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Desde la aparición de loe primeros grupos y sooledades humarias en la tierra, estos 

debieron hacer frente con mas o menos éxito, a las fuerzas de la naturaleza y a los desastres, 

Inicialmente la observación del hombre sobre los fenómenos perturbadores se baso en una visión 

anlmleta y, con el desarrollo ulterior, llegan a planteamientos cada ves mas ol:>Jetlvos, hasta 

lograr una perspeotlva científica de los desastres y sus causas, y oonseouentetr11~nte, al 

nacimiento de la, protección civil. 

La trascendencia de esta disciplina se explica a partir de sus objetivos generales: la 

defensa y preserllación de la vida humana, de sus productos culturales y de su medio ambiente, 

ante los daños que ocasionan los fenómenos destructivos, 

En la actuf!lidad el avance de Ja protección civil en casi todos los países del mundo, apunta 

al tratamiento de los desastres desde un punto de vista Integral, donde cada ciencia 

convenientemente relacionada oon las demás, aporta sus observaciones y propuestas a la 

búsqueda de ma,yor eficiencia de los sistemas de protección civil. 

En México las acciones de protección civil, inician su consolidación Inmediatamente 

después de las sismos de septiembre de 1985. Los dolorosos resultados de ese desastre haoen 

patente la necesitjad de intensificar todas las acciones de ese ámbito de esa disciplina y surge 

así el sistema ~ac;onal de protección clvil (Slnaproo); mas adelante la dirección general de 

protecci6n qlvil como su órgano operativo y el centro nacional de prevención de desastres 

(Cenapred). corro su soporte técnloo. 

Los agenfes perturbadores de origen natural o humano, son fenómenos que pueden alterar 

el funcionamiento normal de los asentamientos humanos o sistemas afeotables y producir en ellos 

4 



un estado de desastre. Los primeros provienen de la naturaleza, generalmente de los cambios en 

las condiciones ambientales, de los desplazamientos de las grandes placas que conforman el 

subsuelo, o de la actividad volcánica. Los de origen humano son consecuencia de la acción del 

hombre y de su desarrollo. 

Los agentes afectables, son el sistema compuesto por el hombre y su entorno físico, 

Incluye a la población, los servicios y los elementos básicos de subsistencia; los bienes 

materiales, y la naturaleza, donde pueden materializarse los desastres al presentarse un agente 

perturbador. Es decir: un sistema afectable puede ser cualquier comunidad o asentamiento, área 

productiva o ambiente humano. El Impacto es cualquier incidencia de un agente, elemento o 

suceso sobre el sistema afectable, que produce efectos indeseables (o daños) de diversas 

formas: humanas, materiales, productivos, ecológicos y sociales. 

La peligrosidad se presenta cuando algunos de los sistemas de subsistencia Incluyen 

materiales o equipos que pueden causar un desastre. La ciuc;!ad de México es prodiga en 

ejemplos que ilustran este caso: los almacenes y depósitos de energéticos, capaces de provocar 

Incendios, explosiones, Intoxicaciones y desastres en otros sistemas. 

Si bien el impacto de muchos desastres supera las medidas que la sociedad adopta para 

enfrentarlos, es cierto que gran parte de los daños son resultado de la vulnerabilidad de los 

asentamientos humanos. Ello explica que los niveles de riesgos se incrementan en relación con el 

aumento de la densidad de población: la concentración humana produce asentamientos 

Irregulares en áreas Irregulares que conviven con asentamientos Industriales en suelos 

Inestables, así como el transporte, almacenamiento, distribución y uso de materiales 

combustibles que exponen a la población a calamidades. En este contexto, el concepto de 

vulnerabilidad significa la susceptibilidad de un agente o sistema afectable al ser alterado o a 

cambiar de estado normal ante el Impacto de un agente o fenómeno perturbador. 

TE~ rs e:· H 
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Los agentes reguladores están 

constituidos por la organización de las 

Instituciones además de las acciones, 

normas, programas y obras destinadas 

a proteger a los agentes o sistemas, y 

controlar los efectos destructivos de los 

fenómenos o agentes perturbadores. En 

México existen las disposiciones, 

reglamentos y leyes que otorgan 

atribuciones y facultades a distintas 

dependencias y organismos para 

prevenir, auxiliar así mismo apoyar a la 

población en casos de desastre. El 

desarrollo de esta tesis analizaremos 

los aspectos, condiciones y 

particularidades que afecten a la 

delegación Gustavo a. Madero, pero no 

limitándonos a divisiones meramente 

políticas, si no haremos excepciones ya 

sea por limites social, o geográficos, el 

resultado de este análisis será el 

principio de un tema de desarrollo 

urbano, técnico, arquitectónico con en 

que concluiremos la presente tesis. 
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Se define como zona de alto riesgo a los espacios que representan un peligro para la 

comunidad así como para los organismos vivos que integran el ecosistema. La zona que haya 

sido afectada por fenómenos naturales, por explotaciones o por aprovechamiento de cualquier 

genero que representen peligros permanentes o accidentales. 

La delegación Gustavo a. Madero se ha convertido en una de las delegaciones que sin tener 

una ubicación central, tiene una Importancia significativa para el distrito federal y su estructura 

urbana se ha convertido en una de las mas pobladas del distrito federal; adicionalmente se 

destacan los siguientes factores: 

Es una delegación eminentemente habitacional, de niveles medio y bajo. 

Existen asentamientos Irregulares principalmente en la zona de Cuautepec. 

Cuenta con una fuerte presión de crecimiento urbano sobre el suelo de conservación. 

La estructura vial y su accesibilidad es deficiente, principalmente hacia las zonas norte y 

oriente 

Cuenta con importantes polos de atracción de población flotante: 

. Basílica de Guadalupe y su zona de influencia . 

. Instalaciones del Instituto Politécnico nacional. 

. Bosque de san Juan de Aragón ... 

. Zona de hospitales de Magdalena Contreras . 

. Central camionera del norte . 

. Plaza Lindavista y zona de influencia. 

. Terminal de transferencia de indios verdes. 

. Terminal de transferencia de Martín carrera. 

1 U lS C('N 
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, se consideran los siguientes elementos de riesgo que Impactan el desarrollo urbano: 

- Gasolineras - Inundaciones - Fallas geológicas 

- Gaseras - Derrumbes - Duetos 

- Industrias químicas - Zona sísmica - Densidad de población 

- Deslaves 

En la delegación Gustavo A. Madero existe un total de 23 gasolineras. Mas no existe una 

colonia o punto de concertación Importante de las mismas. 

En las colonias san Juan de Aragón, y Aragón Inauguran, se encuentran establecidas tres 

gaseras, por lo que es necesario hacer los estudios de Impacto urbano para establecer los radios 

de afectación para los tanques de almacenamiento y distribución, ya que representan un riesgo 

Importante. 

En cuanto a las Industrias químicas este es el ramo más numeroso, con un total de 123 

Industrias de ellas, las más Importantes son 33 y se localizan: 8 en Ja colonia Vallejo 7 en Aragón, 

6 en Aragón lnguaran, 6 en Tlcoman y 6 en Bondojlto. 

Al sur poniente de la delegación se encuentran Importantes zonas Industriales. Algunas de 

ellas abastecen de combustible a través de conductos de Petróleos Mexicanos que pasan a lo 

largo de varias colonias es Importante considerar el riesgo que Implica estos duetos para las 

colonias y calles que atraviesan y las medidas de seguridad que se deben adoptar, tales como 

señalización prohibitiva para construir o perforar. Así mismo, es conveniente tomar en cuenta las 

especificaciones que el reglamento de construcción determina en materia de comunicación y 

prevención de riesgos en su capitulo IV para los predios aledaños al dueto, así como para 

verificar que Petróleos Mexicanos, realice estudios de Impacto urbano pertinentes y monltorlar las 

medidas de seguridad en sentido de una constante vlgllancla, mantenimiento y detección de 

fugas, para evitar algún siniestro, según Jo establece la ley de protección clvll del Distrito 

Federal. 

En virtud de Ja Importante presencia de Petróleos Mexicanos en la delegación, es necesario 

hacer énfasis sobre las medidas de seguridad en los establecimientos de esta empresa. Esto es 
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consecuencia de los Incidentes registrados el 19 de noviembre de 1984 y él mas reciente, el 11 

de noviembre de 1996 en la población de san Juan lxhuatepec, del municipio de Ecatepec, esta 

zona considerada como área de Integración metropolitana. 

Así, se hace necesaria la lmplementaclon y operación de estrategias a través de la 

comisión, buscando fundamentalmente evitar y prevenir este tipo de desastres y en caso de una 

contingencia, tener las medidas y dispositivos necesarios y adecuados para la prestación del 

servicio de bomberos, de los medios de comunicación, salud y primeros auxilios, así como la 

participación de la ciudadanía es necesario también considerar el grado de acceslbllldad a la 

zona, para garantizar que dichos servicios lleguen de manera fácil, oportuna y con la menor 

dificultad posible. 

Para las gasolineras, gaseras e industrias químicas, es necesario tomar en cuenta las 

disposiciones que establece la ley de protección civil del distrito federal. Por otro lado, el 

programa general de desarrollo urbano en su apartado de prevención de desastres contiene la 

Información necesaria para prevenir riesgos y hacer frente a contingencias de Infraestructura 

como gasoductos, oleoductos y cableado de alta tensión. 

También se debe considerar la reglamentación que el programa establece sobre el refuerzo 

de la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas, su Inventarlo, así como las rutas y 

horarios adecuados. Cabe mencionar que existe una distancia de 25 metros de restricción de 

construcción a ambos lados del conducto para casos de explosión, por lo que es necesario 

observar las medidas de seguridad para la atención de emergencias, como hidrantes para 

Incendios, ambulancias, clínicas, etcétera. Particularmente en aquellas colonias con alta 

densidad, como es el caso de acueducto de Guadalupe, por donde pasan dos tramos de dueto y 

tienen una densidad de 301 a 400 hab/ha. O Gabriel Hernández, por donde pasa un tramo, con 

una densidad de mas de 400 hab/ha. 

Por lo que se refiera a los deslaves y desplazamientos de rocas, existen 8 puntos de la 

delegación que se consideran riesgos, de los cuales dos se localizan en la colonia Ahuehuetes y 
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dos en Chalma de Guadalupe, uno en barrio de las Rosas del Tepeyac. Existen cuatro colonias 

con casos de riesgo de este tipo: arboledas de Cuautepec el alto, la cascada, malacate y vista 

hermosa, que es la mas afectada en este rumbo, dadas sus condiciones de urbanización precaria 

y semiconsolldada. Por tal motivo se hace necesario diseñar e instrumentar políticas de 

consolidación de construcciones precarias, de mantenimiento y construcción de redes de 

alcantarillado, así como de establecer unidades que atiendan a la población civil en caso de 

deslave, particularmente en épocas de lluvias. 

Respecto a los derrumbes, existen 18 casos de riesgo, de los cuales tres se localizan en la 

colonia la Pastora, 3 en Tlalpexco, 2 en la ampliación Benito Juárez y 2 en la Candelaria 

Tlcoman, algunas colonias tienen un solo punto de riesgo de derrumbe. Los deslaves y derrumbes 

son riesgos que existen en virtud de las condiciones geológicas en la zona norte de la de 

delegación, Incluyendo la sierra de Guadalupe de origen volcánico. Las tensiones horizontales 

producen derrumbes en el suelo conformando por tobas, por los que existe un riesgo permanente 

y latente en las viviendas establecidas en este tipo de suelo, particularmente las viviendas en las 

faldas de la sierra de Guadalupe donde el riesgo aumenta en virtud de las fuertes pendientes que 

existen hasta un 60% de pendiente. 

Tanto para deslaves como para derrumbes, es conveniente además del diseño e 

instrumentación de las políticas antes señaladas sobre consolidación de las zonas precarias, 

promover una reforestación de la zona, a fin de disminuir el riesgo en ambos sentidos, así como 

mejorar las condiciones naturales de la delegación. 

En la delegación existen 2 fallas geológicas: una de ellas la atraviesa de surponiente a 

nororlente pasando por el centro y la otra atraviesa por el extremo suroriente. En estas zonas se 

deben de poner énfasis en las especificaciones de construcción según el reglamento de 

construcciones del distrito federal, a fin de garantizar la seguridad tanto de las construcciones ya 

consolidadas y las que se vayan a realizar, como la de los usuarios. La colonia Gabriel 

Hernández con una densidad superior a 400 hab./ha. Representa un alto riesgo debido a las 

perdidas humanas en caso de siniestro por lo Inaccesible del terreno. 
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De las 194 colonias que conforman la delegación, se hizo un recuento por colonia tomando 

los criterios antes mencionados para evaluar el grado de riesgo que existe dentro de la misma. 

Existen 63 colonias con riesgo bajo (34% del territorio delegacional); 58 colonias de riesgo medio 

(31 % del territorio delegaclonal); y 66 colonias con riesgo (35% del territorio delegaclonal) 

En estas condiciones se debe de hacer énfasis en el diseño e Instrumentación de políticas de 

prevención de riesgos y atención de emergencias para la prevención civil. Es recomendable 

Incluir dentro del programa de protección civil, la existencia de un esquema de coordinación 

entre las distintas Instancias publicas, privadas y sociales, responsables de la atención a 

emergencias como: centros de salud, ambulancias, patrullas, bomberos, albergues temporales, 

escuelas, deportivos, estaciones de radio, helipuertos y él ejercito. 

Los riesgos alto, medio y bajo se definen con base en la Interacción de todos los factores 

de riesgo en conjunto dentro de cada colonia, así como la densidad y la presencia de la zona 

sísmica. Cada factor de riesgo tiene cierto grado de factibilidad y en medida en que dicho grado 

aumente, el grado de riesgo de cada colonia aumenta o no, dependiendo de la zona sísmica y la 

densidad de población. 

Tf ~ !S CCN 
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Objetivos académicos 

Mostrar la capacidad para analizar y proponer soluciones a problemáticas especificas, 

además de concebir, determinar y realizar espacios Internos y externos que satisfagan las 

necesidades del hombre en su dualidad física y espiritual expresada como Individuo y miembro de 

la comunidad. 

Objetivo social 

Proporcionar servicios de prevención, atención, control, extinción y rescate, con el fin de 

ayudar a salvaguardar vidas humanas y bienes materiales. 

Objetivo personal 

Mostrar la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

arquitectura realizando un análisis de una problemática y estructura de forma clara, para después 

desarrollar un proyecto que satisfaga mis expectativas y obre todo las necesidades espaciales y 

formales de los usuarios. 

'L• •rqultectura e• un arte multldl•clp//narlo en donde convergen fundamento• teórico• y 

técnico•, y le acción humenlzedora que lo• tran•lorma en un todo homogéneo e•pacla/ 

p•r• el u•o del hombre.• 

Agustín Hernéndez. 
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5 mll 975 siniestros consumieron 109 mll 774 hectáreas de bosque, selva y pastizales en 

loa primeros tres meses de 1998. 

·La• cifras y loa daños 

En el país se registran, cada 24 horas, un promedio de 130 incendios forestales. 

El 90% de los Incendios son causados por el descuido y la ignorancia del hombre .. 

En los primeros tres meses del año hubo 5 mil 975 siniestros que consumieron 109 mil 774 

hectáreas de bosque, selva y pastizales, subrayó el diputado Antonio soto Sánchez, quien precisó 

que parte de los siniestros se debe al aumento de intensidad del fenómeno conocido como 'el 

niño'. 

En este año se han registrado 490 incendios en bosques del distrito federal destruyendo 900 

hectáreas, como resultado de la temporada de sequía y el descuido humano. 

