" 
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S. 1. EL MICRO CLIMA EN EL SITIO 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

• BIENESTAR lÍHMlCO 

• ZONA DE CONFORT 

Es el estado fisico y psioológioo de agradabilkJad 
-4> en el cual un individuo se encuentra en 

condidones térmicas óptimas para realizar 
determinadas actividades al interior de una 
edificación, con el mínimo desgaste fisioo y el 
menor consumo de energía 

o zona de bienestar térmico que tiene los 
--\> siguientes parámetros: 

1) Temperatura Efed:iva* de 21° a2-¡O 
2) Presión de vapor entre 4 a 7 mm Hg 
3) Humedad relativa del 20"'10 al 70% 

*Temperarura Efectiva = Temperarura 
ambiente sin considerar el efecto de 
regulación del viento. 

• DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS: 

DATOS DEL MUNICIPIO: 

Latitud mínima: 
Longitud mínima: 
Altitud: 
Clima: 
Colinda: 

Al Norte 
Al Sur 
Al Es1e 
Al Oeste 

( LOCAUZACIÓN I 

1 ff 35 . 05" Latitud máxima: 1 fJl43 '44' . 
00010'31" longitud máxima: 99'17'23" 
2320 msnm (metros sobre el nivel del mar) 
Templado sub-húmedo oon IllNias en verano (Cw) 

T epotzotlán y Cuautitlán de Romero Rubio 
Atizapán de Zaragoza y TJaJnepantIa de Saz. 
Cuautitlán de Romero Rubio 
Nicolás Romero 

)--------------- o-~~ Elclima 

VIENTOS OOMIANTES DEl NORESTE OON 
l.NA VELCX:;U:W) NO OONSIDEAABl..E DE: 

2.6 III/seg. 
N 

Cuidar los excesos de VEGETACiÓN ' ____ 
vegetación al Norte, PERENNIFOLlA .... ____ 
ya que pueden prodUCir ____ 
demasiadas sombras ---

N~O~,~~~~~~~ , NE 
I / 

"" Cubresuelos para I / / Cortina de árboles 
nQ obst~ir la v~ntilaC¡ón Alta --''lX¿ para evitar los 

" e Insolación I Mediana imfactos directos 
" " Baja de viento 

VEGETACiÓN 
PERENNIFOLlA 

o -- tt.m;;\l-
(A.CANTO. PLÚM8A.GO, 
PlRUL. ENCINO. ABETO. 

HUELE OE NOCHE) 

/ 
/ 

/ 

SO 

Uso de colores obSCuros en techos 
Uso de pavimentos permeables 

, 

CADUCIFOUA 

= Uso de vegetación perennifolia en áreas de conviviencia 

VEGETACiÓN 
CADUCIFOUA 

---E 

, SE 

Rayos solares 
del un d(a frlo' 

lO de Enero 
de las 8'00 hrs 
a las 16:00 hrs 

LT L' 

proyecoones 
para no obslruir 
la insolación 
direclaen 
época de frlo 

, 
I 

s 

14 

Promedio de Temperaturas, Cuautillán Ileal!!. Promedio de precipitación pluvial, Cuautitlán Izcalli. Cardiolde Anual 

Ulfl/lllerlV8fllllO 

6 I I:X" I 

8' 11 
'Zon 

I -• ;confc r 
15.4' I 1----. ~- ¡-.. 18.5' • 

23. .... 
1---- ---- -

26.4" ..... 

14 

12 

~1O 
~ a 
> 

6 

4 

2 

O' 10' 3D' 

~<c _ ~ ~ o o • 

:'! - :'! :: " ~ ¡ ~ j ~ 
I IIIESESDELMIQ I ~ _ ~ 

627,5mm anuales pam aprovechar en época de sequla 

15' 25' 

Problemas con las tempemtums bajas Onemacianes favambles al SE, S Y SO 

o 
O 1 

O i 

O 

O 

O ";¡¡ 
O ""1 ' II , , 
O . . . 

0 Temperatura máxima 

n Temperatura media 

~ Temperatura mínima 

0 Vientos 

0 Precipitad6n pluvial 

0 Humedad relativa 

0 VegeLeci6n 

Doode: 0' Bien ~ Mal n Regul..-

5 
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.. Platón decía - un triángulo no es la situación de tres puntos en el espacio sino la 
idea que los une y relaciona - así, quien piensa en calles como rayas o en rayas 
como calles, ni planHica ni dibuja, sólo exhibe su ignorancia " 

D. Garcia Ramos. 

~ . 
" 

O--~~ J - B entorno del terreno 

Vista - Norte. 
Lago artificial 

El 

. ~'>~'-. 
i~.~·:f-:.~· -.. 

terreno 

6 

85 



6. EL ENTORNO DEL TERRENO 

Si se ooncibe a la obra arquitectónica romo el resultado de la integración de ésta con su 
medio ambiente, se entiende que los elementos y factores, tanto del medio fisioo como el medio 
social, que la rodean influyen directamente en sus soluciones. Por ello, es fundamental el estudio 
de su interrelación con las caracteristicas y condiciones socio culturales de Jos habitantes, el 
manejo de los elementos del dima, el paisaje natural y la infraestructura e imagen urbana del 
lugar, es decir, de los espacios libres, volúmenes oonstruidos. el paisaje y los servicios con que 
se cuenta, tcxjo ello constituye el entomo. Para ello, se puede recunir a la siguiente clasificación 
según la naturaleza de los mismos: 

1) a MEDIO FísiCO 

2) El MEOIO SOCIAl 

~ 
a) 

b) 

~ 
a) 
b) 

que a su vez está conformado de manera general por. 

a MEDIO ÁSICO NAlURAL: oonstituido JXII" bs elamentos de tipo nab..raI como el c:6r'n!f', la 
topografía, hdrografía, orografía, geornorbIogía, edafología. sismología, flora y fauna del 

'-
a MallO ÁStCO ART1RCW..: cons1iluido pJf los eIemefltos ae!D::ls por el hombre, tales como 
las redes de comuniCaciÓn y las espacios 8dapIa:'los, abiertos o cerrados, destinados a la 
vMenda, el equipamiento, la. industria o la. preservaciÓn eooIógica, que generan la imagen 
urbana del lugar. 

que se refiere a los diferentes ASPECTOS SOCIAl..E5 de la oomunidad que habita el 
rugar. taJes como: 

lBs caradBristicas de la pobm6n ir1rT"I6dma 
El tipo de organiza:iones sociales, mligiosas o po(í1icas e:xistentes 

r. El Medio físico natural: 

r. El medio físico artificial: 

r. El medio social: 

se analizan las condicionantes físicas naturales del 
lugar para definir si son aderuadas al tipo de proyecto 
del CEGEOiC. reruniendo para su evaluación a las 
"NORMAS DE D~EÑO BlocuMÁnco DE I.l'.1ENDA". INFONAW, 1985. 

se analizan las condicionantes físicas artificiales del 
lugar, para definir si son adecuadas según los 
requerimientos del tipo de proyecto del CEGEDIC, 
establecidos en el "S~lEMA NORMATMl DE EQUlPAMlENTO 
URBANO", SEDUE. 

se analizan las condicionantes sociales del lugar, para 
definir el tipo de requerimientos que las 
organizaciones sociales, en caso de existir, 
establezcan al CEGEDIC. 

28 DacB 13 rrrp:Yta~ yespeclicdad cEl ~ ll.1rM.. este se ara'2Ó po;' se¡:ernc:b en E:l ca¡jbJo 5 8 c!J'1l3. p:T e'lo, SOlo se tetá rreroón ci9 sus 
caaaertstcas enl::lS~ del SitO, ¡:p. B7. 

6 e-.~~ J El entomo del terrenO 

r. Esquema de estudio. 

El presente capitulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

. )~>,:~;. :,~/,~::~[' 

" 

".,' 

6. El entorno del terreno. "-
,', ,~ 

,,' 
. '~'. 

6.1. Medio ñsico natural 
"-" .4 . Elementos del relieve 

• Elementos hidrológiCXJS 
~,~.,,:: • Aorayfauna 

6.2. Medio físico artifidal 

6.3. Medio social 
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6.1. MEDIO FíSICO NATURAL 

Para una adecuada planeación de los asentamientos humanos urbanos, y por tanto de la 
arquitectura, es fundamental considerar las siguientes generalidades relacionadas con el 
medio físico natural: 

• Es fundamental oomprender, respetar y saber utilizar los rerul'SOS del medio natural, de 
tal manera, que los asentamientos humanos no generen desequilibrios en los sistemas 
naturales que habitan. 

• Se debe comprender que los elementos del medios físico natural interactúan entre si, 
de manera que cualquier acción sobre uno de ellos origina reacciones en las que los 
demás elementos del sitio, e indusive de otros lugares, y que en la mayoría de los 
casos, dichas reacciones NO SON REVERSIBLES. 

• También se sabe que el medio físico natural tiene determinada capacidad de carga, es 
decir, un límite de adaptación ante los elementos ajenos y mooificadores de sus 
procesos naturales, por ello cuando se excede dicho límite se presentan desequilibrios, 
negativos para los habitantes naturales del sitio. 

• Es indispensable ser consciente de que los recursos del medio físico natural son 
limitados y en la mayorta de los casos NO RENOVABLES. 

Los elementos que constituyen el 
medio físico natural y que interactúan 
con los asentamientos humanos para 
producir una arqurtectura integrada 
con el medio ambiente son: 

• ELCUMA 

• ELEMENTOS DEL REUEVE ~ 

• ELEMENTOS HIDROLÓGICOS 
~ 

• FLORA Y FAUNA 

que determina acciones específicas para mantener los 
niveles de oonfort para el desarrollo de las actividades del 
hombre, de aa.Jerdo principalmente con la temperatura, 
vientos, precipitación plLNial y humedad relativa del lugar. 

analizados por la geomorfologla (que incluye a la topogra1ía), 
edafología Y sismología, definen, de acuerdo con la forma, 
composición y comportamiento del suelo, las zona propicias 
para el desarrollo urbano Y otros usos. 

definen Y marcan las I esb icc:ioI.es, uso y cuidado del agua 
para su aprovechamiento racional y la seguridad de los 
asentamientos humanos. 

con sus funciones ecológicas y reguladoras del clima, se 
deben integrar al diseño urbano, procurando mantener a las 
especies endémicas, y en el caso de la fauna. a las especies 
positivas, mismas que ayudan a detectar los problemas que 
se están manifestando en el sistema natural que habitan. 

o-~~ J - El entorno del terreno 
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ANTECEDENTES DEL MEDIO FÍSICO NATURAL EN EL ENTORNO DEL TERRENO. 

• DATOS CUMATOLÓGlCOS DEL TERRENO DONDE SE PROYECTA EL CEGEDIC : 

NOMBRE : Predio seleccionado para la construcción del CEGEDIC. 
UBlCAClON: Av. Conslitución y Av Dr. Jiménez Gantú sin, colindando con el 

palacio municipal, frente al Parque ecológico de las EscUlturas. 
Col. Centro Urbano, Cuautitlán IZcalli, Estado de México. 
México. 

MICRO .cUMA: 
TEMPERATIJRA: 
VlEHIUS RENAHTES: 
VlEHIUS DOMINAHIDl: 
PREClPlTAClON pt~ 

HUMEDAD RElATIVA: 
CUEHl'OS DE AGUA: 

VEGETACIDN: 

ELEMENTOS DEl 
MED.As.""TURAl 

Templado sub-húmedo con lluvias en verano (Cw): 
Media Anual de 26.9"C 
Dirección de Norte a Sur 
Noreste, con una velocidad de 2.6km/s 
Del orden de los 627.5mm anuales 
con lluvias en el verano que llegan hasta los 400mm 
60.3% 
lago artificial frente al palacio municipal y el terreno; 
lago artificial al interior del "Parque de las Escuituras". 
Existen varias zona de vegetación circundante al predio, 
de las cuales la más importante es el "Parque de las 
Escutturas". mismo que influye directamente en el 
micro-clima regulando la temperatura y la humedad del 
lugar. 

ICIPIO DE CUAUTlTLAN IZCALLI 
AY. ttUIXQUILUC,,¡'¡ o CENTRO URBANO 1 

AV.f'ItINCIt'AL 



CUADRO 27 ELEMENTOS DEL RELIEVE EN EL ENTORNO 

El relieve es el conjunto de formas estructurales y accidentales que constituyen la capa más 
superficial de la corteza terrestre. Las ciencias que intervienen en el análisis del relieve son: 

• GEDMORFOLOGíA 

• LITOLOGíA 

• EDAFOLOGíA 

• SISMOLOGÍA 

analiza el relieve terrestre y su evolución. que ha dado origen a 
los valles. Danuras, mesetas, etc. Es a través de la topografia 
como se puede registrar el estado del relieve identificando 
variaciones en las alturas y/o depresiones del mismo. estas se 
miden en porcentajes de pendiente Y de acuerdo a ellos se 
establecen los rangos aceptables para que se pueda dar el 
desarrollo urbano. 

anal'lza la estructura y composición del suelo sedimentario. A 
través de esta, se pueden determinar las caracteristicas del suelo 
que se planea utilizar Y por tanto evaluar si es adecuado, o no, 
para el desarrollo urbano, además de marcar las restricciores o 
recomendaciones para su uso racional. 

analiza la estructura y composición de los suelos, básicamente 
los que sirven de soporte a la capa vegetal de la corteza 
terrestre. A través de esta, y junto con la litología, se pueden 
determinar las caracteristicas del suelo que se planea utilizar Y 
por tanto evaluar si es adecuado. o no, para el desarrollo 
urbano, además de marcar las restricciones o recomendaciones 
para su uso racional. 

analiza los movimientos vibratorios, o seísmos. originados en el 
interior de la T lerT8 Y que se propagan en todas direcciones en 
forma de ondas elásticas, llamadas ondas sísmicas, y cuya 
intensidad depende de la cflStancia del hipcx:entro (origen en el 
interior de la r 1OOa) al epicentro (punto de intensidad máxima en 
la superficie terrestre), así los de mayor peligro para los 
asentamientos humanos son los seísmos superficiales «00km 
de profundidad), ya que su impacto es directo, mientras que los 
intermedios (de 0CIkm a 3CXJkm) y los profundos (>3OOkm de 
profundidad) afectan áreas extensas pero sus efectos 
superficiales no son tan graves. En la actualidad se utilizan dos 
parámetros para determinar su efecto: a) la magnitud (cuya 
escala es de rf' a 9) y b) la intensidad (que depende de la 
magnirud Y profundidad del hipocenbo). 

Dada la relación tan estrecha de los elementos geomorfológicos, Inológicos, edafológicos y 
sismológicos, que definen las características y estructura del relieve de un lugar específico, se 
elabora la TABlA 34, donde, a partir las condiciones del entorno en cada uno de los elementos 
mencionados, se plantean las restricciones y/o recomendaciones para el uso adecuado del lugar, 
según las Normas de diseño bioc!imático de vivienda, INFONAVtT, 1985. 

TABlA 34 

I 
~ 

~ 
'3 
S 

¡~ 
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se p-an.eve la expms.6n de o ~¡:::araelO.U. 

I la a1das sísnicas. o Constru:x:i6n de rmdala Y 
taja densdad 

Las caracteristicas del relieve en el entomo inmediato al telTeno SOIl· múy favorables \ 
ya que, con una pendiente natural menor al 1%, un suelo attamente resiStente, y unJ 
ubicadón en zona de baja sismisidad por la composid6n del suelo, se permite con 
facilidad el desarrollo urbano en la zona. 

\-
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CUADRO 28 ELEMENTOS HIDROLOGICOS EN EL ENTORNO 

la hidrografía analiza la situación y características de las aguas sobre la superficie terrestre; 
también se entiende que es el conjunto de mares yaguas corrientes de una zona. Se compone de: 

• ESCURRIMIENTOS 
SUPERRCIALES 

• CUERPOS DE AGUA 
SUPERRCIALES 

• ZONA DE RECARGA 
AcuiRERA 

• AcuiREROS 

• ZONA INNUNDABLE 

BÍQG.:. son provenientes de la lluvia, Y su análisis es de gran 
importancia por la influencia que tienen en la prosperidad de las 
dudades, ya que sirven para: abastecer de agua. procurar 
alimentos, promueven la recreación, generación de energía y 
estabilizan el clima. 

Lagos y lagunas: formados por la concentración de las aguas 
de escurrimiento en depresiones cuyo suelo es impermeable. 

son todas aquellas que reciben agua (ríos o DLNia) que por la 
impermeabilidad del suelo y subsuek:l permiten que el agua 
llegue a las capas inferiores. 

aguas del subsuelo que provienen de la infiItraci6n. su 
importancia reside en la extracción y utilización del agua. 

áreas de depresión del relieve que, por su poca impermeabilidad 
e imposibilidad de permitir la salida del agua. se inundan en 
épocas de lh.Ma 

Al diseñar se deben considerar básicamente los escurrimientos superfidales de agua, sobre 
todo el lugares con elevados promedios de precipitación pluvial; así, se deben respetar los 
causes de ríos y guardar la distancia mínima a éstos de 500 mts (Normas de desarrollo Urbano, 
SEDUE), además, cuando se requiera, construir embalses para contener la velocidad de los 
escurrimientos. De aruerdo con las características del entorno respecto a la hidrografía se 
marcan, en la TABlA 35, recomendadones de uso según las NORMAS DE DISEÑO BIOCUMÁTlCO DE 
VIVIENDA DEL INFONAVIT, 1985. 

TABlA 35 

Como el entomo inmediato 
está asentado en una zona 
considerada casi plana. no 
se propician inundaciones. 
Se cuenta con tres c:ueI'JX)S 

de agua de interés: 

a) lago artificial MEspejo de 
los Urios", 

b)Lago artificial frente al 
terreno Y c)Lago artificial 
al interior del MParque de 
las Escutturas". 

o 
o 

o 

ZOna de valle 
o 
o 

No se registran o 
inundadones en la zona o 
dado que los 
escurrimientos se 
conducen a los lagos 
artifidaIes 
S.- poco permeable compues1O por_ 
o rocas 

Zona de reaeaci6n 
Zona de preservación 
Almacenaje de agua 
Uso urbano, siempre y 
cuando se cuente ron el 
sistemas de drenaje o 
~n de agua 
adecuados para 
mantener seguros los 
asentamientos urbanos 
humanos. 

¡ 

Es importante mencionar que los 
escurrimientos del lugar están 
controlados, ya que, además de no 
ser una zona de pendiente 
considerable, estos son conducidos 
a los tres principales ruerpos 
artificiales de agua: 

"Espejo de los Unos", "Parque de la 
Esculturas" y el Palacio municipal. 

Por otro lado, lo que sí 
respresenta un problema es el 
estado de los recursos hidrológicos, 
ya que el manto freático se 
enruentra abatido y se sigue 
extrayendo más del 100010 de la 
capacidad de recarga del lugar, 
generando serias limitaciones para 
satisfacer la demanda de agua de la 
población actual. 

e-~~ J - B enIDrno del terreno 
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,~;¡¡"CII"O DE CUAUTITLÁN IZCALLI 
t o CENTRO URBANo . , 

PIaro de ¡:::en:::fef1eS natlI'a!es en el entcm:l del terrero. 

Vista - Norte. 
Lago artificial 

La pendiente natural de la zona conduce los escurrimientos de ag~á hacia los 
cuerpos artificiales construidos para que no existan zonas inundables: ,Por otro lado; 
si bien existen problemas con el abastecimiento de agua municipal, se pretende 
que el CEGEDIC implemente sistemas de captadón de agua pluvial, que ayudarían a 
satisfacer su demanda y se cuenta con la ventaja de tener aJ frente '~el.terreno u¡;J 

lago arti1idal. '" '- . -

... 



CUADRO 29 FLORA Y FAUNA EN EL ENTORNO 

La flora es el oonjunto de toda la vegetación (terrestre y/o acuática) que habita un lugar y oonfigura 
su paisaje. Aplicada a la arquitectura, la vegetación tiene dos funciones básicas: 

• FUNCiÓN ECOLÓGICA 

• FUNCiÓN EN EL DISEÑO 

La vegetación es uno de los elementos más importantes a 
considerar en el proceso de diseño, ya que tiene diversas 
funciones, taJes como: reguiadón del microclima, de la humedad 
del subsuelo, detiene el agua de k:ls escurrimientos y permite su 
infiltración, evita la erosión de los suelos, confonna el hábitat de la 
fauna existente en el sitio al mismo tiempo que constituye su 
principal fuente de alimento; además, incorpora oxígeno ala 
atmósfera, disminuye la velocidad e impacto del viento, absorbe el 
polvo, los ruidos y aminora los malos olores. 

A través de su uso adecuado se pueden producir: contrastes, 
texb.Jra, colores. definir escalas, suavizar las masas de concreto en 
las edificaciones y pavimentos, marcar el paso del tiempo, crea 
homogeneidad y enfatiza la jerarquía de los espacios, da carácter. 

Las características que tiene el entorno del terreno respecto a la flora se muestran en la TABlA 36 
Y de acuerdo con las NORMAS DE DISEÑO BIOCUMÁllCO DE VIVIENDA DEL INFONAVlT, se hacen algunas 
recomendaciones de uso. 

TABLA 36 

[ji Recomendaciones generales pa 
1 

I """"'" 
DESaUI'CI N 

Frente al terreno se ubica el ~Parque de la 
Escutturasn

, cuya vegetación mixta 
=nstituida por bosques, pastizales y 
pirules introducidos, ayuda a regular la 
temperatura Y humedad del lugar. además 
de generar vistas agradables. B mismo tipo 
de vegetación se presenta rodeando el 
Lago e.rtfficiaI al norte del terreno. 

~ ·E,c;,o 

~ .P;cul 

VEGETACiÓN CADUCIFOLlA 

~ • Pino 
·Oyomel 

VEGETACiÓN PERENNIFOLlA 

~--- .. ---- --
RECOMENMClONES DE USO - .. - ~-

o AL NORTE : uso de cubresuelos para no 
obstruir la insolación y ventilación natural. 

o AL SUR: uso de vegetación caducifolia de 
mediana Y baja altura 

o AL ESTE: uso de vegetación caducifolia 
de alta, medIana y bata altura. 

o AL OESTE: uso de vegetación perennifoHa 
alta para proteger de la Insolación dIrecta. 

ADEMÁS: 
o Uso de vegetación perennifolia (arbustos) 

para definir espacios de recreación Y 
~ 

o Uso de vegetación caducifolia en las 
plazas de reunión y en las circulaciones 

o Integrar al diseño del paisaje la vegetación 
endémica aprovechando su localización en 
el sitio . 

Ver CUADRO 25. VEGETACiÓN, pp. 79 

.'~ -~ --

_-1 

I 

I FLenIe: ~ pt:pa con tese en in.est\Ja:::k:A es de carrp:>. Las ~ de uso sen oI::(e(idas de las Nooras de ciseñ:l 

~~ J El entorno del terreno 
6 

La fauna, por su parte, es el oonjunto de especies animales (terrestres, aruáticos, vivíparos y 
ovíparos) que habitan un lugar específico y sus características las definen elementos romo la 
temperatura, humedad y la flora, entre otros. Dado que la arquitectura debe tener romo primicia el 
integrarse al medio ambiente en el aJaI se inserta, la relación directa oon la fauna del lugar 
constituye uno de los principales problemas en dicha integración, ya que los asentamientos 
humanos, particularmente urbanos, tienden a desplazar del sitio a especies nativas y/o introducir 
nuevas especies, sin importar los desequilibrios eoológicos que esto genera. Por otro lado es 
importante reconcx:er que existen especies negativas para la supervivencia del género humano, 
por ejemplo, las que pueden producir y/o transmitir enfermedades, o bien por evitar la generación 
de los recursos alimentarios de la población; por ello se debe considerar que: 

• DISEÑO URBANO Mientras más fauna positiva eXista en el lugar mejor 
será el ambiente urbano; y en la medida en que 
prevalezca se pueden detectar índices (negativos o 
positivos) de los factores del medio ambiente. 

Las características que tiene el entorno respecto a la fauna se muestran en la TABlA 37 Y de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, 1997-2000. se hacen algunas recomendaciones 
para la protección de las especies animales. 

TABlA 37 

Constituida por especies como tortolitas. 
palomas habaneras y patos, ubicados 
principalmente en los dos lagos artificiales, uno 
frente al terreno y el otro en el interior del "Parque 
de las esculturas~ . TambIén hay ratas de campo 
y liebres. Pero en pocas cantidades por lo que 
se pueden considerar controladas 

o Respetar y preservar las 
especies endémicas positivas, 
como las aves. 

o Reportar a las autoridades los 
desequilIbrios ecológicos 
detectados. I 

Finalmente, es fundamental reconocer que la flora y la fauna son parte del ecosistema 
que alberga a los elementos arquitectónicos, y que toda transfonnación cualitativa o 
cuantitativa puede provocar: cambios desfavorables en el microclima del lugar, escasez de 
alimentos, desplazamiento y extinción de las especies animales residentes. 

Dadas las características del microclima de lugar, las especies' de flora son 
manejables y no presentan ninguna complicación para ser inteQradas en el 
proyecto de acuerdo con las orientaciones y los usos recomendados; respecto a 
las espedes de la fauna, estas resultan ser indefensas y su número esta controlado, 
por ello se pueden clasificar como positivas. ,\ 
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~ MEDIO FíSICO ARTIFICIAL 

Se entiende por medio físico artificial a las transformaciones que sufre el medio físico natural, 
hechas por el hombre, para posibilitar la existencia de los asentamientos humanos. Es a través 
de la planeación urbana como dichas transformaciones artificiales pueden configurar los 
asentamientos humanos urbanos, y su objetivo principal es que estos se establezcan de una 
forma ordenada y oon sustentabilidad ambiental, de acuerdo con las normas vigentes aplicables 
en cada región. Los instrumentos para expresar los procesos y resultados de la planeaci6n 
urbana en México son los Planes y Programas de desarrollo urbano. que corresponden y se 
aplican en dos niveles territoriales: 

l. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

NIVEL 

o Nacional 

INSTRUMENTO 

Plan Nacional de D.~ 

Programa Estatal de O.U. 

Programa Municipal de D.U.I 

El nivel que corresponde al análisis del entorno es el 11. Desarrollo Urbano; en su caso más 
particular: el Centro de Poblacién de Cuautitlán Izcalli. Así, las características y condicionantes 
del medio físico artificial en el entomo, son el resultado de la aplicación del respectivo programa 
de desarrollo urbano, y se pueden dasificar de la siguiente manera: 

• Espados 
adaptados 

• Redesde 
comunicación 

Cerrados 

Abiertos 

Infraestructura 

VIVienda 
Equipamiento urbano 
Indusbia 

Calles 
Plazas 
Parques 

Vialidad 
y transporte 

Agua potable 
Drenaje 
Electricidad 
Gas 
Telefonía 

USOS 
DEL 

SUELO 

Acceso controlado 
Primaria 
Secundaria 
Local 
Estacionamiento 
Andadores 

c;~ 6 
G-l -::> . El entorno del terreno 

ANTECEDENTES DEL MEDIO fÍSICO ARTIRCIAL EN EL ENIORNO • 

la oondicionante principal para la localización de algún elemento arquitectónico, ya sea de 
vivienda, equipamiento urbano o industria, es el uso de suelo asignado a la zona, y en partirular 
a terreno, donde se planea ubicar, de tal manera que para que sea posible la construcción de 
dicho elemento, el género de este tiene que coincidir con el uso de suelo asignado. Por otro 
lado, a cada elemento se le relaciona con su entamo inmediato a través de lo aJal se establece 
su compatibilidad con los otras construcciones y otros usos de suelo, lo que permite definir en 
el centro de población zonas homogenias con un adecuado funcionamiento. 

En el caso particular del CEGEDIC, siendo un elementos de equipamiento urbano, su 
ubicación (justificada en el Capítulo 1. Definición, justificación y localización del tema) 
corresponde con los requerimientos marcados por el Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano, SEDUE; y para definir el entamo físico artificial se debe considerar el siguiente 
antecedente: 

La elección del terreno donde se proyecta el CEGEDIC es correcta, ya que, 
este se ubica en una zona con uso de suelo: COMERCIAL y DE 
SERVICIOS 10 que se marca en las normas como aceptable. Nótese que el 
terreno queda ubicado en un corredor urbano-comercial, lo que proporciona 
grandes posibilidades de desarrollo. 

H' ,.;;... 
ZONI'. HI'.flITI'.CIONI'.t 
Df:NSIOl'.D MEDll'. 

COMERCII'.L 
y 

SERVICIOS 

Ahora, se pueden analizar las condiciones del entorno en relación con los siguientes 
temas: 

1) Uso de suelo y compatibilidad con el equipamiento urbano 
2) Infraestructura 3) Vialidad y transporte 
4) Imagen urbana 

'" 



CUADRO 3D USOS DEL SUELO Y COMPATIBILIDAD CON EL E UIPAMIENTO URBANO 

Los usos del suelo y la compatibilidad del equipamiento urbano son instrumentos a través de los 
cuales se puede planificar un centro de población. Estos son asignados por los técnicos 
urbanistas oonsiderando principalmente la relación de funcionamiento que guardan los 
elementos arquitectónicos entre sí con la cobertura de servicios que requieren, así como la 
seg uridad de la población. 

• USOS DE SUELO En la planeación urbana, existen 4 grupos de uso de suelo 
básicos: 

1 ) Habitación 
2) Equipamiento urbano 
3) Industria 
4) Reserva ecológica 

a partir de los cuales se realizan divisiones más especificas. 

En la zona se identifican 3 de los usos de suelo principales: 
1) Habitacional Densidad media (H2) 
2) Equipamiento urbano Comercial y de servicios 
3) Reserva ecológica Parque ecológico 

TITLÁN IZCALLI 

COMERCIAL 
Y 

SERVICIOS 

Ft..Jerte: EIatoraa6"l¡:tq:la ccnrnseenel Pl;:n)de Usos del suelo, o. Desarro:oUrban:I Ml.rt:i¡:aI. 

LB relación entre los tres usos es positiva, ya que los habitantes de las zonas 
habitacionaJes no tienen que recorrer grandes distancias para satisfacer sus necesidades en 
las áreas comerciales y de servicios, así como para hacer uso de las áreas de reserva 
ecológica y la recreación que estas ofrecen. En particular, el CEGEDIC, como elemento de 
equipamiento urbano, considerado un servicio a la comunidad, se encuentra en un área 
privilegiada con una gran dinámica social, de tal manera que su carácter cultural y recreativo 
enfatiza el carácter de la propia zona en la que se inserta. 

• COMPATIBILIDAD 
DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO 

().~ 6 ~ ~ El entorno del terreno 
c-'IQ.~ 

El equipamiento urbano puede ser de 3 tipos: 
1) Uso público y/o semi público 
2) Actividades complementarias con la habitación 
3) Servicios 

Para una buena planeación al respecto, el SISTEMA NORMAnvu DE 
EQUIPAMIENTO URBANO, SEDUE, establece 3 conceptos para definir la 
compatibilidad (buena relación de funcionamiento) del 
equipamiento urbano establecido en alguna zona: 

A) Integración en la zona inmediata_Posibilita su relación directa 
B) Integrable_Posibilita su relación indirecta 
C) Incompatible,Prohíbe Su relación directa o indirecta 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDUE, en el entorno se 
registran 2 tipos de integración favorables para el CEGEOIC; el primero se relaciona con el 
equipamiento comercial y de servicios (escuelas, bancos, tiendas departamentales, 
restaurantes, etc) cuya recomendación es la integración inmediata, y el segundo relacionado 
con las zonas habitacionales, mismas que por su ubicación guardan una relación indirecta con 
el terreno, así como se recomienda. 

CI!mca 152 "-;0.-. o:: IZCALLI 

~
.'CIPI~ DE CUAUTITLAN 

IMSS \' Zona escolar \ • 

.. Zona. ~\ Zona habitacionol r"'"'" ~ escolar"f, MI 

• 

• Zone 
hDbitaCiONII~ 

• Zona 
hebJteeionel t\ • 

". Suburbla 
~ Comercios 
'i .Zona de 
r bancos , 

Fuente: Elato"ocól ~ con tase en irwstgaoones de can-pl Y el Sistema Norrnati'.o de ECf.J:¡:emento 
urtaro,SEOUE. Subsistema: Cultura, Fdio246, hoja 10y 11/11. 

Las condiciones del entorno respecto a los usos de suelo y compatibilidad del 
equipamiento urbano son favorables para la proyección, integración y desarrollo 
del CEGEDIC • ya que cumplen oon los requis~os y recomendaciones establecidos 
por el Sistema Normativo de Equipamiento Lkbano, para un elemento de cultura. 
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CUADRO 31 REDES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS EN EL ENTORNO 

Las redes de infraestructura tiene por objetivo posibilitar la existencia de los asentamientos 
humanos urbanos. En el caso del municipio de Cuautitlán Izcalli (definido como 
predominantemente urbano), el 98.6TYo de la población municipal habita en áreas urbanas. lo 
que evidencia que se ha tenido la capacidad de satisfacer la gran demanda de infraestructura y 
servicios urbanos. 

• Infraestructura Existen 6 elementos, según el Sistema NormatNo de 
Equipamiento Urbano, SEDUE, marcados a nivel de 
indispensables para poder considerar un predio como adecuado 
para la. proyección de algún elemento de cultura c:x:>mO el CEGEOIC, 
estos son: 

1) Red de agua potable 
2) Red de drenaje y aJcantariIIado 
3) Red de energía eléctrica 
4) Red de alumbrado públkx:l 
5) Pavimentación de calles 
6) Red de telefonía y comunicaciones 

En el entomo, las principales vías para el tendido de las redes de 
infraestructura son las vialidades que conforman el corredor 
urbano comercial más importante en el municipio, dos de las 
cuales delimitan el área del terreno (Av. Jiménez Cantú y Av. 
Constitución), colocándolo en una posición muy 1avorable. ya que 
se pueden utilizar ambas, si as! lo requiere el proyecto 
arquitectónico, para conectarse con dicha infraestructura. 

~------------~--------------------~,' , , , , , 

EJaboI'8ci6n propia con base ene! Plan de Oesarroro Mlric:ipef, 1997-2000. 

, , 

-c;..,.~ 
W- J El entorno del terreno 

6 
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A continuación se presentan las características de la infraestructura en el entomo. 

TABlA 38 
riii Requerimientos de infraestructura en el entorno 

- --
REQUERMIBfTOS MlNIMOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
URBANOS 

I , Energía eléctrica 

f Alumbrado público .. 
i ~ Pavimentación 

I 
I Telefonía 

• 
• I 

• 
• 
• 

ELEMENTOS DE EQUIP. URBANO 

CASA DE CULTURA SITUACiÓN DEL ENTORNO 

Indis le 

Indis nsable 

Indis le 

Inef nsabIe ../ Sí tiene servicio 

Indis nsable ../ Sí tiene servicio 

../ SítieneseMcio 

OBSERVACIONES 

I 
La zona representa el 
centro comercial y de 

1 

servicios de ma~r 

importancia para el 

I 
municipio, por ello se 
cuenta con todas las 
redes de 

~ infraestructura en 
buenas condiciones. 

Fuente; EIaI:xlm:::ól propia con base en el Sistema Noonativo de Eqliparnien!o l..Jrbaro; Subsistema: 0AJra, FoSo 242, h:lja 6/11. 
SEDUE; y observaciones de campo. 

GRÁFICO: Infraestructura sobre la Av. Dr. Jiménez Cantú. , , , 

Rcg $('05 he'",~t ~o~ 
de 60.40.75 cm', 

~o~O~~b~leO g:P::'t~ 1 

\ 

\ 

---------- \ "'0.°;' • 
/' 

Red de"""'
alumbrado público 
y telefon,o 

RoO 

"" 

Dado que la zona se reconoce como el centro urbano con la mayor importancia 
romercial y de servicios para el municipio, las redes de infraestructura se encue;ntran L 

en muy buenas rondiciones de ubicación, abastecimiento, y mantenimiento, de tal 
manera que se garantiza un servicio permanente y de calidad, para cada caso, 
Respecto a los servicios urbanos, se ruenta con vigilancia, acentuada por la 
colindanda ron el palacio municipal, y el servicio de recolección de bas'ura. 
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CUADRO 32 VIALIDAD r TRANSPORTE PUBLICO EN EL ENTORNO 

Uno de los aspectos más importantes para medir el desarrollo de las ciudades esta en 
función de los caminos que la comunican al interior y exterior con otros asentamientos humanos; 
por ello las condiciones en que se encuentran denotan el nivel de desarrollo urbano de la zona. 

- VIALIDADES En la planeación urbana existen varios tipos de vialidades a las que les 
;> corresponde un diseño específico, así se tienen: 

1) De acceso controlado -Pt=rmiten aJtas velocidades, recorridos continuos en 
grandes distancias, sin acceso directo a lotes 

2) Primarias control de velocidad. reconidos discontinuos y con 
acceso a lotes 

3) Secundarias para trans¡x>rte público, cortas distancias, 
reconidos discontinuos y acceso directo a lotes 

4) locales velocidad controlada y de estricto acceso a lotes 

En el entorno se encuentran 4 vialidades principales: AV.Jiménez Cantú, Av.Quetzalcóatl, 
Av.Huixquilucan, AV.Constrtución; de estas, las dos primeras conforman el circurto vial que define 
el corredor urbano comercial más importante para el municipio. Aunque las 4 se definen como 
vialidades primarias, también tienen funciones de secundaria, ya que a través de ellas circula el 
transporte público municipal y se comunican directamente con vialidades locales de acceso a los 
predios. Las vialidades que delimrtan el área del predio son la AV.Jiménez Gantú (1) y la Av. 
Constitución (2), ambas con caracteñsticas similares y cuya pendiente (de Norte a Sur) las llega a 
unir, además de 2 andadores que comunican al predio oon la explanada del palacio municipal y el 
lago artfficial frente a él. 

.1'.CO/15~ 
. uClóNel ~ 

V1ALlDAD 2 
PRIMARIA -1:. 0 

." 

Plano de identificación de las vialidades primarias 1 y 2. que delimitan al terreno. 
Fuente: EIabomción propia oon base en in.testigacione de campo. 

e--~~ - ~ El entorno del terreno 
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c~ 

A continuación se analizan las 2 vialidades que delimitan el área del predio: 

.......-
• V,a!,dad pllmalla de 3 call1!es 
• Contm! de ve!.OCldad poi c.ulVas continuas 11 

~"'>CJAOE • Pendiente varlab!e hacia el Sur 
"'''''?O"''' • S.:mlldo de ta Vialidad hacia el SUI l 

, • Acceso dilecto al teueno .:w....:~ 

I .~ l.. ~I~~!~~~~:~a~~it!¡rt'~~~:~~la '. ~ 
0~V.' . Cuenta con leoes de Intraes¡ru.ctura ~/.1."~. 

...... - \ que evlla a los usuanos cruzar la calle 

,f.- ; \ f ',.. t'ií!¡;f;;i¡ 
T<:ARE>;O ..J P .... OVf 0" '-"" 

\lAJA"UX .. ro"VEl.Oo:; UC"'-tuR" 

~~. 0¡::~:::~'·"'·1>"··"" 
o. Ll 

Av. Constitución 

VIALIDAD PRIMARIA 2 . 

Av. Dr. Jimenez Canru 

VIAlJDAD PRIMARIA 1 . 0 

.,...--"" ""'-...... 
• Vialidad pnmaria de 4 carriles 
• 2 carr~es de alta velocidad ~OIIAO'opo¡ 
• Sentido de la Vialidad hacia el NOfte y Sur I "'''''=-00''' 

I 
• Acceso Indirecto al terreno I I 

• ~"" I • Cuenta co.n redes de infraestructura ~'''. 
! yr;;~, • Parada de transporte del lado opuesto I 

~ /{)3;. Jt. al ahneamlento del terreno. desventaja , . 

~ ~~I~e o~llg~~d~~~~~:~~: ;e~rt,!a;lla / 
, , I ' ¡. 

-¡ERRENO L::.TA"UX "'-' ..... "" ....... VEl<>C ~ 
~J.... __ _ 

Como se observa, las oondiciones de la Av. Dr.Jiménez Cantú son más favorables para 
el acceso al terreno, ya que mientras esta facilita el arribo tanto vehicular como peatonal, la Av. 
Constitución presenta conflictos graves para el acceso vehicular pues el alineamiento del 
predio se ubica sobre los carriles de alta velocidad, y respecto al peatonal, habrá que recordar 
que los usuarios del CEGEDIC son adultos mayores, para quienes el uso de escaleras requiere 
de un enorme esfuerzo físico, además del riesgo que se oorre al cruzar una vialidad de 4 
carriles sin semáforo. Complicaciones innecesarias. 

Respecto a la planeación de las rutas y paradas del transporte público, este no presenta 
ningún tipo de oonflicto y se puede decir que la zona tiene una buena oobertura del servicio . 

La estructura vial en el entorno está perfectamente definida y se reconoce un circuito 
principal formado por la Av. Que1ZalcóatI y AV.Or.Jiménez Gantú, ron la ventaja de que 
esta última además de definir los límites del terreno, facilita el acceso vehicular (por el 
sentido del flujo) y peatonal (por la parada de transporte públiro en el terreno), sin que los 
usuarios corran riesgos o realicen esfuerzos ñsicos innecesarios. Debido a la poca 
saturación de dicha vialidad, el CEGEDIC no representa ningún conflicto en la zona. 
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CUADRO 33 IMAGEN URBANA EN EL ENTORNO 

La impresión que se tenga sobre un lugar, es el resultado de la interrelación entre el observador 
y el medio ambiente, este último genera una imagen mental que integra a los elementos del 
medio flsico natural, artificial y social que definen a la zona, permitiendo al observador 
orientarse y desplazarse en el mismo. 

• IMAGEN URBANA para lograr que el ciudadano se identifique, oriente y desplace en 
una ciudad, se utilizan los siguientes remates de la imagen urbana: 

1) Vías ___ Rutas de circulación a través de las que se percibe la 
imagen 

2) Bordes_Umites, naturales o artificiales, de las diferentes zonas 
3) Distritos_Zonas delimitadas por los bordes, pueden ser variados 

como: el centro urbano; zonas históricas, industriales, 
residenciales o perdidas. Deben ser homogenias en su 
oomposición interna 

4) Nodos __ Puntos estratégicos de gran importancia por su actividad 
5) Hitos __ Elementos físicos prominentes, naturales o artificiales, 

que visualmente sirven de referencia. 

En el entorno se percibe una la estructura urbana bien definida, particularmente en la zona 
inmediata al terreno se presentan los 5 elementos que configuran la imagen urbana. Primero, el área 
está definida por vialidades principales que forman un CIRCUITO VIAL que comunica a todo el municipio, al 
mismo tiempo que funcionan como BORDES ARTIFICIALES, estos configuran el corredor urbano comercial y 
de servicios más importante, cuyo diseño urbano delimita el entorno inmediato del terreno quedando 
cerrado por 4 VlAUDADES; dado el número e importancia de los establecimientos comerciales sobre la 
AV.Constitución el área se reconoce como NODO ligado con la existencia del palacio municipal, este último 
funciona, al igual que el Parque de las Esculturas, como HITO que facilita ubicar el terreno. 

Fuerte: EIaI:x:Ira::i6n ¡::ropia oon base en ilvestiga::ione de carnp:l. 

e-~~ J El entorno del terreno 
6 
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La imagen urbana de la zona, está dada básicamente por 3 elementos: 
a) El palacio municipal; b) El Parque de las Esculturas; y e) Zona comercial, al sur del terreno. 

IMAGEN AL NORTE 

municipal 

Vip"s 

~ 
Suburbia 

PAlACIO MUNICIPAL 

Aurrera 

q..e de :as Esa .. ::l.~...s 

IMAGEN AL SUR 

Zona halo"!",,,,,," I Baja densidad 

Como se observa, el perfil de la 
imagen urbana al Norte es muy 
uniforme y predominan los 
elementos naturales (Lago artificial 
y Parque de las esculturas), siendo 
el Palacio municipal la única 
construcción (diseñada en la 
década de los 70's) que sobresale 
rompiendo el paisaje casi 
horizontal del área. Al Sur, el perfil 
está definido por oonstrucciones 
que arquitectónicamente carecen 
de unidad y armonia, lo que 
genera confusión en el paisaje, sin 
embargo, urbanísticamente la 
zona comercial que estas 
conforman es bien identificada por 
los ciudadanos. 

En general, arquitectónicamente no existe una imagen urbana con unidad y armonía, ni 
por formas ni por materiales, lo único que identifica a la ZOna es un perfil casi horizontat 
con algunas construcciones aisladas que por sus diversas alturas sobresalen, lo que 
posibilita al CEGEDIC crear el estilo arquitectónico que defina a la zona, respetando la 
horizontalidad del paisaje. Por otro lado, los elementos de la estructura urbana están 
periectamente definidos siendo fácilmente identificados por los ciudadanos. 
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~ MEDIO SOCIAL DEL ENTORNO 

Se entiende por medio social a las caracteristicas de los asentamientos humanos 
urbanos que circundan al terreno respecto a las características de la población en cuanto a 
su distribución, nivel socio económico al que pertenecen, y las organizaciones de tipo 
sociaJ. pOlftico o religioso, que formen; todo ello se debe analizar para evaluar la viabilidad 
de un proyecto, en este caso el CEGEDIC, de tal manera que su construcción se pueda 
insertar a dicho medio social sin mayores problemas. 

• CARACTERísnCAS 
SOCIO ECONÓMICAS 

--i> 
Respecto a las características y distribución de la población en 
el entomo, se identifican 3 importantes tipos de distritos: 

1) Distritos de Zona habitacional de baja densidad, delimitado por las 
vialidades Quetzalcóatl y Constitución (al noreste, noroeste y suroeste del 
terreno). 

2) Distritos de Zona comercial y de servicios que conforma un corredor 
urbano comercial delimitado por las vialidades 0uetzac6atl Y Dr. Jiménez 
Cantú (al norte ysur del terreno). 

3) Distrito de zona administrativa municipal definida por las vialidades 
OuetzaJcóatl, Huixquilucan, Dr. Jiménez Cantó y Constitución (colindante 
con el terreno). 

Fuente: EIabora::i6n propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal, 1997·2CX)) e irl\leStiga:iones de 

""""'. 

• AGRUPACIONES 
SOCIAlES EXISTENTES 

e-()....~ J . El entorno del terreno 
6 

~ic 

Los cflStritos habitacionaJes que circundan el terreno 
tienen oomo caracteristica principal ser 
construcciones tipo fraccionamiento de casa 
unifamiliares y duplex, de baja densidad (2 y 
máximo 3 niveles), y unidades habitacionales para 
una. población de recursos económicos limitados, 
clasificada como media - baja. 

Las construcciones comerciales y de servicios, a 
pesar de ser muy variadas, se caracterizan por la 
austeridad en su diseño, inálCSdor de que, en su 
mayoría, están dirigidas a consumidores con 
recursos económic:os limitados, aunque existen 1 
restaurante Vip's Y 1 tienda departamental 
Suburbia, pero sus consumidores principales no 
son los que habitan los distritos inmediatos al 
terreno, quienes suelen consumir en la Bodega 
Aurrera y los comercios pequeños de los 
alrededores. 

la zona. administrativa municipal representa el 
núcleo del centro urbano del municipio, cuya 
característica es la austeridad en la arquitectura del 
Palacio Municipal, construido en la década de los 
70's, que refleja un funcionaflSmo mal logrado. 

Si bien es cierto que las agrupaciones sociales, políticas y/o religiosas tiene la 
libertad Y el derecho de manifestarse a favor o en contra de las nuevas 
construcciones en sus distritos, también lo es, que no siempre sus criticas se 
apegan a criterios basados en razonamientos lógicos; sin embargo, para 
considerar dichas manifestaciones como válidas se puede recurrir al análisis 
del medio urbano, considerando la asignación y compatibilidad de k:ls usos 
suelo urbano, la saturación de su infraestru::tura y la seguridad de los 
habitantes. En el caso partiaJlar del CEGED:C, dado que es un elementos de 
educación, asistencia social y recreación, destinado básicamente a los adultos 
mayores, pero con una extensión de uso oomunitario, no se presenta. ninguna 
negativa para su realización, además de que la zona no cuenta con una 
imagen arquitectónica definida, por lo que tampoco existen restricciones de 
estilo, aunque se debe cuidar que la obra no sea ostentosa porque limitaría 
visualmente la participación de la comunidad. 

El entorno, constituido por distritos habitadonales, de comercio y de administración 
municipal, se caracteriza por construcciones austeras que denotan el nivel socio 
económico medio - bajo de la zona. Sin embargo dicha austeridad, disfrazada de 
fundonalismo mal logrado, no debe ser una limitarrte para el CEGEDIC, ya que si bien no 
es integrable una obra ostentosa, porque limitaría visualmente la partidpación, se deben 
buscar soluciones más a-eativas hada una arquitectura viva. con recursos m~ios. 
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o-~~ J El enlomo del temeno 
6 

6.1. MEDID FíSICO NATURAL DEL ENTORNO 6.2. MEDIO FíSICO ARTIFICIAL DEL ENTORNO 

• ElEMENTOS DEL REUEVE 

,¡' Topografía con pendientes MENORES DE 1% 

,/ Edafología Y rrtología que identifican un 
suelo ROCOSO TEPEIAIOSO, a.Hamente 
resistente 

Zona de BAJA SISMISIDAD. ya que la 
oomposición del suelo ro promueve la 
expansión de las ondas sísmicas 

IMAGEN AL NORTE 

municipal 

• HIDROLOGíA 

../ los escurrimientos 

'~i 1lfL:'n. _ 

• FLORA Y FAUNA 

../ Positiva y controlada 

• P;no 
·Oyomel 

Fauna local: 

""'"""" --__ de "'""" 

6.3 MEDIO SOCIAL DEL ENTORNO. I 
Está constiIuKlo por d_ habi1acionaIes (1). de 
comercio (2) y de administración pública (3), 
caracterizados por ser construcciones austeras que 
denotan el nivel socio económico MEDIO - BAJO de la 
zona. Dicha austeridad, cflSfrazada de funcionaIismo 
(mal logrado) no debe ser una Iimitante para el 
CEGEDIC, ya qU,e si bien no es integrable una obra 
ostentosa (porque limitaría la participación), se 
buscarán soluciones más creativas hacia una 
arquitectura viva; por otro lado, no existen 
agrupaciones sociales que pudIeran restringir su 
construcci6n. 

• VlAUDAD Y TRANSPORTE ../ Vialidades primarias ../ Transporte público ../ Bordes artiIicIaIes definidos 

.---------------------~ 

• INFRAESTRUCTURA 

../ Agua_ 

../ Drenaje 

../ Alcantarillado 

../ Energós e~ 

.,/ Alumbrado público 

../ PaWnentadón 

../ Telefonós 

Av. Dr. Jlrnenez Cantú 

/JCCESOAL PFIEtXO 0' 

Av. Constituoión 

• IMAGEN URBANA 

../ V"'" 

../Bordesar1ificiaJes 

../~ 

../Nodos 

../ Hitos 

• Vialidad pumaria de 3 carriles 
• Conllol de velocidad por curvas continuas 
• Pendiente variable hacia el Sur 
• Sentido de la vialidad hacia el Sur 
• Acceso direclo allerreno 
• Cuenla con redes de infraestructura 
• Parada de transporte sobre el 

'.CCff",,"';:\ ~~~e:~~;I~~~:~~r~~:~;~;!~it~ calle "i~~~) 
\ 
\ 

5 ... 0 VELOC MEOIA >'ElOC Al¡AVElOC 
PA"OO~ DEL'" 

ESCUllOR ... 

Ll~CJ.i _____ -'.~'~m"--_____ _L~ 

~idad primaria de 4 carriles 

, 
'" TERRENO 

• 2 carriles de alta velocidad POR,wAO! 

• Sentido de la vialidad hacia el Norta y Sur 1/~AmPORf'E 
• Acceso indirecto al terreno 
• Cuenta con redes de infraestructura 
• Parada de transporte del lado opuesto 

al alineamiento del terreno, desventaja 
que obliga a los usuarios a cruzar la 
calle utIlizando el puente peatonal / 

/ 
~R<A COMERCIAL 

AL1AVELOC 
.. EO" VHOC 

aAJO vnoc y O~ '~RV •• "O, 

PALACIO MUNICIPAL 

HITOYNOOO 

o La estructura urbana del entorno (vias. bordes. distritos. nodos e hitos) está perfectamente definida 
yes claramente reconocida por los ciudadanos. 

~ Arquitect6nicarnente no existe unidad entre los elementos, por ello se percibe una imagen confusa, 
lo que pelTTlite al CEGED:C. primero, libertad en su diseño, aunque se debe considerar la 
horizontalidad del paisaje, y segundo, definir la imagen de la zona 



" El terreno - ese pedazo de tierra que se precisa para la materialización de la 
arquitectura imaginada - puede ser el más agudo y férreo critico de las ideas " 

~<~ '~ .. , .... ~ 
-," .. 
, 

El terreno 

!II 



7. EL TERRENO 

De suma importancia es el análisis de las condiciones y caracteristicas naturales del terreno 
donde se proyecta la obra arquitectónica, ya que éstas, junto con las determinantes del medio 
físico y serial en el entorno, definen parte del tipo de arquitectura resultante. 

Para conocer las determinantes especificas del terreno donde se proyecta el CEGEDIC que 
oonducen al aprovechamiento y respeto de sus condiciones físicas, se recurre a una técnica 
llamada 'VOCACiÓN DE USOS DEL SUELO", utilizada fundamentalmente por los urbanistas en 
grandes extensiones de tierra (aunque se puede perfectamente aplicar al nivel del diseño 
arquitectónico) y cuya aplicación se relaciona con: 

1 ) El MEDIO FlSICD 
NAllIRAL 

2) El MEDID FlSICO 
ARllRCIAI. 

..;> constituido por elementos como: la geomorfología, orografía, edafología, 
sismología, escurrimientos naruraJes, flora y fauna, propias del terreno. 

-i:> constituido por elementos como: las redes de comunicación y las visuales del 
terreno hacia los espacios abiertos o cerrados que con1iguran la imagen urbana 
del lugar. 

Como se observa, algunos de los aspectos mencionados ya se han desarrollado en el 
capitulo anterior El entorno; por ello, y sin ánimo de repetir, en éste capítulo únicamente se 
analizan los aspectos relacionados exdusivamente oon el área del terreno, de tal manera que con 
ellos se defina el uso adecuado de las diferentes zonas dentro del mismo, éstos son: 

t.i Vocación de usos del suelo: 

t.i Aspectos técnico Jurídicos: 

fundamentalmente las condicionantes naturales 
del terreno como: la topograña, la composición del 
suelo, los escurrimientos naturales, la vegetación y 
las orientaciones del mismo, observando las 
recomendaciones de las NORMAS DE DISEÑO 
BIDCUMAllCO DE VIVIENDA, INFOHAVIT, 1985. Además, se 
analizan las principales visuales del terreno hacia el 
entorno, para definir si son positivas y 
aprovechables o en su defecto perjudiciales, lo 
que determinará que el proyeclo del CEGEDIC sea 
cerrado o abierto al exterior. 

se analiza la SITuación del terreno respecto al 
Programa de desarrollo urbano municipal, el plano 
de usos de suelo, los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, las restricciones y/o 
afectaciones municipales o federales que existan, y 
finalmente la SITuación jurídica sobre la tenencia 
de la tierra. 

Ellerreno 

t.i Esquema de estudio. 

B presente capitulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

7. El terreno 

7.1. Vocación de usos del 
suelo en el terreno 

7.2. Aspectos técnioo jurídicos 
del terreno 

• Topografia y 
composición del suelo, 

• Escurrimientos naturales 
y vegetación 

• Orientaciones 
• VISUales del terreno 

hacia el entorno 

• Programa de desarrollo 
urbano 

• Afectaciones 
• Tenencia de la tierra 
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VOCACiÓN DE USOS DEL SUELO EN EL TERRENO 

Como se ha mencionado, la técnica de "Vocación de Usos del Suelo". tiene la finalidad de dar 
a conocer la aptitud de las diferentes zonas al interior del terreno en el aJa! se proyecta el elemento 
arquitectónioo. Dicha técnica se basa en el análisis de diferentes variables correspondientes 
fundamentalmente al medio físico natural y artificial del sitio, aunque en casos muy espedflcos el 
medio soc:ial juega un papel preponderante. Es importante mencionar que dimas variables no son 
únicas y dependen de las cirrunstancias particulares de cada lugar, además, su estudio no puede 
ser aislado, más bien se debe oonciliar el mayor número de ellas para que el uso asignado a cada 
una de las áreas en el terreno sea el más adecuado. En este caso particular, se analizan las 
siguientes variables (oonsiderando que son las que de manera determinante afectan al terreno): 

• TOPOGRAfíA 

• SUELO Y SUBSUELO 

• HIDROGRAfíA 

• VEGETACiÓN 

• VALORACiÓN DEL CUMA 

• VISUALES 

Cuyas características por pendiente de terreno definen el uso 
recomendable, presentándose pendientes del: 

0% a 5% 
5% a 10"~ 
10%a 25% 
25% a + 

Terreno sensiblemente plano 
Terreno oon pendientes bajas y medias 
Terreno con pendientes variables 
Terreno con pendientes extremas 

Cuya oomposición y resistencia del terreno definen el uso 
recomendable, evaluándose si es de tipo: 

Calizo Polvoroso y de grano fino 
Rocoso Tepetatoso Duro y de alta compresión 
Arenoso De baja oompresión 
Arcilloso De muy baja compresión 
Umoso De resistencia aceptable 
Gravoso De baja compresión 
lacustre De muy atta oompresibilidad 

Cuyas características en el terreno definen el uso 
recomendable, evaluándose si existen: 

Zonas inundables 
Cuer¡::>OS de agua para almacenamiento 
AAoyos 
Pantanos 
Escurrimientos 

Cuyas características en el terreno definen el uso 
recomendable, evaluándose si es de tipo: 

pastizal 
M_ 
Bosques o frutales 
Palmar 
Selva baja o selva media 

Cuyas características en el terreno definen el uso 
recomendable, evaluándose fundamentalmente: 

AsoIeamiento 

respecto al paisaje yentorno urbano 

7 

Existen diversas formas de representar los resultados de la Vocación de usos de suelo; una 
de las más recomendadas es la realización de una matriz de interacción combinando las 
variables más importantes. Sirva de ejemplo la siguiente: 
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FUENTE: Gráfico tomado de: Bazant. S. J. "Ma-luaI de aiterios de Diseño lrtlano". Ed. TriIIa5. Méxioo, 1985. pp. 94. 

Otra manera es la superposloon de 
planos en papel transparente con los 
resultados de cada variable, de tal manera 
que al final se muestre cuál es la aptitud 
por cada zona del predio, es decir. qué tipo 
de uso es el recomendable para cada 
ooncepto, por ejemplo de oonstrucción. 
área verde, zona de escurrimientos 
naturales, etc. Esta será la forma en que se 
expresen los resultados del CEGEDIC, 

G;) ~.,., 
~~-\:' ..... ~' 
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CUADRO 34-A VOCACION DEL SUELO: TOPOGRAFIA COMPOSICIDN y RESISTENCIA DEL SUELO 

• TOPOGRAFíA El terreno se considera oomo TOTALMENTE PlANO, ya que la 
pendiente promedio que registra es menor al 0.5%, por lo que se 
define como aderuado para la construcx::ión de equipamiento 
urbano. Respecto a los accidentes naturales, se presenta una 
franja en talud al Noreste sobre el límite del terreno ocasionado 
por la Av. Jiménez cantú, oon una pendiente de 1.25%, que no 
afecta a la nivelación del terreno. 

PLANO TOPOGRÁFICO 
COTAS MTS ~ 
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,60 00 _______ ~ DE r\IVEL 

_____ -~ N'!.;:+ cc:::no~.~~ 
_____ p.,NOAQO-:.R:-_-<\,_ r INOp.,NOA 
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SUPERFICIE = 49,377.35 m' 
PERíMETRO = 915.7 mi 
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El terreno e-~~ 7 
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, ---+ ,PENDIENTl DEL 0.35% I I ~"-"JL<L 
.1 -- --L -- -- ,- -- --: -B-o-nc; ~ 1---______ ... 

