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Introducción 
Concepto General 

En este documento se plantea una solución a partir de la necesidad de abordar los 
diferentes factores que intervienen para facilitar el desarrollo de los individuos de una 
sociedad particular en una localidad específica, representativa de muchas otras tantas'en 
México. Se propone así una alternativa específica viable para el mejoramiento social de 
una comunidad típica. Al integrar un centro que albergue las instalaciones en las que se 
desempeñan las funciones cívicas primarias, es posible optimizar el esfuerzo y los 
recursos necesarios para crear una dinámica de conjunto que propicie el fortalecimiento 
de la plataforma en una sociedad localizada, logrando una mejor atención a las 
necesidades que requieren los individuos que en ella viven. 

El fundamento determinante de una sociedad dada es el individuo, donde el desarrollo 
colectivo depende de la capacidad del conjunto de sus individuos para conducir su 
conducta hacia la superación. De este precepto emana la capacidad para aportar 
beneficios a la sociedad, indistintamente de tratarse de niveles local. regional. nacional 
o global. Pero para que esto suceda en la práctica es indispensable que dicha sociedad 
cuente con las facilidades que propicien la participación e interacción cívica ordenada 
entre los individuos, de donde el punto de partida en su formación-el primer lugar en 
donde actuará con un comportamiento aceptado como provechoso y benéfico en su 
sociedad-, recae en donde interactúa formalmente con otros miembros de su 
comunidad: la institución en donde recibe su educación elemental. 

La educación elemental. comprendida oficialmente por la escuela primaria y secundaria 
obligatorias, queda definida como el espacio fundamental en donde inicia la formación 
del individuo hacia su sociedad. Es por ello que de la debida relación de la escuela 
elemental con otras instituciones también depende que los individuos desarrollen una 
actitud social congruente y robusta. a partir de una plataforma de conocimiento más 
amplia y sólida que le permitirá en el futuro actuar con mayor libertad . 

Bajo este orden de ideas. el desarrollar el prototipo de una escuela a partir del cual se 
genera un centro de desarrollo cívico comunitario obedece a la necesidad de resolver 
los problemas de integración de los habitantes en un gran número comunidades, en 
diferentes municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. En ellas y ante las 
demandas de un mundo cada vez más competitivo e interdepcndientc. se ha vuelto 
imperativo el contar con la infraestructura que conduzca a soluciones de desarrollo 
social con las cuales se facilite la integración progresiva y ordenada de la comunidad 
humana en modelos prósperos de organización tanto local como regional, nacional e 
incluso global. 

El planteamiento surge del interés de proponer una solución comprensiva más allá de 
las necesidades de educación existentes, aún cuando en primera instancia el concepto 
implica desarrollar un centro de educación elemental de una comunidad significativa. 
En segunda instancia y después de realizar un análisis comprensivo. se integra en la 
solución formal los demás elementos de infraestructura que se requieren para que los 
habitantes en una comunidad determinada desarrollen al má'timo su formación cívica. 

El desarrollo del concepto ofrece también una metodología en base a la cual se puedan 
aplicar soluciones en otras comunidades similares a la que aquí se ha seleccionado a 
manera de prototipo. P..ua ello se consideran aspectos genéricos que determinan la 

CENTRO DE DESARROLLO CÍVICO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

111 



IV 
configuración de la sociedad objeto, considerando en primer lugar factores sociales, 
antropológicos, demográficos, económicos y de geografía humana en general; en 
segundo lugar factores pedagógicos y sociológicos; en tercer lugar, aspectos físicos y 
ambientales, y finalmente, conceptualiución de diseño, aspectos técnicos y 
presentación de la propuesta de solución arquitectónica formal. 

Es así como la preocupación central resulta el ofrecer una altemath·a de innovación -
la creatividad juega por consiguiente un papel primordial- en donde pueda 
encontrarse, más allá de lo que se necesita, aquello que se necesitará en un futuro 
razonablemente previsible. En este sentido, la presencia de diferentes paralelismos con 
aplicaciones a situaciones aparentemente distintas, pero que finalmente cumplen con el 
mismo marco conceptual. tienen un valor relevante. La inclusión de estos paralelismos 
tiene como finalidad facilitar al lector de la materia prima con la cual puede imaginar 
las posibilidades de este y otros ejercicios de tendencia similar. Salvo en los casos en 
los que es inevitable hacer referencias puntualiudas, se ha procurado dejar espacios 
para quienes deseen incursionar tanto en la comparación de temas relacionados como 
en propuestas referentes al desarrollo social. 

Fundamento General 

Con frecuencia existe una contradiceión en diversas comunidades en donde se pro\"cc 
de edificaciones con propósitos sociales. Si bien es cieno que estas edificaciones se 
hacen, entregan y destinan para proveer un bienestar social, a menudo se hacen sin 
considerar si su presencia se vincula con la realidad de vida de las personas del lugar, 
con lo que inevitablemente quedan destinadas a modificarse gradualmente 
gradualmente para hacer alglln sentido en el lugar que se ponen. En el mejor de los 
casos los pobladores reconvienen su uso de acuerdo a sus carencias. generalmente las 
de mayor urgencia que imponancia. en un proceso de transformación y deterioro que 
ocurre poco a poco, en forma accidentada. y por el que finalmente se dan 
combinaciones de uso inmediato para las que el edificio no fue diseñado ni para las que 
funciona correctamente. 

Tal parece que los propósitos y el destino final de estas instalaciones terminan en 
contradicción, dando lugar a que en el mejor de los casos suceda en unos lo que debería 
suceder en otro tipo de espacios; y en el peor de los casos el que los edificios resulten 
ser el recinto que propicia la disfuncionalidad de sus usuarios. 

En este ejercicio se incluyen estudios que conducen a entender la \'ida y personalidad 
de las poblaciones antes de que el edilicio necesario sea definido. Con ello, el propósito 
fundamental de la presentación se sintetiu en lle\·ar a cabo una aponación profesional 
en donde la arquitectura sea la manifestación física con la que desembocan soluciones 
integrales, y no el instrumento de justificación per se de un proyecto aislado que en la 
práctica resultará con una alta probabilidad de convenirse en un problema. Ello 
obedece a la intención de cumplir con la responsabilidad que cae-o debiera caer-en 
el quehacer profesional de la arquitectura. 

Metodología 

P-.ira lograr que la solución arquitectónica sea la consecuencia de los cambios e 
innovaciones que se desea alcan7.llr, se ha seguido un orden que en forma simplificada 
queda expresado como sigue: 

Seleccionar los temas de información relevantes a Ja propuesta. De las diferentes 

TESIS PROFESIONAL• ARQUITECTURA• .JAVIER YARZA GARRIDO 

• • • • • • • • • TESIS CON • FALLA DE ORIGEN • • • • • • • • •• 
• ., 



• • • • • • • • • 
' • • • • • • • • • • • 

hll roducción 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

fuentes de información confiables tomar solo aquella que tenga relación directa con la 
propuesta, y de los que tengan información indirecta solo en referencia a los primeros . 

Los temas de información geográfica y demográfica se tratan como temas específicos. a 
menudo se incluyen directamente en diferentes capítulos de este documento, cuando su 
influencia en un otro tema es rcle\'ante. Esto facilita que sean interpretados en relación 
directa con la definición, conceptualización y el tratamiento específico de puntos a 
consolidar en conjunto dentro de la propuesta . 

Interpretar los datos y relacionarlos con la propuesta. como información de apoyo para 
sustentarla y delimitarla . 

Exponer en forma ampliada la información sobre puntos que definen la 
conceptualización y tratamiento a seguir de la propuesta. 

Estructuración y secuencia de la presentación 

Más allá de la perspectiva arquitectónica y a fin de dar integración a inquietudes y 
cohesión a la propuesta, se ha optado por una presentación en dos partes. El motivo es 
permitirle al lector tanto la opción de explorar sobre las considerantes, soluciones y 
sistemas para el desarrollo y el papel preponderante que una propuesta arquitectónica 
adecuada puede tener, como la opción de concentrarse tan solo en su aplicación a un 
caso particular. En la primera sección se tratan temas que en conjunto delimitan el 
marco teórico de la propuesta El tratamiento de estos temas sigue una línea de 
desarrollo que conduce a conclusiones relativas sobre el propio tema, a partir de lo cual 
lo convierte tanto en tópico de influencia directa sobre el concepto de la propuesta 
como en antecedente del tratamiento a dar al proyecto. El conjunto de temas 
desarrollados en esta forma conduce a una conclusión general al fin de la primera parte, 
en el cual se hace el relacionamicnto de las conclusiones de cada tópico de influencia, 
matizado por datos clave y de influencia general extraídos de los temas desarrollados. 
La segunda sección es el proyecto arquitectónico propiamente; algunas de las 
soluciones en esta parte contienen referencias a las conclusiones alcanzadas en los 
temas de la primera parte. Así, la forma de presentar el proyecto podría compararse con 
la talla de un diamante, dedicando la primera parte a explicar porqué y cómo se va a 
cortar de tal o cual forma, y la segunda parte al cortado de la pieza propiamente . 

El libro contiene los siguientes temas en cada una de las partes: 

Primera Parte: 
Introducción, definición, alcance de la propuesta y estructuración . 

Temas que dan el marco teórico de la propuesta: 
Influencias macrocconómicas en México y circunstancias previsibles que enfrenta 
en el futuro; 

Influencia social de la educación primaria en México; 
Sistemas de educación exitosos y sistema de educación primaria en México; 
Compamti\•os internacionales de escuelas, agentes de cambio y de programas de 
desarrollo social; 

Desarrollo sustentable; y. 
Antecedentes antropológicos de comunidades ante propuestas de desarrollo social . 

Temas que dan especlfieacióo: 
Análisis demográfico de la localidad; 
Análisis geográfico -físico y humano- de la localidad; 
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Análisis de infraestructura y necesidades urbanas; 
Antropología básica de los grupos humanos de la localidad (\•alores estéticos e 

identificadores, hábitos. normas y costumbres aprm·echables. estructuras sociales 
e influencias intercomunitarias); 

Análisis regional de influencias y dependencias de la localidad; arquitectura 
aplicada al Medio Ambiente 

Al final de la primera sección se presentan las conclusiones generales que, como ya se 
mencionó, dan cohesión y dirección global a la propuesta arquitectónica final. 