Se afectaron 140 mil hectáreas, especificó Carablas Litio 

Son 6,800 Incendios los registrados este año en el país, que han dañado 140 mil hectáreas 

y 23 por ciento son zonas boscosas, informó el pasado 13 de abril en Toluca, estado de México, 

la secretaria del medio ambiente recursos naturales y pesca, Julia Carabias Liilo. 

Los incendios forestales en la capital del país se han Incrementado en 40 por ciento con 

relación al año pasado y, de acuerdo a estudios de la Semarnap, 80 por ciento de ellos son 

provocados por el descuido humano; más de 70 por ciento del incendio de pastos, arbustos y 

matorrales han consumido aproximadamente 900 hectáreas de bosques. 

En la ciudad de México resulta preocupante el problema de los Incendios forestales, 

porque, de acuerdo a cifras oficiales, en promedio, anualmente ocurren mil 159 siniestros de este 

tipo, con una superficie afectada de 2 mil 348 hectáreas, lo cual denota la falta de una política 

adecuada en esta materia que aminore los efectos de los Incendios. 

rr r·-1s C(IN lL ~ ~ 
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Los Incendios forestales, son considerados como una de las peores catástrofes, porque 

causan daños ecológicos muy importantes de bosques que suponen periodos largos de 

recuperación los que oscilan entre 40 y 80 años, además de la contaminación que se genera por 

el humo, que afecta no sólo a los ciudadanos, sino principalmente a la flora y fauna de las áreas 

del desastre. 

Las entidades más afectadas por los Incendios, en los primeros tres meses del año, son: 

san Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, hidalgo, Chiapas, estado de México, Michoacán, Distrito 

Federal, Colima, Guerrero, Nuevo León y Puebla. Mientras que en Morelos, a pesar del combate 

aéreo con el avión-cisterna de Canadá y dos helicópteros de la Sedena, además de la 

construcción de 17 kilómetros de brechas contrafuego, el siniestro registrado desde hace siete 

días en las Inmediaciones del parque nacional ecológico lagunas de Zempoala, continúa sin 

control y destruyendo árboles adultos y matorrales del paraje denominado Tepelte y barranca del 

Infiernillo la leona, Informó la Semarnap-Morelos. En este caso se ha contado con la participación 

de efectivos del ejército mexicano, a través de la XXIII zona militar; personal de la Semarmap, 

seguridad pública, bomberos y protección civil del estado en su combate, concluyó. 

-1118 CllU8118, 

Las elevadas temperaturas en la ciudad de México aumenta el porcentaje de incendios forestales. 

Los matorrales, arbustos y pastizales están expuestos a los rayos directos del sol que provocan 

las llamas que arrasan con los bosques. 

El diputado Antonio Soto Sánchez, precisó que parte de los siniestros se debe al aumento de 

Intensidad del fenómeno conocido como 'el nlño'.de acuerdo a estadísticas 1 O por ciento de los 

Incendios forestales, en México, son de origen natural; en tanto que 90 por ciento son provocados 

por el hombre, ya sea de manera intencional o no. Entre las causas Intencionales están el uso del 

suelo, de forestal a pecuario o agrícola; por Invasión de tierras o por necesidad de apertura de 

áreas de cultivo, ademas de algunas prácticas de rosa y quema. Aunado a ello, agregó Soto 
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, Sánchez, está la falta de previsión de los pobladores y visitantes de las zonas boscosas, y la 

carencia de infraestructura técnica y humana en el combate y control de incendios. 

En tanto que el titular de Ja Profepa, mariano Azuela, reconoció que varios de Jos incendios 

suscitados fueron provocados de manera intencional. Puntualizó que las investigaciones están 

abiertas para identificar a los responsables y expuso que éstos serán objeto de multas 

económicas y de penas de hasta seis años en prisión. 

·Laa Investigaciones 

Boaquea del D.F., víctimas de la negllgencla oficia! 

plan para prevenir incendios, congelado desde diciembre, incluso la Carena tiene un 

aserradero ilegal: asamblea. Ppropone tipificar el ecocidio; investigamos siniestros: CCS 

Alberto Roca.- Periódico excé/slor. 

Los bosques del distrito federal son víctimas de la negligencia oficial pues son las propias 

autoridades las que promueven la tala clandestina, como sucede en San Salvador Cuauhtenco, 

donde la comisión de recursos naturales {Carena) tiene un aserradero Ilegal; en Cuajimalpa, 80% 

del bosque ha sido talado o quemado, mientras que las invasiones siguen en las delegaciones 

sureñas sin que nadie los frene, denunció la al D.F. y propuso tipificar el ecocidlo., Demandó una 

investigación rigurosa del incendio ocurrido la semana pasada en el desierto de los leones ante la 

fuerte sospecha de que fue provocado, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de acusar 

penalmente al gobierno de Ja ciudad, a Ja Carena y a las autoridades delegacionales por 

negligencia e Irresponsabilidad al no haber implantado, desde diciembre pasado, un programa de 

prevención de incendios. 
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Por su parte, el jefe del gobierno capltallno, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dijo en 

entrevista que ya se Inició una averiguación relacionada con este siniestro y esperamos llegar a 

resultados. Afirmó que es muy difícil prevenir los Incendios, especialmente cuando son 

provocados; no obstante ay elementos para combatir este tipo de siniestros y trataremos de 

reforzar los equipamientos y las formas de operación. 

El presidente de la comisión de protección civil de la alD.F; Pablo Jaime Jiménez Barranco, 

expuso que en los últimos ocho años la ciudad ha perdido 14,000 hectáreas de bosques debido a 

los Incendios, además de que otras 16,000 están Invadidas. 

Tan sólo de enero al 1 O de abril del presente año han ocurrido alrededor de 2,000 

Incendios, que afectaron 6,000 hectáreas. Recordó que en diciembre pasado se alertó a las 

autoridades sobre la necesidad de poner en marcha un programa de prevención de Incendios, lo 

que no ha ocurrido hasta la fecha; Incluso, durante una reunión con autoridades de la Carena se 

puso de manifiesto que no se cuenta con el personal capacitado ni el equipo necesario para 

controlar un Incendio. 'nos dimos cuenta cómo 60 personas se tardaron más de 15 minutos para 

apagar un fuego en 200 metros', remarcó. 

·La• propueetae y la• accione•. 

El diputado federal e Integrante de la comisión de bosques, Antonio Soto Sánchez, propuso 

adoptar un programa emergente lntersecretarlal para prevenir Incendios forestales a nivel 

nacional. 

El diputado Antonio Soto Sánchez propuso que el gobierno capltallno trabaje 

coordinadamente con las secretarlas del medio ambiente, recursos naturales y pesca, defensa 

nacional y de turismo, con la comisión federal de electricidad el cuerpo de bomberos y el 

gobierno del Estado de México para formar brigadas que se distribuyan en campamentos que 

funjan como observadores, a fin de detectar a tiempo cualquier siniestro y actuar lo más rápido 

Trr !(' cnN L. JU ..; 
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posible, además de construir brechas de contrafuego que disminuyan las llámas y evitar que se 

propague a otras áreas. 

El presidente de la comisión de protección civil aseveró que deben Instrumentarse 

mecanismos que contrarresten cualquier Incidente que provoque un Incendio como son las 

'limpias' que se hacen para el uso de suelo en la agricultura, la quema de pasto para combatir 

las plagas, las fogatas en los bosques, arrojar objetos encendidos sobre la vegetación, las 

tormentas eléctricas, así como proveer al cuerpo de bomberos de elementos, instalaciones, y 

herramientas necesarias para que puedan actuar con prontitud y eficacia. 

El legislador panlsta, Jiménez Barnunco señaló que la autoridad tiene que establecer 

medidas eficientes que detengan las Invasiones a las zonas de reserva ecológica, lugares en 

donde se Incrementan, en gran porcentaje, los incendios forestales, siendo las delegaciones 

Alvaro Obregón, Tialpán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, lztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, 

Xochimilco y Magdalena Contreras, las más propensas a ser invadidas por su gran superficie 

boscosa. 

Fuente: excélslor. 11, 12, 13 y 14 de abr/11998 

·Firme del acuerdo de cooperación en meterle de Incendios forestales 

El acuerdo de coordinación tiene importancia porque a través de é1, el servicio forestal de 

estados unidos otorga capacitación y adiestramiento en sus Instalaciones y en los campamentos 

forestales en la entidad a personal oficial: asimismo, entrega en donación equipo, herramienta y 

prendas de protección al personal combatiente y conjuntamente con personal de la delegación. 

De semarnap, se ha elaborado y distribuido material divulgativo y asistencia técnica en quemas 

prescritas, asl como en la elaboración de programas de manejo a una reserva nacional forestal. 



Para comprender mejor el proceso de la generación de un desastre es conveniente 

estudiarlo como un sistema; es decir como un conjunto de elementos que interactuan entre ellos 

y que pueden, o no ser simultáneos, con este enfoque pueden Identificarse sus tres componentes 

esenciales: los agentes perturbadores (fenómenos naturales o humanos); los agentes afectables 

(asentimientos humanos); y los agentes reguladores. 

Un desastre es un evento concentrado en tiempo y en espacio, resultando del Impacto de 

un agente perturbador o calamidad en un agente o sistema afectable, cuyos efectos pueden ser 

prevenidos, mitigados o evitados por un agente regulador. 

Mecanl•mo• generadores. 

Son los procesos a través de los cuales se producen las calamidades y están constituidos 

generalmente por las siguientes etapas: 

A) Preparación: determina la conjunción de las condiciones necesarias para Ja formación de la 

calamidad. 

8) Iniciación: es la excitación del mecanismo. 

C) Deearrollo es la fase de crecimiento o Intensificación del fenómeno. 

O) Traelado: consiste en el transporte de los elementos o energía del fenómeno, del lugar de 

Inicio al de Impacto. 

E) Producción de lmpactoe: se entiende como la manifestación y realización del fenómeno o 

agente perturbador en el sistema afectable. 

Encadenamiento. 

Los mecanismos de encadenamiento son aquellos que propician, que como consecuencia 

de la presencia de una primera calamidad, surge otra, a esta ultima se le llama calamidad 

encadenada. 

1f~IS CCN 
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Por sus características se han definido tres tipos de encadenamiento. 

A) Corto: se produce el Impacto primario de una calamidad da lugar directamente a otra; por 

ejemplo, el Impacto de un sismo puede producir Inmediatamente un colapso de suelos. 

8) Largo: se trata de una secuencia lineal de calamidades encadenadas, Ja que un sistema 

afectable se convierte en sistema perturbador, como cuando un sismo provoca una ruptura 

de duetos eléctrlcos y de combustibles, y esta el Incendio. 

C) Integrado: es el caso de la agregación de Impactos debido a efectos de una calamidad 

lnlclal, como la Interrupción del servicio de agua, que puede afectar la salud de la población, 

Interrumpir los procesos productivos, dañar sectores habltaclonales etc. 

Existen otros encadenamientos frecuentes, como Ja Interrupción del servicio de transporte y 

de la energía eléctrica por lluvias fuertes: el dlslocamlento de las comunicaciones por sismos 

etc. "La Importancia de los mecanismos de encadenamiento es Incluirlos en la planeaclón y 

gestión de los desastres para prevenir o reducir los efectos negativos". 

Claelflcaclón de deeaetree. 

El análisis de los procesos de producción y generación de las calamidades y de su 

encadenamiento entre otras de sus características, permitió, en el marco 

Del sistema nacional de protección clvll, elaborar un esquema de clasificación útil para orientar el 

estudio de los fenómenos destructivos, dicho esquema postula cinco tipos de fenómenos 

atendiendo a su origen 

Geológlcoe. 

Se producen por Ja afectabllldad de las placas tectónicas, fallas continentales y reglonales 

que cruzan y circundan a la república mexicana. Los princlpales fenómenos de este tipo son: los 

sismos, el vulcanismo, el hundimiento regional, el agrietamiento, los maremotos (tsunamls) y 

flujos de lodo. 

·~·-.~N , •. I\. ;1 
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Hldrometereológlcos. 

Esta clase de fenómenos deriva de la acción violenta de los agentes atmosféricos como los 

huracanes, las inundaciones plu~lales -costeras y lacustres- las tormentas de nieve, granizo, 

polvo y electricidad, y las temperaforas extremas. 

Químicos 

Se encuentran ligados a la compleja vida en sociedad, al desarrollo Industrial y tecnológico 

de las actividades humanas, y al uso de diversas formas de energía. Generalmente afectan en 

mayor medida a las grandes concentraciones humanas e industriales. En esta clase están 

Incluidos los incendios, tanto urbanos domésticos e Industriales, como forestales; las 

explosiones, derivadas en su mayoría por el uso, transporte y comercialización de productos 

combustibles de alto potencial explosivo; radiaciones, fugas tóxicas y envené~~'rnl-~nios masivos. 

Sanitarios. 

Se vinculan también estrechamente con el crecimiento de la población y la industria. Sus 

fuentes se ubican en las grandes concentraciones humanas y vehiculares. Destaca en este grupo, 

entre otros fenómenos, la contaminación del aire, suelo y agua; la desertlflcacion, las epidemias y 

plagas, y la lluvia ácida. 

Socio organizativos. 

Tiene su origen en las actividades de las concentraciones humanas, y en el mal 

funcionamiento de algún sistema de subsistencia que proporciona servicios básicos. Entre las 

calamidades de este tipo destacan los desplazamientos tumultuarios, las concentraciones 

masivas de personas en locales en áreas poco Idóneas, y los accidentes terrestres, aéreos, 

fluviales y marítimos que llegan a producirse por fallas técnicas y humanas, y que por su 

magnitud o tipo pueden afectar a parte de la sociedad. 

El estudio de los agentes o sistemas afectables implica analizar sus partes o sistemas de 

subsistencia. 
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Para Identificar los sistemas de subsistencia deben considerarse las necesidades y los 

satlsfactores de los Individuos, los grupos y la comunidad, como alimentación, abrigo, seguridad, 

defensa, etc. Ninguna definición de comunidad estaría completa si no incluye las Interrelaciones 

entre sus subsistencias, pues· permiten comprender el funcionamiento y desarrollo del 

asentamiento humano tanto en condiciones normales, como ante calamidades. Se distinguen tres 

tipo de lnterrelaclon. 

Por dependencia. 

Por efectos negativos 

Por peligrosidad. 

El primero surge cuando un sistema de subsistencia es capaz de dislocar el funcionamiento 

normal de otro, lo que convierte al primero en agente perturbador y, por tanto en calamidad. 

En el caso de la dependencia de la Industria respecto del suministro de energía eléctrica: 

cuando esta falta, el sistema productivo a·e paraliza. 
·--.-,: 

RIESGOS GEOLOGICOS 
.".:·· ···~.-~.:..j 
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RIESGOS INDUSTRIALES 

HSIS CCN 
FALLA H ORiGEN 21 



En cuanto al segundo tipo es necesario determinar y localizar los efectos negativos de los 

sistemas de subsistencia en vital para Impedir que se conviertan en desastre y para disminuir 

su capacidad de aumentar los efectos de otros desastres. Ejemplos de esto· sori el 

hundimiento del suelo de la ciudad de México por la sobre-explotaclon , d~ J~s ma~tos 
acuíferos; la contaminación del aire que genera el sistema de fransporte: l:as ~legas y 

epidemias que producen los tiraderos de basura; la contaminación de aire, agua' y suelo ~ue 
provocan los desechos del sistema Industrial etc. 

HSIS CON 
FAL~A f E üR~GEP~ 

22 



Antecedentes históricos 

En la delegación Gustavo A. Madero existieron pequeños asentamiento humanos desde el 

año 1000 ac. La cultura de Zacatenco floreció en la zona desde el año 100 de. Tlcoman en 

particular entro en auge hacia el siglo v. y en el siglo XV. Los aztecas construyeron la calzada y 

el dique del Tepeyac para detener las aguas dulces de los ríos que desembocan en la zona. 