==-===-===2:::::' =7m===_ ___ de n:vei T AV J CAN TU 

__ ..L __ 

Li:~,o horizontal : 1 =:=l 
CORTEY-Y' 

-t9~ 

-~~ 
.'~~ 

I ~ I PE~D E\jTE DEL O 08% ;t'~~ t-- -T-----12~- __ -----~~PM 

L _______________ ~~J--- __ 
I E!':C":C110 hori7onto~ __ 1~~ AV J CANTÚ 

En la imagen se marca el banoo de nivel N.P.+- 0.00 

AV.Dr . .Jiménez Cantú 

Pendiente = 1.25% 
de O.cm a -3.9Om 

Talud 

• COMPOSICIÓN DEL SUELO 

EDAFOLOGÍA: CoIita, basalto, 
crómico, calcio, 
obsidiana, eutriro, 
gélico, vertigo 

UTOLOGÍA: Suelo de tipo: 
ROCOSO lIPETAlUSO 

Cimentación fácil 
de manejar 

RESISTENCIA 

DEL lERRENO: 10 Ton/m2 

Toda el área del terreno (excepto una franja -laIud al noreste) es apta para la 
construcción, ya que registra una topografía con una pendiente menor a 0.36%, de 
Sur a Norte, considerándose TOTALMENTE PLAt-'.Q, característica. fundamental para la 
proyección de un elemento arquitectónico cuyos usuarios son adultos mayores. 
El tipo de suelo es ROCOSO TEPETATOSQ, cuya resistencia de terreno es 
10 Ton/m2

, lo que favorece la simplicidad y bajo costo en la cimerltación. 
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- . URRIMIENTOS NATURALES VEGETACION y ORIENTACIONES 

La hidrografia analiza la situación y características de las aguas sobre la superficie terrestre; 
también se entiende que es el conjunto de mares yaguas corrientes de una zona. Se compone de: 

• 

• 

ESCURRIMIENTOS 
NA1URAlES 

~ 

VEGETACiÓN 
-;> 

La ligera pendiente del terreno provoca suaves escurrimientos de 
agua hacia el banco de nivel en el Norte, por lo que no se 
recomienda oonstruir en esa área, aunque de ser necesario se 
puede fácilmente manejar el agua 

llene una ubicación favorable, ya que, además de enfatizar los 
límites del terreno, se crean barreras naturales que evitan los 
impactos directos del viento al Noreste y la insolación directa del 
Oeste; en tanto que la vegetación escasa al Norte no obstaculiza 
la insolación ni crea sombras que producen más frío, y al Sur se 
aprovecha todo el asoIeamiento. 

VEGETACiÓN Y ESCURRIMIENTOS 
COTAS:MTS 

ESCASA VEGETACIÓN 
CAQ'JCIFOllA, PARA 1\0 
08S'TRU R EL ASO,_FAM'E"NTQ 

0-°0~ 
,/1,,'" 

,)SI: o 
ABUNDANTE ú b' 
VEGETACl6N ~(;,jl /l;r:-
PE RE NNIFOUA I Q 

/ 

uso DE LA VEGETACiÓN 
PARA ENFATIZAR LOS 
LIMITES DEL TERRENO 

~ 
I 

CADUCIFOLIA 

~ • P'no 
·Oyome 

VEGETAClON PERENN FOLIA 

= 

... ~~ 
~ J El terreno 
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• ORIENTACIONES ~ Dadas las características del terreno, no se presenta ningún 
obstáculo para poder aplicar las siguientes recomendacion~ de 
uso del suelo para cada tipo de espado arquitectónioo, segun las 
orientaciones en el terreno, mismas que se adecuan a los 
resultados del cardioide anual del sitio. 

o 

o , 
o 
o 
o 
~ 

NO 

" 

ORIENTACIONES 
COTAS:MTS 

COCINA. LAVANDER'A 

y Tr~!),DO 

ESTANCIA y REUNiÓN 

CUARTOS DE [5T.,;0'0 

SO 

N 

s 
USOS RECOMENDADOS DADA LA 

ZONA DE 
COt..l(N'SALES 

HA81lACION 

RECREACION 

"-
R(CREACIÓN EN GENERA~ ""-

"-
"

"-

Cardtolde 4nual 

E 

SE 

Existen suaves escurrimientos naturales, de Sur a Norte, perfectamente 
controlables. aunque se reoomienda no utilizar esa zona para OOnstruir. La 
vegetación se ubica en los límites del terreno, posibilitando la utilización de gran 
parte del área, pero es necesario aumentar la cantidad de vegetadón al interior e 
integrarla con el CEGED1C. Las recomendaciones sobre los usos ~e~cionados con 
las orientaciones no tienen ningún obstáculo fisico para que sean ap11cadé!S. 
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CUADRO 34-C VISUALES HACIA EL ENTORNO 

El análisis de las visuales hacia el entorno nos brinda información deñnitiva para determinar si 
un proyecto arquitectónioo será abierto o cerrado al exterior I independiente de su función. En el 
caso del terreno donde se proyecta el CEGEDIC, las visuales son las siguientes: 

• VISUAl Al NOROESlE -
NORESlE ~ Predominan los elementos del medio fisico natural como: la 

• VISUAl Al SURESlE -

vegetación que delimtta al terreno, el lago artificial y el Parque 
de las esculturas; las únicas construcciones visibles son el 
Palacio municipal y un pequeño kiosko. Todo ello genera una 
vista muy agradable, por lo que se puede considerar 
adecuada para un diseño abierto al exterior. 

SUROESlE ........;> Predominan los elementos del medio fisico artificial de tipo 

• VISUAl Al NORESlE -

c:omercial como: un restaurante Vip's, una tienda 
departamental Suburbia, una Bodega Aurrera. con sus patios 
de servicio y a la distancia se reconoce una zona 
habttecional. Todo ello genera una vista desagradable, ya 
que no existe homogeneidad en la imagen urbana, por lo 
que se recomienda un diseño cerrado al exterior. 

SURESlE ~ Predominan los elementos del medio fisico natural como: la 

• VISUAl Al SUROESlE -

vegetación que delimita al terreno, junto con la del Parque de 
las esculturas; no se visualiza ninguna construcción. Todo 
ello genera una vista muy agradable, por lo que se puede 
considerar aderuada para un diseño abierto al exterior. 

NOROESlE ........;> Predominan los elementos del medio fisico natural como: la 
vegetación que delimita al terreno, junto con la que circunda 
al Palacio municipal. Todo ello genera una vista muy 
agradable, por lo que se puede considerar adecuada para 
un diseño abierto al exterior. 

7 
Ellerre"o 

NOROESTE-
Lago arIi5ciaI 

x V!p's Patios de servicio 

- ...... - ... ...:... ... _.- .... ""~.!.~ 

_. 

vegeta::i6n propia del terreno y del Parque de 1m EsaJlIums 

- --,; - .. ...;-- . 

SUROESTE - NOROESTE 

- -- -- -- - - ~ 
. - ---- ~-

Como se observa, la mayoría de las vistas son agradables y predominan los 
elementos naturales, por lo que se recomienda un diseño abierto al exterior; a 
diferencia de la vista hacia el SURESlE - SUROESlE donde los elementos artificiales, 
dado que no guardan proporción y armonía alguna entre ellos, perjudican el 
paisaje, por lo que se recomienda cerrar las visuales hacia esa zona \ 
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7.2. ASPECTOS TÉCNICO JURíDICOS DEL TERRENO 

De suma importancia es analizar la situación téCl'lico jurídica de un terreno, ya que con 
base en ésta se puede autorizar legalmente, a través del otorgamiento de la licenaa de 
construcción, pasar a la etapa de realización de la obra arquitectónica. Para ello se pueden 
revisar dos elementos fundamentales de la planeación urbana: 

• PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO~ 

TABLA 39 

especfficamente se debe revisar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. del municipio de Cuautitlán Izca!Ii. con el objetivo de conoborar que el 
terreno sea el adecuado para el tipo de proyedO que se pretende construir en él, 
respecto a: 

1 ) Uso de suelo asignado al terreno 
2) Coefidente de ocupación del suelo (COS) 
3) Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

4) Restricciones de construcción 

La situación del terreno respecto a los puntos anteriores se 
puede analizar a partir de la TABLA 39: 

Aspectos técnico juridicos del terreno 

I 
r=======F=~======================~===:1 

RESlBICCIÓN TÉCNICA EVALUACIOR , ASPECIU 

i ,1. Uso del suelo En el caso particular del CEGEDIC, siendo un elemento de equipamiento 
urbano, la ubicación del terreno oorresponde con el uso de suelo 
marcado en el Sistema NonnaWo de Equipamiento Urbano, SEDUE: 

: 2. Coeficiente de 
ocupación del 
suelo (COS) 

,3. Coeficien1e de 
utilización del suelo 
(CUS) 

i 4. Restricciones de 
, constnJcci6n 

COMERctAL y DE SERVICIOS. 

El coeficiente asignado es igual a 0.50, lo que significa que se puede 
ocupar (en planta) hasta un 50% de la superficie total del predio, lo cual 
dadas las dimensiones del mismo (49,377.35fTt) es excesivo; por tanto 
el manejo de este coeficiente no representa ningún problema 

Es importante mencionar que el Reglamento de Construcciones del D.F. 
establece que para un proyecto como el CEGEDIC, se tendria que dejar el 
3(1%, de área libre sin construcción. 

El coeficiente asignado es igual a 0.50,10 que significa que se puede 
construir (en alzado) hasta un 50'% de la superficie total del preálO, lo cual 
dadas las dimensiones del mismo (49,377.35r'rf) es excesivo; por tanto 
el manejo de este coeficiente no representa ningún problema 

Las restricx::iones marcadas en el plano de usos del suelo son: 

• Solo se penniten construcciones de hasta 3 niveles contando la 
planta baja. 

• Seguir las especificaciones de los coeficientes de ocupaci6n Y 
utilización del suelo. 

• No existen restricciones y/o afectaciones de tipo municipal o federal 
sobre el área del predio 

Fuente: Plano de usos de sueb. 0irecci6n de desarrollo Lmano rT1I.JI'"ddpaI. 

• AFECTACIONES 
AL TERRENO 

• SITUACiÓN LEGAL 
DEL TERRENO 

• SUPERFICIE TOTAL DEL 
PREDIO = 49,377.35 m 2 

• PERiME"TRQ 915.7 mi 

• COEF ,ClfNT[ DE OCUPACION DEL 
SUELO O.!:JO '" 24.688.675....,2 

• COEFICIENTE DE unUZAClóJ\¡ DEL 
SUELO ~ 0.50 ,. 24,688.675m2 

• INTENSIDAD DEL SuE ... O ~ BAJA DE 1.5 VECES 

LA SUPERfiCIE CONSTRUiDA MAXU,",A 
RESPECTO A(. AREA DE~ PRED,Q 

• SUPERFICIE DE AREA LIBRE 
DEL PRED'O = 30% ' 

14,!:5132 m2 

El terreno 

No existe ningún tipo de afectación municipal o federal. 

7 

Respecto aJa tenencia de la Tierra, se pueden encontrar dos 
tipos de propiedades: 

t) TIerra privada 
2) TIerra social 

En situación regular 
De tipo ejidaJ, comunal, municipal. 
estatal o federal. 

de las cuales, e) segundo es e) tipo de tenencia del predio 
donde se proyecta el CEGEDIC, cuyo carácter es de 
equipamiento urbano perteneciente a sector público. Esto 
disminuye el costo de la construcción porque se cuenta con el 
predio y facilita todos los trám~es legales. 

El proyecto del CEGEDIC, deberá cumplir oon las disposiciones técnico jurídicas,ql;¡e se aplican al 
predio, especfficamente las relacionadas con los CXl9ficientes de ocupación (COS = 0.50) Y 
utilización del suelo (CUS = 0.50), considerando que el proyecto tendrá como ITÍáximo 2 niveles 
de construcción. El predio no tiene ningún tipo de afectación estatal O federal en su 
superficie. Respecto a la tenencia de la tierra este es clasificado 
al municipio lcx::aIizado dentro de sus 20 áreas catastrales, en por lo 
que se estipula como un PREDIO REGUlAR 
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"7. 1. VOCACiÓN DE USOS DEL SUELO EN EL TERRENO 

I usos R.ECOME:No,",eLE~ N 
CACA LA O",",I;:NTAC'O", 

0
0

:
0:6 <"'~ O"," <r 

N+O . .35 

N-+- .50 

v' T opografia 
adeaJada,con 
O.3S01o de pendo 
hacia el Norte 

v' Resistencia del 
terreno: 

10 Ton/m2 

v' Escumm;e.
naturales hacia el 
Norte, manejables 

v' Vegetadónenlos 
límites del terreno 
creando barreras 
naturales contra el 
viento del NE Y la 
insolación directa 
del O. siendo 
escasa al N Y S 
para no obstruir 
dicha insolación 

..,¡' Recomendaciones 
de usos del suelo 
por orientación. 
eplK:ables 

f .,.'1!.i,'¡¡¡ 

• 

7 e-~~ EIIe"""O 

C"-'O""D'O 

VISUALES DEL TERRENO HACIA EL ENTORNO 

SURESTE· SUROESTE 
VIPS ~ BXEGA.~ PATXJS rEsaY. 

NORESTE - SURESTE 

,,",--' 

SUPERACIE TOTAL DEL 
TERRENO ~ 49,377.35 rrf 

PERiIMETRO DEL 
TERRENO;;;: 915.7 mi 

COS = 0.5 =24,688.675 nr 
cus = 0.5 -24 688.675 rrf 

Predominio de elementos del medio 
físico natural, con vistas muy agradables. 
Apta para el diseño abierto al exterior. 

Predominio de elementos del medio 
físico artificial sin armonía o proporción 
alguna, generando vistas muy 
desagradables. Apta para el diseño 
cerrado al exterior. 

Predominio de elementos del medio 
físioo natural, oon vistas muy agradables. 
Apta para el diseño abierto al exterior. 

Predominio de elementos del medio 
físioo natural, oon vistas muy agradables. 
Apta para el diseño abierto al exterior. 

7' • 2. ASPECTOS TÉCNICO JURíDICOS DEL TERRENO 

Espedficado en el Plano de usos del suelo municipal: 

o El prC1fedo del CEGEDIC, deberá cumplir con las disposiciones técnico juridicas que se aplican 
al predio, especificamente las relacionadas con los coeficientes de ocupación (CaS = 0.50) Y 
utilización del suelo (CUS = 0.50), oonsiderando que el proyecto tendrá oomo máximo 2 niveles 
de oonstrucdón. El predio no tiene ningún tipo de afectación municipal, estataJ o federal en su 
supernae. Respecto a la tenenaa de la tierra, éste es clasifi~do como nERRA SOCIAL 
perteneciente al municipio, considerándose un PREDIO REGULAR DEL AREA CATASTRAL 135 - E-

la; 



.. lA ARQUITECTURA NO ES SOlAMENTE DE COMPÁS Y ESCUADRA, Y SU ESTILO NO DEPENDE DEL GUStO 
PERSONAL O PROFESIONAL DETRÁS DE LOS INSTRUMENTOS DE lA TÉCNICA Y DE lA SENSIBIUDAD DEL 

ARQUITEcro HAY UNA INTEUGENCIA COLECTIVA, PASIONES, ACTITUDES Y NECESIDADES QUE TODOS SIENTEN, 
MISMAS QUE IMPRIMEN UN CARÁCTER ESPECíFICO A lA ARQUITECTURA DE TODAS LAS ÉPOCAS ". 

Henry Boutmy. 

Así, la obra arquitectónica es el RESUlTADO CREATIVO del manejo de las determinantes sociales, 
naturales y artificiales del sitio (al que debe integrarse) para satisfacer sus necesidades, 
entendiéndose por creatMdad: más allá de la imaginación y la originalidad como cualidades 
aisladas, la óptima y novedosa solución a un problema planteado en beneficio del hombre. 

Éste resuftado creativo se extiende a todas las áreas que dan sustento a un proyecto 
arquitectónico, mismas que se abordan en esta tercera parte de la tesis, bajo el esquema general 
siguiente: 

Página 

• CAPíTuLO 8. TEORíA DE LA ARQUITECTURA 107 

8.1. Teoría de la arquitectura ..................................................................................... 109 
8.2. Metodología de la proyección arquitectónica ................................................. 131 

'*" Láminas resumen ................................................................................................ 140 

• CAPíTuLO 9. PROYECTO ARqUITECTÓNICO 142 

9.1. Memoria descriptiva y planos arquitectónioos: ~. cates, fachadas Y perspectivas ............. l44 

• CAPíTuLO 10. PROYECTO ESTRUCRlRAL, INSTALACIONES y ACABADOS 158 

10.1. Proyecto estructural : Memoria de cáJcu\o Y planos estnJcturales ................................... l60 

10.2. InstaJación Hidráulica: Memoria de cálculo Y planos de instaJación ................................ 176 
10.3. InstaJación Sanitaria: Memoria de cálculo y planos de insta.lación ................................. l86 

10.4. Instalación Contra IncendIOS: Memoria de cáJcuIo Y planos de instalaoon ..................... l93 

10.5. 1nstaJa.ci6n Eléctrica: Memoria de cálculo Y planos de instaIación ................................. 197 
10.6. Proyecto de acabados: Memoria descriptiva y plano de acabados .............................. 205 

• CAPíTuLO 11. COSTOS, PRESUPUESTO Y ANANCIAMIENTO 208 

11.1. Análisis general de costos y presupuesto estimado .................................... 210 
11.2. Esquema general de Rnanciamiento y rentabilidad .................................... 212 

• CONCLUSiÓN FINAL 213 
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.. ••• La habilidad de proyectar arqultectónicamente es ciencia y arte al mismo tiempo. 
Como ciencia, la proyección puede comprenderse por medio de estudios sistemáticos, 
acumulación de experiencias y solución de problemas; como arte, la proyección requiere 
una completa entrega de aquellos que tratan de dominarla .•. " 

G. Fundora Herrera 

o-~~ - J Teoría de la arquitectura 
c~""GETo5'"i"C 

la 

8 

107 



B. TEORíA DE LA ARQUITECTURA. 

Si por un lado, la obra arquitectónica. es el resultado creativo del manejo de las 
determinantes del medio físico, tanto natural como artificial, y de los requerimientos 
espaciales, que además expresa el contexto histórico de la sociedad que la crea, y por el 
otro, es la poesía de la construcción ... entonces podríamos decir que: 

La habilidad de proyectar obras arquitectónicas es ciencia y arte al mismo tiempo. 
Como ciencia, la proyección puede comprenderse por medio de estudios 
sistemáticos de las determinantes, Brumulación de experiencias y solución de 
problemas; como arte, la proyección requiere de una completa entrega de aquellos 
que tratan de dominarla. Por ello es fundamental hacer un análisis, tanto de los 
enfoques que se le dan a la arquitectura desde el punto de vista creativo -
emocional, como de los procesos racionales que conforman la metodología de la 
proyección para llegar a los mejores resultados creativos. 

Para comprender y analizar dichos aspectos que integran a la arquitectura, este 
capitulo se ha dividido en dos apartados: 

r. Sobre la arquitectura : 

r. Metodologia de 
la proyección: 

se analizan, desde el punto de vista racional y 
artístico, las definiciones que intentan explicar 
QUÉ ES LA ARQUITECTURA, así como las teorías sobre 
los procesos de creación y proyección 
arquttectónica; los espacios en la arquitectura; la 
deducción de la forma arquitectónica. y las 
tendencias de la actual arquitectura en México, 
como reflejo de la sociedad, para finalizar 
definiendo el concepto fonnal y funcional del 
CEGEDIC. 

se analiza y realiza la organización teórico-práctica 
de los espacios arquitectónicos que conforman el 
CEGEDIC, a través de una metodología que parte de 
una tabla de necesidades y el programa 
arquitectónico que integran un sistema con 
interacciones espaciales, a través de las cuales se 
establecen diagramas de funcionamiento, 
finalizando con un partido arquitectónico sobre el 
terreno, que debe considerar las determinantes 
especificadas en los capitulos 2 a 7 de esta tesis. 

r. Esquema de estudio. 

En este capítulo se analizan los principales elementos teórico - prácticos a través de 
los cuales se puede concebir y proyectar una obra arquitectónica, bajo el esquema 
siguiente: 

8. Teoría de la arquitectura 

8.1. la teoría en la arquitectura 

8.2. Metodología de proyección 
arquitectónica 

'" 

--t> 

• ¿Qué es la arquitectura? 
• Proyección y creación en la 

obra arquitectónica 
• Teoría de los espacios 
• Teoría de la forma 

arquitectónica 
• Tendencias de la actual 

arquitectura en México 

• Tabla de necesidades 
• Programa arquitectónico 
• Árbol del sistema 
• Matriz de interacción y 

grafos 
• Diagrama de funcionamiento 
• Partido arquitectónico 
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II.iM : 8 " LA TEORíA EN LA ARQUITECTURA. 

Para comenzar, es fundamental oomprender QUÉ ES lA ARQUITECTURA para lo cual se pueden revisar las 

siguientes definiciones21 de tipo cultural, simbólico ylo funcionaflSta: 
TABI.' 40 

Definiciones de la Arquitectura Z1 

• ~ La arquiteclura es probablemente la. manifestación externa, definitiva y satisfactoria del arte de vivir" 
(C. Y A. Wilfle.m 8Iis). 

• "La arquitecb.Jra es el gran libro de la humanidad ... de la más remota pagoda del Indostaní hasta la 
catedral de Colonia, ha sido la gran escrttura de la humanidad, y esto es cierto de tal manera, que no 
solo todo símbolo, sino incluso todo pensamiento humano tiene su página en este inmenso libro de 
monumentosft (VlCtor Hugo). 

• .. Desde el punto de vista histórK::o, la arquitectura deja ser un arte que interesa únicamente al artista o al 
diente Y se convierte en UrK) de bs elementos más importantes de la historia, dando vida y realidad a 
cosas que, sin su presencia, difícilmente se comprenderian" (James Fergusson). 

• u La arquitectura no es otra cosa que orden, disposición, bella apariencia Y proporción entre las partes, 
conveniencia y distribución" (Miguel Ángel). 

• u La arquitectura es la poesía de la construcci6n ... está basada en la edilicia, pero tiene algo más, del 
mismo modo que la ¡:x>esíaes algo más que la prosa" (lhomas Jackson). 

• N En la. arquitectura se cumplen leyes, en gran parte, matemáticas y. todas, científicas. El arte de la 
arquitecbJra es el hábito de la estructura científica ~ (Kerr). 

• N la arquitectura nos da espacios tridimensionaJes, capaces de contener nuestra persona y este es el 
verdadero centro de aquel arte ... es la única que puede dar al espacio su completo valor" (Scott). 

• "El valor duradero de la arquitectura es el del espacio ... lB. arquitectura debe ser vista, sentida, 
comprendida de dentro a afuera, y su progreso a través de los sigk:ls debe ser estudiado de acuerdo 
con el desarrollo expresivo de bs interiores, Y no con el estucflO de las formas que los contienen o, lo 
que sería todavía peor, de las monumentales fachadas yuxtapuestasn(R.E. Warder). 

• "El edificio no será, en adelante, un bloque de materiales de construcci6n elaborado desde afuera, como 
una escultura 8 ambiente intemo, el espado dentro del cual se vive, es el hecho fundamental en el 
edificio, que se expresa. al exterior como espacio cerrado" (Frank Uoyd Wright), 

• "Un monumento no es solo una obra de compás y escuadra, y su estilo no depende del gusto personaJ 
o profesional. Detrás de los instrumentos de la técnica Y de la sensibifldad del arquitecto hay una 
inteligencia colectiva, pasiones, actitudes, necesidades que todos sienten y que imprimen un carácter 
especilico a la arquitectura. de todas las épocasft (I-Ienry Boutrny). 

• "Hay que tener presente que una nueva fonnulación plástica ro neva consigo un cambio arquitectónico 
si no va acompañado de una nueva visión espacial, ya. que la arquitectura tiene como fin principal la 
creación de espacios" (A E. Brickman). 

• "Sin duda la lectura de una planta dice mucho ... pero no abraza toda la arquitectura, antes bien la 
despoja de su fundamental privilegio, que es el de poseer un espacio completo, y no solamente un 
cuarto macizo, que oon sus tres dimensiones le dan un valor nuevo" (Henry FociIlon). 

• "La arquitectura es esencialmente un arte cooperativo ... debe expresar en todo periodo las condiciones 
en que se encuentra un pueblo, no tan solo el nivel de cultura que los más avanzados han alcanzadoM 

(T.S. AIIlee). 

• " En arquitectura todo ha de nacer de la necesidad y la necesidad no admite lo superfluo
n 

(Passen). 

• .. La arquitectura es el juego sabio, oorrecto Y magnífico de los volúmenes" (Le Corbusier) 

Como se observa, son muy cfrversas \as ooncepciones que se tienen de la arquitectura, empero todas 
ellas son oonsideradas válidas en esta tesis, porque muestran una parte del espíritu de la arquitectura misma, 
cuya integración constituye su esencia y su evolución histórica. 

27 Oefiliciorestooadasde: BruroZevi, "AnJul8CfUnlklnuce~ Ed./Igu;1atS. A de Eds .. MadrId. 1969. 
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De igual importancia es comprender que la arquitectura se sirve del uso de la teoría, ya que 

sin esta no pc:xjria darse el hacer arquitectónico, pues tcx::to hacer implica un pensar. Para dar una 

idea más precisa de lo anterior se puede revisar la TABLA 41. 
TABLA 41 

Importancia de la teoria en la Arquitectura 

• la teoría es una guia insustituible para la acción del arquitecto y cualquier acción de este debe tener un 
soporte teórico. 

• la teoria es siempre una re1\exión sobre una acción concreta, es la racionalización de la práctica Y es a 
la vez, una forma de práctica: esto es la práctica - teórica. 

• la teoría es la práctica que se racionaliza; la práctica. es la realización de la teoría. Esto conduce a la 
llamada PRAXIS. 

• la teoría permite formular con toda precisión y rigor objetivo, las metodologías y procedimientos que un 
problema de proyecto o diseño requiere para ser resuelto. 

• Toda teoría que no se aparta de la realidad objetiva y que después de pasar por la racionalización 
propiamente teórica, no vuetva para verificarse oon dicha realidad, no es teoría arquitect6nica. 

• Al ooncebirse de ese modo la teoría, se establecen las premisas para ooncebir un modo para ejecutar o 
realizar el proyecto arquitectónico en sus términos ooncretos, como : materiales de construcción, 
procedimientos constructivos Y estructurales, servicios generaJes Y repercusiones económicas y legales 
,etc. 

• Así, la teoria es la expresión última del conjunto de condicionamientos y oontracflCCiones que fonnan la 
circunstancia del arquitecto y de los usuarios socialmente ooncflCionados. 

Hablar de la teoria en la arquitectura implica hacer una muy amplia revisión de la historia de la 

arquitectura misma, lo que nos llevarla muy probablemente a perder el objetivo básioo de esta tesis 
que es la proyección del CEGEDIC, por ello se ha decidido abordar, en esta primera parte del caprtulo, 

únicamente 4 aspectos considerados oomo fundamentales porque han suscitado una reflexión 

teórica. universal en el campo de la arquitectura. 

• PROYECClÓN y CREACiÓN EN 
LA OBRA AROUITECTÓNICA 

• lOS ESPACIOS EN LA 
AROUITECTURA 

• TEORÍA DE LA FORMA 
AROUlTECTÓNICA 

• TENDENCIAS DE LA AROUITEClURA 
CONTEMPORÁNEA 

donde se ha racionalizado la naturaleza de los 
mecanismos a través de los cuaJes se llega a la creación 
de los espacios arquitectónicos. 

donde se ha racionalizado la naturaleza de los 
mecanismos a través de los cuaJes se establecen la 
proporción, escala, organización e interrelación de Jos 
espacios arquitectónicos. 

donde se ha racionalizado los procesos históricos para la 
oonstrucción de la forma arquitectónica, así como las 
múltiples posibilidades de la oomposici6n formal. 

donde se ha racionalizado Y cIasiIicado las caracteristicas 
que definen a la arquitectura en un lugar y tiempo 
determinado identificando su lenguaJe simbólico 
formal y funcional . 
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CUADRO 35 PROYECCION y CREACION EN LA OBRA AR UITECTONICA 28 

IJlOO\.)[..E(Cu,Á':-j ~ necesariamente implica ~ algo nuevo. 

la habilidad de proyectar obras arquitectónicas es ciencia y arte al mismo tiempo. Como 
ciencia, la proyección puede comprenderse por medio de estudios sistemáticos de las 
determinantes, acumulación de experiencias y solución de problemas; como arte, la proyección 
requiere de una completa entrega de aquellos que tratan de dominarla. Es un instrumento de 
transformación cultural que actúa paralelamente a lo objetivos ideológicos, a las nuevas 
relaciones sociales que determinan la nueva significación del medio ñsico; es un proceso 
económico y técnioo ejecutivo modelado para resolver las necesidades materiales, proceso del 
que se vale el arquitecto, sintetizando en sí los métodos del científico, del ingeniero, del 
organizador y del artista. 

En la acción creadora del arquitecto, 
en ~ a~dad que aporta nuevos 
resultados de carácter social, se conjugan, 
en una síntesis excepcional, el 
pensamiento artístico con el pensamiento 
cientffico; así, en el proceso de proyección 
arquitectónica se hacen compatibles 
contradicciones entre categorías tales 
como investigación e imaginación, entre 
concepción cientffica y forma artística; en 
esa simbiosis, la creación arqurtectónica no 
puede contemplarse como una cadena 
rectilínea de operaciones lógicas. 

El proceso creativo tiene una 
naturaleza de estructura compleja que 
induye factores intelectuales, emocionales, 
intuitivos y volitivos en las más variadas 
relaciones, donde el pensamiento lógico e 
intuitivo se conjugan en el acto creador. 

ARTE 

TODO EN LA ARQUITECTURA ES CIENCIA Y ARTE 

la proyección arqurtectónica es la actMdad creadora que se inicia oon el estudio de un 
problema y oonduye con su solución especifica materializada en diferentes modelos u objetos 
fisicos donde deben oonjugarse armónicamente factores conceptuales y económicos, 
funcionales y ecológicos, ideológicos y culturales, técnicos y constructivos. Es importante recalcar 
que es un proceso que oomienza con la identificación de una necesidad concreta que lleva a la 
generación de soluciones alternativas para satisfacerla. Es una acción que transita de lo abstracto 
a lo concreto transformando los conceptos en formas geométricas a través de la adecuada 
documentación y planteamiento del problema. 

28 Este terra se ha descm:(:acb a::n t:ase en dWrsos artb..tos ¡:::U:6:a:bs en la revista c:iertka .. AtquIlac1ura Y UItJanIsmo ... Vd. 11, No.l Y Vd. I!I 
No 1 . del Arq. Gi:berto FlJ"d:m Herrera. académco de la FaaJtad de Arqutectua, ¡SPJAE ~nstituto &.perbr PdI1écnco..tJSé ArI!or1o Ed"everrla), en ..... 
la ol.dadde la HaOOna, Ct..t:e, entre los at"Ios de 1981 Y 1982 
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La. proyección arquitectónica implica un esfuerzo complejo de creación intelectual. Se 
caracteriza por la oonstante toma de decisiones y la conciliación de restricciones y 
requerimientos; el desarrollo de este proceso no significa solo el ordenamiento de un 
conjunto de datos del problema planteado, sino que durante el proceso se producen sattos 
en el pensamiento. Es un proceso dialéctioo, de carácter inturtivo - racional que se desarrolla 
a través de fases ° etapas, de lo general a lo particular. 

Siendo, el proceso de la proyección arquitectónica, en principio, un proceso creador, 
su comportamiento a sido estudiado por destacados autores (entre otros, P. K Engelmeyer, 
A M. Bloj, F. Y. Levinson-Lessing) que conduyen en lo siguiente: 

TABlA 42 

• 

.b 
• 

Etapas del proceso creador 

1a. Etapa 
PREPARACiÓN """"''''''''''''''''-_ (frabajo CXJnSCiente) Estado activo que constituye un a oondición 

básica, verdadera premisa para el surgimiento de una idea. 

2a. Etapa 
MADURACiÓN !l1!t!ill!!:!1~~l....._ (Trabajo inconsciente, intuitivo, de hipótesis) Estado en el que el 

problema aparece en la consciencia plena y no encontrando pistas 
para su solución pasa, el problema, una y otra vez al subconsciente 
donde permanece en estado latente incubando la solución del 
mismo. El creador parece estancado, pero en realidad esta 
preparando la solución que aparece súbitamente cuando, en 
ocasiones no se piense siquiera en ella. En la creación científica 
representa a la hipótesis, y en la artística a la idea. 

• 3a. Etapa 
,'N"S;,JPOO,,,,RA,,,,C,,,'6>!N,,-__ (Trabajo de lo inoonsciente a los consciente) Resultado del trabajo 

inconsciente en la esfera del conocimiento surgiendo la idea 
creadora. La brusquedad con que se presenta viene acompañada 
generalmente por una aisis emotiva, a veces es de alegría otras de 
angustia. El mecanismo de esta etapa de conocimiento y 
racionamiento oonsiste en la producción de experimentos mentales y 
prácticos. 

• 4a. Etapa 
~R!!iEA&LIZA~!!,C",,6,¡jN,,-__ (Trabajo consciente de habilidad, no de creación) A través del 

desarrollo y comprobación de la idea y/o demostración de la 
hipótesis, para que siendo correcta pueda sustentarse como la teoría 
de lo que se ha creado. 
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CONTINUA CUADRO 35 PROYECCION y CREACION EN LA OBRA AR UlTECTONICA 

También intervienen en el proceso de proyección arquitectónica dos componentes del 
pensamiento aeador: la actuación de la lógica. del proyectista unida a sus capacidades intuitivas. la 
acción o análisis lógico está estructurado por el razonamiento regulado en pasos comprensibles, 
mientras que el pensamiento creativo está formado por la experiencia y las capacidades intuitivas de 
proyectista; la oomponente lógica regula los factores emocionales o subjetivos que se derivan del 
estado anímioo, de la personalidad y de la experiencia del proyectista, en tanto que, el pensamiento 
creativo permite obtener una síntesis de [as variables y entrecruzamiento de datos arumulados en la 
memoria para generar soluciones aplicables con cierto grado de innovación. Se coincide universalmente 
que no se puede prescindir de ambos factores. Por un lado, la intuición está cxmdicionada, arranca del 
nivel precedente de conocimiento empírico y teórico; en ella adquiere gran importancia la capacidad, la 
experiencia del creador, su modo de pensar; es a su vez la búsqueda perseverante de la solución del 
problema, requiere de ver relaciones entre las cosas y la inspiración señala la capacidad máxima del 
creador. Por el otro, la solución lógica del problema creativo surge basado en la intuitiva, es decir, 
cuando el problema está de hecho resuelto; no obstante, un momento intuitivo por sí mismo no es una 
creación. La lógica, es un medio objetivo y especifico para la orientación del hombre, ya que el momento 
intuitivo debe ser comprendido, verbal izado y a veces también fonnalizado con los medios del 
razonamiento lógico. Así, el pensamiento intuitivo más el pensamiento lógico confonnan la fuerza motora 
de la búsqueda creadora, a partir de la cual se llega a la CREATMDAD. 

DEFINICiÓN DE CREATIVIDAD Y SU APUCACIÓN AL DISEÑO 

Por creatividad, a veces equivocadamente, se entiende la capacidad para producir soluciones 
originales cuya cualidad reside solo en dfferenciarse de lo demás. También erróneamente se entiende 
por capacidad creadora, la de generar muchas soluciones o la capacidad de imaginarlas aunque estas 
no lleguen nunca a realizarse. Pero ni la originalidad, ni la imaginación como cualidades aisladas y 
desvinculadas del problema a resolver, pueden ser consideradas como índices para definir la 
creatividad; Así, esta se define como: 

lA ÓPTIMA y NOVEDOSA SOWCIÓN A UN PROBLEMA PI.ANT9OO. EN BENEFICIO Da HOMBRE. 

El medio social condiciona la posibilidad de la creatividad humana porque predetennina un tipo de 
personalidad más o menos apta a poseer una actitud creadora; la buena interrelación del individuo con 
su medio, y los estímulos son factores definitivos. En el caso específico del diseño se dan 3 
características fundamentales que definen las capacidades creadoras del individuo: 

• EL CARACTER PRAcnco 

• EL CARACTER OBJEl1VO 

• lA PRAcnCA VlllCUIADA 
A lA CULnJRA HUMANA 

• Integrado por la capacidad para tomar decisiones y para dirigir 
y controlar los procesos prácticos; necesitándose desarrollar 
habilidades prcx:tuctivas. 

• Sensibilidad para comprender el problema, y desarrollo de las 
capacidades intelectuales oomo la observación, retensión, 
análisis, síntesis, etc. 

• Desarrollo de las capacidades sensoriales, sobre todo, la 
imaginación espacial y la sensibilidad ante la fonna visual. 

Se puede plantear que la creatividad es un proceso integral, complejo, a largo plazo, que implica. la 
acumulación de oonoclmientos, la creación de hábitos, el desarrollo de detenninadas fonnas de 
pensamiento y la adquisición de habilidades intuitivas; en relación directa con el momento histórioo y la 
realidad especffica. en que se inserta la actividad del creador. 

c;~ 8 
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Muchos teóricos de la metcx:tología de diseño coinciden en que la proyección 
arquitectónica consta de 4 etapas esenciales que se comportan de manera áclica 
ascendente, mismas que se explican en la TABLA 43. 

TABlA 43 
Etapas del proceso de la proyección arquitectónica 

• 1a Etapa 
INFORMACiÓN 

• 2a Etapa. 

Planteamiento del problema y definición de 
los objetivos; búsqueda de documentación 
sobre los factores y detenninantes que 
influyen en el problema, conduyendo con 
la ordenación de dicha documentación. 

"A",NA""u",S",ls,-__ En correspondencia oon un detenninado 
nivel y objetivos, identifica y procesa los 
problemas, recoge, descompone, 
reelabora y relaciona la información que 
recibe a través de distintas fuentes. Se 
hacen concreciones y se toman 
decisiones, de resultados parciales o 
totales; exduye o oonjuga factores con 
posibilidades o limitaciones. 

• 3a.Etapa. 
"S",IS"TE"",SI",S,-__ Elaboración de soluciones, amena, de alto 

nivel creativo, cargada de chispas de 
intuición; de oonjeturas y decisiones; de 
cidos y recidajes, de trabajo incansable 
que requiere poner en tensión tcx:la la 
experiencia y capacidad para obtener 
verdaderas soluciones. 

• 4a Etapa. 
EVALUACiÓN Se busca. detectar las deficiendas en las 

soluciones para ser corregidas antes de 
que sean aprobados los planos ejecutivos. 
En esta etapa se decide cerrar un cido y 
pasar a otro nuevo, de alcance superior 

Proceso ádico ascendente de 

.. """""'" ""'""""'"' 

la ciencia y el arte, la intuidón y la emoción conjuntamente con la experiencia, la 
maestría y el dominio de la técnica, son las fuerzas motoras de la búsqúeda creadora. 
que basada en los procedimientos de la creación y la proyección arquitectónica, 
conducen a la generación de nuevos espacios arquitectónicos coma una respuesta 
verdadera a un problema bien planteado, que a través de la creativida~ llega a derto 
nivel de innovación. ' . . .. 



CUADRO 36 TEORIAS DE lOS ESPACIOS EN LA AR UITECTURA 29 

Para poder entrar en materia es importante exponer que el marco de referencia para el 
desarrollo de este tema se basa en 2 PRINCIPIOS ESTÉTIcos 30, considerados los más importantes 
para sustentar la creación de cualquier teoría que se relacione con la belleza: 

1°. A! arte le corresponde la creación de cosas bellas. 

2°. Existen cánones objetivos de belleza y nuestro sentido de esta no es 
enteramente arbitrario e imprevisible, sino que surge de ciertas cualidades 
reales de los objetos externos, que podemos aprender a entender y a 
reproducir. 

Cierto es, que relacionado con el 22 principio se ha suscitado una amplia discusión entre 
los que ponen de relieve el ASPECTO OBJETIVO de la belleza y la posibilidad de formular reglas 
artísticas y los que subrayan el ASPECTO SUBJEJM) de nuestro juicio sobre la belleza retomando a la 
intuición no asistida por la razón; empero, en esta tesis se oomparte la posición del gran 
arqutteclo del renadmiento Leo Battista Alberti (1404-1472) quien manifestara: 

~ ... Existen algunos que de ninguna manera pueden admitir k::Js cánones objetivos de la beDeza y dicen 
que en su juicio la belleza Y la e<frficación del hombre se dejan nevar por variedad de opiniones, y que la 
forma de \as estructuras debe cambiar de acuerdo con el gusto y la imaginación particular de cada 
individuo sin estar sometido a ninguna regla artística. Esta es una opinión común entre los ignorantes 
que desprecian todo cuanto no conocen ... ft 

Especfficamente en los espacios arquitectónioos, a partir del reconocimiento de cánones 
objetivos de belleza, destacan 4 aspectos que han suscitado una amplia reflexión a lo largo de la 
historia de la arquitectura generando, a través de estudios sistemáticos, diversas teorías, de las 
cuales las que se han oonsiderado más relevantes se expondrán de la manera más breve y 
concreta posible en los siguientes cuadros temáticos, con el objetivo de mostrar un panorama 
general de didlas teorías pues, dada su importancia y complejidad, para su total comprensión se 
requiere de múltiples elementos, técnicas de análisis y criterios prácticos, que se adquieren en el 
ejercicio profesional de la arquitectura; no obstante, no podrían dejar de mencionarse en esta 
tesis. 

Los 4 aspectos a estudiar son: 

1. LA PROPORCiÓN EN LA ARQUITECTURA 
2. LA ESCAlA EN LA ARQUITECTURA 
3. lAS RELACIONES Y ORGANIZACIONES ESPACIAW 
4. LOS PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA ARQUITECTURA 

29 El desarroIb de este terre se tesa fln::IarrentaIre en: F. CtKrg ... ArquI8CtunI: Forma, espacio y 0Iden- Ed. G,Gii. Mé:«x::l. 1964: as! o:::rro 
en doCLrnantos cc:rrpIen-entarbs es¡::ecí!ico> p3ffi cada LrO de los cuadros telTáticos. .... 

30 Estos d::s pio:::l¡:a es1éIi::os sone:w;pJeStOS ¡:o-: SdtifeId ... Tooria de la proporción en arquIedunI-. Pp,51-52 
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El desarrollo de este tema se ha subdMdo en 4 cuadros temáticos, cuyos elementos a 
estudiar en cada aspecto son: 

CUADRO 36-A 

1. PROPORCiÓN 

CUADRD36-B 

2. ESCAlA 

CUADRO 36-C 

3. RELACIONES Y 
ORGANIZACIONES 
ESPACIALES 

CUADRO 36-0 

4. PRINCIPIOS 
ORDENADORES 

1.1 Sección áurea 
1.2 Los ordenes dásicos 
1.3 El VESICA PISCIS en el gótico 
1.4 El renacimiento 
1.5 El KEN (Japán) 
1.6 El MODULOR de Le corbusier 
1.7 Proporciones antropomórficas 

2.1 Genérica 
2.2 Humana 

3.1 Relaciones espaciales 
Relación: espacia interior - exterior 
Relación: espacios conexos 
Relación: espacios contiguos 
Relación: espacios vinculados por un común 

3.2 Organizaciones espaciales 
Organización: centralizada 
Organización: lineal 
Organización: radia 
Organización: agrupada 
Organización: en trama 

4.1 Principios ordenadores 
Eje 
Simetría 
Jerarquía 
Ritmo 
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CUADRO 36-A 1.LA PRDPDRCIDN EN LA ARQUITECTURA 31 

DEFINICiÓN: Relación visual entre la partes de un espacio. y entre estas y el todo. 

Aunque esta relación visual no se percibe de manera inmediata, el orden que ésta genera 
puede sentirse, asumirse e induso reconocerse a través de la experiencia, de tal manera que se 
llegue a ser capaz de ver el todo en la parte y la parte en el todo. 

El proyectista disfruta de la capacidad de controlar la proporción de las formas y espacios en 
una edmcación, empero indudablemente influirá la funcionalidad del espacio. Una o dos 
dimensiones pueden estar limitadas por factores de tipo técnico como la estructura. además del 
contexto, el entorno exterior y el espacio interior adyacente, que pueden condicionar la forma; 
pero la decisión debe basarse en criterios estéticos de donde se extraigan las relaciones 
dimensionales más idóneas entre las partes, y entre cada parte y el todo. 

A través de la historia de la arquitectura se han estudiado estas relaciones visuales y la idea 
de inventar un sistema de diseño y comunicar sus métodos es una aspiración común de todos 
los tiempos. así se crearon los llamados "SISTEMAS DE PRDPORCIONAUDAD" cuya finalidad. en 
todos los casos, ha sido la de crear un sentido de orden entre los elementos de una construcción 
visual. Los sistemas de proporcionalidad van más allá de las determinantes funcionales y 
tecnológicas de la forma y del espacio arquitectónico, para proponer una base racionalmente 
estética de su dimensionado. Tienen el poder de unificar visualmente la multiplicidad de 
elementos que conforman el diseño arquitectónico, logrando que todas las partes pertenezcan a 
la misma familia de proporciones. Introducen un sentido de orden y aumentan la continuidad en 
una sea.Jencia espacial, además de ser capaces de determinar las relaciones entre los elementos 
externos e internos en una edificación. Rnalmente, para dichos sistemas de proporcionalidad se 
debe comprender que: 

UNA PROPORCiÓN AllENDE A LA IGUALDAD EN1RE RAZONES. Y UNA RAZÓN ES LA COMPARACiÓN CUANTITATIVA DE DOS 
PARTES SIMIlARES; ASí. CUALQUIER SISTEMAS DE PROPORCIONAUDAD ES UNA RAZÓN CARACTERisllCAS. UNA CUAUDAD 
PERMANENTE DUE SE lRANSMITE DE UNA RAZÓN A OTRA. ES DECIR DE UNA PARTE A OTRA. Y QUE SE RECONOCEN EN a 
TODO. 

PROPORCIÓN = IGUALDAD ENTRE RAZONES 

A 
'-----

AC b 

B 

CD=a 

I 

LO) 

@ 

@) 

1. GEoMtnuI:A: 
c-b =~ 
b-a b 

2. AIIIIMÉI1CA: 
c-b =f 
b-a e 

3. ARMÓNICA: 

"-º- º .-b • 

31 TexlOS de relerencia ¡::era el desarl'Obdel terra: F.Crirg.Op. ato ySct"dfietl. "Tooriadelapropotelónenmqulledura". N. Y. 1958 
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Los diferentes sistemas de proporcionalidad que se estudian en este tema son: 

TABLA 44 

PROPORCiÓN 

DEFINICIÓN; 
Relación visual entre las 

, partes de un edifico, 
consigo mismas, yel 
todo. 

DBJEI1VD; 
Alcanzar la expresión 
perfecta de la belleza y la 
armonía.. 

SIrnMAS DE 
PRDPORCIDNAUDAD 

LOS ORDENES 

TnII:IdodCI 'IIInMo: 

"Los 10 libros de la "",_. 

El VESICA PISCIS 

Del gótico 

ARQ. ANDREA 
PA1l..ADIO 

Los 4 Et:ros de la 

SERIE DE ABOOACCI 

REGW\lJORAS 

ElIIEII 

Cretri6n y apIk::aci6n en 
Jopón 

ELMDDULOR 

le Corbusier 
VoL1 en 1948, Vol 11 en 1954. 

PROPORCIONES 
ANTROPOMÓRfICAS 

en la 
reflejan la estructura 8/lllónica del universo. 
geométricamente como un segmento rectilíneo dividido de 
tal manera que la parte menor es a la mayor como esta lo 
es al total. A1gebraicamente se expresa mecfl8rlte una 
ecuación de 2 razones: 

I a;b bl a+b 1, es decir 
que se presenta una progresión numérica donde cada. 

Pretendían expresar la perfección de la belleza Y la armonía. 
La unidad básica de dimensionamiento era el diámetro de 
las columnas, a partir del cual se deducía hasta el más 
mínimo detalle de los espacios interiores Y exteriores. 

Unidad de proporción geométrica. basada 
fundamentalmente en el trazo del triángulo equilátero 

Creían que la arquitectura eran las matemáticas traducidas 
en unidades espaciales. Elaboraron progresiones 
matemáticas para dimensionar los espacios y fachadas, 
volviendo al sistema 

Progresión matemática que se aproxima a la surea 
conforme avanza la serie, donde, de nuevo, cada elemento 
de la es la suma de los dos anteriores. 

Basado en la proporción surea se dice que dos rectángulos 
son proporcionales si sus diagonales son paralelas o 
perpencflCUlares. ?tantean un orden matemático frente a la 
arbitrariedad. 

Unidad absoluta de proporción que evoIuciclnó hasta ser 
un módulo estético que rige la estructura, ma1eriaJes Y 
espacios de la arquitectura japonesa. Su módulo básico es 
de 1 :2, distr1buido variablemente en planta, pero con una 

de módulos 

cms. 

Se basa en las dimensiones del cuerpo humano. No se 
usan razones abstractas o simbólicas sino razones 
funcionales. Se proclama que las formas Y espacios son 
contenedores del cuerpo humano y por ello deben estar 
dimensionados de acuerdo a este. 
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CONTINUA CUAORO 36-A I 1.LA PROPORCION EN LA ARQUITECTURA 1.1 SECCION AUREA" 

Se parte de la creencia de que ciertas relaciones numéricas reflejan la estructura armónica del 
universo. Una de estas relaciones es la conocida como SECCiÓN ÁUREA. 

En la antigüedad clásica se descubrió la relación de la sección áurea oon el cuerpo humano y los 
organismos de la naturaleza. así, a través del tiempo se ha rea..mido oonstantemente a ella para basar el 
ritmo constructivo de la obra humana, en diversas razas y variadas civilizaciones, probablemente porque 
se ha pensado que la "MEDIDA QUE NOS CONSTRUYE" suscita ecos de identidad, sentido de equilibrio y 
justeza de proporciones armónicas. 

Se trata de una "Divina proporción" que divide asimétricarnente un trazo y produce un sentido de 
armonía sublime, donde la sección más corta resultante es a la mayor resultante, como esta lo es al total. 
Esta prcpiedad de que goza explica su presencia en la estructura de los organismos vivos y en la 
arquitectura, ya que genera progresiones aritméticas y geométricas al mismo tiempo. L a localización de 
la sección áurea en un línea se obtiene dMdiendo esta en un punto exacto donde se equilibra su MEDIA Y 
EXTREMA RAZÓN. 

DOS PROCEDIMIENTOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS PARA EL TRAZO DE LA SECCiÓN ÁUREA. 

• PROCEOIMIEII11I A: DNISIÓN ARMÓNICA DE UN 11IAZO 

12. Trazar la recta. AS que se quiere dividir en media Y extrema razón. 
22. Dividir en dos partes iguales la recta AS. 
3º. En un extremo. levantar una perpendicular con la medida de esa 

mitad, punto c. 
42. Trazar una diagonal desde el punto e al punto A. 
52. Apoyar el compás en el punto C, y trasladar la medida se a la 

diagonal CA, punto D. 
62. Apoyar el compás en el punto A, y con abertura hasta el punto D 

trasladar este punto hasta la recta AS original, señalando con la 

letra <1> el punto de la SECCIÓN AlIRfA encontrado. 

• PROCEDIMIEII11I B: ENCONTRAR EL COMPUMENlU ARMÓNICO 

12. En un cuadrado ABCD dMdir uno de los lados JXlf la mitad. 
22. Apoyar el compás en ádlo punto medio, abrir hasta el punto B, Y 

girar hasta la prolongación de la base, punto F. 
En este caso, la recta CO es la sección conocida y Df la sección 
armónica resultante. 

3º. Si se traza una perpendicular al punto F, Y se prolonga la recta AS 
hasta que corte con dicha perpendicular, encontramos el punto 
G, que forma con los puntos AGfC el llamado: 

"RECTÁNGULO AlIneo D ARMÓNICO D PUERTA DORADA-

42. Si se continúa este procedimiento infinitamente se crea una 
progresión o gradación de cuadrados o de rectángulos áureos. 
Durante este proceso cada una de las parte sigue siendo 
análogo a las restantes Y al todo. 

A 

32 TexIOde ap:::1)O: Santos Balrroi. ".Áurea m8SUtll. La COiI l' ~ sJcfál en 1M alfes pIástIcas-. Ed UNMv'I. México, 1986 
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Otro ejemplo de la 
aplicación de la sección 
áurea en la Grecia antigua, 
es el Templo de Apolo 
Epiruro en Bassae (Periodo 
clásico) donde se observa el 
ritmo armónico en la 
disposición cotumnaria. 

O--c;....~ J leoria de la arquitectura 
8 

~61¿;: 

1"::-----:;;¡;¡;""'¡¡;;::-----¡, 1 Los griegos descubrieron el 
principio de la sección áurea en el 
cuerpo humano (registrando su 
alto y ancho) y como creían que el 
hombre y los templos pertenecía 
a un orden universal más elevado, 
aplicaron didla sección en la 
construcción de sus templos, 
considerados como obras 

/' 

.. , 

~ .. " !ft~ 
, 

·.~.l.:~~ 
.-

maestras de la antigüedad. 

Por ejemplo, en la 
fachada del Partenón (.Atenas, 447 a 

423 aC.. Idi"us y Ce6::raI:es) F.Ching 
comprueba la presencia de la 
sección áurea y su influencia en 
las dimensiones y distribución de 
los elementos, a partir de dos 
planteamientos distintos . 

El Partenón representa la perfecta 
aplicación de la PROPORCIÓN AlIREA 
rigiendo la organización annónica 
de los planos verticales y 
horizontales, la relación de la 
longitud y la anchura con la altura. 
y la proporción de masas sólidas 
de las columnas, entre sí y, con los 
claros de los intercolumnios. 

Para muchos arquitectos, la arquitectura es solo dominio de la proporción, y siendo la 
sección áurea símbolo de belleza. perfección armónica y exquisitez de proporciones, 
la han utilizado, en diferentes momentos de la historia humana, para generar 
espacios sublimes. Sin embargo, en la actualidad su aplicadón se ha 'rOncentrado en 
las artes plásticas, ya que en la arquitectura, el manejo de sus secciones ha sido 
sustituido por sistemas constructivos estandarizados, de fácil dominio y bajo costo, ' 

114 



CONTINUA CUAORO 36-A I 1. LA PROPORCION EN LA ARQUITECTURA 1.2LOS ORDENES CLASICOS 33 

Para los griegos y los 
romanos de la Antigüedad 
dásica, los órdenes, en la 
proporción de sus elementos, 
representaban la expreslon 
perfecta de la belleza y la 
armonía. Pero mientras los 
griegos utilizaron los órdenes en 
la oonstrucción de sus templos, 
los romanos extendieron su uso 
a cualquier tipo de edificación 
pública de sus urbes. 

Existen 5 ÓRDENES o 
variedades de oofumnas 
estándar aplicadas de modos 
también estándar ligados con el 
tratamiento de huecos, puertas, 
ventanas, molduras y remates, 
donde la unidad básica. de las 
dimensiones era el diámetro de 
la columna A partir de este 
módulo se deducían toclas las 
dimensiones, desde la base 
hasta el más mínimo detalle. Su 
objetivo primordial era asegurar 
que toclas las partes de aJalquier 
edificación sean proporcionadas 
y en armonía entre sí. 

Particularmente los romanos 
concedían tanta importancia al 
espaciado de las columnas 
(interoolumnio) que estable
cieron 5 tipos fijos, medidos en 
diámetros de ooIumna, 
generando con ello un sistema 
ritrnico en la arquitectura Así 
mismo, desarrollaron 2 tipos 
básicos para la disposición 
columnaria en planta: 1) al frente 
PAOS11LA y 2) en el perímetro -
PERÍPTEAA. Esta última con la 
característica de que las 
columnas del lado más largo 
fueran = AL DUaLf + 2. así, con 
para un Templo con 6 columnas 
al frente corresponderían 14 
columnas laterales. 
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• CIASIFICACION DE LOS TEMPlOS SEGON SU INIERCOLUMNID 

oC!ASlflCAClQU SIDO" SU D!SPO!,,~N COLIIM!!AniA 

~Iij H~ lijl H~ I 
{)P.$I"1lO lNuns TEru,Sft.O mPAOSfU 

33 TexIode é!f:OItI: J. Sunrerscn "E11enguaJe clásico de la arquttoctum-. Cdea::. PLrtoy Línea. Ed. GG. ~ 1978. 
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La 1 ª descripción escrita de los órdenes está en Vrtrubio (S. I aC. en época de J.C.AI..9usto) quien dedicó 
al emperador el tratado "m: ARQUnECTURA" dMdido en 10 libros, úniCXJ documento de su género que nos 
ha llegado de la antigüedad clásica, donde desarrolla sólo los primeros 4 órdenes. Posteriormente, 
1400 años después, LB.Alberti añade el 52 orden, el compuesto. Más tarde, D. Bramante (8 XVI) 
reformulóla gramática de la antigua Roma declarando "Este es el lenguaje romano; esta, y no otra, es 
la manera de usar1on

• Pero fue S. Senio, casi un siglo después, quien convirtió a los órdenes en una 
autoridad simbólica, indiscutible y legendaria. 

El uso del lenguaje clásico de la arquitectura ha implicado, en todas las épocas en que ha 
alcanzado gran elocuencia, una cierta filosofía, ya que no se puede usar "amorosamente" los órdenes 
a menos que se aprecien, y no se pueden apreciar sin que se esté convencido de que encaman algún 
principio de verdad o de belleza. La fe en la autoridad fundamental de los órdenes ha adoptado 
diversas formas; la más simple se ha expresado así: ROMA FUE LA MÁS GRANDE· ROMA RJE LA MÁS SABIA 

y es que los romanos, lejos de abandonar los órdenes existentes al construir anfiteatros, basmcas 
y arcos de triunfo abovedados, los aplicaron del mooo más explícito posible, como si pensaran que 
ningún edificio podía comunicar algo a menos que estuvieran presentes los órdenes; y conjugando 
sistemas constructivos primttivos con innovaciones técnicas elevaron el lenguaje arquitectónico a un 
nuevo nivel. Para ellos, los órdenes eran la arquitectura - valga de muestra el Panteón de Agripa y el 
Coliseo, Roma. 

El ooliseo romano es una clara muestra del desarrollo que los 
romanos tuvieron en el uso de los á"denes. En él se presentan: el 
orden dórico (planta baja), jónico (20 planta), corintio (39 planta) Y 
el oompuesto (en la última y ciega planta), cabe mencionar que 
este último 5Ók) se encuentra en el Coliseo. 

El USO de los órdenes dásicos dota a la arquitectura de singulares formas, al respecto 
cito al gran arquitecto Sir Edward L.utyens quien esaibió enl903: , 
-... No puedes oopiar, pero tampoco puedes jugar al original con los órdenes, tienes que cflgerirlOs tan 
perfectamente que al final no queda nada. sino la esencia. Cuando lo haces bien son curiosamente bellos, 
inalterables como 100nas vegetales. Y su perfección está. mucho más cerca de la nab..I[aIeza que cualquier 
cosa producida por impulso o por sabio accidente ... No es un juego que puedas tomar a lali!?era ... -
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CONTINUA CUADRO 36-A I 1. LA PROPORCION EN LA ARQUITECTURA 1.3 EL VESICA PSCIS 34. 

Los llamados "teóricos de la renovación gótica." hicieron todo lo posible por feo:Jpilar ruanto 
testimonio escrito pudieron obtener sobre las teorias medievales de la proporción; sin embargo, aunque 
sus resultados fueron muy escasos, sus observaciones sugieren que de los arquitectos medievales se 
esperaba que tomaran el asunto de la proporción oon tooa seriedad. 

A partir del Siglo XII empezaron a aparecer traducx::iones del árabe de los libros de Eudides, y el 
interés fXlr la geometrfa que estas traducciones estimularon se expresa claramente en la arquitectura de 
la época. La relación de la teoria de la proporción matemática. eudidiana con el de la proporción 
arquitectónica sólo se vinaJla en la construcción y uso de figuras geométricas. No necesitaban gran 
ciencia para trazar un triángulo equilátero por el métoclo que usa la famosa figura del VESICA PISCIS. 