Segunda Parte: 

El proyecto: Centro de Desarrollo Cívico Comunitario Sustentable. 
Descripción del proyecto 
Integración urbana y regional 
Definición del programa del proyecto 
A tri bu tos de valor agregado del proyecto 
Proyecto Arquitectónico (Planos, visualizaciones virtuales y respaldo electrónico, 
cte.) 

Especincaclones técnicas del proyecto: 
Ambientales 
Rcgulatorias 
Constructivas 
Estructurales 
1 nstalacioncs 

Especificaciones administrativas: 
Presupuesto 
Financiamiento 
Procedimiento de ejecución 

Espectncaclones de sustentabilldad: 
Impacto en el medio ambiente 
Ahorro de recursos 
Vida útil 

Alcances [El contrato arquitectónico] 

Debido a que los funcionarios escolares con frecuencia tienen conceptos equivocados 
con respecto a las responsabilidades y deberes de un arquitecto, será lltil enumerar lo 
que constituye su responsabilidad en un contrato normal. y lo que queda fuera de sus 
funciones. 

El arquitecto es responsable del progmma arquitectónico. No es responsable de las 
especificaciones educativas, las cuales deben proveerse para renejarlas en el 
programa arquitectónico. 

Es responsable de los estudios de preplanificación. No es responsable de las 
decisiones finales, tomadas por el cuerpo responsable de educación, de entre las 
diversas alternativas de posible solución al problema educativo derivadas de los 
cs1udios de prcplanificación. 

Es responsable de los planes preliminares, dibujos a gr.in escala, especificaciones y 
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planos definitivos que deberán ser aprobados por los funcionarios escolares. No es 
responsable de efectuar cambios arquitectónicos. a costa suya. después de que los 
planes finales de trabajo hayan sido aprobados por la junta educativa. 

Es responsable de la convocatoria o concursos para otorgar el contrato a una 
compañía(s) constructora(s) y/o contratistas. No es responsable de la legalidad de 
los contratos entre constructores y junta educativa en cuanto a su forma o 
contenido. 

Es responsable de la supervisión periódica de la construcción. No es responsable de 
la continua supervisión sobre la marcha ni del que se cumplan las especificaciones 
de diseño a menos que esto haya sido especificado en el contrato en el cual el 
arquitecto también haya sido contratado para la ejecución de la construcción. 

Es responsable de todas las cuestiones arquitectónicas relacionadas con la 
aceptación y ocupación del centro ·escolar. No es responsable del uso o destino 
que la junta escolar autorice o dé a la edificación para fines distintos de aquellos 
para los que fue planificada. 

Es responsable por la vigilancia de la corrección de los defectos en la construcción 
dur.mte el período de garantfa existente y actuará en interés del propietario o en 
representación suya. No es responsable de cambios definidos por la junta escolar 
y/o constructora cuando no se hayan aprobado a incluirse en el plan integral 
original con el cual deba cumplir el centro escolar. 

Es responsable de la selección e instalación de todo el equipo fijo. No. es 
responsable de la selección y compra de equipó movible o el mobiliario. cuando 
se le pagan llnicamente los honorarios normales de arquitecto. 

.- .. ,,'{. 
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Antecedentes 

La explosión demográfica que ha sufrido nuestro país, que alln se encuentra en proceso 
de rápido crecimiento -si bien es menor al de décadas pasadas-, y la deficiencia de 
facilidades de desarrollo reales a nivel local, han propiciado la reubicación gencni.lizada 
de población en busca de oportunidades perdidas en su sitio de origen. La disminución 
de oportunidades de absorción en sectores producth·os locales propicia la reubicación 
regional, e incluso nacional, como alternativa práctica adoptada por la población. 

Como consecuencia se tiene desintegración y fragmentación social de un alto número 
de asentamientos avisados en todo el territorio nacional. El factor externo principal, o 
causa, es Ja atracción hacia un mejor nivel económico de los denominados Polos de 
Desarrollo; el factor interno, o consecuencia inmediata, es la migración, llevando al 
abandono del lugar de origen y desarraigo social en los sitios de reubicación. 

La consecuencia más grave es que, tanto en los casos de las poblaciones que se van 
desintegrando como en los polos de atracción emergentes, la infraestructura social 
resultante no cumple para satisfacer las necesidades de desarrollo de la población: 
queda deterior.ida en el primer caso y resulta insuficiente en el segundo, ya que ambas 
se dan ajenas a la planificación integral como instrumento regulador y obedecen a 
políticas de orden económico, fundamentalmente. 

Ya sean los polos de desarrollo sitios originados con este destino o asentamientos 
preexistentes a los que se les fomenta, la insuficiencia prevalece en el mediano y largo 
plazo. No es de extrañar, ya que Ja presencia de indicadores de bienestar para el 
desarrollo no se manifiestan en ellos, ni se dan de acuerdo a una secuencia observada 
generalmente en localidades que han logrado su sustcntabilidad, ya sea desde su inicio 
o porque han complementado su infraestructura en base a una estrategia integral. 

En orden de rccurrcncia, Jos indicadores de desarrollo en casi la totalidad de 
asentamientos que han alcan7..ado la sustcntabilidad es el siguiente: 

Facilidades para Ja generación de riqueza. 
Facilidades para establecer vivienda. 
Facilidades para el suministro y abastecimiento recurrente. 
Facilidades de transporte. 
Facilidades de congregación comunitaria. 
Facilidades de salud. 
Facilidades de seguridad. 
Facilidades de educación. 
Facilidades de orden cívico. 
Facilidades de desarrollo social. 
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De estos indicadores, Jos llltimos seis funcionan en un círculo virtuoso, en donde el 
crecimiento de alguno propicia el desarrollo proporcional de Jos otros. 
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Esta presencia de indicadores se dará en localidades denominadas sustentables, 
posiblemente con variaciones menores en la secuencia pero sin omitir alguno de sus 
elementos e indistintamcnle de que el nuevo asenlamicnto sea vecindad, barrio, villa, 
pueblo o ciudad. En sociedades con un elevado índice de crecimiento general como 
México y América Lalina en general, es particularmente difícil alcanzar una 
consolidación satisfactoria en este orden ya que la incapacidad de cumplir con la 
planificación de largo plazo origina que las ciudades crezcan dejando vacíos en áreas 
sustantivas, al punto en que el rezago social ya no permite la recuperación y dejando en 
el proceso a localidades que se deterioran y decrecen por la emigración y que no 
puoocn garanti.rar si4uicra la tasa Je crecimiento local mínimo para la subsistencia, 
menos aún para la sustentabilidad. Los habitantes que quedan en este último tipo de 
localidades se ven obligados a aplicar soluciones concentradas en lo individual a 
problemas comunitarios, en gran medida por la disminución paulatina de recursos y 
mercados; en consecuencia ineficientes a mediano y largo plazo. El esfuerzo para 
superar este doble conílicto se duplica si la ayuda llega después de ocurra la migración 
-el sitio de emigración recibe ayuda pam "parchar" el deterioro acumulado ya que la 
infraestructura original existente pierde rnzón de ser, mientras que los sitios que reciben 
a los inmigrantes tienen que acondicionar sus servicios e infraestructura social para 
atender a una población mayor para los que no fueron planificados. La falta de 
planificación integral y la irresponsabilidad de no cumplir con ésta en tiempo son 
extremadamente caras, financiera y socialmente. 

El desarrollo de un a~eniamiento humano cuesta Si en él no se puede generar riqueza 
con reinversión al ritmo del crecimicnlo es necesario mantener una dinámica de 
inversión externa constante, cuando menos ha'<ta alcanzar el punto de equilibrio integral 
de la localidad. Si, por otra parte, se aplican prácticas de fiscalizaciú114ut:1t:b=t:11 el 
ahorro local necesario para la reim•ersión, el crecimiento simplemente no se dará -
mucho menos el cumplimienlo de la planificación integral, si es que fue planteada. 
Llegado tal punto, \'ale la pena cuestionar la conveniencia de una intermediación 
central si se delccta que no puede mantener el ritmo de reinversión o retrasa los 
recursos necesarios al ritmo requerido por la localidad. Ya que en promedio los 
ascntamicnlos humanos de desarrollo tardan entre veinte y veinticinco años en 
consolidarse, ello sugiere que para proponerlos como viables se debe gamntizar el 
respaldo de una inversión e:-> tema continua o plan de reinversión directa por el total de 
cslc tiempo; no sólo para infraestructura de generación de riqueza, sino también para la 
de consolidación social. 

Problemática y segmentación 

Existe la necesidad de encontrar soluciones con oportunidades reales de dc.~arrollo tanto 
pam la sociedad como para el individuo, a ni\'el local. Desafortunadamente, las 
soluciones propuestas y ejecutadas centralmente atienden en Ja práctica problemas de 
sectores aislados, resultando desarticuladas en tiempos y necesidades respecto a los 
problemas de otros sectores. La pucsla en marcha de programas en esta forma hace que 
carezcan de la capacidad para atender y conducir las necesidades de desanullo integral, 
principalmenle por falta planificación de mediano y largo plazo y la imposibilidad de 
darles seguimiento inicgral, por su naturaleza sectorial. 

A nivel regional es más común contar con el conjunto de facilidades necesarias para el 
Jcsc1woh'imiento de una sociedad, pero lambién es común que los componentes del 
conjunto se encuentren dispersos en diferentes localidades, y resultan ineficientes -
incluso inoperantes- para satisfacer los requerimientos de localidades particulares. 
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Es decir, cuando se tiene una planificación integral para una comunidad localizada, se 
ejecuta de acuerdo a los tiempos individuales de los sectores que inten•ienen, 
desarticulados entre sí, y aún cuando finalmente se den todos los elementos de soporte, 
es toda\•ía más difícil que se cuente con el mantenimiento necesario para sustentarlos. 
Los accidentes financieros macroeconómicos acentúan el problema, ya que hacen 
imposible la continuidad de proyectos que dependen de diferentes cabezas con 
presupuestos y prioridades diferentes respecto a una localidad en particular . 