La comunicación con la ciudad de México se realizaba a través de la calzada de los 

misterios que existía desde 1604. esta fue completada con la calzada de Guadalupe construida 

posteriormente. En 1828 se declaro ciudad a la villa de Guadalupe. A partir de 1940 se ubicaron 

en la delegación grandes fabricas y se formaron colonias populares. La nueva basílica de 

Guadalupe se termino de construir en 1976. 

Ubicación extenalón y llmltea. 

La delegación se localiza al norte del distrito federal, colinda al norte con los municipios 

de Coacalco Tultltlan y Ecatepec del estado de México; al oriente con los de Ecatepec, San 

Salvador Ateneo y Texcoco de la misma entidad, al sur con las delegaciones Venustlano 

Carranza, lztacalco y Cuauhtemoc, y al poniente con la delegaclon Azcapotzalco y los municipios 

de Tlalnepantla y Tultltlan. Tiene una superficie de 87 km.2 equivalente al 5.8% del Distrito 

Federal. 

Caracteríatlc•• geográfica• 

La topografía de la delegación presenta, en su mayor parte, arreas planas, apta para el desarrollo 

de actividades urbanas, así como la sierra de Guadalupe y otras elevaciones (cerros del 

• INFORMACION RECOPILADA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 1997. TfSIS CON 
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Chlqulhulte, . Guerrero etc.) que sin ser adecuados para usos urbanos han sido ocupados por 

asentamientos humanos. 

Estructura 

La delegación tiene como centro estructurador el área tradicional de la villa. Las 

características de los elementos fundamentales se desglosaran a continuación: 

Uao de auelo y reaervaa 

De la superficie total de la delegación (87 km2), 83.8% esta destinado a usos urbanos. Los 

diferentes usos del suelo se hallan entremezclados. El habitaclonal se encuentra en el centro y 

oriente de la delegación; el Industrial se encuentra al poniente entre la calzada Vallejo y la 

avenida de los cien metros, y en el centro entre la avenida Talismán y san Juan de Aragón, y 

Ferrocarril Hidalgo y gran canal. La mayor parte de los servicios se encuentra en el centro y sur, 

concentrándose en la villa y también al poniente en el área ocupada por el Instituto Polltécnlco 

nacional y tramos paralelos al del Instituto Politécnico nacional, Insurgentes norte y Misterios. 

Dentro de la zona urbanizada, 23% corresponde a lotes baldíos. Estas 2500 ha. Son la única 

reserva urbana con que cuenta la delegación. Las reducidas áreas de preservación ecológica han 

sido ocupadas por el crecimiento urbano. 

lnfr•••tructur• y Equipamiento 

A pesar de que la delegación se ubica en esta zona consolidada desde el punto de vista 

urbano, un buen numero de las 146 colonias carecen de Infraestructura y equipamiento; este 

numero es variable según el elemento urbano de que se trate. 

• INFORMACION RECOPILADA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 1997. 
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Del área delegaciones, 80% cuenta con el servicio domlclllarlo de agua potable; existen 34 

colonias que no disponen de una infraestructura y se surten a través de tomas publicas y carros 

tanque. 

La red de drenaje y alcantarillado cubre el 70% del área delegaciones por lo cual 40 

colonias quedan fuera de ella. El sistema general de drenaje conduce las aguas residuales por los 

ríos Tlainepantla, San Javier, y los Remedios, descargando en el gran canal de desagüe y, en Ja 

época de lluvias, en los interceptores central, oriente, y poniente del drenaje profundo. El 42% de 

las viviendas carece de servicio de drenaje. 

La red de energía eléctrica cubre el 90% del área delegaclonal; quedan sin atender ocho 

colonias, y el 95% del territorio dispone de alumbrado publico. Existen siete colonias sin él. 

En la delegación funcionan 96 jardines de niños, 403 primarias, 129 secundarlas, cuatro 

planteles de nivel medio superior y la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico nacional. 

El equipamiento cultural es de 50 bibliotecas, dos museos y un teatro al aire libre. 

El equipamiento para la salud esta integrado por 15 clínicas de sagacidad social y cuatro 

hospitales. Este equipamiento atiende 45% de las necesidades. La demanda en las camas de 

hospitales y sanatorios para esta delegación es la mas alta del Distrito Federal. 

A pesar del Importante numero de mercados, estos cubren solamente el 54 % de la 

demanda. La demanda de locales en mercados para esta delegación es la mas alta del Distrito 

Federal. La delegación cuenta con el parque nacional del Tepeyac y el bosque de san Juan de 

Aragón. 

Vlalldad y traneporte. 
La estructura vial de la delegación es amplia y compleja, pero Insuficiente para los 

requerimientos del transporte de personas y mercancías que transitan por la zona. La red 

primaria cuenta con grandes avenidas como Insurgentes norte, Vallejo, cien metros, Montevideo, 

ferrocarril Hidalgo, así como la calzada de Guadalupe y de los misterios. Esta red se reforzó con 

• INFORMACION RECOPILADA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 1997. 
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la construcción de siete ejes viales,' de Jo~ cuales cuatro tienen dirección norte sur y tres van en 
. '. ':'.' 

sentido oriente poniente. Del total del suelo destinado para Ja vialidad el 75% esta pavimentado. 

"~. - 1-;:,·<, '.~~"·;\:·~··· ... 

Para el transporte de personas, la déiegficlón dispone de numerosas rutas,de: camiones y 

terminales para el transporte foráneo, destaca Ja central camionera delnorte>C~b~' rnericlonar 

que el servicio de transporte de la delegación Gustavo A. Madero cubre el 70% d~'la de~~nda. 

Servicio• urbano• y medio. 

Las zonas de conservación ecológica están siendo Invadidas por el desarrollo de la 

mancha urbana. De tal manera que se reducen al área forestal del extremo norte de la delegación 

y del Distrito Federal, el parque nacional del Tepeyac y al bosque de san Juan de Aragón. 

Los problemas de contaminación y deterioro ambiental son Importantes. Estos se dan en 

varios niveles. Las aguas residuales posen un grado de contaminación muy elevado. El suelo 

también se halla contaminado por las basuras y materiales fecales a causa de la Insuficiencia del 

servicio de recolección del gran canal, y por que los ríos Tlalnepantla, los Remedios y 

Cuauhtémoc, que conducen aguas residuales a cielo abierto, Inundan sobre todo en épocas de 

lluvias las áreas adyacentes. 

Aepectoe eocloeconómlcoe y de participación de la comunidad. 

La delegación también ha sido uno de los focos más Importantes del movimiento lnqulllnarlo en 

el distrito federal (colonia Martín Carrera.) . Dos fenómenos destacan en la estructura 

socloeconómlca de la delegación, además de ser la segunda mas poblada del distrito federal, la 

actividad desarrollada en torno a la baslllca de Guadalupe y la central camionera del norte 

genera una población flotante que asciende a los 30 millones de personas al año, cifra que 

sobrepasa el doble de la población del distrito federal; otro aspecto Importante es el predominio 

creciente de la actividad comercial y de servicios sobre Jos ramos secundarlos, Jo cual modifica el 

perfil de la delegación, como sucede en otras delegaciones centrales. 

• INFORMACION RECOPILADA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 1997. 
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Siendo este aspecto uno de los más relevantes, en función del carácter e Identidad que 

debe guardar todo ámbito urbano para preservar los valores históricos y arquitectónicos, con el 

fin de que sus habitantes se sientan copartícipes y autores de la calidad del entorno urbano. 

La delegación se ve afectada en su estructura flslco-espaclal por la perdida de sus 

símbolos, hitos y elementos de referencia urbana que en conjunto dan carácter, Identidad y valor 

a la zona; lo anterior debido al deterioro de sus edificaciones y su entorno por la ausencia de 

mantenimiento, proliferación de comercio informal, la contaminación visual y ambienta!. En este 

sentido merecen especial mención las siguientes zonas y corredores. 

Corredor calzada de Guadalupe, en donde predomina la disparidad de alturas, estilos, 

variedad de mobiliario y pavimentos así como el deterioro de su vegetación, y desorden en 

cuanto a su tipología y material de los anuncios. 

Calzada de los Misterios, en donde se requiere una mayor atención a los elementos de 

Identidad de la misma, que son los misterios, los cuales están en deterioro, y carecen de un 

cuidado especial. 

Barrio de santa Isabel Tola, pueblo de san Juan de Aragón, san Felipe de Jesús, la VIiia y 

Cuautepec, se encuentran en deterioro por sus características patrimoniales, en un entorno de 

usos mixtos principalmente, y existe un deterioro considerable en cuanto a la Imagen de sus 

fachadas y pavimentos. 

Proliferación de publicidad exterior desordenada en vlas primarias, como calzada de San Juan 

de Aragón, insurgentes norte y avenida de los 100 metros, así como la calzada de Guadalupe y 

la calzada de los Misterios. 

* INFORMACION RECOPILADA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 1997 
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Se requiere Impulsar mecanismos de rescate Integral de la Imagen urbana en los 

principales corredores, mejoramiento de parques, plazas y jardines, dlgnlflcacion de 

monumentos históricos, rehabilitación del mobiliario, del señalamiento vial y de la 

nomenclatura que contribuya a lograr un paisaje más agradable y elevar por consiguiente la 

calidad de vida de la comunidad. 

Ü~·GÍ~--Í!N~ CÚAUTIPIC- · ·. 
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Al momento de defínllr una !línea de estudio dentro de la lnveetlgaolón weallzada para la 

presente tesis, deepe.rtó mi Interés el tema de alfo riesgo, esto debido tal vez, a lia Innumerable 

cantidad de deegreolaa, oatiietrofee que desde haoe algunos años venían aumentando en 

cantidad y em magnitud. 

Loa an~eoedentee. de oatéstrofee en la ciudad de Méxiloo son añejos, sin embargo uno de 

loe que más tnter.ée, y temo" despierta ea el de los sismos ya que tenemos ejem¡ploe muy claros y 

penosos. Desde una óptica social y global, la ciudad de Mélllco como un todo, loe :elemoe de 

septiembre del 85 Inciden sobre ume sociedad urbana compleja conformada por una multlplUolldad 

de lnetltuolonee polltloas, económicas, soolales y culturales regidas por normas jurldlcas y 

practicas, al Interior de este rico tejido social repercute las oatéetroflee naturales con erectos 

cuya elllatenola Ira desde un1oa ouarntoe días, hasta abarcar años, y tal vez siglos. 

En contraste con lo anterior, lo que en un principio ee visualiza oomo cambios dramáticos, 

en l.a sociedad mexicana, y en particular en la sociedad capitalina, resulta ser mas bien el 

afloramiento en extremo de relaolonea aoolalea existentes: aquellas que· dan ooheailón a cualquier 

sociedad fuerte y viva. Se "descubren con loe desastres" de repente, y por ejemplo, la existencia 

y permanencia de lazoe que fortllfloan a loe mlembroa de una comunidad en 0880 de pellg¡ro y qua 

1e manifiestan bajo la forma de solidaridad humana en defemaa de su terruño. Se hacen vlalblea, 

de pronto practicas, ooetumbres y tradiciones que por au carácter rutinario habí1&n sido 

lgnoradae, eoelayadaa y olvldadae. Loe desastres, no significan para loe habitantes de la ciudad 

capital, el Inicio de n.uevae formae de convivencia, el no la meoeeldad de replantear BUll 

axperlenolae y eu enorme vl~alldad. 
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Los habitantes de México, al \<lvlr en una zona de alto riesgo por cuestiones aíamlcae, de 

Inundaciones, exploallonee, deslaves euc. Han observado eatoa fenómenos desde tiempos 

lnmemor.ables y loe han dejado aeEl!ntadoe en c6dlc·ee, crónicas, gaceta'8, diarios, y mée 

reolentemente, regietré.ndoee mediante Instrumentos científicos. Por lo que la preocupaol6n 

generada en México por la Incidencia de efectos deetructlvoe, no se ha llmltado a su simple 

descripción y registro; ha motlvSJdo que el conocimiento ·de estos temas, Incorporando resultados 

de la lnveetlgacl6n realizada en todo el mundo. 

Dentro de las prlnclpSJles problemétlcas de alto riesgo q1:1e presenta la delegación Gustavo 

A. Madero encontramos prlncl¡palmente 

lnoendlo•: ea la :segunda delegación con mayor índice de Incendios, 

Fugas de gas: 92 fu·gae de gas al día en la delegación 

ln·undaolonee: en épocas die lluvias pro\locando deslaves de tierra en asentamientos Irregulares 

prlnolpalmente. 

lxploelonee: latente peligro por contar con zona Industrial (química) Importante, además de la 

oeroanla oon la ex ~efilnerla 18 de marzo, san Juan lxhuatepeo, y lee zonas Industriales de Vallejo 

y Xalloetoo. 

dentro de llae propu:eatas fundamentales podemos menolon1ar la (1) reublc•olon d• v/v/end• que 

ee encuentre en zonas de asentamiento& Irregulares 

(2) oreaolón de •ub••t•ol6n d• bombero•, para: poder auxiliar en oasoe de lnoendloa, 

exploalonee, reeoatee, fugae de gae, Inundaciones etc. Y por u1ltlmo (3) re·estructuraclón del pl•n 

P•rol•I d• •••rro/lo 111b•no 

Centro de este marco de deeaetrea que han tenido efecto y seguirán teniéndolo en la ciudad de 

México ea lmportantlelmo lle Implementación de medidas de prevención, pero también de rescate, 

11 tomar lae acclonee Inmediatas de emergencia, al cuerpo de bomberoe ha contado oon una 

reputación Intachable y en caso de emergenc:lae lae aoolonee que ellos desempet'lan dennueetran 

1u valentía, y oapaoldadee (• pe111r de eu nula prepar&ol6n), aln embargo, no son sufiolentea para 
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una metal6polla como la nueatra, de ello fue muestra la Insuficiencia de elementos en e:I sismo de 

1985, o en las exploelonee de san Juan lxhuatepeo, entre otros desastres. 

SI ae actúa en oaao de deeaatr.a no eolo eé vera afectada la zona del desaetre el no 

tamblen ae podrá paralizar toda una ciudad. 

En el oseo de, septiembre de 1985 la carencia de energla el,otrlo• afecto a cerca del 45% 

de la cuidad al resentir datloa temporales en subeataolónee eléotrloae de potencia, looallzadae en 

la part!e 'aureate de la capital, p"ovooando la salida de operaol6n de las mismas, en cuestión de 

oomunlo•olone• a partir de este siniestro ee cortaron 'loe servicios de telecomunlcaclones, por 

haberse euependldo loa sistemas de energlas eléotrlca, e~ daño eufrldo en el eervlc:lo telef6nlco 

fue oallfloado oomo uno de loa máe graves de la historia de la telefonía en el mundo, ya qu& laa 

perdldaa fueron die 15,00() llneaa telet6nlíoaa, con corte to,tal, loe eervloloa de larga distancia se 

Interrumpieron en un 100%, 760 equipos de múltlplex dutruldoe el!ltre otroe. En cuanto al 

tr•n•porte y vl•lld•d a lo lugo de lea líneae del metro sé produjeron grietas las cual&1 

provooar·on gravea flltramléntoa da agua, las vlae afectadas fueron 31 O banquetas dañadas, 

85,61 O m2 de carpeta aafáltlca, 5116 1087 guarnlclonea y 390 semáforos. Otra actividad que afecto 

no solo a la ciudad al n10 al palei entero fueron las •otlvld•d•• produot!v••, en un principio de 

calculo una cifra de loa 70 mll empleo• directos e Indirectos afectados. 