Una referena'a más especifica a la teona de la proporción medieval se hace en la reseña de la 
oontroversia sobre el diseño de la Catedral de Milán en 1392, que conduye con el informe de los 
principios góticos del diseño, por Cesariano, quien señala 3 reglas para proyectar iglesias: 

• La primera fija en general el largo y andlo de 
la iglesia mediante el VESICA PISCIS. 

• La segunda proporciona el método de 
subdivisión del plano en vanos iguales 

• La tercera determina la altura de las 
diferentes partes mediante triángulos 
equiláteros. 

GatectaI de Nl.eStra SefDra de Par'is. Gatecta! de Santa MarIa de C/"artrés 

34 Tecrode relereroa: Schdfield. '7eoda do IapropoteJón en arquIlDctu1DR. OpCit. 

Aerre.te de tra torre pirci¡:nI de la CatectaI de 8ugos 
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Se ha propuesto que a través de figura del V1:SICA PISCIS se 
trazaban los rosetones góticos, las alturas y los polígonos 
estrellados de las bóvedas; sin embargo también se 
especula sobre si su utilización pudo no haber sido más 
que un método interesante para establecer en sus 
respectivos ángulos rectos los ejes principales del edificio; 
más aún Kenidl (del real InstiMo de Arquitectos 
Británicos) en 1820 publica un tratado donde postula que 
el VESICA PISCIS normal no es suficiente para explicar 
todas las formas de la arquitectura gótica. 

Lo que sí es daro es que los arquitectos góticos parecían ignorar la ley de la gravedad 
sustituyéndola por una obsesión hacia la verticalidad, la luz y la ligereza de los elementos 
sustentantes. 

Por otro lado, Cresy desaibe el resurgir de la geometría en el siglo XII y sus efectos sobre la 
arquitectura. Habla de la desaparición de los arcos circulares y del nacimiento de un nuevo estilo que 
tiene principios fundamentalmente geométricos, y asegura que es inútil tratar de imitar la tracería o la 
molduras pertenecientes a este estilo, más bien se debe comprender que dichas molduras 
pertenecen y son derivadas de una figura simple. Él mismo demuestra la importancia que en la 
arquitectura gótica tuvieron figuras relacionadas con el triángulo equilátero, el exágono y el 
dodecágono, hasta el comienzo del Siglo XV, en que el sistema sufrió un gran cambio con la 
introducción del triángulo isósceles y su oompuesto, el pentágono. Posteriormente, el francés Viollet 
le Que postula que el sistema de proporción gótica está basdo en tres ti¡:xlS de triángulo: 
1) Triángulo equilátero; 2) Triángulo isósceles con ángulo recto, y 3) Triángulo egipcio <1 b X 2 112h). 

Aunque existen múltiples imprecisiones sobre la proporción gótica, no dejan de ser 
extraordinarios los resultados que la arquitectura goética o mágica produjo. Lo máS 
importante es comprender que también para los arquitectos góticos la aderuaPa 
proporción entre las partes de una edificación (anchura, altura y disposición) era 
fuente de belleza. 
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CONTINUA CUAORO 36-A 1. LA PROPORCION EN LA ARQUITECTURA 1.4 EL RENACIMIENT035. 

Los arquitectos del renacimiento, creyendo que sus edmcios debían pertenecer a un orden más 
elevado, voMeron al sistema matemátioo griego de la proporcionalidad; así, se pensó que la arquitectura 
eran las matemáticas traducidas en unidades espaciales. 

La principal fuente de la teoría renacentista de la proporción es Vrtruvio (S. I a.C.)ruya obra fue 
redescubierta en el Siglo)0/. De él revMó la idea básica de la importancia de la proporción como fuente 
de belleza, de su dependencia en la relación de las partes entre sí y con el todo, y de la sujeción a la 
razón y a ciertas reglas mucho más allá de la intuición. Sien embargo, los arquitectos del renacimiento 
no sólo oopiaron la utilización de los órdenes de Vrtruvio. sino que, basados en este, desarrollaron sus 
propias formas expresivas. Aunque existen logros por parte de algunos arquitectos como A1berti, quien 
afirmo que existía una ciencia de la belleza y una ciencia del arte de la que forma parte también la ciencia 
de la proporción e inició su teoría explicativa basada en la teoría musical, y Brunelleschi, con la cúpula 
más grande de la épcx::a (Iglesia Santa Maria de la Flores, Florencia, 1418), su máximo representante es Donato 
Bramante, quien fuera reconocido por Serlio como el equivalente exacto del arquitecto antiguo. 

Bramante (1444-1514) llega a Roma en 1499 
(contemporáneo de Leonardo da Vinci) a los 55 años, 
proyectó y construyó en parte la Nueva Basmca de San 
Pedro y dos grandes patios en el Vaticano. Sus 
aportaciones fueron únicas, por ejemplo, el rescate del 
concepto TEMPIETTU (que era un templo romano en forma 
ciraJlar) al que Bramante da un nuevo significado al 
penetrar el cilindro hasta la rupula en el TEMPlETE del claustro 
de San Pie1ro in Mantorio, Roma, 1502 (htto de la época) cuya 
solución se repetirá una y otra vez en los siglos XVII y XVIII. 
Otra de sus invenciones fue, en un edificio de dos plantas, 
sólo utilizar un orden en la parte superior dando a la planta 
baja el carácter tosco de las obras públicas romanas, cosa 
que nunca antes se había hecho. En resumen, él llevó a la 
arquitectura italiana a esa etapa de conquista completa de 
lo antiguo y confianza absoluta en su extensión y 
adaptación llamada AlTO RENACIMIENTO. 

Por su parte, el arquitecto italiano 
Andrea Palladio (1508 a 1580), esaibió las 
obras MlOS CUATRO UBRQS DE LA ARQUITECTURA", 
1570, donde manifiesta su carácter de 
arqueólogo. y las ·slm FORMAS DE HABITACiÓN 
MÁS BBl.AS Y PROPORCIONADAS", así, fue el primer 
arquitecto que desarrolló un sistema 
organizado para las disposición de las 
habitaciones privadas. También fue el 
primero que ubicó en edificios residenciales 
pórticos con frontones, propios de los 
templos clásicos; ejemplo de ello fue la Villa 
Barbaro, en Maser, 1506. 

Villa Bartaro . 

35 Textode ap:J¡.Q: J. St.mrerson. "8 lenguaJe clásico de la atqUtlectura". Co!ecc. PlSl!Oy Lí"'ea. Ed. GG. Ban::e!ora, '978 

.'505.~ Pallacfo. 
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Sin embargo, en la generación posterior a Bramante y Palladio sintieron un co.nsi~~rable 
descontento respecto ala oonseguido por el ALTO RENACIMIENTO. Ya Rafael daba muestras Inapl~~es 
de ello, pero fue uno de sus disdpulos, Giulio Romano, quien se rebeló para ostentar una romantica. 
libertad. Giulio se expresó a través del almohadillado, aunque no fue él quien lo inventó pues ya se 
usaba, fue quien lo llevó a un máximo de expresividad del que muy pcxx:lS arquitectos posterior:s 
dejaron de beneficiarse, él rompió con los cánones establecidos. Pero hubo una figura mucho mas 
revolucionaria que Giulio, un hombre que realment~ violó la autoridad del Alto Renacimiento y orientó 
por nuevas formas a la arquitectura clásica: Miguel Angel. 

Miguel Árigel, ya de 70 años, desarrolló una arquitectura que no estaba basada en los 
almohadillados como elemento de ruptura - de hecho Sus muros son Iisos- más bien su obra se 
concentra en en la intensa coherencia de superficies, entrantes, salientes y molduras que rara vez 
presentan ornamentaciones. Prcx::edió con las proporciones, la composición y las reglas de un moclo 
distinto. Fue el primero en utilizar frontones rotos, relieves múltiples y una sola pilastra extendida para 
abarcar dos niveles consiguiendo que dos órdenes actuaran juntos para controlar las dos planta del 
edificio , estatue una de sus invenciones más valiosas y liberadoras. Él insistió siempre en que era 
esaJltor y no arquitecto, sin embargo, ningún arquitecto ''titulado'' ha tenido nunca. un impacto tan 
asombroso sobre la arquitectura. 

El proyecto para la basirlCa de San Pedro de Bramante 
consistía en un gran templo centralizaoo de planta 
cuadrada, cubierto por una cúpula central, cuatro 
cúpulas subsidiarias y cuatro torres en las esquinas. Sin 
embargo, el proyecto que definitivamente se acometió 
fue el de Miguel Ángel, otra planta centralizada que 
reoogía mLd1as de las ideas de Bramante Y del que se 
conservan los tres ábsides posteriores y la gran cúpula 
central. CarIo Mademo terminó el templo extendiendo la 
nave de acx::eso hasta generar una planta de cruz latina, 
siguiendo la ideología litúrgica de la contrarrefonna, pero 
echó a perder la armonía del espíritu bramantino. 

En el renacimiento se vuelve a la idea de que la proporción es fuente'de belleza. Es 
también una prueba oontundente de, no tan solo la investigación, ~~ asimilación y 
aplicación de los cinco órdenes heredados de la antigüedad clásica, sino del 
desarrollo y evolución de los mismos. Bramante sienta bases sólidas, pero es 
Miguel Ángel quien, oon su genialidad, abre el camino hacia nuevas formas de 
expresMdad, aunque en el Muro se retorne nuevamente con el Neocl~iqsmo. 
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CONTINUA CUADRO 36-A I 1.lJI PROPORCION EN lJI ARQUITECTURA 1.5 El KEN. 

Durante la segunda mitad de la Edad Media se implementó la clásica unidad de medida 
japonesa: El KEN. A diferencia del módulo de Jos órdenes clásicos (diámetro de la columna) que 
variaban en cada construcrión, el KEN pasó a ser una medida absoluta, de hed10 no fue 
únicamente una medida para la construcción, sino que evolucionó hasta ser un módulo estético 
que regía la estructura. los materiales y el espacio de la arquitectura. 

DadO que las estems tiene la proporci6n 1:2, pueden distribui:se en gran número de 
posi::iOneS para cualqUier di:rensi6n de hBbiI:ad6n, para las cu:OOs, se fija tna altura de 
techO que se cab.JI¡¡ba a partir de la SlQuiarde iguakiad 

ALlURADElECHQ" NÚMERO DE ESTERAS X0.3 

El KEN parte de una trama 
modular, que hace referencia al 
SHAKU (medida que originalmente 
prCNino de China y que equivale al 
pie inglés y es divisible en 
unidades decimales). 

Con dicha trama mooular y el 
SHAKU se instauraron dos métcx:tos 
de diseño: 

oINAKA-MA 
6 SHAKU determinan la separación 
entre k:ls ejes de la columna, así la 
estera para el suelo (los 
tradicionales TATAMI de 3 x 6 
SHAKU o % x 1 KEN) variaba para 
oju&arse al diámetro de la 
columna. 

o KY().MA 
La estera tenía dimensiones 
constantes de 3.15 x 6.30 SHAKU y 
el intercolumnio (módulo KEN) 
dependía de la dimensión de la 
estancia Y osciJaba entre 6.4 y 6.7 
SHAKU. 

Así, se llegó a establecer, según el 
número de esteras, cuya 
proporción es 1 :2, dimensiones 
para habitaciones. En principio, la 
dimensión del suelo era la que 
permitía a dos personas estar 
cómodamente sentados, o una 
sola durmiendo. Pero conforme 
se desarrolló la trama del KEN, la 
estera de suelo perdió su 
dependencia de las dimensiones 
humanas y se supeditó a las 
necesidades del sistema 
estructural y a las de la separación 
de las oolumnas. 
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En una vivienda típicamente 
japonesa, la trama KEN rige la estructura y 
la secuencia espacial de las diferentes 
habitaciones. 

las medidas del módulo, 
relativamente pequeño, posibilitan la 
disposición de espacios rectangulares, de 
manera totalmente libre según modelos 
lineales, agrupados o arbitrarios. 

El KEN es una muestra de que la búsqueda de un sistema modular para 
proporcionar los espacios arquitectónicos no es propia de./ Occidente. 
Posiblemente en la sencillez, para el trazo y manejo de su trama, radique la 
explicación de su pennanencia hasta nuestros días. Es un ejemplo muy daro de 
que la proporción en una expresión tan sencilla puede generar absol~ belleza. 

'-... 
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CONTINUA CUAORO 36-A I 1. LA PROPORCION EN LA ARQUITECTURA 1.6 EL MOOULOR - LE CORBUSIER" 

En 1942, Le Corbusier comenzó un estudio que publicó, el volumen I en 1948 y el 11 en 1954, con 
el nombre de: 

"EL MODULOR, MEDIDA ARMONICA A ESCAlA HUMANA, 
APIlCABlE UNIVEIISAlMENlt EN lA ARQUITECTURA y lA MECÁNICA" 

en el que desarrolló su sistema de proporcionalidad, el MODULOR, para ordenar "las dimensiones de 
aquello que oontiene y de lo que es oontenido". Consideró los sistemas de medida de los griegos, 
egipcios y otras civilizaciones como algo "infinitamente rico y sutil, pues formaba parte de las 
matemáticas del aJerpo humano, ágil. elegante y sólido, fuente de la armonía que nos mueve: la 
belleza", 

BASE MATEMÁTICA Y GEOMÉTRICA OEL MODULOR 

226 
~ 

1B3 o 

'" '" ... ... 
'" 113 
'" 

., ., ., 
~ :: ~ :: 
~ 

~ 

Para Le Corbusier, el MODULOR no 
era una simple serie numérica 
provista de una armonía intrínseca, 
sino un sistema de medidas que 
podía gobemar sobre las 
longitudes, las superficies y los 
volúmenes, y de "mantener la 
escala humana en todas las 
partes", que podía prestarse a 
jnfinidad de combinaciones, 
grantizar la unidad en la 
diversidad... el milagro de los 
números", 

La trama básica se comJX)fle de 
tres med1daS (en centímetros) 
proporcionales a la sección áurea: 

• 43 

• 70 

• 113 

43+70=113 
113+70= 163 
113+70+43 = 
226 = (113x2; 

Así, 113, 183 Y 226 definen el 
espacio que ocupa la figura 
humana 

El MODULOR es el primer método 
de proporción totalmente analítico, 
que evita los cálculos tanto 
conmensurables como los 
inconmensurables. reduciendo 
todas las dimensiones a una sola. 
Se compone de dos series. una 
ROJA y otra AZUL, donde las 
dimensiones de la escala azul 
duplican las de la escala roja, y las 
divisiones de ambas se basan en 

la sección <l>. Estas series son 
descendentes de las dimensiones 
relacionadas con la estatura de la 
figura humana 
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Para Schotfield, existen 

dos aspectos de las escala MEDIDAS ARM ÓNICAS DE LA ESCALA HUMANA 
que son de gran interés y 
que el propio le Corbusier 
subrayó. El primero es la 
relación existente entre la 
escala Y la figura humana, 
además de que incluye un 
número de dimensiones 
obtenidas del cuerpo de un 
hombre de 6 pies de altura 
(183 cms) en distintas 
posiciones. Con ello, le 
Corbusier podía afirmar que 
el MODULOR es el más 
apropiado para diseñar 
los muebles y otros aarta.. 
mentos de la figura humana que una escala derivada de una unidad arbitraria como el módulo de 4 pulgadas o el 
metro. El segundo aspecto de interés es la fonna con que la escala trata de salvar la separación existente entre el 
mundo del metro y los centímetros, y el de los pies Y las pulgadas. Entonces describe el efecto sorprendente de 
hacer la altura del hombre igual a 6 pies (183 cms, en vez de 175 cms) diciendo ..... Para nuestra satisfacción. las 
graduaciones del MODULOR basado en el hombre de 6 pies de altura se convierten ante nuestros ojos en cifras 
redondas de pies y pulgadas o de metros y centímetros ... " 

Se puede decir que él 
revolucionó completamente 
la arquitectura moderna, la. 
puso cabeza abajo. 
Desechó el entramado 
clásico y dejó que las "formes 
industriaJes hablasen su 
propio lenguaje, a menudo 
extravagante, y ejerció el 
control más fonnidable de 
las Hneas reguladoras. Le 
Corbusier tuvo enormes 
pretensiones para el 
MDDULOR; aseguraba que 
podría resolver muchos 
problemas de 
estandarización de la 
industria Y promover la 
armonía en todo nuestro 
entorno fisico. 

El ¡::nrq::aI traba,b 00rde LB c:ab..Ise" e)el"l""P:ficó el uso de! MODULOR lu:I en su Un:dad 
Habtac±naI de Marse:la (194&1952). drde rea.sri6 a 15 rredcBs del sis1en'e para ao:mx:Iat a 
~ h..ITena Uledfmdll4()ndllarg>. 24m de a""Ctoy7Cmde a!to. 

.... w .. "'-"IaI~n1V. 
1hIU .. ItJIooIooIAA, ~, ...... llIr, 
101 4tr ....... , 

La mayor aportación del MODULOR es que muestra por primera vez un sistema de 
proporción basado no en una complicada construcción (sistemas geométricos) o 
en complejos cálculos aritméticos (sistemas aritméticos), sino en la manipulación 
de una dase de instrumento, la escala, con la que el arquitecto actual está 
perfectamente familiarizado. Sin embargo. desde su pubilcición ha ido 
disminuyendo el interés por este sistema. .-\. 
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CONTINUA CUADRO 36-A I 1. LA PROPORCION EN LA ARQUITECTURA 1.7 PROP. ANTROPOMORFICAS" 

Los sistemas antropomórficos de proporcionalidad se basan en las dimensiones y 
proporciones del cuerpo humano, en todas sus posiciones y actividades .. 

Dichos sistemas no persiguen unas razones abstractas o simbólicas, sino razones funcionales. Se 
postula, a partir de ellos, que las formas y los espacios arquttectónioos son contenedores o 
prolongaciones del cuerpo humano y que, por lo tanto, deben venir determinados por sus dimensiones. 
El principal obstáculo que se encuentra en la prOJXlrcionalidad antrO¡Xmlórtica es que, dada su 
naturaleza, el tipo de datos reales que se precisan para su aplicación varian dependiendo de la edad, el 
sexo y la raza de las personas, teniendo que establecer promedios como el de la TABLA 45. 

TABlA 45 
o .• 
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Ft..eI'te: EIaIxrocén ¡::raparon tase en: 

:1. -1 
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Irmgen torrada de la Pcrta::la dell:bo: Xavier Fcnseca 'SI 

Las dimensiones y proporciones del cuerpo humano determinan la dimensión y 
proporción de las cosas que maneja, en la attura y distancia de lo que desea alcanzar, en las 
dimensiones del mobiliario que utiliza para trabajar, descansar, comer, dormir, etc. 
Particularmente en la arquitectura, es fundamental la consideración de dichas determinantes 
pues es a través de ellas como se puede dimensionar un espacio; además de: 

l' NÚMERO OE USUARIOS; 2" ACTMOADES A REALIZAR Y ~ El MOBIUARJO QUE SE REOllERE PARA EllO. 

Aún cuando las dimensiones del cuerpo humano, representadas por un promedio, 
deban ser tratadas con mucha precaución, este sistema de proporcionalidad es el 
más básico, sencillo y práctico de utilizar, el cual nos es plenamente familiar, ya que 
no funciona con razonas abstractas o simbólicas que requieren de un estudio muy 
profundo y exquisito de la proporción y de la arquitectura misma. Por\ ello, éste será 
el sistema de proporcionalidad utilizado para proyectar el CEGEDIC. ". 



CUADRO 36-8 I 2. LA ESCALA EN LA ARQUITECTURA 2.1. ESCALA GENERICA y 2.2 ESCALA HUMANA. 

lA ESCAlA se refiere al mocIo como percibimos el tamaño de un espacio arquitectónico respecto a 
las formas restantes. A estas últimas se les conoce como elementos indicadores de 
escala, y se dasifican en dos categorías: 1) ESCAlA GENÉRJCA , 2) ESCAlA HUMANA. 

2.1 ESCAlA GENÉRICA 

Se refiere a la dimensión de un espacio arquitectónico respecto a otras formas de un contexto, es decir, a la 
captación de su tamaño por la relación que posee con los otros elementos de su entomo. En cuanto a espacios 
tridimensionales, la escaJa puede ser influida ¡x>r los siguientes factores: 

la a/b.Jra. que influye m{ as que la anchura y 
long""'. 

la forma, color y clase de los elementos 
verticales 6mitantes. 

La forma y colocación de las aberturas 

La naturaleza y escala de los elementos que 
interactúan oon el espacio. 

2.2. ESCAlA HUMANA 

,-

Se refiere a la percepción de la dimensión de un espacio arquitectónico respecto a las dimensiones y 
proporciones del cuerpo humano. A lo largo de la historia se han realizado numerosos estudio sobre el cuerpo 
humano y se ha llegado a establecer cánones estéticos para su representación. Estos se basan 
fundamentalmente en el número de cabezas a partir de las cuaJes se proporciona todo el cuerpo. 

PftOPORCIONES IDEALES MASCUUNAS 
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Como se observa en los gráficos, 
el módulo ideal para la 
representación proporcionada de 
la escala humana, relativa a un 
adulto, está dado por un esquema 
de 8 cabezas de altura x 2 1/3 de 
ancho para el hombre, y para la 
mujer de 8 cabezas de altura x 2 
deand1o. 

También existen estudios, que 
aunque son muy precisos siguen 
siendo ideales, para representar 
las proporciones del cuerpo 
humano en diferentes etapas de 
crecimiento, en estos se considera 
fundamentalmente el lento 
crecimiento de la cabeza (tal sólo 
aumenta 75mm de alto desde el 
primer año hasta la edad adulta) y 
su relación con las edades, para 
lograr buenas representaciones. 

La representación más común de 
la proporción del cuerpo humano 
se basa en 7 V2 cabezas; sin 
embargo, como se observa en el 
gráfiro (derecha), esta no brinda 
un gran sentido estétioo, por lo 
que la mayoría de los artistas 
adopta el módulo de 8 cabezas 
como norma, aunque existen dos 
representaciones más que son 
utilizadas para crear diferentes 
sensaciones en el espectador: el 
figurin (muy alto y esbetto) y la 
heroica. (escultural), empleadas 
en situaciones de gran escala 
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Es fundamental conocer las dimensiones y proporciones del cuerpo,humano. dacio 
que gran parte de la obra arquitectónica. está en función de I~ actividades, 
movimientos y desplazamientos de éste. Así la manipulación de la figura humana 
en los espacios, permite tener una clara percepción de su escala, ya sea por la 
figura misma o por los elementos que tienen una signfficación hum~, por ejemplo 
el mobiliario, las escaleras, un elemento constructivo, etc. " '... 
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CUADRO 36·C I 3. RELACIONES Y ORGANIZACIONES ESPACIALES EN LA ARQUITECTURA 

La distribución de la forma es susceptible de ser manipulada para lograr la adecuada interrelación 
de los espacios que la conforman. Para ello se han descrito dos vías elementales por las cuales se 
pueden relacionar entre sí y organizar en el oonjunto: 1) lA RElACiÓN ESPACIAL Y 2) lA ORGANIZACIÓN ESPACW.. 

3.1. RELACIONES ESPACIAW 

Existen fundamentalmente 4 diferentes formas en que se dan las relaciones espaciales: 

" 1] [1 r 1 

[§J " IDill 
" [1 01 
" 4t:J 8 " 4t:J 
" UQ[J 

" 11 1 

B 
11 11 1 

" 1111 1 1 
" In~m 1I 
., 

U 1: I 

" ~ 

~ 
" c::::JE:JCJ 
" CJ;> ('C) 
., cO 
" I~O 

• DE UN ESPACIO INTERIOR A OTRO 

Cuando un espacio por sus dimensiones puede oontener 
enteramente a otro menor y existe continuidad visual y 
espacial. Esto genera la relaOOri: ESPACIO CONTENIDO -
ESPACIO CONllNENTE, que se puede reforzar por medio de 
tres aspectos: 

1) El tamaño Oiferertiaci6n dimensional entre amOOs 
2) La bma 19wI o distirta, esta última dOOa en el ronten!do 

por la fLn::i6n o la ~ sirnb6&:a de que 
gma. 

3) U:x:a.'izad6n Según la irflxxtancia del CONTEN:OO. 

• EN ESPACIOS CONEXOS 

Cuando dos espacios entrelazan sus volúmenes y forman 
una zona espacial compartida, conservando su identidad. 
Dicha zona puede ser: 

1) Igua!merte compartKia por BI'T\b:ls espades 
2) Con inserción preferente a uno de los espacios que Dega a 

transfomJarse en parte integrante del mismo 
3) Independiente 1brmando un voIlnlefl con identictOO propia que 

lIJe a los dos esp¡Dos. 

• EN ESPACJOS CONTIGUOS 

Cuando dos espacios tienen continuidad espacial y visual 
pero existe un plano vertical que los uno y separa al 
mismo tiemJX). Dicho plano divisor puede: 

1) ünitar el a:x:eso Iisic:o y visual rebzancIo la ic!enli:jaj Y 
marcando las cfllerencias fI.n:::ionaIes 

2) Ser un pIaoo aislado en Lr"I volumen espacial 
3) Ser dafrijo por c:oumnas que promueven la continuidad 

visual Y esperial 
4) Insinuarse levemente por medio de un cambio de rWel o de 

articuIac:i6f1 superficial. 

• EN ESPACIOS VINCUlADOS POR 01lI0 COMÚN 

Cuando dos espacios tienen relación entre si a través de 
uno intennediario. Éste puede ser: 

1) Difef8rte a los OO"OS dos en fonna y orientación 
2) Idéntro a los OO"OS pmdu:::ierdo Lr"Ia secuerCa espacial 
3) De fonna lineal paI8 enlazar dos espa::]os dista1tes 
4) De rmyor tarnar"l;) pera viroJ!ar varios espaci:ls 
5) De forma variable según la fonna Y fun:::ión do los dos espacios 

que pretende enlazar. 

3.2. ORGANIZACIONES ESPACIAW 
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Existen fundamentalmente 5 tipos de organización espacial: 

• CENI1IAUlAIIA 
Cuando a un espacio central y dominante se le agrupan 
espacios secundarios, de manera: 

1) Entorno el espocio central de ~ tamar'Io 
2)Con espacios secundarios idénticos que generan bmas 

mgulBres Y simétric:as 
3) Con espedos sea..ndarios difeleftes en brma según su fLn::ión 

o ~ <X>nIe>dO 

• UNEAL 
Cuando existe un secuencia lineal de espacios repetidos: 

1) Interrelaciona::los diredamente o por otro fineaI independlenle Y 
distinto en bma 

2) Con bmas Y fuldones iguales o dilerertes 
3) Mani!estando la lTp:lrtancia de alglXKlS de la secuenda 

mediante la bma Y el tamaño 
4) ~ndo la secuenc::ia. oon !.Xl espa:i::l de Ionna ctorn:nanta 

• RADIAL 
Cuando de un espacio central dominante parten 
radialmente numerosas organizaciones lineales 
combinándose elementos de la cxganiz.ación CENTRAl Y 
~quetienden hacia el exterior, con: 

1)Un e5pfO:) central de brma regular que ac:túa como eje de la 
secuencia fJlEl8J de espacios 

2)Uniformidad tlrmaI en la secuenc::ia. espa:iel1ineaJ 
3)Forrna de las secuenciell!neales seglÍl su función. 

• AGRUPADA 

Cuando espacios celulares repetidos con funciones 
parecidas y que comparten rasgos visuales se agrupan: 

1)En tomo a Lr"I pLI'1tO de occeso o a lo largo de un eje do 
c:i'cuIad6n que lo atraviese 

2)Ah'ededor de Lr"I volumen o campo espacial ~ y definDo 
3)AI nterior de lJl voUnen o campo espacial 
4)En fonnasinébica para Lr"Iificar los espacios 

• ENTRAMA 

Cuando los espacios se agrupan en posiciones reguladas 
por una trama creando unidades-módulo repetidos con: 

1) Base en el sistema constn.JdNo a emplea" 
2) IrregWri:iades o vaiando en Lr"IB o dos dinensiones 
3) Sustrocdones o adiciones sobfe la trama 
4) Difemndas en tamaño forma o fI..o::ión 1SQu\adas 

Tanto las relaciones como las organizaciones espaciales son parte del lenguaje 
básico de la arquitectura. Su uso y discriminación debe responder a las 
necesidades especificas e intenciones formales y funcionales de cada espacio. 
Ambas constituyen un gran repertorio de posibilidades para configurar la solución 
más adecuada a la obra proyectada. ' 
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CUADRO 36-0 I 4. PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA ARQUITECTURA 

En la arquitectura se reconocen principios básicx>s que son útiles para dotar de cierto orden y 
unidad a las organizaciones espaciales, tomando como punto de partida que el orden carente de 
diversidad puede desembocar en monotonía y hastío, y la diversidad sin orden puede producir caos. 

Éstos se denominan "PRINCIPIOS ORDENADORES" . 

F. Ching (en Arquitectura: Forma, espacio y orden) expone 6 principios ordenadores: 

• EJE DE COMPOSICiÓN 

• SIMETRíA ) • EJE DE COMPOSICIÓN 

• JERARQuÍA • SrMEI1ÚA 
• MMU Y REPETICiÓN • JEIlARQUfA 

• PAUTA • RRMOYREPEIICIÓN 

• lIIANSFURMACIÓN 

[)esarrdk¡ de F. Ctirg. 0esaT0.'b en esta Tesis 

de los cuales sólo 4 se abordan en esta tesis por oonsiderarse a la PAUTA como una variación del EJE DE 
COMPOSICiÓN (planar o volumétrica), y a la lRANSFORMACIÓN como un recurso de exploración hacia la 
forma arquitectónica, más que como un principio ordenador. 

Así, los 4 principios ordenadores oonsiderados son: 

,/"1DooDOA '" "1_1_1_1_1_1_1_1_1_1- V 
V oA O 

1) 
_._._._._.~ 

2) -!l _._._._._. 

3) ______ ¿] 

4) rO; _._._._._.-: : 
loJ 

• EJE DE COMPOSICiÓN 

línea de1inida por dos puntos en el espacio en tomo a 
la cual se pueden disponer formas y espacios. Puede 
ser el medio más elemental para organizar formas y 
espacios. Aún en su calidad de imaginario e invisible, 
tiene una función dominante y reguladora que implica 
simetría y exige equilibrio. 

Siendo un EJE esencialmente fineal, posee 
caracteristicas de longitud y direcci6n, induce al 
movimiento y a la aparición de diferentes perspectivas a 
lo largo de su recorrido. 

Un aspecto importante del EJE es la versatilidad que se 
logra conseguir al manejar sus elementos terminales o 
-remates~ que pueden ser: 

1) Elementos verticales DneaIes o fonnas constructivas 
centralizadas 

2) Planos verticales precedidos por espacios abiertos. 
3) Espacios generalmente centralizados de forma 

regular 
4) Elementos verticales que se abren al exterior 

apuntando al exterior o a una vista lejana. 

Existe un sin número de edificaciones que evidencian 
la utilización del EJE desde las primeras civilizaciones 
hasta nuestros días. 
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• slMETRlA 
Distribución equilibrada de formas y espacios 
alrededor de un eje de composición o de un 
punto común. Dicha distnbución debe darse a 
partir de la Ublización formas y espacios 
equivalentes. Fundamentalmente existen dos 
tipos de simetría: 

1) SIYETRÍA BIlATEfIAl: distrib.Jci6n eql.Ji!brOOa de 
elementos iguales 

2) SIWETRiA CENTRAL: disllibucól equ2nda de eleme!tos 
equivalentes en tomo a dos o rrás; ejes que se 
cortan en un puntO central 

En una composición espacial se puede hacer 
uso de ambos tipos de simetria e incluso aplicar 
el principio en solo una parte del conjunto. 

• JERARQufA 
Relevancia de un espacio en comparación con 
los otros espacios de la organización. que refleja 
su importancia focmal, funcional o simbólica. 

La jerarquía puede darse dotando al espacio de: 

1) t.Jre dD'neosión exce¡:xi:xlaI que rompa la rorrna 
2) Una txma únk:a respectO al ~ 
3) Una IocaI'IZa:iÓn estraIégica 

• RRMO y REPEllCIPlÓN 

Se refiere a la repetición regular y armónica de 
líneas, contomos, fonnas, colores o detalles 
constructivos. la forma más elemental de 
repetición es la lineal, en la que los elementos 
tienen in cflStintivo común respecto a: 

1) B \l:IrTaio 
2) Lafoona 
3) Detalles caraderisticx::.s 

Aunque también existe la repetición: 

4) Radial o en espiral oontiru:I 
5) En lrIB secuerria Eneal y oontroIando ell<maño 
6) ArbiIrBria pero con nexo de proxinldad y analogía bmaI 

El uso hábil de los principios ordenadores permite generar múltiples opciones para 
la composición espacial de un elemento arquitectónico controlando la unidad de su 
conjunto de manera flexible pudiendo ser combinados para adecuarse a las 
necesidades formales y funcionales de dicho elemento. Por ello son considerados 
como recursos fundamentales para la proyección arquitectónica. 
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CUADRD 37/ TEDRIA DE LA FORMA AROUITECTONICA 38 

Para pasar de un esquema abstracto de relaciones a la fonna física los diferentes arquitectos han 
procedido de manera distinta. Broadbenre ha descrito 4 tipos de diseño histórioo a través del cual se 
genera la forma arquitectónica: 

• DISEÑO PRAGMÁTICO 

Sistema utilizado por los primeros constructores que se 
basó inicialmente en el uso por "tanteo" de los 
materiales para establecer la fonna constructiva. 
Actualmente, el pragmatismo ha ido más lejos gracias a 
que se conoce mucho más de las propiedades 
estructurales de los materiales, esto permite que se 
tenga un sinnúmero de opciones para elegir el sistema 
construc1ivo acJeo ,ado. La principal limitación del 
DISENO PRAGMÁTICO es que, dado que está basado en 
materiales y sistemas constructivos, no ayuda si se 
quiere desarrollar una obra arquitectónica imaginativa. 

• DISEÑO IeÓNICO 

Se basa en el uso de formas ensayadas y aceptadas. 
Históricamente aparece después del D. PRAGMÁTICO, ya 
que, algunas edificaciones que se establecieron 
pragmáticamente luego se repitieron al ver que 
funcionaban bien estructural, fonnal Y 
constructivamente estableciéndose como íCONOS. Así, 
se :sabe qué esperar de este tipo de diseño pues sus 
soluciones ya se han experimentado, de hecho sólo se 
repiten. 

• DISEÑO ANALÓGICO 

Se considera a la analogía como el mecanismo centraJ 
de la creatividad, por elb es ublizada por aquellos 
arquitectos que se reconocen oomo creativos, aunque 
las analogías tienen su origen en campos externos a la 
arquitectura, por ejemplo la naturaleza oomo fuente de 
inspiración. Se pueden establecer analogías muy 
simples o muy complejas, o aprender de otras 
soluciones arquitectónicas del pasado, pero siempre 
oon cierto grado de innovación. 

• DISEÑO CANÓNICO 

Puede abordarse de dos manera: 

1) Estableciendo Y seguimiento de un sistema 
propio de cánones (reglas o preceptos) en una 
trama bi o tridimensional que asegura una 
coordinación modular de las partes. 

2) Aplicando sistemas pre existentes de edificación, 
o al menos, adaptarse a alguno con k:ls menores 
cambios posibles 

38 TeldOS de refereroa: Goeffrey Broact::ent. "DIseño arquIectónIco en /as CIencIas humanas", Ed. GG. Barcebna, 1976., Y 
Foratb, Frar'IXI ... PrtJcfJioS elementales de la fonna en arquItectunt", 4& edOO1 oorregX:Ia. Ed. GG. 8alceIcna. 1938 
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Por otro lado, Fonatti3S eXJX>f1e una teoría de I a CONFIGURACIÓN DE LA FORMA ARQUIlB:IÚNICA 
pos generales de manipulación: basada en las 3 figuras geométricas elementales y en 3 ti 
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o D D • Manteniendo la bma. irlIada 

• En 
l8IOOón con aras bTnas y elernen!rJS 

• Con transfomlOC:ion o desc:orn¡xlSkXlneS a la bma por 
rner:OO de la trnnspoSidón, trans¡:ortaOOn. giro, variad;5o, 
en!aoo,_ 
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TOT.-'LOO. Aepresental:!. 
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a partir de las cuales se pueden realizar 10 operaciones 
forma arquitectónica, refiriéndose a su planta: 
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básicas para explorar y llegar a definir la 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

FORMAS BÁSICA'! ÚNICAS 
Disposici6n de eklmenIos en l.a;la iJrma lnca 

FORMAS CENlRAUZADAS 
Ois¡:osidón de eIernenIos en lDfm al oontro de la 
txma 

BISECCIÓN DE LA FORMA BÁSICA 
DMsión de la forma básica en dos partes 

ALlIRACIONES y CORlES EN LA FORMA BÁSICA 
CreacOn de elemen1D5 descomponiendo la bma 

""'" 
EN APROXIMACiÓN A OTIlAS FORMAS 
Con"p:lsidón COI, iI:Ji¡ "" do las bmlas básicas 

MUTUA RElAClON EHIRE LM FORMAS BÁSICAS 
Comp:::ISi:i:)n de eIernen:os :sirr'Cltes a la forma 

""'''' 
NSERCIONES EN LA FORMA BÁSICA 
Composición de elementos dentro de la forma 

""'" 
PENEIRACIÓN EN LA FORMA BÁSICA 
Composición de elementos penetmndo y siendo 
parte de la forma básica 

COMO ARtICUlACIÓN EHIRE FORMAS 
~ de elamerms vi"cuIados por la 

txma """" 

10) 
N1IGRAClÓN POR FORMAS BÁSICAS 
Composici6n de elementos con base en la forma 

""'''' 



CONTINUA CUADRO 37 I lEORIA DE LA FORMA AROUllECTONICA 

Después de la aplicación de rualquier prcx::eso de manipuladón formal en las tres figuras 
geométricas elementales, el mismo Fonatti propone una dasificación planimétrica (en un intento de 
categorizar los resultados formales de tcx::to proyecto arquitectónico según su planta) conformada por los 
siguientes seis grandes grupos: 

6 CATEGORÍAS PARA ClASIFICAR A lAS FORMAS ARQURECTÓNICAS (RESPECTO A SUPUlllTA)39 

39 Categ:liZa::Ó1e rrágerestorredasde Op,Cit.Falatti pp124 

1) GEOME11IÍA ELEMENTAL 

Construcción fonnal a partir de la manipulación de formas 
geométricas elementales como el drrulo, a..admck:l y 
tJiángulo, generalmente en una organiZación espacial 
centralizada que permite identificar fácilmente a la figura 
básica dominante, rrisma que subordina a la totalidad del 
conjunto. 

2) ES1IIUC1URAS OE tRAMA COMPUJA (PANAL) 

Construcdón formar a partir de la. simple adición de forrras 
aisladas en igualdad de drrunstancias (módulos) 
dispuestas en una trama elaOOrada JXlr el diseñador. 8 
resultado es una forma c:ompIeja pero ordenada y 
ho""""'nea 

31 COMPOSICIÓN FORMAL 

Consiste en una oons1rucc:i6n formal basada en la 
oornbinaci6n de diversos elementos aislados dispuestos en 
una forma. detenninada por ciertos criterios como: 
los PRINCIPIOS QRDEN/IDOAES (E¡e de oomposici6n. simetr!a, 
jemrquía, rorrtraste, ri\rn:) Y repetición), la PROPORCIÓN (ron 
un sistema de prop::>IOO i8Iidad) y las OAGAMZAClQNES 
ESPACIAlES (central, lineal, radial, agrupada o en trama). 
Puede llegar a niveles muy saneiUos o muy oomplejos al 
conjugar dichos criterios. 

Es un procedimiento esendaI en la teoria de la forma 
arquitectónica, y está considemdo como el punto de partida 
de toda aeadón arquitectónica y plástica 

TREN DE PASI.IEROS 

e-.c;....,~ J Teoría de la arquitectura 
8 

~oIDiO 

41 FORMA UBRE 

Construcd6n formal que está: en oposición a todo 
procedimiento que obedezca a principios 
determinados de aeaci6n, rnganlZaCión racional y 
teorIas de la forma arquite<:::tón:ca. Construye formas 
contra las reglas. 

Su aspecto formal es generalmente blando, laxo Y 
deforme, casi siefr1:lre en oposición a las líneas Y 
ángulos rectos. 

Tiene el grado de libertad máximo ya q.Je a resultado 
depende exdusivarnent8 del aeOOor. 

51 ORGANICISMO 

Construo:ión foonaI a partir del estudio, asimilación y 
pretensión de reproducir b orgánico. Por eCo se le 
denom:na como la categoóa formal más elevada. 

Dado que en la naturaJe.za los elementos aislados 
mantienen una relación integral y arrrónica con su 
totalidad, lo cual está condicionado por su principio 
vital, el ORG/lnCISMO sób es COfTlX"ellSible en la 
totalidad de sus elementos. 

Su aspecto depende de las características de la 
totalidad, misma que se relleja en cada una de las 
partes; por elb, el resultado no puede ser una 
CCJI"T1X)Sición arbitraria de formas. 

Además se caracteriza por su principio de unidad 
ina/tefable entre la R.UlÓN Y la fORMA. 

61 FORMA EXÓGENAMENTE DmRMINADA 

Consiste en una oonstn.Jcci6n forrnaI basada en 
condicionamientos externos relacionados con las 
leyes de la naturaleza Y sus leyes y rrodos de actuar, 
msmas que obligan a la forma msuItante a tener l..Nla. 
determinada "envoltura~. 

No tiene nada que wr ron las intenciones del 
diseñador, de hecho él es quien tiene que adaptarse 
y subordinarse a la folTTll para diseñar el interior. 
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CONTINUA CUADRO 37/ TEORIA DE lA FORMA ARQUITECTONICA 

Desde el punto de vista volumétrico, para Arauja 40, la forma arquitectónica se puede percibir a 
través de tres diferentes aspectos: 

1) COMO 1119 DE FORMA 
~ 

Percibida por su masa, textura y coloración. Ejemplo: IGLESIA 

que constituyen sus aspectos visuales y ~debmas 
táctiles. goornétrIcas dispuestaS en 

una pIarm t:po de cruz. 
2) COMO SIGIIII'ICADO -4 Relativo a su relación y tamifiarización con 

temas y oonceptos específicos, aplicados en Espa:io de 19lXli6n pam 

una época determinada. \levar a cabo un culto. 

3) COMO SíMBolD ,~ Relativo a su signifK::ado, que revela un modo Elemento etqUi!act6nico 

de comprender e interpretar el universo, una romo símbolo de un 

culbJra o una personalidad. --, re5gbso. 

Si bien, estos tres aspectos se mezdan entre sí en un proceso integral, donde la obra 
arquitectónica se entiende como un todo, por ahora sólo se abordará (de manera muy general) el 
primero de ellos, ya que el SIGNIRCADO y el SíMBOLO ameritan un estudio mucho más amplio y profundo 
que rebasa las expectativas de esta tesis. 

PERCEPCiÓN ARQUITECTÓNICA A PARTIR DE: LA IDEA DE FORMA 

Por principio de cuentas, es fundamental reconocer que el primer acercamiento a las formas parte 
del acto de "MIRAR" o ~PERCIBIR", fenómeno analizado por la Teona de la EsaJela GestaltU que ha 
postulado, como punto ineludible de partida, las siguientes lEYES DE LA PERCEPCiÓN: 

1) PREGNANCIA 
2) PROXIMIDAD 
3) SEMEJANZA 
4) FUNCiÓN 
5) RGURA 
6) SIMETRÍA 
7) EJES 
8) RGURA-FONOO 
9) FAMIUARIDAD 
10) CONTRASTE 
11) REPETICIÓN 
12) RIVAUDAD 
13) unUDAD 

Se perciben más fácilmente las formas más simples. 
Se perciben como conjunto los elementos que están próximos. 
Se perciben como conjunto los elementos similares. 
Se perciben como conjunto los elementos de significado similar. 
Se perciben las figuras completas, incompletas, regulares o irregulares. 
Se perciben como conjunto los elementos simétricos 
Se perciben como conjunto los elementos ordenados respecto a un eje de composición. 
Destacan sobre un fondo \as figuras más simples. 
Se perciben con mayor claridad los elementos cuyas formas son más conocidas. 
Se perciben mejor los elementos en contraste 
Se percibe como una forma cerrada a los elementos en repetición y se igrora el resto. 
Se perciben mejor los elementos de forma distinta cuando están aislados y no compiten. 
Se perciben mejor los elementos cuya función se entiende más fácilmente. 

Sin perder de vista las Leyes de la percepción, podemos ahora abordar el primero de los aspectos 
para percibir la fonna arquitectónica. Este maneja como fundamento que la forma surge a partir de la 
IDEA visual y la experiencia táctil de la misma Dicha idea esta integrada por tres elementos: 

A) LA MASA; 8) LA TEXlllRA ; C) LA COlORACIÓN. I 
los cuales se relacionan de manera directa e indivisible con la estructura jerárquica de elementos 

ordenados que busca, en la totalidad, la unidad. 

40 Te:<iOderefererOa: l. NatJp. '"la fcnnsatqUtloctónlca-. Ed. U~de Navarra. SA f>arrP,:na. Esp;ña 1976_ 
41 Eso..EIa cE psn:tlg'a q.Je se a:óXl pi q:dl • El .te al est\..do de la perrep:Xn. Frrote al aso::ia::iC4 fis¡. o i'T'pa'a'1!e,1a eso.Jtia de la ~ postUaOO. QJ91a:s i'nágenes 

SOl pefcibdas en su widad cnnobrma oCO"lfigJrélCiÓ'l (00' aJerrál. Gestal), yroco:norne-a surodesus pa-tesCO"lStihJlivas. EnInsCOlf:g.Jracia1eS percep:r...asasl 
CO"Sdera::IaS. a a:n!edO jJega a::l€rrés 1I1 papel eseo:::a La esa..ea de la Gesta'! illen!6 bm..ta' las leyes de estos ~ ¡::ec:e¡:».os. Los pso;:bgos gasta':istas 
desa.biEJCrl q.Je la pen::ep:iól es i"'!uda. pc:f a: c:o-rexto y la cat.g.sacól de bs e!a'nertos pa'Cixbs: las ¡:ates de!riv<:rl 00 su natua.'e:za y su sa'lXt:l grtlaI. Y ro 
p.oeden se¡ dsociaCbS da: cro).nlo. ya q.Je wa 00 éi perden to::b su SIgtf:arlJ 8 altq..e de la Gesta't se ha 9)I!€f"dd:¡ a la i"M!stigac:::.O al áreas dstJltas ele la 
psooIo;ja, co:no el p€I"IS8I1ienlo, la rT"rSTOia o la estébca 
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Fna!rnento p¡n. aprender 8 i..IIDzar con seglo.ri:iad el color 
solo cabe la experirnent¡d6n en dos vastísimos campos: 

1 ) El COlOR y el ESPAaO 

2) las reIaOOnes l.I.Jl...aJlOR.TEXlURA. 
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1) LA MASA 

Determina el carácter del conjunto. 
Se puede entender como: volumen, cantidad de material 
que contiene un a.Jerpo Ó como la reunión de elementos 
sólidos que conforman un conjunto arquitectónico, que al 
separarse conservar su constancia de forma sin 
ambigüedades y que se manifiestan por su geometn8., su 
textura y su coloración. 
las características de los ~elementos de masa~ son: 

1) Que sem separables. de tal maneta que con la imegin:lci6n 
puedan ser Iácfrnente .eooe ocidos y 11'l8f"ipttados. 

2) Que la separa:::i6n sea esportánea. m que lnpIi:¡ue 18l 

problema para el observedor y que renda al equi!ibrio. 
3) Que tergan cará::ter de fIg...-a sencCa q\.O permita d~ Y 

COi!le. I q:t¡¡k:s oomo elementos indM::luaJes en la toCaIidOO. 

Así mismo. en ella se pueden percibir cavidades (vacíos) 
que 10nnan los espacios y entre ambos se generan \as 
superficies. 

2) LA TEXTURA 

Es el aspecto visual y táctil de las superficies. 
la primera condición para su estudio es definir si la obra 
arquitectónica manifiesta su estructura o si la esconde, ya 
que, de esto depende que la textura sea una expresión 
directa del material de construcción o un mero artificio de 
apariencia. De cualquier manera, es básico oomprender 
la naturaleza y lenguaje expresivo de los materiales para 
valorar sus contrastes. por ejemplo: FnO-caIor, blando
duro o suave-áspero. Así mismo, es fundamental estudiar 
Y contemplar su reacx:ión ante la LUZ. pues esta le da su 
verdadero valor, le da vida. 

3) LA COIDRACIÓN 

Atiende tres aspectos: a)fisico; b) psicológico Y 
c)fisiológico. 
Se puede trabajar en una doble interpretación: 

1) Como CLAROSCURO.- Afac:tedo prirq:i8lmente por la expresión 
de la textura, donde el valor de la superlbe pemllIB absO!ber, 
mflejar. erar o refi'a:tar el rayo Uninoso segía11a si1cefi:iad del 
material de construcci6n. 

2) Como COLORIDO.- L..Jarmjo Color·pigmento, que aplicado sobre 
lXia superlide penTJte manipular su apariencia TiEI09 tres 
propiedades que varían en fI..n::ión de la lUZ.: 

a) Intensicbd: Hoco roforencia a la fuerza. p:¡tenda. 
expresNa, densDad Y sab..nI:ién del color. 

b) Ton;): ~ la escala de Uz o vab' de cIm>
oscuro en el color 

e) TI1lbre: Manifies1a las cara:mristicas de ca::ta color 
(es semejarte 8 k:s i'1struner1os rTJJSi::aIes) 

Para el manejo del color es fundamental comprender, 
pero sobre todo experimentar, sus reacciones ante la luz y 
ante la sombra, además de sus complementarios y la 
composición de \as armonías cromáticas. VrtaI es, ser 
conscientes de que el color tiene el poder de modificar el 
significado de la forma arquitectónica, por ello debe 
manejarse con toda intención y cuidado. 
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Sin embargo, para Peter Eisenmann42 la forma no existe únicamente como un elemento sencillo 
(circulo, cuadrado o triángulo), sino que puede ser una organización con una complejidad superior. 
Dicha complejidad nace a veces de una mcx:fificación y combinación de la forma elemental y a tal 
pr~ se le ha llamado "METAMORFOSIS FORMAL", ésta tiene oomo resultado una forma de expresión 
compleja basada en una transformación ana/ítica que es efectuada paso a paso, siguiendo 
detenninadas regularidades para que la forma metamórfica resultante sigua perteneciendo a la misma 
familia formal. 

Este proceso constituye un salto integral de la bi-dimensión a la tri-dimensión. 

El punto de partida de toda METAMORFOSIS FORMAL es la subdMsión de la forma básica para crear un 
sub-módulo que será transformado paso a paso. Al final del proceso se puede llegar a dos niveles de 
desarrollo: 

Ejerrpo del prco;:so de MetarrorfoslS forrraJ realizaOO p:x EisenTam en su Serie "House-x", 

\ 

• OESARROUO SENClUO 

Subdivisión que se conforma con 
volver a en.sarrblar los sub-rródulos 
en un nl..J8'yQ orden. 

• DESARROUO COMPLEJO 

Subdivisión que va más aDá en la 
manipulación de los sub-mXluk>s 
mediante nue\QS pasos de 
oomposición oomo la transformación, 
trasportación, giros, cambios de 
orientación, supresión, etc., creando 
un l"ll.Ie"..o orden que si bien no es 
sencillo reconocer la organización 
básica, si existe unidad por las formas 
de los sutHnódulos. 

ResUtado Casa Bicx)'n FIBId HIIIs. MlChigan, USA. 1975-1978. 

42 Petar EiserYrsm, arq..itecto n::rtearrericar q...e ha. desam::('aj:) con bülntez la tarmda "1>I"qutecrua Conc:Ep:uaf'" desde los aros 70's, a partir d:l ..... 
la MetarrafC:GiS FcrmaI. 
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Como se observa, una de las características de este proceso es su registro analítico en cada una de las 
etapas, así se han logrado identificar 4 momentos particulares: 

PROCESO DE TODA METAMORFOSIS FORMAL 

MetarcrbsG foonaI rea.'2acb p:::r Jom UIZon en el p-oyecto: "Q::era Ho..se-". Sydley. Austra!ia 1973. 

:zr 2 > 

.' . 

1) INlUICIÓN 

Condición previa de toda rnetarrorlosis 
formal, a partir de la ruaI el arquitecto 
aspira a trnnsbrmar o modmcar la 
foona básica 

2) OPERACIONAUDAD 

Paso con cuya ayuda se hace factible 
por primem vez la metarrnrtosis, a 
partir de la ruaJ se tiene una gran 
cantidad de posibilidOOes formales 

31 NUEVA COMPOSICIÓN 

Se desarroDa. lI18 transfonnación real 
de la forma básica a partir de una 
transición con::entrada, sistel. i81iu:KJa Y 
anaflZ8dora de las nuevas formas que 
toman los sub-módulos. Es una fase 
de creación voluntaria 

4)RESULTAOO 

Una "Nueva Forma" oomo resultado 
de la metamorfosis formal que deberá 
oonservar sus caractelisticas básicas 
para seguir perIei 19Ciei Kio a la misma 
farn:1ia foonaI. 

Trabajar a partir de la METAMORfOSIS FORMAL es una de las posibilidades más importantes de la 
creación artística y arquitectónica de los últimos 40 años, y la multiplicidad de formas "nuevas" 
únicamente debe atribuirse a la metamorfosis de las formas primitivas y a la reorganización de los 
elementos figurativos; así se define como un recurso creativo muy valioso para la innovación de la 
forma arquitectónica contemporánea. 
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A manera de recapitulación del desarrollo que se ha hecho aquí sobre las diferentes teorias para la 
deducción de la FORMA ARQUITECTÓNICA (respecto a su planta y volumen), se presenta el siguiente 
esquema: 

DEDUCCiÓN DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA 

( INTENCIONES ) 

DISEÑO EN PLANTA 

U A PARTIR DE LAS:3 FIGURAS 
GEOMÉTRICAS ELEMENTALES; 

e L_ /'''. 
CiRCULO, CUADRADO Y TRIÁNGULO 

U EXPLORAR CON LAS 10 OPERACIONES 

DISEÑO VOLUMEmlCO 

U CONSIDERACiÓN DE LAS LEYES DE 
LA PERCEPCiÓN (ESCUELA GESTALT 
PARA DEFINIR LA VOLUMETRíA y sus 
ELEMENTOS, A PARTIR DE : 

al LA MASA 
BÁSICAS PARA LLEGAR A UNA DE I 
ESTAS OPCIONES: ~ ..... ' "'¡I ... ~ b) LA TEXTURA 

elLA COLORACiÓN 
1)FORMA GEOMErRICA ELEMENTAL 
2)FORMA GEOMéTRICA COMPLEJA 
:1)FOAMA POA COMPOSICiÓN 
4)FORt.1A LIBRE 
5)FORMA POR ORGANICISMO 
6)FORMA EXÓGENAMENTE DEFINIDA 

FORMA ARQUITECTÓNICA 
RESULTANTE 

OUE SE RELACiONARÁ DIRECTAMENTE CON: 
1) EL SIGNIFICADO DE LA OBRA 
2) EL SiMBOLO QUE REPRESENTA 

PROCESO 

FONATn,1988 
Y 

ARAUJO,1976 

FlJ3I'te: EIaI:::aaCión p-cpa con t::ese en G:effrey 8/l::a±Iert. ""Diseño atqU4ecfónico en tas CIencIas 1J&.manas". Ed. GG. EIarrekna. 1976; 
FcmtII. Frcrco. "PrtncIpIos e#ei,i6lta1os de la l'cImJa en 8RJUI8dunI". 48 e:cfx::ól CO'TElgi:::ta Ed GG. Barcekra, 1988; Y f:nah"erte, 
l. />loop. "tJI fonna etqtdtectónka", Ed. Urr.eSdadOO Navana. SA Parrp:ra, Es¡:a'\a 1976. 

Como se observa, el proceso para llegar a la fonna arquitectónica. inicia oon la libre elección del 
Tipo de diseño histórioo (Broadbent) que se pretende realizar, ya que de él dependen muchos de los 
criterios que condicionan la búsqueda formal, Una vez definido dicho tipo, se proc:ede a la exploración 
formal, ya sea, a partir de las organizaciones en planta (Fonattt), a partir de las organizaciones da 
volúmenes de masa (Arauja) o bien en un proceso integral como el de la METAMORFOSIS FORMAL 
(Eisenmann), oonsiderando en cualquier momento del proceso a las "Leyes de la Percepción" 
(Escuela Gestalt) en beneficio de la apreciación y oontemplación del resultado final. 

e-c;.,.~ 
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----

Finalmente, por cualquier camino que se transite en aras de la definidón formal siempre se ha 
de recordar que la arquitectura es mucho más que reladones y manipulaciones radonales de las 
variables que influyen en un proyecto arquitectónico; para ello sirva de reflexión lo siguiente: 

AROUrm:nJRA POÉTICA 

• La poesía es el erotismo de la arquitectura 

• La Arquitectura Poética es aquella que cree una nueva composición al relacionar las formas y contenidos de 
una manem nueva e inusual, al contraponerlas y mezclarlas, al establecer y transgredir normas, dando a 
todo ello un significado o hacer que su~a JXlr si mismo. 

• Es la que hace posible comunicar imágenes (metáforas) de una manera nueva aunque el significado no 
resulte claro inmediatamente. 

• Lo poético es una oomunicación en clave que, debido a su complejidad, va más allá del objetivo puramente 
material e instrumental. 

• En comparación con lo técnico que está orientado a un fin, es lógico, consecuente y preciso; lo poético 
expresa la búsqueda de la totalidad Y de la verdad. 

• Finalmente se debe reconocer que la arquitectura y la creatividad no son un Ujuego libre~, sino una mezcla 
de sensibilidad y conocimiento. 