La preocupación principal a ta que atienden los programas para el desarrollo son de 
carácter económico e influyen en los progmmas regionales y locales. Este principio es 
válido en cuanto al planteamiento, pero insuficiente e inadecuado para atender 
problemas específicos. En el caso de los denominados polos de desarrollo, que ofrecen 
solución tan sólo en alguno de los aspectos necesarios para el asentamiento consolidado 
en el lugar -principalmente se enfocan a brindar solución económica en estructuras de 
organización industrial-, pero al ponerse en marcha, el lugar carece de diversas 
facilidades para que se desarrolle el indh·iduo para intcgmr una sociedad. Hoy en día se 
puede constatar que los sitios atractivos por ofrecer mejores oportunidades de ingreso, 
si bien es cierto que aumentan la capacidad adquisitiva de sus habitantes, también es 
cierto que las condiciones para la salud, educación, seguridad, transporte e incluso 
vi\•ienda son deficientes, insuficientes y hasta inexistentes; y los habitantes y 
autoridades se ven en la necesidad de improvisar estos servicios a un costo más elevado 
que si se hubiemn dado siguiendo una planificación integral a largo plazo, con espacio 
pam adecuaciones -entiéndase mejoras- de mediano plazo razonables. 

La magnitud de este problema rebasa a México y no es exclusivo de los países 
llamados "en desarrollo", aunque es donde se encuentra más generalizado. Por ello 
existe una gran actividad en organismos mundiales, nacionales, regionales y locales que 
buscan soluciones a gmn escala para dirigir el desarrollo. En las propuestas más 
prometedoras el común denominador es seguir parámetros de amplio rango, de largo 
plazo y de sustentabilidad. Y es que el problema ya tiene consecuencias no sólo desde 
la perspectiva económica -tanto, que incluso organismos como la Organización de las 
Naciones Unidas, Centro de Estudios Para América Latina o el Consejo Económico de 
Latino América (en adelante referidos como ONU, CEPALy CELA respectivamente), y 
eventos como Eco 92 y Cumbre de las Américas, atienden el problema y producen 
recursos para seguir ordenamientos adecuados a situaciones prevalecientes en muchos 
países, incluido México-, sino que afecta ncgatirnmente a las sociedades al punto de 
poner en riesgo su capacidad para proveer beneficios como la educación, la salud y la 
seguridad. 

Al parecer, el punto de confluencia en muchos de estos problemas es la educación. La 
capacidad de la población para apro\•echar sus recursos determina de su capacidad para 
integrarse más allá de su entorno directo, de acuerdo a su capacidad par.i tmnsformarlos 
en recursos que puedan ser aportados ordenada y eficientemente en un entorno mayor . 
En reciprocidad, pueden ellos también aprovechar eficientemente manera los recursos 
procedentes desde fuera de su entorno local . 

Si bien puede ser válida la planificación educativa bajo modelos concebidos 
centralmente, en la práctica su ejecución ha resultado tener alcances limitados hacia 
otros sectores, ya: sea porque no permite el que dichos modelos se actualicen a la 
velocidad que suceden los cambios, o porque no se adecuan a las especificaciones 
regionales ni locales. Los gobiernos en los últimos años también se han percatado de 
esta situación, pero son más lentos en su respuesta al verse limitados por múltiples 
implicaciones en el ejercicio del gobierno siguiendo modelos no diseñados para atender 
una población que ahora es significativamente mayor. Tradicionalmente, en el caso de 
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México la principal atención a la educación se ha concentrado en abatir las estadísticas 
de analfabetismo -parte esencial de la educación, pero que desafortunadamente se 
limita a entrenar en adquirir habilidades básicas de interrelación-, pero atln cuando 
atiende una gran necesidad, esta solución individual no es suficiente para el pleno 
desenvolvimiento del individuo. Los resultados obtenidos, si bien representan un logro 
muy importante, atln no son del todo alentadores: atln cuando el ntlmero proporcional 
de personas respecto a la población que no saben leer ni escribir ha declinado desde los 
años sesenta, la población ha aumentado en un 100% y el ntlmcro absoluto de personas 
analfabetas sigue siendo significativamente alto, y probablemente alcanzaremos niveles 
de alfabetización comp:imbles a los de nuestros socios comerciales o competidores 
naturales dentro del tiempo de la siguiente generación. 

El promedio nacional de instrucción escolar de un adulto mexicano es menor a cinco 
años, lo que hace que el aprovechamiento de los recursos por la ¡xiblación sea 
extremadamente limitado. El bajo nivel de años de escolaridad se debe a Ja falta de 
instalaciones pura retener a la ¡x1blación en un proceso de aprendizaje de mayor 
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Grájica3: 
Co111parati1•0 acumulado de i•wersión per 

cápita, paises seleccionados 

duración, no al aumento substancial de instalaciones de educación básica: la proporción 
de la población alfabetizada irá en aumento con tan solo continuar atendiendo la 
necesidad de instrucción elemental de acuerdo al modelo vigente y en función del 
crecimiento demográfico -con tan sólo optimizar las instalaciones actuales puede 
solucionarse la mayor pane de este problema, y con tan solo disminuir el crecimiento 
demográfico se solucionará finalmente-, pero no aumentará el promedio nacional de 
escolaridad si no se mejora la calidad de la educación recibida y se aumenta la 
inversión para hacer que la educación cubra más allá de la necesidades básicas, como 
ocurre en otros paises. 

Por otra pane, los recursos necesarios en materia de educación para la construcción de 
centros escolares son cada vez más limitados. Las limitantes financieras para la 
educación no solo fallan para lograr que las personas puedan aprender más allá de leer 
y escribir, sino que incluso agra\'an el problema a dimensiones sociales al aplicar 
presupuestos parciales dejando vacíos importantes para controlar su efectividad en el 
mediano plazo, a lo cual se debe el bajo nivel de educación promedio alcanzada en 
México por un adulto alfabetizado. Alln cuando la partida gubernamental para la 
educación se ha incrementado proporcionalmente, los recursos aplicados reales en 
México son menores respecto a otras economías, de acuerdo a los indicadores de Banco 
de México, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Banco Mundial, 
Organización par el Comercio y Desarrollo Económico (referidos en lo sucesivo como 
BANXICO, INEGI y OCDE. respectivamente). 

Alternativas y sus factores más relevantes 

El punto de inicio es analizar los resultados obtenidos al seguir políticas de desarrollo e 
integración global, a partir de lo cual existe un gran campo para proponer soluciones, 
analizar sus consecuencias y atender los alcances que no previstos cuando se adoptaron; 
no es el caso disertar si estm•o bien o no adoptar los tratados de libre comercio, seguir 
políticas de privatización o explorar en el neoliberalismo u otras prácticas menos 
recientes de las que poco se sabe su impacto en la formación de la sociedad. 
Afortunadamente, se cuenta con un gran acervo de información con indicadores que 
penniten aplicar mejoras y soluciones concretas, puntualizadas, incluso modestas en su 
fonnalidad, pero que connuyen en no concebirse como aisladas ni darse sin cuidar su 
impacto antropológico, social y ambiental -a diferencia de como ocurrió con los 
experimentos previos-, siempre y cuando se trabaje con ellos en forma consistente. 
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Uno de Jos cambios de mayor iníluencia mundial es el nuevo criterio adoptado por el 
Banco Mundial para determinar la riqueza de los países, no solo por ser mucho más 
amplio en la evaluación y aplicación de normas que conducen al desarrollo desde una 
perspectiva más actual, sino por ser el criterio con el cual se tomarán decisiones en la 
aplicación de recursos de gran escala. El nuevo criterio considera las posibilidades de 
desarrollo en base a cuatro tipos de capital: 

Capital de producdón. El sustento del crecimiento tradicional, rcílejado en el 
Producto Interno Bruto (PIB). 

Capital natural: recursos reno\'ables y no renovables; sistemas naturales, 
biodi\'crsidad y recursos ambientales. 

Capital de recursos humanos: capacidad de apro,·cchamiento de los demás 
recursos por la población, determinada por su entorno, disponibilidad y nivel de 
educación acumulada por persona. 

Capital social: La configuración de una sociedad-nación en base a la cual es 
posible tener estructuras, mecanismos y trayectorias de interacción sustentables 
entre los componentes de un pueblo. 

A diferencia de los criterios anteriores basados iínicamente en el PIB, el nue\'o criterio 
adoptado reconoce el valor de los recursos humanos como el tipo de capital más 
importante en donde la educaciónjucga el papel principal; los recursos naturales ahora 
comprenden la~ reserva~ ambientales; se incorpora a la fórmula el capital social, como 
conjunto de interacciones que producen la dinámica social -\'ulorcs tradicionalmente 
subvalorados de la escala económica y que sin embargo son determinantes para 
propiciar el crecimiento a largo plazo. 

A partir de las estructuras existentes que han podido dar bienestar en su momento-aún 
cuando hoy se encuentran dificultades para mantener su capacidad de respuesta- se 
puede diseñar la planificación para el apro\'cchamiento de recursos para un futuro 
sustentable sin hacer de lado el desarrollo. 

La adopción de políticas y prácticas para el desarrollo sustentable recibe el mayor 
apoyo de la comunidad global comprometida con la planificación integral, y adquiere 
carácter prioritario por ser hoy la mejor alternativa con que puede actuar la sociedad 
mundial para proveer un mejores oportunidades a las generaciones venideras. Estas 
políticas y prácticas al parecer se contraponen con la ncoliberalización, la cual en la 
práctica parece más una gran fiesta para obtener la mayor ganancia a corto plazo basado 
en la eliminación de fronteras, en particular las culturales ya que son las que más 
estorban en procesos comerciales matizados con lo "inmediato". Ninguna comunidad o 
sociedad podrá hacer frente adecuadamente a las demandas del mundo globalizado sin 
una población preparada para establecer y mantener un desarrollo no declinable, 
partiendo del conjunto de individuos cuyo pensamiento de calidad autónomo pueda 
Jle\'arlcs a iníluir en ordenamientos de integración mayores. 