"'1 "c ·s 
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Ea Importante o·onalderar la ubloaolón de la oel!'ltral y lee eataolonea de b·omberoe; así oomo 

au radio de aoolón par!!i poder determinar lee zonas que cuentan oon dicho servicio pero que al 

encontrarse dentro de un radio de acción muy amplio el eervlolo prestado ee muy tardio y por 

oonslgiulente Inadecuado. 

Como ae puede ver el!l el mapa anterior dentro de la delegaolón Gustavo A. Madero no ee 

oum1plen loa mínimos lnternaolonalee de tiempo máximo oon que cuentan loe bomberos para 

llegar a una zona determinada (5 mlnultoe), sin tomar en cuenta el dlrrcll aooeeo y las malas vise 

de oomunloaolón oon que ou1enta la drelegacilón en la zona norte. 

la lnveatlgaol6n desarrollada en la dele·gaolón, aef oomo en les lnetanolae enoargadae del control 

y prevención de rleegoa (Senapred, proteoolón olvll etc.) Nos :he arrojado Información de la cual la 

máa Importante son loa prlnolpalee rleegoe que afectan leitentemente a la delegaclón loe oualea 

aon: 

llamoa: el tipo de euelo qu& Impera en la del·egaclón es de tranelol'ón, aunque también 

enoontramoa laouatre, además de ·que existen ~oa fallas geológloas q¡ue cruzan la delegaclón de 

oriente a poniente. 

lnoendlo• 'I exploelonee: produoldaa an1 la mayoría de las veces por las Industrias que ee alojan 

en la delegaolón, además de que por •esta atraviesan loa duetos de Pámex que abaeltecen a la 

oluded. Y Jl)Or el fuera poco la zona lnduatñall d·e Azoapotzaloo ee enou1entra en loa llmltee de Ja 

dele.gaolón, aar oonno la zona Industrial de aan Juan lxhuatepeo. Y la refinería 18 de marzo que 

aun almacena combuatlblaa. Aaí oomo loe 1.noendlÍ()a forestales que ee daaarrollan en el norte da 

Ja delegación. 
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lnundaolonee: principalmente en épocas de lluvias, y debido a la topología de la delegeol6n se 

llegan a ¡producir deelave•, e Inundaciones que han afectado llltlmamente en gran magnitud a la 

delegación. 

El desarrollo de la lnvestlgaol6n ltla p~opuesto algunas soluclones a 

1 oorto plazo. 

Estrategias de emerger:ioias: - Albergues para damnificados (de auxilio). 

- Albergues para damnificados (t·emporal) 

11 medl•no plazo: 

• Cr••olón de equlp•mlento de ••taolón de bomberos 

- Creación de equipamiento de protecol6n civil. 

Proporcionar vlvfienda en zo:na se9ura ¡¡;>ara los habitantes de zonas de alto rlesgo. 

111 l•rgo plazo 

Reea~ruoturacl6n del pla111 pa~olal de Fa delegaol6n (uso de suelo). 

De todas. eataa OR>olonea el tenna que eehac•olono para deaarrollulo ee el de equipamiento 

de ••t•olón d• bombero•, ya que a lo largo d·• toda 1.1 valoración de antecedentes y la 

faotlblllded de reallzacl6n del proyecto la estación de bomberos ea no solo la que abarcarla la 

poalble aoluc1l6n ele la mayoría de lea problemátloae de riesgo de la delegaol6n, el no que tamll>lén 

tendría Influencia fuer.a de la delegación Gustavo A. Madero, abaroando lea delegaolonea V8()1maa, 

Venuatlano Carranza, Azcapotzalco, 

Tlalnepantl!a, Ecatepec, entre ctroa. 

C,uahutémoc, y loa municipio• de Nezahuelc6yotl, 



ESTACIONES DE BOMBEROS 
EN El D. F. 

1 Azcapotzalco 

2 Saavedra 

3 Tacuba 

4 Central 

5 Tacubáya 

6 Cuajimalpa 

7 A. Obregón 

8 Tlalpan 

9 Tláhuac 

1 O lztapalápa 

11 Benito Juárez 

TIEMPO DE RECORRIDO DE ~ DIFERENTES ESTACIONES DE 
BOMBEROS A PUNTOS ESPECÍFICOS (EN MINUTOS) 

---------------- ---·--·-····-
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El gran problema de prevención y extinción de Incendios, parece haber alcanzado en loa 

paíaea maa avanzados un grado de control oaal perfecto; no euoede lo mismo en loa países en 

proceso de desarrollo en donde las oorreepondlentes soluolones se dlfloulten por un alnnómero de 

factores. Cada para ha Intentado resolver la oueetlón adoptando diferentes slatemaa segón aua 

medica, ooatumbrea y modos de vida respectivos. 

Por ejemplo an la oludad de Londres ae han oonatltuldo ouerpoe de bomberos ouyoa 

miembros ea han enrolado, voluntariamente, en au mayor parte, para cooperar oon un numero 

mínimo de bombero• profealonalea; en Nueva York en cambio, la mayoría de los bombero& aon 

hombrea dedicados de lleno a au actividad, y su eficiente deaemperfo radique en la terrible 

experiencia que le humanidad ha vivido en el ourao de lae guerras mundiales; el titánico esfuerzo 

realizado en el salvamento por derrumbes e lnoendloa en el tranaourso y después de laa guerrea, 

han eetlmulado a la aooledad y a loa gobiernos a perfeoolonar esta profesión, siendo otras de 101 

faotorea el crecimiento de lee lnduetrlaa dentro de laa oludadee, y la multlplloaolón de 

oonetruoolonea de grandes altura&. 

Origen de 101 ouerpo1 de bombero• en el mundo 

El primer cuerpo de bomberos ea lnlola en roma en el ar'lo 22 a.o., Fue organizado por el 

emperador Ceaar Augueto y ae oomponla de eco eaolavoa a loa que ae lea llamaba "vlgllea" eata 

elatema de eaolavoe bombero• funciono haeta aele ar'\01 d.o. Fecha en al ea oreo un 

departamento Integrado por hombrae mejor formado• y organlzadoa; preatando eapléndldoa 

Hrvloloe haeta la calda del Imperio romano en el ar'lo 476 d.o. 

El cuerpo aetaba Integrado por 10,000 bombero• con una organización de tipo militar oon 

una dlvlelón y aubdlvlelón del peraonal a cargo de cada una de ellaa exletra una demaroaol6n o 

zona eepeolflcada. El cuerpo eataba dividido en 1 O cohortee urbanaa, aunque cada una de eataa 



controlaba y era responsable de la seguridad de loe distintos semi urbanos en que la ciudad 

estaba dividida. 

Durante la edad media y comienzos de la moderna, se hallaban organizadas las funciones 

de vlgllancla y alarma mientras que la extinción corría a cargo de loe vecinos. Como este trabajo 

obligaba generalmente a derribar muroa y techumbres, se adopto la coatumbre reglamentada, a 

partir del a. XVII de que ae encargaran de él loa alba"'llea, carpinteros y cerrajeros de cada barrio, 

aurgleron hacia 1833, loa zapadores bomberos, llgadoa a la mlllcla naclonal; pero pagadoa en 

proporción a loa eervlcloa qua prestaban. Mae adelante fueron lea propias compar'llae de eeguroa 

contra lnoendloa lea que ae preocuparon de organizar cuerpos fijos de bomberos, apoyadoa por 

loa munlolploa que acabaron haciéndose cargo por completo de eetoe servicios y de loa hombrea 

dedloadoa a ello. 

Durante loa últlmoa ª"'ºª del a. XVII, fueron organizados en Londres varlaa compa"'raa y 

todae ofrecían oomo lnoantlvoa, la protección da la propiedad por medio de aervlcloa da 

bomberoa, por aato a au vez ae lntenalfloo el cuerpo de bomberoa, aln embargo no ea 

encontraban bien organizados ya que en cada de Incendio cada compa"'ra acudía al llamado da 

Incendio y cada una trataba de proteger y aalvar lea propledadea afllladaa a au compar'lla 

raglatrándoae en laa callea vlolentoa chequea entre una y otra para apoderarse de loa aparatoa y 

equipos nacaearloa para realizar au trabajo mientras el fuego deatrozaba lea propledadea. 

A travéa de, lea malea experlanclaa, loa grandes adelantoa tecnol6glcoa ea han 

parfaoclonado y obtenido bueno• prograaoa en la organización, técnlcaa y equipo neceaarlo para 

Hta Importante función. 

Hletorl• del ouerpo de bombero• en M•xloo, 

En el al'lo da 1528 ya axlatla en la nueva Eapal'la un grupo deatlnado a apagar lncendloa. 

Poalblamenta el primar cuerpo da bombero• qua ea formo en América Latina, haya aldo el 

del puerto da Varaoruz, quedando lnatltuldo 1n 11'10 de 1873, deaarrollindoee en condrcrone1 de 

e e 
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auma pobreza, sin ninguna protecol6n y sin elementos técnicos. El die 20 de diciembre de 1887 

contando con tan solo 15 hombree siendo gendarmes y auxlllaree de policía y por orden superior 

fueron oomlelonadoe el efecto, el cuerpo de bomberos de la ciudad de México, Inicio en forma 

provlalonel su labor. 

Mientras que en Europa se contaba con maquines de vapor para transportarse y combatir 

Incendios, en la ciudad de México el material era transportado por loe miemos bomberos a paso 

veloz por lo que tenían que hacer gran esfuerzo, prestando un servicio árido e Ineficiente por laa 

oondlolonea de equipo de trabajo. 

En aquellas épocaa aolo habla en la ciudad de México tuberías de ague potable de media 

pulgada y cuando ocurría algún Incendio sé tenían que explorar las callee para llegar a encontrar 

caaualmente laa atarjeas de aguae negrae que eren utlllzedea pera le extinción de Incendios, todo 

eato ayudaba a la prestación de un servicio máa tardío. 

Al correr loe ar'lce, conforme a laa poalbllldadea de cada gobierno, fue aumentando el 

material y equipo haata llegar a lea 11 O unidades con lee que cuentan actualmente, adqulrléndoae 

particularmente deade la fundación del cuerpo nueatroa dlaa. 

Loe dlferentaa cuerpee eepeclallzedoa que existen acn: el foreatal, el de aeropuerto&, el 

lnduetrlal, el de marina, el minero, el municipal, y el voluntario. 

lqulpoe y •l•t•mH. 
Se aabe que el primer lnetrumento para combatir fuego ea fabrica en el afio 440 a.o. Y 

oonalatla en un aparato fabricado con loa lnteatlnoa y " aat6mago de loa bueyea, cayendo pronto 

en deauao debido a la Ineficiencia del alatema. 

Poaterlormente H utilizo un cubo de cuero haeta que 400 al'loa a. De c. 2 hombrea 

llamado• "Ctealbula y Heron•, llevaron a cabo la reallzacl6n de las prlmaraa maqulnH 

extlnguldoraa de Incendio• llamadaa "Slphcna• lea que fueron ueadaa haata 2 mil al'loa mea tarde. 
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En el siglo XV el Instrumental empleado aé reducía a picos, azadones cubos, Jeringas de 

bronce y unas rudimentarias maquinas hidráulicas que deblan ser alimentadas por hileras de 

vecinos que pasaban loa cubos de agua de mano en mano. 

En Nuremberg ae fabrico en el al'lo 1651 una bomba Inventada y dirigida por John Jauteh, 

contaba oon dicho aparato de un recipiente bastante grande montado en correderas y tenla un 

pistón en el centro; para au manejo ae necesitaban 3 hombrea, mea loa que llenaban el agua del 

recipiente, de todos loa palaea europeos Alemania fue en donde méa adelantos hubo en loe 

método• de extinguir Incendios. 

En 1829 ae Invento en Londres la primera maquina de vapor, pesaba 12 1/2 toneladas, tenla 

un motor de 1 O caballoa, pero debido a eu gran peso y a que era dlflollmente manejable cayo en 

deauac, 1urglendo en 1852 en la ciudad de Clclnattl otra maquina de vapor que superaba a la 

anterior; la cual eatuvo en servicio hasta que fue desplazada por las maquinas movidas por meter 

que hicieren au aparición en 1903. 

En el curso del alglo XX ae han registrado grandes avance&, ae han sustituido a la tracción 

animal por la mec6nlca, como con laa grandes escalera& extensibles y ee han desarrollado 

dlver101 procedlmlentoa químicos de extinción¡ al mlamo tiempo que la radio y el teléfono haa 

hecho posible una r6plda y eficaz comunicación. 

VehfoUIOI y equipo HtUllH. 

Loa vehlculo1 y aparate• de apoyo en un Incendio, forman parte de él. Su funcionamiento ae 

baaa en la capacitación de cada Individuo; mb comunes tienen las algulentee oaracterlatlcaa. 

Autobomb•. Regula la pr11lón de 101 chorro• de maa mangueraa en relación con laa neceeldadea 

varlable1 de la boquilla o lanza. Toman agua, en caso de necaaldad, de fuente& lejanas come 

rica, Htanque1 etc. 

l•o•l•r• (Hcala). Loa autoa con Hcaleraa pueden levantarae a mano o mec6nloamente, deben 

de emplearH en zonaa con vario• edlflclo1 de cuatro plantaa o m61, cuando menea una 
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comunidad deberá tener una escalera aérea teleso6ploa (montada en él vehfoulo y levantada 

maoanloamente o por el mismo). En las zonas de menos de dos plantas pueden emplearse 

escaleras con extensiones de 7.3m. Y 9.1 m. En las zonas residenciales estas escaleras son 

menos usadas. 

Equipo menor. Esta considerado dentro de las mismas maquinas y es de gran variedad. Un jeep 

es muy necesario; el cuerpo de bomberos debe de contar con un vehículo para uso exclusivo de 

loe comandantes, ya que en mas de una ooael6n se pudieran encontrar haolendo lnepeoolones de 

lndole protectora fuera del cuartel y su presencia en el lugar del Incendio es necesaria y esta 

debe ser casi en el acto. Otro vehículo útll son las camionetas plk-up para dar servicios a fugas 

de gas y cortos circuitos. 

Carro de bombero• oleterna. Es un autotanque con una bomba y de capacidad pequeña y una 

lfnea corta de mangueras ya conectadas. Su función ea como una autobomba de uso Inmediato 

con capacidad de 1 O 000 litros oon bomba autooebante de 12 HP. Su maniobra es rápida, 

combate con efloacla pequeños Incendios y controla en fuego mayor mientras que el equipo 

mayor y menor entra en reparación. 

Curo• bomba. Tienen dlvereas capacidades y espeolfloaolonee. Algunos tienen capacidad de 

aurtlr 2 800 litros por minuto. Lleva las mangueras y tiene un tanque de agua de 380 a 1 890 

litros; transporta de 60 a 90 metros de manguera del reforzador de presión de 19 a 25 mm. De 

diámetro; 300 metros de manguera de 63mm. , y algunos emplean mangueras de 70 a 76 mm. 

De diámetro. Otros transportan 30 tramos de manguera de 15 m. Cada uno que unidos dan un 

total de 450 m. De manguera de 1 Y2 • y 2 Ya". Están conectados ¡por medio de una toma de 

fuerza al motor, en lugar de la transmisión oonvenolonal con flecha. 