El proceso para integrar la forma arquitectónica es complejo y está determinado por 
múltiples variables. Sin embargo, es posible perfilar el camino que se pretende 
recorrer en la proyecdón del CEGEDIC: Partiendo de la idea del diseño AHALOOICO, se 
explorará en la calegorla de PlAHTA POR COMPOSICIÓN manipulando las formas básicas, 
para llegar a encontrar la armonía y unidad volumétrica. a través de su masa, su 
textura y su coloración. ,'\.. 
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Para comprender los diversos caminos que la arquitectura contemporánea mexicana ha explorado, 
dando resultados de inigualable calidad creativa y también traspiés oon obras fallidas o copias burdas, 
es indispensable indagar en su historia a lo largo del Siglo xx, la cual puede leerse a través de la 
presencia de diferentes movimientos estilísticos que expresaron las necesidades y reacciones 
arquitectónicas generadas por el entorno nacional e internacional en una época determinada. Para ello, 
de manera muy general y breve (pues el objetivo es mostrar sólo un panorama de referencia más o 
menos completo marcando un cierto orden cronológioo) se exponen dichos movimientos, intentado un 
primer acercamiento a la oomprensión de los hechos que se han sucedido hasta la actualidad: 

TABLA 46 

Panorama general de las corrientes estilísticas de la Arquitectura mexicana, 1910 - 2000 
CORRIENTE 
fSI1ÚS1ICA 

............. 
REPRESElfTATlYAS 

NACIONALISMO 

Surge con el ricio de la ~udén ~ de 1910 asuTIiendo un CXJrflJUTIIso de cambio pIástk:o 
cxrguente con sus demaJdas y QJe pcoga fll al edectiasmo p:::tmano . Su pimera kmla de e><preSi6r1 
fue e NEOCOLOtIAL entBlÓdO cano e KX)1O de la esEnCial artístICa natrva de Nnérica La seg.nda 
!oona fue e NEOINIliGmA nspram m la pástJca P'~ como rncdeb de revaIoradón de las 
ráces artísbcas del país, En gneraI, tiene fTlél\1l1io:ts resutaó::os pero !ega a agaIffse su Ieng.laje ante 
las inq.Jiettrl3s ~ de la rncdemidad m e país 

....... 
, Caltro Escdar 
~..uárez.1924 " """' """"' I , Fa:larr> ManscaI • 

191Q..1925 

ART-DECO 

1925-1940 

RlNCIONAUSMO 
O 

RACIONAlJSMO 

1925-1955 

En roo::::dé:n al NacOlaIismo, e irlsf:iacb JXY el mcx::l!mismo erscpeo, p"qxne r~ la pIás!ica a 
través de la pureza formal, la ah;tra;;cié:n Y los fuertes CUlIrasIes \dJrnétrio:>s, aptiro1cb la ntJ€'VcI 

tecnc:t:>ga coostrudNa del conaeIo. Sin ffTlOOrgo, J1U1Ca \1.M:l UIl verdadero pEflS8ITJ€Ilto teéri:::o de 
resp&:b y cayó m el €doctiasmo, razén pcr la ruaJ se le !leg) a ca!i1io:::a cano "LA vtLGAAIZACI!).J DE 
LAS VANGlJARllAS" y se ascoo más con los bienes raices Y con la iUsiél1 de lT'I<Xlernüad para las clases 
medas nacientes Q.Je no QJ8Íar1 saI:>ef del neo iTIgEnismo 

Col base er1 la; rTl<Nillt!lllos de trans~ europeos a occt:>ezacLs pcr Le Ca!:usier yW, Qopius 
mios 2O"s, se intrcdJjo el a:ncepto de M'lOJTECTI.RA RACICJ'oWJSTA, OJj(.Ilundarnenlo se basó m tres 

""""'" 1°, La necesidad de resdo.a la demanda de ~ criectiva, no resuelta JXY los f"l'lClWTientos 
antericres. 
2". La madJr<ri.'::o1 de pantearnentos teáicos a ra.a- de la si'lcaio::ad e:<peSIW mla ccnstrucci6n 
'3", La negación del plIlCl:io eslélioo mla arqiteclura q.Je inpqJe CITl<I1leI1taciOO aIg.Jna 

Este ütimo ¡:rirJa¡:D causo en 1939 una gal pcjÉmIca en e gemio, ya Q.Je fue calSICl9racb una 
atrcri:lad Q.Je redJcía a la arq.JIect.Jra a p:::aIes y cuartos redcndos, pero la gan calidad de las pimeras 
otrns ütxó la dspJta 
En roo ámbito, po- pimera \.-e.Z se do un go.1 irrp.Jso a la traosfoonadón racicaI de los va!cms 
acadÉ!'l1hlS tracbcrlales de la srQ-JlleclUra a tIavés de J. Wagán Ga-cía, ~ una 
meloct::k:ga basada en el mélSiS racxnal 001 rociÉn Iarnado "A-cgama de roecesidac:Es " Y su 
irMJstigaaén cano ~ de la mrnposicól arq.¡itectérica, coniJgado con tE¡ sincaidad cooslructiva 
y sus ruevas técricas Sin errbarg:I, en los años pooIericres al CarcIerismo, ¡:eiocb en Q.Je el 
~ ak::anzó el valor smt:dico de a-epitectua de Irals/c:mlaciál den~ficada C01 los sedores 
más JYOgesisI<E rn la soaedad. fue ateraTlerlte rn.'fip.Jacb JXY los l1tereses ea:nénJOOS y la falla de 
talento Q.Je Ioiciaron a la cariente yabalietcn su gan cahdad en aras del lucro. 

--• PaI:;dón de Mé>oco 
en&Mlla,1915 

, Col, Hpódcrro 
0:n:lesa,1927 

o EcII. f-bmta,t9:D 
o Vest PaBao de 

EeeasMes,l932 

~ 
o Casa dEl tvq . ...uan 

0'G:ITmn,1929 
°1"Casaf1'lO<J:;bpara 

cberos,l9:D 
• Casa EsU:Jo de 
DEgo~.I932 

'""-
'Si"d;a!o~ 

daeloclnastas,1008 
, lr1sIiIJJb l\IaaonaI de 
~.I!rn 

, Traro general de 
C.U.I99J 

• C. o. Sartacdia . 
• M. hre!:X:s 

"_s."rn 
• V. Ma1cioIa 
• C. O. San10clia 
'A~es 

"""" • J. 0'G:xTmn 
o J.legaIIeIa 
"A","" 

~ 
, J. ViIaQ'ÑI G 
°E.DEl'rvtxa! 
'E. De la Mora 
'E.Yarez 
'Mf>¡ri 

I 1~--------~---------------------------------------------------------e-""""""-----c..---.-y-1~"~D~A~~C-·----I 

TaredeFWctia. :~,: I 
IIITBiRACIÓN 

PlÁSTI"" 

1935· ACTlUU. 

Continúa 

Creado pcr lSl gupo de a-QJitectos, pintores, escu~a-es, gabad:::ms y dsa"ladores , se rnaJiIiesta en 
C01Ira de los abusoo del raaa-JaSsrro e nlenta rescatar dEl ~ los pTidpos de' 

1°. 0ia1t:v el Me a fa\.-u 00 tE¡ coIectM::W 
2". Rescate del ~ de trabap ilterdscipfro¡i nle;J<n:b la ~ectu"a con la pi1tua y escultura 

C01 la lila5dad de aE!a" una otra a:n Uerte crntericb histórico Y lridad páslica, sienOO ~ en 
ccn;x.to desd! su a:n:epc:iál P1fTJ8Iia. Hasta el rrcmenIo ha tffliOO tres p:!Sidcnes r::ffidPales: a) &ijr 
espacios de rea5zaci6o plena irTlp.jsad:J ¡:u la Escuela ~ de Pntua. 00sde 1921; b) Aa-ltear lSl 

l"lI.l€M:) lengJaje pásboo Q.Je SLpefe e ~ r~ en aras 00 la rTJOdEmicHd pero ro 
descUda1 la trado:::i;n histáica, ~ 1950; e} Aterdón a la ecdog'a Y su Iltegaci6n en los paisajes 
lJfI::la'Ja;¡, desd! 1950 
Así. se lago irYu-r.J- si Ieng.laje páslico arQJitectt'nco COI'l resUta::bs únicos Y de gal cWdad 

UNAM,l952 'M ~ , =....m ..l..áez. , J.Ch'M!z MorOOo 

'kálor'odaJ--b¡;ptal :t~ ! 
de la Raza,I951 'J.O'Goomn ' 

• GenIro Médco • C. lazo 
NacionaI,I00::J 
·UH.~ 

IMSS,100::J 
" """"","""'" 

sq.sos,l005 
'UH.f'I.IErtes 

&owtt!s.1EW 

'E. Y<i'el 
'E.OeIaMora 
"LQ.rn= 
• F.O. GorIáza 
, P,farjezV 

• M Pari 

• M. SdieInan 
--~~ .. _.---~ 

43 Dada la CClfT'Pelidad y d\Iersidad en el terra se recanenda consiJtar los sigUente textos lJIIjizacbs aqu' ¡::ara el desarrollo del terra: 
F. G::::reález Gatázar. "'La atqUIec:tura mexk:ana del SIgIoXX"', CoIeo:::. L.ec:tuas JTeXicaras, Ed.CNCA ~, 19:)5 
Ennque X de la Arda. "HIstoria de la lII'qIIitecluta mexicana", Ed. GG. 1v1éxico, 1 005. 
A Toca Femárdez y A FgJeroa. "Méxko: nueva arquI!eCtUra", Ed. GG. México. 1001. 
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RBlIONAUSMO 

1921- ACTUAl. 

IIffiRNACIQ. 
NAllSMO 

1950·1980 

AIIOUITEtTIIIIA 
Da ESTAllO 
MEXICANO 

l!16O~ 

PlUIlAUOAO 
DERlRMAS 
r.~oo. -....., 
1970-1980 

_'ENTO 
AL 

MOOERNlSMO 
YALA 

TRADICIóN 
1980-1990 

NUEVA SINTEsIS 
na 

MODERNISMO 
DESOELA 

l1WIICION 

19911-2000 

Gestacb en la Ia'nada Escuela Ta¡:atía (Bffi~, 1927-1935), es reo:noddo 
cano ISla eq:.-esi6n más es¡xnánea y anám1a. 00 la arqJl1ectua derMJda del Naci::na¡ismo. 
Busca. sdudcoes arqjtecténcas t:e.s<rlls en si S€fdIo d::m1Oio del clima local, de los materiales 
dspord:les, de las témicas 00 construo:::lÓl ~. de deltas bmas Y coIo'es Ia'g<nlE!Il!e 
ataIgOOas Y coI€o:::tM3rnen fa}:rlE Y a::eptad:::>s, de tall11<Il9'a q.Je e.ista un COltocto hcnesto 
C01 la tierra Y C01 la histCt'a Nace en un COI'llexto ruturaJ y l"l'lEdo fisico daro Y oc!talte QJe aJ 
estalleps de las rro:Jas ~ un extraño C3fácta- aIml¡::lO<i, Desde SIelTIp'e t-a pi'etalddJ 
ra:.:cnafa la traddCn COl las ~ rn.xandad Y los adelantos técnicos C01 el mep 
senbdo 00 00ltidad OJItLraI, es cW QJe es ·,.,tan rf9CnaI cano Lf'i-.oersa, tan m::aico cano 
moderno, y Ia"l moderno cano aterrporaI .' 8 regcnaIismo me>ócalo es 1I1 carrpo vasto, 
er-ornernsnte dverso Y , en la octuaIidad, es una de las mepes Úffltes 00 ~0CÓ1 
arq.Jitedériea &1 la oopa ~ q..te en la rna;aía de los 

del fLroala/ismo, P'(l'l1lJE!'.e fundsrnffltal-nerlle la 
espaao ntEmo , su fude:I: q.JitarlJ to::b aemenlo sóEcb q.Je ntootnlpEl El !be iJe9J espadaI y 
El víruJlo C01 El e:>derior ~ los muros ¡::o- \<2O\a'las en rnarc:a: rígOOs de c:cna-eto 
Au:lq.Je hubo casos de inciSOJtjje ca!idad, Iffnbién se cco:iJp al agotarTla1to de SU Ieog.Jaje 
1orrnaI, rrismo Q.J8 fue ailJcacb cano un espejsmo rn ab..ndancie y rq.¡eza ,eIaOCnad3. C01Ios 
rncdeIos de desardlo 1 otea ileoi::a os, en la monoIcnia Y de idaIlllcb.:J 

En rep-esentadén del Esta::b mexicano Y su a¡xrente auge ecmémlco, con el esp'ritu de 
autoafm"lacó1 sedal, pantea una ~ rn la ¡:láslica del Nacia-clsmo basac:ta en la 
e:<.3Itadéf1 de la rn::t"l.IrI1eI"ta5dad. Se calS~ pI'ilcipaImenle ~ aQ-Jitect<'ri.:.:c>s para 
edJcad<'n. salLbdad, ~ Y ao::h"inistracién pltlca. Para 1968, a rafz de la :laX OIITpada se 
CCflSIr\.l'f:lI1 tOOas las i1sIaIaaones dep::>1ivas. adninistrativas y hat:itacicnaIes q...e, aunq.Je no 
IlMercn un oiterio de lJIldad famaI, mostracn 1I1 avance en materia de dseño Y ccosl!Ucc:iéx1 

desdén Y pensarnte'lto rn 
se pIa'ltea lSl l"lI.l€M:) o:rcepto en. la 
en facI1actas, la I"itrodJcdón de planos obticuos, la ¡:é'dda simetría, El desO!Jn al conte:x!o 
urbano, la dnámica W;uaJ alternando JXY dlerentes ¡:lanos, y la ilcapJaaén de la estéOCa del 
l:rutétisn"o (o:wriente europea Q.Je piU'J.Je'oA'1 el rd:JusteclTuento y desnudez de la pIást¡ca) C01 el 
USO del c:cna-eto cano acaI::a::b aparente y fuertes texlu'as en contraste. Inlemffnente se o-ea/"l 

independEodas arTb€ntaIes Q.Je aunaeb al Cffider cenado de las was genera 1I1 rlJEO'VO 

sentm de intimidad. Se crea el patio a cubeoto C1JY8 pi'esenda detern-m si ntmo o::m¡::osilivo 
generaJ C01IIitiéndose en lSl á-ea C6ltr<:tiZad:ta de actividades P< exterior, o.na rcb.Jsta 
\dLmetría de ccncreto, C01 rernetirriento de \<2OtalaS, su¡::€Ifx::ies ctlcuas Y pi'oll.tsié.:o de 
scmbas, alfi'Ido con su reIacién drecta al 1f)1enCf. Si€OCb las lJl elementos 

I"Itermedos Las pantas rc:rrpen con el esq.¡ema ~~~~;i<:;;~~:~~;:~":" generancb ct<rnalismos ambientales. sn embalgo, ~ 
Otra vertiente páslica la en su 
i1teop-eIacK'n de C01 famas 

p-opcGIIM:I), en especial a de Le Ccrt:osier, pero en 
00 gan !)(:nlit:XicJ1J:j Q.J8 UJoce. IIltegar los materiales, técnicas y po:.a:Jimientos construclM:Js 
igOO.)s a la tra:faón del país C01 elleo1gJaje del MCN.MII:NTO IVlDERNO, asr, se ¡:ued3 nllir a AIcb 
Fbssi en el Hotel Cam:no Real de lxtapa (1981) de ~ a Pei y F\:x:he €O los ectIidos 00 
GonzéJez de L.eo'n, a Mario Ectta €O la L.I-t.€rsidad IbEroarnericffla (1964-1967) 00 Serlalo, etc 
ParaIeIévnente se m.JeStrai1 d:nls ~ con tecnolog'a artesarJaI, lSl rT1ff1eP Etxe de 
pantas, S!lC::CU"eS Y fad1acIas revala-ffldo las ~ táctres de los maIa1aIes Icca!es Y las 
superficies, para Degir a la esenaa de las famas Sil ~ ~ emt€f1 ctms de falsos 

el F'OSfo.h:JOERNISMO,Ias rncrlls yel q:otur1tS1TlO Q.Je 

• Casa 13arr'agYl, 
Cd, Mé>oco, 1947 

• <4Wdelas 
cap.r.tnass .. I95;; 

, MefcaOO Ltela:::t 
",-'900 
'~abErIa. 

l---kiBIgJ,l00&--""'"'Cd. Wéci::o, 1003 
0l-blel<:::arTn:l1b3l 

C<m:::úl,1975 
• Casa Gilard, Cd 

Mé<x:o,1976 

, IPN. l.h:l1D 
ZacalerYxI,I00::J 

'Torrede PEMEX. 

"-"""""" IMSS,1972 
"""""da 

II\FON.';V!T 1973 
""-OO 

Mélooo,1975 

"""'~ ~,l..No'-M,1976 
"c..w""", 

l..k'M3rs:taoo,1979 

""""''''"' TarTH')O.l961 

• Pal3a:>de.lJ5llcía. 
Mé<.OF.,100t 

, Sa-1a Fe. 00's, 

~-'" ¡:x:a,oJe,liJa:Ja 
","""y","" 
OO""""",,," 

• p, Ca<;le\anos 

'~Zcm 
's,OeAba 
'E. DElMoraJ 
'Jesús~ 

''''''''"'carosM¡¡w-es 
'J.&:rcb~ 
'...uan F Se-r.YIo 
'SaMrlJr 00 Aba 

'AH.Pwwez. 
"R ""'= 
• J ScnJo MadaIeno I 

0R. TOIIes 

I 
'T.~deLOCn~ 
'C.Te¡a:Ja I 
'..lJa<1F.Se:r!ro 
'QooNiitiez 

"'"A~ ",
'Gonz¡jez Gcná7a 

, R.l.erp:rE(a 
, Guiá-rez-cortna 
'T.Gn>:ález.deLa.'lP 
'",""",
'M'do 
'..uanF.Sm<n> 
, E """ 
'''"-' 
'Fe, Tejepa 
'&Del'bl. 
'l'liz.hnsIa 

1995, Y A Toca Femárdez y A Fg...eroa México, "HJstorla de la 8tqUledura mexIc:ana~, Ed. GG 
"'MéxIco: tJUeYa arqulectwa", Ed. GG. México, 1 001. 
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CONTINUA CUADRO 38/ TENDENCIAS DE LA ACTUAL ARQUITECTURA EN MEXICO 

Como se ha expuesto, en la "nueva" arquitectura mexicana existen, o co-existen, dos fuertes 
posiciones teóricas que la conliguran: 1) EL REGIONAlISMO. Y 2) EL MODERNISMO. 

1) n REGIONALISMO mexicano (reconocido mundialmente) fue consolidado por Luis Barragán como un sólido argumento 
ante la pérdida de identidad que genera el internacionalismo, rescatando el lenguaje plástico (colores, 
texturas, formas Y el agua), y los métodos constructivos de la tradición en aras de la identificación 
cultural. GonzáJez Gortázar dice: ..... 8 regionalismo apela a la filiación con la naruraJeza, al amor a la 
tierra, 8 la fidl;lidad, 8 los origenes. Es sólo romparable con la pintura de Orozco y T amayo, la 
fotografía de ftNarez Bravo Y la literatura de Juan Rulfo. Está lleno de alusiones pero es enteramente 
nuevo ... tan regional como universal, tan arcaico como moderno, tan moderno como atemporal ... N 

Desde ésta posición la arquitectura mexicana ha mostrado al mundo uno de sus mejores rostros. 
Algunos representantes son: L Barragán, C.Mijares, AZohn, E. Del Moral, R. L..egorreta, GonzáIez 
Gortázar. Juan F. Serrano, S. De Alba.. 

- _~t 

L Bcmogán. CllbaIIarIzasSanOistébal. Edo. Méx.. 1967. 

2) n MODERNISMO surgido en Europa en los años 20's, hoy en día. y desde siempre, se ha entendido no como la fijación 
de un "estilo" o una identidad fonnaJ, ni como la apflCaoon de un repertorio de elementos, sino más 
bien como un espúitu que intenta transformar a la sociedad, a la realidad Y al orden estabIecicb a partir 
de una actibJd, ~ en un proceso átnámico de crítica Y búsqueda de alternativas en congruencia 
con los cambIOS continuos, que impflC8 una ruptura y que demanda un pensamiento reflexivo para. 
alcanzar la acción creativa Y renovadora que se ajuste a las nuevas circunstancias. 
Algunos de sus representantes son: Le Corbusler, W. Gropius y Mies Van der Rohe. 

e-~~ 8 J Teoría de la arquHectura 
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Ambas posiciones tienen principios aún válidos, a partir de los OJales los arquitectos 
mexicanos ha creado una gran diversidad con la tendencia a 

NUEVA ARQUITECTURA MEXICANA. 

Algunos representantes son: R. Legorreta, C. Mijares, Juan F. Serrano T. GonzáIez de León, M. Schjetnan A.Zohn, 
González Gortázar. Juan F. Serrano, Sánchez Arqs., E. Murilk:>. 

1. ~ Cor1n.lo I«p. fuIrm fT'O"UT'U1!d d9 f'IJ¡p!I Pand:Is. "q _ t.'é<. 1984-1988 

2. .kcn F.Sa1woo. ~ w_'Aica .... Mbóoo, D.F. 1984-1W 
3. T.GJnzidc:l:dolGón ~pü:tcac:sldd.~ TIIbasoo, 1995 
4. T.Gcroz:6.'c¡zdoU!6n. PII'ql.eTanísGcrrido. ~ TIIbBc:o, 1984-1995 
5. R l.D¡pn::t:L Fibica ~ Gl:roozPlt:ldo. D>.nrdo. 1983-1964 
6. S6n:hczI«p.DI=pc!d-oS6ndwz~yh:oc:i::lcto3.S.C., ~,O.F. 1986 
7. A. AIItb>i L ~ B:sd::rt Mbcí:::o, D.F., 1965 
6. Sin;hgzl«p. c..:::qu-m H:IbIzIcion:¡j Ft.o-tcs ~ Mmdc:o, D.F., 1965 

Aunque también han existido grandes 
desastres (como Santa Fe,90's) que se 
pueden leer como parte de una cultura 
de "MODAS" Y oportunismo que 
evidencian la mala copLa de culturas 
exb"anjeras, la nueva arquitectura 
mexicana tiene grandes posibilldades si 
se atreve a indagar en sus raíces, ricas Y 
diversas. 

La nueva arquitectura mexicana, aún con toda la diversidad existente, muestra una 
tendencia dara a manejar muy conscientemente los efectos plástica?, resunantes 
de la síntesis del lenguaje del REGIONAUSMO y el MODERNISMO. Plantea una vuelta a la 
historia, no como la evocación de los recuerdos o invitación a la regresión, sino 
romo una fuente. como el origen del cual partir sin intentar regresar,. más bien para 
retomar al camino, poniendo gran énfasis en la adecuación y recbnciliación de: 
MODERNIDAI).1RADICION-CUL lURA-MEDIO AMBlENIE.fIECURSOS. ., 
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It.iM = ""'-}I METODOLOGíA PARA LA PROYECCiÓN ARQUITECTÓNICA. 

Para comenzar, es fundamental comprender ¿qUÉ ES lA METODOlOGÍA? para lo cual se 
pueden revisar lo siguiente: 

• MBOOO: 

Definiciones de metodología aplicada a la Arquitectura 

Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
cientffica; en el caso particular de la arquitectura, los métodos se emplean en el 
proceso de la proyección arquitectónica. con la finalidad de controlar 
sistemáticamente dicho proceso. 

Procedimiento para alcanzar un determinado fin; en las ciencias ese fin es hallar la 
verdad y enseñarla. Existen dos métodos generales: 

1) DEDUCCiÓN 
2) INDUCCIÓN 

Se investiga de lo general a lo particular. 
Se investiga de lo particular a k;) general. Permite formular leyes 
universales a través de experimentos controlados (fundamental 
para las ciencias factuaIes que estudian los fenómenos de la 
naturaleza) . 

A este respecto, aunque los antiguos griegos ya trataban cuestiones 
metodológicas, la preocupación por el método surgió en la Edad Media (F. Bacon, 
Galileo, Descartes). Se creyó a partir de entonces que podía existir dentro de la lógica 
una ciencia especial , la METODOLOGÍA. encargada de dilucidar todos los problemas 
del método cientffico. En la actualidad no se considera que la metodología pueda ser 
una dencia independiente y mucho menos que pueda reducirse al ámbito de la lógica, 
de hecho, cada tipo de ciencia adopta los métodos de investigación y aplicación que 
considera más adea.Jados para el estudio de su objeto, de acuerdo con los medios 
técnicos de que requiera y disponga. 

En la arquitectura, el propósito de los métodos en la proyección arquitectónica, 
propuestos a principios de la década de los sesentas, consiste en: 

ENSEÑAR A PENSAR SISTEMÁTICAMENTE AL PROYECTISTA 

de tal manera que controle constantemente los objetivos y variables del proyecto, y que 
sea capaz de rebasar los límites de lo teórico y lo práctico, para lograr una amplia 
aplicación de los métodos, establecidos o nuevos, que fomentan y elevan la actMdad 
creadora. 

El ejemplo práctico de lo anterior es la efectividad y dominio de la proyecrión a gran 
escala, que gracias a los métodos es controlable, siendo esto un logro de la revolución 
científico técnica cuya herramienta principal es la metodología (entendida como el 
conjunto de métodos con rigor científico). 

e-()..,.~ J Teoña de la arquitectura 
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El proceso que constituye la metodología aplicada para la proyecdón del GEGEDIC, 
consta de 6 pasos sucesivos que son los siguientes: 

'1' 
TABLA DE NECESIDADES Listado general donde se plantean las nea>Sidades del 

proyecto arqunectónkx> derivadas del objetil/o establecido 
para el mismo 

2, PROGRAMA J., ARQUmECTÓNICO Listado detallado donde, a partir del análisis de la tabla de 
necesidades, se proponen ordenada y categóricamente los 
espacios arquitectónicos que <OSpOnden a dChas 
necesidades, concluyendo con su dimensionamiento en 
unidades de construcción (sin importar el método seguidO 
para ello), aunque en el proceso de proyección pueda ser 
modificable. 

3. ÁRBOL DEL SISTEMA t Forma de agrupación de las partes que conforman un 
proyecto a partir de una ordenación categórica (en 3 tipos de 
zona: lB esencial; 2D de relación y 3ª de servicios) y 
descendente (en 4 ó 5 niveles según la magnitud del proyecto: 
12 Sistema; 22 Subsistemas; 32 Componentes; 4º Elementos 
y 52 Sub - elementos). 

4. MATRIZ DE INTERACCIÓ'¡ 
Y/O GRAFOS Recursos gráficos donde se anaflZ8 la interrelación de las áreas 

o espacios arquitect6nicos, de tal manera que se identifiquen 
los de mayor Interrelación según sus relaciones deseables, 
incfiferentes o indeseables con los otros espacios. 

5, DIAGRAMA DE t FUNCIONAMIENTO Esquema donde se exponen las soluciones propuestas para 
la organización espacial arquitectónica considerando su 
adecuada interrelación. Puede ser a _1 general 
(relacionando las zonas y/o áreas principales del proyecto) ó 
particulares (con los espacios que conforman las áreas) 

6. PARTIDO 

! ARQUITECTÓNICO Esquema sobre la superficie del terreno (en planta) que 
expone las solución final de disbibuci6n e interrelación espacial 
dada al proyecto arquitectónico. Para su elaboraci6n se trabaja 
con "amibas o células" de proporciones similares a las 
asignadas en el programa arquitectónico para cada área, y 
deben considerarse, además de todos los pasos anteriores, 
todas las detenninantes del sitio como: 

· lA NORMATMDAD DEL TERRENO (eos, CUS, ele) 

· EL MICRO - CUMA 

· EL MEDIO ÁSICO (NATURAL y ARTIFICIAL) 

· EL MEDIO SOCIAL 

• Y EN PARTICUlAR: LA VOCAC«)H DE USOS Dfl SUUD 
EH U rutllEND 
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CUADRO 39/ CEGEDlC: TABLA DE NECESIDADES 

DEFINICiÓN: üstado genere/. con cierto orden, donde se plantean las necesidades a satisfacer en un proyecto 
arquitectónico de acuerdo con el objetivo establecido para el mismo. Representa el punto de partida para 
la c:onformadón espacial de cualquier obra arquitectónica. 

En el caso particular del CEGEDIC, sus recesidades se derivan de la consideración de dos elementos: 
a) los principios de la ONU en favor de las personas de la tercera edad y b) los 12 Programas de 
Investigación y Desarrollo Social deIINSEN. 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

~ 6) 
~ 7) 

~ 
,8) z 

" ~ :g 9) 

!!i . 10) 

~ 
11) 

::: . 12) 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

Prin i i S de la ONU en favor de las ersonas de la tercera edad. 

Las personas de edad tendrán acceso a alimentación, agua, vivienda, vestido y atención a la salud 
adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias. la CXXl1unidad y su propia 
autosuficiencia. 
Tendrán la oporb.Jnidad de trabajar para obtener ingresos económioos. 
Podrán participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejar actividades. 
Tendrán acceso a programas educativos y de capacitación adecuados 
Tendrán la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a los 
cambios de sus capacidades. 
Podrán residir en su domicilio mientras les sea posible. 
Permanecerán integradas a la sociedad, ~pando activamente en la formulación y aplicación de las 
políticas que afecten su bienestar para compartir sus conocimientos a generaciones más jóvenes. 
Podrán aprovechar oportunidades de prestar servicios en la comunidad y de trabajar como voluntarios 
en los puestos apropiados a sus intereses. 
Podrán formar grupos y ascriaciones de apoyo. 
Podrán disfrutar de los cuidados y protección familiar Y social según cada puebkl . 
Tendrán acceso a servM::ios sociales de atención a la salud que les ayuden a mantener o recupE!mr él 
nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, en un entorno humanitario seguro. 
Se tendrá acceso a servicios sociales Y jurídicos que les ayuden a mantener su nivel de autonomía, 
protección y cuidado. 
Podrán cflSfrutar de los derechos humanos y ~bertades fundamentales. 
Podrán aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. 
Tendrán acceso a cursos educativos, espirituales y recreativos de la sociedad. 
Podrán vivir con dignidad y seguridad. 
Recibirán un trato adecuado, independientemente del sexo o la edad, raza o procedencia étnica, 
discapacidad u otras condiciones, y han de verse valorados sin importar su contribución económica. 

FL.ente: ElaOOracién propiaC01 base en: • Diroctoriq~' Bravo Williams. 1993 

INVESTIGACiÓN Y I 
~ APOYO SOCIAL Personal especializado 

GERONTO~ : en la materia 

D:FUSIÓN 
C!!I.!I1B& 

Adultos mayores con 
personal de apoyo 

PROGRAMAS DE INVESTIGACiÓN 
Y DESARROLLO SOCIAL 

1 Investigación social gerontológica 
2 Sistemas de in!Ofmación 
3 Enseñanza 
4 Servicios psicológicos 
5 Educación para la salud 
6 Servicios educativos 
7 Cultura física 

8 Actividades socio cultlJ'ales 
9 Turismo social 
10 Promoción del empleo 
11 Promoción de la capacitación 
12 Desarrollo comunitario 

e-~~ J Teoría de la arquitectura 
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Para precisar sobre las necesidades que se generan para ejecutar cada Programa se 
elabora la TABlA 47. 

TABLA 47 

Generación de necesidades a partir de los 
12 Programas de investigación y desarrollo social,lNSEN, 1995. 

PROORAMA 

1 . - Investigación social 
gerontológica 

2.-lnformación 

3.- Enseñanza 

: 4.- Servicios psicológioos 

5.- Educación para la 
salud 

6." Servicios educativos 

7." Culb.Jra física 

8.- Actividades socio 
culturales 

. 9.- Turismo social 

1 D." Promoción del 
empleo 

11.- Capacitaci6n para el 

NECESIDAD (ACTIVIDAD) QUE s~ CIIfA 

Impulsar el desarrollo de la investigación gerontológica y cuadros de investigaclof"es 
especializados, para proporcionar oonocimientos cientfficos sobre el 
envejecimiento y las nuevas necesidades de la población, que permitan mejorar la I 

calidad de los servicios de salud, medio ambiente, bienestar sociaJ, vMenda y 
educación, para los adultos mayoc-es y la sociedad. 

Reunir información en bibliotecas especializadas asegurando su disponibilidad y 
confiabilidad sobre geriatría, gerontología y materias afines. 

Enseñar y capacitar al personal que presta sus servicios al adulto mayor 
desarrollando programas de educación continua específicos para cada área. 

Desarrollar acciones preventivas, de control, tratamiento y rehabilitación psicosocial, 
para mantener el bienestar emocional y la salud mental, a través de impulso de la 
participación en la comunidad de los adultos mayores 

Informar a la JX)blaci6n sobre el proceso de envejecimiento y el cuidado de la salud 
I la revención o detección curación o na de enfermedades 

1

- Disenar programas educativos y brindar capacitacióo para que bs adultos mayores 
sean maestros y transmisores de oonocimiento, adaptando los métodos de 
enseñanza a sus 'dades e im do sus intereses de re ·e. 

Educar al a.dulto mayor sobro la importancia dol movimiento, el ejercicio físico Y la 
recreación, para el mantenimiento de la salud física, además de impulsar su 
participación en oompetencias como los ~ Juegos Nacionales Deportivos Y I 
Culturales de la ~ edad~ . 

Promover la realización de actividades de difusión cultural y creación artística 
promoviendo los recursos necesanos para la expresión del bagaje cultural de los 
adultos mayores. 

Fomentar y apoyar la realización de actividades recreativas para que lo adultos 
mayores de recursos limitados puedan viajar. 

~ _ Crear una bolsa de trabajo permanente. 

.. 
trabajo Y ocupación ¡ 

del tiempo libre . 

Capacttar a otros adultos mayores para que cuenten con una actividad 
remunerativa que les permita mayor independencia, además de impulsar el uso 
productivo y creativo del tiempo libre en su propio bienestar 

12.- Desarrollo 
comunitario Promover la participación Y organización de los adultos mayores en su comunidad 

para reMndicar su lugar en la sociedad oomo promotores activos en la cfrfusión 
rultural y la educación continua. 

Analizando ambos elementos se puede deducir que todos los principios prodamados 
por la ONU, están contenidos de manera organizada en los Programas de Investigación y 
Desarrollo Social, INSEN, por lo cual son estos últimos en los que se basa la parte esencial 
de la tabla de necesidades del CEGEDIC, definida a partir de las aclMdades a realizar en cada 
Programa (TABlA 481. 
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CONTINUA CUADRO 39 I TABLA DE NECESIDADES: Zona esencial de relación de servicios. 

Las actMdades vitales que caracterizan y definen a todo proyecto arquitectónico, y sin las 
cuales no podría concebirse como tal, generan un conjunto de espacios denominados 
ESENCIAW, que en el caso del CEGEDIC son los siguientes: 

TABLA 48 

~4----------------I,.~ 

Edx:a sebe 'a iTpOOar"da dd 
~dcOlísú:lyla rOO€DClÓ'lrn d 
adro rTll'flI e rrpo..b su 
~Efl~ -
Capa:::b- a cROS 1rl1'.oo!1'la')Q'CS 
para qJe EIfllIem su torpo be 00 
rnaraa rrás positiva ro txn:tcb 

""" 

R3a!za acMHlesde~ 
o:::m..n3ii:Iei"t9;:Jlri':tldjac1..Co 
rm;,a lD'l ccasga-oOCUUl 

lJ'I~y 
"",,-

14 f.roo.hib'tao:::niJ 

2.' 

22 

(0:;11 usIar1Cia 
tal~)dellpCl¡o(l 

ab~y 

, .,,"'''''' _dd 
= 

2.3 Álros paa la 
d:Us61 o.t:ual pcr _dd...., 
""" 
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Empero, para que dichos espacios esenciales funcionen en un elemento 
arquitectónico necesariamente se tienen que apoyar en otros 2 tipos de espacios 
denominados DE RELACiÓN Y DE SERVICIOS, que en el caso del CEGEDIC son los siguientes: 

CONTINÚA TABLA 48 

ACTMDAD ES DI: APOYO 

t.:lq.isi::ül,aITIunlOO.¡::rqxwaoén Y 
CCII'\SU'Tl) cE!ÚTUta:I pa'lI b:la la 
¡:d::la:X:ndj CEaOC m In ¡qnX.lOO 

"""""'" 

3.1. Aea.de g;tiaro 

2 casetas de'kfa1da 4(201 CÁI) 

Asi, quedan conformadas las necesidades básicas del CEGEDIC, mismas que se detallan y 
precisan en la elaboración del Programa arquitectónico correspondiente. 
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CUADRO 40 CEGEDIC : PROGRAMA ARQUITECTONICO 
DEFINICiÓN: Listado detaJJado Y específico donde, a partir del análisis de la tabla de necesidades, se proponen 

ordenada y categÓlicamente los espacios arquitectónicos que responden a dichas necesidades, 

concluyendo con su DIMENSIONAMIENT044 en unidades de construcci6n (sin importar el método 
seguido para ello), aurque en el proceso de proyección pueda ser modificable. 

100% 

117.0 

8 e-~~ J Teoña de la arquiteCtura 
Ci7aL~ 

(244%) 

(22.2%) 

(21.9%) 

(28.6%) 
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CONTINUA CUADRO 40 I CEGEDlC : PROGRAMA ARQUlTECTONICO 

CONTINÚA TABlA 49 

T1PO DE ZONA 

1. ZQ\JA ESENCIAL 
2. ZQ\IA DE RELACI 
3. ZCNADE SEFMOOS 

CEGEDlC: Proporción de zonas. 
- -

MIS! DE 
CONSlllUCCIÓN 

3,693.70 
1,013.66 
211.58 

1 ,aso 
750 
1,500 

MIS' DE mlRENO 

(heas 03p::¡rtivas Y de reaeaci."n ) 
(ka de plaza de acceso) 

(keasdees~) 

SUIllUTALX 
ZONA 2 

5,543.70 
1,763.66 
1,711.58 

TOTALES 4,918.94 4,100 9.D18.94 

__ §UPEHRGI~TOTAL DEL TEHHEN()_=4!1,3_7!.35 mts' I PEHIMETHO DELTEHHENO_=_915.7 mi 

11ITJL I 

""""" 

100% 

% 

61.47% : 
19.56% I 

18.97 % ~ 

100% 

()~ 8 
G--I ~ Teoría de la arquHectura 
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211.58 ' 

100% l 

44.5% 

RnaJmente, para resumir el contenido del programa arquitectónico del CEGEDIC. se 
presenta la TABLA SO, donde se muestra la distribución general de las áreas de construcx::ión: 

Distribución de las áreas de construcción del CEGEOIC 

SISTEMA: CENTRO GERONTOLÓGICO DE DIFUSiÓN CULTURAL I CEGEDIC ) 

COMf'ONENlE 3 
Área de reK:i6n y coordinación del cam:: 
(sin consic:lerar 750 mis" de piaza de ao::eso) 

!vea de mantenimiento y servicios 
(sin ~ 1500 ~ de esta::iommienID) 

TABlA 50 

Se puede observar que la proporción existente entre las áreas es adecuada, ya que 
el 61.47% corresponde a la zona esencial, el 19.5&'10 a la zona de relación y el 
18.97% a la zona de servicios, lo que indica una distribución lógica en la asignación 
de la superficie de construcción para cada zona, de acuerdo con el tipo de 
proyecto del CEGEDIC, 
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HI"jU;ul:l' H#Hª,l!.,j¡I:!·!'''ª'1&iuM 
C<.l~O 

DEFINICIÓN: Agrupación de las partes que conforman un proyecto arquitectónico con una 
ordenación categórica (en tres tipos de zona) y descendente (en 5 niveles: 12. Sistema; 
22 Subsistemas; 3º Componentes; 42 Elementos y 52 Sub -elementos), cuya finalidad 
es la de mostrar, en un nivel general, la oomposición espacial de dicho proyecto. 

Así, con ayuda del árbol del sistema podemos identificar, de manera ~enad~, las zonas, 
áreas y espacios que conforman el proyecto arquitectónioo para su posterior manrpulaaón. 

En el caso particular del CEGEDIC, este se 
reconoce como un SISTEMA, integrado por 
3 TIPOS DE ZONAS: 

• Zona esencial 

• Zona de relación 

• Zona de servidos 

de donde se derivan 4 ZONAS PRINCIPALES : 

a partir de las cuales se conforman, de 
acuerdo ron su función especifica: 

14 ÁREAS PARTICUlARES 
en donde se distribuyen ordenadamente las 
actividades del CEGEDIC 

y son éstas las que generan 90 ELEMENTOS o 
espacios físicos particulares 

de quienes se derivan 70 SUB-ELEMENTOS o 
espacios físicos especificas, 

para, finalmente, integrar la totalidad de: 

~ 

~ 

I~ 
----------------------~ 

CEGEDIC: ÁRBOL DEL SISTEMA 

SISTEMA Centro Ccrontológico de Difusión CulLural (CEGEDIC) 
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CUADRO 421 CEGEDIC: MATRIZ DE INTERACCION y GRAFOS 
DEFINICiÓN: Rea.Jr50S gráficos oonde se analiza la interrelación de las áreas o espacios arquitectónicos, de tal 

manera que se identifiquen los de mayor Interrelac:iéln según sus relaciones deseables, indiferentes o 
indeseables con bs otros espacios. Aunque con ambos se obtiene el mismo resultado su utilización y 
Iecb.Jra es distinta, ya que, mientras la matriz de interacción funciona con base en puntajes asignados y 
permite. por su estructura, anaJizar fácilmente múltiples espacios al mismo tiempo, los gratos funcionan 
con base en apreciaciones visuales volviéndose muy complicado y confuso al manejar muchos 
espacios, no obstante es el más adecuado cuando se analiza un área específica con pocos espacios. 

Sin embargo, dada. la. composición de las 4 principales zonas del C8?éIlC, se utilizan ambos recursos 
para su análisis y se comparan los resultados. 

CEGEDIC: MATRIZ DE INTERACCiÓN / NIVEL GENERAL 

, ,,~ ~ "V!;s·,::.oco .. ,. lC"~ " ¡¡h"'C~~ · IO'lA " Stli, :::, 
ct~D .. tOJ;:: :A ., APOYO secA:.. CC:)RC -...c o .. " ;C'., :¡.o.otS , "'''''''['''''['''0 

~ ;; ~, ~ 
,,§ , . ~o ~ ! ~.¡; ~, ~. 

~ <o 
~~" " ~~ i ~~ • ªt: g~ ~ 
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~ , 
~; ~~ 8~~ S ~" [5~ 

§ .' "' 8 

;'~ ~~ • >0 ~~ ~§~ .~ • • ~i • , 
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,w , , , . , ti" • !!te: .' ', . ~~ • • :¡ !!i::; • 
" " '. " ~ " '. • " " 

• J PIOS/ REcAe'e ... DfSlA9.l 

RESULTADO DE INTEMCCIONES o I PlOI Rl:I.ACOO" 'NOESIA.8J 
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~.ro.o 

CEGEDIC: GRAFO DE INTERACCiÓN / NIVEL GENERAL 

_ R(LACIO" DES[ABLE 

lONA ESENC 'Al 
- RELACION INDlr[R(NI( 

En ambos análisis el área de mayor interacción es la de ACCESO PEATONAl. 
INFORMES Y VESTíBULO PRINCIPAL, lo aJal implica que sea el eje principal en la 
organización espacial. Enseguida se encuentran las áreas que oonstituyen la zona 
esencial de difusión OJlturai y la de relación, destacando el COMEDOR GENERAL CX>ITlO 

un elemento de gran importancia para la reunión y oonvivencia de los usuarios. 
Finalmente de las áreas de servicio, el ESTACIONAMIENTO es la de mayor interrelación. 
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CUADRD 43/ CEGEDlC: DIAGRAMA DEFUNCIDNAMIENTD 

DEFINICiÓN: Esquema donde se exponen las soluciones propuestas ""'" la o<garnzaOOn espacial arq_"" 
considerando su adecuada interrelación. Pueden ser a nivel general (relacionando las zonas VIo áreas 
principales del proyecto) o particular (abordando los espacios que conforman \as áreas) 

ÁREA 
DE 

HAB1TACION 

(FSTANCIA rEIIIPORAl) 

CEGEDIC: DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO / NIVEL GENERAL 

ÁREA 
DEPORTIVA 

-'OOCDMEt<TA<:ION ESPECIALIZADA 

L J 1-",,-r--" ~';o I~ I I r------ I ACCESO E---' 

""'O I ,PE,som DE ~ :.;';~;:,.,;.~:: ,L 'MIES---.J, 
L~~J I ~'"1c"~ ""'"""'"'.~ I I 

r--, ~ h I CTO ~ I ESTACIONAMIENTOS I PLAZA DE 

I MÁQUINAS I I ACCESO 

L I POBLICO I I 
--~ I I I 

I I 
I CASCJA I L I 
L-------r-J -1- -1 VE:STIBUWS 

ÁREA ESENCIAl. 

ÁREA DE REl.ACION I CALLE DE ACCESO 
ÁREA DE SERVICIO 

AUDITORIO 
DE 

USOS MOLTIPLES 

o-()...,~ -.-J Teoña de la arquiteCtUra 
8 

e-LO-".-,<:>,-o 

DESCRIPCiÓN: 

T amando como punto de partida la calle de acceso 
principal (Av. Dr. Jiménez Cantú) se proponen dos áreas de 
aproximación al CEGEDIC, la primera para peatones (plaza de 
acceso) y la segunda para vehírulos (estacionamiento con 
acceso controlado). Enseguida dos aooesos (uno 
administrativo y otro para público en general) marcan los 
puntos de entrada a las instalaciones del CEGEDIC. 

Respecto al recorrido de los usuarios, éstos arriban a un pre 
vestJbulo desde el cual pueden acceder a 3 áreas de primer 
contacto: 1)zona comercial, 2)aud~orio, 3) apoyo social o 
gobierno. Posteriormente se llega al vesbbulo principal del 
CEGEDIC, punto fundamental para la articulación espacial, 
desde donde se tienen 7 opciones de desplazamiento: 1) 
auditorio; 2)invernadero; 3)área de información y 
documentación; 4)vestíbulo terciario (de acceso y 
distribución hacia educación y capacitación, talleres, 
dubes, sanitarios o actividades recreativas al exterior); 
5}vestlbulo terciario al exterior (de distribución hacia 
recreación al aire libre y zona deportiva); 6) servicios 
sanitarios generales y 7) veslJbulo secundario del CEGEDIC. 
Este último es el segundo punto en importancia para la 
artirulación espacial, desde donde se tienen otras 6 
opciones de desplazamiento: 1) prevención y atención 
médica; 2) habitación de estancia temporal; 3)comedor 
general; 4) área de gobierno; 5)Apoyo social y 
6)investigación y enseñanza especializada 

Respecto al recorrido del personal administrativo y de 
mantenimiento, del estacionamiento arriban a un vestlbulo 
de distribución hacia el área de gobierno y de personal , o 
bien, se pueden desplazar por el exterior hacia el cuarto de 
máquinas o al patio de servicio. 

Como se observa en el diagrama de funcionamiento, la vinculación- de'los espados 
es oorrec.ta, ya que, además de seguir las recomendaciones de la matriz de 
interaroón y el grafo general, existen una dara distinción de zonas,. el recorrido es 
fluido apoyado en vesbbulos y, finalmente, no se dan auoes de circul.lc;~n. . 
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CUADRO 441 CEGEDIC: PARTIDO AROUlTECTDNICD 

DEANICIÓN: Esquemas sobre la superficie del terreno donde se exponen las soluciones para la 
vinClJlad6n espadal arquitectónica oonsiderando la aderuada interrelación propuesta en 
el diagrama de funcionamiento. Generalmente se elabora a nivel general relacionando las 
zonas y/o áreas principales del proyecto representadas (X)r "amibas" ruya proporción 
corresponde con la superficie marcada en el programa arquitectónioo. 

Es importante mencionar que para trazar el partido arquitectónico se 
deben tomar en consideración tcxlas las determinantes del proyecto 
corno: 

• EL OIAGRAMADE FUNCIONAMIENTO GENERAl... 
• LA NORMATMI),AO DEL TERRENO (COS, CUS, Afectaciones, etc) 

EL MICRO· aJMA 
• El MEDIO Ffsl<X) (NAnJAAL Y AA1lF1OAl..) 
• EL MEDIO SOOAL 
• y EN ESPEOAL.: LA VOCACIÓN DE USOS DEl SUElO EN El TERRENO 

Dada básicamente por. 

• LA TOPOGRAAA 

• LOS ESCURRIMIENTOS 

• LA VEGETACIÓN 

• lAS ORlENT ACIONES 

VOCACIÓN DE 
USOS DEL SUElO 

EN El TERRENO 

I 
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Para la elaboración del partido arquitectónico del CEGEDIC, se han tomado como base 
tcxlos los elementos mencionados, llegando al siguiente resuttado: 

PARTIDO ARQUITECTóNICO DEL CEGEDIC 

ÁREA Of'f'ORTIVA 

CU~PLIR CON EL JO~ 
DE ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN 

• , 
\ 
• • '¡ 

AA.fA5 VERDES ~ 
APROvr:CI1AR LAS VISTAS AG~ 

LAGO ARTIFICIAL 

NarA: ~ c:art:.a1a~c:lajDl:lpor.lrrosbaelre:xrrrl:ldebsUSUYDSdesde bsa;xesos~y~ 
rmn;a:h ¡XlID Al. [) . ..b'rá1czCar1ú, \oIab:Id q..JO IuadetetTri<lda COITD la rrnsada:lB::la ro eI!rIáIsIs Óll Medo Fisco 
PoIt.'m (W' l.inila 1USUTUl6, pp .95) 
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a. 1 • TEORíA DE LA ARQUITECTURA 

" la habiUdad de proyectar obras arquitectónicas es ciencia y arte al 
mismo tiempo. Como ciencia, la proyección puede comprenderse 
por medio de estudios sistemáticos de las determinantes, 
acumulación de experiencias y solución de problemas; como arte, la 
proyecx::ión requiere de una completa entrega de aquellos que 
intentan dominarta n. 

Hablar de la TEORíA EN LA ARQUITECTURA implica hacer una muy amplia revisión de la historia de la 
arquitectura misma, por ello se ha decidido abordar únicamente cuatro aspectos considerados como 
fundamentales ya que han suscitado una reflexión teórica universal; su punto de partida es la aceptación 
de 2 PRINCIPIOS ESTÉTIcos los más elementales, para sustentar la creación de cualquier teoría que se 
relacione oon la belleza: 

1: I ~. 

Al arte le rorresJXX1de la aeaci6n de cosas bellas; y la Arquitectura es arte. 

Existen cánones ~ de belleza., por etIo nuestro sentido de ésta no es enteramente arbitrario 
e imprevisible, sino que surge de ciertas cualidades reales de los ob)etos externos, que podemos 
aprender a entender y a reproducir. 

l. PROYECCION y CREACION EN lA OBRA ARQUITECTONICA 

necesariamente implica ~ algo nuevo. 

La proyección arquitectónica es la actividad creadora que se inicia con el estudio de un problema y 
ooncIuye con su solución específica materializada en diferentes modelos u objetos físicos donde 
deben conjugarse armónicamente factores conceptuales y económicos. funcionales y ecológicos. 
ideológicos y culturales, técnicos y constructivos. Es importante recaJcar que es un proceso que 
comienza con la identilicaci6n de una necesidad concreta que lleva a la generación de soluciones 
aJtemativas para satisfacerla. Es una acción que transita de lo abstracto a lo concreto transformando 
los conceptos en formas geométricas a través de la adecuada documentación y planteamiento del 
problema. Su proceso implica un I'llOVimiento cK:Iico ascendente con 4 etapas principales: 

• Información 
• Análisis 

/-......... Síntesis 

"====::::- . Evaluación 

Por aro lado, la obra arquitectónic:a siempfe dermncIa derto niIIeI de creaM::Iad, 
mSma. que 00 debe COOlbillEllS6 con la originalidad o la. i'Ii9hdó" corno 
o...efdadeS aisladas, silo c:om:>: 

LA ÓPTIMA y NJIIEIXlSA SQLl..CIÓN A I..N PR08lEMA PlANTEADO. EN 
BENEFICIO DEL HOMBRE. 

11. LOS ESPACIOS EN lA ARQUITECTURA 
$e abordan desde 4 aspectos fundamentales : 

1.1A PROPOIICION 
2.1AESCA1A 
3.IAS IIElACIONES y O_IlACIONES ESPACIALES 
4. LOS PRINCIPIOS ORllBWlORES 

Concluyendo que el sistema de proporcionalidad a utilizar, 
por la famUiaridacl y dominio de su técnica, es el : 

ANlROPOMtTRlCO y la ESCAlA HUMANA 

111. lA FORMA 

e-~ ~aartlUHeclUra 
Q~ 

DEDUCCiÓN DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA 

lINn¡:NCIO!t.ES .~~~~~~1~:::----1 

'" A. PAf'llA DE v.s ~ FlGl.IRol.S 
OE~CAS ELEMENTALES 

~; /"... 
CiRCUlJ), CUADRADO y TtUÁ"'ULD I 

u EXP!.ORARCONlAS 'OOPE_OONE:S
1 

e./.sICAS _ UEGo>.R,. UNA DE 
_¡U MUA 

11' LA TUTUItA ESTAS OPCIONES •• t;-r"""'I .... 
,)FORtoAA Ge~ Eu ... Em ..... 

~:-=~:;;:.':E.... 1 ..... ~).~.~~~~~~~~~ .... 
:=~~M~,,<'IM"" I __________ . _ J 

.. CAMA AFlQUITiI"IOTONIOA 
1Fl1i.9ULTANTC 

C~ 

PROCESO 

8 

~~_"", ...... ..,Q>ohy_ 'tlIoñ>...,-., .... ~-. &1GG __ '~ 1'o'G,-'" ·Atq:Ijoo_do._ .. ...,.--... ocI;6o """"9i 
&1=--""!le8;y_ 1-.p"t.o_~.Edu-.dld<lo_SA~~,g¡e 

El proceso para integrar la forma arquitectónica es complejo y está determinado por múltiples variables. Sin 
embargo, es posible perfilar el camino que so pretende recomu en la proyección del CEGIDC: Partiendo de la idea del 
DISEÑO ANALÓGICO. se explorará en la categoría de PLANTA POR COMPOSICiÓN manipulando las formas básicas, para llegar a 
encontrar la armonía y unidad volumétrica. a través de la masa, la textura y la coloración. 

1) EL REGIONALISMO mexicaoo (reconocido rTU"K:lialrnenIB) fue consolidado por Luis Barragán e:oroo 
un sólido arglJT'lElnlO anID la. pérdkia de identidad que genem el 
ilitell&:ioild/ism::l. rescatando el1enguaje plástico (cdores, textLmS. brrTlas Y el 
agua), Y los métodos <XIIlStn.cIivos de la trmici6n en aras de la iJe¡ ltilica::iót I 
c::uturaI. Gonz:áIez Gortázar dice: " ... 8 regionalismo apela a la tiIIeci6n CXII1 la 
nali.Beza, al am:lI' a la tierra, a la fdelidad. a los origenes. Es sólo (X)O'4lBI8bIe 
con la pirtu:a de Orazro Y T~, la t:itogftdia de Iwarez Bravo Y la llIMIb..m 
de Juan RuIb. Está llano de a!uslones pero es 9i itel8Ilkll48 1"Ue'JO ••• tan regbnal 
com;:) lrive!saI, tan an::aiD com;:) moderno. tan mxtemo oom:J llIerJlXnd ... • 
Re¡;¡ es9i ila iIes sen: L Barragán, C.M~. A.Zohn, E. Del More!, R. t..sgorreta. 
GonzáIezGortázar. Juan F. Sanano, S. De Alba. 

2) n MODERNISMO sugDo en Euupa en bs efIOS 20's, se ha entendido, no com;:) la t;ación de l.n 

"estibo o Ula i:ienIidad bmaI. ni oomo la epIi::ai::j6n de \XI repertorio de 
eIemenIos, sino rrm bien oom:J U1 0SJ»1u que nenca t:rensiJrmar a la 
socieda:I. a la reaXiad Y al orden estabIoddo a petti' de Ula ac::Iiud i"mBrsa en 
U1 proceso dinémico de cñica Y búsquada de a!temB!7vas en oongruenda. CXII1 
los caTtlbs COf'Ú"U:IS, que fl1::J5ca Ula ru¡:nn Y que cIernanja 1Il pensamien:o 
reIexHo pEII8 alcalzar la. aoci6n aeaWa Y r1JI'lOYa:tom que se ajuste a las ruavas _. 
Repie:s;e¡iladeSson: LaCorbusier. W.Gropius y MiesVf!lf'IderRohe. 

la nueva arquitectura mexicana, aún con toda la diversidad existente, muestra una tendencia clara a manejar muy 
conscientemente los efecIos plásticos, resultantes de la síntesis del lenguaje del REGIONAlISMO y el MODERNISMO. 
Plantea una vuelta a la historia, no como la evocación da los recuerdos o invitación a la regresión, sino como una 
fuente, como el origen del cual partir, sin intentar regresar, más bien para retomar al camino, poniendo gran énfasis en 
la adeci ladón y reconciliación de: MODERNlOAD-TRADICION-tULTIJRA-MEDIO AMBIENTE-RECURSOS. 
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&.2. Metodología de la proyección arquitectónica 
En la arquitectura, el propósito de los métodos sobre proyección arquitectónica, propuestos desde principios de la 

década de los sesentas, consiste en: 

".-1··-

de tal manera que controle constantemente los objetivos y variables del proyecto, Y que sea capaz de rebasar los 
límites de lo teórico Y lo práctico, para lograr una amplia aplicación de los métodos, establecidos o nuevos, que 
fomentan y elevan la actividad creadora 

e--~~ J - Teoría de la arquitectura 
8 

A partir del Diagrama de funcionamiento se puede llegar al último paso que consiste en el trazo del Partido 
arquitectónico sobre el terreno, a manera de conclusión de todo el prooeso. Pero además, dicho Partido debe considerar 
las siguientes determinantes: 

• LA r-mMATMOftD DElleuB.O 

• B.. fIéD/O ÁSICO (NA.1tRAL Y ARllRCW..) 

• awm:oSOOAl 
• YM.Jf PMOCl..l..NW8llE 

B prcx::eso metodológico aplicado para la proyección del CEGEDIC, oonsta de 6 pasos sucesivos que son los LA\«ACIÚN DE USOS oaSlB..O 8'4 EL lmREMJ 
siguientes: 

De los cinco primeros pasos del proceso, el 59, Diagrama de Funcionamiento, es de los más importantes. ya. que muestra 
el planleamiento general propuesto para la interrelación de los espacios en un proyecto arquitectónico, en este caso: 

1I 
" 

ARtA 

" HABIT.~ICN 

o 
ARE> UENOAl

ÁREA DE R",""CIC~ 

AREA DE SER.,CTO 

~REA 
oIPoR11"" 

AREA CE PR~E~CION 
y All'NClON "EmcA 

CALlX DE ACCESO 

I 
~ 

ÁJlI".A cE cLUBES 

."O'Tomo 

" mlo~ .. OL'MPU:s 

CEGEDIC: PARIlOD ARQUITECTÓNICO 

JJ----

CU~PlIR CON (L JO;l; 

OE .IR,. LiaRE DE CONSTRUCCióN 

PROPORCiÓN DE ÁREAS 
SEGÚN EL PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO 

• ZONA ESENcw. 

• ZONA DI: RELACIÓN 
• ZONA DI: SERVICIOS 

61A1% 

19.56% 

18.91% 



.. La arquitectura es la poesía de la construcción ••• está basada en la edilicia, pero 
tiene algo más, del mismo modo que la poesía es algo más que la prosa " 

Thomas Jackson. 

o-c;....~ J - Proyecto arqulleclónico 

Proyecto arquitectónico 

9 
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9. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

CENTRO GERONTOLÓGICO DE DIFUSiÓN CULTURAL 
(CEGEDIC) 

Institución dirigida principalmente al apoyo de personas mayores 
de 60 años de edad que deseen prepararse para disfrutar de la vejez. 
mantenerse en actividad física y/o mentaJ, integrarse a grupos de 
actividades Cl.dturales o de investigación, de carácter multidisdplinario o 
de tipo personal, pero sobre todo compartir, mediante la difusión 
aJlturaJ, el cúmulo de oonocimientos adquiridos a lo largo de su historia 
con las personas de la comunidad en general. a través de charlas. 
consultas, conferencias, cursos y talleres, con la intención de valorizar 
y redefinir su lugar en la sociedad, teniendo la posibilidad de ser 
remunerados 

Así mismo. el CEGEDIC funcionará como un centro de investigación especializado en 
Gerontología, donde, bajo la dirección de grupos profesionales en la materia. se de 
impulso al desarrollo y aplicación de teorías contemporáneas que tiendan a sensibilizar a 
la población ante el nuevo reto de la humanidad que representa la vejez, y enfrentar la 
última etapa de nuestra vida de manera inteligente, positiva y productiva para el bienestar 
personal y social. 

Se presenta del proyecto 
arquitectónico: 

r. Memoña descriptiva: 

r. Planos arquitectónicos: 

donde se describe de manera general el 
concepto y las características de la estilística 
arqu~ectónica del GEGEDlG, así como las partes 
que lo constituyen. 

donde se exponen (a través de apuntes 
perspectivos, plantas, cortes y fachadas) las 
soluciones arquitectónicas formales y 
funcionales proyectadas en el GEGEDIC. 

G-c;.,.~ I . 
J Proyecto arquiteCtóniCO 

9 

r. Esquema de estudio. 

El presente capitulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

9. Proyecto arquitectónico 

9010 Memoria descriptiva y 
planos arquitectónicos 
del CEGEDIC 

~. 00 '';'0':;'' o 

. ~ ',~ 

, , 

,.' 

'. .' 