El papel que desempeña la educación de una sociedad para afrontar el siglo XXI es el 
aspecto de mayor importancia, dado que en base a ella se evaliían el captital de recursos 
humanos. No es de extrañar su importancia, ya que de no optimizar los controles el 
crecimiento dcmográlico mundial -disminuir la tasa de 3.2 % a 2.2%-, la población 
mundial rebasará los diez mil millones de personas para el año 2050, situación en la que 
el apro\'echamicnto eficiente de los demás recursos será un asunto crítico. El nivel de 
preparación de los individuos es y scá considerado por los más iníluyentes tomadores 
de decisión como la plataforma de la que depende la estabilidad social del futuro: en la 
medida en que se preparen recursos humanos capaces de responder eficientemente ante 
su sociedad, ser.I posible garantizar el aprovechamiento eliciente de los demás recursos, 
lo que dictará sobre cualquier otro elemento para alcanzar y mantener la riqueza y el 
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desarrollo. 

La educación, en su sentido más amplio, sobrepasa la práctica de acumular 
información. Hay en curso demasiadas discusiones sobre educación que fallan en 
encontrar una oonexión con el mundo tal y como es. probablemente resultado de ser un 
asunto que ha recibido atención formal a gran escala tan sólo a partir del siglo XX en 
virtud de la reducción de distancias y espacios. La educación se ha concentrado en su 
mayoría en entrenar en determinadas habilidades -no hay nada de malo en ello, todas 
las sociedades requieren de quienes las tengan y las demandas actuales son enormes
º en proveer el conocimiento para manejar la información, pero alln falta consolidar su 
carácter como integrador total de las capacidades del ser humano, donde los 
rcordenamicntos entre acortamiento de distancias-enfrentamiento cultural conduzcan a 
consolidar a las civilizaciones por su capacidad para entender, y hacerse entender, por 
otras civilizaciones. 

El proveer educación primaria ha sido en el siglo XX una prioridad de todos los 
gobiernos, en donde México no ha sido excepción. Gracias a ello se cuenta con 
elementos de análisis e indicadores para plantear mejoras a los sistemas de educación. 
No obstante. hay más quehacer: existe una gran necesidad de diseñar la educación de 
acuerdo a un entorno en que ocurren transformaciones a una \'elocidad sin precedentes. 
Es com·enicnte seguir, y de ser necesario crear, modelos integrales en los que sea 
posible aplicar con mayor eficiencia los recursos, que permitan su cumplimiento a 
largo pinzo, y que tengan alcances para fortalecer el desarrollo sustentable a niveles 
locales. 

Los planteamientos más alentadores sobre educación y comunidad están vinculados a 
los principios generales de desarrollo sustentable y a ofrecer oportunidades de 
crecimiento indi\•idual continuo, mediante la integración de modelos de educación 
altamente eficientes. En ellos, tres comunes denominadores prevalecen: 

Se basan en la reciprocidad entre la función educativa y las funciones de desarrollo 
cívico, comunitario y social. No se instalan en atención a la educación llnicamente; 
instalar escuelas no basta. Su planificación, instalación y funcionamiento están 
estrechamente relacionados con otros elementos locales indispensables para la 
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comunidad. Son, en su concepción antropológica, mejoras de cambio cultural dirigido. 

Deben realizarse para poder atender situaciones de Ja localidad en donde se 
implementan y aprovechar al máximo Jos recursos inmediatos disponibles. La 
comunidad tiene participación acth·a en la planificación educativa local, en conjunto 
con especialistas y directivos responsables de la administración y operación. 

Deben proveer soluciones de largo plazo, compromisos y obligaciones puntuali7.adas 
hacia las generaciones futuras, no solo en su fórmula local sino también regional, 
nacional e ;nternacional. 

Exposición temática: La educación como eje 
de desarrollo sustentable 
Los indicadores sobre desarrollo en México ilustmn sobre la relevancia de mejorar los 
esfuerzos de instituciones de propagación y fomento a la sustentabilidad en toda la 
nación. Para lograrlo, se deben seguir pasos consistentes. Primero, auxiliando a los 
habitantes tanto de zonas en desarrollo como en localidades en declinación, en los 
aspectos de formación para la competitividad e integración sociales, su desarrollo 
económico, cultural y de identidad; segundo, proveerles la preparación para que 
alcancen la armonía entre influencias externas con su sentido de pertenencia local, 
expresada desde su voz regional hacia un mundo global y ejerzan su derecho 
responsable de aportar mexicanos que enfrenten el siglo XXI con la frente en alto. 

Par.1 lograrlo, cualquier solución que se proponga a mediano y largo pl112.0 debe ser 
flexible para responder con mayor agilidad a la dictaminada verticalmente y 
descendiente por la burocracia, permitiendo la incorpcm1ción de factores locales en su 
aplicación. Debe tener una cobertura tanto horizontal como vertical en la sociedad 
receptora. Estas propuestas deben apoyarse adoptando y adaptando sistemas de 
medición con validez internacional, tal y como son los sistemas de calidad total o 
aseguramiento de la calidad, cuidando de aplicarlos en proporción a localidad, región y 
nación. Estos principios de aplicación son tratados dentro del sistema educativo como 
tal, y no deben necesariamente substituir del contenido de la educación en sí. 

El principio para garanti7.ar la evolución a las soluciones aplicadas se origina en una 
planificación educativa de largo alcance, y se diseñen para darles seguimiento 
aplicando metodologias de evaluación concretas; además estén previstas para una 
población que pueda estar directamente involucrada tanto en su origen como en su 
ejecución. 

La planificación de una instalación educativa no ocurre en forma aislada a los demás 
elementos urbanos de una comunidad receptora. El conjunto de elementos 
configurativos es Ju plataforma sobre la que puede darse la educación integral del 
individuo. En una sociedad en donde el eje central de desarrollo es la educación, es 
prudente suponer apropiado el colocar el elemento urbano destinado para la educación 
como centro de tal asentamiento humano determinado. Los centros de ciudad 
planteados hasta mediados del siglo XX desarrollados alrededor de iconos principales 
del poder administrativo, religioso o comercial atendieron la~ necesidades de orden 
social válidas en su momento, pero aún cuando la presencia de estos elementos sigue 
siendo fundamental en la configuración urbana, actualmente esos esquema~ resultan 
insuficientes al relegar los edificios educativos a un segundo plano. 
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Con objeto de dar fundamento a lo anterior, el tema particular que se postula es un 
Centro Desa1TOll0 Cívico Comunitario Sustentable, en el que la provisión de 
educación es el eje fundamental. y cuyo fin es fomentar con alta eficiencia el desarrollo 
de largo plazo de una comunidad. El planteamiento se da en una localidad seleccionada 
con la provisión de que, cuando menos en principio, el concepto pueda aplicarse por 
igual a otras muchas localidades que en condiciones similares pueden tener 
posibilidades de favorecerse mediante este tipo de instalación. 

Para presentar esta alternativa como solución integral y cuidar que se adecue a la 
población en forma dirigida, se considera planificar atendiendo a los siguientes 
factores de la comunidad tipificada: 

Educación 
Medio ambiente y adecuación de la instalación 
Sustentabilidad 
Aspectos antropológicos 
Demografía 
Impacto económico y financiero, y disponibilidad de recursos en el tiempo 
Durabilidad/eficiencia programuda 
Diseño. 

A fin de que la solución cumpla con las demandas actuales y futuras para el cuidado de 
la tierra. se incluyen las siguientes considerantes al diseño: 

Energía pasiva 
Prefabricación y optimización de recursos locales 
Planificación para la absorción al crecimiento demográfico 
Impacto ambiental 

Los sen·icios integrados que atienden las necesidades en el área de influencia tipificada, 
pam crear la dinámica socio-comuniiaria que se pretende fomentar mediante la 
propuesta, deben pro\"eer o cuando menos procurar la presencia de instalaciones de: 

Educación 
Apoyo al aprendizaje 
Extensión de fronteras culturales 
Aprovechamiento de recursos ecológicos. 
Fortalecimiento y fomento de valores de la competitividad y ejercitación física 
Integración social 
Fomento a la congregación y convivencia local 
Disponibilidad de suministros básicos 
Asistencia cívica 
Asistencia médica 

El propósito fundamental de presentar lemas relacionados con la propuesta es 
estructurar los criterios normati\"os que definen el diseño, evitando caer en suposiciones 
e ideas atmctivas pero inadecuada~ en el tratamiento del proyecto, y buscando, 
finalmente, un alto nivel de excelencia en la solución. 

El desarrollar los lemas que conducen a la propuesta, más allá de cumplir con el 
carácter de alternativa aplicada limitada a su arquitectura, se presenta también con el 
interés de proveer material de estudio para interesados interdisciplinarios en búsqueda 
de soluciones para el desarrollo social sustentable. 
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Cada individuo vinculado en el esfuerzo de manejarse en su mundo, está inmerso en 
una intrincada red de fenómenos relacionados con una cantidad casi infinita de 
situaciones y lugares. La educación sigue un proceso diseñado para establecer, lo más 
acertadamente posible, un orden común en este conglomerado de eventos; un intento 
para proveer al individuo de métodos para manejar cantidades de información 
aparentemente no relacionada. 

Para scn•ir a su propósito, la educación debe basarse en un acuerdo social; de otra 
manera, no ocurrirá la comunicación entre grupos de la sociedad. Durante períodos de 
gran cambio este acuerdo se rompe, ya que algunos grupos reaccionan más rápidamente 
que otros, y la comunicación se loma difícil. 

Hoy en día, la complejidad de intcrclaciones en el conglomerado de eventos hace que 
las organizaciones, principalmente las que ordenan la información, tengan un papel 
predominante en nuestra sociedad. Gracias a ellas, es posible que los individuos puedan 
interactuar gracias a acuerdos comunes incluso en actividades cotidiana~. sin la~ cuales 
no sería posible la convivencia. Como ejemplo, incluso manejar un automóvil no sería 
posible sin el consenso de millones de individuos altamente entrenados para seguir 
normas en que todos están de acuerdo. 