Curo• de bombero• d• oomblnaol6n trlple. Debe cargar por lo menos 300 m. De manguera 

de 2 Ya" de diámetro, bomba montada con capacidad mínima de 1 800 lltroa por minuto y un 

tanque de 37;9 litros. Transporta personal y equipo para ataque ligero. 
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Urgencia• y reeoate. Lllevan eervlcloe de primeros auxilios y rescate, son atendidos por 

personal adiestrado en trabajos de rescate, los autos para estos servicios llevan una provisión de 

completa de aparatos salvavidas y para rescate y aveces sirven oomo vagone:e auxiliares. 

Autotraneporte de escalera telescópica. Ea parecido a la motobomba de 1 890 lltrce por minuto 

con excepción de que cuenta con una escalera operada meoénlcamente. La eeoallera puede eer 

de 17.5, 35. O heete 60 metros. Cuando un auto escalera esta equipado con tanqu.e bomba de 1 

890 litros por minuto se la llama escalera telescópica (combinación qufntuple). 

lervlolo remolquee y proyector•• de luz, Son elementos auxlllaree para llevar herramientas y 
utensllloe extrae especiales para su utilización por otras unldadea. Estos elemen~os se mandan 

a loe Incendios grandes para c·omplementar el equipo. 

Unidad•• pua líquldoe Inflamable•. Se destinan para ser utilizadas en lnoeindlos de vehfoulos, 

tanques y en aeropuertos. Están equipadas con unidades de espuma y de niebla, bióxido de 

carbono y eqiulpo especial de entrada por cable de rescate 

Carro para allmentoa. Generalmente se uea una camionera tipo panel lleva comida preparada 

de la estación central a la subestaclon. 

Carro d• mantenimiento. Transporta aceite, y combustible pera loe vehículos y equipos. 

Organlzaol6n aotual del ouerpo de bomberoe. 

Actualmente existen 4 actívldadee básicas que caracterizan la organización del cuerpo de 

bomberos. 

1) Operaolonee: su función básica es la atención a todo tipo de alarmas, catástrofes y 

accidente:a, dentro de este puesto se considera también la capacitación del personal y loe 

eervloloa de operación 



2) Admlnletraclón: se encarga del registro, reporte y elaboración de eetadletloae de loe 

servicios prestados, así como también se lleva a oabo la contablllldad Interna del .ouer¡po de 

bomberos y ee ponen en vigor los reglamentos de especificación contra Incendios en 

coordinación a las delegaciones polftloae. 

3) Servloloe Internos: representa loe servicios básicos de primera necesidad, 

alimentación, cllnlca, habltaolón, etc. Cada uno con sus reepeoltlvae funciones. 

4) Tallleree: se encarga del mantenimiento del equipo. 

La forma de administración que prevalece dentro de la oorporaol6n es la siguiente: las 

subestaciones son oontroladae por la estación central y esta a su vez por siniestros y rescates 

la cual pertenece a le secretarla de protección y vialidad (seguridad publica). 

En la estación central se lleva a cabo el control operativo y administrativo de todo el cuerpo 

da bomberos, la capacitación y adiestramiento de nuevo personal y mantenilmlento de todo el 

equipo, concentrándose en este edificio una serle de servicios como la ooclna, lavandería, 

combustible, talleres y equipo de trabajo que son proporcionados a las distintas estaciones. 

Las subestaciones cuentan con un mlinlmo de servicios y equipo por lo que dependen y son 

controladas por una central. 

En cuanto a la forma de gobierno, el cuerpo de bomberos funciona de acuerdo con la 

organlzaolón militar y admln1letratlva se manejan distintos grados de oficina. 

Qr•do• mlllt8'•• 
General 

Coronel 

Teniente coronel 

Mayor 

Capitán 

Grado• de oflcln• 

1 er superintendente 

2do superintendente 

1 er. Inspector 

2do. Inspector. 
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Teniente 

Subteniente 

Sargento primero 

Sargento segundo 

Cabo 

Bombero raso 

funolonee del cuerpo de bomberoe. 

1 ) Control y extinción de Incendios 

2 ) Control de fugas de gas 

3 ) Servicios de prevención de Incendios 

4) Rescate 

5 ) Atención y traslado de 1leslonadoe 

6 ) Atención a colisión de vehículos 

7 ) Atención a oortoe olroultoe 

8 ) Ellmlnaclón de lnundacliones 

1 er. Oficina 

2do. ·Oficina 

sub-oflolal 

bombero 1 ero 

bombero 2do 

bombero 3ero. 

9 ) Ellmlnaclón de derrames de fluidos 

10) Reeoate y exhumación de cadáveres 

11) Secclonamlento de arboles. 

12) Servicios de lavado de edificios 

13) Servicio de escala para varios 

14) Atención a explosiones 

15) Atención a derrumbes 

16) Servicios de suministro de agua 

17) Servicios varios. 

El nivel académico del cuerpo de bomberos, en la mayoría de lee veces ea bajo, y llegan 

por lo regular hasta el sexto año de prlnnarla, en general su nivel cultural es bajo. 

El bombero se caracter,lza prlnclpalnnente por una persona honesta, valiente, amalble, y 

alempre ·dispuesta a ayudar y proteger al prójimo, a peaall" de loe riesgos que esto Implique, por lo 

que aon personas que Inspiran conflanz.a y seguridad. 

Tlpoe de extlnguldoree. 

1) De espuma: ae utilizan en conat·oa de Incendios de papel o textiles. 

2) De bióxido de carbono: se utiliza en Incendios produclldos por derivados del petróleo, grasas y 

aceites. 

3) De polvo aeoo: Incendios en donde Interviene la energ~a eléctrica. 

4) De agua clara y anticongelante. 
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Forma• de etao., un Incendio. 

1) Por entrl•mlento: con agua. 

2) Por eotoceolón: con espuma (Incendios de aviones o de sustancias como: pintura thlner etc. 

3) Por demollclón: se utiliza para evitar la propagación. 

Neoealded•• del ouerpo de bombero•. 

- Eduoacl6111 física - Eduoaol6n académica 

- Educacl6111 maniobra! - Allmentaclón 

- Aseo personal - Aseo del centro 

- Esparcimiento - Descenso 

- Control - Administración 

- Almacén de Implementos - Actividades clvlco recreativas 

- Primeros auxilios - Revisión y reparación de vehlouloe 

- Elaboracl6n y repa.racl6n de muebles y utensilios de trabajo 

An•llele 

analizando la Investigación anterior se puede dleclr que: 

• La forma más eficaz de prevenir y extinguir Incendios ea cuando existe personal y equipo 

dedicado exclusivamente a esta actividad. 

- El avance en la organlzac1·6n, funcionamiento, equipos y sistemas de esta Institución en la 

ciudad de México ha sido muy lento. 

• El personal con que cuenta la corporaol6n no ea suficiente para la ciudad y ¡para la de legaclón 

Gustavo A. Madero, c·onalderando la Incidencia ~· las poelbllldadee ·de Incendio, asl como 

también la dernsldad de la población y la falta de Infraestructura en algunas zonas. 

- Se carece de capacitación adecuada po1r la falta de un lugar y un equipo apropie.do donde se 

pueda Impartir adiestramiento. Además la escasa capacitación que se Imparte no abarca las 

diferentes funcione& que realiza un bombero Incluso hay especialidades que no se Imparten. 

Debido a la miultlpllcldad de necesidades se requiere de una solucl6n de conjunto basándose 

en zonificaciones y jerarqulae. 



8ínteel• 

La falta de eficiencia en cuanto a la prevención y protección de siniestros, es provocada 

por estos factores: personal Insuficiente, mal capacitado, eln equipo adecuado, inl condiciones 

adecuadas para poder brlr:idar un servicio eficaz. 

Propueet•• 

- Adquisición de un nuevo equipo y material que cumpla con loe adelantos técnicos en este 

g·ener·o 

- Creación de mas subestaciones para que alivien la demanda de este servicio. 

- Creación de una central de bomberos para un control, administración, y proporción de 

servicios máe rápidos y eficientes. 

- Creación de una escuela en donde Imparta una capaoltaolón digna y adecuada. 

- Mejorar las condiciones económicas del cuerpo de bomberos. 

Mejoramientos de lae actuales subestaciones, 

Proporcionar a lee zonas marginadas servicios básicos. 

- Motivar a mas personas para que Ingresen al cuerpo de bomberos. 

Incrementar el servicio de prevención de Incendios. 



CIH1floeol6n de loe edificio• de bomberos 

Eetoe edificios ee agrupan en: 

Centr•I de bombero•: Lleva a cabo el control operativo y administrativo de todo el personal, la 

oapaoltaol6n, entrenamiento de nuevo personal y el mantenimiento del equipo existente. 

l!etaolón o euboentral: Ea une or~anlzaolón media que se encarga del servicio de determinada 

reglón. 

lubeeteolon: Ea una edltloaol6n pequeña que comprende un máximo de 60 elementos, 20 en 

oada guardia, y lae siguientes unidades: una maquina, un transporte, un tanque, una eaoala, una 

oamlloneta. El e&¡paolo que recorren lee unidades móviles desde la eubeetaclon ea •Corta y el 

tiempo de reapue:ata .a un llamado de emergencia ea menor. 

Ublomol6n 

La eficiencia del cuerpo de bomberos d:entro de la ciudad ee muy !Imitada por que evecea 

no eeta en la ubicación adecuada. Esta debe girar entorno el tiempo optimo de acoeeo a 

cualquier área de alnleatro defrlnlda. El tlem1po o,ptlmo de lleg.ada del primer vehículo será de tres 

minutos. 

Para oonatrulr la Htaol6n ea necesario un terreno de 2500 m2 aproximadamente. La 

exoepol6n de cualquier terreno dependerá de cualquier anéllsle de meoesldadea del ouerpo de 

bomberoa. Se reooml·•nda que 1ea un terr.eno en esquina con trea ~rentes, de preferencia oon 

poca pendiente. Ea de auma lmportanolaa que ae enou·entra aobre avenldae oon clrourlaol6n 

r•plda, c;iue oomunfquen 1'ollmenta a dlvarea:s zonae da la ciudad. El terreno nio ·debe dar a un 

oruoe de lae callea. Al eatar en oanlea aeoundarlaa puede ent<:>rpeoer laa salldaa de loa vehlouloa. 

Cebe permitir q¡ue haya eepaolo, lo 111uflolente para un patio de manlobraa, torre de 

entrenamiento, y eataolonamlento de ooohea paira el personal, entrega de meroanclaa y 

vlaltantea. En terrenoa pequei'loa, la torre de entrenaml'ento puede ser un anexo .al edificio 

e, · e 



principal, el patio de entrenamiento se debe cerrar con una barda de 2 metros die altura 

(mínimo), 

Csrsoterfstloss del predio 

- Proporolón del t.erreno 

- Frente .mínimo recomendable 

- Frentes 

- Pendientes recomendables 

- Reelstenola mínima del terreno 

- Poalol6n de marnzana 

- Uao de auelo 

- Coeficiente de ooupaol6n del suelo 

Aotlvld•d•• del ouerpo de bombero•. 

de 1 :1 al 2:~ 

35 m. 
3 preferentemente. 

2 al 8% 

4 tons./m2. 

cabecera. 

oomerolal y de servloloa. 

0.33 

La función del ouerpo de bomberos ea la de prevenir y extinguir loa lnoendloa; para el 

primer oaeo, tiene a su cargo el dictamen sobre seguridad Interior de los centros y ealonea de 

eapeotiouUoe, eat•olonea de gasolina y depósito• exploalvoa. 

El numero de elementos oon que cuenta tia subeetaolon ea dlvldle en turnos, oon orlterloe 

'--.. dlferentea entre un pal• y otros. Existe la opol6n de tener 2 turnos; un·o de ellos en 1ervlolo IH 24 

horae del día por 24 de descanso y el otro horario de 12 por 12 horaa. Otro criterio empleado ea 

tener un aervlolo de 24 horae por 48 de deaoaineo. Dentro del turno en aervlolo, eetin dMdldoa 

en primera, 1egunda, y tercera aallda, eato ea que el ·grupo de primera eallda de emergencia 

deberá eetar prevenido para actuar en el momento que ae presente la emergencia. 

L•• prlnolp•I•• •otlvld•d•• de loe bombero• eon: 
Pasar lleta 

- Tomar aue alimento• 
- Dar mantenimiento al edlflcllo 

Realizar a·otlvldadee deportlvaa 
- Hacer almulacroe de lnoendfoa y praotloaa de reacate 

Recibir olaaea teórloo practloae y téonloo praotloaa 
Dar mantenimiento a maqulnaa y equipo que utilizan 



Las prlnolpales actividades se desarrollan de acuerdo a un horario dentro del tiempo que se 

e:nouentren de servicio. En oaso de emergencia, el horario pasa a segundo termino. 

Hore 
7:00 - 8:00 

8:00 - 9:00 
9:00 - 10:30 
10:30 - 13:00 
13:00 • 14:00 
14:00 • 15:00 
115:00 • 16:00 

116:00 • 18:00 
1e:oo - 1 e:oo 
19:00 • 2n :OO 

21 :OO • 5:00 

5;30 - 6:00 

6:00. 7:00 

Aotlvlded 
Ingresan al edificio. 
Pasan lleta 
Se le asignan oomlslonea 
Revisión de herramientas y equipo 
Desayunan 
Aseo general de la eetaolón. 
Realizan praotloae de campe 
Se da 1un baño 
Come 
Repo8ll 
Ef.eotúa aseo de las lnstalaolonee 
lnstrucolón militar de orden cerrada 
Arreo de bandera 
Cena 
RepoH 
Ultima lleta del dia 
Se duerme el el servicio lo permite 
Pernocta 
Servicio de guardia: una hora 
Se levanta 
Paea lleta 
Aaeo 
Aoondlolonamlento físloo 
Sale del edificio. 

Para una central de bomberoa ae requiere tener el triple de elemerntos de una estaolón, y 

parta lea aubeataolonea aolamente ae ouenta con un total de 60 elementos divididos en 20 en 

oada guardia. 

Exl1te per1onal extra qu• no forma parte del cuerpo de bombe,roa, pero que en ooaelonee 

utilizan el edificio. Entre 101 princlpalee flgu1ran: un director de educación física y militar, maestro 

mecánico y l'1J ayudante, un medloo. 
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Equipo• y •l•t•m•• de ataque 

Tipo de oarro No/parsonas Dimensión Dimensión 

Por carro Carro Cajón 

Bomba 5 8.30 X 2.20 9.50 X 4.00 

Transporte 8 8.50 X 5.20 9.50 X 4.00 

Tanque 3 8.00 X 2.40 9.00 X 4.00 

Plok up 3 4.90 X 2.00 6.00 X 3.60 

.. E1cala 5 1 G.40 !( 11.40 X 

2.45 4.00 

Motoololeta 1 2.60 X 0.90 9.50 X 1.90 

Patr!Jlla 2 5;00x1.70 6.00x2.50 
' . 

Jeep 4 4.40 X 1. 75 5.40 X 2.50 

· A.r:nbulancla :2 6.75 X 2,00 6.76 X 3.60 

No. Total 

Carros por 

Es tao Ión 

3 

3 

3 

.2 - . ·. 

· ...... _:·:-

2 
•.•. - 2~: 

1 

No. Tot•I d• 

p•raonaa por 

Cerro el dfa 

15 

8 

9 

.. :.·1 .. :'_::~_'.;;:t; ',A:;::-<:L/·~-:~'{fa;::{;i;;6'. 
18 vehlouloa 63 personas 

La tabla anterior ea de gran ayuda para la eleoolón da deolalonea cuantitativas en el 

provecto ya que por medio de eata podemos oonolulr él numero ,de bomberos que operaran en la 

eetaolón, (63) en oada turno (de 24 por 48 horaa), además de el dlimenelonamlento de loa 

vehfoulo1 y la cantidad de eeto1. 