• Memoria descriptiva 

• Planta de conjunto (A1) 
• Fachadas y oortes de conjunto(A2) 
• Planta arquitectónica general (A3) 
• Planta arquttectónica: (A4) 

Ñ:I;I!ro y_. 
• Planta arqu~ectónica: (AS) 

Zooa de ~emo y administJación 

• Planta arquitectónica: (AS) 
ZlIIla de aIojamienID Y comedor geneIlIl 

• Planta arquitectónica: (A7) 
Zona de educadOn Y capati1aciOn 

• Cortes específicos (AS) 
Zona de educadOn Y capaciIación 

• Apuntes perspectivos 
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~ MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

B concepto arquitectónico del CEGEDIC tiene como principio los fundamentos del 
"Regionalismo mexicano" que plantean: 

" ... una vuelta a la historia. no como la evoca.aon de los recuerdos o invitación a la 
regresión, sino como una fuente, un origen del cual partir para, sin intentar regresar, 
retornar el camino hacia esa forma de expresión que apela a la filiación con la naturaleza, 
al amor a la tierra, a la fidelidad, a los oñgenes; sólo comparable con la pintura de Orozco 
y Tamayo, la fotografia de Á1varez Bravo y la I~eratura de Juan Rullo; lleno de alusiones 
pero enteramente nuevo, tan regionaJ como universal, tan arcaico romo moderno, tan 
moderno como atemporal; siempre atento a la adecuación y reconciliación de 
MODERNIDAD - TRADICiÓN - CULlURA - MEDIO AMBIENTE - RECURSOS ... " 

F. González Gortázar. 

Así, sin más pretensiones que la de lograr un breve acercamiento a dicha 
arqu~ectura, el CEGEDIC se ha desarrollado considerando además otro concepto: 
las etapas de desarrollo del Hombre, mismas que culminan en la vejez, tema principal 
de esta tesis. 

Enmarcando al desarrollo Humano 
en un proceso cuyo origen es la 
concepdón y su aJlminación es la 
etapa de vejez, se pueden delinear 
tres grandes momentos : 

r. oRla y DESARROLLO INF~ 
A partir del cual comienza el 
proceso de experimentación y 
aprendizaje. 

r. JUVEHlUD: 
Momemo de ~rimernac~n y 
adquisición de conocimientos 
formativos que contribuyen al 
desarrollo de la IN1ElJGENCL<\ FLUIDA 
(habilidad Y "rnm.dez" para resolver 
y/o realizar alguna tarea). 

r. MADUREZ y VEJEZ: 
Momento de gran consolidación 
de los conocimientos adquiridos 
que constituyen la IN1EUGENCL<\ 
CRISTAlIZADA (gran habilidad para 
resolver y/o realizar alguna tarea). 
misma que debe ser aprovechada 
para enriquecer y fortalecer la 
identidad de los pue blos. 

INFANClA 

(RiGEN Y OCSARRCUO 
[\lBll:~.l.R:O 

ALEGORíA AL PROCESO cíCLICO 
DEL DESARROLLO HUMANO 

JWENTUD 

CONCEPTO DE DISEÑO EMPLEADO EN LA 
ELABORACiÓN DE LA MARCA GRÁFICA DEL CEGEDIC. 

e-c;..,.~ 9 .J Proyecto arquiteCtónico 
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las generalidades aplicadas en la integración de la forma arquitectónica del CEGBY.C son: 

1.· Para deducir la forma arquitectónica. la intención de diseño de! proyecto se puede cIaSific8f oomo 
olSEAo ANAlÓGICO ya que. se pretende desarrollar analogías de las soluciones arquitectónicas 
relacionadas con la arquitectura mexicana regionalista 

2.· Respecto al desarrollo formal en planta, se ha explorado en kl categoria de PlANTA POR COMPOSICIÓN 
manipulando las formas básicas para llegar a integrar el concepto del proceso cíclico del desarrono 
humano. 

3.· El diseño volumétrico general. que integra la masa, textura y coloración de los elementos que 
confonnan el proyecto. depende directamente del manejo de las posibilidades expresivas Y 
constructivas del material elegido: TABIQUE ROJO COMPRIMIDO. 

Así, el CEGIDC está conformado por 4 volúmenes principales dispuestos de manera concéntrica. 
hacia el espacio más importante en tomo al cual se desarrolla la actividad esencial del proyecto: 
LA DIFUSiÓN CULTURAl.. Did"los volúmenes arquitect6nicamente albergan las siguientes áreas: 

VOLUMEN 
III --:J 
~ 

eló;[' Il f'I:[\'(..:o., 

1) 

~L) . 4 HI.E:UC~ES SENClLAS 
• H HISI.I.C:NS ctt:.JS 
• s K/SI.I.Ctf,!S 1111\[5 
• I.R(A oc ESTAR y CCWIWHICIA 
• I.R(A DE s[R~COS GENERAlES 

~J~~~~'ti~: 

• RIHOOO el)¡ srR~COS IItIJ:COS 
~~~J:O'~J~~~ =~~ 

• PM::lcr ~I"::t:lS 

VOLUMEN 
I II 

) : ~~~s\~~~i~n~~~ 
• 41lV [)[ lRMI..lO E~EO¡llJ1.lro 
• I.R(A [)'[ I"iRSOlJ~ • 100 (SJ'(C'/JXt:S 
• C(l![[)(J! (V.{RIJ. • I t!l!i/J\.IJ 
• SI.IOCSTACJO,~ r:¡ SER\!OOS • 1 C~~ER:NOS 
• PMIO Cf SER~C:lS • I S.lLA oc PROV'iCCI::MS 

• \ e:t(tA (lf'.[R/.i. -



CEGEOIC: PROYECTO AR I UlTECTONICO A-l 

SIMBOLOGA 

• ___ NOTAS 

LQCALIZACION 

PLANTA ARQ. DE CONJUNTO 

9 

I 
1 
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: DAR UITECTONICO FACHADAS y CORTES DE CONJUNTO A - 2 
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FACHADA PRINCIPAL DE CONJUNTO (NORTE) 
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FACHADA SECUNDARIA DE CONJUNTO (SUR) 

co~mOR AL AIRE LIBRE COt.lEOO~ GENERAL SANITARIOS ACCESO ZONA OE A lENCo¡'¡ ~CO:CA 

CORTE DE CONJUNTO X - X' 

CORTE DE CONJUNTO Y - Y' 
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,000 PRINC;PAL DE D:ruSIÓN B.3UOIECA ACíRVO AREA DE TRABA.':) 
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CEGEOIC: PROYECTO AR U1TECTONICO PLANTA AR UITECTONICA GENERAL DE CONJUNTO A - 3 

.... "'" .. I 1,1 . 

.~ 
11 "-

\9, 

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 

e--~~ J Proyecto arquitectónico 
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® 
0 

PLANTA 
ARQUITECTÓNICA 
GENERAl 

1 
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9 

C'E!O'iIi'i'iO 

CEGEDIC: PROYECTO AR UITECTONICO AREA DE ACCESO Y AUDITORIO DE USOS MULTIPLES A - 4 

SIMBOLOGA 

NOTAS 

ÁREA DE GOBIERNO Y ADMÓN. 

ESQUEMA CE REFERENCIA 

PLANTA ARQ.: ACCESO Y AUDITORIO 
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CEGEDlC: PROYECTO AR UITECTONICO ZONA OE GOBIERNO Y COMEDOR GENERAL A-S 

I 

~':::"I ~ 0-, 
I ~ 

11 r 111"-----' 
Q-l1 UJ 

':1= 

0- -,-' 
ZONA DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

e-" 
ESTACIONAMIENT> t ADMINlsTRAnv~o-\ 

GY' 

ESTACIONAMIENTO GENERAL 

PLANTA ARa.: ZONA DE GOBIERNO Y COMEDOR 

9 o-~~ J Proyecto arquitectónico 

SIMBOLOGA 

NOTAS 

ESQUEMA De REFERENCIA 

PlANTA ARQUITECTONICA: 
ZONA DE GOilIERNO y 
COMEDOR GRAl. 
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CEGEDlC: PROYECTO AR UITECTONICO ZONA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL A - 6 

, 
i 

PLANTA BAJA 

PLANTAS AROS.: ZONA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL 

"7 
I H,I.CLH..IlOO 
~~s 

I AI..IIIEUBIf 
¡ EI.'MIW.OEiIQ 

\ 
\ 

PLANTA ALTA \ 
1er. NIVEL \ 

\ 
\ 

e-.~~ J ProyecID arquitectónico 
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~o1DiO 

__ ---'N""'OTAS 

ESQUEMA DE REFERENCIA 

o ... ~ ~AS ARClUITECTOIIICAS: _\!I!:' ZONA DE AlOJAMOOO 
CEGEOIC TEMPORAL 

~-

"'>0 U(IRO, 
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PLANTA ARO.: ZONA DE EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN 

-~~ .,.- J ProY"cIo arquitectónicO 
9 

OLlO3.oI:,o.e 

(0 

• __ ~MBOLOG A 

NOTAS 

I 
I 

.... ~ ~AARaUITECTÓNICA: _\!!:' ZONA DE EDUCACiÓN 
CEGEDIC Y CAPACITACIÓN 
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CEGEDlC: PROYECTO AR UITECTONICO CORTES A S. ZONA DE EDUCACION y CAPACITACIDN A - 8 

CORTES EN EL ÁREA DE EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN 

-------------~----------------

ÁREA DETAllERES 

CORTE X-X' 

~SN.. OOER1OA S,S.H S.&M EXTERIORES S.S.H 

CORTE Y - Y' 

FORO PRINCIPAL DE DIFUSiÓN 

CORTE Z-Z' 

EDUCACiÓN 
y CAPACITACiÓN 

ACCESO 

N:J::CSlJ CENTRO DE ACERVO 
INFORMACIÓN Y 
OOCUMENTACIÓN 

e--~~ . J Proyecto arquitectóniCO 
9 

SIMBOLOGA 

NOTAS 

k:c:eso a' á'ea da consUta I 

------------~------------~ 
fiREA DEl CENTRO DE ~ Y OOClJI,IOOAeXtl 

ÁREA DE CLUBES 

FORO PRINCIPAL DE DIFUSIÓN 
L.OCALIZACION 

SERVICIOS Da 
IN'lERNADEAO 

,>ro 

I I 

J.REA oc EL'OCACIÓN y CAPACITACIÓN 

~ CORTES EN EL MEA e-~ EDUCACiÓN y 
eEGED,e CAPACITACiÓN 

~~=:¿:~~ -.c .... , cA~8~ .. '_ .. ..., . ..,. ._ .. _- -.. 
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~(!¡:;;~~f:n c(:¡¡ ¡¡jMS 

\1 al~c.oTIIil¡¡ ['J:¡¡ii'¡;j::¡¡~¡¡(D¡¡ : 

1.- VoIumetria general de conjunto (NORTE) 
2.- VISta del área de acceso ( NORTE) 
3." V ... de Ia,,- de acceso ( NOROESTE) 
4.- VolumetJÍa general de conjunto ( NOROESlE ) 
5.- VISta interior del foro principal de difusión (CENlRO) 
6.- VISta del área de invemadero (SUROESlE) 
7.- Volumetria general de conjunto (ESTE) 
8," V ... del área de alojamiento 1emporaJ (SLIlESlE ) 
9.- VISta del área de comedor al aire libre (SlRESTE) 

10.- Votumebía general de conjunto (SlRJESTE) 
11," V ... del área de educacó6n y capaci1eci6n (SLIlESTE) 
12.- VISta interior del área de educaci6n ycapacitaci6n 
13.- VISta interior del taller de danza en el área educación y capacitación VER PLANO 

o-().,,~ 9 J Proyecto arquitectónico 
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El proyecto del CEGEDIC está. dise~ bajo el 
conceplO de "PlANTA POR COMPOSICiÓN", de tipo RADiAl, 
que bésicamenle consiste en la disposición espacial 
en forma COIlCéntrica de los elementos \IOIurnétJiOOS 
que integran el proyecto arquitectónico, de tal manera 
que se genera un espacio centraJ de gran relevanCia 
cuya ubicación le asigna, de manera natural, 
caracteristicas de funcionamiento vestibular. Asi, se 
define que el espacio central del proyecto debe estar 
dedicado a la función más importante para el 
CEGEDIC: 

Es fundamental recordar que respecto a la 
disposición de los elementos volumétricos en tomo al 
Foro principal para la difusión cultural (área central), 
ésta responde a las indicaciones precisas de: 

1) El estudio del micro-dima en el sitio 
2) lB. vocación de usos del suelo en el terreno 
3) Las necesidades de funcionamiento 

arquit9ct:ónico para cada área 

Ubicándose así, los siguientes volúmenes : 

Volumen I .- kea de acceso 
Volumen II .- Área de gobierno, administración, 

personal y comedor general 
Volumen 111 ," kea de "","","",iento 
Volumen IV," kea de Alojamiento 1emporaJ 
Volumen V ." kea de educación Y capoci1ad6n 

pare. la difusión cultural 
Volumen VI.- Área de auditorio de usos múltiples 

Además de proyectarse las siguientes 
áreas a cubierto para actividades al aire 
libre: 

A E. l.-Foro principal de difusión cultural 
A.E.II.- Comedor general al aire Ubre 
AE. 111.- Área para el taller de invernadero 
AE. rII.- Área de consulta del Centro de 

lnf0rmac:i6n y DocumenIaci6n del 
CEGEOIC. 
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Teniendo CXlIT10 primer plano una gl8l'l plaza da BIX:eSO 

cuyas dimensbnes I8SponcIen a la grM EICIividfIj plbIica que se 
pretonde generar, el CEGEDIC recibe a sus usuarios peatones a lJ8vés de doo pasos a a.Jbierto que delirnltan dicha. 
plaza Y enmarcan el área de acc:eso genera Resped.o a ac:mso vehicular, también se cuenta con un paso a cubierto 
que conduoe ya sea al ac:oaso del área administrativa Y de personal, o bien, hacia el BXeSO general, cortando (b más 
08ftB'BS a éste último) con 4 piezas de estadonarnIeI1o p!W. 1'l"Iin..svéId. B érea cubierta con una lor'lIln:I (1enso 
estn.JCtt.m) que sobresale al certro del ~ es el Foro principal de dikJsD1 cultural, espacio más irn¡JortIn9 del 
CEGEDIC, desde el cual se puBde a:x:eder 8 la. rnayoria de las áreas que oonstituy9n el proyoc:to. En bs ~, 
CJtra!, 3 áreas rubiartas oon lonarBs i-dlcBn bs lugares donde se realizan a::tMdades al airo Iibm. Otro eIerner'D:l 
arquitec:sónK:o a d9sB:a' en ésta villa es el ALdbD de usos rrú!ipIes (a la derecha del érea de ecoeso) ~ e.lIua 
SLgiere oontaner Y oortroIar bs giros Y esp'.raIes vo1rnétrIces de los ruerpos c::iñ;:!ricx:lS del ~, además, dada su 
Wicaci6n, o..enta con lB!! ob!igadas sa!J:ia!I dl'ec:tm a la plaza de acceso, CXlIT10 b 8SI8bI9ce el Aeg!ai j .... 1tO de 
ConstIu:dones para el Disbíto Federal de la Cd. de Méx. 

Com::l se obseNa, al érea de ec:ceso genemllo an!809de un fuente c:enIJBI en 
donde se ha grabado la rTQCIl gréfm del CEGEOC con el oI::JjBWo de 
generar ln HITO Irportarte en la zona que i1:egre al proyec:Io con el ertomo 
U'bano. lkla vez en el área de ao:::oso genemI, bs l.SI.J!I(Í;)S pasan por \Xl 

érBa de cortroI cuyas puertas pMc::IpeIos de lTl8I8I son en si mismas lX'I8 obra 
pIásti::a que c:orüme t:mm a1JsM:cs al tema de la vejez Y su irtegra::i6n con 
la oom..nida::I, objeIM:) pr'n::ip8I del CEGEDIC. 

e-().,.~ J Proyecto arquitectónico 
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Con-K> se ha ', .... doi aJo, la plaza de acoeso liana como l'9O'8te visual una ruerte 
central de bma ctaJ!ar, que tiene dMtrsas fLrdones, tales como: a) en!Edizsr" el 
perfil W\'O dellJIO'19dO; b) daa' de moWnientO al gran esp!D::l abierto; e) fLngir 
oomo elemenID de j¡je,l:ilk:a;:ló¡ , del proyoc:to, Y d) se pnmn:Ie se COI"IVBrta. en U'l 

HITO derdJo del oon!I!DclO t.rtlero del ITJ.ri::ipIo. En ésta vSa se apmda además, el 
ritmo Y axrespoRjencia de los pasos a abierIo que en1lEIIt:8. di:ha plaza (al 
tnto), de bs 0JBles es ~ mencionet que esIán diset'Iados en bma de 
lUl'1JB con lIII!. pendienle aproximed8 del 1 %, de tal manera que pueda ser usada "",-

9 
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o V:¡;:=::U:$/il (1)&J.:&:ro::Q qr:Jl)72Jl):<m~ ~ 
En esta 'Jista, se puede 8pf8dar la ordera:i5n ooncénllt:a entom:J al Foro prirdpaI de difusDn 
c:ulb.nI Y la c:ormsponderda wIunétrica da los o..erpos que integran el CCIf"j.no, así oomo el 
mBIlIljo Y contraste formal que cx:lJ1t..ga volÍTIanes ci!Indtbos Ploloi ogedos que remEllan en oIJos más estrechos, 
pero por cuyM aItIns se trBnsi::mv'I en VOÜ'nen9s de oortroI sobm el cx::nstant9 I1"ICMTdento ooncéntrico 
sugerno. Temblén 88 observa el di<lem del poOO¡je oonro del predio cuya solución pretende mostrar UlB 
extensión del diser'lo voIl..n1étrico general. Por otro lado, se obseMIn (del centro ha::ia la derect1a): a:¡ el Auditorio 
de lISOS rnJIipIes en rela::i6n directa con la plaza de aa::eso; b) ure. cicuIacI6n a cubierto al ÍlIBnor del CD'IJunto 
que oordUC8 a lc8 usuarios heda el inYerredoro y éreas de rectea:::i6n al aire ~bm; e) El CUEIfpD de la zona. de 
edLrSdón Y capacIIEd:Sfl pela la difusión a.J/bnI, espec:íPc:arnente al espacio de CXlIlSUIIa del CenlrO de 
1nt0rmaci6n Y 000..me11acl6n del CEGEDIC y el área de fnvemadero (Cl.biertos con Ionarias), &Sr como las 
grerdes áreas pera actividades recrea!ivas Y de~ el ere libre. 

-'1. L .-/ ,i ; un 1 i·, ¡¡ tt'Wi .~ 

/ 

i 
I 

< .. :.' .. 
L ~ 

Éste es el espacto más importarlI9 del CEGEDlC, ya qua en él se c:IesarroIm las 
ac::tM::IOOes pnnapales de difusión cultural, tales romo charlas, confereraas, 
celebra:::ionBs espec:leJes, bailas, concursos, exp;JSi:iones, presertaci6n de 
pWllcacionBs, etc Así rrusmo, es el espacIO vestibular en torJ'K) al cual se dlSJXlIlBn la 
mayoria de los aros espElXl8 arquitedónicos y desde bs cuales se puede acx::eder al 
propIO Foro, o bien, oondu::iSe por la cicuIacI6n S8CU'IdMa dlsel'lada en el peÁ'11BtrO 
extelJJl" para no irltBrru'T1* las actM:IIDJs en b..mO, adernés cuenta con U1 esoenaro 
ClI)'09 oonroIes de au::lio se mroejBn desde la c:ablna general del AI..dorio de usos 
~ (a sus espEtIdas) con c;:orTJ.ri::::a d:recta en el 211 rWeL Tene 310m de 
diémetro Y puedo Blbefgat CÓ. Ldai IMite hasta 250 pen!OIl3S. 

-~~ . ....... ../ Proyecto arquHectónlco 

l.h;) de los espocloo que se pmterde tenga ..... gran Irrp:r;::to en el 
munk::iplo y bme un vIncUo social iTIportante ron la CXIn"IlrIidad 
del CEGEDlC es el área de il'Tv'ernadero. Espac:K¡ el exterior, 
cubierto ron una lonariB, tiene U1S. orIer1ad6n adecuada PM1 sus 
fl.n:bnas y cuenta con un área de 200 rrr aproximadamente. El 
ioIems:iero estará Blemido por proIesbnates de la. tofOera edad 
qua impartirán c:hBñas, oonIerencias, cusos y ta!Ieras para el 
c:uidIKio de las plenas en genemI, pera lo waI ptJ9dorI tmer uso 
de la. zona de lldMdades el aire Iibm Bdju'm. Es ~ 
men::ionBr que peza sa!isfacef su demBnda de ague para riego, se 
lAiIizará U1 siItema de IUUSO pn:du:;to del tratamier'to del egua. grB 
yagua pII.MaI del oonjunID. 

9 
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Particularmente en esta vista se puede obseIvar el cuerpo que contiene 
el área II:Irn!nisIraIIva, de gobierno y de personal (lbcada frenIB el estadonamierto) que cuerta con un 
IIXBSO y c::e,bnes de estacionamiento propios. Este gran cuerpo 00I'ti9na además el área de Comedor 
general, pe¡t9ctai ,191m sopanDo por ~ elemento VBfti:aI que impide se mezclen los usos. Dicho comedor 
cuenta con un espadO (cubierto por una lorerE) de comensales el aire libre en l.IlIl de las me):lres 
orientaciones del COIljI.nO; también ruerta con U18. zona de carga Y descarga, así como servicios 
generales rOO!tipIes; su l.bk:a:::i6n tiene necesariamente una rulad6n dI:teda con al área de aIofBn1ienIo 
IBmporal, (ri::o CU9rpo de dos niveles en tocio el e:orlur1o, cuyas caa::t&ibtbs y fI.:J 00 .... , ... ilo obligan a 
disefw lSl área con mayor prMria sin relB::i6n directa con el Foro pri1c:ipBI de difusión o.4turBI. Por otro 
lEIdo, desda este cuerpo de dos nivetes se pueden epmcIa'" las meproo visuales del dlsef'lo del paiseJe de 
todo el cxxprto, sdemás de tener lrI!l orienIaci6n prMIegiBda. 

, 

------- ~---~-----~~~~~~ 

8 área de abj9miento tefT1XX'8I está ciseI'Iada en dos f"Iio..9Ies dadas lBs necesidades 
da alojar a 50 persores. Coorta con l.I'l lrna de estancia Y rotri6n fam5at, 8 
I eUta:b es doblos, e I abiI&Jo¡ lbS tJl>I9S y 4 I oatiI&Jo¡ lEiS pem pernja5; sdemás de 
servicio rnédk::o lBs 24 l"'Is (lo que ~ que exista III área de desc::8nso ncx:tLn1o 
para enfermeras). También cuenIB con servidos de tizeneria, blancos, l:xJdega 
general, etc. Esto cuarpo está rodeado de amplios jerd:nes que ~ el diseflo 
del pa!saJe Y que a su vez deIim!sn lI1 área con rroyor pfM:da quo el resto del 
cor1tJrlIO. Es importl:rne l'Tl9I'ldonBf que el alojamiento es es1ridarnente tempomI. 

\ \\\\\\ 

~<u 
O \fa [~~ @CQ;:.'f.@:Q]@7 ~$UI<$'ü1E~ 

8 área de o:mador general está provism de una zona de CXlITler6IIIeS 
m 819 [bre a.bierta con una bnaria y ltldeEDI de III j!mín en sem 
círculo. Com::J lo rn..estra la imagen, está deIirnltada por lrI rruo de 
tabqu:I rojo CXlIl1JITni::io (maI9r1a1 bese de todos los cuerpos del 
~) ruyo ob;eCMl es i'J1)edir las visuBIBS hacia el érea de servI::ios 
gel18f8las Y pati:l de 1'TlIlI"iobras del CEGEDlC lbbdos ;.so enfrente. 
Dada su oriertB:i5n se c:onvi9rte en lMl área !lVI soleada en las 
l1'1BI'IMeIs por lo que es lTl.Iy Mecuada lB sohJci6n de la a.tierta qua 
protege a los lJSI.JIIri:ls de la insoIIK::i6n si1 restar iIIJrnhBd6n. La etura 
de dich:l mLIO es de 2.scm y sem a.Dsrto por pIartas tipo ervadBdera 
para mepar el irnpadD visual. 
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I 

LhI de lBs ¡Veas rT"éJ iTIportaI'tes en el CEGEDC es la de EcIuced6n y Cepectadén para la 
ditJsD1 WturaI (VISta 10 Y 11) donde se realizan parte de las a:::tivkWdes fLn:iamertales del 
Certro. So c:uerta con: , TeJler para el desarrollo de loo expresiones oral Y oorporaI, 2 aulas de 
ca¡::a::ita::D i Y enset'lenza, sala de ~,6 Talleres CI..IItua!l y e Oubes, eD!más de un 
Certrode 1nbmaci6n Y Doc::urnertadón espedafizado en la materia (únk:o en el país l. 

o \JD~Z ow<l¡¡¡1UJ;:í\l o]¡¡¡j túíll@ 1Íi¡¡¡ 

¡¡¡:L:':1:@©:®::'iI 'J ©;:l,D;:©ú:l;:©::Q:::il 

'~~w,r--~ 
__ w- , ,'-'~:'~{ 

\ .... r ¡ ,:, 

Como 88 observa en las iTiJgenes, se I"e conservadO el criteri:l del 
uso del rTIBI8ra bese (T ebk:¡ue ro¡o 00f1"P'i'nld0) cx:m:I 8ClIbado final. 
la vista 12 (desde el vesti:lub prirdpaI do BS1a ársa ) n"I.JBSba la 
tendencia M::ia una. integru::i6n pIás;tj::a a partir de ml.WlBs cuyo 
tema fundamental es la ~ del conceptO de VEJEZ y la 
Íl'I'Ip:l!tCV1C de los adu!os mayores para la c:orrunIdad. la vista 13 
conesponde al Taller de danza Y baile de Sabl, 0JII8 propon:Xln 
represerm a la mJ.YOria de las érea proyeáadas en el CEGEDIC, de 
tal manera que se pueden detnr COITK) espEEi:lS amplios y de aIUa 
oonsiderable (5,QmIs aproxIrnadarner). En BI'TDas vistas se puede 
apreciar la Imporll:lnc:ia. que se le ha dado a la. ik.minaci6n rB1.Jr8I en 
el irterior de los espaXe a tn:Nés de grandes ver1anales, e%Bndiendo 
a las dismiru::bneS visue!es pBfti::;uIares en los adu:los mayores. 

¡ " j ~ , l' , 
í • \ : .041' /il I j -

, ~ ~ , 
..~ '_ I 
'¡ ~ j' 

I " --:;..:., ',..1 I I -~ ~ - r b. 1 - ' 
r~~ L<¿") 

".¿g.:J 
y.' , 

" . 
',:,!, 

L.~:{~ 

o-.~~ J Proyecto arqui\eClónico 
9 
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.. En la arquitectura se cumplen leyes, en gran parte matemáticas, y todas 
científicas. •• Así, el arte de la arquitectura es el hábito de la estructura científica " 

Kerr. 

"'~"": .. ,~.' ;', 

,-,,-

. "'. 
'. 

Proyecto estructural, 
de Instalaciones y acabados 

10 
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1 O. PROYECTO ESTRUCTURAL, DE INSTALACIONES Y ACABADOS. 

Parte fundamental e intrínseca de todo proyecto arquitectónico lo constituyen el 
sistema constructivo empleado, las instalaciones mínimas de operación y el diseño 
de los acabados; la consideración integral de éstos aspectos posibilita que los 
procesos de construcción, operación y mantenimiento de la obra arquitectónica sean 
fácilmente realizados. 

Por ello, en éste capftulo se exponen las memorias de cálculo relativas a los 
sistemas oonstructivos y de instalaciones, mismas que se fundamentan en las 
especificaciones dadas por el Artículo Noveno Transttorio del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal (R.C.D.F .• 1996) y sus Normas Técnicas 
Complementarias (ver Capítulo 3); además las propuestas finales de diseño son 
expresadas en planos. para finalmente exponer el proyecto de acabados que define la 
imagen urbana y arquitectónica del proyecto. 

Es importante especificar que dada la magnttud del proyecto arquttectónico CEGEDIC 
(4.919 mis' de construcción). sólo se plantea en los tres aspectos mencionados: 

1.' CRIlB!IO GENERAl DE SOLUCIÓN iSOBRE lA PlANTA ARQUIltClÓNICA DE CONJUNlO I A3) 
2.' SOLUCIÓN ESPECIFICA DESARRDWIDA EN EL AI1EA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN (SOBRE lA PlANTA 

ARDUIltClÓNICADELAI1EA IA7.CORIIS Y DETALLES I AS) 

Así, se exponen las soluciones para: 

r. Estructura: 

r. Instalaciones: 

r. Acabados: 

donde se describen Jos sistemas constructivos 
propueslos para el CEGEDIC. y se desarrolla la 
memoria de cálculo para el diseño estructural de 
los elementos que conforman la superestructura 
e infraestructura, expresándolos finalmente en 
planos estructurales (Clave de planos E-X) 

donde se describen Jos procesos y materiales 
propuestos, así como las memorias de cálculo 
respectivas a los diferentes tipos de instaJaciones 
mínimas para el adecuado funcionamiento del 
CEGEDIC (Clave de planos I-X) 

donde se expone el diseño de Jos acabados 
propueslos en el CEGEDIC (Clave de planos ArA-X) 

r. Esquema de estudio. 

El presente capítulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

10. Proyecto estructural. de 
instalaciones y acabados. 

10.1. Estn..dura: Memoria de cálculo 
Y planos correspondientes: 

10.2. Instalación hidráulica: Memoria de 
cálculo Y planos CXlrrespondientes: 

10.3. Instalación sanitaria: Memoria de 
cálculo y planos COI1'eSfXlOdientes: 

10.4. 1nsta1aci6n CXlntra incendio: 
Memoria de cálculo Y planos 
c::c:NTeSfXlncfientes: 

10.5. Instalación eléctrica: Memoria de 
cálculo Y planos CXlrrespondientes: 

10.6. Planos de acabados: Memoria 
desaiptiva y planos 
correspondientes: 

.. ~ -," ''''. ',", ,',.;-.. ... ' ...... " . ,,-,"'; 
, 

- .' .~'-~',.-~.' ,.:. .,. . ':,-. 

" .' 

• Superestructura (E-3 yE-4) 

• Infraestructura (C\r"'.JfT~ (E·1 yE-2) 

• Criterio general (IH-1) 
• Desarrollo especilico (111-2, IIf.5 ) 

• Criterio general (IS·1) 
• Desarrollo especilico (18-2, 18-4 ) 

• Criterio general QCI·1) 
• Desarrollo especilico (IC~2) 

• Criterio general QE·1) 
• Desarrollo especilico QE·2) 

• Criterio general (ACA-1) 

10 
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ESTRUCTURA: MEMORIA DE CÁLCULO Y PlANOS ESTRUCTUIIAlES 

Los elementos arquitectónicos están expuestos a la influencia de diversas fuerzas 
ñsicas tales como: el agua, el viento, la gravedad y las fuerzas mecánicas de 
compresión, tensión, torsión, meción, elasticidad y oortantes. Dichas fuerzas deben 
considerarse de forma integral para electos del cálculo y diseño estructural, de tal 
manera que quede garantizada la estabilidad de las construcciones. Para ello se han 
diseñado diferentes tipos de SISTEMAS ESTRUCTURALES que se adecuan a diferentes 
requerimientos de proyecto, mismos que consideran fundamentalmente las propiedades 
físicas y constructivas de los materiales, así como las especificaciones y medidas de 
seguridad. 

El diseño y cálculo estructural del CEGEDIC se basa en las condiciones y 
consideraciones de diseño establecidas en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal (R.C.D.F.)I996, Trtulo Sexto: Seguridad estructural en las construcciones, 
Arts. 182 al 232, así como en sus Normas Técnicas Complementarias. 

El procedimiento para el cálculo estructural es el siguiente: 

DESCRIPCiÓN DE LOS SISTEMAS 
ESTRUCTURALES IPROCESOI: 

1) Análisis y bajada de camas: 

21 DIseño de losas: 

31 Cálculo de armaduras: 

41 Cálculo de columnas: 

51 Cálculo de cimentación: 

Punto de partida que considera los diferentes pesos 
de Jos materiales para el diseño de los elementos 
estructurales e identifica los esfuerzos a que estarán 
sujetos. 

donde se detennina el tipo Y disposición de las 
laminas, trabes primarias y largueros del sistema 
losacero. 

donde se detennina el tipo, disposición y 
características fisicas de los elementos que las 
conforman 

donde se determinan las caracteristicas fisicas de 
las oolumnas (materiales, dimensiones y armados) 

donde se determinan las caracteristicas fisicas de 
las zapatas, trabes de liga y losas de cimentación 
respecto a sus materiales, dimensiones y armados. 

~ DESCRIPCiÓN Y CRITERIOS DE SELECCiÓN DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES EMPLEADOS 

Por otro lado, dadas las características arquitectónicas del CEG8lC (acabado en fachadas de 
Tabique Rojo Comprimido aparente, daros de hasta 11.5mts x 8.75mts en una sola planta. 1 espado 
exterior a rubierto de 30mls de diámetro y 3 áreas más en semicirrulo de 15mts de radio), éste se ha 
diseñado considerando un SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO. que si bien es cierto oomplica el prcx::eso de 
oonstruooón de la obra. es lo más adecuado para las necesidades estructurales de cada área. 

TABlA 51 

Características, ventajas y aplicaciones de los sistemas y materiales 
propuestos para el diseño estructural del CEGEOIC 

SIStEMA 

L CONCRETO ARMADO 
Resistenctl mlnima reglarnentirB 
en Icti elernertos esInnJaIes: 

250 fe (Kgr ¡cm2 ) 

rL TABIQUE ROJO COMPRlMlDD 
6X12X24ans. 

RestsIenCia iTáúna reglarnenklria en los 
elemen:os estructtJales: 

100fc (Kgr/cml ) 

lOSACERO 

IlLESTRUC1URAS 
METAuCAS 

ARMADURAS 
PlN<AS 

DEctmlAS 
PARAIBA'> 

(1lPO HtNIE) 

CARACTE y VENTAJAS 

Material híbrido moldeable, monorllico, con gran 
resistencia a la ~n, fácil de elaborar, resistencia 
a la interTlJerie Y al luego. Es manlpu!abIe, de bap costo 
Y fácil transportación. 

Material de artilla constituido por sustancias inorgánicas 
yendurecido a base de calor, con resistencia a la 
compresión, abrasión, flexión e intemperie; por su 
terrrtnado leIro Y b:en definido es IElCOi j iEJj daUe pata 
acabados aparentes. Es manipulable, de bajo costo Y 
fácil trans . n. 

I..áminas m:xtuIocIas de acero gal'Janizajo resistentes a 
la corrosión por agua, manipulables y fáciles de colocar, 
ligeras y resistentes por su fonTa 

Sistemas de trabajo Ddimensional a partir de elementos 
triangulares que d~ uniformemente el peso 
recibido, ronstruidas en este caso de acero, son ligeras 
y rubren grandes daros. 

Hechas de telas flexiljes Y cables a tensión sobre uno 
o más apoyos andados a la tierra; son ligems, cubren 
grandes claros Y permten la transparencia de luz; son 
fáci'.mente coIocabIes Y transportables, atn:¡UB 
requieren de una estructura independierrte para rubrir 
bs costados del espacio arquitectónico. 

Así el SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO propuesto para el CEGEIlIC corsta de: 

APUCACI N 

• Cimentaci6n · ""'"""'" 
.F_ 
• Muros divisorios 
• Detalles de mobiliario 

y paisaje urbano 

• losas de azotea 
• Losas de entrepiso 

• Trabes primarias 
• L.w¡¡ueros 

""'""""'" de '" Iooas 

• Foro principal de 
difusión ruttural 
(3Oms de diámetro) 

• Espacios exteriores a 
cubierto 

• Areadeoonsultadel 
centro de 
Infonnadón Y 
Oocum.ntad6n 

• IwapameJ 
comedor al aire Ubre 

• Iwa de _ de< -
En azoteas y entrepisos sistema losacero (lámina galvanizada/Calibre 22 de 3.66m x 1.0615m), 
armaduras y largueros secundarios de estructura metálica, oolumnas de conaeto, muros 
dMsorios y de fachada de tabique rojo comprimido (6 x 12 x 24 cms) y cimentación de concreto 
armado. 
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CEGEDlC: ESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

El R.C.D.F especifica que: 

o 11ft. 174 nPOlDGlA lJf lAS EDIfICACIONES SEGÚN SU RIESGO pOR FAllA ESlRUcruRAL 
El CEGEDIC se dasifica como parte del GRUPO ~ cuya falla estructural pedria causar la 
pérdida de un número elevado de vidas, pérdidas económicas y cutturaJes, o cuyo 
funcionamiento sea esencial a raíz de una emergencia urbana. Por tanto, para el 
cálculo de las estructuras se oonsideran los factores de seguridad y especificaciones 
correspondientes a éste grupo. 

Por otro lado, eslableee en el Art 185 del. que todo diseño estructural debe considerar tres tipos de acciones 
fundamentales: 

D. VARIAIIl!S 

ID. ACCIDSITAlES 
Aquellas que son extemas a las estructuras de una 
construcci6n y ruya intensidad varia signifK::ativamen1e en un 

ro<1ode 

• Gargas Vwas (Wm) 

• Gargas Accidentales (Wa) 
Sismo y viento 

Por ello, dichas acciones, abordadas en los Arts. 185 al 209, son consideradas para 
detenninar las cargas de diseño de los elementos estructurales integradas en el primer paso del 
procedimiento marcado para el cálculo estructural del CEGEDIC: 1. ANAusIS lJf CARGAS. 

-2J ANÁUSIS DE CARGAS 

TABlA 53 

CEGEDlC: Analisis de cargas en losas 

PESO DE La; WlIDIAlES (CARGA MUERTA) Kg,/m' + CARGA VWA PESO TOTAL (RCDJ.) 

I~ 5 

~ 
Losacero calibre 20 Y atpa de o::JI1l'fE!Si6n 225 4OKg'/m' 390 Kg' 1 m' 
Peso aproxirredo de la. estructura (armaduras y largueros) 60 + 
1nstal!D<res 35 3SO ¡¡g, 1m' . 

x 546 Kg'l m' 
~ Plafón ~ 

1.4 F.S. 

350 
390 Kg' 1 m' 

,-","",cerámica 20 

I 
Losacero calibre 20 Y capa de CXlI'11JfSSi6n 225 170Kg,/m' 535 Kgr/m2 

Peso _ de .. estructura (".,........ y "'9ueros) 60 + 
lns1aIadones 35 365 t5gr l!!f . 

x 749 Kg'l m' 
PIoIón --'!!L.. 

1.4 F.S. 

... 535 Kg, 1 m' 
365 

e--~~_10 
J de b " iCS Y acaIJ;Idos 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, dadas las carac:teristicas y magnitud del 
CEGEDIC únicamente se realizará el cálculo estructural de una zona ésta es el ÁREA DE 
EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN PARA LA DIFUSiÓN CULTURAL dentro de la cual se ha'escogido el entre eje 
uC" para realizar todos los análisis correspondientes. 

ASí, PARA EFECTOS DE TODO EL CÁLCULO ESTRUCTURAL, EL EJE QUE SE ANAUZA ES " C .. : 

_ AfI.l ;.. '·'''~,;kA "" ..... FA 

_ AP.2 A~·u.~,.JRA O'll\r PA 

___ AS "'''I'JA:.JRA S'.CJI\QAR A 

_._ l , .. ·~,..'o 

~ DISEÑD DE LOSAS 

B diseño de las losas. tanto de azotea como de entrepisos. se basa en el sistema 
"Losacero" I mismo que básicamente se limita a la disposición o acomodo de las piezas de 
lámina galvanizada y a la selección de sus dimensiones según las tablas de los fabricantes. 
Así, espedficamente para la losa de azotea del área que se está diseñando la disposición 
es la siguiente: 

CARACTERíSTICAS DE LOS MÓDULOS 
DE LOSACERO: 

CAlJBRE: 12 
DIMENSIONES: 166 X lool5m1s 
ESPESOR: 0.798 mm 
CAP.CARGA 201 lqJ 1m' 
PESO: 6.251 1qJ/m' 
SEPARACION ENTRE APOYOS: 1.75 rnIll 
CONECTORES DE21,IXXJlbs 
lH.6Sl.APE MÍNIMO "" 20 ans 

--AP·1 

-- AP-2 
---AS 
__ L 

FI 

CAPA DE COMPRESIÓN DE lOcms CON 
UN fe ~ 250 kgr 1 cm' 

ARMADURA PRINCIPAL 

ARMADURA PRINCIPAL 

ARMADURA SECUNDARIA 

LARGUERO 

MODULO OE LOSACERO 
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CEGEDIC: ESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO 

DISEÑO DE ARMADURAS Consideraciones generales para el cálOJlo de las armaduras: 

• El tipo de annadura propuesta es de cuerdas 
paralelas tipo Howe. 

o ESQUEMA 1 

• Aunque el peralte se elige según las necesklacJes arq_ del proyecto, se de!le t>.s:w que la longitud 

entre montantes sea igual al peralte mismo de tal manera 
que el ángulo que se forma en las diagonales sea de 45" . 

• Toda =-.. debe!á "" 00sIática (Ilxerren1e!!pOl'l<la) 
con un 8p)yO fijo Y otro móvil, con el fin de absolber los 
l1'1CNimientos laterales. 

• Para efedos de anélisis, las cargas sobre cada elemento del 
sisterra deberán valuarse considerando la siguiente 
canaIiuri6o: 

• DISEÑO 

'~lrr .• -...,""._. 

Para el célculo de las armaduras propuestas se utiliza el método de NEWMARCK oolocando bs esquemas finales de análisis, si se 
desea conocer el ~irr1:ento se 1 ax:>i , Iie:i ida consultar: Heinen, T. Y Gutiérrez, B. ~Es1ructuras". Ed. Proyecto Y Ejecución, SA de 
C.V. México, D.F., 1992. pp. 183 a 203. 

~ DISEÑO DE lARGUEROS 2.85 lARGO @2.85mts I VER ESClUEMAÜ 

A) CALCUlO DEl ÁREA lRlBUTARIA 
Seconsideraunacargaunitariade 546 kgr / ro2 

Área = 2.85m x 1.75m = 4.9875m2 

4.9875m2 x 546 kgr/m2 : 2,723.175 kgr . 

Cargaunitaria = 2,723.175kgr - 955.5 kgr/m. 
2.85m 

b) CALCULO DEl MOMENTO FlflQONANn: 
Se considera la fórmula: 

Mo = w 1 2 

B 

OO'CE 
tv'iJ = MnlalIo tl~ 
W _ C'a¡JllJitrtI (pcJ metro) 
l .. laquldel apo 

Mo = 955.5(2.85)2 
B 

970.1 kgr-m • 

e) CALCULO DEl MúoULO Dé SECCON 
Se considera la fórmula: 

OO'CE 
S = Mo = 97,010 = 46.19 cm3

• S =t.JóiJlodesección 
~ 2"i"OO M:l:z Mmn!o fI~ 

F s ... Es!tszo p!'f1'T1sIbIe = 2.100 'dltarr 

d) PROPUESTA DEl PERAL con un S mayor al calculado: 

AHMSA/CANALESTANDAACPS 6'; S=71.00; PESO DE 1220 kgr/an' 
CAPACIDAD DE CARGA EN UNaAfIO DE3JOCMS = 320TCN (w.245), 

ESOUEMA2 

e) EVALUACiÓN OH. CANAl PROPUESTO con un S mayor al caJculado: ~ r 
S=71.BDCm' > S = 46,19cm' 0' ~ 

CPS 
6" 

AHMSA 

10 

.• ~ DISEÑDDE ARMADURAS SECUNDARlAS 8.75 lARGO @ 2.85 mis (VER ESQUEMA3l, 

A) 

B) 

lONCl1\JO(S 

CÁLCUL O DE lAS ÁREAS TRIBUTARIAS: MERMEDIA Y EXIIDM 

Seconsi deraunacargaunitariade 546 kgr/m2 

AT, 

AT 

~~ "" 2.85m x O.875m = 2.49375mz 

~ = 2.85m x O.7375m = 1.246875m2 

Cargas por nodo: 

"n, ~IO "" 2. 4937m2 x 546 kgr/m2
"" 1,361. 587 kgr. 

~ =1.24687m2 x 546 kgr/m2c 680.79375 kgr. "n 

Í>IDS TRIBUlARW> 

os' 

OBTENC 
ESOUEMA3 

IÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS DE DISEÑO (MÉTODO DE NEWMARCK) . 
(cuya finalidad es encontrar el Momento máximo en la armadura) 

ARMADURASECUNDAR~ 

0681 1 352 1 JG2 1.362 1..352 1 362 , 362 1.362 1 362 1 362 0.681 

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1k1vt1k1k1NNNNNI1 r 58' ~l 6811 . 8.75 . 

~OR '~el[RO (~[TROS) I o 875rn o 875m o 875m o 875m o 875m o 875m o 875m o 875m o 875m o 875rn 

C .... CA~ ('0><) SOO~( tu 
ll~V OE .&.CelO!< e I"_""''''·O ..... ~'''''') 

-o 8' - , 62 -'. 62 -, 62 - , 62 - , 62 -, 62 -, 62 -, 62 - , 62 -05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Co;lt""'E$P<JI 

V(RII-' lA&.(RO 1·· ....... " .. >OOOol 
" " " " " " " " 

, 
6 '29 4 767 3.405 2043 0.681 -o 681 -2043 -3405 - 4 767 -6 129 

/ 
68' -6.81 

AA[' OE 00''''''''( A(v) 53629 4. \ 711 2.9794 \ 7875 0.5959 -0.5959 -\ 7876 -29794 - 41711 - 5.3629 

" " " " " " " " " " 
~OM(NTO r,E'IONANT! 

M POR secaDN 

, 
" " " " E:EJ " " " " , 
5. 629 9 534 , 5134 , JO' , JO' 1251.34 9 .. 34 5 629 

MOMENTO MAXIt~O 

ASí, El MOMENTO MÁXIMO ENCOi'lffiADO ES ~ 14.8969 Ton-m, 

1.---
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CEGEDlC: ESTRUCTURA MEMORIA OE CALCULO 

Cl OBTENCiÓN DE ESAJERZOS 

C. 1) CUERDA SUP!'RlOR (El"""'" a COfT1lI1'SÍÓI1) 

COMPRESIÓN = Mo.máx 
H 

c.2) CUERDA INfERIOR (E"""''' a >acción) 

14.8969 Ton-m 
O.B75m 

TRACCIÓN = MO.máx 14.8969 Ton-m 
H O.815m 

c.3) MONTANlE EXTREMO (Elemento a compresioo) 

17.025 Ton. 

17.025 Ton. 

COMPRESIÓN = Valor 1 6 Vl(Gráfico/Newmarck)= 6.129 Ton. 

C.4) DIAGONAlES (Elementos a lracción) 

TRACCIÓN 

Dl DISEÑO DE LA ARMADURA 

Valor 1 6 VI 
0.7071 

6.129 = 8.668 Ton. 
0.7071 

0.1) CUERDA SUPERIOR (Elemento sujeto a una de compresión de 17,025.0 Krg) 

1.Cumplirlarelad6n ....b....= 120 despejando r:. r .. _L_; así r'" 87.5ans _ 0.729 
120 120 

~ 
0.7071 = SEN 45" 

= L-l.DrlgiIudoolnt~ 
r _ Ra<io da gro 

120- ConstanIodG la bmA:o. 

2.1..cca1izar en el l1"IEn..IElI 6IT'qlIoodo (N-iMSA en este ca9O) un periiI cuyo ra::lio de giro ( r ) sea mayor el a«:uIado en el paso 1, 
c.oIoaIndo sus camc:teristi::a de dmensiones, ratio de giro real, área Y peso. 

PEAFll S"x 4" x3/B" ; Radio de giro (r) "" 4.90; ÁIea = 23.29 cnT ; Peso ... 18.30 Kgr/m 
ESTANDAR 

APS (AHMSA pp.118) 

3. Obtener la. relación real de: ....L..... = 120 ; así 87 5 ans _ 1 7 • 8 
4.90 

4. ErD:Irtra' en el maruaI erf1)I9ado I,AHMSA en este caso)el va!or de la. fatiga adr'nSi:lIe (F arnd) a pati' del valor an!eOOr: 

17.6-18 cuya Fadmz:l,456.8 kgr/cm2ena::ero~ (AHMSApp.18) 

5. Calcular la capeddad de caga del elemento nUtip5c:ando el vabr de la fatiga admisI:lIe enc:orvado por el área del rnism::l: 

Cap. Cetga = Fadm x área = 1,456.8 kgr/c::nf x 23.29c::nf '" Gap. caga ~33, 928.8 kgr 

6. Evaluar el perfil propuesto COi. ijlBi& do la carga del esfuerzo a ~ (e.l) con la capacidad de carga c:a!c:ulOOa: 

33,928. 8 kgr > ~ l. 7,025. O kgr . 0' 
0.2) CUERDA INFERIDA (Elemento sujeto a lfiI tracción de 17,025.0 kgr) 

1 . Obtener el área nec:esaria segla1: /!ois _ F '!RfIQiX).! /!ois 

1,520 kgr/arf 
17025 kgr .. 11.20 cm2 

• 

1,520 kgr/aTf 

1JOi'U, 
1>tJ_k-.~ 

F .. FuazaalrDcci6n 
1,520" PaapuOr;:o .. .,...;> 

2.l...ocaIizar en el monuaI empleado (.4J-IMSA en este caso) un perfil cuya área sea rT1Il'p" a I a cab.dada (As), ooIoc:ando sus 
caa:te,isticas de dmensbnes, radio de gro real, área y peso. 

PERFIL _ t 6" x 4" x3/8" : Radodegiro(r)_4.90: Área=23.29CfT1'1: Peso-18.30Kgr/m 
ESTANDAR " 

APS (NiMSA pp.llB) 

3. Evaluar el per1iI propuesto ~ la caga dol esfuerzo a oornpresDn (e. 1) con la capacidad de carga calculada: 

23.29 cms
2 > ~ 11.20 cms2 .0' 

10 

0.3) MONTANlEEXTREMO (ElerrenIosujeIDaumde COIT'¡XllSión de 6.129 O Krg) 

""" 1.~larelaci6n ....l..... - 120 despefan::io r:. r = --...L.: así r" f!7.5grn 0.729 L _1.algIU:lc:rn~ 

120 120 r .. Ra:io de giro 
120"~cllliI!I.~ 

2.1...cx:a1izar en el manual erJ1)Ieado (AHMSA en este caso) un perfil ~ rado de giro ( r ) sea n"I8)O' al c:abJado en el 
paso 1, c:oIocBndo sus caideilsticas do dimensionas, radio de giro real, área Y peso. 

PERRL = J... 6" x 4" x 3IB"' : RadiJ ele gro ( r) = 4.90 : Área - 23.29 cnf : Pesc)"' 18.30 Kgr/m 
ESTANDAR 

APS (AHMSApp.118) 

3. Obtener la relación i98I de: ....l..... - 120 : así f!7.5 gns - 17. 8 
4.90 

4. Encortra" en el man..eI empleado (AHMSAen este caso)el valor de la fatigaadmisiJle (F and) a paJ"li"delvaIor arterb": 

17.8 =18 cuyaFadm-=1,456.8 kgr/cm2
enlDllOA-36 (.4J-iMSA.pp.18) 

5. CaIcr.ta" la c:epaa:iad do carga del eIemen!o ~ el valor de la biga adrnisiJIe enoortra:IO por el área : 

Cep.Carga_ Fadm x área = 1,456.8kgrlan" x 23.29c::m" ... Cap.caga .. 33,928.8 kgr 

6. Evaluar el perfil propuesto COii4Jbi& do la cergadel esfuerzo a oornpresi6n (e.l) con lacapec:idad de cergaca!c:Uada: 

33,928.8 kgr > ~ 6,129.0 kgr 0' 
0.4) DIAGONAlES (Elemento sujeto a una tracción de 8.668.0 kgr) 

IXJt.IlC 
I>6=ÍYmnq..o¡ri::b 1. Obtener el éJ8a re::esaria segUl: As = F TI'"C?'!' :. /!ois 

1 ,520 kgr/c::nf 
8668 km .. 5.70 cm2

• 

1 ,520 kgr!an" 
F~ Fi.oI:rz;a .. hD:iQn 

1.5:20- Prna prdBs Q'l acao 

2.l..ocaIízar en el manual empleajo (AHMSA en este caso) iSI perfI cuya ársa sea rre,'OI'" a 1 a ca!o..a:ia. (As). CXlbardo 
sus c:aa:1ei lstIcas de di"rierGi:xles, radio de giro real, éJ8a Y peso. 

PERFIL ... ~ .... 6"x 4" x3/S" ; Radiodegiro(r) =4.90 : Área-23.29cnf: Peso-18.3OKgr/m 
ESTANDAR 

APS (AHMSA pp.1 18) 

3.EvW<el:7~~';·:B~::=~~0B_do---

ASL EL DISEÑO FINAL OUEDA: 

ARMADURA SECUNDARIA CUERDA SUPERIOR 
- "1r 6'x4'x J/fj' 

MONTANTES 
IL 6",4', ",' 

rr=~~~~~~~6=~~~~=m==~. 

1L S'x4'x 318' ~, ________________ ~8~.~75~ ______ ~~~~ ____________________ ~ 

en 
~ 
ro 
o 

NOTA: Como se obseiW., todos bs perfiles son ángulos estand&" PPS de Q )C 4" x 3/8" y 8UlqU9 en bs ~ Y diegonaIes 
resu3"I exc:esM::Js, son los pef1iles más pequer'IOs que rrmeja AHMSA. 
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CE EDlC: ESTRUCTURA MEMORIA OE CALCULO 

¿:) DISEÑo DE ARMADURAS PRINCIPALES 

Dadas las características 
arquitectónicas del CEGEDIC. en el 
área de educación y capacitación se 
pueden identificar 4 tipos de 
armaduras principales 0Jer ESQUEMA 4) 
sin embargo para efectos del cálculo 
del entre eje "e" sólo se calculan [a 
ARMADURA PRINCIPAL -1 Y la ARMADURA 
PRINCIPAL - 2 . 

---.A,P.' ARMADURA PPAl 

_.- AP·2 ARMADURA PPAL 

---AP·3 ARMADURA PPAL. 

--- AP-4 ARMADURA PPAL 

--- AS ARMADURA SEC 
__ l LARGuERO 265m 

(5) 
ESQUEMA 4 

\ 

1142 m 

S15m 

782 

550m 

875m 

~ DlSEÑODEARMADURASPRINCIPALES: AP-l de 11.4Om : AP-2 de9.15m 

A) CÁLCULO DE LAS ÁREAS 1RIBUTARIAS: AP-, y AP-2 

Se considera una carga unitaria de 546 kgr/m2 

AT 1'RlHI\!\lA1 = 1l.4Om x 4.375m :: 49.875mz 

AT 1'RlHI\!\lA2 :: 9.15m x 6.875m = 62.91rr? . 

Cargas por nodo ( AA1boo tienen 5 rKXbs qoo cagan 
Sldamen:e a las anTIOOuBs seardarias ): 

w"""",l= 49.l!75m'x546kgr/m'= 27,231.75 
Wn nnm.,l" 27,231.75 kgr /4:: 6,8079 kgr. 
Wn"""",l= 6.0079kgr/2= 3,40935 kgr. 

W_2= 62.91m'x546kgr/m'= 34,348.86 kgr. 
wn,.",..,2= 34.348.86kgr/4= 8,5867 kgr. 
Wn.",.,.,2= 6,OO79kgr/2= 4.29335 kgr. 

ESQUEMA 5 

Ahora se procede a realizar el diseño de ambas armaduras por separado. 

I VER ESQUEMAS!. 

Í,;\ \ e T I ÁREAS TRBUTARl'S 

10 

B) OB NCIÚN D ELEMENTOS MECÁNICOS DE DISEÑO MÉTODO DE NEWMARCK EN LA A MADURA PRINCIPA -1 
(cuya finalidad es eneXlntrar el Momento máximo en la armadura) 

ARMADURA PRINCIPAL -1 • 

3.40395 68079 6.8079 6.8079 3.40395 

I I I I I 

k1~kiN\NN] 
1136158 ~¡ 1361"1 ___ o 

11.40 

LONGlTuDrS 

POR UBLERO (~ElROS) 1425m 1425m 1.425m 1425m 1425m 1425m 1.425m 1.425m 

C~RCAS (TO") SOBRE su 
LINEA DE ACOO" e -3 

($(00' C"'""'""'OO O! """"'1 

/ CO~TANTES P()j'j 

0395 -6 079 -6 079 -6. 079 -3 0395 

TABLERO V(R). 136158 ~ 1010 3 ;o{g5 3.:óSe5 3~95 -3~Ó39 -1~:2 -1~~2 -13.6158 
(·· .. ,.."""·"'_1 
A~¡A OE: COllT~NTE A(~ 1~5~1 '~5Z21 >B~6 ')5~6 -;~O -;B~06 -~,~21 -~,~21 

... O"'E~TO fLEXIOl'<~Nf[ 
M po~ SECC'ON 14 521 29 1042 33 548 138.180541 33 548 29 042 145521 

MOMENTO MÁXIMO 

ASI. EL MOMENTO MÁXIMO ENCONTRADO ES ~ 38.8054 Ton-m. 

C) OBIENCIÚN DE ESFUERZOS (ARMADURA PRINCIPAL 1) 

C.,) CUERDA SUPERIOR (El"""" a ~esiln) 

COMPRESIÓN = Mo.máx 
H 

c.2) CUERDA INFERIOR (Elemenn a bacciOn) 

38.8054 Ton-m 
1.425m 

27.23 Ton. 

TRACCIÓN = Mo.máx 38.8054 Ton-m = 27.23 Ton. 
H 1. 425m 

e.3) MONTANTE EXTREMO (El"""" a C<101P'esiln) 

COMPRESIÓN = Valor 1 6 Vl(Gráfico/Newmarck)= 10.212 Ton. 

e.4) DIAGONAlES (El"""'" a oacciOn) 

TRACCIÓN Valor 1 6 VI 
0.7071 

10.212 
0.7071 

14.44 Ton. ID«: 
0.7071 _ SEN 45" 
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CEGEDlC: ESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO 

D) DISEÑO DE LA ARMADURA PRINCIPAL -1 . 

D.1) CUERDA SUPERIOR (Elemento StJjelo a una de canpresioo de 27,230.0 Krg) 

1.CUmplirlamladón -'=---120 despejandO r:. r=--....!-; así r-142.5ans - 1.1875 
120 120 

L-lalgituder1nt1T1Ol'1llrill¡D 
r_A:dodlilgi<;> 

120- Corctarm deo I:1I6rrn..a 

2.l..ocaIizar en el maruaI efT1lIeedO (AHMSA en este caso) lXI perfil 0Jy0 radb de giro ( r ) sea. mayor al caIcuIIDo en el paso 1, 
c::ok:x::a"Ido sus caraderlstic:as de dimensiones, radio de gro real, área y peso. 

~" 
PERFIL .. 2 ~~ S"x 4" x3/8" : Radioclegro(rl-=2.96: /wae46.5BCIl'f: Peso =36.6 Kgr/m 

ESTANCAR 
APS ( AHMSA pp. 164) 

3. Obtenarla relaci6n real de: ..!..... = 120 : asI 142.5ans "" 48.15 
2.96 

4. Encxxtmr en el maruaI ernpIeIKio (.6J-IMSA en este caso)el valor de la fatiga aTnisbIe (F arrd) 8 partí" del valor tvteñ:r. 

48.15=49 cuyaFadm_l,296.S kgr/crn2 enaceroAOO (AI-IMSApp.l8) 

5. CsIc:u!ar la capac:idad de carga del elemento rro!tipIic:ando el valor de la fatiga admisible enconlmdo p:Jr el área del mismo: 

cap.Cetga ... Fadm x área = 1,296.5kgr/Cn'i' x 46.58arr = Gap. carga .. 60,390.97 kgr 

6. Evaluarel perfil propuesto c:omparancio la. cagadal esfuerzo aoompresi6n (c.l) CXlO la capaddad de cargacab..dada: 

60,309.97 kgr > ~ 27,230.0 kgr . ~ 
NOTA: Como se observa, la capacidad de carga de kJs ángubs estandar APS ele 6" x 4")( 3(8" es mucho 

mayor a la requerida por tanto resultan excesNos, SÍ1 errtlargo, son bs perfiles más pequer'1c6 que 
maneja AHMSA 

02) CUERDA INFERlOR (Eloren!o sujelDa tm "'_ de 27.231)0 Iq) 
DONDE: 

1.0btenoreláreanecesariasegún:AB= f '!BtOXJ:,¡ As- 27230kgr '" 17.91 cm2 • 
1 ,520 kgr/c:rn" 1,520 kgr¡'crn'l 

• _ 19lI. r8 UGric:b 

- uaraalra Ión 
120- ID U'IIIc:JcnllGIU 

2.L..cx:::a!iza- en el maruaI empleado (I>HMSA en esta caso) lrI perfil cuya área sea rnaop' a I a e:ab..IIada (As), colocandO sus 
ca td9Ib1ic&s de cfmensbnes, ra::Iio de gro real, área. Y peso. 

PERAL _ 2 ,6" x 4" x 3/8" ; Radiada giro (r) .. 2.96; Área - 48.58 cnT ; Peso = 36,6 Kgr/m 
ESTANCAR 

APS (.AJ-iMSApp.l64) 

3. EvaUr el pEriI propuestO COI. """'di do la caga. del esfuerzo a ~ (e. 1) con la capacidad de carga calculada: 

46.58 cms2 > ~ 17.91 ems2 
• ~ 

NOTA: Como se obsarva. al área de los ángulos estMdar APS de ff' x 4" x 3,'8" es rruc:h:;) mayor a la 
requerida por tMto resultan excosM:ls, sin embargo, son los perSas más pequeños qua maneja. 
AHMSA 

e-~~:= 10 

~ooo 

0.3) MONTANTE EXTREMO (Eloren!osujeJoa .... de canpresión de 10212 KIg) 

1.0sr1:*1amladón ....L....-120 despejando r:. r=--..!-; así r= 1425ans => 1.1875 
120 120 

lXlNOE 
L·lDVUI ... .....
,._do¡;,o 
1:;g.~dolo.t>rn.a 

2.1...oca!izsr en el manual empleado (AHMSA en este caso) 16l periiI ruyo ra::Iio de giro ( r ) sea lTIE\.'yQI' el c:aIcI.B:Io en el 
paso 1, c:okX:andosus caa:J&¡b1ic&s de d7nansi0nes, radiade giro real. área Y peso. 

PERFIL = 2 '1 6"x 4" x3lf!'; Radiodegiro(r) =2.96: 1wa=48.58crrf': Peso = 36.6 Kgr/m 
ESTANCAR ,,' '3 

APS (.4HMSApp.l64) 

3.Obtenerlareladónrealde: ..L...=120 ; así 142.5qns ~ 48.15 
296 

4. Er.:::ontmt en el manual en1Jleado (AHMSA en este caso)eI valor de la fatiga admisible (F amd) a pMi' del valor anrerior: 

48.15 .. 49 cuya Fadm-l,296.5 kgr/cm2 ena::eroA-36 (AHMSApp.18) 

5. Ceic:IJa'" la c:apOOdad de caga del elernEJI"dD m.JItipIX:ando el valor de la fatiga admisble enoontrado por el érea del 
mismo: 

Cap. Carga .. F adm x área = 1,296.5kgr/aTi x 46.560"T"i = Cap.carga K60, 390.97 kgr 

6. Evaluar el peñI propuesto 0011 ipGiaKlo laargadel est.erzoa~ (e.l) con lacapa:idad de cargacelcUada: 

60,309.97 kgr > ~ 10,212.0 kgr . ~ 
0.4) DIAGONALES (Elerren:osuje1OaUlll. traccióooo 14,4OO.0iq) 

OONDE: 
1. Obtener el éreanecesariasegún: k; _ F!RIo!:XX:N :. As 

I __ fV uerida 

_ ..... ""IrD.;¿,., 
1,520 kgrtan" 

14400kgr ... 9.47 cm2
• 

1,520 kgr{cr"Tf 1 3:)_ lnI ullBsa"l"liIO 

2.L.oc::amIr en el manual empIeajo (PHMSA. en este caso) lrI pEriI cuya área sea mayor a I a cab.Dja (As), oob::ando 
sus caaderistic:m de dÍl"l"l6f"lSi:lf, radio de giro real, área y peso. 

PERAL = 2 6"x 4" x 3(8" . Radio de giro (r) =2.96; .Ároa = 46.58 crrr ; Peso .. 36.6Kgr/m 
ESTANDAR L ',,- , 

APS (AHMSApp.l64) 

3..-.m::7::-·:B~;';:~·ItfB_de<aga-

ASí. El DISEÑO FINAL QUEDA: 

ARMADURA PRINCIPAL· 1 
CUERDA SUPERIOR 
21r S'x4'x J¡s' 

!, ____________________ ~1~1~4QO ___________________________________________________ ~ 

NOTA: Como se observa. IOdos los perf.1es son éngUo$ esIandar N'S de ff' x 4" x 3/8" yan:¡ue en los i1lOflb!rtes y diagonales 
resultan excesivos, son los perfilas més pequeños que maneja AHMSA 
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CEGEDlC: ESTRUCTURA I MEMORIA DE CALCULO 

B) OBTENCiÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS DE DISEÑO (MÉTODO DE NEWMARCK ARMADURA PRINCIPAL - 2 ) 
(cuya finafldad es encontrar el fv1omento máximo en la armadura) 

429335 85857 85867 85867 4.29335 

1 1 1 1 1 

[217Ml21·NN·NN]] 
t17\734l:145l 1717.t 
I ~ 9'5 .1 • ~-

~-

~OI<G;II,1DES 

I paR TABLERO ("ETROS) 1.145m ! 1.145m 1,145m 1.145m 1.145m 1.145m 1.145m 1.145m 

--
CARGAS (TON) 50SRE SU 

LINEA OC Ace'ON e 
(S[g)OCOI<"~"S"""") 

CORTANr¡:S POR 

V'"'r IASLíRO 

(·· .. """ .... '"""'1 

9335 -8. 867 -8 857 -8 857 - 4. 

4 litsO 12'8" 4?9~ 4_;g~ 4.)63 -4')(" -litao -litao 
-4 

/ 
17 17,3 

~REA DE conANTE A(v) 

"QI,OENIO "ln'ONA"'( 
M >'QH sttoO'l 

1~/~76 '~7~7:v~9~ 491!:19 -j9~9 -4)~9 - J~ 7~7Ói -1;' 7~ 76 

P 1~r:76 " 1476 29 952 34 4111 139 327 I 34 n 29 952 

MOMENTO MÁXIMO 

ASí. EL MOMENTO MÁXIMO ENCONTRADO ES ~ 39~327 Ton-m. 

C) OBTENCiÓN DE ESFUERZOS (ARMADURA PRINCIPAL - 2 ) 

c.l) CUERDA SUPERIOR (Elemento a COOlpresiOn) 

COMPRESIÓN = Mo.máx 
H 

c.2) CUERDA INFERIOR (ElernentD a tracción) 

TRACCIÓN = MO.máx 
H 

39.327 Ton-m 
1. 145m 

39.327 Ton-m 
1. 145m 

e.3) MONTANTE EXTREMO (E''''''''''' a can¡xesión) 

34.347 Ton. 

34.347 Ton. 

COMPRESIÓN = Valor 1 6 Vl(Gráfico/Newmarck)= 12.880 Ton. 

c.4) OIAGONAlES (Elementos a lraccioo) 

TRACCIÓN 18.215 Ton . 

9335 

-17.17,34 

Valor 1 6 vl 
0.7071 

12.880 
0.7071 0.7071 "" SEN 45" 

o-.c;....,~ 
J e stal3coesyacaaos 

~JC>i"O 

O) DISEÑO DE LA ARMADURA PRINCIPAL - 2 . 

D.1) CUERDA SUP9ll0R (El""""" sui"" a .... de corqJreSiOn de 27,230.0 KIg) 

1.Cump!irlarelad6n .J.....-12O despejandor:. r-=......1-; así r_1145am .. 0.954 
120 120 

DONDE' 
lal.<rQLd .... ....
,._do~ 

,:;o.~dolo_ 

2.LocaIizar en el rnaruaI empIea:Io (AHMSA en este caso) un perfil cuyo radio da giro ( r ) sea mayor al c:aIcuII!I:io en el 
peso 1, ookx::ardo sus caa::t&ib1ic::as dadirnensiones, radk:l da gro i8lIf, átea. Y peso. 

(·.1'. I 
PERAL = 2 6"x 4" x3/8" ; Rfl::liodeg!ro(r) =2.96; Área=46.58cnf: Peso" 36.6 Kgr/m 

ESTANOAA 
N>S (AHMSA pp.l64) 

3. Obtener la reB::i6n real de: .J.....=120 : así l14.5am - 38.68 
2.96 

4. En::ortrw en el man...aI empleado (AHMSA en este caso)el valor de la fatiga adr'nisble (F arrd) B partí'" del valor armri:x: 

38.68=39 cuyaFadm=1,354.9 kgr/cm2 enaoeroA-$ (AHMSApp.l8) 

5. Cak::uIar la cap¡ri:Iad de carga del elemerto ITIJlliplicando el valor de la fa!iga admisiJIe en:::ontrOOo por el área del 
mismo: 

Cap. Carga = Fadm x área -= 1,354.9kgr{crrf x 46.58c:rrr -= Cap. carga ~63, 111.2 kgr 

6. Evaluarel perfil propuesto c:omperando la carga del esfuefzo a c:om¡JftISi)n (c.l) con lac:apecijad de carga calculada: 

63,111.2 kgr > ~ 34,347.0 kgr. 0' 
NOTA Como se observa, la capa:::idOO de caga. da bs ánglioo estandar N>S de 6" x 4" x 318" es mucho 

mayor a la requerida lXlf tanto!eSUltan exc:esNos, sI1 embargo, son 105 ped.Ies más pequeó:Js que 

"""'*' AHMSA 

0.2) CUEROA INFERIOR (Elemento sujeto a Lm lracción de 34,347.0 k!1) 

1.Obtenerel áreanec:esarlasegln: /16 ... F lfItQ;;;Q::j :. k;"" 34347kgr = 22.59cm7 
• 

1 ,520 kgr/c:rrr 1 ,520 kgr/O"T"f' 

, ___ on __ 

2.L.oc::e!iza'" en el rTlEI/"U3I empIea:Io (N-IMSA en este caso) un peffiI cuya área sea mayor a I a cab.dada (As), 
colocando sus Cdia::t&iSi:a:s da dimensiones, radio da giro real, irea y peso. 

PERAL _ 2 n", 6"x 4" x3lB" : Ra:::liodagro(r)-2.96; kea-=46.58cnr; Peso =-36.6 Kgr/m 
EST AN[),6f¡ , . ~, • 

APS (AHMSApp.l64) 

3. Evaluarel perfil propuesto COi , ,poi" w lacargadel esfuerzoaoompresión (c.l) con la capa::;idad da cargac:alc:Uada: 

46. 58ems2 > ~ 22.59 ems2
• 0" 

NOTA Como se obsetva, al área da bs ánglioo estandar APS de 6" x 4- x 318" es rru;:R) mayor a la 
requeOOa por tarta resultan exc:osM:ls, sI1 enilelgo, son los perfiIBs más pequñ::Js qua lT8'Ieja 
AHMSA 
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CEGEDlC: ESTRUCTURA MEMORIA OE CALCULO 

0.3) MONTANTE EXTREMO (Elemento sujeto a urn de COfTlP"eSioo de 12.880 Krg) 

1.CumplirIareJad6n ...!.....=120 despejando r:. r=----'---; así r- 1145gns = 0.954 
120 120 

2.l...ocaIizar en el man..aI ef1'llIeadO (IV-iMSA en esta caso) ~ perfil ruyo radio de gro ( r) sea. ~ eJ c::aIc:Uado en el 
paso 1, ooIoardo sus cara::terislicas de dinensiones, I81fIO de gro real, áf9a y peso. 

=''' , 
PERFIL = 2 6"x 4" x3/8" ; Radio de gio (r) =2.96; .Área-46.58crrf; Peso = 36.6 Kgr/m 

E$TA/'IIDAA ~. 

APS (AHMSApp.l64) 

3.ObtenerJareJad6n real da: ...L .. 120 ; así 1145ans - 38.68 
2.96 

4. Encontraren el manual empleado (AHMSAen este caso)el valor de la fatigaadmisible (F amd) a partirdelvaklfanterior: 

38.68 = 39 ruya Fadm .. 1, 354 . 9 kgr / cm2 en acero A-36 (AHMSA pp.l8) 

5. Cab..dar la capac;:ida:I de carga del eIemen!o rntIip5ca-.::Io el valor de la. fatiga adlTlisble EIf"ICX)I'ltr' por el área del 
mismo: 

cap. Carga "" F adm x área = 1,354.9kgr,lari' x 46.58arr = cap.carga ~63, 111.2 kgr 

6. Evaluare! perfil propuesIOOJI.opa¡a 00 la carga del esfuerzo aOOl'l"lpf'eSÓl (c.l) ron IacapOOdad de carga c::a!c:uIa:ia: 

63,111.2 kgr > - 12,880.0 kgr. 0' 
0.4) DIAGONALES (ElefrentosuielDalJla llaccioode 18.215.0kg) 

1.Qbtererel éreanecesariasegli1: r.s "" E!F!oCQ"N :. ~ "'" 1821Skgr = 1 L 98 cm2 
• 

1 ,520 kgr/aW 1 ,520 kgr/al"f 

DONOE: 
As .. Iwa~ 
F_ñu1:D .. tra::c:t6n 

1,520'" FIn pafilas m II1:*I;I 

2.locaIizar en el manual empleado (AHMSA en este caso) un perfil cuya área sea mayor a I a calculada (As), ooIoardo 
sus caradBrisIicas de dÍl1"'l6flSbllB, l8dio de gro real, área Y peso. 

PERFIL = 2 r'A S"X 4" x3/B" : Radiodegiro(r)-2.96: Área-46.sacrrf; Peso ... 36.6 Kgr/m 
ESTANDAR 

APS (AHMSApp.l64) 

3. Evaluarel perfil propuesto CXH I¡¡:a¡& ido lacargadel esfuerzo a compresión (c.l) con lacepacidad de carga c:ak:uIocIa 

46.58 =S2 > ~ 11.98 =S2 .0' 
ASI, EL DISEÑO FINAL QUEDA: 

ARMADURA PRINCIPAL -2 
CUERDA SUPERIOR 
2,r 6"x.4"x. j /e" 

1. ' 45 .. CUERDA INFERIOR DLoIGONAlES 
_________ ~~ _______ r __ 2_J_L_~ __ X4_'_X_~_; _______ ~ _____ 2_J_L __ ~_x4_'_X_~_; ____ I 9.15 • 

NOTA C'.ornl se obsaIva. todos los perSas son ángulos astandar PPS da 6" x 4" x W y m.n::¡ue en los ~ Y diagonBIes 
resultan excesNos, son los perfilas más pequei'los que maneja AHMSA 

e-~~ 
J e sta!ac o es y &ea a os 

Así, quedan diseñadas los tres 
tipos fundamentales de armaduras 
propuestas para el CEGEDIC, 
tomando como referencia de 
análisis el entre eje "C" 'CJer 
ESQUEMAS). 

LARGUEROS 
AHMSA/C#W.ESTANllARCPS o; 
s .. 71.60; PESO [E 1220 kgr I crrf I 

CAPAaOAD DE CARGA EN UN a..ARO 
DE 3lOCMS ~ 320 lON (pp. 245), 

CPS 

6" 

ARMADURA SECUNDARIA 

_._ 1,1>.1 AAII.lIlU'I~ .p .... t1 '1 '" 

---IoN AIlUA:)I.;llA "" .... 91:.m 

___ lP~ ARIIACH.;N .P'" 1 ~¡ 

___ "'~ """'~..lIA ~PAl. !t.~ 

___ lIS ARII~OUR~ SEC a 1~," 
__ l ,.u;Q¡ERC¡~ 

CUERDA SUPERIOR 
~ ir 6'14'1 JI~' 

!AMANTES 
• IL 6'14'1 '/~' 

IlIAGOOAlES CUERDA I~RIOR 
--. 1 LS'x4'I 'l~' • lL 6"x4'I'I,' 

ARMADURA PRINCIPAL ·1 
CUERDA. SUPEIOOR 

- .. 2 1r 6"14'1 lf .. _ANTES 
~ 2 JL 6"14'1 'f"' 

~l 

1 1425 1 CUERDAINFERIC4<. I DIAGONALES 

I ~ 2 JL 6"14'1 ' /; ~ 2 JL 6'14'1 '/!' I ___ --------------~'~,~'OL_ _________________________________________ • 

ARMADURA PRINCIPAL· 2 CUERDA SUPERIOR 
21r 6'14'1 'IB' I.!ONTANTES 

• 2 JL 6'14'1 lf .. 