La cantidad de información disponible hoy en día es tal, que no es posible procesarla 
por métodos tradicionales. Esta es la rnzón de la llamada crisis en la educación y las 
múltiples controversias sobre posibles soluciones. Encontrar soluciones operantes es 
crucial, ya que la ciencia, los negocios, la industria y la~ instituciones políticas no 
pueden desarrollarse a menos que un gran número de personas adquieran una mayor 
capacidad para procesar información y aprendan mejores métodos para comunicase 
unos con otros. 

Tal \'ez el elemento común con mayores posibilidades de esparcimiento -por 
consiguiente de propiciar la comunicación- es la abstrncción. Independiente de la 
actividad en que cualquier individuo se descnvucl\'a, el conjunto de sus habilidades 
necesita manifestarse para ser aprovechable. Las abstracciones, por tanto, han de ser 
cntcndiblcs por naturaleza, y el entendimiento del proceso de abstracción hará posible 
la comunicación, siendo entonces menos importante el que se manifiesten en escritura, 
gráficas, números, gráficos o multimedia. Pero la unidad que se busca en el mundo 
actual no es lograda por la reducción de la complejidad a la simplificación, sino 
mediante aceptar la creciente complejidad y el establecer un marco común en el que los 
fenómenos puedan ser relacionados y evaluados. A este punto, la educación de un 
individuo no depende de adquirir· mayor información, sino de acrecentar su capacidad 
para procesar y relacionar el gran 'cúmulo de información que posee. 
En el sentido más amplio, el objetivo de la educación -en opinión de destacados 
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especialistas- es la integración de las capacidades del hombre. Esto tiene poco que ver 
con los hechos o habilidades particulares a su disposición. A través del tiempo, quienes 
hnn poseido la habilidad de tomar tanto conocimiento como su época lo permite y 
presentar una nueva imagen del mundo, son catalogados como individuos 
extraordinariamente cultos. El hombre educado recolecta información principalmente 
con el propósito de establecer nuevas relaciones. También tiene un sentido de quién es y 
cómo. se:; relaciona a la sociedad. Entiende el significado de la tradición, relacionándose 
al pa~ado en ,•ez de sólo venerarlo. En su acervo, incluye un concepto de moralidad; su 
orientación es píimordialmente creativa. Por último, su visión de la sociedad es el 
resultado de una evaluación crítica -lo que requiere valor dado que se puede encontrar 
en oposición a ella. Este concepto amplio de educación tiene miras elevadas, muy 
probablemente aquello con lo que los procedimientos de educación actuales no son 
capaces de lidiar. Bajo este concepto la educación es una actividad producida bajo 
requerimientos particulares, y ninguna actividad hecha bajo requerimientos particulares 
puede funcionar eficientemente en una sociedad diseñada para producir repeticiones 
masivas sin alteraciones. Si este es el caso, es tiempo de experimentar en 
procedimientos que atiendan los alcances de educación de una manera má~ amplia a las 
formas tradicionales. 

En virtud de que la educación comprende otros factores de influencia ajenos al plantel 
escolar tradicional, cuando menos es conveniente considerar al proponer un nuevo 
plantel la influencia de los demás factores en su modelo educativo. Si a ello se añade 
que actualmente las posibilidades de éxito dependen de interrelaciones entre un número 
mayor de individuos, queda claro que para que la educación sea aprovechable, se debe 
proveer al indh·iduo la capacidad de descnvoh•erse responsablemente desde su accn•o 
de acuerdo a su medio circundante, mismo que en la actualidad es cada vez más amplio 
y complejo. 

El reto que enfrenta la educación para ser competitiva es alcanzar la capacidad de 
conducir al indi\·iduo n acciones pam mejorar su medio circundante, donde es más 
importante transformar eficientemente con lo que se sabe que saber en exceso sobre un 
área particular; la acumulación de información por sí sola no es productiva. únicamente 
cuando se pone en uso hacia un bien común. 

Indicadores de educación nacional y 
municipal 

El tema de la educación en México es tan amplio como complejo. Basta mencionar que 
In Secretaría de Educación es la dependencia federal que más recursos recibe con un 
presupuesto ejercido anualmente superior a la de muchas de sus contmpartes en países 
más ricos -plenamente justificado ya que atiende a 23 millones de mexicanos en 
educación básica y normal-, a pesar de lo cual el resultado es que se cuenta con una 
educación promedio de 4.8 años por persona, un índice de educación muy por debajo de 
la eficiencia que alcanzan países con menos recursos. 

A ti:. . .. 
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Grújica6: 
/nvepi6i1 brUJa l¡n educación per cápita 

( allos promedio X.inversión promedio) 

La presencia de recursos directos juega un papel importante en la capacidad para 
ofrecer eéluéación congruente a la población, ya que de ellos también depende el que se 
c·ueiifo con la capacidad de desarrollar y mantener modelos que puedan prevalecer en el 
tienipo, permitiendo que las personas puedan contar con una educación continua. Este 
principio se aplica en países desarrolladores de ciencia y tecnología. y puede 
constatarse al evaluar la aplicación de recursos para la educación que en total recibe 
cada individuo de esas sociedades. En forma simplificada, la evaluación del capital 
humano de acuerdo al criterio de riqueza de las naciones del Banco Mundial desde 
1995, se lleva a cabo al considerar el monto de los recursos anuales para la educación 
multiplicado por el promedio de años de educación per capita: es decir, la capacidad de 
la población de aprovechar los recursos del país queda en función de la cantidad (años 
de instrucción promedio x recursos anuales, per cápita) de educación que recibe 
linalmente cada uno de los pobladores. 

El éxito de un modelo educativo depende, en primer lugar, de la disponibilidad del 
linanciamiento en el tiempo. En México, actualmente los recursos para la educación 
que alcanzan a la mayoría de la población provienen de la partida presupuesta) federal. 
De ella, el principal financiamiento lo aplican los gobiernos de los estados. La 
aplicación directa de los recursos la hace el gobierno federal y estatal. a través de 
convenios de cooperación con los municipios. La aplicación de recursos en programas 
municipales es limitada en comparación. Al aplicar los tabuladores haccndarios, aún en 
el escenario más benevolente, el municipio recibirá directamente tan sólo el 16.4% de 
la recaudación originada en el mismo municipio; el restante se destina a la federación. 
Los municipios reciben financiamiento adicional de la federación, pero tan sólo 
representa el 19% de su presupuesto y no constituye una partida significath•a para la 
educación: Esta ayuda adicional se debe aplicar en conjunto con el estado o la 
federación en proyectos de carácter social, de desarrollo para la producción o de bienes 
de capital, siendo la educación un apartado de segunda prioridad en la práctica. 

Bajo este esquema el municipio tan sólo cuenta con recursos para hacer frente a gastos 
administrativos, mantenimiento y gestión, pero es insuficiente para desarrollar directa y 
eficientemente proyectos paniculares del municipio. Esto deja a los municipios con 
pocas posibilidades de originar aportaciones significativas en el campo de la educación, 
y lo que es peor, sin posibilidad de aplicarlos eficientemente en el tiempo. 
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Del total de los recursos para educación disponibles anualmente en México, el 46.39% 
proviene de recursos federales para la educación. El financiamiento principal a la 
educación nacional proviene de fuentes ajenas a la partida presupuestal; del gasto anual 
aplicado para la educación en relación al PJB, el 53.61% de los recursos aplicados per 
cápita provienen de fuentes de financiamiento ajenos a la partida presupuesta! de la 
federación o gubernamental. 

Participaciones en el presupuesto de educación nacional: 
Municipal: 00.58% 
Estatal: 33.71 % 
Federal: 12.10% 
Otras fuentes (no gobierno): 53.61 % 

Independientemente del porcentaje aplicado, en cuanto al monto de los recursos 
aplicados a la educación existe una gran diferencia en comparación con otros paises en 
donde México se ubica en una posición de clara desventaja, principalmente en relación 
a los países generadores de tecnología. Es evidente la necesidad de aumentar los 
recursos aplicados, ya sea que se aumente el porcentaje del presupuesto federal que se 
destina a la educación y que se siga una política financiera que genere un mayor 
porcentaje de recursos para la educación en el PIB, a fin de aplicar más dinero y 
solventar mayor tiempo invertido en la educación de cada persona. 

En adición al problema presupuestario, existen indicadores sobre la inadecuación de los 
modelos educativo!> tanto en lo administrativo como en lo substancial, en los que la 
principal carencia es la incapacidad para atender los requerimientos de una sociedad 
con cultura y tradiciones vivas que han definido su evolución y configuración en una 
forma individual. En el caso de México, el problema se sintetiza en el conflicto entre la 
educación que quisieran los organismos oficiales y que a menudo se contrapone al 
aprendizaje vernáculo, el cual en formas comllnmente más aceptadas por la población 
ha permitido mantener el capital social en el cual se apoya la capacidad de definirse 
como nación. 

En el caso particular de México, el planteamiento es más complejo que el que pueden 
atender otros países que no cuentan con antecedentes de una cultura que fue capaz de 
definirles como civilización, a los que les viene bien tomar un modelo educativo porque 
su sociedad alln se encuentra en proceso de creación o reconstrucción -o simplemente 
porque no son la nuestra-. Al omitir esta realidad en un afán de dar gusto a 
imposiciones transnacionales de carácter económico ha conducido a la práctica 
gubernamental de adoptar modelos que pueden haber probado su éxito en otros países, 
a costo de perder repetidamente la oportunidad de crear un modelo educath·o propio en 
el que se enseñe a aprovechar los recursos disponibles en México. No es de extrañar 
que exista un rechazo generalizado a la educación: No solo se imparten lecturas sobre 
un mundo ajeno a las necesidades de la vida cotidiana, sino que en muchos aspectos se 
bombardea a los niños con modelos que les conducen a ignorar, e incluso a despreciar, 
el aprendi7..aje con el que su comunidad históricamente ha aprovechado sus recursos. 
Esta práctica no conduce a la sustentablidad, ya que primero es necesario conocer qué 
es aquello que se desea sustentar. La consecuencia de modelos inadecuados ha sido la 
pérdida de valores culturales a cambio de alcanwr indicadores que difícilmente reflejan 
el desarrollo, tales como el que el 90% de la población no sea analfabeta, pero si bien 
esto esto es un logro importante. no indica la integración social ni el aprovechamiento 
de los recursos culturales. 