Ea oomún que en al cuarto da maqulnae (eallda de vehloulos) exista cajón para doa 

vehículo• bomba, un tanque, un Jeep, una patrullan, un ~arro eeoala y una plck-up, qu•dando loa 

demb (•I loa hay) en otro eataolonamlento o en talleres. 



Estación de bomba.ros da Aguascallentes, Jorge Roblss Zamora, 1994 

Bajo el objetivo apremiante de dotar a la prospera ciudad de Aguascallentes con servicio 

de bomberos eficaz y bien localizado Jorge Roblles Zamora, efectúo el proyecto de Ja e:stacl6n de 

bomberos de Aguascallentes. Se trata de un proyecto reallzado por etapas. 

El terreno sé ellgl6 analizando la mancha urbana y las vialidades principales para que a 

partir de este sitio, loa vehículos de loe bomberos tuvieran un rápJdo ecoeso a todas las zonas de 

la ciudad mediante loa olroultoe oon que cuenta esta. 

El partido conel:ste en un edificio de dos niveles oon dcs alas; forman una "1" en planta oon 

loe extremos bleelado1. El cuerpo mas alto es un clllndro rojo localizado donde se unen las doa 

alea, pero eeparadaa de eataa. Un muro con aberturas rítmicas corre a todo lo largo del terreno y 

cruza al edificio en la parte superior. Cuenta oor:i la plaza de aooeao, jardines y áreas deportivas. 

En la planta baja se localiza la zona administrativa oonsletente en recepción, área 

aeoretarlal, con sanitario, privado del capitán con sanitario, y prlmeroe auxllloe. El aula de 

oapaoltaolón da .aervlolo 1no solo al cuerpo de bomberos; también ·ofrece la función acolar de 

poder aer utilizada por eatudlantae, principalmente,· y población clvll en general para recibir 

curaoe aobre eltuaclones de emergencia. 

El eetaolonamlento de IH u1nldadee .alberga a cinco vehículos eetoa, al eallr del edificio, 

tienen la opción de aall1r rápidamente a cualquiera >de las dos vlalldadea prlnclpalee. Loa 

Implemento• y veatlmenta1 de loa bomberoa ee localizan de manera directa al eataclonamlento. 

Para el mantenimiento y reparación de taa unldade1 vehlculares ee destino un área de seirvlolo, 

que funciona como taller mecánico, lavado y engrasado. 



------..'..TF .. , 
, ' 

Cuenta oon un almacén de mangueras, otro de productos qufmlcos y un almacén general. 

Para el aspecto rec·reatlvo y para realizar ejercicios de capacitación, el proyecto de la estación 

cu·enta oon glm1naalo oon eue reepeotlvoe bar'loe, una oancha que funciona tanto para baaquetbol 

oomo para voleibol, y una alberca. Un miuro que :almula una fachada de doa niveles, sirve para 

realizar maniobras de almulacroe. Un muro grueso con perforaciones a manera da fachada, cruza 

el edificio; por un lado sirve para realizar ejercicios y elmulacros además de dividir el patio de 

manlobraa de la zona deportiva; por el otro continua como un elemento eecultórlco que funciona 

oomo pórtico y alrve da maroo a una fuente elnnbólioa. 

El aooeeo a la planta alta ea realiza por medio de una eeoalera de oaraool looallzada en el 

ouerpo ollíndrloo. Ea el nexo entre e'I área publica y e'I área privada, la oleterna ae encuentra en 

la parte baja d este ouerpo, ouya capacidad de 50 000 lltroa para llenar loa oarroe tanque. En la 

parta euperlor ea encuentra la central de oomunloaolones y control qua debido a au eltuaolón, 

domina vlaualmenta el contexto circundante y la ouldad, por lo que pueda detectar lndloloa de un 

Incendio. 

En la planta alta ee encuentran laa iraae privadas de la estaoló·n oomunloadaa mediante 

paallloa axterlorea haola el patio de manlobraa. Jueto enolma del aetaolonamlento vehlouloa da 

aervlolo ea looa'llzan loa dormitorio• que oonalaten en un área abierta oon tuboa de bajada haola 

1 f~lS CCN 
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los vehículos; están repartidos en el área de tal manera c:¡ue sea fácil el acceso a las 20 oamas de 

loe bomberos. Loa bal\oa se encuentran aledaños a los dormitorios. 

Paira la estancia y recreación de los bomberos, el proyecto ou·enta ooni una eala de 

televlelón, sala de juegos, comedor para 24 oomenealee, cocina y lavandería. 

La voh11mebrla exterior es eenollla, armoniza oon la función para la cual fue oreada. Los 

materiales y sistemas oonetruotlvoe son tradlclonalee, lo cual permitió un bajo ooeto y corto 

tiempo en la ejeouol6n de la obra, loe muros son de ladrillo aparente y la es~ruotura es de 

marcee rígidos da concreto armado, las cubiertas de vigueta y bovedilla. El cilindro y el gran 

muro están aplanados oon mezcla y pintados para resaltar mee eu forma. 

El len-;uaja arqult·ectónlco de esta edificación contiene elementos oara·oter!atlooa 

espaciales da las estaciones de bomberos, conno lo eon lae crujías y la horizontalidad. Pero en 

este ejemplo al proyecto va mas a allá de la aoluclón formal ya que trate por medio de coloretJ, 

jueg·oe de volúmenes aportar sensaciones tanto .al Interior de la estación como al exterior de esta. 

Mediante el cilindro de color rojo jerarquiza en el Interior el patio prlnolpali y a la vez le da 

Importancia a la estación desde el exterior, y por medio de loa coloree contrasta los volúmenes 

dando énfasis en laa altura& da loa element-os verticales que contraponen la horizontalidad de las 

caraoter!stlcaa estaciones de bomberos. La magnitud de loe ·espesores de muros da la sensación 

de aagurldad, pero sin ser da gran peso, ya qu.a por medio de Interesantes vanos juega con las 

eenaaclones y las vlaualea del ¡proyecto. 
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Diagrama de funolonemlento general . 
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Diagrama• de funolonamlento 
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Diagrama de tunolonamlento, Areae oomune• 
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Una vez definida la problemática de alto riesgo dentro de la 

delegación Gustavo A. Madero, escogf una estrategia de eolucl6n 

(tema) aé definió el terreno eete ae encuentra en la zona baja de 

Cautepeo. Se opto por dicho terren·o ya que se encuentra muy cerca 

de lea zonu de alto riesgo, además de que cuenta con l.ae 

algulentea oaracterfstloaa: 

Propiedad del departamento del Distrito Federal. 

Con cierta oeroanfa de lae zonas lnduatrlales y habltaolonalea de 

allta densidad. 

T•rreno oon aallda a doa vialidades (primaria, y secundarla) 

Cuanta con todos loa aervloiloe póblloos 

Alejadlo de zonas hospitalarias 

Fuera de zonas habltaolonalea 

Ueo de suelo permitido 

Segóm eu ubloaol6111 con respecto a laa demás estaciones cumple 

con loe tiempo• de recorrido adaouadoe. 

Mea de 12 000 metros cuadrado• (mfnlmo reQuerldo). 

Ublo•ol6n del terreno: ae encuentran en la zona norte de la 

delegaolón Gustavo A. Madero dentro de la oolonila barrio de la 

oandlelarla Tlooman entre el cruce de las avenidas ¡periférico norte 

(rlo de 101 Remedio•) que oorr• de oriente a poniente, y la avenida 

camino a Cuatapeo la eeoalara qua corre de aur a norte. 

55 



Topogr•fl•. 

La euperflole del terreno es de 20,860 metros ouadradoe de loe ouales 6,917 metros ·ouadradoa 

que representan 33% de la superficie total son loe relieves montañosos, por lo tanto la mayor 

parte de esta S'uperflole no podrá ser aprovechada como área construlble, quedando una 

euperflole de 13,943 metro& cuadrados como área aprovechable. 

Conetltuolón geológloa 

La oompoelolón geológica del lugar es de rooas, estas son de origen Interno y profundo, 

formadas a partir de una masa fundida de slllcato qUle se solldlflco por enfriamiento, en el Interior 

de la corteza. 

Lltologfa del terreno 

extrualva áolda 

rlollta 

andeelta (predominio de eeta) 

extruelva de basalto 

basalto 

Andeelta: rooa voloánloa grla o negra (ea la forma efusiva de lea dioritas y ea oompaota y áspera 

al tacto). 

hldrogreffa: el terreno elegido ae encuentra !Imitado por el rlo ean Javier qua corre por el lado 

poniente y el canal del •rro de loa remedloa• que corre por la parte aur, ambos ae encuentren a la 

Intemperie y podrlan provocar focos de oontamlnaolón. 

La parte norte y oriente del terreno colinda con el oerro del Chlqulhuüte, el oual ea encuentra en 

cortado ·tn forma vertical y con pendiente haola el otro lado del terreno, por lo que no podría 

exlatlr eaourrrlmletoa de agua en dlohaa oollndan·olae. 

Vegataolón: la vegeltaolón ea eaoaaa en la euperflole (oaal nula) que constituye el terreno, 

únicamente pastea naturalea, y pequer'loe arbuatoa donde predomina un pooo mas da vege~aolón 
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es en el perímetro oollndante oon el cerro del Chlqulhulte, dicha vegetaclóm esta formada por 

arboles de regulair tamaño que nacen sobre las rocas y sobre el terreno. 

Propueetae 

La superficie considerada como área construlble presenta una topograf!s semlplana con llgerae 

pendientes en algunos limites con superficies montañosas, por lo tanto la topogralla del terreno 

no la comaldero una condicionante del diseño. 

Geologfe v •d•ifologle: loa estudios realizados llegan a la oonoluslón de que el suelo ea 

favoirable para construir sobre él, debido a que el suelo esta constituido por rocas lo que le da 

una res/stenola de 8 toneladas por metro cuadrado, además de que estruoturalmen~e hablando no 

existe ningún tipo de fallas o fracturas 

Vegeteol6n: ae tratara de conservar al máximo la vegetación existente en el terreno, y terminada 

la construcción ae siembren muevoa arbolea principalmente en la zona que limita el oam¡pc de 

practicas, utlllzándolaa como barreas naturales contra la oontamlnaolón ambiental, as! como 

también propiciando un ambl.ante agradable. Se propone también que loa espacio exteriores 

estén conatltuldoa por áreas verdes 

Viento•: loa vlentoa dominantes aon loa del noroeste por lo q¡ue ea Importante conalderarloa para 

proyectar eapacloa amblentale1 agradables, 

Vl•lld•d: ae ccnaldera que la eallda vehlcular deberá ser hacia la Av. Cuatepec la escalera, dicha 

avenida cuanta oon dlmen•lón adecuada para la salida de loa autos de bomberos, además da que 

el Periférico IQuanta clQn una clrcul.aclón primaria a gran velocidad, y son más recomendable laa 

aalldlaa hacia una clroulacl6n aeoundarla o·omo lo marcan laa normaa báaloaa de eqcilpamlento 

urbano. 

Ea Importante oonalderar le ubloaol·6n del retorno vehloular para la proyeoolón de laa 

aalldlaa vahloularaa debido a que en oaeo neoeaarlo aolemente aé pocir!a recorrer algunos metrca 

hacia el norte por la axlatenola de un daanlvel. 

1I:.1S CON 
FAL~A fE ORiGEtl 

59 



Finalmente concluyo que laa condl·clonee naturales, urbanao, y de Imagen son muy 

favorables para la elaboracl6n del proyecto en este terreno, eepeclalmente por estar ubicado en 

un terreno alelado teniendo una barrera flelca, auditiva, visual, qu·e ayudara evitar mol·eetlaa 

provocadas por el funcionamiento de la estación, y aalmlamo eé podrá usar esta barrera 

montal'loaa para practicas de alpinismo y rescate. 

Imagen del terreno 
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La arquitectura nace y evoluciona paralelamente a la dialéctica real de la historia dentro 

de la actuación armoniosa del binomio diseño-sociedad, relación que en todas las épocas fue 

siempre dlrecta y personal, sin intereses mercantillstas tan marcados; es ahora, en la época 

\Contemporánea cuando esta armonía se rompe, al empezar el interés utilitario y al volverse tan 
\ 
li"¡lpersonal esta relación, consecuentemente lo mismo ha pasado con la división del trabajo, que 

\ 
separa cada vez mas al proyecto de la ejecución y de la teoría practica. En estas condiciones el 

\ 
arqyltecto ha creído Idealmente conseguir su "libertad", situándose en la exterioridad de la 

\ 

socl~dad, en lugar de conquistar su propia libertad creativa, superando todo acondicionamiento. 

Esta \libertad, en unidad dialéctica con la necesidad, afirma al hombre en su mundo objetivo, 
i 

despl~gando su personalidad y satisfaciendo una necesidad de realización y comunicación que 

culmiha en una obra para si y para los demás. 

!La arquitectura siempre esta regida por leyes, que no son el producto Irracional de la 
1 

espo~taneldad, pues cada Idea o concepto hay que adecuar una estructura, que es el 

orde~amlento y el principio de organización que equilibra todas las dlsclpllnas, y de la cual 
¡ 

dep~nden: la estructura teórica, la forma, la función etc. Para llegar as! a la síntesis gráfica de 

slgn,bs que es el proyecto arquitectónico. 
1 

/ 
/ 

/ El arquitecto no debe tratar de encontrar su propio estilo para lograr así lo cómodo en lo 
I 

yelteratlvo, pues existe en la actualidad una diversidad de sistemas constructivos e Infinidad de 

/materiales que hacen que cada obra lo tenga por sí misma. El estllo existió en la antigüedad solo 

por las limitaciones estructurales. 

La arquitectura es una organización técnica, económica, psíquica: concepción funciona!. 

Debemos estar consientes que la arquitectura esta cada vez mas ligada a la transformación de 

la sociedad y a las relaciones de producción, para evitar as! dependencias culturales y 

económicas, y poder continuar nuestra Inercia creadora que perdurara a través del tiempo con un 

espíritu de carácter Internacional. 

,-----
FAr:i: f ~ ~R~N l 
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Dos elementos básicos para el buen desarrollo de un proyecto arquitectónico son el 

programa, y los diagramas de funcionamiento que basados en el análisis previo de análogos y en 

las necesidades particulares del usuario, se concluye con el programa arquitectónico que 

consiste en un listado básico de espacios y áreas, llegando a la complejidad de seleccionar el 

moblllarlo, determinar los metros cublcos, numero de usuarios, relación con otros espacios, 
\ . 

\~umlnaclón, ventilación, y observaciones. 