~~~~] 
L DIAGDWJ.ES 

, . ~ 2 JL 6'14'1 'fe' I 
----~--- ------- .--. 

" N 

" 

NOTA: Como se observa, todos los perfilas son ángulos estandar I>PS da 6" x 4" x 3/6" y 8I.riqU9 en los mortanIas Y diagareles 
resultan exoosivos, son los pMlas más pequeños qua l"T1In!lja .AHMSA. 
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~ DISEÑO DE COLUMNAS 

Al ANAuSIS DE CARGAS' C-' . C-2 y C-3 

Todas la Columnas tienen 6.0 mts de altura 

Se considera una carga de 546 kgr/rnl (VERESOLEMA7) 

1.CaIcuIo de áreas tributarias: 

AT collHlA.l = 1l.4Orn x 4.375m = 49.B75m2 

AT COllHI7\2 = 9.15m x 6.875m "" 62.9l.m2 

AT COl.lHI7\3 = 5.5Om x 4.375m = 24.0 m2 

2.Cargas axiales por oolumna: 

P~l ~ 49.875m'x546kgrftn'~ 27,231.75 kgr. 

P~2 ~ 62.91rn'x 546kgrftn'- 34,348.86 kgr. 

P~ 3 ~ 24.0rn'x 546kgrftn' ~ 13,104 kgr. 

Ahora se realiza el diseño de cada columna IX'r separado, aunque 
oon la intención de uniformizar la estructura bastara con diseñar las columna 1 y 2. 

Bl OBTENCiÓN DEL MOMENTO (COLUMNA 1 ) , 

1. Se considera un Coeficiente Sísmico (e.S) = 0.08 

2. CáJcu\o de la fuerza horizontal según: 
F .. Fu:rza. horiza1taI 
P_Cagca...a F= P X e.s:. F=27,231.75xO.08=2,178.54 Kgr cs ... Coc:6:::ícnIa Sisrrico 

a.Obtención del Momento (Me.) según: 

Mo = F XI:. F = 2,178.54x6.0 = 13,071.24 Kgr-m 

Cl DISEÑO (COLUMNA 1 ) , 

1. CáJcuIo de las dimensiones de la oo/umna : 

e= Mo 
P 

e .. Sccd n o c;oUrr. 
0_"""",, 

e= 13071.24 Kgr·m= 0.48 m. 
27,231.75 Kgr 

P .. Caga. ~ Líl 

"" 
D 

Se proponen las siguientes dimensiones o======~C> 

h 

R R R 

60 

o-~~ 
J e staJacoesyaca aos 

2. Se proponen las siguientes C81acleiísticas; 

• Concreto: f' e = 250 Kgr I crri' • Porcentaje de acero por cara: P = 0.01 
• Coeficiente ~nn = 10 • Iv:ero: f s = 1,690 Kgr I arf 

F Y = 4,225 kgr I cm" • Coeficiente Pn = 0.01 X 10 "" 0.1 
11 Recubrimiento = 0.1 de h "" 6 cms 

3. Determinar las siguientes relaciones, para identificar el tipo de Gráfica ( Heinen Op. Cit. pág. 95) que se empleará. 
para obtener las Constantes YCR y" K" : 

--ª-:. ~ = 0.8 > 0.3 :. Usar Grafica 11 (Heinen Op. Cit. pág. 95) 
h 60 

....!:L: . ....§2. "" 1.25 > 0.3 :. Usar Grafica 11 (Heinen Op. Cit. pág. 95) 
e 48 

4. Obtención de constantes "CM Y .. K M de la Gráfica 11 ( Heinen Op. Cit pág. 95) 

COnstantes: e = 6.7 K = 0.43 
5. Cálculo del ívea de acero (As) en la columna: 

As= Pcara X Ag ,. As~O.O' (45x60)~27.0 cm'. 
La varilla del # 8 de 1 R "" 2.5 ~ 

Y la del # 7 de 718M 

= 2.2 crnsI' 
;. se usarán 80#8 y40#7= 28.8 cms2 • 0i 

I 
con estribos de '" 314"@ 40 cms 

Como el momento se presenta. en cuak::Juier dirección se cubren las 4 caras 
Ouedando12 0#8 y40#7 .. 

Dl VERIRCACIÓN DE ESFUERZOS (COLUMNA n A PAR1I'''> LAS C<>ISTAME ,,- 1(" i 
1. Verificación en el ooncreto, según: 

11 _ Secd n cabJa a 
h _ IIQlTllor elao::llnn:l. 

._ n= II.,.;mNl.UÍa 
Pa.a _ "1IOEIIIl aara ". " . 
g u xh 

h ~ 60 

o-ri~~==~==~:lr 
00 ••• ~ 

I I 

fe = e [....M2-J = 6.7 ['307'24.0 Kar-cm J= 54.0 kgr/cm' < 250 'Ñjr/cm' r:-7f 
b x tY 45 cm x a::f cm LY.J 

2. Verificación en el acero, según: 

Fs=nxls [1-~!h -1J='OX54[~!."J=590.23 kgr/cm' < 1,690 'Ñjr/cm' [{1 
Bl OBTENCiÓN DEl MOMENTO ( COLUMNA 2) , 

1. Se considera un Coeficiente Sísmico (e.S) = 0.08 
2. Cálculo de la fuerza horizontal según: 

F= P X e.s:. F=34.348.86xO.08=2,747.90 Kgr. 

3.Obtención del Momento (Mo.) según : 

Mo= F XI:. F=2,747.90x6.0= 16,487.4 Kgr-m 

Cl DISEÑO (COLUMNA 2 ) 
1. Cálculo de las dimensiones de la columna : 

e= Mo 
P 

.. .. Soa;i n .. a:.UTn:l 
o-~ 

P _CWga~ 

e= 16487,4Kgr·m 

34,348.86 Kgr 
0.479 m.~ 0.48 m :. SERÁIGUALALACOWMNA 1. 

Así, para unlfonnizarlas la estructura, las COLUMNAS 1,2 Y 3 SERÁN IGUALES I 
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CEGEDlC: ESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO 

~ DISEÑO DE CIMENTACiÓN 

A) ANÁUSISDECARGAS: Z-I.Z-2.Z-3.Z-4.Z-5 yZ-6 

1.CaJcuIo de áreas tributarias: 
Se considera una área sobre zapata según el ESQUEMAS de: 

AT ZAPATA 1"" 1l.4Om x 4.375rn "" 49.875rnz 

AT ZAPATA2 "" 9.15rn x 6. 875rn = 62.9lmz • 

AT ZAPMA. 3 = 5.SOm x 4.375rn = 24.06 m2 . 

AT ZAPATA 4 = S.7Om x 4.375m "" 24.937Sm2 

AT ZAPATA 5 "" 4. 575rn x 6.87Sm = 31. 45rnz 

AT ZAPATA 6 = 2.75m x 4.375rn = 12.03 rnz . 

Para calcular las cargas axiaJes en cada ZPPAT A se considera: 

• Carga l!liWia en losa de azolea = 5461qr trrr 
• Peso de.colurm. 60m (O.6m)(045m)(2.400 Kgr/m') ~3.B80Kgr 
• Muros Tabique rojo comprimido . 6_Om(O.12m) (1,200 KgrJm)=864 Kgr/ml 
• Peso propio de la cimenlación -- 20% del peso toel 

• Resistencia del terreno -- 10,000 Kgr / ni 

PZAI'ATA 1 "" 

P ZAPA!A 2 

Pwm 3 = 

P ZAPATA 4 

Pw>m 5 

PW>A!1< 6 = 

Losa de azolea = 49.875rrrx546lqJr,lrrt .. 27,231.75 kgr 
Coh.JT\rla (peso propio) LO 3,880 Kgr 
MurodivisOOo= 24.525mx864K!1fm .. 21,189.6 kgr 
Pesop-opiode la cimenlación (20%) .. 10,460.27 kgr 

L roTAL, = 62,761. 62 kgr. 

Losadeazotea=62.91nrx546kgr,lrrt .. 34,348.86 kgr 
CdLlTfil (peso ~opio) .. 3,880 Kgr 
Murodivisorio== 4O.175mx864Kgr/m .. 34,711.2 kgr 
Peso propio de la cimentación (20%) ... l4,588.01 kgr 

L TOTAL] == 87,528.07 kgr. 

Losa de azolea = 24.CI6rn"x 546kgr,lrrt .. 13,136.76 kgr 
Colurnrn(pesopropio) .. 3,880 Kgr 
MurodivisOOo= 24.125mx864Kgr/m = 20,844 kgr 
Peso¡xopiode la cimentación (20%) .. 7,522.15 kgr 

L TOTAL.3 = 45,432.912 kgr. 

y, PZAPATA 1 .. ¿ roTAl, = 31,380.81 kgr . 

y, PZAPATA 2 .. ¿ roTAl, = 43,764.035 kgr. 

Y, PZAPATA 3 .. ¿ rorAl, = 22,716.456 kgr. 

~~ 
J e statacoesy8C8 80s 

B) DISEÑO DE LAS ZAPATAS AISLADAS (POR COMPRESiÓN). 

1.CábJIo del ÁREA DE DESPlAJITE (por zapata) según las siguientes fórmulas: 

A=-,!
RI 

L=JA 

AZAI'1I:r1\1 = 62,761.62 Kgr= 6.2761 m2
• 

10,000 Kgr/m2 

LW'MA 1 = J 6.2761 ml = 2.5 m. 

AZAI'ATA 2 = 87,528.07 Kgr= 8.7528 m
2

• 
10,000 Kgr/m2 

LZAI'ATA 2 =J8.7528 m2 = 2.95 m. 

AZN'Al'A 3 = 45,432.912 Kgr = 4.5432 m2
• 

10,000 Kgr/m2 

L ZAPAl1\ 3 = J 4.5432 m2 = 2.13 m. 

AZAPAl'A4 = 31,380.81 Kgr- 3.1380 m2
• 

10,000 Kgr/m2 

L ZAPAIA 4 = [3.1380 m2 = 1. 77 m. 

Az.>J>ATA 5 = 43,764.035 Kgr- 4.3764 m
2

• 
10,000 Kgr 1m2 

LWAtI\.5 = J 4.3764 m2 = 2.09 m. 

A ZAPATA 6 = 22,716.456 Kgr- 2.2716 m
2

• 

10,000 Kgr/m2 

L lAPI'.l?I6 = J 2.2716 m2 = 1.5 m. 

Como se observa, las dimensiones de 
las zapatas 4, 5 Y 6 son muy parecidas, por 
lo cual, para uniforrnizar la estructura, se 
unificarán las dimensiones en una SCJIa 
zapata con la situad6n más esfoIzada. 
quedando la ZAPATA 4a: _____ ~ 

A .. Jw..dD~dabmpcd:D. 
P .. Pmo tlt::iI cobre 1aZ4'* 
Al .. ~delBnJnO .. lo.0c0l<glf'1T 
L -l.cnoJ!Iuc:I dadri;l5plE.-.lllpargn 

. ... 



CEGEDlC: ESTRUCTURA I MEMORIA DE CALCULO 

2. Cálculo del MOMENTO (por zapata) según la siguiente fórmula: 

Mg_~D'lb~ Mo- Rt (C 2) 

2 
Al _~ddli:m:no=lo.cml(g/rrf 
e .. VuI;b do b z:q:>:I:I.GSIiTB:b t- gi6:as dclla págin:I crtcrk:r) 

M01..>.P~l 10,000 Kgr/m2 (O.95m)2= 4,512.5 Kgr-m. 

2 

Mo VoPIIVo 2 10,000 Kgr/m2 (1. 175m) 2 = 6,903.125 Kgr-m. 
2 

MO ZAPAl'.J.3 == 10,000 KQr/m2 (O.775m)2= 3,003.125 Kgr-m. 
2 

M0 1AfA!A4a; 10,000 Kqr/m2 {O. 75mj 2= 2,812.5 Kgr-m. 
2 

3. CáJcuk:l del PERALTE EfECTIVO (por zapata) según la siguiente fórmula: 

d= F:o. 
dwMAl =J451,250 Kgr/m 

627.61 ro2 

d WATA 2 690,312.5 Kgr/rn 
875.28 m2 

d.. c:m:a dradMl do bupda 
MI;! .. MornlrtI;I D'I la zap::!ll (01'1 Kg ans) 

.. .-dctdll:spl:rm do b ZDpda leO crrG) 

= 26.81 cms = 28. O cms. 

28.0cms = 28.0 cms. 

d w =.3 ==! 300,312.5 Kgr/m - 25.71cms= 28.0 cms. 
'1 454.32m2 

d WATA 4a::; 281,250.0 Kgr/m = 25.35cms= 28.0 cms. 
437.64m2 

3. Cálculo del ÁREA DI: ACERO (por zapata) según la siguiente fórmula: 

As= Mo 
Fsxj xd 

8 .. n=ldlllIOIilItI 

MCI_Morra'1tI:I..,lalllplda(<nKg gns) 
s .. ~1dTisi1a", 1,OOKg/an "> 
_a 

N°P.v= As 
As 0 VdIilla 

@ = L 
N° P de varillas X 2 

d.. Q'Q dI;d.o dB bzq:dll 

,v .. I'T"G1:IdclpiaZD5dBWIfiI::I 
.... """dra-.. 
s VIIIiII::l .. 103 do l\CU"O prcpi::ldlt 1:1 YlriIa 

_ ca:bd::trnclo. a la U8 se u it:c:n b:J VlriIas 

.. ~ dri ...... QQ." lIIp:Iblc:ua<b::la 

ASZAI'ATAl "'" 451,250 Kgr-rn - 13.20 clJl. ZAPATA 
1 

0& C-0_95 '--'---1 
1,400 Kgr/crn2 (0.8756) (28cm) 

13.20 cm2 
- 5.86pzs= 6 pzs. 

2.25 m 

@ZAI'ATAl = 250 cms - 2O.8cms = @ 20 clJl. 
6pzs (2) 

120 # %"@20cms 

e-~~ 
J e llalacoesyata lOS 

~o--..:¡-

ASW'!'."I?2 = 690,312.5 Kgr rn - 20.19 ClJ? ZAPATA c~, '7~ 

1,400 Kgr/crn2 (0.8756) (28cm) 2 

NOP'VZN'ATA 2 = 20.19 cm2 
- 6.64pzs= 7 pzs. 

7/8" 3.04 rn 

@ ZAPMA 2 = 295 crns -21.07cms = @ 21 ClSl. 

7pzs(2) 

140 # 7/8"@21 crns 

As ZAPATA 3 = 300,312.5 Kgr-rn 8.78 ca? 
1,400 Kgr/cm2 (0.8756) (28cm) 

N°P,V1AI'MA3 = 8.78 cm2 
- 3.90pzs= 4 pzs. 

3/4" 2.25 rn 

@ ZAPATA 3 = 215 cms -26.875cms = @ 26 ClJ12. 
4pzs (2) 

80# 14"@2 cms 

As ZAPATA 4a = 300,312.5 Kgr ro 8.78 cm.2 • 

1,400 Kgr/cm2 (0.8756) (28cm) 

N°P,V1AI'MA4a '" 8.78 cm2 
- 3.90pzs= 4 pzs. 

3/4" 2.25 rn 

@ ZAPATA 4a = 215 cms = 26.875cms = @ 26 cal. 
4pzs(2) 

80# 14"@2 cms 

Cl DISEÑO DE LAS ZAPATAS AISLADAS (POR CORTANTE" V "1. 

ZAPATA ,-~"Ó~~'~""~'~"~ 

3 

ZAPATA 
" 

06 C_07~ '--'---1 

1.CáJcuJo del cortante a una distancia "d" (por zapata) según las siguiente fórmula: 

Vd= RtxCxL Vd _ Co!t!rrm al b. up:dIl 

RI -~dI¡IDnroo-l0tc0l<glrrf 
e _v\'u:)dIIl:!.~ 

D=....l!f!...., 
Lxd 

_crt¡jU.:IdII~poran. 

Vd fAPATA l=10,OOO Kgr/m2 x O.95m x 2.5m = 23,750 kqr. 

d:rAPA:r1Il - 23,750 Kgr 
250cm x 28crn 

Vd:rAPATA 2 = 10,000 Kgr/rn2 x 

d:rAPA:r1I2 = 34,662.5 Kgr 

295crn x 28crn 

= 3.39 kqrlcsi. 

1.175rn x 2.95rn= 34,662.5 kqr . 

= 4.19 kqrICSIl". 

VdW'ATA 3= 10,000 Kgr/m2 x 0.775 x 2.15rn = 16,662.5 kqr. 

dW'ATA 3 = 16,662.5 Kgr = 2.76 kgrlClll. 
215cm x 28crn 

Vd ZAPATA 4a = 10,000 Kgr/m2 x O. 75 x 2.1Om = 15,750 kqr. 

d ZAPATA 4a = 15,750 Kgr 

210cm x 28cm 

2.67 kqrlc:al. 

3.39 < 4.2 Kg./cm' 

4.19 < 4.2 Kg./cm' 

2. < 4.2 Kg. Icm ' 

2. < 4.2 Kg. Icm' 0" 
no 



CEGEDlC: ESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO 

Rnalmente, respecto a la prolundidad de la cimentación se observaron los siguientes criterios: 

• 
• 
• 

Consideración de la alta resistencia del terreno (10 Ton 1m') 
Observación de campo sobre la prolundidad de la capa resistente del terreno (a solo O.30m aprox. ) 
Solución de las construcciones aledañas (de O.60m a 1.20m de prolundidad da cimentación) 

Así, el diseño general de los elementos de la cimentación queda: 

ZAPATA AISLADA TIPO (l-A) ZAPATA CORRIDA (lC-1) 
(c.w.cmlsOCI,SGE~S) ( C~R,I,m:RIST1C~ GENERALES) 

,,, VARI"'B~E 
;--i~ 

o 

o 
~ 

Loo,;GrTUD DE DESPLANTE 
VARIABLE 

@VAR1ABLE 

ZAPATA AISLADA DE LINDERO (l-AL) ZAPATA CORRIDA (ZC-2 ) 
(I'J.R.I.C11RisOCAS GEkWJ.fS J [ CARACTERísTICAS GENERAlES ) 

TRABES DE LIGA 
(CAA~IsTCASGENElW.ESl 

TRABE DE LIGA 
TIPO (T·I) 

PARA DISTANCIAS 
,..(NORES A 50 .. t,; 

TRABE DE LIGA 
TIPO 11-2) 

,,, 
PARA DISTANCIAS 
MAYORES A 50 ... ts 

o-~~ 
J e sbdacoesyacaaOS 

En resumen, el sistema eslructural propueslo pare el CEGEDIC se pueda considerar integrado por 
los siguientes elementos: 

A • EN LA SUPER ESTRUCTURA: 

c:; 
=> 2 >-
'-' => 
'" >-
'" w 

3 '" W 
"-=> 
'" :s 

4 w 
o 

'" ¡2 
:z w 5 '" w 
~ 
W 

6 

COLUMNA TIPO ____ ~,:L"M"A "':P:J 1 I ClSo,." 040", 

LARGUEROS TIPO i ' g~~f~~ ; :~~ ~ I~ ~ ~ 'i~: 
A""JFRC ¡IPl "1 28.)," 

L""rju[RC T¡PC 6 I 36S ... 
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L ARGJE Re llPC 8 I l 325 .. 
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B • EN LA INFRAESTRUCTURA : 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ZAPATAS AISLADAS 
DE LINDERO 

ZAPATAS CORRIDAS 
-{

ZAPATA CJRRI:JA 
¡APA'A CJRRIDA 

ANCLAJE DE ----l[""'" .,," , 
TENSO ESTRUCTURAS "" ,., "',' , 

I L· ;'9j.., x f"'= ¡pe,. 
I L~ ?:5,", " ..... :2C ... 

TIPe:: 1 / L 080'" x " 
':P ? I ~ = ¡ ~'" )( i" 

I So P~[ PIS: 
I 'S. b .. r "LR:--

080., 
, ?C", 

CIMIENTOS ,-__ --l[c:Mlf WO SUPERfiCIAL TJPr 1 I 0.20,., l< o 20r'1 he 0.35,., 
SUPERFICiAlES ([MPI FADOS fN PAS .. ·S A CuBlrRT~ V ~RR1Alf") 

TRABES DE UGA -r'RA~F OF LIGA ,;pn I 
'RASt DE LIGA 1 iP:l ? 

/ O?O.., X 0"30", 
/ 030,., x O::'Ü'" 

NOTA: Para mayor información ver los planos estructurnJes respectivos. 



CEGEDIC, ESTRUCTURA PLAND DE CONJUNTO INFRAESTRUCTURA CIMENTACION E-l 

PLANTEAMIENTO GENERAL: 7 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CIMENTACiÓN 

'i' ZAPATA~&ADA~PO(l-A) \..V (~GIlD/I.DI 

t2' ZAPATA~&ADADEUNDERO (l-Al) 
\V I~-.pl 

CD ZAPATACORRlDA (lC) 
I~G!IIMDI 

o ANCLAJE DE TENSOR (~T) 
PARA TENSO· ESTRUClURAS 
I~~I 

A-TI (sa!RE PISO) 

( DETALLES SIN ESCALA ) 

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 

.... _,"es' p.",,, • ACJ''''.'" DETA&Q,f lWl FiBlX%IO ,. 14 .21 .... 
COIII'IJM:IO FHl DE aJICXl'O SIIifU 
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"'C"'''"~'''I 
'''I~ 
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..... DI$'_I .. 
..:NOO¡S •••• ,. 

10 

SIMBOLOGA 
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CEGEDlC: ESTRUCTURA PLANO ESPECIFICO DE INFRA ESTRUCTURA CIMENTACION E-2 

~
o"o::;,~ 

"'''i ..... - 1, 
~oJ 
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ZN'ATA CORRIDA 
C-2 
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~.nl 
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NQAE DE lENSOO 
PARA TENSO· ESTRUCTURAS 

A· T {sa!REP\SOJ 

soeom",,"~ 
DE LA LONARIA 

o 

CIMENTACiÓN.: ZONA DE EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN 

ZN'ATA i , 
o .... " .. 

g.,·u_ 

DETALLES DE LACIMENTACION (SIN ESCALA) 
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• 
PLANTEAMIENTO GENERAL: 6 ELEMENTOS BÁSICOS EN LA SUPER ESTRUCTURA 

SUPER ESTRUCTURA.: ZONA DE EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN 

, 
-, , 

COLUMNA Tl?O ____ aJ..~ TIPO , 

LARGUEROS TIPO -{~E§ !~ ! 
,_IOIIPII' 
, .. ""ua TlI'IJ' 
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CEGEDlC: ESTRUCTURA I PLAND DE DETALLES DE LA SUPER ESTRUCTURA E - 4 

6 TIPOS DE ELEMENTOS BÁSICOS EN LA SUPER ESTRUCTURA I DETAlLES (SIN ESCALA) 
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CD 
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C·l 
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SUPER ESTRUCTURA: ZONA DE EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN 
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INSTALACiÓN HIDRÁULICA: MEMORIA DE CÁLCULO Y PLANOS DE INSTAlACiÓN 

Las instalaciones hidráulicas tienen por objetivo abastecer de agua, potable ylo de 
reuso, a los muebles sanitarios y equipos requeridos en un proyecto arquitectónico. Su 
funcionamiento es a través de tuberías, conexiones, válvulas de control y accesorios. Está 
compuesta por una red de agua híe y una de agua caliente, cuya diferencia principal es que 
esta última emplea dispositivos para elevar la temperatura del agua y conducirla hasta donde 
se requiera en la cantidad y calidad adecuadas. 

El diseño y cálculo de la instalación hidráulica para el CEGEDIC se basa en las condiciones y 
consideraciones analizadas en el capítulo 3. Norrnatividad, tema 3.2. Norrnatividad para 
instalaciones, donde se revisan tres documentos normativos: 

1. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; Arts. 150,151,152 Y el 
Artículo Noveno Transitorio -literal e). 

2. Minusválidos y ancianos como usuarios de la arquitectura, UNAM. 
3. Recomendaciones de diseño, INSEN. 

Además, se ha estudiado el: 

4. REGlAMENTO DE INGENIERÍA SANITARIA, relativo a edificios, publicado en el diario oficial en 
1964 y vigente hasta la fecha; Arts. 54,56,68,69,70 Y 71. 

El procedimiento general para el 
diseño y cálculo de la instalación 
hidráulica es el siguiente: 

I.iii Instalación Hidráulica: 

Dicho procedimiento tiene como 
apoyo la siguiente bibliografia: 

Zepeda, S. ~Manual de instalaciones: 
hidráurlC8S, sanitarias, aire, gas Y vapor~. Ed. 
Umusa. 2ª. Edición. México, 1995. 

1. Requerimientos de consumo de agua 
2. Cálculo de Cistema general 
3. Cálculo del diámetro de la Toma domiciliaria 
4. Cálculo del diámetro de los Ramales 

hidráulicos, método de "Hunter" 
S.Cálculo del sistema hidroneumático 
6.Cálculo del consumo e instalaciones para agua 

caliente 
7. Instalaciones para riego 

o-~ ~;::::.~ 10 
O-o...;~ 

• CONSIDERACIONES PREVIAS: 

El R.C.D.F, Articulo NOIIlno Transitorio -lilelal C: clasifica al CEGEDIC como una construcción: 

o T-e lipo 11. Servicios, en 11.4 Educación y Cu~ura. 

establece que su demanda diaria de consumo de agua será: 

en áreas de EDUCACiÓN 
en áreas de RECREACiÓN 
en áreas de ADMINISTRACiÓN 
en áreas de HABITACiÓN 
para RIEGO 

• EQUIPO: 

25 Its! alumno! turno 
25 ltsI asistente! día 
251ts! trabajador! día 
150 Its/ habitante! día 
5 Its x 1T"f/ día 

La instalación hidráulica de agua fría ronsta de: 

a) Derivación hidráulica 

b) Columna hidráulica 

e) Disbibuidor 

d) Jarro de aire 

Es la tubería de la red de agua fria que alimenta directamente a los 
muebles sanitarios que la requieran, de una planta o un nivel. 
Tubería de la red de agua fria. generalmente verticaJ, que alimenta a las 
derivaciones hidráulicas. 
Tubería que alimenta directamente a las columnas hidráulicas, 
generalmente horizontal, y puede estar en cuaJquier planta. 
Tubería que sirve para ertminar el aire suelto contenido en el agua, 
mismo que puede causar problemas en el escurrimiento de líquido. 

La instalación hidráulica de agua caliente consta de: 

e) Derivación hidráulica 

1) Columna hidráulica 

g) Jarro de aire 

• MATERIALES: 

Es la tubería de la red de agua caliente que alimenta directamente a bs 
muebles sanitarios que la requieran, de una planta o un nivel. 
Tubería de la red de agua caliente, generalmente vertical, que alimenta a 
las derivaciones hidráulicas. 
Tubería que sirve para eliminar el aire suelto y el exceso de presión 
contenido en el agua, mismo que puede causar problemas en el 
escurrimiento de líquido. 

La instalación hidráulica precisa de materiales muy resistentes al impacto, la oorrosión y a la 
vibradón, tales como: 

a) Cobre 

b) Fierro galvanizado 

Se emplea en tuberias ocultas o intemas, es resiste a la corrosión, pero 
no así al trabajo rudo, y dado que sus paredes son lisas reducen la 
pérdida de carga. Es durable, de una sola pieza, peso mltf reducido, no 
se disuelve ni es disuelto por el agua fría o caliente. Su costo es elevado 
y requiere de mano de obra calificada. Existen en el mercado tres tipos: 
~MH uso doméstico, ~L" uso más específico, y ~K" uso industrial. 
Se emplea en tuberfas expuestas a la intemperie, ya que es resiste al 
trabaJo rudo y bs golpes. Existen en el mercado dos tipos: ~Cédula 40~ 
de hasta. 10.5 kg/cnT de presión máxima. y el ~Cédula 80" de hasIa. 21.2 
kg/arr de presión máxima. 

En el CffiEOlC se empleará tubería de F1eno galvanizado para exteriores y de Cobre para interiores tipo 
"M" para la red de agua fría y tipo "L" para la red de agua caliente. 
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CEGEoIC: INSTALACloN HIDRAUUCA MEMORIA DE CALCULO 

¿) REQUERIMIENTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE. 
TABlA 54 

~¡=~~oo~~~~.~,~,~~P~I&ID~~::::~~:p~~~~~~~~N~Mm~~~~~mMM::::~~~~::~~~======¡I 
11 Área 00 "."" 20 ~ alun'ro/~ 

CEGEDIC: Requerimiento mínímo de agua potable (RCOF, ArtJculoNovenoTransltono-hleral Cl 

USUARIOS o MJSI lJ11UIS 11"1 
RBlIJEIIIDIIS , !lA 

250 "'"""'" 6;!SO" 

100 usuarios 2,000 lis 

~hués día 50 usuarios 15,OOOIts 

:lOO """"'" 7,5CXl lis 

150 asientos """ 75 asistertes 11,25011$ 

Área de recreación soda! 25 I!s/ asistente! cfla. 50 asistentes ';!SOis 

Área de gobiemo y administración 100 Itsf trabajador! efa 70 usuarios 7,OOOIts 

12 ts/ BSistenIe/ dia 100 USl.D'ios 1 ,200 lis 

5ts/1l'f loo 116rT'1t? 580115 

~ If~~'~oo~~~~M~~noa~===============t~~~~~oo~~~~~=====t~20~~~=====t~OCO~Is~======='1 ~ ~ÁreadeestacioilBmientos 211s/rrr ¡día 1250 rnts=' 2,50018 

w Área de jardines (riego) 
el) Se pretende disminuir la demanda 

hasta en ..., 70% oon la captaCión de 
agua pIwiaI y do rocicIa,ie 

511s/rl"f I día 14.700rTlI:? 
73,500 lis· 
( redl.rir el 70%) 

?2 0001ts 

REQUERIMIENTO DE CONSUMO DIARIO TOTAL 78,230 LTS /DÍA 

..::.J CÁLCULO DE CISTERNA GENERAl + RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

1. CISTERNA GENEIIAL; 
Debe oontener 2 veces el consumo diario (78,230 Its) ~ FOr..oa..E 

78,230 lis x 2 = 1156,46_0 ItsJ 
• RESERVA CONTRA INCEND1OS: 

51ts x m2 de construcciá1; así : 

Sltsx4,919mts2 construcci6n= 

!l24,5951ts,~ 

• CAPACIDAD TOTAL: 

§illíS] 

2.DlMENSIONAMIENTD: 
Considerando que 1 QOOlts = 1 m 3 

entonces :. 

S la re:! nuid¡:B litre Lffi. ptSén 
irteicr a 10Tl1:Eo::tlIlTBoocg..a, 
atm::Es ~ rB+Birád9 untEam 
re ffi9gjErtel am:taíSicas: B:nt'H,Jal1ÍOO3 , 

a.to::Eta1eeédrica \ 
\ 
\ 
\ 

Tú:aiare Q¡ R.C 
o_~ 

BntBaJmttica 
~a:nrrcJa 

d30l'1'h.Sól irte:ra , 

-10m m¡orn. 

181,0551ts = 11181.055 mt?J -' -"'-/ 7_5mts X 7.5mts x3.25mts~ 

e-~~_ 
J de InstalacioneS Y acabados 

10 
~Cc>,c 

~ CÁlCULO DEL DIÁMETRO DE LA TOMA DOMICIAUARIA. 

,. FORMUlA 1, PARA CALCUlAR EL DIÁMEI1IO DE lA TOMA DOMlCIUARIA: 
Donde: 

D ~ 4 X O (gasto máximo diario total en m'l sea) 
1t x 1.0 mlseg 

4 = Constante de la fórmula 
Q = Gasto máx. diario totaJ 

1t = 3.141593 

L FORMUlA 2, PARA CALCUlAR EL GATO MÁXIMO DIARID TOTAL (O ) 

1.0 m/seg = vebcXIad a la que 
correrá el agua 

O = vII Donde: Q = Gasto Máximo Diario 
v= Volumen del ronsumo diario 
t = T rempo de servicio (tts lseg) 

entonces: 

a -__ -'7""S""23"'0"""1ts'--__ 

60 seg x 60 min x 24 hrs 

Además se debe considerar la velocidad del agua entubada de 1.2 mm3 /seg; así: 

0.91 lis I seg x 1.2 mm' Iseg = i1 ~~2 mm3/seg GASTO_MÁII1MO DIARIOTOTA~~ 

3. APUCACIÓN DI: lA FÓRMUlA 1 

D~ 4 x 0.001092 m3¡ sea 
1t x 1.0 mi seg 

- 0.0373m = ~ 3Ú Inm = 01% ".1 

--!J CÁlCULO DEL DIÁMETRO DE LOS RAMALES HIDRÁUUCOS • MÉTODO DE HUNTER. 

El métcx:fo de Hunter (U.S.A.,1932) consiste en el análisis y suma progresiva de las unidades 
mueble a las que se les dará el servido de agua. Su desarrollo va de lo partia.Jlar a lo general 
hasta sumar [os requerimientos de todos los aparatos hidráulicos; así su proceso es e[ siguiente: 

a) Análisis de los aparatos hidráulicas 
b) Conversión a unidades muble 
e) Suma de unidades mueble por núcleos 
d) Suma de unidades mueble por loca} 

e) Suma de unidades mueble por zonas de k>caIes 
1) Suma totaJ de unidades mueble 

g) Teniendo el totaJ de unidades mueble 
se emplean las tablas de ClRVA DE 
EOOVAI..fNCIPS, del método Hunter, para 
conoc:er el gasto máximo instantáneo, 
dato indispensable para el cálculo del 
diámetro de la tubería corresponcflente . 

1.PARA CAlCUlAA EL DL<\M8RO DE LA lUlERiA CORRESPONDIEN1E SE EMPlEA LA SK>~EN1E FÓRMUA 

D~ 4 X Q (gasto máximo instantáneo m 3{ seg) 

1t x 1.5m1seg 

Donde' 

4 = Constante de la fórmula 
Q ~ Gasto máx. instarrtáneo 
1t = 3.141593 
1.5 m{seg = vek:x:ida::l a la que 

""""' .. """ 
.77 



CEGEDlC: INSTALACION HIORAULlCA MEMORIA DE CALCULO 
La Tabla de equivalencias de los aparatos hidráulicos en UNIDADES MUEBlE es el punto de partida del 

método. TABlA 55 

Equivalencias de los aparatos hidráulicos en unidades mueble, Hunter. 

HIDRÁUUCO DE APARATO 

2. APUCACIIlN DIRECTA Da Mtrooo DE HUNTER 

CEGEDlC: Cálculo del diámetro de la tubería de los ramales hidráulicos 

ESPACIO 

Ikea~ed~Y 
I ':"'""""'" , 
¡Amade ...... 
"-de_ 

HaI:Xt:ri6n tempOf8I. 

'1"""" lIIIlIIÁIII/CO$ 

,"""""'" , '"'='" 

136 136 

22 158 

469 "'" 

113 740 

4.92 

524 

10.05 

10.93 

<2> 
CALCIIIAIJO 

64.62 

6669 

96.32 

o ca'''''' .. ro tlLVAllllADO ......... 
Oos ...... ..... -~- -

64 

75 

102 

102 

(UM) 

TABla 56 

" co.,,_ 
fo GllLVANIlADO 

....... '" I 
(10.5~ ¡ ..... -~ ... 

2'1.>" I 
~' 

4" i 
I 

4" 

I 
~ :IÁleadea1endónrrédica ~=
'" "~------------------~:~::==~~~-4-----4-------+------~--------~-------+---------

I ia íwa de 19CI9BCi6n social (Foro) 2~ , ...... 
íwa de ertretenimierto !~¡~ 
(auditorio) IO~ 

Área ele recreeci6n social 

! ~ 11=,~g::~y 

íwacle jardines (riego) 
Se p:dIcndo d:rrinui" I:!o dc:rra'ld3. 
hastD en ~ 70% c;O'\ t:I a:cJá:d6n 
da agu:l¡::iM::llydo rucid:!ja 

82 

140 

102 

77 

"6 

12 

4 

44 

822 11.82 100.16 102 4" , 

962 12.94 104.00 127 S' 

, 
1,064 13.90 106.62 127 5" I 
1,141 14.38 110.48 127 5" I 

15.00 I 127 

I 

I 
5" I 

I 
114.70 

1,403 16.60 118.70 127 S' I 
1.415 16.60 118.70 127 5" I 
1,419 16.60 116.70 127 5" 

I 
127 5" , 

! 
120.125 17.0 1,463 

1,463 UNIDADES MUEBlE = 0 5 " RAMAL PRINCIPAL 

e-~~= 10 

c.~ 

:) CALCULO DEL SISTEMA HIDROHEUMliTICO. 

Este es un sistema de presión independiente basado en el aprovechamiento de la fuerza 
del aire oomprimido y esencialmente consiste en un tanque hermético en donde se tiene agua y 
aire a una cierta presión, de manera que por la tuberfa de salida del tanque pueda extraerse un 
gasto variable desde cero hasta alcanzar el gasto máximo instantáneo y la presión requerida por la 
instaladón hidráulica. Para que dicho sistema fundone se precisa de los siguientes elementos: 

1. Fuente de suministro de agua, sea la red municipal o una fuente independiente. 
2. Tanque hermético donde esté en contacto directo el agua y el aire comprimido, considerando un 

colchón de agua en la capacidad del tanque para evitar la entrada de aire a la línea de distribución. 
3. Bomba (s) para introducir al tanque el agua a presión. 
4. Dispositivo para suministrar el aire al tanque a la presiá"l y en la cantidad necesaria 
5. Dispositivo de control (automático preferernemente)para operar las bombas Y el equipo de suministro el 

aire. 

El diseño de los tanques hidroneumáticos está basado en la teoría de BoyIe - Mariotte, la cual 
indica que: "la presión (p)ejerdda sobre un cuerpo a temperatura oonstante es inversamente 
propordonal al volumen M que ocupa este"; es decir: PI VI = P2 V2 = P3V3 = Pn Vn • 

y su selección se basa fundamentalmente en: 

1. Determinación del valor de la preso" requerida (Hreq), 

2. 

considerando que Hreq = Pz ÚlesiOn mínima que proporciona el 
tarI¡ue hidroneumático, necesarBmente igwl a la iJesiOn requerida) 
Determinar el % de volumen para colchón correspondiente 
del 10% a 115% del volumen del tanque. 

Existen dos tipos de tanques hidroneumáticos: 

1, DE EJE >ffiTICAl 
2. DE EJE HORIZONTAl 

para una capacidad de 65 a 340 galones, 
para una capacidad de 340 a 10,000 galones. 

(AIJEaJAOO PARA a CEGffiC ) 

Espedficamente para los tanques hidroneumáticos de tipo 
horizontal, se requiere de un compresor cuyo diseño está 
directamente reladonado con la capacidad del tanque como lo 
muestra la siguiente tabla: 

700-1250 
1300-2500 
26Xl-3750 
3600-6500 
7000-10000 

3.00 
5.00 
7.00 
11.00 
17.00 

TABla 57 

D 

ESQUEMA DE REFERENCIA 
TANOUE HIDRONEUMÁnco DE 

EJE HORIZONTAl 

Oond,,, 

o - Diémetro del tan::¡ue 
P, - PmskSn mÉDdma del taA::lue 
p. - Pmsi5n rrin:ma del taA::lue 
h, - NM3I de ¡xesDn ella (en %) 
h. - M.IeI de presión baja (en %) 

Esquema \I:ln'a:io de: 

ZepeiI, C. S. "MnnI oonstllacicnes 
h:dáJl:cas, srnms. are. ipS y ~". Ed 
lMJSA.2Ie:ftiáI.1Ir'écioJ.1995.~.63,54 

o bien, selecc:ionar equipos que tienen super compresores integrados a los tanques. 
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CEGEDIC: INSTALACION HIDRAULlCA MEMORIA DE CALCULO 

Las generalidades de la instalación del sistema hidroneumático propuesto para el CEGEDIC se expresan en los 
siguientes gráficos: 

En el cuarto general de 
máquinas de la instalación 
hidráulica, se ha propuesto 
el uso de dos equipos 
bombeo; el primero está 
diseñado para abastecer al 
tanque hidroneumático del 
agua requerida para 
satisfacer el consumo diario 
estimado del CEGEDIC, 
mientras que el segundo 
está reservado para 
abastecer las líneas del 
sistema oontra incendios. 
Ambos equipos aJentan 
con dos bombas, una de 
combustible y otra de motor 
eléctrico. (Ver GRÁfIco Al 

Dada la cantidad de 
agua requerida en el 
CEGEDIC para sa1isfacer las 
demanda de consumo 
calculada, el equipo 
hidroneumático adecuado 
es el llPO HORIZONTAL con 
super compresores 
integrados. Los delalles de 
instalación Y oonexiones al 
equipo doble de bombeo y 
a la tubelÍa de succión se 
muestran en el GRÁFICO B. 

, 
:1 
" 

EL IIlGC11.:l!lElJ.CIS!E1I/iI,OE11l 
OlRACCtsOAlFlnlAOOiIllElJ. 
AlIU(NTI.C!lfj1AllS'lAlVIU$ 

." 

GRAAco A 

" 1; 

, -¡;' 

GRÁAco B 

10 

. --.V CÁLCULO DEL CONSUMO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA CAUENTE • 
los sistemas de calentamiento en general pueden dasificarse como directos o indirectos, o 

relacionárseles con los diferentes tipos de combustibles que utilizan para su funaonamiento. 

1. CAlENTAMIENTO DIRECTO : Donde el agua está en contacto con una supeñocie _da 

.AJ:ro..WX) PAPA a CEGEO'C directamente por el combustible, ya sea en un tanque de 
almacenamiento o de manera independiente para después pasar a 
éste para ser distribuida jXlr la red 

2. CALENTAMIENTO INDIRECTO: Se CAUENTA un circuito de agua separada y encerrada en un sistema 
de tuberias es circulada a través de un serpentín u otra superficie que 
transfiera calor mismo que es sumergido en el agua que se requiere 
caJentm. 

• PROCEDIMlEII11l PARA a CÁLCULO Da SImMA DE CAlSlTAMIEII11l. 

1. Determinación y cálculo de la. CEl'.W[lAct:CQN5UMJCWID (ver TA8LA58 l. 
2. Determinación Y cálculo de la. w..wn\M!x.VAHlWILtI (ver TA8LA56 l· 
3. Determinación y cáJcuIo de la. [l..flACÓ.I YCANTI:W) ct:LACAfG6ENt-mSP'CO (ver TP8..A56 ). 
4. CáIcub de la OillRACONTA/'O..Ece~ (ver TAflASB ). 
5. CáIcub de la CAPACCJo\Doo. TNO..Ect: LA(;.GJJ:fPA (ver TAflASB ). 

TABlA 58 

p-t::pa CCIl tase en 
• sraa:o es Iid'áú:cas, S<nIaias, a:re, gas yvap:(". Ed. UMUSA. '2" ec::fc:Cn 

Así, el CEGEDIC debe oontar oon un equipo de calentamiento cuya capacidad sea: 

• Consumo diario de agua caliente: 13,400 Its. 
• Demanda horaria máxima de agua caliente: 2,225 LP.H. = 589 galones 

"'''''''''''' lRVNll~ 

""""""'" U'lADI!IE'.'\Y 

"'''''''~ 
""""'""'~ -"'" """" "" "'-

Para evitar las oomplica.ciones de funcionales y de mantenimiento de las calderas, se propone 
para el CEGEDIC un sistema de calentamiento a base de calentadores etédriCXJS de 500 tts., marca. 
UHESA", Mod. 203- 500 / Trffásioo de 13.5 Kwa 220 votts, oon toma de agua de 31mm, y un 
diámetro de tanque de 0.75 m X 2.10 m de altura 
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CEGEOIC: INSTALACION HIDRAULlCA MEMORIA DE CALCULO 

~ INSTALACIONES PARA RIEGO. 