Los preceptos básicos de educación con \'alidez internacional actualizada señalan que si 
bien es cierta la necesidad de un pueblo de hacer entender su civilización ante otras en 
un mundo donde la.~ fronteras tienden a desvanecerse -para lo cual es necesario 
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concordar en los elementos de comunicación y la~ abstracciones válidas para ambas 
panes-, ello no tiene por qué implicar que un modelo debe substituir la educación 
inherente a una cultura local; más bien tiene la obligación de complementarla para darle 
sentido y proveer los recursos para la integración, y no la asimilación, hacia otras 
culturas de mayor espectro igualmente respetables. En la medida y velocidad en que se 
presentan los cambios hacia el desarrollo, es necesario que existan los recursos 
aplicados bajo este criterio para que se amplíe la educación de la población para hacer 
frente a tales cambios. 

Con ello es posible considerar un proyecto educativo competitivo en el que se se cuente 
con recursos para ejecutar proyectos que, por una parte, aumente el tiempo promedio de 
educación pcr cápita, con lo que podrán aumentar las posibilidades de generar 
conocimiento científico y tecnológico competiti\'os; y por otra, que apro\'eche recursos 
locales -incluidos valores, tradiciones y bases culturales \'igentes- para producir 
respuesta congruente para programar la educación como un agente de integración para 
sus pobladores, hacia un contexto regional, nacional y finalmente global en su 
educación formal. 

En el futuro inmediato el reto más grnnde a enfrentar es la llamada "apertura 
internacional", que si bien es inevitable por los recursos de información y movilidad 
globales, se lle\'a a cabo sin cuidar que se asimilen las nuevas experiencias en adición a 
antecedentes culturales de las sociedades a las que alcanza, dando pié a la substitución 
de prácticas por otr.is que resulten idénticas en cualquier Jugar sin importar su impacto 
ni relación con valores humanos preexistentes. La globalización es ine\'itable: no ofrece 
opción de tomarala, tal vez solo puede intentarse regular el cómo se relaciona a una 
región a la que alcanza; tampoco es mala ni buena, ya que puede optarse por que se 
imponga o se actúe pam asimilarla ordenadamente, en relación a otros valores y 
principios preexistentes. El reto pam las sociedades que han sido alcanzadas por los 
agentes de la globalización es preparar a la población pam que haga uso de este recurso 
racionalmente, ayudando a que se conozcan sus límites respecto a sus manifestaciones 
culturales, exponer los alcances reales que pueden lograrse, y hacer entender las 
diferencia~ que permiten a unas u otras aprovechar ciertas ventajas propias de cada una 
de las soci.::dades en contacto global. El problema de educar a la población no es solo 
del sector encargado de educación académica; compete a la estructura general de país 
que garantiza la congruencia entre sectores encargados de la formación de sus personas 
en relación al aprm·echamiento racional de sus recursos por su propia población. 

Para alcan7..ar un nivel de educación compctiti\'o es necesario rediseñar el modelo de 
educación a partir de los recursos y antecedentes mexicanos, en el cual los diferentes 
sectores administrati\'oS inte1Tengan en un plan integral en el que, conforme se 
alcanzan grados más a\'anzados de educación, gmdualmcnte se cuente con personas en 
mayores ni\'eles de responsabilidad que tengan una visión ampliada de mayor cobertura 
global, en donde no se omitan Ja~ bases culturales paniculares, sino a partir de las 
cuales existe una relación congruente entre su entorno original y el resto del mundo. A 
partir de entonces y ante un entorno de interacción abierta, como es el caso de la 
globalización, es posible hablar de congruencia entre dar niveles de responsabilidad en 
función del nivel de educación con que se cuente. 
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Medio ambiente: Indicadores globales 

La educación, como ya se ha mencionado, es fundamental para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos. Ya que el medio ambiente inmediato es el recurso 
primario de cualquier comunidad, resulta primordial atender las formas en que su 
explotación pueden afectar la sustentabilidad. 

Para alcanzar el desarrollo sustentable es necesario gar.mtiz.ar la estabilidad del medio 
ambiente relacionado a los asentamientos humanos, no solo en el lugar en el que éstos 
se dan, sino también en los lugares de donde provienen los recursos que consumen. El 
cuidado que se le dé al entorno en, y alrededor del cual, se dan los asentamientos es 
determinante para la continuidad de una sociedad. 

El apro\·echamicnto del medio ambiente resulta fundamental para el desarrollo, pero 
actualmente su explotación obedece a prácticas en donde se pretende el máximo ahorro 
financiero pam apro\·echar un recurso en particular, a menudo a costa de desperdiciar 
otros recursos. En el mediano y largo plazo estas prJcticas llevan al deterioro de las 
comunidades, si bien ofrecen beneficios durante un tiempo limitado. El costo social 
resulta muy cle\'ado, ya que al término de la explotación las comunidades ya no 
cuentan con los recursos que garantizan su sustentabilidad teniendo que enfrentar un 
proceso de desintegración, ya sea fomentando el consumo externo de bienes 
anteriormente disponibles localmente o propiciando la emigración a centros en donde 
se concentra el consumo de estos bienes. 

Las instalaciones de infrncstructura pública sufren también al suceder estos cambios. 
Pueden quedar obsoletas o resultar excesivas en la medida en que sirven a una 
población mayor o menor, respectivamente. Pero de las que dependen todas ellas son 
las instalaciones de generación de energía, haciendo que planificar su suministro sea • 
difCcil en localidades en transición y ocasionando que se tomen medidas emergentes 
con el respectivo impacto económico -un nuevo edificio o un desarrollo habitacional 
tienen un impacto directo en el suministro energético-. En el caso de que en el diseño 
de estas nuevas construcciones no se optimice el consumo de energía. la administración 
pública tiene que absorber el costo. Lo mismo sucede con las obras de vialidade.~. 
trnnsporte público y servicios de agua y drenaje, y en todos los casos el medio ambiente 
es modificado. La evidencia más común es que se sigue la práctica de tapar un hoyo 
abriendo otro al lado, donde la nueva herida es in\'ariablemente a costa del medio 
ambiente. Este fenómeno no es solo atribuible a la administración pública, de hecho el 
conjunto de obras privadas es mayor, pero depende de los encargados de la 
planificación en su conjunto moderar los agentes y procesos de transformación. 

A raíz de ello de.~de la década de los setenta surgieron propuestas de uso de energía no 
trndicional, en virtud de que en la medida en que la energía artificial se convierte en un 
recurso escaso y aumenta su demanda, se hace necesario el que su consumo sea más 
eficiente. 

Por su natumlcza de espacio habitable existe el requisito de mantenerlo dentro de 
ciertos límites de confort, al lado de lo cual existe la necesidad de disminuir el consumo 
energético artificial a fin de reducir el costo ambiental. Pero en la práctica, a fin de no 
sacrificar en el confort y debido a la planificación de corto plazo, no se ha masificado la 
práctica de eficicntizar el consumo energético de las edificaciones. A lo sumo, se 
procura administrarlo en edificios que de todas maneras requieren un alto consumo. y 
solo en casos muy aislados se atiende el problema a partir de lograr que los edificios, 
por su disposición, forma y cualidades, requieran menos energía. 
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A continuación se presentan algunos indicadores globales que ilustran la gravedad del 
problema si no se toman medidas para controlar el deterioro ambiental. Los grandes 
rubros en los que pueden concentrarse son el hábitat, la población, y el clima. 

Hábitat: 
El 40% de los medicamentos prescritos tan sólo en Estados Unidos de América 
provienen de selvas tropicales. 

En 1989 los países en vías de desarrollo pagaron 133 billones de dólares a 
acreedores de países desarrollados. Algunos países desarrollados han condonado 
el pago de deuda a países en desarrollo, con el fin de frenar la explotación de 
reservas naturales y la destrucción del medio ambiente, con lo cual pueden 
amortiguar el peso de la deuda y aplicar los recursos para alcanzar su 
sustentabilidad. 

Población: 
Cada segundo nacen 2 niños. Para el año 2000 somos 6 billones de personas. cinco 
veces más que en 1900. Las tasas de mortalidad han disminuido ca~i en todos los 
países; y muchos desean tener familias numerosas, como único seguro para la 
vejez. 

La sobrepoblación es tan sólo uno de los problemas cuando las personas no tienen 
acceso a recursos como agua potable, alimentación y vivienda Asf. no importa 
cuán buenos sean los programas de contracepción, los programas de población 
con mayor éxito se basan en mejor.ir los estándares de vida e inducir un cambio 
de comportamiento responsable en la~ personas; básicamente, proveer educación. 

La conccntmción conurbada a gmndes ciudades crece rápidamente. Al año 2000, 8 
de las 10 ciudades más grandes en el planta se encuentran en países en desarrollo . 

Clima y Calentamiento Global: 
El calentamiento global 4e lall sólo unos grados puede producir resultados' 
. c~tasiróficos. Alg~ii'as ái'cas pueden alcanzar temperaturas extremas, donde 

.. algunas áreas pueden volverse más secas y otras más hllmedas. 
'· "'Desde los primcr0s"rcgistros mundiales del clima, 11 de los 12 años más cálidos 

han ocurrido entre 1980 y 1999. Los gases producidos por el hombre al quemar 
combustibles fósiles producen el efecto de invernadero, atrapando el calor solar. 
El efecto de largo plazo es el aumento del nivel del mar, en la medida que 
temperaturas más altas se expanden hacia la~ aguas marinas. El promedio de nivel 
del mar ha aumentado 21 centímetros en los llltimos 30 años. 