\ 
\ Cabe mencionar que el programa arquitectónico deberá de tener cierta flexlbllldad a lo 

lar~p del desarrollo del proyecto, y es por eso que en el programa trabajado para esta estación 
\ 

de bomberos no Incluyo un listado completo como podría ser, moblliarlo, m3, observaciones etc., 
\ 

también debido a la falta de Información precisa y de análogos de suficiente calidad que se 
\ 

encuentren en una zona accesible para mi. Es por ello que el desarrollo de estos elementos lo 

lncluy~ en a lo largo del proceso de diseño y no en una etapa preliminar 
1 
! ¡ 
/Los diagramas de relaciones los desarrolle en una etapa posterior a la del programa 
1 

arqul~ectónlco ya que en este agrupe a los espacios en zonas afines con características de 
1 

funcionamiento Ineluctables, y en el diagrama se "jerarquizan" según su importancia como son: 

Espdcto f/slonómlco el cual es el de mayor Importancia en el conjunto, (la razón de ser del 
1 

proyecto), espacios oomp/ementsr/os: los cuales apoyan con servicios, para que los espacios 

flsibnómlcos cumplan satisfactoriamente su objetivo, y los espacios de distribución: los cuales 

c¿munlcan a Jos demás como pueden ser: vestíbulos, pasillos etc. 
/ 

/ 
,/ 

Una vez definidas las jerarquías de los espacios se relacionaron las zonas tomando en 

cuenta el criterio utlllzado en los ejemplos análogos, ayudado también por el "sentido común" con 

respecto a la arquitectura desarrollada a lo largo de la carrera. Esta agrupación posteriormente 

se comunica basándose en símbolos que determinan si la comunicación cuenta con control 

{puertas) o si no cuenta con ella, además se enfatiza los accesos tanto vehlculares como 

peatonales 

-------------~-__,,-~---"-·------~----------·-
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\ Dentro de las condicionantes de todo proyecto arquitectónico figura siempre el lugar en que 

S'e piensa edificar. Sin embargo el sitio es mucho más que la simple configuración del terreno 
\ 

el~gido; es en realidad el generador básico del diseño, pues toda construcción responde slempr~ 

a ~~ entorno determinándolo es a través de este dialogo entre un edificio y su localización que 

se ~os proporciona la raíz del significado de la arquitectura, ligando su relación no-solo con el 
1 

contexto físico más obvio sino también con el substrato social. De esta manera se toman en 
1 

cuerya la topografía, el clima, la situación la luz y su Incidencia, la orientación, y el carácter del 

luga~, además de las características de su uso dentro de los factores determinantes tanto 

econ:ómlcos, tecnológicos, históricos y culturales, en la medida en que los requerimientos 
1 

lnter:nos de un edificio encuentran las condiciones externas que lo configuren plásticamente, la 

arq~ltectura encuentra su lenguaje. No representa una Imposición exterior, es una respuesta a 

las /necesidades humanas y su circunstancia que al establecer una relación coherente Integra al 

prdyecto al lugar en que fue planeado. Así se accede a una conclentlzaclon respecto a las 
/ 

C?nstrucclones ya existentes, para establecer una armonía llegando muchas veces a lograr que 

é'1 mismo entorno se vea favorecido por la nueva edificación. 

/ 
"Las necesidades que motivan una construcción son muy validas y de ninguna manera se 

puede establecer que es un entorno quien determina el diseño. Sin embargo las rafees de Is 

creatividad si nutrirse de las csrscterfstlcss lntrfnsecss de este, lo transforman, y lo respetan, 

expresándose por medio de Is verdadera arquitectura.• 

Agustín Hernández. 
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¡.En la creatividad arquitectónica no existe ley previa, es el surgimiento de un producto 

nuevoll que rige el proceso, siendo la forma el resultado aparente de este proceso. Así se 

establece que el arquitecto no dirige su diseño tan solo a los espacios Interiores, sino que expresa 
1 

estos/globalmente en su exterior. Aquí resalta la Importancia cada vez más concluyente de la 

estru6tura que es quien configura los resultados Internos y externos organizándolos y 
1 

consÚtuyéndose en él rasgó fundamental de los proyectos. Al comprender que toda la naturaleza 
I 

vegetal o mineral esta configurada por sistemas que tienen un estrecho contacto entre sí, 
! 

forr;'1ando un equilibrio tridimensional, se deduce que un sistema similar modulado puede ser la 

re¿puesta al diseño. Existen planlmétrlcamente tres formas geométricas elementales: circulo, 
/. 

~rlángulo y cuadrado, a las que se reducen todas las demás, pero que tridlmenslonalmente tan 
I 

/solo se configuran en el cubo y el tetraedro, siendo a partir de ellas que se pueden lograr una 

serie de combinaciones y agrupaciones Infinitas. Sin embargo en cada diseño están Implícitos la 

simetría, el orden y el ritmo, para formar un resultado coherente, que sea una síntesis creadora 

del hombre actual y sus vivencias. Un proyecto arquitectónico es en el fondo un acto artístico que 

resuelve la problemática del usuario y su medio ambiente, proponiendo una solución adecuada a 

estos requerimientos. Las construcciones participan de los adelantos técnicos, aportando una 

nueva concepción que muestra claramente su técnica y su plasticidad. 
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Para la estación de bomberos se desarrollo un esquema de zonificación en donde por medio de un estudio de 

orientación, vistas, vientos, y topografía se selecciono las diferentes áreas o zonas del proyecto: dormitorios y cto. De 

maquinas (estacionamiento) administración, capacitación, zona recreativa, y zona de servicios, además del 

, estacionamiento, la circulación vesicular interna y el eje rector de composición. 

\ La salida vehicular de emergencia la ubico sobre la avenida Cuautepec la escalera, debido a que esta es de 

circulación secundaria pero con dimensiones suficientes para que los carros de bomberos tenga una salida rápida 
1 

haci~ a la zona de alto riesgo (Cuautepec, y zona Industrial poniente) además de que cuenta con suficientes retornos, 

por ~tro lado la entrada de autos a la estación la propongo por la avenida periférico nte. , Para propiciar una 

clrcuiE1ción Interna más sencilla, Ya que al ser así tengo un ahorro considerable de espacio, además de agilizar las 

manio~ras de los carros dentro de la estación. 

\ 
1 ¡0e lo anterior concluyo que la circulación vehlcular Interna es el elemento que le dará fisionomía al proyecto 

en CQ\'ljunto, y del depende el emplazamiento de los elementos arquitectónicos, la zona de maquinas 

{estaci~namlento de vehículos de emergencia) deberá de estar cerca de la Av. Cuautepec por ser la salida de los 

autos, /los dormitorios estarán en la parte superior del cuarto de maquinas ya que por medio de tubos descenderán 

los oolnberos para una rápido abordaje a sus carros, el área de administración estará conectada a los dormitorios por 
1 

tene7relaclón {Indirecta) con esta, la zona de servicios rematara al eje compositivo ya que puede y debe estar 

retirado (por seguridad, limpieza y ambientalmente) del área de dormitorios - administración, la zona de capacitación 
1 

podrá estar en el costado norte aprovechando la peña para realizar ahí practicas a rapel, además de estar alejado del 
I 

ru.ldo provocado los vehículos que vienen por el periférico nte. Por ultimo la zona recreativa la ubico en la zona 
I 

¡>osterior (o este) del terreno ya que esta será el área de menor circulación tanto peatonal como vehlcular, 

/propiciando una zona aislada para la recreación (canchas, ludoteca, gimnasio) 

Por otro lado al aproximarse al edificio, se percibe la Intensión general de la forma que se manifiesta con claridad en 

el juego de volúmenes, el resultado escultórico facilitara la lectura de la estación, con un acceso bien definido, así 

como la volumétrica jerarquizara a los elementos en donde se desarrollen las actividades fislonómlcas del proyecto. 
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Definir el espacio del hombre es adentrarnos en el universo macro y micro sin embargo solo 

al estructurarlo se adquiere plena conciencia del, pues se humaniza y surge en el Intelecto la 'idea 

de lo que representa un recinto. La arquitectura tiene su total significado dentro del 

funcionamiento de su ambiente Interior, Influyendo emocionalmente al usuario. Las áreas 

\corresponden tanto a la función necesaria del edificio como a la exigencia espiritual dotando sus 
\ 

. Interiores de energía, dinamismo, calidez, tranquilidad, recogimiento o Introversión. Las 
\ 

dln;tenslones espaciales están conformadas por una serle de superficies que tienen una extensión 

y uMa connotación especiales: el piso que simboliza lo terreno; los muros que aportan la Idea de 

la tercera dimensión, estableciendo los limites ya sea en sentido ascendente o descendente; y el 

techÓ, que representa una recapitulación de la bóveda celeste, pero con un sentido de protección . 

Los e
1
studlos estéticos formales aseguran que los espacios cuyas direcciones fundamentales se 
1 

apartan de la horizontalidad y la vertlcalidad, causan Intranquilidad en la percepción visual; sin 
i 

emba¡go las coordenadas cartesianas no se encuentran en las estructuras de la naturaleza ni en 

los materiales empleados para construir. Muchas veces un techo plano es mas angustioso que 
l. ó una b,'oveda, donde el concreto 'trabaja' a compres! n expresando con su comportamiento, las 

Ideas/ y técnicas de nuestra época. De esta manera, la función primordial de la arquitectura es 
1 

cumplir con el propósito de un edificio, y esto se logra creando espacios que subrayan estas 
I 

nec~sldades tanto físicas como psíquicas. Es la relación directa del usuario que da su 
Í 

Importancia a las áreas construidas, bajo una gran complejidad de criterios: escala, flexibilidad, 
I 

d}sposlclón, necesidades, hábitos. Idiosincrasia, siendo todas y cada una de estas determinantes 

,muy Importantes para la calidad del producto arquitectónico. 

•La obra de un arquitecto no tiene valor "por si misma", no constituye un fin en si misma, 

no posee belleza propia; todo esto lo adquiere en su relación con Is comunidad, en Is creación de 

cualquier gran obra, Is parte que corresponde al arquitecto es evidente y 

La parte que corresponde a Is comunidad es latenteª 

E. L/ssltzky 
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Espacios 

Areas exteriores 

Plaza 
Estacionamientos 
Accesos: principal, eje se1vlcj~s 
Patio de maniobras 
Campo· de practicas-
cuarto de maqulnás-
Hellpuerto 
Jardines 
Administración 

Vestíbulo de personal· 
Vestíbulo de visitantes 
Sala de espera 
Cuarto de peritaje, 3 secretarlas _ -
Archivero _ 
Cublculo del administrador, con secretarla 
Sala de juntas . . - - · . · 

Cuarto de alarmas 
Oficina del general 
Dormitorio del general con baño 
Oficina del coronel 
Dormitorio del coronel con baño 
Sanitarios generales 
Cuarto de trofeos 
Dormitorios 

Vestíbulo general 
Dormitorio para tropa 50 -(mlnlmo) · 
Dormitorio para oficiales 4 (m_fnl_mo) 
Ares de descenso 
Cuarto para tv. 
Cuarto de mantenimiento 
Sanitarios 
Sala de juegos 
Salón general (auditorio) 
Cuarto de proyecciones 
Bodega 

500 
900 
150 
900 
600 
400 
64 

50 
20 
25 
32 
8 
32 
38 
33 
36 
48 
32 
35 
12 
9 

30 
150 
25 
22 
3_3 _ 
14 
80 
49 
144 
3 
6 

Ares m2 
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Servicios 

Comedor 
Cocina: cocción 

preparación. ·· 
refrigeración 

Consultorio medico -
sala de espera 
consultorio 

Peluquerla 
Lavanderia 

sala de. exploraciones .. · -
dormitorio para el é!ci~toi_- __ ·_ 

Almacén de trajes 
Cuarto de maquinas 
Planta de tratamiento de aguas 
Sub-estaclon eléctrica -
Cuarto de basura 

Bodega general 

Zona de talleres 

Estacionamientos 

Bodega 

Talleres 

Sanitarios 

Zona de capacitación 

2 aulas para 15 alumnos c/u. · 
Laboratorio de flslco-qulmlca 

cublculo 
Biblioteca: acervo 

sala de lectura 
revistero 
ficheros 

Sanitarios generales 
Campo de practicas 
Qlmn11s/o: área de trabajo 

120 a -- -----··-------·-·---~ 

·-9 .. - .......... ·-- - . -----
·-·--· ·--·-····----""-·-·-····· ·-

- _4 __ ·-- ........... - - . 

35 

30 
....... --·------- ---··aa·---·-- -------

12 

... ---· -· -- .. 35 ____ .. --- .... ----- ---
35 

---·- ---·····-·····-----· 
... ·-- _4_ .... --- - .-------------

32 -- 42 ________ ----- -

8 
3 
32 
600 
230 

cublculo del profesor _ 1_5. 
bodega de aparatos 15 
sanitario con regaderas y vestidores 85 

Zonaa recreativas 

Canchas deportivas 2 
Ludo teca · 

6oci 
44 
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rama de funcionamiento general. 
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COLUMNAC1 

PlACA DE 0.50 X 0.50 X 1/2' 

¡/ANCLAS DE ACERO (8) DE l' 

SECCION D1 
SOl.DADl.llA E-71J>ARA U!iO EN 

PERFILES ESTROCILllALES 

o 11 

SOLDAR COlOON 
A TODO LO lAAGO 

1 

O l O. 

1 ... -'t-I 

TRABE T2 !TRABE T1 

T=e??=~-···-
SECCION ~OSACERO 

DADO DE CONCRfíO 
NMOO 

PLACA Y COLUMNA 

SOLDAR COROON DE 20 CMS. EN 
EXTREMO DE CNJA !RAMO, soo:wl EN 

TODA lAAl.TURA DEL NlOO. 

SOl.DADLllA E·70 PARA USO EN 
PERFILES ESTllOCn.RALES 

COLUMNA C1 
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ELECTRICA HIDRAULICA 
~~-~{j;/fj[{fj-$';)%%iJ:f'f./¿1f}}ff&!f!.2 ~~~$7~$/7,8/,/&!/f$~/ff$/ffí. 

o 
[BD 

~ 

~ 
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® 
@ -~ 

_J\¡-

~ 
-

INSTAl.ACION INSTAl.ACION 
¡-I, ~ INCNllESCENll: 100 w. 

IM'ARA FWORESCENIE 2 X 38 W. 

ARIOTMIE EXIB!IOR 2 X 13 W. 

ARIOWflE INIERIOll 2 X 13 W. 

CONrACTO 

mliNJOR SEHCIJ.0 

mliNJOR 

WlBIODE 

MEDllOR 

ACOME1llA 

CAJA 

MEIM COtlUI 11'.D. 91 Y P.G. EX1E111011ESJ 

TEE 

L COOODE90 

í CODOOE.S 

~ 10MA 

,.r, UAWDE 

~ VAl.VllADE 

e llOMIA2 H.P. 

C.A.F. C~DE 

C.A.F. ~DE 

- - MERIADEC OIRE PARA AGUA CAUEN1E POR M11!0 O PISO 

- - - OIRE PARA AGUA FRIA POR WIO O PISO MERIADEC 

- - - llEllADE COIRE PARAAIMNTACION DE CISTERNA 

* CNJA. IUllE UEVARA VAl.YllA DE P~ Y COFWC 

SANITARIA 
~$7,,W~j'~~.@rftj!J,{(;/t4~ 

INSTAl.ACION 
D) CODO DE 

°U CODO DE 90"PYC. 

\] YEEDE45° PYC. 

DiJ1 lEEDEPYC 

• BOlE CESPOI. cotADERA0 IOO 

e ~ 
elAll llil.IADADE 

e....,. """°" DE 

0 REGISIRODE 60X40CMS. 

EJ REGISlllO DOelEWA 

a=:I 
Al.IAÑAI. DE DllEN.t.E 1 so MM. 

- n.eERIA s.wrARIA DE PYC. !VARIOS DIAME1ROS) 

* IA 1ll8ERlo' DE ~ DE 1 i50 *· SERA DE Al.IAÑAI. 

'"~:· ..... "'~ ..... 
_· ;--...... ...... 

¡ ¡r.'--.. 

~l'A1,;· (~"fs '·, 
-... ~4 L/) Co¡¡ 

. /1 0.€· . 
¡Ql# 92 
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D!rALU PARA OONIXION 
DI TUIO A OOLUMNM 

---~ ····-·- -·-

--D·2 

corta. 