Los sistemas más comunes son los llamados de "RIEGO POR ASPERSIÓN", que oonsisten en la 
oocx:ación ordenada de disJXlSitivos (aspersores) que rocíen el agua en las áreas de riego, mismos 
que son distnbuidos a lo largo líneas principales y laterales, a la distancia necesaria que se requiera 
para garantizar la cobertura total del área 

• PIIOCEDlMlENIO PARA El CÁlCUlD DEl SISTEMA DE RIEGO • 

1) Determinación y cálculo de la DEMANDA DE CONSUMO DIARIO DE AGUA PARA RIEGO. 
considerando las áreas verdes del proyecto, que para el CEGEDIC no deberán ser 
menores al 30010 de la superficie total del terreno (R.C.D.F) 

Selección de MÓDULO DE ASPERSOR, oonsiderando sus caracteristicas y radios de acrión 
según la TABlA 60. 

MODELO DE ASPERSORES RAIN-BlRD POR TIPO DE uso 
lISO o ACTIVIOAD 

1. Para frutales o vr"ertlS 
2. Para los demás cu!IMJs 
3. Para pastos Y superldes --4. Para pastos en c:anchas 

~~- -

TABlA 60 

MODaO RECOMBlDADO 
2fJ p.,r 
2O.30y40 
70, 00 o espedaIes 

3Otnt-5.35x3.32-7fJ' 

Fuerte' z.p:da. C. s, "/>Jcrulj de rEI:lIoco1Es IttáLilCas, sanIamS. am, gas y wp:w". Ed 
L.JM...GA..2"~_M'!oco, l005.~.452. 

3) Diseño de la SEPARACiÓN DE LOS ASPERSORES A LO LARGO DE LAS UNEAS LATERALES. y SEPARACiÓN 
DE ESTAS A LO LARGO DE LA LÍNEA PRINCIPAL. considerando las siguientes fórmulas: 

• ÚNEA PRINCIPAL 
• ÚNEA LATERA!. 

0.6 A 07 OOÍMElRO - "-CANCE DEL ASPERSOR 
0.3A 0.7 DOÍMElRO - "-CANCE DEL ASPERSOR 

4) Cálculo de la REDUCCiÓN DE SEPARACiÓN POR EFECTOS DEL \'1ENTO. 
TABLA 61 

REDUCCION EN LA SEPARACION DE lOS ASPERSORES POR EFECTOS DEL \t1ENTO VELOCIOAO_ 

o 
Oaa 
8 a 16 

16 a más 

0.6 a 0.7 O 
0.6 O 
0.5 O 

02 a 0.30 

~ Zeproa. c. s, "MJrulI de~ tüáUlcas. !Wlta'laS,are, gasylq»", Ed 
UM...IM.2"Wc>:.'>n lv'óu::o,l005.J:l).454 

5) Determinar el DlÁMETRO y LONGITUD DE LA TUBERÍA de las lineas principales y laterales 
considerando en estas últimas el número máximo de aspersores definido en la tabla 
oorrespondiente (en este caso se utilizó la "Guía para seleccionar el tamaño de los 
ramaJes de aspersores·· en Op. Cit Zapada. S. pp.459). 

• CÁlCUlD DElSISIEMA Df RIEGO. 

1) OCMAWA CE CCN3Utv'D [).A.R() CE AGUA. PAPA REOO, = 5Its x rnt! de área de 
riego (14,700 m1s') - 73,500 ItsIdfa 

2) ""'-.lO", ASPERSOR - Aspenor " __ • Modelo roE 

CAAA.C1tRÍSOCAS: TIPO: 1" en Y; FOOM4.CfRIEOO: drculo oompleto; 
r<IMETRJ"'ALCMCE: ~.; P'1ESÓN 3.85 kgrjcrn' 
y OOTOPOOlJ'![WJ 74.50 LP.M. 

3) SEPA.fW::Ó'l a: LOS.ASf'ERSOfES A LO LAFGJ [E lAS lH.AS lATEW..ES. Y SEPAFlACÓN [f 
ESTAS A LO l..AAGO [E LA l..ÍIEA FflJI(;PAJ.., oonsiderando las siguientes 
fónnulas: 

ÚNEA PRINCIPAL 
liNEA LA lERAl 

06x40mt3= @24.0mts 
O.3x40mt =@12.0mts 

4) fm...CCá.l oc SEPAFlACÓN F'CfI EFECTOS 00. ViENTO : 
Velocidad 2.6 kmJhr :. El factor 0.60 ya se ha aplicado. 

S) llAw8Ro y LCN3ITUD CE LA TUBEFiA considerando el (;lISTO [E LOS ASPERSORES 

-> 
Gasto del aspersor = 80 LP.M. 
DisIancia de espaciamiento = @l2.20m 
!21 de la lÍNEA PRN:IPAl = 100 rran 
el de bs PAtvW.ES LATEfl.M..ES = 75 mm 
Número máximo de aspelSOres por ramal = 10 aspersores 

• ESQUfMA GBIERAI. Df IHSTAlACION. 

- *~deo,,,,,,,n,o 
(de I\o.,o .. ~,ú"') 

10 

1'.1ATER!ALES: 
la tuberia de alimentaci6n de la. 
lI'lS1alaciln es de "PoIiducto - Po/" Y I 
aspersor de FIefTO gEWanizado 
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CEGEDlC: INSTALACION HIORAULlCA PLANTA AH UlTECTONICA GENERAL IH-2 

(o) (o) 
\ I 

I 
, 

""00""" __ .~ -----;.1 .... 
B. y 

" 

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 

e-~~_",. 
J de InstalacIoneS Y acabados 

10 

.0""0."-'000 

CJ) 
~ 

\V , 

SIMBOLOGA 

--- :¡;-"':'-:l.l:(,(¡J,~ 
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~;M'OOl E. ~Sl'["'::f o,¡;[J.,,,,:,,~ ~,,::o ~0J:tA TI"'·"V, I 

.1ooA •• -_:::'~I'¡;l .tIJ."" ,,'~;¡'''¡;(l'SOO'r.c~[S 
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_ ::< _. w'",,' 'Pl:l' , 

. '= .. c. ~ ,,",-~ :¡¡;Q. ,.~.c-~ . "'-"UUO CllO r",.(o{-,~ 
w~';t. "l',l". OOC(lO III -W -. COo (>jA ~ """, el 
\W\.,-n .;:J'" • e 1';;l '~f",.l , .11 .. ' 1:( le::l '7/"'" , 
1'. ¡;(,;c ..... u.;".!. ¡U~1l '011, 
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C'-IT.II;O.< It""'. tí ~~ m 11 ,,$ t.:!J:<lS IX C:;¡N.A..E 

ESQUEMA DE REFeRENCIA 

G-~ [1;TAlACI6NHIDRAUlICA 
ceOEOIC PlANTA ARQUITECTÓNICA 

GENERAl 
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CEGEDIC: INSTALACIDN HIDRAULlCA ZDNA DE EDUCACIDN y CAPACITACIDN IH-3 

PLANTA ARO.: ZONA DE EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN 

ÁREA DE 
INVERNADERO 

10 

SIMBOLOGA 

--- T.::g:j'D!:'ll,J.Fl", 
Gi-- cooo OE 'lO' H,O' AijI,J) 

Ot--COOO~!I:l'>IJ,OI,=l' 

l+- a:c.~!:I,,( 

L co:::J:;!'IIJ" 

o>w =.cu,ritll, 
Ql-I\II I .... w.r~. 

Ot-SllC<;:::!:~1;I.:;(.1 

0>61( t .... AQ:.cun 

r ccr.U-ONyf[ 

__ NOTAS 

.IA I:(ll ",,~:"AL t:! ""'" RllA~1 :,"""' C:W[lJ::) t:( 1110" Sl 
!'lCU(NTR' • eN' PIl(»"U'Dl.l/l oc I~ mi. 

o r.DA cA '.;:::e., ... [!C'I';;:I (:( ,.; ¡¡1'UIXWI:1 \1:1' el 

~~:'~~'iif':lCC.d:..~.~¿¡'~"1JoW:c!'"-,J-~ Ob"" 

.TOO,".-:.-:.'.OCAG;'IlC, ,,~::;:::JIDiIl';=/C:)I<{S 
1l:~'C(ciC;t ,;>o",. .'''U ·IAR·~· 

.TOO'l,n¡;¡~.O['ClJ'W"1[AL .. TE~OI1DlL'SEe:n:A(JI)NES 
srR.I¡:¡ aI:-' "i'OY 

• ':IJCS LCl rm.:;.o.':t$ :u ,.~It;·J 10""-,,"," cor. 1\O',:tII:r.;¡ 
~. 1.'1'·, OI'Xí..(ll"J l! .... Wo """ F.;:~ ~~~. t( 
~f..~¡-.'t:.,'\ii¡,y':,,' .lX.,,:( ¡OC:",,,,,' , 

'1000s lOS "'~()1t:<:-;¡S O::L P,~t[C:~ mAll''''' ~ 'l.Lr<MIRO 
~¡¡¡c. 1ll'[l', .OOELO.m _'1 ~~ CCI< U'" PI1(~N ~,.,,, DE 

::;"'~~1".'t::.~ ~;¡"rI',: .~ ~j,,", OC l00D ''11",,' , 

.,(1\, "Y~':r" '.&A:O>.S. [';;~;a' !~ ':l:~1,Oo (!1.\ 
{)[)tIJ:" .. ~., ..... e:: 'J', .01 "-'"ti 

.100. l' :.Bl~' c¡ ,tIJ. I'OII00E m,~. l~ctNTl/.1!SE • UN' 
¡¡SI~O' I/"',~' Ol iD m D( ll\ ~.J:RII>S C( ()R[NU' 

EsaUEMA DE REFERENCIA 

=-=.:::==': 
'i';:~ .. ;~::::;:;: . 

OSTIU.CIÓII HIIlRAwcA 

PLANTA AROUITECTOHICA: 
_DE EDUCACIÓN 
Y CAl'II)lICJÓN - .. ........... _. 
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CEGEDlC: INSTALACION HIDRAULlCA ZONA DE EDUCACION y CAPACITACIDN DETALLES IH-4 
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It.iM'1 f • INSTAlACiÓN SANITARIA: MEMORIA OE CÁLCULO Y PLANOS DE INSTAlACiÓN 

Las instalaciones sanitarias funcionan para retirar rápidamente las aguas y líquidos 
de desecho de tal manera que no se conviertan en un peligro para la salud y 
proporcionen comodidad a los usuarios, para lo aJaI requieren de tubeñas de salida o 
evacuación de drenaje, tuberías de ventilación, sellos hidráulioos y registros. 

El diseño y cálculo de la instalación sanitaria para el CEGEDIC se basa en las 
condiciones y consideraciones analizadas en el capitulo 3. Normatividad, tema 3.2. 
Normatividad para instalaciones, donde se revisan tres documentos normativos: 

1. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; Arts. 154,155,157,159,160, 
161,162,163 Y el Artía..sl0 Noveno Transitorio -Htera! D, E. F Y G). 

2. Minusválidos y ancianos oomo usuarios de la arquitectura, UNAM. 
3. Recomendaciones de diseño, INSEN. 

Además, se ha estudiado el: 

4. REGLAMENTO DE INGENIERÍA SANITAAlA, relativo a edificios, publicado en el diario oficial en 
1964 y vigente hasta la fecha; Arts. 26,27,31,75,76,78,79,81,83,85,97,99 Y 104. 

El procedimiento general para el 
diseño y cálculo de la instalación 
sanitaria es el siguiente: 

t.i Instalación Sanitaria: 

Dicho procedimiento tiene como 
apoyo la siguiente bibliografia: 

Zepeda, S. ~ManuaJ de instalaciones: 
hidráulicas, sanitarias, aire, gas y vapor". Ed. 
Umusa. ~. Edición. México, 1995. 

1 . Determinación de las unidades de desagüe 
y cálculo de la tubería correspondiente 

2. Tratamiento de agua residual 
(Separación por tipo de residuo y 
utilización de fosas sépticas y 
tanques de filtrado) 

3. Bajadas de agua pluvial 

10 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Por lo que respecta a las muebles sanitarios, el CEGEDIC requiere según el R.CD.F, MíOJlo ttMro 
Tl31Staio-1itBaI O, los siguientes: 

en /as áreas de EDOCACIÓN 8 excusados, 41avalxls y 2 bebederos 
en /as áreas DEPORTIVAS 6 excusados, 61ava1:x:ls y 6 regaderas 
en /as áreas de ADMlNISlRAClÓN 2 excusados y 2 lavabos 
en las áreas de AUDITORIO Y FORO PPAL 6 excusados y 6 lavabos 
en las áreas de RECREACiÓN 4 excusados, 41ava1:x:ls 
en las áreas de ALOJAMIENTO 4 excusados, 4 lavabos 
por cada nlK::1eo 1 excusado para discapacitados de 1.7Om X 1 .7Om con 
elementos de apoyo en excusados, mingitorios yen regaderas a O.7Om de altura 

Es importante mencionar que en el CEGEDIC se cumple con los siguientes porcentajes de 
iluminación y ventilación natural establecidos en el R.CD.F, ArtíOJD NcMm Traritcrio-1ltaaI E. Fy G: 

Se considera en todos los espacios arquitectónicos la ventilación de tipo natural, con una 
abertura mínima de 5% del área del k:lcaI 

• las áreas de ventana tendrán como mínimo (de acuerdo con su funcionamiento y 
orientación):AI norte 15% del área del local; al sur 20% del área del local; al este Y oeste 
17.5% del área del k:lcaI 

• EQUIPO: 
La instalación sanitaria consta de: 

a) Sifón o sello hidráulico 

b) Derivación de drenaje 

e) Colector o albañal 

d) Columna de ventilación 

e) Derivación de ventiladón 

1) Bajada de agua pllNiaI 

• MATERIALES: 

Dispositivo para evitar" la saJida de los gases gcncmdos en la tubcria do 
drenaje. 
Tubería que condoce las aguas residuaJes ylo pluviales Y las desaloja en el 
colector o albañal. 
T uberia de diámetro y pendiente necesarios que dan salida a las aguas 
residuales y a las plLNiales, recomendándose sea por separado. 
T uberia vertical del sistema que está en contado con el exterior y cuya función 
principal es la de mantener la presión atmosférica en toda la tut:ería de drenaje 
para no perder los sellos hidráu!icos en los rruebles sanitarios; as! lT'isrro 
perrme desalojar bs gases fétidos originados por la ~n de la 
materia orgánica 
T uberia instalada con una r:gera incf:naci6n (para originar eso .. U1;rriento del 
agua condensada) que perrrite ventilar en fonna d:reda los sifones de los 
rruebIes sanitarios o de las derivaciones de drenaje. Pueden ser sinlJles 
cuando ventilan un solo mueble o en "colector" si ventilan dos o más muebles. 
Tuberia vertical que conduce el agua de lluvia captada en las azoteas hasta el 
coIectoro albañal. 

La instalación sanitaria precisa de materiales muy resistentes al impacto y a la vibración, como: 

a) Fierro Fundido (FoFo) Es altamente resistente a la intemperie y a temperaturas someramente 
altas. Su costo es elevado y su peso por metro lineal también. 

b) Poli doruro de vinib (PVC) Empleado en instalaciones interiores, es rlQero (alrededor de 1/5 parte 
del peso de fierro gatvanizado), flexible, de paredes lisas, altamente 
resistente a la corrosión pero no a la intemperie o los golpes, no 
producen efectos electroquímicos y no requieren de recubrimientos ni 
forros, no es tóxico. 

C) Fierro Galvanizado En este tipo de instalación es de corta durabilidad al contacto de 
agentes químicos o gases y su costo es relativamente alto. 

En el CEGEC1C se empleará tubería de P\lC y albañales. 
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CEGEDlC: INSTALACION SANITARIA MEMORIA DE CALCULO 

~ DETERMINACiÓN DE LAS UNIDADES DE DESAGÜE Y CÁLCULO DE LA TUBERÍA • 

Con base en la tabla de equivalencias de los aparatos sanrtarios en UNIDADES de DESAGÜE (Hunter) 
TABlA 62 

APlICACiÓN DIRECTA DEL MÉlllDO DE HUNTEII PARA CALCULAR EL DIAMETRO DE LA TUBERiA CORRESPONDIENTE 
TABLA 63 

CEGEDIC: Cálculo del diámetro de la tuberia de los ramales de desagüe 

Área de atJjamiento 
HabiIa::ión temporal. 

g Ama de ale""" moId"" 

!i! 
tí Área de recrea:ión SOCial (Foro) 

Área de entretenimiento 
(runilorio) 

Área deponiva con baños 

""""""" 

Área de comedor 

V~ 75all;JJ 

3~ 50 
40 l:M3bas <10 a 50 
26 4O.SO 
3 ca:usados 75 a 100 
1~ 50 
9 kMIbos 40 a 50 
2~ 408SO 
1 sillón dental 40 
6 e>:WSados n; a 100 
2 nYIgiIarios 50 
61:Mobos <1(1 a 50 
10ClCUS8dos 75.100 
4~ SO 
10 biaba!; 40 a 50 
6D:D..158dos 750100 
4~ 50 
2~ 401050 
6 40,,50 
SEXUSsdos 75.100 
3~ 50 
61:M1bos 40 a 50 

7~ 75.100 
5~ 50 
6 k!MtbJs 40 a 50 

22 100 134 100 

360 1~ 494 150 

51 100 545 150 

68 100 613 1~ 

116 100 729 

es 100 815 200 

64 100 879 200 

128 1'~ l,arr I 200 

fJl 1~ 1,104 200 
3 T . 50 

~ ~------------------~'~T~~,EC------r----~~--~---------r--------r--------t--------,1 
Áreadelavarderiageneral 14 75 1,118 2(K) 

,-
15a:Jbdams ditpiso 

~ ... "" 100 1,160 200 

COlECTOR PRINCIPAL 1,160UD = 0200 mm 
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~ TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL • 

B sistema general para el tratamiento del agua residual propuesto en el CEGEDIC, 
fundamentalmente consiste en la separación de aguas por tipo de desecho que transportan, así se 
identifican dos grandes grupos, mismos que definen tOOo el sistema de drenaje para su 
evacuación: 

TUBERíAS SANITARIAS Separadas por el tipo de residuos. 

Grupos Materiales 
---

I Ramal horizanlal cuyo diámetro es proporcional al 
I número de unidades mueble coneclados, pero 

" generalmente es de 0100mm. '----'----, _~-';~I~ ~'::~I' ~ 
\lI- ,=~. ~ ----=:a. Hacia el colector 

" ----:110 , 2% pendo general de 0 15cms. 
" \ Tubena de Fierro fundido, 
./ Tuberías coneI2%pend. / Fierro galvanizado, Cu ó PVC 

, ---,. , ____ ----=:a. Hacia una trampa de 

=--:~7~ -~I~r 0~1"W~ '\ }L ___ o 2%pood grasaydespuésal 
r.:c::c-:-:----, Ramal honzantal cuyo colector general 

diámetro es proporaonal de 0 15cms. 
al número de unidades mueble 

Lavabos Fregaderos y conectados, pero generalmente 
tarjas de talleres es de 050mm. 

1 bajante de 0100mm 
x cada 100m" de azotea 

~ '~ Jl ==--m ~ Ha?ia ~n sistema de . 
\ . pe reCiclaje de agua plUVial 
\ Tubería de Fierro fundido, 

Fierro galvanizado, Cu ó PVC 

Debido a las grandes distandas que existen entre un núcleo sanitario y otro (dadas las 
caraderisticas arquitectónicas del proyecto), el sistema de la instalación sanitaria general se ha 
divido en dos partes generándose dos fosas sépticas (para agua negra) y dos tanques de filtrado 
(para agua gris); Así, cada tubería sanitaria tiene los siguientes recorridos: 

1', AGUAS NEGRA f----" FOSA SÉPllCA 1 -----" COLECTOR MUNICIPAL DE DRENAJE 

FOSA SÉPIlCA 2 ____ " POZO DEABSORCIÚN 

,,--_2_, AG_UA_GRJS_.J~" TRAMPADEGRASA --1 TANOUEDERLTRAIJOl '-'-" SISTEMADERIEGO 

TANQUEDEALTRAIJ02 --" SISTEMA DE RIEGO 

187 



CEGEDlC: INSTALACION SANITARIA MEMORIA DE CALCULO 

• DIMENSIONAMIENTO DE lAS FOSAS SÉPTICAS 
TABlA 64 

CEGEDlC: Dimensionamiento de las fosas sépticas 

FOSA SÉPI1CA 11 PEIISONAS """"""'" COIISIIlEJWIIlO I CAPACUlAD EN MIS 3 I DIMENSIONES U 1501s. PERSOIA EN MIS 

:~::;:;; __ ~r_-,---~~50~---1----~::~:-~------+1-,-_----3-~~,5------4J_--_,-:-::--:-:-::--:-:-~--~I 
TOTAL 67,500 Its 

CORm ESQUEMÁTICOS 

CORTE ESQUEMÁTICO I FOSAS SÉPTICAS 

TAPA REGISTRO 

:¡~I:,~I"~~:" ...... _ ... _~_ .... - .... , .. JtV J~RODE~'RE n- _ 

-=:-:o~':o" :oi!,~~:;¡. ¡;-"" -.l:!-II",-
AGUA NEGRA' ". U - ----,- .---:---:;, --::-. -,-,. ,,,-;aoooooocioooooooooo"~ r>----.....----:.-:¡ 

(~~~~rooR~6;) I

I

! ';,:',,:: ,:\ ':~",':,,_'< ',':~,' ':~~,; ,~" '" ,1 nmnUUUUUUlhU I :~~~.~~ 
~ ;:l",O"O"°<l°no"OoO"c:l-.O-°nO~ OREtv>JEOPOlQ 

CÁMARA DE OXIDACiÓN DE ABSORCIÓN 

CÁMARA DE FERMENTACiÓN ( BACTERIAS AEROBIAS ) 

EXTRACCiÓN DE LODOS (BACTERIAS ANAEROBIAS) 
.6,CTIV.A.DOS 

CORTE ESQUEMÁTICO I TANQUE DE FILTRADO. TRATAMIENTO 
Y ALAMACENAMIENTO DEL AGUA GRIS (CAP, 20.000 lis) 

ALMACENAMIENTO 

e-~~_ 
..J de instalaciones yacabadOS 

10 

~D'-C 

!) BAJADAS DE AGUA PlUVIAl , 

Uno de los recursos más nobles para el aprOl8Chamiento y reuso del agua lo constituye la 
captación del agua de lluvia, misma que, pasando por un prcx::eso de filtrado puede destinarse a 
abastecer la demanda de algunos muebles sanitarios (excusados y mingitorios prindpaJmente) 
permitiendo ahorrar enormes cantidades de agua potable, o bien utilizársele, cuando menos, corno 
agua de riego. 

En el caso particular del CEGEDIC se ha diseñado un sistema sanitario que separa las redes en 
Agua Negra y Agua Gris, deddiéndose integrar el agua pluvial a esta úttima. 

Para diseñar la ubicación y el número de las bajantes de agua pluvial requeridas en el proyecto 
se toman oomo base los datos de [a siguiente tabla: 

Se establece la 
pendiente del ~Io oomo 
la indinación general 
para el tratamiento y 
terminación de los pisos 
de azotea, procurando 
que las superficies de 
estas no excedan a los 
1OQmt:s2 por cada 
bajante, cuya tuberia 
tendrá un diámetro 
general de 2" pasando 
a través de una ooiadera 
de azotea para ser 
colectada e integrada a la 
red sanitaria de agua gris. 

1M ..... ..., 

~-----

~-----------_/ 

DETALLE 1 

\ 
\ 

COLADERA PARA AZOTEA 

R...ENTE: Mrg.taDaz, My MaIeos Centeno. D. ·Deta:esde~·. Ed Mx:t MéOC:o. 1007. 

65 

H 
I 

1 
I 
i ¡ 

__ t 
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: IN TALACION SANITARIA ZONA DE EOUCACION y CAPACITACION 15-3 
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INSTALACiÓN CONlRA INCENDIOS: DESCRIPCiÓN Y PLANOS DE INSTALACiÓN 

Uno de los principales requisitos que debe rubrir la arquitectura es el de garantizar 
la seguridad en las edificaaones; y uno de los rubros más importantes es la protección 
contra el fuego, calamidad imprevisible y muy costosa en pérdidas humanas y 
materiales. Por ello, se hace imprescindible el diseño de una red contra incendios que 
debe ser considerada como parte integral de las instalaaones de cualquier proyecto 
arquitectónico, ya que dicha red requiere de la intelVención de casi todas las partidas de 
obra, desde la estructura (que prevee las preparaciones para los pasos de la tubería y 
los rerubrimientos de los materiales estructurales) hasta la carpintería (que implementa 
los detalles finales corta fuegos). 

El diseño de la instalación contra incendios para el CEGEDIC. se basa en las condiciones 
y consideraciones analizadas en el capitulo 3. Normatividad, tema 3.2. NormatMdad para 
instalaciones, donde se revisan tres documentos normativos: 

1. Reglamento de Construcciones para el Disttito federal; art. 117 al 130 (considerándose al 

CEGEOIC como una edifK::ación de RIESGO MAYOR por tener más de 3,COJ m~ de construcción, y 
más de 250 ocupantes). 

2. Minusválidos y ancianos como usuarios de la arquitectura, UNAM. 
3. Recomendaciones de diseño, INSEN. 

El procedimiento general para el 
diseño y cálculo de la instalación 
contra incendios es el siguiente: 

r. Instalación Contra incendios: 

Bibliografía complementaria: 

Bayón Rene. ~la protección contra incendios 
en la construcción". Ed. Editores Técnicos 
Asociados. España, 1978. 

1. Recomendaciones generales para el uso 
de los materiales de construcción 

2. Equipos de detección y combate de 
incendios (tomas siamesas, hidrantes y 
extintores fijos y portátiles, etc) 

e-~ ~_,,"ml, 
J de lnstaJacIoneS Y acabados 

10 

~6.-c 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

El fuego es una combustión viva que se manifiesta mediante llamas, emisión de humos y 
gases, y desprendimiento de calor. Las llamas son la parte espectacular y visible, mientras que el 
humo y los gases, por el contrario, impiden la visibilidad, provocan pánico y enrarecen el aire 
hasta hacer10 irrespirable. Puede declararse en cualquier parte y en cualquier momento. La 
presencia de materiales oombustibles y el aire avivan rápidamente su desarrollo. 

Todas las combustiones, y los incendios en particular, obedecen a cuatro principios físico -
químicos fundamentales, en base a los ruales se diseñan los sistemas de protección contra 
incendio: 

1. Es necesaria una fuente de calor, un material combustible yaire para originar un fuego. 

2. Los gases combustibles no se producen sin un precalentamiento de los materiales 
3. La combustión se detiene si se agota el material combustible o el oxígeno del aire, o bien si se 

produce un enfriamiento de la atmósfera 

4. El fuego puede también detenerse por interposición de un elemento estable (como un muro, una 
puerta o una cortina de agua corta-fuego, etc). 

• CLASIFICACiÓN DEL FUEGO 

I1 

• 

Los servicios de seguridad han dasificado las diferentes categorias del fuego a fin de 
poderlos combatir mediante métodos y procluctos extintores apropiados. las principales 
normas, nacionales e internacionales, distinguen 4 clases de fuego: 

CLASE DE 
11 FUEGD .. 

A 

8 

C 

D 

MATERIAlP.! 

SUB -CLASE 

81 

82 

Cl 

C2 

C3 

TABLA 66 

Clases de fuego (segun la nonna NF S 60100) 

CARACTERisnCAS 

Es el tipo más CORlUENTE de fuego que afecta a bs materB!es sólidos, orgán:cos o minera!es, 
y se «:iertifica. romo lila cornbtstól vtJa oon Damas o bien romo lHi combustí:Sn lenta 

ron""""'. 
Es el tipo de FUEGO MEDIANO que afecta prircipalmente a las industrias Y los transportes, y es 
produ::ido por ruerpoo grasos e hidrocart:uos. !quidos o sólidos 1b.JabIes, tales o:JI'OO a 
gasctna y el petróleo 

Es el tipo de FUEGO PESADO que afecta principalmente a las mustrias y los transportes, y es 
producido por ruerpoo grasos e hidrocarburos, !quicios o sófldos Ik:uabIes, tales como el 
gas-oll yel ruel pesOOo 

Es el tipo de fuego WyQ oriJen es rucmco OE BAlA TENSIÓN que a!ec:ta prirq)a!merte a bs 
materiales sólidos, orgánicos o minerales, aflCi:lnárdose bs peligros de a electricidad. 

Es el tipo de fuego cuyo origen es ELÉCTRICO OE Al lA TENSIÓN que afecta prirdpalmente a kls 
materiales sólidos, orgfri:os o rn:rerales, a:lici::Jnárdose los pel.'gtos de la electricdad. 

Es el ~defuegoWyQ origen son bs GASES (domésti::o, propano, butan:l, etc) que a!ec:ta 
principalmerte a los materiales sólidos. orgánicoo o rn:nerales,. 

Son FUEGOS ESPECIAlES que 00 pueden incütse en las categOrías arterk::res, c::orro los 
ft.egos de meta!es (rn<rJnesio, sodio, etc) o de ciertas materia pIástX:as. 

En el CffiffiC se empleará tubería de Heno galvanizado e - 40, con pintura de esmalte de color rojo. 

"" 



CEGEOIC: INSTALACION SANITARIA MEMORIA DE CALCULO 

~ RECOMENDACIONES GENERAlES PARA EL USO Y PROTECCiÓN DE LOS MATEIIIAlfS DE CONSTRUCCiÓN. 

Los principales teóricos en la materia establecen 5 tipos fundamentales de protección contra incendios: 
TABlA 67 

Categorías de la protección contra incendios 

TIPO DE PROTECCiÓN 
1I 

CARACTEIÚSlICAS I 
~,- ~ - . --- - ._-

i Su objetivo es evitat qua el fuego se declare por causa de las aaMdades desarrolladas en el iM1ueble; así, una I 

vez inbacIo el siniestro, debe mpedir su exlernkJn y B::ilitar el saNamento de las personas. Se realiza en dos 
1 

fases: 10 DISEÑO DEl INMUEBlE, donde se prevean bs elementos de control del luego Y las l'1.J!aS de evact.IiD6n ! 
PASIVA de bs usuarbs, así oomo los mecanismos y apooxil,a;iO¡ ¡es de bs socxxros; 2'l B..ECCIÓN DE LOS MATERIAlES OC , 

CONSTRUCCiÓN, donde se oonsidemn sus prop¡edades para garantizar la resistencia al fuego requerida por la 1 
~ para evacuar el inmueble, así corno no 0JIlStItLrir un peligro para los equi¡:os ele salvamento, Y las 
constru::::c:iO a!ec\añas. 

, Consiste en una. serie de dSpositivos lIl..I!O!l'Iáb: qua cIe1eden y combatan bs conatos de inc::er'db. Su 

i acción siempm debe oompIementafSe con pemonaI adiestrado en la Iu:::ha oontra el fuego. El sistema. está 
integrOOo por. aparatos que cIetectan las primeroo mal ¡jfes1a::io¡ 19S del fuego (detectores); aparatoS qua atrojan I INTEGRADA un prodwo e>Wntor (agua, poMl o gas) sobre el fuego para evitar qua se desarrolle; elementos rn6viIes que 

1 detienen temp:::mlmente su poopaga:i6i i (puer1as Y oortinas <XJrta.fuago); medios de primera intervel"lCÜl 
I (bocas de incendio, ooIumna seca); Y sei'la!iz!:dón luminosa en las saldas de ernelgElflCia que pem1itan guian;a 
I a tnuás del humo. 

Es el ron,i.JnIo ele mecHos de lucha contra el fuego que se emplean l.rI8. vez declarado éste. Los manejan 
ACTIVA equipos de seguridad es=:= I llilizardo material móvil, generalmente de gmn potencia Los cuerpos de 

bomberos aarBntizan esta . c:uaOOo los oouioos de seauridad son insuficientes o inexistentes. 
Consiste en la apIícad6n de rnacarismos destinados a eviIar la. dec::Iatación de un siniestro origirajo por un 

INDUSTRIAL proceso do fabric:acü"¡ o do aIr1'a:enamien: del producto ildustriaL No CXlI'lSduye Ula rama lri::a siro varias 
con un carnp::l de ao:::i6n . 
lVtes Y después de un siniestro es necesario garantizar la indemniza:::ión de la víctimas o sus tamiIiares, I mcons1nJir el patrimonio y reemprender su actf..odad. Para ello intervienen las compaflías do seguros y las ANANCIERA primas que ofrecen siempre estrI en reIac:i6n direda con el gl8:lo de protea:j.Sn pesiIIB e negra! con que I 0J8flIe Ul inuebIe. 

~ d. """""'" .-1978. 

Dada su importancia en el campo del diseño arquitectónico, la PROTECCiÓN P/lSNA Y la PROTECCiÓN INTEGRADA son las 
principales áreas que se consideran para desarrollar la instalación contra incendios en el C8.HlC. Para lo anterior es preciso 
seguir las indicaciones técnicas referentes principalmente al recubrimiento de k:lS rnaterirues de construc::ci6n, ya que retardar 
su destrucción es vital para la evacuación del inmueble y el acceso de los equipos de saNamente. Al respecto el RGD.F. 
establece lo siguiente: 

Resistencia mínima de los materiales al fuego 

Circulaciones Muros del elevador 
horizontales 1 hr 

~--:.:sc 
-?- 1,-;. ----.::: -" • ·0 

e • 
" .s 
<5 ---/" u 
ID/" 

" ~ o /":)-5 
::¡ 

---" 

Plafones 1 hr 

" :.. '--:','~-,--'"",'",'",',,'~' '" 
-..... ~ 

~ 
./ , 
~/ ~ / 

~ \ 1/../ 
Muros divisorios 
y/o de carga = 2 hrs 

/ 

" y las escaleras 3 hrs 
,l'-lc! 
""7 Colomnas, trab 

I i I ' 
/ entrepisos y 

~~ ~. 
techos = 3 hrs 

Extintores con! 

es, 

~ I ~ incendio en ca I! nivel con un ra 

ra 
da 
dio 

I lJ8' '== , , 
1m' , 1=; 

§l\ "" V 
Caja y puertas del elevador 
y las escaleras = 2 hrs 

de alcance de 
30.0m 

Muros en 
/ fachadas 

de material 
""hl 

O-~~:= 10 

~Cl:>--.-c; 

Además: 

..... 

o art. 119 Los elementos estructurales de acero se protegerán con rerubrimientoS de concreto, 
mampostería, yeso, cemento Pórtland con arena ligera, perlita o vimicuflta, o pinbJras 
retardantes, cx:m resistencia al fuego según el artículo anterior. 

~ EQUIPOS DE DETECCiÓN Y COMBATE DE INCENDIOS • 

La lucha contra los incendios oomporta 3 fases: 

la RECONOCIMIENTO DEL FUEGO 2' lRANSMlSlÓN DE lA INFORMACIÓ~ 3' EXIlNCIÓN DEL FUEGO 

1 ª.- El sistema general de detec:ción percibe las manifestaciones físicas que acompañan el inicio de un incenálO. Su 
funcionamiento es a base de detectores que dan aviso a una central de alarma Dichos detectOres pueden poner 
en marcha automática otras instalaciones de seguridad, como cierre de puertas oorta-fuegO, parada de k:lS 
ventiladores Y acondICionamiento de aire, o bien accionar k::ls extintores automáticos (red de sprinklers). Sin 
embargo ésta instalación no puede por sí sola combatir eficazmente un siniestro, es necesario un servicio de 
vigilancia adiestrado que pueda actuar rápidamente y cuente con el material adecuado y bien mantenido. 

Los c\etectoIes se cIasilica.n según los criterios siguientes: 

FENÓMEOO [EECTAOO eleva:::ión de latemperatura, tunos. lIa-na5, o gases 
• AJNCIONAMlENTO por estática, órlafencial, velcx:irnétrica 
• llPO ~ DETECCIÓN Clase e - Térmica ( C1-dilataci6n, C2-fusión o C3 oombusti6n ) 

Oase E - EIédri::a (E1-te~, C2~ magnética o iónCa) 

• ASPECTO 

En el mercado existen diferentes tipos de detectores para cada situación específica de emergencia: 

• DETECTORES TÉRMICOS 
• DETECTORES 10000s 
• DETECTORES 0Pnc0s 

actúan cuando la. temperatura se eleva por encima del rango programado manuamente 
actúan ante la emt>ión de /"uno:¡ o Q<ti6S de ~ lenla ('IJ1a/izados Y progtal"l'6doo previamente 
a:::túan óptica i 181m detectardo llamas en Ula e:ombustión viva 

desafortunadamente no existen detectotes polivalentes, así que su eJecci6n debe ser efectuada después de un 
estudio minucioso de los riesgos posibles 

2ª.- Una vez detectado el fuego bs aparatos detectores emiten una señal transmitida a la central de aJanna donde, 
convenientemente amplificada, pone en marcha una alarma acústica Y Iwninosa, así como a bs equipos 
automáticos de extinción. 

3ª.- Para ésta fase se han diseñado numerosos sistemas de extinción así como agentes extintores. mismos que se 
pueden cIasiIicar de la siguiente manera y ruya elecx::ión depende directamente del tipo de riesgo en ellocaJ: 

~ 
POR SOFOCACIÓN 
POR ENFRIAMtENTO 

1" POR CHOQUE 

'" POR[XSPERCIÓN ~ 

RAGUA 
~ 

• "';00IIl0 CARIllN:co w 

"' 1" z HlOOOCARBUROS 

~ R.úoo - BROMAOOS 

POlVOS 

~ IDEALENaCEmlC 

~ 
• ESPUMAS 

lOS SISTEMAS Y AGENTES DE EXIlNCIÓN SON , 

aislando el c:orrb..6tibIe del a.7e para disrr"J.nJ!( su pon::2rtaje de oxígeno Y ftSÍ ~i:liIitar la combusti6n 
disn'áluyendo la tarn¡:JermJra de bs materiales de cornbusIól por debajo de su ¡:utD de ilftamacI6n 
separando en bma vioIenIa la rama de su base 
separando los elementos que arden y apagár'doIos aisladamente (usa::b iloordios menores o terminales) 

aunque es el más utilizado, hay casos en los que resulla contrapnxIuc:enlS generando rrés cIaf10s que el 
propiO fuego (ej. Obras de ate, Iibroo, aparatos elédri:::os, objetos frágiles, etc) 
en bma de Ula rTle7Oa. de gas Y nieve, trabaja por efedos de la. soIocaci6n y el croqua produciendo 
enfriamiento. Es ideal para fuegoo de origen elédrioo, aunque esta. pro/'d::lIdo sobre lll6ZI:Ia!I i1ftamabIes 
otmnidos de la sustib..d.Sn en los hidrocarburoS de ~ átomo de hidrógeno p::lI" UlO do cloro, bromo o 
flúor, su rapidez de ex!in:::i6n es notable y rKI dañan los aparaIOS eléctricos, rKI son cont:JSNos a los metales 
Y resultan Jlofensivos paa los tunanos. 
e:onst:hJidoG a ba5e de gmnos finos (SO a 00 micras) de bic:art::IormJ sódm, sulfa::o jXlIásIco Y bsfato 
amónioo, son adibrados, secos y tienen ediWos ele produdOS hidró!Lgos que EMan el epe~lazajo. Son 
K:leaIes por atacer casi todo tipo ele ruego; rKI son tóxk:os, ... corrosivos, ni aI:lfasM:ls, ni peligrosos para \00 
p8fSOIlBS; la temperatura rKI afecta su consel"lfB:i5n y rKI oorw:It.ee/1 la elec::lrk::idOO, aunque pueden dañar --cIasifIc:ajas en tres categorias (rnma!es, de media. Y de alta expansión), bman lrl tapiz. 0lIlIi"u0 Y elástico 
que aisla el foco del incerJ:jiodelaire; rKI son corrosivas ri l"lClCfIaS pa¡ael hombre; son baratas. 
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CEGEDlC: INST ALACION CONTRA INCENDIOS PLANO O -
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CEGEOIC: INSTALACION CONTRA INCENDIOS ZONA DE EOUCACION y CAPACITACION ICI- 2 

-----
, --,--

PLANTAARQ.: ZONA DE EDUCACION y CAPACITACION 

e.-~~_ 
J de hastalacluile5 y acabados 

10 

ol<.,o-aEF<:>1'C5 

(0 

-----~~--
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o,, 'U a:",~1Il oo.", fQ,;;r;IU[ ,",","'1: ,C; '.',;f 
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INSTALACIÓN ELECTRICA: MEMORIA DE CÁLCULO Y PIANOS DE INSTALACIÓN 

Esta instalación tiene por finalidad suministrar eficaz y regularmente un servicio de 
oorriente eléctrica. a los aparatos que posibilitarán la visibilidad adecuada en las horas de 
osruridad o en los momentos de emergencia, así como a aquellos que han sido 
diseñados específicamente para lograr algún efecto plástico en el proyecto 
arquitectónico. Así, la instalación eléctrica queda comprendida fundamentalmente por los 
aspectos técnioos propios pero también por las intenciones de proyecto arquitectónico. 

La instalación eléctrica requiere de un variado surtido de materiales para que su 
funcionamiento sea regular, seguro y eñcaz, y en general está integrada por: la 
aoometida con un equipo de medición, interruptor general, cuadro general de 
distribución, los tableros de control por circuito y los distintos elementos de toma de 
corriente directa para los aparatos eléctricos. 

El diseño y cálculo de la instaladón eléctrica para el CEGEDIC se basa en las 
condiciones y consideraciones analizadas en el capitulo 3. Normatividad, tema 3.2. 
Normatividad para instalaciones, donde se revisan tres documentos normativos: 

1. Reglamento de Construcciones para el Distrito federal (Artírulo Noveno Transitorio -
Especificaciones técnicas, literal F). 

2. Minusválidos y ancianos como usuarios de la arquitectura, UNAM. 
3. Reoomendadones de diseño, INSEN. 

El procedimiento general para el 
diseño y cálculo de la instalación 
eléctrica. es el siguiente: 

I.i Instalación eléctrica: 

Bibliografia. complementaria: 

Gay & Fawcett. ~Manual de instalaciones en 
los edificios", Ed. GG/ México, 1990. Tomo 3. 

1. Cálculo de los Niveles de Iluminación 
mlnimos por local ( N.I.) 

2. Cálculo de la Cantidad de Lúmenes a Emitir 
en cada local (C.LE.) de acuerdo con la 
selección del tipo de iluminación y 
luminarias, indicando específicamente su 
Coeficiente de Utilización ( e.u.) y Factor de 
mantenimiento aplicado (F.M.) 

3. Cálculo del número de aparatos por local 
4. Cuadro de cargas general 
5. Balanceo de fases y diagrama unifilar 
6. Cálculo del diámetro de la tubería y el 

calibre de cables 
7. Cálculo de la acometida 

10 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

La energía eléctrica y los equipos de iluminación además de posibilitar la visibilidad, el 
funcionamiento y desarrollo de actividades con seguridad, están considerados como parte 
fundamental en el diseño arquitectónico, ya que a través de los efectos plásticos de iluminación 
(en éste caso artificial) la arquitectura ha alcanzado nuevas dimensiones de expresión y confort en 
los espacios tanto interiores como exteriores. Para proclucir y manipular aderuadamente dichos 
efectos, es necesario considerar las principales características de la luz, tales como: 

EL BRillO. LA INTENSIDAD, UNIFORMIDAD, AMBJENTACIÓN. COLOR. REflElIlÓN. REFRACCiÓN. DIFUSiÓN Y DIRECCiÓN. 

Existen tres métodos generales de iluminación: 

• lOCAL 

• GENERAL 

• COMBINADO 

Consiste en colocar las luminarias en puntos donde se necesita la luz de un modo 
especffico, y dependen además de la posición de los muebles o las máquinas en el 
espacio. 

Su objetivo es alcanzar una difusión unifonne de luz sobre el área total del espacio, para 
ello las luminarias se reparten de manera regular sin prestar atención a la ubicación de 
los muebles o máquinas instalados, y están provistas de reflectores, globos o prismas 
difusores que evitan el deslumbramiento, las sombras bruscas y la iluminación desigual. 

Procura una iluminación general suficiente para iluminar los distintos objetos en el 
espacio, pero además se provee de luminarias adicionales localizadas en los escritoOOs, 
mesas de lectura y/o dibujo, máquinas, vitrinas, etc. Es el métoOO más utilizado. 

Por otro lado, se pueden identificar cinco tipos generales de iluminación, según la promoción del 
flujo luminoso que dirigen hacia arriba y hacia abajo del plano horizontal trazado sobre el centro de 
las luminarias: 

• DIRECTA 

• SEMI- DIRECTA 

• DIFUSA 

• SEMI -INDIRECTA 

• INDIRECTA 

• MATERIALES 

Dirige el flujo luminoso del 90% al 100'J{, hacia abajo y del 00/0 al 1 COk hacia arriba. 

Dirige el flujo luminoso del 60% al 90% hacia abajo y del 1 Q%, al 40% hacia arriba 

Dirige el flujo luminoso del 40% al 80% hacia abajo Y del 40% al 60% hacia amba. 

Dirige el flujo luminoso del 60% al 90% hacia arriba Y de11Q%, 8140% hacia abajo. 

Dirige el flujo luminoso del 90% al 100% hacia arriba Y del Q%, al 10% hacia abajo. 

En el CEGEDIC se empleará tuberia de aluminio rígido en los pasos fX>r pisos, muros y techos, ya que tiene 
mayor resistencia a la corrosión, peso ligero, no es magnético lo que ocasiona menores caídas de 
tensión, no produce chispas, no requiere pintura o recubrimientos especiales, y la mano de obra es 
barata. Los cables conductores serán de cobre y estarán aislados y recubiertos para Protegerlos de la 
humedad, el sobrecalentamiento o el contacto con otros conductores. 

197 



~ 

CEGEDIC: INSTALACION ELECTRICA MEMORIA DE CALCULO 

~ CÁLCULO DE lOS NMLES DE IWMINACIÓN I • .I! EN l.IIlES REQUERIDOS pOR UlCAI. • 

Con base en lo establecido por el R.e.D.F., Artículo ~ Transitorio Uteral F, se definen los 
siguientes niveles mínimos de iluminación por tipo de local: 

TABlA 68 

Requerimiento mínimo de uxes por local (R.e.D.F., Artículo Noveno Transitorio -literal F ) 

O Aulas = 250 luxes 
O Talleres = 500 luxes 
O Salas de lectura = 250 luxes 
O Áreas y locales de trabajo = 250 luxes 
O Consultorios = 300 IDes 
O Iluminación de emergencia = 5 luxes 
O VestJbulos y saJas de espera = 150 luxes 
O Habitaciones = 75 luxes 
O Estacionamientos = 30 luxes 
O Sanitarios = 75 luxes 
O Elevadores = 100 luxes 
O Orculaciones = 100 iJxes 

Sin embargo, como el tipo de usuarios del CEGEDIC son adultos maycxes, y éstos presentan una importante 
disminución en sus capacidades visuales, es preciso aumentar los nivel es mínimos de iluminación como lo muestra 
el siguiente gráfico: 

ILUMINACiÓN ARTIFICIAL Luxes = niveles de iluminación 

Luxes por tipo de espacio 
---------------------

Aulas, salas de lectura, 
áreas de trabajo, 
consultorios,talleres y 
laboratorios. 

500 
luxes 

Cocina y áreas de 
comensales. 

400 
luxes 

'; 
" 

Véstibulos. 
salas de estar 
y de espera. 

é., :é ;;¡ 
~/ "f V 
111 " ' '" ' 11 

" 1 

250 
luxes 

Templos, habitaciones, 
elevadores. escaleras 
y sanitarios, 

100 
luxes 

Nota: Para el uso de la energía eléctrica será necesario que la corriente de ésta se transforme a baja tensión. 

Además, para el diseño de la iluminación se observarán las siguientes recomendaciones: 

• Evitar espacios de movimiento que rematen con una ventana o punto de luz demasiado 
luminoso que deslumbre. 

• Evitar los cambios bruscos de intensidad de luz en lugares contiguos. 
• Intensificar la iluminación artificial ruando la natural sea escasa 
• Unifonnidad en la iluminación para evitar sombras en los lugares de trabajo. 
• Se proponen los siguientes niveles de iluminación en luxes: 

10 

, 2 • 1 CÁlCULO DE LA CANTIDAD DE LÚMENES A EMmR EN CAllA UlCAI. I cu. I DE Acuamo CON B. 111'0 DE 
;:.y IWMlNACIÓN PROPlJESIlI • 

Como antecedente es importante recordar que e I tipo de iluminadón propuesta para el CEGEDIC es : 
lIIRECIl y SEMI- DIRICTA - CON UN _DI! COMBlllAllO • 

Para calcular la cantidad de lúmenes a emitir en ( eLE.) cada local se aplicará la siguiente fórmula: 

C.LE. - N.I. X S DONDE: 

C.U. X F.M. C.LE. = cantidad ele Ilmenes a emitir 
I.L = Niveles ele iIurninac:iSn (en luxes) 
S Sl4>Elrficle clellocaI 
c.u. = Coeficiente de ldza:X:nde (~pcracad:l~ 
f.M. = Fadof de rnaJ1IerIffliento 

(driip<:n:Ia da la o..Dc:aci6n da las ~ ¡:xn. d!I19II --..;ao, siendo: 
1::u:nCI .. 70%; rog..br _ 6!5')¡,; y lT1!I!:!. u &1%) 

~ CÁlCULO DE LA CANTIDAD DE WMINARIAS REQUERIDAS POR LOCAL IN'. LI • 

Para calcular la Cantidad de luminarias requeridas (N2 L) en cada local se aplicará la siguiente fórmula: 

ND.L = C.LE. 
DONDE: 

LL 
.. .L = NLrnero de Ilninarias en el local 
c.LE. = CanIicIOO de ünenes a enüir en el1oc:a1 
L L = Lúmenes emitidos por ca:ia.luminaria 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL TIPO DElUMINARIAS A UlIUZAR EN El CEGEDIC 

Dado que el método combinado de iluminadón, consis1e en propordonar una ILUMINACiÓN GENERAl. para 
todo el espacio y además una ILUMINACiÓN LOCAl sobre las áreas específicas de trabajo al inlenor del mismo. se 
llega a la conclusión (después de observar el GRÁRco - A) de que las lámparas fluorescentes y las halógenas 
oompactas, dadas sus características y propiedades ahorradoras de energía, son las más adecuadas para 
pro¡:x:¡rdonar dicha iluminación general, mientras que las incandescentes pueden enfocarse a proporcionar la 
iluminación \ocaIizada sobre las áreas de trabajo . 
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EFICACIA LUMINOSA DE IDS DIFERENTES 
lIPDS DE lÁMPARAS (en 1m ¡W) 

20 

':L-J)~~~~~~~~~j[~~~~--~==~~=-~====JL~~~--~ 
Fuen!&: OSfW..1 de Méxm, CaIá1ogogeneret-l997. pág 4. 
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CEGEDIC: INSTALACIDN ELECTRICA MEMORIA DE CALCULO 

~ nPO DE WMIIIARIAS AunllZAR (CONSlRUlllllCATAulGO GSmIAl.l998/1999, T OSRAM CATALoGo GBIERAI.1997 1. 

J_~.~~~.:,J 
'---~ ____ 'll"W'_"""'_'''''''''~ ___ ~~'!:'!!. 
L-__ . __ . _ _ ________ ---"CJ 

NOMBRE: l..árrpara I'u:resc:erte de sistema suspendOO 
b3¡o ¡:jaIoo:l ,coo ráPOO anaJ""qJe 

MOOELO: 53/59 - Trtpe 3 x4l).y 

CESCRIPCIÓN neMeA: 
• l..áTlma: Tres flaescutes T-12/Í"tE!fUes -~ 
• CasQub: G 13 
• TIJXI de bTia:iln: Sen1-dIred.a looD'3I::iOn: Uzoolia 
• l.úrD1es laa2s emtiJs: 7 J!JXJ m 
• WaIIs lOOIIes 00 COIlSlJOO: 120 w 
• C.U_51%y F.M=65% 
• RmirriertD ¡mnedo: ro.oco lis 

,-0116--

20 

I , 

-, ~ 
.; - . --_:-.:.:...... 

1500 
MAX. 

1 ~
3 

,. -~~- ~~'"" 
---0486 ----- - - - - - .. 

MlMEIfIE: l.árrpara h:::ard!scerte 00 sistema susperddo cortroIat*!, 
ero acabadl ¡B1actl QJ8 red.J::e el cEsIurb3rrierto Y 
aIenúa la foonacito de SO"I1r.IS 

MOOO..O: 7O/5G -Carúl.Merrisaoo l00w 

="""""'TEcr<:CA 
• I..áwn: mn:Iesafte de gbbo I l'"t9bes 
• GasqjID: G40-E 26 
• Tp:¡ de lmiIadón: lJirdaI o:tJac:üt lIZ de <fa 
• limneslOOllesefl'"lbbs:l,XOm 
• WaIIs lOOIIes de WlSlm): 100 w 
• C.U_54%y F.M=70% 
• Rm:IrTiIrto JJOITlIdJ: 2!OO In 

L- 2 

MOOELO: 79 /5H ., Rx7s x 15Ow" 

OOiCRIPCIÓN TÉCKCA: 
• l..árr1l1Jll: Hakigm~/HID 1i1Bbes-~ 
• CascpTo: Rx 7s 
• T~de~: om:ta 
• limnes lOOIIes ern5Ds : ll,CO) ro 

Watts lOOIIes 00 aJIlSUT"IJ: 15:) w 
• C.U=55%y FM .. 70% 
• Rerdmiert.o~: lCl,OCOtn 

.l.áf1l¡ara:~/llI}JatMl 

L- 72" I • limns __ ,'$Jm _ ...::...:!J . Wa!Is lI:taIes de COIlSlJOO: l00w 

". ~f -,~~:;~~.:~/". r··~·; . 
" . 'c',,· _ _ 
. . 

I 

-,- 0116 --

20,' ~ • 

1 
2000 
m', 

I :l 1 ¡ 
~13T 

-- 0230-

NOMBRE: l..áJTp3ra de haIó;;Ieno (bap >d:a;e) de sistema 
suspendOO ccrtJ"da!je O con baSe sobre rnsas d:! 
trabajo, eq.ipaOOa con reIIedor de Uz fria. 

~O: n/55 -0lix0val 
DESCRIPCiÓN TtCNlCA: 

• l.ánlaa: liDitpla 00 00;0 '«II1a;e /St:kxe rresas 
• ~:G13 
.. Tp::l de lmnación: Gema! !Ilusa / cd:lradón: lIZ de da 
.. lJ.Ire'estr:talesEf1'1tils:l,l00m 
.. ~ \IXaIes 00 1XlI&IT1O: 5CNt 
.. C.U=37% y FM=7U% 
.. RIJ1ttriertD~: 2.5OO1n 

e-~~_ 
J da lnsta!adoneS yacabados 

10 

CLÓQ.~ 

-- 226-----

MCl[flO: 29/47 -lsis/ A-19/E26 m100w 

OESCRlPCIÚN rtCNlCA: 
.. LJrrp:wa: n:mE:sartD / i1EriJres -e:tsbres a a.tU1D 
.. ~: A-19/E26 
.. Tipl 00 iItmnaáin: háreda 
.. limns tiaklS effi!kb:¡ : lfJJJ m 
.. wm tcCaIes 00 1XlI&IT1O: l00w 
.. C.U ... 25% y F.M"'OO% 
• RmirniertD~: l.roltJs 

. J 

.~ 

J 
NOMBRE: l.ánlJara de ha!ógeno cXü! base / KD / con ad!M:Is 

l'T1!tá!r;os, tip:l renecta S8TiespeaJar CCIl crSaI lenTo 
~oo 00 ¡rotecció'1 LN. 

MOOO.O: 76/2H -1 Rx7s x 1SC>N 

DESCRIPCIÓN rtcNICA: 
.. 1..án1Jara: Hak'igEro /1iD / elCItri:n!s 
• Casq1Ikl: Rx 75 
.. Tiploo~: Ilreda 
.. l.Iinmes taakls EJTIftms : 11 ,!xx} m 
.. Watts totales 00 constn"D: 1~ w 

C'u=55%y FM .. 70% 
.. ReOOmi9"to ~ l0,rol tJs 

• 
100 

L- 9 1 

I 

NJMBRE: l...árJl;ara ft.J:lrescen:e ~ Iip) artd3rte, 

-"' ..... 
MODElO: 52/4IJ· f.b:1aactüt 00 2x 13w 

OESCRIPCIÓNTEcN:CA: 
• l.árrfaa: I'kmlscerte 1llJlI(Ida./ i1erUes -emwes 
• CasQ.lh: G x 23 
• T ipl 00 b.ninaci'in: Drn::tl 
• limns totakis flITlbDs : 1 ,ro:> m 
• Wl\!S tr:tales de ar&Jn): 26 w 

• ~~: l0,roltJs L- 6
1 . C.u=Sl%yFM .. 70% 

- 100 -
O,,, - - 146-

NOMBRE: l.Jrrpara lU:lre:scerte ~ t;a al ¡:iso, atnr.ld:ra 
00 eflElI93 ~ en cit:tdacb1es y espacios eld8k:m 

Mínl.O· 50 jBOFartasrm -1 x l3w 

OESCRlPCIÓN TÉCNICA: 
• t.krpaIa: Ib:lresarta ~I e::I1erbres 
.. Castpb: Gx23 
.. Tipl de o.mTilciln: I:l:tm 
.. limns lDIales em'!Xbs : fDJ m 
.. Watts totakis 00 consm1O: 13 w 
• C.U=Sl%y FM-65% 
• Rerdn"iinDJJOrT'ldo: 10.00Jtn 

Q 
CllD 
@ 

OHlO 

_ t«IMBRE: l.ánlJara 00 vap::r m so:fo a a!a ~ para airJtx;d:l 
~, espacios ati610s yestacicnarriert 

MOOElO: 004$'~VTROSP.AM de 250w 

[8CRlPCIÓN TEcMCA: 
.. 1..án1J!I3: VapordeSoOO aa!a~/1OIttrbres 
.. CasIJ4l: BJ-18/E39 
• Tipl 00 lJnRüJn: lAoc1a I Luz tuca lITI!Wkta 
• L..tirmes tcCaIes aTIiDs: 27,&0 m 
.. ~ tr:tales 00 aJnSlJOO: 250 w 
.. C.U=57%y FM .. OO% 
• RentTtrto ¡rD"T'Id:I: 24.00:> tJs 

." 