Los gobiernos de todo el mundo están buscando alternativas para reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles. En 1992, los líderes del mundo 
acordaron reducir para el año 2000 los índices de concentración de C02 entre 
25% y 30%. De no logr.irse esta meta. para el año 2030 los niveles de 
concentración de C02 se habrán duplicado sobre su nivel natural. 

Medio ambiente: Indicadores en México 

Gran parte del dinero que fluye a países en desarrollo se hace bajo la suscripción de 
acuerdos que perjudican el medio ambiente. Estos países con riqueza natural a menudo 
agotan esta bonanza por proyectos de inversiones mal concebidos que minan sus 
recursos naturales, a cambio de ganancia~ económicas de corto plazo y alln a costa de 
de su subsistencia de largo plazo. 

A partir de seguir prácticas cuyo enfoque es bá~icamente ele\•ar el ingreso de la 
población, el modelo que se pretende copiar en todos los casos es el de Asia Oriental, 
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cuya estrategia se basa en la producción y la manufactura. Pero desde una óptica más 
detallada este modelo tiene dos filos: por una parte, el financiamiento internacional 
puede facilitar acceso a a nuevas tecnologías que minimizan el uso de energía y 
generación de desperdicios, ayudando a los países en desarrollo sobrepasar las fases 
más perjudiciales de la industrialización; por otra, estos fondos también pueden 
producir industrias altamente contaminantes que ponen en peligro la salud humana y de 
ecosistemas. 

Los recursos naturales son finitos en términos cuantificables, y México tiene un grJ.11 
potencial en biodiversidad que pueden cuidarse en la medida que se aprovechen. Pero 
tal como lo indica la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Agropecuarios (referida en adelante como SEMARNAP), aún cuando los recursos 
financieros para el cuidado del medio ambiente se aumenlan y las prácticas para 
ejecutarlos se mejoran, en la práctica el re7~go gana cada vez mayor terreno: Tan solo 
en cuanto a recursos forestales la realidad es que México tiene una tasa anual de 
deterioro del 9.4%; y aún cuando se ha aumentado de 2 millones a 6 millones el número 
de hectárea~ de vida silvestre protegidas -gracias a la legislación de 1988 y al 
establecimiento de criterios de sustentabilidad en 1995-, es aún insuficiente para 
alcanzar los 26 millones de hectáreas protegida~ necesarias para recuperar, dentro de 30 
años, la~ rcscn·as forestales con que contábamos en 1990, tomando en consideración el 
impacto del crecimiento de la población que alcanzaremos para ese entonces. Resulta 
tanto prioritario como urgente contar con áreas efectivamente protegidas en México, en 
ba.-e a las cuales se efectúe la reorgani7~ción de la explotación de recursos naturales 
para alcanzar los niveles mínimos de sustcntabilidad. 

Entre las causas destacan las prácticas iniciadas en las décadas de los años sesenta y 
setenta que fomentaron la deforestación en beneficio de la ganadería; acuerdos 
mmsnacionales para el fomento de la riqueza tradicional que no incluyen el cuidado 
ambiental; la reconversión territorial para dar cabida a una mayor población, y la 
pobreza, que obliga a la explotación irracional del medio ambiente como única 
alternativa de subsistencia. Frecuentemente, cuando menos alguna de estas situaciones 
se presenta en regiones cuya biodivcrsidad es excepcional y que enfrenta un peligro real 
de perderse si no se cambian los hábitos de producción y consumo de la población. 
Nuevamente, es prioritaria la educación par.i el óptimo aprovechamiento productivo de 
los recursos naturales, siguiendo una planificación integral de largo plazo y más allá del 
discurso político, por encima de intereses limitados a la ganancia financiera. 

En México no hay una cultura gcncrali7~da de optimización de recursos. Esto no solo 
arroja indicadores bajos par.i evaluar la riqueza nacional de acuerdo a la nueva 
clasificación económica del Banco Mundial, sino que por cada minuto que continúa esta 
tendencia se pierden recursos no recuperables. De seguir la tendencia actual, en un 
futuro no mayor a diez años México perderá más de un tercio de sus recursos de 
biodivcrsidad, sin oportunidad de regenerar esta riqueza y en consecuencia se pierde 
también la capacidad de aprovechar ese capital natural. 
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Gráfica 9: 
Horas de /isoleamiento promedio 
diario (México y el Caribe) 

Gráfica JO: 
Consumo de enrgfa en paises 
seleccionados. e11 dólares americanos 

La utilización de fuentes alternativas 
de energía cobra relevancia en la 
medida en que aumenta la población. 
En proyecciones conservadoras, tan 
solo el consumo directo de energía 
artificial para viviendas tendrá 
aumentará su demanda en un 110% en 
los próximos 20 años, más la que se 
consuma en la industria de la 
construcción y sus derivados. Si hoy 
existe un porcentaje de casas que no 
cuentan con electricidad del 79%, ello 

significa que todavía 4.1 millones de hogares en México no cuentan con servicios de 
electrificación. Para alcanzar un porcentaje del 90%, habrá que dar suministro a más de 
13 millones de ~·iviendas en el mismo período. La carga pública para alcanzar esta meta 
es extremadamente alta, y Ja forma óptima en que puede resolverse será mediante la 
utilización de fuentes de energía de bajo consumo de la red pública, en donde las 
t6cnicas de energía pasiva ofrecen ahorros de hasta 60% por unidad de vivienda. 

México ofrece una de las áreas más 
extensas de asoleamiento promedio 
diario combinado con temperaturas 
aptas para los asentamientos humanos . 
No obstante, no se tiene Ja práctica de 
utilizar t6cnicas de aprovechamiento 
natural del clima Ya sea por 
costumbre, política o predisposición a 
seguir modelos tecnológicos de punta 
válidos en otros países, ha resultado 
alto el costo de instalación, 
mantenimiento y deterioro ambiental. 

Los indicadores económicos sugieren en forrna contundente el que se usen t6cnieas de 
menor consumo energético, tales como el cambio de patrones de consumo mediante el 
aprovechamiento de técnicas naturales de com·ección, conducción y rJdiación en las 
edificaciones; en donde se logre la aclimatación de la tempcmturJ y se genere energía 
con un mejor rendimiento en beneficio de los usuarios . 
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Enfoque antropológico en la modificación del 
hábitat 
La finalidad de dar un capítulo especial al entendimiento antropológico de la localidad 
es poder comprender los aspectos que intervienen en los procesos de modernización y 
desarrollo, vinculadas con las realidades de la conducta humana. Más allá de determinar 
las necesidades funcionales de un diseño arquitectónico, este estudio permite llevar a 
buen fin una planificación sólida en el diseño de la propuesta que entonces alcanza la 
calidad de cambio cultural dirigido, dando énfasis en cumplir con la cultura de las 
personas en la sociedad seleccionada aprovechando sus antecedentes para conducir a su 
integración actualizada al conjunto humano denominado nación. En este proyecto, cuya 
propuesta implica cambios-mejora que influyen en la configuración general de la 
localidad, es necesario plantear la conducción de estudios derivados de la antropología 
aplicada a fin de conocer las realidades humanas que intervienen para que la propuesta 
tenga el éxito deseado. 

Alln cuando estas aportaciones contribuyen a lograr un diseño armónico con los 
aspectos culturales fundamentales de los pueblos receptores ya que permiten modelar 
qué sucede cuando se presentan las innovaciones, actualmente en México no se tiene la 
práctica de hacer este tipo de estudios para sustentar proyectos -tal vez desde las 
administraciones coloniales no se reconocen regularmente las posibilidades de la 
investigación antropológica en el a~esoramicnto a programas, y en la actualidad apenas 
y se rozan sus alcances substituyéndola principalmente con estudios de carácter 
económico y mcrcadológico. Esta práctica de omisión puede ser válida en sociedades 
que pueden hacer a un lado tradiciones, principios y valores porque su origen y 
desarrollo así lo permiten -típicamente sociedades jóvenes sustentadas en la 
inmigración-, o en aquellas en donde la evolución han dado como resultado una 
configuración en donde estos fundamentos socioculturales se dcs\•anccen en 
subcultura~. como sucede en las ciudades de gmn escala. Para el caso particular de esta 
propuesta. se aprovecha el que actualmente los campos de la antropología hayan 
ampliado sus focos de investigación hasta incluir, además de reconstruir los orígenes y 
evolución del hombre como ser físico y el desarrollo de su cultura, el estudio de 
comunidades tales como las campesinas, de sectores urbanos y grupos étnicos 
minoritarios dentro de sociedades más complejas, e incluso "cultura~" especializadas 
dentro de hospitales, negocios y gobiernos. Existen dos antecedentes principales que 
dan validez para aprovechar este cambio: En primer lugar, el que los intereses 
antropológicos se hacen cada vez más sociológicos, preocupados por la estructura y 
función de sistemas sociales; en segundo lugar, la preocupación por los procesos de 
cambio social por encima de la catalogación de todos los aspectos de una sola cultura. 
Ambos antecedentes obedecen a que hoy en día es cada vez más inminente el 
requerimiento fundamental de que, para cualquier innovación de carácter social ante 
una unidad cultuml, ésta conduzca claramente a la cocllistcneia en la diversidad. 

Antropología aplicada en el marco administmtivo. En las formas de gobierno que 
pueden prever ordenadamente la presencia de diferentes manifestaciones culturales, la 
antropología provee el soporte necesario pam comprender mejor la dinámica de la vida 
nativa y trasladar esta comprensión a la acción. Con el apoyo de agencias de cambio y 
la disponibilidad de antropólogos aplicados y funcionarios instruidos en antropología, 
resultan de gran utilidad los datos sociales, económicos, religiosos y de otro tipo, para 
la administración mejorada de pueblos y la presencia de gobierno indirecta en el se 
requiere emplear al máximo el personal local y respetar las estructuras tradicionales 
reconocidas de gobierno, como aplica en Méllico entre las propuestas del gobierno 
central y las aplicaciones que finalmente se dan a nivel local. En proyectos de 
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desarrollo tecnológico de gmn escala que implican transformaciones generalizadas al 
entorno, los gobiernos responsables hacia su genle toman en cuenta consideraciones 
desde lemprano en la planificación para reducir al mínimo el sufrimiento humano e 
impacto de modificaciones irreversibles; en las prácticas de gobierno consistenles, la 
incorporación de planes concebidos en la administración central prevén el apoyo de 
estudios antropológicos para las diferentes localidades para las que se dirigen los 
proyectos, incluyendo los de otras localidades afectadas y considerando el mejor 
aprovechamiento de la evolución natural hacia el desarrollo integral. Los resultados 
existentes son el fundamento de desarrollo suslentable realista parn pueblos con 
tradiciones con las que han subsistido desde antes de. y a pesar de. que se adoptaran 
prácticas de implantación vertical de proyectos bajo modelos de ideologismos o moda. 