DllTALLa MURO MIXTO 

zoclo vntco 7 cm 

beta Vlrllca 30 X 30 cm 
mea VI 

T"8AFOCA 

TCFNUOOE~V. 
OE~ADE!l,?Xlif 

tablaroca 13 nm. 

llUROCl<13 nm 

. ·. .. ,.,:::> 
?,, 

c!llJOllF-M1p3nln \ 

~do-7.lllhBOcm 

MURO MIXTO TAllLAROCA • DUROCK llN lllll!lllllDDM 

E~..-~R'J'-'ETALCO 
L>M,....a..._v~ 

2d6X28.6'"7'1 

PLANTA REMA TE MURO DE TABLAROCA 

·~ 

PLANTA ESQUINA MURO DE TABLAROCA 

lff!S CON 
FALLA t · OR:GEN 

DE IA PTT,:Y ~: ·.· . . ~,_._ : . . ' 

=--~ 
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ea.s.-.USA.'213 

CflSTM..FLOTADO e nm 

1!NSOA OOLO ROlD DE o vr 

/ 
I 

CERCO CHAPA 
0303 

~llFBIOR 

PUERTA PESADA DE 1 3/4' 

CERRADURA PHILLIPS 

550-A CON MANIJA 

_ ..... _ .. -IL, J 
e _ •J a.nen•d• zt.5000) 

Cela di PLl:m:IC112/'1«5' 

V1nl "cclil de a:x:t*1o" No 12 
Crtñll Flo9do 12 nm. 

lodo de Puerta S.L (SXJ:2) 

CORTE DE PUERTA DE ALUMINIO CORTE DE PUERTA DE HERCULITE 

e.::.icr.:toUgeto(1-"210) 

Tepti Bolll llgll9(1""211) 1 

FIJO DE ALUMINIO 

9Tl --·· 
~(~ . .,..--..... ---------

CORTE DE PUERTA DE ALUMINIO 



Loe reoure·oe eoon6mlooe para flnanolar el prroyeoto ee sugiere ee obtengan del gobierno 

federal, este a au vez podrá tener ayuda de lnlolatlva privada, ooleotae pl'.lblloaa (como la de 

agoato y septiembre de 1999), aol oomo de empresas aeeguredoraa, las oualee ee ben·eflolan 

conalderablemente del trabajo realizado por loe bomberos. 

El preaupueato global aproximado del centro de adiestramiento y oapaoltaol6111 para 

bomberos ae propone por metro cuadrado basado en edificaciones slmllaree, para tal efecto ae 

promediaron loa coatoa editados por el banco de Méxlo·o, aeJ ooimo por In cámara nacional de la 

Industria de la oonatruool6n, cuya fuente de estos últimos ea prisma (analizados y aprobados por 

la cámara). 

Eate coato debe tomarse con debldaa reservas y sólo podrlln ser utlllz.ados para 

eetlmaclonea de preaupueatoe aproximados. 

El coato dlreoto Incluye 1materlalea, mano de obra, equipo y herramienta, conalderándoee un 

ooato de $4 1500.00 p11101 por metro cuadrado, tomando como baae este ooato ea analizó el costo 

en donde exlaten varlaolonea en la estructura y ae asearon loa demás costos por metro cuadrado. 

Pre•upueeto por llr••• 
Zon. Unld•d 

· . Admlnlatratlva · 

· Dormitorio• 

.. ·.· ... Servlcloí 
Capaoltaotón · 

:~:T~ll•r .. ·· .. · .. 

Qlm1naalo 

'/·.,:Arti:a llbr• · 
.·,~. :..-:- -·~ .... ·, ·. 

M2 .. •· 

M2 
··M2. 

M2 

M2 

M2 

·•M2"· 
•• _, < 

Cantidad 

.· 834.84 

575.92 

1580.34 

292.43 

292.82 

367 

18.500 . 

·Coeto 

· $41500.QO · 

$4500.00 

$41500.00 .. 

$4600.00 

$4500.00 

s4soo.oo 
· .• $300 .·. 

Importe 

$31se no.oc 
. $2 1591 11540.00 

$2 1521 '530.00 
. . . . 

$1 315 •9315.00 

$1 317í590.00 

s1 eoe soo.oo 
s 4.950·000;00···· 

$1 e oe~ 075: oo:'. 
'. ' .. . .. , . · .. 
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Partida por obra 
~ 

Poroent•J• 

Trabajos preliminares 3.00 

Cimentación 12.00 

Albai'lllerla 20.00 

Estructura 25.00 

Acabado• 15.00 

lnat. Hidra. Sanitaria 6.00 

ln1t. e"otrlca 8.00 

Cancelarla 4.00 

Vldrlerla 3.40 ... 

Carplnt•ría 3.00 

Limpieza.···· o.eo. 

Partida por obra Malterlalea 

Tr1b1Jo1 prellmln.aree $ 368 425.53 

Cimentación $ 1 473 702.12 

Albai'lllerra $ 2 4:56 170.20 

E1tructura $ 3 070 212.715 

Acebado• $1 842 127.65 

ln1t. Hldlra. Sanitaria $ 736 851.06 

lln1t. E"ctrlca s 982 498.08 

Cancelarla $ 49 1234.04 

· Vldrlerla s 417 648~93 

Carpintería $ 368 42S.63 

.· ~'~r:>!-.z•· .. . $34 875.34 . 

. . 
·-. ~'" · .. ' . - : . 

Coeto por partida 

$ 541 802.25 ... 

$ 2 11137 209.00 

$3612015.00 

S45n5018.75 

$ 2 709 011.26 . . 

$ , 083 604.50 

s 1 444 806.oo . 

s 722 403.00 

$614 042.55. 

$ 541 802.25 

. . $ 108 360.4~. ·. 

Mano de obra 

$ 173 376.72_ 

s 693 506.88 

$ , 1155 844;80 • 

$ 1 444 806.00 

s 868 883.eo 

$ 348 920.64 

.. 

s 462 337. e2: • _ ;::.~:~: 

s 231 168.96 

s 198 493.61 < 
' .. -· -. __ ,. 

$ 173 376.72 

s 73 885.10 

-- ·rrs1s coN 
· FALLA r :O "~-GRtl 

-·-·- - ---~·~ ... -· 
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A lo largo del desarrollo de oata Investigación aaf como del proyecto pude observar mea e. 
fondo la1 necesidades, peligros, y consecuencias que pueden causar tanto las acciones dial 

hombre como de la naturaleza, siendo el resultado de eeta1 la perdida de vidas humanas y de 

blenea materlalee, ea por ello mi preocupación por desarrollar un proyecto que disminuya en la 

medida de lo poalble estas oalamldadee con las que ootldlanamenite c:onvlvlmoa. 

Fue para mi una gran satlstaooilón y aprendizaje oonocor la organización, doaarrollo y 

aotlvldadlea del Hferoloo Cuerpo do Bomberos, aaf también de gran tristeza el constatar laa 

condlclonea <le trabajo y de remLmeraolón a lae q¡ue ee ernlrentan los bombero1, por ello mi 

lntenalón de desarrollar un proyecto funcionalmente completo y autosuflolente, y que ademé.a 

eatlalaga emocional, eepaolal, y formal laa expectativas tanto de loa usuarios como lae mfas, 

Pata ello considere no solo el anállal1 de ejemplo• análogos, 51 no también oonoeptoa de 

arquitectura que en lo peraonal considero ade·cuadoa y convenientes retomar en proyeotoa da 

eate género, •• por ello mi énfaala en el proceao conceptual del proyecto, aaf como en al 

desarrollo de eat•, haata llegar al proyecto ejecutivo, en donde ocnverg9n diversas dllaolpllnaa, 

laa cualea ae confrontan uinaa con otras hasta llegar a un.a adecuación total del proyecto. 

En cuanto a loe objatlvoa planteado• para eata taala, oreo Que la propueata loa cubra 

aatlafactorlannente, ya qua en lo aoclal, la raallzaclón da esta proyecto ayudara 

oonaldarablement• a la dlemlinuolón da dal'loa oauaadoa por deeaatres, aaf como el evitar la 

propagación en cadena de eteotoa eeo•undarloe, en rto académico, la .evaluación principal o·crrará 

a cargo de loe arquitecto• que aaeaoraron •I deaarrollo y el proyecto en si, pero puado comentar 

qua la elabcraolón da 1&te trabajo fue de gran ayuda para mi, )'ª que por medio da eate 

reflexione aoaroa del quehacer del arquitecto en au vida profealonal. 
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Aotlvld•d•• rleego•••: toda ao·olón u omisión que ponga en pellgro la Integridad de la1 

personas, el ambiente, en virtud de la naturaleza, oaracterlstloae o volumen de loa materiales o 

residuos que se manejen de oonfonmldad oon lee normas oflolalee mexloanae, o lnternaolonales. 

Ar••• de preeervaol6n: las extensiones naturales que no presentan alteraolonee graves y que 

requieren medld&1 para el control del uso del suelo y para desarrollar en ellas a·otlvldade1 que 

eear:1 compatibles con la función de preaervaolór.i. 

Ar••• de reeoaw: aqueliae cuyas condiciones natU1ralea ya han sido alterada& por la praeenola 

de u101 lnoonvenlentea o por el manejo lnde'bldo de recursos naturalea y que requleri1n de 

aoclonee para re1tableoer en el posible eu situación original, en eetae ár·eaa ee ubloan loa 

asemtemilentoa humano• rurale1. 

Aeent•m"ntoe lrregularee: son IBB áreas de vivienda ubicadas en suelo de conaervaolón donde 

eatán prohlbldaa 1la urbanización y la oonatrucclón¡ estos aae111tamlentoa se ubican en terrenos de 

propiedad ejldal, comunal, publica federal, estatal, o municipal y particular. 

Cambio d• ueo de euelo: tramite que en términos de la legilslaolón vigente, se da cuando a una 

determinada porción da territorio le ha sido aalgnada un ueo por medio de un programa o una 

declaratoria en un momento determinado, y en un segundo momento ae le asigna otro u10 

mediante procadlmlantoe aetablacldoa en la misma leglslacl6n. 

Centro de burlo: ee la zona en dond·• ae poalblllta el eatableolmlento da vivienda, comerolo a 

nivel vecinal, aervlcloa da ·equipamiento básico v publico, 

Centro iUrbano: núcleo principal de atracción dentro del área urbana, caracterizado por la 

praaenole da laa lnetltuolonea da gobierno, de la admlnls~raolón y loa aervloloa públilooe. 

re "íJ i · · S C"N J. L ¡ • 

FALLA LE ÓiGEN 
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Conato: Inicio de un Incendio que se puede apagar utilizando extintores comunes 

Conflagraolón: ea aquel Incendio que destruye significativamente un Inmueble del 26% al 10096. 

Coniurb•olon: conjunto de doa o más áreas urbanas, ciudades o pueblos, que han llegado a 

formar una sola extenalórn urbana. Puede darse por el crecimiento de uno solo de loa nóoleca 

haet.a alcanzar físloamente a otro u otros. 

lmergenola: evento potencialmente dañino repentino e Imprevisto, que hace tomar medidas de 

prevención, protección y control Inmediatas para mlnlmlz.ar sus consecuencias. 

lqulpamlento urbano: conjunto de edlfloaolor:1es, elementos funcionales, t&onlooe y eepaoloa, 

predeterminados para el u10 publloo, en loa que se realizan actividades complementarlas a las de 

habitación y trabajo, o H proporclonsn aervlc;los de bienestar aoolal y apoyo a la actividad 

toonómloa, aoolal, cultural y recreativa. 

latratagla: conjunto de principio• que eel'lala la dirección, acción y organización de loa reouraoe, 

ln1trumeinto1 y organl1moa que participan pare llevar adelante loa propósitos derivados de una 

polltloa con baae a lo que ae desea obtener. 

lxploelonee: ae definen como una llberaol6n aúblta y vlolent• de energía que para au oourrenola 

requiere de producto• exploalvoa talea oomo aubstanolaa químloaa, gu, combuatlblea, etcétera y 

de la acción de un detonador oomo ea la temperatura, fuego, presión, u otro. 

Imagen urbana: reaultado del conjunto de percepolonea producidas por laa oaraoterletloaa 

11peclflc11, arquitectónica y aocloeoonómloae de una localidad mae lae orlglnadaa por loa 

ooupantea de eate imblto. 
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tnoendlo: la lgnlolón no 001ntrolada de materlalea lnflamablH y explosivos tanto en lee 

lnstalaolones de la Industria y el comercio, como en las viviendas dado el uso Inadecuado de 

combustibles, fallas en Instalaciones elElctrlcas defectuosas. 

lnfr•eetruotura urb•na: oonjU1nto de sistemas y redes de organización y distribución de bienes y 

eervlclos que constituyen loe nexos o soportes de la movilidad y fU1nclonamlento de la ciudad. 

Progr•m• D•l•g•olon•I: el que establece para cada delegaclón, lo planeaolón del desarrollo 

urbano y el ordenamiento terrltorlal del Distrito Federal. 

Progr•m• p•rclal: establece la planeacl6n del desarrollo urbano y el ordenamiento tenrltorlal, en 

•reaa menores, contenidas en 11as delegaciones. 

Mltlg•ol6n: flon las medidas tomadas con antlclpaolón al desastre y durante la emergencia, para 

reducir el Impacto en lla población, bienes y entorno 

"leego: probabilidad de elnlestro, oon perdidas de vldaa, personas heridas, propledadea 

dalladae, actividad económica det·•nlda, durante un periodo de referencia en una reglón dada, 

para un peligro en partlcul.ar. 

luboentfo urbano: eepaclo eltuado eatratéglcamente, el cual tiene funciones predominantes de 

equipamiento regional y primario para el eervlclo publico, favoreciendo el eatableclmlento de uace 

comp•tlblH de vivienda, comercio, oflolnae, eervlcloa y recreación, que dan eervlclo 

Hpeclallzadc a la población. 

Zon• de rleego: aquella que re¡preaenta un peligro ¡para la comunidad aal como para loe 

organl1mo1 vivos que Integran el eooelatema. La zona que haya sido afectada por fenómeno• 

naturalee, por explotaclonH o por aprovechamiento de Qualquler genero que presenten pellgro1 

permanentea o acoldentalee. 
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• Departamento del Distrito Federal, Programa general de daearrollo urbano del Dletrlto Federal. 

• Departamento del Distrito Federal, Programe parolal de deegrrol!o urbano de la delegaolón 

Gustavo A. Madero. 

• Seoreterra de desarrollo urbano y eoologla, Normae bé.sloae de equipamiento urbano, 

• Leyes y o6dlgos de México, Reglamento .;le oonstruool6n par el Distrito :federal. IPorróa, 

t U.N.A.M. Plan de eetudloe de la oarnua de argult~, Méxloo. 

• E. N1uf1rt. El arte de proveotar ien argult·eoturo, Gustavo Glll, Baroelona. 

• Alfredo Plazora, Argulteoturs habltaolonal. vol. 1 y 11, Llmuea. 

• Frederlok 1. Merrltt, Enololopedlt de la oonstruoolón. vol. 2,4 y 5, Oceanol C~ntrum, Barcelona. 

• Fernando 8arbar6 Zetlna. Materlolea y procedimientos de oonetruoclón, Herrero. 

• Edward Aller, Como funciona un edificio, Gustavo Glll. 

• Francia D. K. Chlng, Argulteoturo, orden, eepaolo y forma. Guatavo Glll. 

1 Arq. Alvaro S•nohez, Gula para ti de11rrollo dtl proyecto arg, Trillas, M•xloo. 

• Edward T. Whlte, Manual de oonoectoa de formae argylteot6nlo11. trillas, 

t Enoel Helnrloh, Sl1t1m11 dt 11truotur11, 

t Parktr Harry, Armadyr11 t lng1nler!1. 

t Fern6ndH Juatlno, Eatttloa dtl iarte moderno y oont1mpor.•neo1 U.N.A.M., México. 

• Ptuemtr Nloolau1, Loa orlgen11 dt la argylteotura moderna y del d111no. Guetavo Glll, 
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