-CfGEOIC:-INSTAI:AClON ElECTRICA '"---- MEMORIA OE CALCULO 

Una vez definido el tipo de luminarias a utilizar en el proyecto, se procede al cáJcu10 de iluminación, para cual se 
emplean k>s pasos 1, 2 Y 3 ames descri1os. Sin embargo, dada la oomplejdad y extensión de dicho cálculo, sólo se 
expresarán los resultados en una TABlA RESUMEN -A. pero para su comprensión, sirva el siguiente ejemplo de cálculo : 

EJEMPLO OE CÁLCULO: Zona de educación, capacitación y desarrollo para la difusión cultural. 
ÁREA 1.1. Pcefvo bíbflO9ráfico especializado y de c:onsutta general I 250 nf 

1. DEmlMlNAClON DE LOS LUXES REQUER11lOS POR TIPO LOCAl. (N.I.) 
Cor6u!tandoel R.C.D.F, yc:orm:Jeran:lolas reoomel"ld<tilnes de ólSeiio paraafuloo~, seestaba::en: 300Juxes 

2.CÁlCULO DE LA CANTIDAD DE LÚMENES A EMmR EN EL LOCAL (e.LE), DE ACUER1JO CON EL TIPO DE LUMINARIA PROPUESTA 

eu - NJ. I S Para aplicar la. f6m1u1a es necesariO COI'IOCSr : 
C.U. X F .M. IU. = l..1.oIes requeridos en el local '" 3CO luxes 

8 cu está en l.n::ICn ca NlCE Il: ClW'ITO. 
~&eg:rlmOO1Jlsl:n:l$dBkalybs 
\'abes de ~ de 'os B:tus Y rnros: en 
és:2czcsri-l75'X.y&J%~ 
Ii.eta:Gay&Fawca~ Cl Jl3OIS.4EGa&l1 

S Superficie del local ~ 250 rrr 
c.u. = Coefidente de utilizaci6n {~pam.Cllds.1..rnra1a Y m rdi1d6n óra::Ul.con d tDCE tf. 0JAAlU) • 
F.M. = Facror de mantenimiento (oopcci!Ico pmI c;:ada Urra1a cIqxnde da.:u lbbx:ión al a 1cx;eI) • 

En el caso de q.Je Sé o::mI:.>ir'oEn difa"enIes tipos de unnena en el local se espec:ificaá el pcroentaje 
estmodo do InsI8ar:i6rl pera cada tipo Y Sé ~ En dicho ~ 18 a.ntIdad de llInencs 
l'IJSl..CtErdo de N.l x S , para ser dMelic:lo por el CU y FM respectM:J 

Asl !XlfllO en el bcaI se utmzarán kJminarias tipo L - 1 Y l-2 • se fija un porcentaje estimado de ilstala:::ión y la aplmx.n de la f6rrruIa se 
Ilac.e pof separa:::lo para cada luminaria 

l-l (50 %)/ C.Lf. .. (3001x X 250m") 0.50% = 113,122 1m l-2 (50%)/ C.LE. - (3X! bI X 250 111') 0.50% - 97,403 1m 
0.51 c.u. X 0.65 F.M O.55C.u. X 0.70 F.M 

3. cALcULO DELA CANTIDAD DE LUMINARIAS REQUERIDAS POR LOCAL I N'.l) Y SU SEPARACION RECOMENDADA 
Una vez cabJ!<:da: la c:artkIOO de Iúmenes a emitir en el bcaI, por tipo de luminaria, se rorni::lera la c::arója:l de flujo luminoso (fJrnenes) 
especifico para oDa una V se haos una drfflDn. 

l-l/ H'L - 113,l22lm = 15 UNIDADES 
7,00J hn 

l-2/ H' L - 97,403 1m - 9 UNIDADES 
11,000 hn 

A contlnuación se presenta la TABlA RESUMEN - A oon los resultados del cálculo de iluminación: 

ESPACIOS QUE IKTEGRAN lA ZONA 

, 

I 

! 

10 

COIITIIIUAClÓN DE lA TABlA RESUMEN - A 

Calculo de "ummaclon para la lona de educaclOn y capacltaClon del CEGEDIC 

""'-oc CN<IIlIDOC """"OC 

""""" ~ TRl" oc 
LJJ.ee;AEMm """""" . _ 

a:t&Ml 

ESPACIOS QUE IKTEGRAN lA ZONA 
00._ """"'" """""" 

Cll-~ ""'.L .. ~ OCMm 
(5 ENMIS') lIT>.JOO' EN""" c.ux FM. u. XUX>i. 

{NJ. EN UX>i. CU_!HlJj~ 
l_UMMll .llWMI' {I'o) 

M_!HlJj~ 
LmS) 

"'~- "'''''''''''-2.lvea de edtx:ación V capacitaci6n del adttto mayor 
2.1, Talcfdoeopresó1<:rn1ycnp::.-alo:n 

42.0 500 
L 1 (:n3%) H 42232 L-1 - 6 L-1~72J 

....,"'- L-2 00,6% L-2 - 18,182 L-2" 2 L-2 .. :nJ 
00 22. 2aoJasdo~(¡QlS.DDS~) S7ó 500 

L-1 (313%) L , ''l'" L ,- , t=~ ':. ~CSlI 8 L-2 "'6% L-2 7'''''' L-2 "' 1 

i! ~ ~ 
2.3.1 Sa!ap¡ra&l~ 75.0 H)' L 2a (100%) L-2a= 1~400 L-2a _15 L-2a .. 15 

iil 2.32 Cabnaoo ~ yatrocál 9.5 "Xl L-6 (100%) L-6 = 2.001 L-6= 2 L-6"52 ! !:i "'"."..........., ,¡ 
2.3,3. \ImIb..jo 00 la sa!a 10,5 "" L-2a (100%) L-2a = 2,127 L-2a .. 2 L-2;l .. 2(ll => N .. 3.1vea de desarrollo V difusión cultural z 

I 3,1.1. TllbdopnUlI (2O\,&DDS) so.o 500 
L 1 (:n3%) L-l _ 25,133 L-l .. 3 L-l .. :B) 

L-2 "'6% L-2 = 43200 L-2" 4 L-2 .. €O) 

3,12. T!lboomoo~ so.o 500 
L-l (313%) L 1 = 25,133 L-l .. 3 L-l .. :B) 

~ L-2 006% L-2 = 43200 L-2 .. 4 L-2 .. €O) 

S § 3 1.3. T!Ib 00 kXcgaIIa 
"lO 500 

L-1 (33.3%) L-' 20,111 L ,. , L_l .. :B) 

~ 
10 ~o:n (UII1O osa.ro L-2 83,6% L-2 - 34.m<! L-2", 3 L-2 .. 450 

3.1.4, TlIDcrdosu'galíae~ 7875 500 
L-l (333%) L-' ""," L-l .. 5 L-l .. €O) , 

~ L-2 006% L-2 - 00.182 L-2 .. 7 L-2 .. lCSl j 

§ ..; 3.1,5, TaIodefTÚI:8Y\7l-4Xlcorlll 
".5 500 L-l (100%) L-1 =47.511 L-1 .. 6 L-l"720 í ~ 

I 
3.16 Ta:adol:xl:d.d.:nza~y L-1 (33.3%) L - 1 - ffi,:HI L-1 .. 9 L_l5O 1COO I tDaoo sa.\:7I (4Qusuaros,'cab:la do 13:1,0 500 
am 12 caon:mos 

L-2 (83.6%) L-2 '" 112.554 L-2" 12 L-2 .. lOCO I 

30.0 500 
L-l (33.3%) L 1 - 15,003 L-l- 2 L_l .. 24(l .. 32.1 CU>rnGlle (15.........u.) L-2 83,6% L-2 -25,974 L-2 _ 2 L-2 .. :D) 

Z 322 Cl.boctvialydep..tiarx:nos 
<5.0 500 

L-1 (m%) L-1 - 33,937 L-1 .. 5 L-l .. €o) 

'll ,,~ L-2 5)% L-2 -29,221 L-2" 3 L-2 .. 4ED 

t!! 
~ 

32.3Cl.bde~ <0.0 500 L~1 (100%) L-l ~OO.331 L-1 .. 8 L-1 .. 00) 
,,~ .. 32 4 Cl.b deW""CUacó"l o:n la 

§ """""'" ~ "O 500 L-l (100%) L-l ~ 22..624 L-1" 3 L-1 .. :B) 

'" 325 Cl.bdeap::tezy MlQO'S de rresa 
360 500 

L-1 (33.3%) L-' ".ero L-1 ,. 2 L-l .. 2«) 

Z M ~ L-2 83,6% L-2 ~31.1tl1 L-2 .. 3 L-2.,4&l 

§ 326,Clbooi"M:mactm 
360 500 

L-1 (313%) L-l ~ l8.COO L-1 - 2 L-1 .. 24(l 

~ L-2 00,6% L-2 -31,1tl1 L-2 .. 3 L-2 .. 45) 

327.Clbden.una<bo 100,0 «Xl 
L 6 (10%) L-6- 22.€Q4 L-6 .. " L-S" :ID 

El áea dealMl de 1001T'1S' L-7 00% L 7=1~ L-7 - 16 L-l .. 2400 
w 

L-2 (00%) L 2 131.493 L 2~ 12 L-2 .. 18)) I I!l 3.3. ~¡pu¡dd!Jkeaycm..tt.:::o"es 225.0 250 L-5 W% L-5 -37.9Xl L-S - 24 L-5 -2400 
;:¡ 3.4 1'Ü:iOOdIIS2I'\3>:Is~ <00 "Xl L-l (100%) L-1-12.003 L-l .. 4 L-l .. 400 

" N 
3.5.1. Espaoxl JO.J'Úl (:JXlo.aaos) <50.0 250 

L~5 (5%) L-5- 37.9Xl L-S_ 24 L-S .. 2400 I 
L 9 $% L 9= 312.9Xl L-Q - 12 L-9 .. :n:o 

~ 3S.2. """'" "O 500 L 7 (100%) L , 19.461 L-7- 2 L-7 .. :JXl l' 

~ "'" """"'" ....- 150,0 "Xl L 2a (00,6%) L -2a = 25,975 L-2a- " L-2a- 1100 
L-5 333% L-S -3:U333 L-S - 21 L-S "2100: 

3.5.4_~~ <00 100 L-1 (100%) L , """ 
L-l _ 4 L-1 .. 400 I 

SEPARACiÓN DE WMIHARIAS 

Para Iasepam:i6n eme ~ cuya iIIJrlil<ri5n es DIRECTA, la Tabla 3J.3 de Gay & RrM:et. Op. ca. pag. 499, espedfx::aqua: 

considerando lntatngenemlde 4 . .25m: lad"stan::ia heria la pared será de 1.50 m; la ahnI de s~ será 
de 425m; Y Iadista1ciamáxina. ertre Uninarias deperrlerá:de la ro Uli ibai5i i defi.j:l, así, si es DinIcta semi-
oorcer1rada seráde 3.35m, ll"Iier"tIm qua p<rn las Diredas Ca iCei iba:las será de 1.B5m. 

Para la separaXn e11re lminarias cuya bTlinaI:Xxl es SEMI- DIJIKTA, la Tabla 313 de Gay & Fawcd. Op. Ct pago 499 , especilic:a que: 

oonsidoon::Io lI"'Ia altura general de 4.25m: la c:f1Sttlria hacia. la pared será de 1.50 m cuardo existan mesas de trabeP 
pegadas a la rnisma. Y de la mlIa::I de la. dista1cia máxiTIa eRre Ilmlnarias ( 2.9On ) 0Bld0 no las haya; la lorgiuJ de 
SlBpe~ pcxlrá vaiar de O.!nn a 1.2Qn; Y la distarria máxiTIa erue Uniraias de será S.8()n 
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CEGEDlC: INSTALACION ELECTRICA MEMORIA DE CALCULO 
De igual manera se ha hed10 el cálculo para todas las áreas del CEGEDIC dando como resultado la 

TABLA 69, donde se expresan los resultados de los pasos 1, 2 Y 3 antes planteados especificando el tipo 
de luminaria empleada: 

TABlA 69 

Cálculo de iluminación general en el CEGEDlC 
- -

ESPACIO ~ = ~ ~ ~;~ ~CEX~ CE~~'I' 
(EN MlS'¡ AEWROA NST.o\I..ACtf.IENa llJI.V'WU&. (SEQ)I LlM'W\J¡\j EM1'ros XAAEA 

~~"~~~~~~~~~~+-~~~~~~)~---~~~r-~~-r~--~~~~~--=--r--~~~~I 
L_2 _:11 l·2·O=ro l_2 -::uw;ll 6,9:0 W 

g 
'" Z ... 
fa 

~ 
~ 

!;! 
'" ¡¡¡ ... .. 

Accaso Y vesbbulo general 5000 250 L-2 1~"1 
L-~ 15'100) 

íwa de ed...:::ad6n Y -, 
1 1...,,,,._,,,, 

HatiIa:::i6n temporal. 

Área de atención médica 

Jwa de ertreterimiento 
(au::liIorio) 

Atea depQf1iva con baños 

"""""'" 
ele investigación '1 

~~ 

ívea de gobierno y 
administración 

ívea ele comedor 

A.ee_ 
del personal ele 

mantenimiento 

ívea ele estacblamientos 

a.atosele~ 

Cuartos ele aseo y 

íwa ele j:aIdres Y 

J """"'*""-. . 

L-' 1";%) 
L_2 (195"') 
l_2>ll~"'" 

L_. ("'¡'I01 

2,000 >:Xl L_S (\1"') 
L_6 WII.) 
L-l (8''10) 
L_S la7 ... , 
L_!1 Izg,,) 

L-' «25 ... ) 
L-2 (85"1 
l_2:>(:9,",) 

761.0 100 l_3 (I>J''') 
L_. 1'3&"1 
L-S ItI ... ) 
L-51<.3,",) 
l_7C_") 

125.0 500 L·' (!Il..2"1 
L_2 (3IS") 

l_I(:5.3"1 
L-2 ('O,,) 

375.0 100 l_2>135lI"') 
L_5 (11"1 
L-6 (,a,,,,) 

L-' (7'11.) 
1,850.0 150 L_S (~"') 

L_91"'''') 

315.0 500 L_' ISI2"') 
l-2131!8"') 

L_I 1:0;"') 
150.0 250 l-21'-¡"') 

l_4 I~"') 

L_' 1";;1"') 

445.0 400 l_2 II~"') 
l_;I 12IIS"') 
l-71""') 

120.0 250 l_' l/S"') 
l-Z 1";"') 

100.0 150 l-' 1'00"') 

1,500.0 50 l_a w") 
l 11 ("';"') 

250.0 500 l-' ('00 .... ) 

150.0 250 L-I 1100 ... ) 

10,0CX> 30 L_8IS"') 

l-91115 ... ' 

TOTAL DE 
LUMINARIAS A 

INSTAlAR EN EL CEGEDIC 

L-5 -'Z1 L 5 -:1..= L-5 -~I:D 350.120 1m 

L·I -'01 L_' -l\l 
t·2>- :loO 
l ~ --<:1 
L ~ _TI 
l_S _21 
l·1 -~ 
L 8 _'5 
L_9 _12 

l_1 -I~ 
L·2 -3J 
L 2>_13] 
L_3 -ro 
l_~ -oCl 
lo' _1~ 
L'S _ a 
L·1 -ro 

L·I -:<l 
l_2 -I~ 

L· 1 -3) 

L-2 -" 
L_2>_21 
L_~ _,~ 

l_S _ a 

L-' _8 
L e _3' 
L_9 -2!I 

L_I -:<l 
L_2 _lO 

l 1 -& 
l_2 _4 
L·4 _4 

L-' _ro 
L_2 _36 
l_3 -21 
l-1 -s 

l·1 -o 
l_' _2 

L I _8 

L_a _'4 
l_O _a 

l_1 _Q 

L_8 -Q 
L-O _31 

L 1 .. 311 
l·2 212 
L-2J. 193 
L-3 ',56 
L 4 . 95 
L-5 .. 1~ 
L·e .. :g 
l·· 7 El) 

L-8 lee 
L-9 :ro 

L 1 - '2.'3l 
L·2 -11!l'il 
L·2> - 3.CXI 
L • -4;J:.O 
L S ··1M 
L'S -_ 

L 1 ·s.= 
L·' -I~ 
L_9_= 

l·1 ··IJIOJ 
L 2 -.~ 
L 2> -13J1OJ 

L·3 -= 
lo' -'JIOJ 
l-S _111".» 
L 8 -¡ro 
L 1 -31ID 

L·I-3.(IJ} 
L·' -2.100 

L-I -2..0::0 
L 2 ~2'= 
L_2> - 2.100 
L_' _I~ 
LS_J:8 

L·I _<00 

L·' -= 
L·' -.0::0 

L , -uro 
L·' -3= 
l_3 -:1.11"0 
L 7 _1""~ 

L-I _13J 

L_! _18;1 
L-O _2trn 

L-I -,~ 

L·I -IJIOJ 

L_8 -(tJ1 

l-W-IJW 

L-l :g,320 
L .2 ,,31.8);) 
L 2J. 19.3:X> 
L·3·S,e:o 
l 4 .. 9.~ 
L-5 19.3Xl 

" '" l 7 • 9,OCO 
L B 1.417 
l- 9 lQOCO 

L-I -7B7ffiJ 
L·2 -_lID 
L 2> -.oeJlOJ 
l·' ~""tm 
L 5 ··I01.6Ol 
L_S -33tw 
L·7-~ 

L·' -,= 
L_9_= 

l_1 -1111ID 
L-2-= 
l·ZO- 215;H1 
t .. 3-0lI.<ID 
t ... -Imtw 

l-5 -",,_ 
L·S -I.um 
L_1 -=.aIl 

L-I - 1!6IID 
L· 2 -.a;u:o 
L_2>_32.1I"Il 
L_' -o:!,cJ,I 
l-S - '.um 

l·' _1I2,-:Q 
l·a ~:l4.11X1 
L_9_!l81.!m 

L_I - Zlo4IID 
L_2 -:XVIID 

L·I -!<!,-:Q 
L_8 -"lID 
L_9 - lIJIIl 

l·' -'561ID 
L·2 -.oe,¡m 
L_3 -21'¡xll 
L·7 -!6IID 

L_I -10= 
L-Z-= 

L .. 8 -11= 
L-O-= 

l_1 _ 3II2alI 

L·I .. "11ID 

L - 1 ' .. 2.425.000 
L - 2 " 2.332.0c0 
L- 2J. .. 3l1.0e0 
L-3 ',72.W:D 
L 4 ··.2(9.0c0 
L - 5 . 3>1,(8) 

Le'·59.3:0 
L-7 B!nOCO 
L-8 ffl.3:0 
l - 9 "2.C9J.OCO 

48..331 W 
2,686.~ m 

37,503 W 
1,142,120 m 

7,613 W 
774,700 m 

4,O&l W _000 m 

l,9€O W 
115.200 m 

9,9)) W 
4OO,0Cú 1m 

1,3EOW 
!la200 m 

2, 162 W 
231.200 1m 

1,a:ow 
117,0::0 1m 

."" W Elil,700 m 

1,342 
LUMINARIAS 

153,199 w 
8,538,160 '" 

OOTA: L.a&pmrCi6n EJ1IIll ~se~coo base en la TABlA 30.3 de Gay & Fawcet. (p. Cl pag. 499 
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:.J CUARO OE CARGAS Y 8A1ANCEO DE FASES. 

La Comisión Federal de Electricidad establece que para abastecer un consumo mayor a 8,000 
watts (demanda superada enormemente en el CEGEDIC), se debe instalar un sistema trtfásioo y 
una subestación eléctrica, Cada fase del sis1ema tendrá una corriente de trabajo de 220 volts. 

En el cuadro de cargas se resume la forma en que se dis1ribuirá la oorriente eléctrica 
considerando el número total de aparatos eléctricos Ouminarias, oontactos y motores) que se han 
instalado en un área especifica, oon su respectivo oonsumo de watts y su agrupación, primero en 
tableros de distribución y segundo en circuitos (contenidos en los tableros) que se oonectarán 
directamente a los aparatos, 

La capacidad máxima de los circuitos está en función del amperaje utilizado y el sistema de 
suministro, dicha capacidad se puede calcular aJn la siguiente fórmula: 

A ---YL 
V 

"""", 
A=~ 
W = WatJs del c:ircu:!o 
V = Voltaje reci:lido (En el sistema rnoooIási:o es igual a 127.5 v«tss, 

miertras que en el trlIásicx:l es igual a 220 VoIts) 

Por otro lado, las tres fases que CXJnstituyen el sistema trifásioo deben encontrarse balanceadas 
para evitar desequilibrios en el fundonamiento y caídas de voltaje. 

Fase mayor - Fase menor x 100 = <5% 
Fase mayor 

El CEGEDIC cuenta con 1 Tablero General de Distribución y 12 Tableros Secundarios, 
identificados con letras de la "A" a la "L" . Tocios ellos se diseñan considerando las dos fórmulas 
anteriores, SilVa de ejemplo el cuadro de cargas del TABLERO SECUNDARIO DE DISTRIBUCiÓN - E, del área de 
educación y capacitación, donde se muestra la distribución de la carga eléctrica y el balanceo de las fases, 

P l·' 1 ) L -20 I-J 1 4 H ,- 5, L -6 ,1 L-7 L~ 7i 1-8 L- 9 Iw",nc WATTS il'AlrS PQI1 FASE 
U,J ~ ® <5> ® '*' K> ~() 0=' I!{] ~ @ ~,!r POR u 81c I ~ CIRCUiTO A u 12011' I~Ow 10011' 10011' 00, 10011' \00 ... 25w 150w 150w I~O'l 25011 2001'1 
:z: e· , 10 : ~ o , 

2JGOw 2~G::w -o -
'-' c-) -; I " - - ~~ - 1 - - - 2~00w 2500'1 
:::J 
a:l e· J 9 - - I \ - I - 245011' 245011' 
0= e· • 8 I 'O - - - - - 2460w 2460w >-
(/) -

Cl 
e·\ , B r - llj20w '9]0" .- ~ 

¡ U,J e-6 18 - - , - - J 2452" 24~21i 

Cl -
e- ) 1\ - - - - - - - , 1200. 2200'1 o - --:-

0= e·8 -
" 

- - - - - - , 22COw 22C:::." -- --« e-9 , 7 - - - - - , - • 24~1I 2450. 
Cl 
:z: 

~:-~ 
8 9 - - - - - 2310"01 2J1C ... 

:::J 
'-' B - - - - 8 2S60'~ 2560"01 
U,J 

C-12 (/) - - - - - 12 24C3"o1 ~ 
O C-1J - - - Il 22C:::, ]1~. 
0= 

" c-\ -- - --
U,J C-14 - - - - - 2C70~ 2010w -' .- ---
a:l C-l~ - ~.~ - - ---+~ 24::O~ 24GOII 

~ . -- -- _.- - 1-;;-C- 1& - , , - I - 20~\\' 'C:xlw 5!:Ow ., 
- TOTAL DE \'/ATTS ~ 37,122w 12,uOv¡ 12.J4CN 112..3121'1 

BALANctO - I 27~ , ES OECIR < 5~ 



CEGEDlC: INSTALACION ELECTRICA MEMORIA DE CALCULO 

:J DIAGRAMA UNIRLAR. 

El diagrama unifilar, es la expresión última de la forma en como se distribuye la oorriente eléctrica en 
el proyecto y se define a través de todos los Tableros de Distribución. Como se ha mencionado, en el 
CEGEDIC se han propuesto: 1 subestación eléctrica, 1 Tablero General de Distribución y 12 Tableros 
Serundarios da Disbibución, éstos últimos identificados oon letras de la "A" a la "L", con su respectivo 
consumo de watts y número de cirruitos oontenidos. A continuación se muestra el área donde se ha 
colocado cada tablero y su expresión en el Diagrama Unifilar . 

CAAACTERisncAs V UBlCACIÓN DE LOS 
TABLEROS SECU~ DE OISlRacON 

TABlERQ-C ,,, 
T.&Jl:.ERQ-A. 
0-' 

T.I8lfRO-O 
O-lO 

TABLERO -E ,. 
TABlOO-f 

O-l. 

l,oaE1()-G ,,, 
TABl.ERO-H ,,, 
TMURO_I ,,, 

r~-K ,,, 

WENa.EU.1.ta 
N"D'r;:!Q,J!P$ • 

WAlTS W' sr ccu::un 

j¡:['DE~1E\FO\Ol 

el. C-Z! (,I\o::t*1 

Wt(CCt.(!)Cl;(l(""""-

1:-1.1:-', (!oI(X)_1 

ut..a:.mo)¡l.tDt~ 

C.1.C-. lilOO~J 

M$l)SACI..IWIfOfElf[JI:O'ES 

e-. I C-ll (1~.lOO"J 

OOt(E~fCM"OIA.Co)< 

c,.c-'! Ill.m.) 

loru.p;.l.CI)ffl(lOC~ 
<llOClJI.IEm'.ClOPl 

C-I • e-1~ (1.:/5,1.1 

~.cwWo~ 
el. C-i I!¡,~·) 

~~I;U.FO'IO~ 

t10 Ce 1'1100.) 

G-\.C-6 pila .. ! 

~ ..,.~¡r NffSOn~$~ 
.,,",(;FA!. 

(;.1 I C-l! 11136''') 

Iit.oc~ 

el. C-i (li,IlOI.) 

T~O-l FOI.PQIJ'DV'crINAIJ'I'CfftIo' 

C·I. c-¡ p~.1lO.) 

DIAGRAMA UNIFllAR 

TABLERO- A 
r------- fG.l a C·'-3 
I 3.:1OAMPL~ 

I TABLERO -B 
1--:"'--- ié=, a C-4 
I 3.:!()A,MpL'::::. 
, 

AlTA. s.\lA iABlERO-C 
ACOMETIDA TENSiÓN TENSiÓN ,......._. ,- - rG.\ a C-15 

M I ~ 
~8-..... ·r{¡}-"-'t~14DO A!JP, TABLERO-A' _ 

Sl!BEST.l.C1ÓN '~BlERO GENEPAL t...-..- -- IC~1 a C-4 
ELtCTllVo. oc OSTRllUClON 3 • 20 AMPl...::::. 

~ABlERO. O eE 

EL CEGEDIC CONSUME UNA 
CARGA TOTAL DE ~ 

341,304 WATIS 

~ __ e-TaC-S 
3.20AMP 

TABLERO - E 
1-,,- __ rc:" c-" I 3.;lOAMPL 

I TABLERO _ F 

r--!"---rc., a C-lO 
I 3 • 20 AMP 1....::. 

'~TABLE~RO-G 
,., C-l a C-9 

3~20AMP 
I 

~ABLE~RD-H '" C-l a C-a 
3·;>[JAMP 

~ABLERO-I E 
~____ C-l a c-s 

3x;>[jAMP 

TABLE~RO-J 
,,-... C-l a c-a 

3x20AMt' 

TABLE~RO-K 
,,-... G-laC·8 

J '20AAIf' 

TABlERQ-L E 
''- __ C·l a C·l 

3.:>()AA!P 

157.500 w) 

{40.5OO w I 

(54,400w) 

(9,700w) 

(l~,500wl 

(37,1~~w) 

(24,25:3w) 

(21,026w) 

(l8.800w) 

( 19,696w) 

[18.361w) 

(19.75Ow) 

( 15.730w) 

~~.....-
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¿) C ÁLCULD DEL CAUBRE DE LOS CABLES Y DIÁMETRO DE lA TUBERiA GENERAL • 

El calibre de los cables eléctricos se calcula a partir del tipo de sistema eléctrioo empleado: así, 
según el caso, se pueden aplicar las siguientes fórmulas: 

1. SISTEMA MONOFÁSICO 

mor - 2 x I x D . 
57 x V X%C 

2. SISTEMA TRIFÁSICO 

mm2 =[3- x I x D _ 
..::...=,-,'-''-'''-='-' 
57 x V x%c 

Donde: 
Mm' = Superfide de equNalencia. para determ!nat el ca!ibr8 

(según las tablas del Amerk:an Wre GaLga) 
2 ::: Constante de la fórm...da 
I = IntensOad en Ampers (1 = W81Js I Voltaje) 
O = DisIarria 
S7 = Constante de la. üm.ta 
V = Vo.'Iaje - 1 Z7.5 voIIs - c::orstante de la ümuIa 
%C = 3% - constante de la ~rmula 

''',"d', Mor ::: Superficie de equivalencia para determinar el caJibfe 
~ (segUn las tablas del American Wre Gauge) ,,3 = Corsarte de la tSrrru!a 

I = In:ernDa::I en Arnpefs (1 = WeJ1s / VoltaJe) 
D = Distanda 
57 = Constante de la fórmula 
V = Vo!!aj:t - 220 vals - constante de la lórnUa. 
%C... 3% - oonstarte de la &m.ta 

En el CEGEDIC se emplean ambos sistemas, el primero para los cables que saJen de los 
tablero secundarios hacia los ciraJitos, y el segundo para la aoometida y la subestaci6n hacia los 
tableros. Sirva de ejemplo el calculo del calibre de una de las fases del sistema trtfásico. para el cual 
se utiliza la formula 2: 

mm' -IT X 16B.73 X 80 
57 x 220 x 0.03 

mm' - 23,3BO = 62.15 mm' 
376.2 

Buscando la oorrespordencia de 62.15 mm" en las 

tablas se erl:U&lltra 67.43rnrrf= c:a!ibfe de # 2/0 Awg 

D::lrde: 
Mm" = Superficie deequWalenda para cletefTTli"larelcalibre 

(según las tablas del Amerl:an WII9 Gauge) 
J3= Constante de la. tXmu!a 

I = Intensidad en Ampers (1 .. 37 122watts = 168.73 amp 
220"""" ) 

o '" 8O.0mts 
57 = Constante de la. fórmJIa 
V = Vortaje - 220 voIts - constante de la fórmula 
%C = 3% - constante de la. fOOruIa 

¿) C ÁLCULD DE lA ACOMEnDA CON CORRIENTE CORREGIDA • 

Dado que, en el CEGEDIC se emplea el sistema trifásico, se utiliza la siguiente formula: 

-~~----"W:...TD=TA1fS=,----, 
[3 X V X Fp (85%) 

1- 341,304 = 1053.75 amp 
323.89 

Dondoo 
I = Intensidad en ~rs 
W = WatJs totales consumidos 

/3= Constarte de la &mJa 
V = Vo8aje - 220 voIts - oonstante de la DmuIa 
Fp = Factor de potencia o porcertaje de aprovechamiento ele la energía 

e~¡.OClOOcioia:Ja -~del8tlrmu1a 

CORRIENTE CORREGIDA = ocupación del 80% de la energía solicitada debido a que no siempre se están 
utilizando los aparatos eléctrioos al mismo tiempo. M: 

1053.75 amp X 0.80 = 843 amp que dvididos '" cada una de las tres tases '" 281 amp por fase 
q.E ~ en la lOOT1.t3 2 se cttiene .. CAlJBRE DEL # 211) Awg 

En resumen, siendo 4 cables TW del # 2/0 Y ocupando un área. total de 680 ml'Tf , se recomienda por tabla que el 
diámetro del rubo de la acometida sea = 51 mm = 2" I ocupando sók> el 30% de la superficie del rubo. 
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DiSEÑO DE ACABADOS: MEMORIA DESCRIPTIVA Y PlANO DE ACABADOS 

El diseño general de los acabados en el CEGEDIC tienen como principio las 
siguientes consideraciones: 

• Garantizar la seguridad fisica de los usuarios 
• Cumplir ron las espedficaciones de seguridad estructural y resístenda de los materiales 

ante al fuego que marca. el Reglamento de COnstJucciones del Distrito Federal (Ver 10.4 
Instalación contra incendios. pág. 51 ) 

• Seguir las reromendaciones de diseño dellNSEN 01er capíbJlo 3. Normatividad) 
• Observar que el monto de los materia/es sea costeable, procumndo que puedan ser 

producidos y/o abastecidos en la misma región 
• Verificar la calidad de los materiales y SLS condiciones de mantenimiento para garantiZar 

una vida útil del edificio de cuando menos 15 años. 

Así, una vez atendidos las principios anteriores, se pretende diseñar un ambiente 
confortable y propicio para los adultos mayores, de tal manera que se genere el 
sentimiento de arraigo y pertenencia, sin oMdar el sentido de contemporaneidad que 
debe poseer toda construcción nueva, es decir, lograr espacios "tan tradicionales como 
modernos", sin oMdar oonservar la unidad y armonía en el conjunto. 

El proyecto de acabados para 
el CEGEDIC se presenta en tres 
apartados : 

t.i Diseño de acabados en: 
1. PISOS Se proponen hasta 8 tipos de piso distintos 

atendiendo a las necesidades de cada zona, 
pero básicamente se dividen en: a)exteriores 
(asfatto, concreto coloreado con impresión 
de molde y adoqufn) y b) interiores (losetas 
cerámicas, duela, aHombra, azulejo) 

2. MUROS Se propone fundamentalmente el Tabique 
Rojo Comprimido 6 x 12 x 25 cms, en 
acabado aparente, con tratamiento para el 
intemperismo, además de paneles acústicos 
en la sala de proyecciones y el auditorio de 
usos múltiples. Para los arriates y los muros 
de colindancia al exterior se propone el 
sistema integral MAllan Block" tipo "Three" 

3. TECHOS Se proponen cuatro tipos de techos: a) faJso 
plafón colgante en dos colores "Vence pink~ 
y "Bone~ para la mayoría de los interiores; 
b) aplanado de cemento con pintura de 
esmalte para las bodegas y cuartos de 
máquinas; c) estructuras de membrana 
tensionada para los espacios de reunión al 
aire libre y las circulaciones; y d) láminas de 
policarbonato para los domos interiores. 

e--~~-J de b ' ; itS Y acabados 

DESCRlCPCIÓN DE LOS MATERIALES: 

Como se ha mencionado, el diseño de los acabados se basa fundamentalmente en: 

Aspectos técnicos de seguridad estructural y prevenciones contra incencflOS 
Aspectos técnicos Y recomendaciones para el uso y operación del inmueble 
Aspectos estéticos que generen armonía y unidad en el conjunto, así como arraigo y sentido 
de pertenencia 

A continuación se 
presenta la lista de los 
principales materiales 
empleados en el 
CEGEDIC corno parte 
de la propuesta de 
acabados, según la 
superficie de su 
aplicación: 

, 

I 

I 

I , 

(/) 

O 
(/) 

a: 

(/) 

O a: 
::::> 
:::;¡ 

O 
I 
O 
W 
<-

BASE (B) 

1.- T[PETATE 
CC'.!PACTADO 

2 - FlRME DE 
CC~CRETO 

'.- TAB:C0E RO~O 
COMPRIMiDO 
6 • 12 • 25 

2 - CONCRETO 
ARMADO 

J - T ABLARCCA 

4 - AZULEJO 20 J 20 

l,- LOSACERO CON 
CAPA DE COMPRESIóN 

DE CONCRETO 

2 - ESTRUCTURA 
METÁLICA UGERA 

J,- LOSA DE CONCRETO 
ARMADO lO cm5 

ACABADO INICIAL (;) 

1 - P¡SO oc CC):CRETO 
CC~CRIZACD "5EN'EX". 
CG:..C!l "\U.:cE P,~K", 
(1{AE!ACD CC'II lACeES 
'PO "CRCLf PATTEfrII" 

2 - PiSO DE CC'-;CRHO 
Cc..C!lIZADD 'SE'flU", 
CC,C'l "\{Ka: PI~K", 
GRAE~GD cc,'l !.Ie,DES 
¡:PO 'HERR¡NG8C,~E' 

1- POSO DE CO,OO10 
CQalIZAOO "S[N"[X", 
Cc..CR "SC>l:", GR.I.8AOO 
Ce;.¡ ua.r:ts tPO 
"SlACKED B~-;¡ BR:a<." 

4- LOSE lA (IRA."CA J:»30 
iN'IRCERM.I:C", 
S(R:E "lRAC:lC~AU" 
CQOR "I'f:N:CE PiNJ(" 

5.- LOSETA CERÁlJ'CA 30d~ 
"IN'[R(ffiMl:c", 
S(R.E "1HA!):r.C.~Ac[" 

CQOR "BCSE" 

6.- AZLLE.;O BLMeO 10.10 
ANr.:;ERRAPAN'1 

7 - AOoo.."~ 15.15 

B - [;;jELA "cRüCE -QASSlc" 
3/S' • 3" I,!~CH'I.JBRA:JA 

g - flRI.IE P~~,:;O 

10,- AZt;LEXJ l.I~l;:Ca.CR 
25 x 2_5 

1 - TAB:CJE ROJO 
CO\lPRIMIDO APARENTE 

2 - PANEl Acúsnco "rrCTl,nf 
CE roBRA DE 'lCRIO fOllRI.CO 
CON lELA CIAO< "E[).~E" 

3,- PARED IN:EGRAl 
"ALLAN BlOCK" IHREE 

4 - AZULEJO BLANCO 20.20 
"i~TERCERAI.I:C" CIAOR B~AIICO 

1 - PlAfON rALSO CQCANTr 
"rrCTU!.f, CQOR BLANCO 

'] - PLAflJj fALSO CQGANrE 
·rrCTU!.I", CCloo RED~ 

3.- IoIE!.IBRANA CQGANTt 
I'ENSlIJj/J)A, C(tOO BLANCO 

.¡ - LÁr.tINA$ DE PCUCAR8CI'mo 
3.75 • 1.5 

5- APLPoNAOO DE CE~ENTO-ARENA 

ACABADO FINA' (F) 

1 - SELL,ij)C~ Etl 
SC,.';{NI[ WAO 
PROTECTCfI AL 
IN:[1.!PERIS!.tO 

2_ - tECHADA CE 

wmHO B~A."CO 

.3 - PI.,~:::O DE 
lOSET~ CERA!.t:CA 

4 - CO'..IPACTA!Xl 
ces AREANA r,NA 

, - APUCAClC~ CE 
RES.'lAS y PI.,<. JO 
DE D",;[lA 

6 - Alf(llS'lA [l( TR.if'.CO 
P[SA!)Q IoIARCA ·LL'X~'!l'" 
ca..m S/f]ll!()1 

1 - SEcLADOR EN 
Se;. \{NT[ CO~O 
PROTECTOR AL 
INTEMPERISUO 
y HUMEDAD 

2 - LECHADA DE 

CE!.AfNlO BLANCO 

I - SEltAC{R EN 
sa.YE~rr CCl40 
PRQIECToo 

2,- SELlAQCfl EN GO.IA 

J- PINTURA 1}[ ES~ALTE 
CQCfl BLANCO 

(,- LAD.lO ROJO 
CO~PRI~IOO '] • \2 .25 
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CEGEDlC: DISEÑO OE ACABADOS MEMORIA DE CALCULO 

Ahora se presentan los principales materiales empleados como acabados pero basados en 
imágenes de catáJogo, según la superficie de aplicación: 

en . Utilizado para 
enfatizar puntos de interés Y dar dina
mismo a las circulaciones 

rtr INTERIORES 

Sepropo~fu_nte~ r-7;-~_~:l~·Q 2~ 
cerámicas en color ~BoneN corrtJinada'3 í'i~ ."\.. "~ "- .::...- ".~;'1 
oon ''Vence pink" para enfatizar los ves- . . - , -' ~ 
tlOOIos principales, además de azulejo:', • - .~: ~ 
de 20 x25cms para los sanitarios. - 1 t'~~ -.~. ,. 

LOSETA CERAMlcA 

,--~~~~- INTERIORES -~~~~~~---, 

¿) ACABADOS EN MUROS 

Corrx:l base se propone en todos los muros exteriores el 
Tabique Rojo Comprimido 6 x 12 x 25 cms., con acabado 
aparente y con aplicad6n de resinas para su protecx::ión ante 
la intemperie. Para los arriates Y demás elementos artificailes 
que oonfiguran el diseño del paisaje se utiliza el Sistema de 
muros integrales MAI...l..AN BlOCK" tipo iHREf' en color 
"Rosado" 

10 

M4.TERW..B.ASE:TABII1JE ROJJCCMPRlMOO6x.12x25 crrs 
GaII f1O.BflOO APAAENTEY APUD'l:IÓN DE RESINA CONTRA 8... MEMPERISMO 

,-~~~~~~-INTERlORES -~~~~~~~~~~~-, 

Como base se propone en todos los tnJr05 divisorios el 
Tabique Rojo Comprimido 6 x 12 x 25 cms., con 
acabado aparente; sin embargo dadas las necesidades 
de funcionamiento de otros espacios es necesario 
colocar otro acabado final como: 

8) Paneles acústicos en las sala de proyecciones Y el 
auditorio de usos Il'KJttiples, en colores armonizados 
con el material base. 

b) Azulejo de 20 x 25 cms en color blanco con cenefas 
en color 'Venice pink" o similar 

NONT A: En todas las circulaciones se montarán 
apoyos laterales a una altura de 95 cms. 

---.:..c:..----

PANElES ACÚSOCOS MARCA "'TECll.A\1" 

I 
I 
I 
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.. Sin recursos humanos, económicos y técnicos simplemente las grandes 
civilizaciones no hubieran desarrollado la arquitectura" 

M~y ..... _;11 
J ffnanciamIenfo Y n:mtabllklad 

CILOt..!C>'C 

-- ,,",' .. 

y--~-~ 
DECONSTRUCCIÓtL 

Costo, presupuesto, 
t'lnanclarTlliento y rentabilidad 



1 1 • COSTO Y PRESUPUESTO; FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD. 

Como lo mendona el Arquttecto Femando González Gortázar'4 "... la nueva 
arquitectura mexicana debe poner énfasis en la adecuadón, reconciliación e 
integradón de los conceptos de: MODERNIDAD-TRADICION-CULTURA-MEDIO AMBIENTE y 
BECURSOS " , entendiéndose estos últimos como la suma de los recursos humanos, 
económicos y técnicos. 

¿ Es factible la realizadón del proyecto arquttectónico?, ¿ A cuánto asciende el 
costo de su construcción?, ¿ Cuáles pueden ser las fuentes de finandamiento?, etc., 
estas son algunas de las preocupaciones más comunes y reales que acompañan a 
la arquttectura, y que deben considerarse desde el proceso de proyección hasta su 
condusión expresada en el proyecto ejea..rtivo. Sin no se atendiese a las 
determinantes de los recursos económicos, humanos y técnicos con que se cuenta 
para la realización del proyecto arquitectónico, sólo se estaría proyectando algo 
ficticio que no ofrece la respuesta, al problema espacial planteado, que se le 
demanda a la arquttectura. 

Por lo anterior. en este capitulo se realiza un estudio general de costos y se 
plantean las fuentes de finandarniento que harían factible la construcción del CEGEDIC. 

Así, se estudian : 

r. Costos y presupuesto 
estimado: 

r. Financiamiento y 
rentabilidad: 

Donde se realiza un estudio general de los costos 
por metro cuadrado de oonstrucción referentes al 
proyecto, a partir de un esquema internacional de 
análisis por Partidas generales de Obra llegando a 
proporcionar un Presupuesto estimado para la 
realización del CEGEDIC. 

Donde se estudian las diferentes fuentes de 
financiamiento para el proyecto, así como se delinea 
la rentabilidad del mismo. 

CCOE>:OOC:: 

r. Esquema de estudio. 

El presente capitulo se desarrolla bajo el esquema general siguiente: 

11. Costos y presupuesto; 
financiamiento y rentabilidad 

. - ~. 

· ... v 

11.1. Costos Y presupuesto estimado ~. ~ ··4 • Integración de las 

11.2. Ftnanciamiento y rentabilidad 

..... "., 

Partidas generales de obm 

~~ • Esquema general de 
financiamiento 

11 
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11.1. COSTOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Dado que el tema de los Costos en la construcción es de vital importancia para la 
Arquitectura, en la actualidad se ha creado ya lo que se conoce como "Ingeniería de Costos en 
la Construcción", ámbito profesional que ha producido un sin número de métodos y 
procedimientos para calcular los diferentes costos que se generan en la realización de una 
obra; los más comunes son loo de cálculo electrónico entre los que destacan: OPUS, 
NEODATA, SAICIC y CAMPEÓN, unos muy generales y otros muy espedficos. 

En este caso, como la finalidad es únicamente dar un presupuestos general estimado de 
la obra. se toman oomo base de estudio 2 métodos prácticos y generales: 

• MARC. Método para análisis rápido de costos" 
• BIMSA Costos de edificación por Fonnato - Maestro (Master-format intemacional)46 

Ambos métodos se basan en la integración de las llamadas "Partidas Generales de 
Obra", a partir de las cuajes se pueden establecer costos paramétricos por metro cuadrado 
de construcción, que es el criterio a aplicar para el cálrulo de Costos del CEGEOIC. 

Por otro lado, es importante mencionar que todo estudio de costos es relativo y aleatorio, 
y nunca. podrá ser definitivo dado el comportamiento de la economía global de mercado en la 
que el pafs se enaJentra inserto, por lo que debe considerarse, en todo momento, ooma un 
estimado que requiere forzosamente de una actualización constante. 

Finalmente, como antecedente, se reaJerda que los COSTOS de construcción están 
integrados por: 

• cosro DIRECTO : Induye 

• Material de construcción 
• Mano de obra 
• Equipo y herramientas 

• cosro INDIREC1O: Induye 

• Proyecto arqu~ect6nico y ejecutivo 
• Ucencias y permisos 
• Utilidad de los contratistas 
• Insumos varios de oficina 

Los costos que se presentan en este estudio sólo contemplan el Costo Directo. 

45 MAAC. Exp...estopor tvtartInezct:ICerroJ. "MARCIV Métocbp3ta~ráp:boooostos" Ed UN.AM MéxK:01935. 
46 81MSA. 0vID GFOJP. -r.A<n..eI 00 Costosen)aeáf':a:i:rr. Ed. BMSAo-mG. SA 00 c.v. N". 264. f..1a'zo def2Xll 
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• INTEGRACiÓN DE lAS PARTIDAS GENEIIAUS DE OBRA. 

Como antecedente se estudian los conceptos generales del MARC y de BIMSA, para llegar a 
la integración de un formato aún més general que se aderue a las caracteristicas del CEGEOIC y 
aJyo procedimiento esté dentro de los límites planteados para esta tesis. 

De manera general, el MARC integra las Partidas de obra en 6 subsistemas principales y 
les asigna un porcentaje estimado del costo total: 

1) CIMENTACIÓN 

15%a20% 

2) MUROS CON REfUEIIZO 
20% 

IncIu'¡e: 

limpieza de terreno 

• Trazo y nivelación 
• Excavación 

Plantilla de pedaceria de desplante 
MarnJXlSleria o:zapatas de desplante 
Cadenas de liga 
ImpermeabiflzaciÓfl de cadenas de rga _: 
MlIOS detabque 
Celosía de tabique 

""""" da <:eraeID 
CB:iena de cerramiento 

3) Ar.ABAMS y COMPUMENTDS EN MUROS 

23% a 25% 

_: 
Herreria de ventanas y puertas exIeriores 
HerrerIa de vertanas Y pu9I1aS i1eOOres 
Vdrieria en venIanaS y puertas 

4) 1tCHIIMIIRE 

10%a 11% 

5) PISOS 
7%a 12% 

6) MURO SARlTARIO 
10%a 12% 

Pi'ltI.m en heITeóa 
Pi'ltI.m en lT'lJIOS 

CIosets con pinh.m ee_ 
Aplanado exterior 
Yeso en lT'lJIOS 

Umpieza en muros 

• Zocbs de mosab:> 

Incluye: 

C<rbm 
ConaeIO de_ 
-.oda"""""" 
Vadado, viI:ndo y curado del concreto -""'"'" en """" emp;em 

Incluye: 
Relleno de gre.¡a. c:emertada 
Frma de concreto 
Pisos de cemento 
Pisos de lT"ICISBi:o 
Sardineles ........,. 

Incluye: -Ins1aIac:kSn senitariB 
1nsta1ad6n de gas 
MobiliariO de baOO Y coc:ina 
I..a"nbmes de mosaico 

210 
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Por su parte, BIMSA maneja la dasificación internacional de Partidas de obra que se oonoce como 
FORMATO - MAESTRO, que es el reroncx::ido y utilizado en tcx:Ios los concursos de obra de Canadá y 
los Estados Unidos. Dicho fom1ato =-de 16 Partidas Generales de Obra: 

1) REQUERIMIEN10S GBtERAUS 9) REQUERIMIEN10S GEIIERAlIS 

• Gastos genernles o """""'" 

2) OBRAS EXmUORES 
o y"""," 

o """'" 
• Obras exteriofeS 10) ESPlC1AUOADES 

3) CONCRETO • b sta.Ia:itA es especiales genemIes 

• cmenta:::i6n 11 ) EQUIPAMIENTO ARQUnECTÓll1CO 
• EstruciI..as de roraeto 

o """""""" 4) AUlAiíIWÚA • MotX5ario u1:IBnO 

• Cimerta::ión 12) AMUEBIAOO 0_- • Mobmario inl9mo genef8I 

5) METAUS 13) CONSTRUCCIÓN ESPECIAl. 

o Estrudum"""'" • Varios 

6) MADERA Y l'tÁS11COS 14) WVADORES 

• Cerplrteria genered 
• EJevadofeS en general 

7) PROTECCIÓN TÉRMICA Y HUMEDAD 15) INSTAlACIONES MECÁIIICAS 

• Impermeabilizad6n general 
• En la instalación hi::lráuIk:a 

• En la instalación senlaria 
8) PIIERrAS, VENTANAS Y VIDRIOS 

• Herrería 16) INSTAlACIONES ELÉCTRICAS 
o Cem;eria • 1nsta!ad6n eIéc:::tñ:a 
• Vdrios y selladoreS 

Para el caso especifico del CEGEDIC, se propone otro métoclo más práctico basado en la 
experiencia de algunos arquitectos y constructores en la zona, que oonsiste básicamente en asignar un 
"COSTO ESllMADO" por metro cuadrado de oonstrucción aPartidas muy generales de obra para obtener 
el costo aproximado total (ver TABLA 71) asignando posterionnente un JXlrcentaje promedio (empírioo) 
de dicho costo a Partidas más espeáficas de Obra (ver TABlA 72). 

Construcción 
solo 

$ 1,700 1,989.42 rrf $3,382,014 

2 Tenso estructuras $ 1,800 4,712.39rrf $8,482,302 

3 Obras exteriores 

, 
TOTAL X M' DE CONSTRUCCiÓN = $ 121,502,200 . 

I 

e-.c;..,. ~y .......... ; 
J IIl11a"ctamleilla y rentabilidad 

11 

~0i0 

CONCEPTOS 

Trabajos """"'" 
nivelación y limpieza 2.0% $2,430,044 

18.0% $ 21 ,870,396 

Superestructura Losas, armaduras, columnas y escaleras 20.0% $ 24,300,440 

I 
2.5% $3,037,555 

Y de carga, acabados y 
12.0% $ 14,580,264 

9.0% $10,935,198 

Y 13.0% $ 15,795,286 

4.0% $4,860,088 

, 
12 Obras exteriores Plazas, estacionamientos Y jardines 3.5% $4,252,sn 

TOTAL = 100% . $ 121,502,200 

Así, el presupuesto estimado calculado para el CEGEDIC por concepto únicamente 
de construcción, sin considerar mobiliario, (Al mes de Septiembre del 2(01) asciende a: 

=)¡ 1 21 ,502,200.0 

Por otro lado, respecto a! TERRENO, éste le pertenece a! gobierno municipal y está 
legalizado como parte de la reselVa de TIerra Social prevista para el desarrollo de 
equipamiento urbano en el municipio. Se encuentra ubicado dentro de las 20 zonas 
catastrales en el área homogénea 135 - E. Por lo anterior su valor comercia! (que seria de 
aproximadamente $1,900 x m2 de terreno) cambia a valor Catastral con un costo de 
$ 850xm2

, por lo cual, teniendo un área de 49,377.35 m2
, su costo es de: 

Terreno = $ 41,970,748.00 
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11.2. FINANCIAMIENTO Y RENTABIUDAD 

Como se ha mencionado, en el presupuesto total estimado, el costo del terreno 
equivalente $ 41 ,970,748.00 NO se considera dado que le pertenece al gobierno 
municipal, ¡:xx lo que el Presupuesto Rnal se reduce al Costo calculado únicamente por 

concepto de construcción (sin considerar mobiliario) equivalente a $ 121,502,200 .00. 

Así, para absorber el monto final de $ 121,502,200.00 se alude a la relevancia social y 
características generales del CEGEDIC. proponiendo un esquema integral de financiamiento 
donde intervengan tooas las instituciones posibles relacionadas oon el tema, de tal manera 
que se delinean 4 ÚNEAS principales de financiación, con los porcentajes de aportación 
económica para cada caso: 

11 GOBIERNO (50% 1 

• Federal: A través de la Seaetaña de Desarrolb Social (SEDESOl..) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las artes(CNCA), así como por el 
Instituto Nacional para la Senectud (INSEN) y la Asociación 
Nacional de Gerontología 

• Estatal : A través del RAMO 33 de apoyos económicos adicionales a los 
gobiernos municipaJes, cuya condición principal es que el proyecto a 
ñnanclal se halle contemplado dentro de alguno de los programas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Dicha condición es 
cumplida (X)r el CEGEDIC 

• Municipal A través de la inserción directa del CEGE01C en 2 programas del Plan 
Municipal de Desarrollo 1997-2000 pertenecientes al Subsistema A-3: 
Estructura TenitoriaJ y Bienestar social, dichos programas son: 

PROGRAMA 0\.1. s::u:AC(JNYCN'N::JrN:1Jlt. o,¡yasestrB!:egias son entreotrm: 

• Destinar recursos B la ~ da aulas, tallares Y 1aboraIoIios. 
• Emprender canpañas para abatir el analfabetismo en COOf'(Ü'laCIÓn CJlI1 

el Instituto NadonaI de Edur:::acól para adules (l~ 
• Dar 8pCJ'fO a bs programas del Centro de c.apacita"'Ül en Artes y 

Ofá>s (CECAO). 

• Constituir el Comité Municipal da Edu::a::i6n 

PROGRAMA A-3. ;oo.rr.;:w:) M..NC.?Al..ARTEY ru.TUV\. o,¡yas estrategias son erdre 0Ir8S: 

• Oear rnacanism::l de difusión que propicien el ro O:::Ú. de. i!o de la 
historia rnutldpaI. 

• Fomentar la reaIlzad6n de eventos arIÍsIia)-o.JtturaIes. 

• Dar EqXlyO ti bs programas del Cenbo de capoctac;6n en Artes y 
Ofá>s (C8O/'D) 

• Constilulr el Comité MunkIpaI para el desarrollo dellvte Y la 0JItura 

la aplicación directa de los rerursos estaría administrada por 
el DIF e INSEN municipal y la administración propia del 
CEGEDIC. 

11 

2) SOCIEDAD CML (10 % ) I 
• Organizaciones sociales independientes 
• Patronatos de apoyo a [a conservación y difusión 

cultural municipal 

3) INICIA11VA PRIVADA (30 %) I 
• Incentivos a las grandes compañías intemacionales 

para apoyar las actMdades de difusión cultural en el 
CEGEDIC a través del Patrocinio por publicidad de 
[a Marca. 

• Incentivos a las compañías que se encuentran en el 
corredor industrial más importante del municipio 
ofreciendo deduooón de impuestos equivalentes a 
sus aportaciones para el CEGEDIC 

4) AUTOFINANCIACIÓN ( 10 %) 

r. RENTABIUDAD 

• A través de actividades, materiales y artfculos 
producidos en el CEGEDIC, tales como: 

• Publicaciones varias 
• Conferencias 
• Cursos 
• Talleres 
• Asesoría jurídica 
• Venta de artículos varios 
• Eventos artísticos y culturales 
• Eventos deportivos 
• Alojamiento temporal 
• Plantas dellnvemadero 
• Bolsa de trabajo 

Siendo el CEGEDIC una Institución única en su género en todo el país, los beneficios 
sociales que Se crearían con su construcción seguramente rebasarían los límites 
municipales permeando el desarrollo estatal y nacional. Por el otro, una de las grandes 
ventajas del proyecto es que ha sido concebido y planeado para que en el mediano (5 
años) y largo plazo rr años) sea auto suficiente económicamente, es decir, que será capaz 
de generar sus propios esquemas de financiamiento altemativos para no ser totalmente 
dependiente de los recursos del gobierno municipal, evitando con ello convertirse en un 
proyecto partidista al margen de las administraciones y gobiemos en tumo, que, como se 
ha visto en mud"ras ocasiones, suelen impedir la continuidad de los proyectos generados 
por el gobiemo anterior o se cambian sin estudio alguno las características de operación. 
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)lEFINICIÓN; DE • 

] 

• JUmFICACIÓN URBANA: • JumFlCACIÓN SOCIAL Éstase basaen: 
Por déficI en la aten:i6n al adulto mayor ,. La taoria internedonal da la 

~ DÉFICIT : EDAD FUIICIIIIIAL "'"" 
sustenIO del if1:IuIso al 

9,337 desan'OIb del adulto ~. 
" -

2. La CARTA de la. DIO 

ili adultos 
(Organim::i6n de las NacioneS 
UnidIm) en favor de los l'I:iuIIos 

mayores sin 1'J1!I';r'OI9S. suscrita en al afK) de '1 

a1ención 1993, con '7 prildpiOS 
Ldai'IEiIaws. 

laño 2000) 3. Los 12 PR06RAMAS DE El lIIVESII8ACIÓII y IIESAIIIIOUO SOCIAL 
1ISEI,1995 

• DIRECCiÓN: Av. Dr. Jiménez Cantú y Av. Constitución. Sin, a un costado del Palacio municipal. Col. 
Centro urbano. CP. 54750. Cuaulitlán Izcalli, Edo. de Méx. 

El terreno elegido cumple con los requerimientos urbanos mfnimos establecidos en el Sistema Normativo de 
Equipamiento urbano, SEDESOL, para un elemento de cultura, éstos son : 

o 
o 
o o 
o 
o 

~
_~ le'Ple 

Ubicación a nivel: ESTATAL ' 
HZ.: .:.. 

. __ ~_ CEII11IO'~ " lON"'HA~IMCION"L 
Escala de III:>CH ......... ,: r:.;.,.-', PEHt!IDAPM[I:"A 

Uso del suelo, COMERCIAL Y DE SERVICIOS. 

cus - D.5O Y COS - D.5O 

Compatibilidad de equipamiento urbano: 
lIfJEGRAIU COI lAS ZOMAS IlMEDlATAS. 

Infraestructura 

.:> 

YL6~ 'ZCALLt 

e; CENTRO GERONTOLÓGICO DE 
Q.-\ -:> DIFUSiÓN CULTURAL Conclusión Anal 

o.:;Q"lLt""""Dic 

'Gi' [¡Jf{IMJ[IJ I!J ~ 

• L i ~'".. :; 'j'jj~~ "::==:= t'''!fd' I 

.~;;,~, I 
o CCXWNTO I SIJACESTE 
o R..AlAO: ACCESO 
o ZIN\ CE fC'I:Z5J 
o Fffi) Frol:f'AL 
o AfEACEECOCACIÓ"l YCAPAClTACON 
o IKIEROR CEL MEA CE ED.,X%IÚN Y CAPACITACIÓN 

El prt:I'J'IKiO del CEI?IDC está diseñado bajo el c::oncEPIO de "PlANTA POR COMPOSICIÓN", de 
tipo RADIAl, que l::Iásbrnente consiste en lB dispost:j6n espacieJ en brna ~ de pe 
elemen!os ~ qua ntegmn el ~~, de IalITU'I9fB qt.e se gerwra 
lJ1 8Spa:Xl central ele gran reIevarda cuya tJJic:eci6n le asigna. de l'T'B"I8f8 rsILfII. 
cemctor5tic:M de fUlcionarnier1o VBSIi:JUar. Asi, se defino que el espa::O certnll del ~ 
debo es1ardedlcado a IafL.o:::i6n más ~ parael CEGEOIC: 

lA CJUS:11 CUl1U:ml. 

Es fI.rdamerCaI rec:ordEr" quo ruspedO a lB dis¡xlSk:lón de ~ 
elemertOS ~ en \r:Irm al Foro pm::ipBI pera la di&.sI6n 
o.4uaI (área c:eotmI), ésta reslXJl1de alas indKa::ioneS precisas de: 

1) B estucIo del micro-cllma en el sitio 
2) La vocadón de usos del suelo en el terreno 
3) UJs nooesidades de li do¡ a i i!ER'U) erqu!ted6nX:o .... """' ... 

PERSPECIlVAS Da PROYECTO ARIl~::co: 

1 

o INTERIOR 00.. TALLER CE CV\NZAYBAlLE CE SAlÓN r.--
PRElUPU
---

ESlO
--

ESIIIIIAIIO
----(S3'IIMH'---2OO1-1-: .~ . : ~: 1 

@~~~y 
( fNC.oME!IIE CONS1IU:CION) ¡1' 

J • ÚIIEAS DE FlllAllCMlIIBI1O; 
~~-- ---

'}-

.... 
r 

GOOIfKIS: FBEW.,ESTATAL y~ 
M:lATPlA PRIII'AO.\ 
SOCEIW) CM.. (OOSy~ru.1lMIS) 
AUTO A~IAWNTO 

i'OTA: B CEGaXCcuen:agon; 

."""""",,~ 

• F'FIOYB:::TO DE it>l3Tl>UOOi'>ES 

• PROYECTO DE .IrCABADOS 
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