Enfoque de la investigación de antropología aplicada. Buena parte de los estudios de 
antropología aplicada abarcan más fenómenos y situaciones que los estudios 
antropológicos de campos convencionales. En un programa de cambio cultural dirigido 
es necesario abordar el problema desde cuando menos tres enfoques definidos: El grupo 
objeto o receptor. o sistema "dirigido", como el conjunto de personas objeto de un 
programa cuyo fin es el cambio de uno o más aspectos de su modo tradicional de vida; 
el sistema "director", u organización innovadora, como el proyecto en sí que se propone 
apropiado para producir las mejoras mcdianle el cumplimiento de los objetivos 
deseados, que representan el cambio de comportamiento de los miembros del grupo 
objeto; y el conlexto de interacción, el punto de contacto que se presenta bajo la 
presencia de los dos puntos anteriores y que propicia una serie de procesos que dan 
como resultado un cambio en las formas de comportamiento del grupo objeto, y en 
menor medida, en el sistema de la organización innovadora. 

Adecuación de la propuesta al medio. El primer acercamiento es hacer un análisis de 
evaluación de proyectos pre\•ios terminados para tener las guías para la planificación y 
realización de progmmas futuros. A menudo las propuestas de cambio cultural dirigido 
no se llevan a cabo con la debida planificación, y sólo empiezan a cumplir con su 
objetivo hasta que se realizan adecuaciones a los planes originales. Incluso aún en los 
casos en que las innovaciones están bien planificadas y constituyen mejora.~ auténticas, 
encuentran oposición -conscienle o no- por parte de aquellos a quienes están dirigidas. 
Existe inicialmente resistencia a las mejoras aún cuando estén bien planificadas ya que 
en muchos programas de cambio cultural dirigido no se logra estimar de inmediato la 
orientación cognoscitiva -el modo como se inlerpretan los estímulos-. por lo que las 
reacciones perceptivas de las personas hacia quienes se dirigen los programas provocan 
una mala interpretación. Las mzones se debe a que están implícitos problemas de 
comunicación y percepción~ que las personas no consiguen darse cuenta de las ventajas · 
y tal vez advierten desventajas al adoptar num·as formas. En ocasiones las innovaciones 
técnicamente apropiadas y en total armonía con las posibilidades de la cultum local son 
rechazadas o no son explotadas plenamente porque los cambios de cultura implícitos 
presentan aspectos negativos que privan a las personas de las cosas que desean. o 
porque amenazan su percepción de seguridad o comodidad actual. 

La planificación y el diseño pam las mejoras en programas de cambio dirigido son 
llevados a cabo por miembros de diversas profesiones: arquitectos, ingenieros, 
planificadores urbanos y regionales, médicos y enfermeras de salud pública. 
educadores. economistas y muchos más. quienes definen problemas dentro de sus 
marcos profesionales específicos, buscando las respuestas dentro de un coniexto comlln 
interdependiente. Ello permite que se encuentren respuestas que no alteren otros 
factores ajenos a una determinada especialidad, y que aprovechando los enfoques 
profesionales particulares, se puedan prever las mutaciones que algunos de esos 
factores tendrán. Sin esta previsión, se corre el riesgo de presentar mejoras que en 
realidad acarrean más perjuicios que beneficios. 
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El diseño de mejora, desde una perspectiva profesional única, no lo es necesariamente 
par.i el usuario. La mejor solución para una necesidad específica no es aplicable para 
cualquier lugar del mundo. La respuesta correcta es más bien una función de formas 
culturales sociales y económica~ locales, un elemento entre una complejidad de factores 
relacionados. En caso de que los diseños mejorados o prácticas recomendadas infrinjan 
cualquiera de las necesidades o expectativas sociales, culturales o sicológicas del grupo 
en cuestión probablemente serán rechazadas o des\·iadas hacia el fmcaso. Muchas de 
estas expcctati\'as y necesidades no son evidentes sino hasta que se hacen la 
investigación y el análisis pertinentes. Una \'CZ comprendidas, podrá diseñarse y 
ejecutarse el plan que tenga mejores posibilidades de cubrir las necesidades locales y de 
alcanzar los objetivos del proyecto. 

Los objeti\'os del cambio cultural dirigido son duraderos, y generalmente implican 
cambios del medio ambiente físico y de conducta de la gente. La modificación 
ambiental que implica diseño y construcción es frecuentemente considerada como el 
centro del desarrollo y modernización, y la consecución de objcth·os concretos 
simboliza la terminación venturosa del proyecto. Pero el proyecto será de dudoso 
mérito si la modificación ambiental no viene acompañada de los cambios adecuados de 
conducta. Durante varias décadas se ha reconocido como esencial para la elevación del 
nivel de .>'ida el cambio cultural de vida masivo planificado a escala mundial, y se ha 
dado una marcada tendencia a suponer que el diseño y la construcción que satisfacen 
los niveles más elc\•ados de las profesiones implícitas en un proyecto representan el 
objcti\'o principal del desarrollo. Asf se tiene que es de suponer que una modificación 
umbicnlal que se haya realizado con éxito a través del diseño e ingeniería apropiados 
gcncmrá automáticamente cambios de conducta: y si a la gente se le presenta lo que 
planificadores y diseñadores considcmn más apropiado, estará dispuesta a aceptar las 
innovaciones. La experiencia demuestra que no es así por lo común, y existen dos 
razones básicas por las que la gente a la que se presenta un medio ambiente u 
oportunidades mejoradas no aprovecha los beneficios de la inno,•ación: 

La inno\'ación en el marco total de la vida de la comunidad no es de hecho una mejora. 
Es más bien una "seudo-mejora", ya que su costo social o de otro género sobrepasa sus 
ventaja~. 

La innm·ación puede estar dentro de todo punto de \'ista bien planificada y representar 
una verdadera mcjom, pero la gente a la que está destinada puede no percibir sus 
ventaja~. o mostrarse reacia a ensayarla debido a las barreras culturales, sociales o 
sicológicas que inhiben la innovación. 

Estos y otros obstáculos deben ser considerados en especial en lo que se refiere al 
comportamiento humano, ya que impiden la adopción de nuevas formas materiales y 
prácticas, aún cuando sean de indudable beneficio. De éstos el conflicto más relc,•ante 
en las sociedades emergentes -o reemergcntes- es quizá el que se presenta, por un 
lado, entre los vínculos sociales tmdicionales a los que se añade una nueva espectativa 
que la gente podrá compartir más con los demás, y por el otro, la incapacidad de 
quienes progresan económicamente a consecuencia de las mejoras para adecuarse a una 
nueva situación de riqueza, ¡x1rquc desestabiliza precisamente esos vínculos 
tmdicionales. 
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Planificación para el desarrollo sustentable 
Para los gobiernos, sector privado y ciudadanos individuales los negocios conducidos 
tradicionalmente no es una opción. Nuestros suelos, aguas, recursos forestales y 
minerales no son inagotables. La agricultura, industria. el hogar y el estilo de vida 
deben tomarse más sustentables, en cada comunidad de nuestro planeta. Para ser 
sustentable, el desarrollo debe optimizar su eficiencia económica, proteger y restaumr 
los sistemas ecológicos y fomentar el bienestar de todos los grupos humanos. 
[Definición de desarrollo sustentable preparada por la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y Desarrollo, tomada del reporte Nuestro Futuro Común (Oxford University 
Prcss, 1987)]. 

''Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
Contiene dentro de sí dos conceptos clave: El concepto de "necesidades'', en particular 
las necesidades esenciales de los pobres en el mundo, a lo que se debe dar prioridad 
ante y sobre lodo; y la idea de las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología 
y organizaciones sociales en cuanto a la habilidad del medio an1biente para satisfacer 
necesidades presentes y futuras". 

Las metas de desarrollo económico y social deben ser definidas en términos de 
sustentabilidad en todos los países -desarrollado o en desarrollo, orientados a 
mercados o planificados centralmente. Las interpretaciones pueden \'ariar, pero deben 
compartir ~cterfsticas generales determinadas y deben lluir del consenso sobre el 
concepto bási.co de desarrollo sustentable y desde un amplio marco estratégico para 
lograrlo. ·.·· · 

Sustentabilidad: ¿Qué comprende? 
Proceso integrado de toma de decisiones 
Mejor investigación y desarrollo 
Valores democráticos 
Participación comunitaria 
Colaboración 
Equidad, justicia y progreso compartido 
Obligaciones hacia genemciones futuras 
Liderazgo en todos los sectores más allá de la complacencia 
Soluciones de largo plazo 

Sustentabilidad: ¿Qué no comprende? 
Justificación de negocios de manera usual 
Crecimiento a toda costa 
Sistemas de control y comando más pesados 
Todas las cosas a todas las personas 
Economía estática o declinante 
Enmiendas rápidas y soluciones ad hoc 
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El fundamento para adoptar políticas de desarrollo sustentable se debe a que los flujos 
de capital y procesos de generación de riqueza han puesto de manifiesto riesgos 
inminentes para poder mantener su crecimiento y bienestar, tanto para las regiones en 
donde se ponen en práctica como para las que fomentan la adopción de prácticas 
económicas de explotación sin regeneración de la misma magnitud. En la actualidad, si 
bien es cierto que má~ de un trillón de dólares en capital privado se han desplazado en 
la última década a países en desarrollo -suficiente fuerza económica para para sanear 
el medio ambiente y la economía-. es igualmente cierto que la base de recursos para 
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garantizar el bie~estar de futuras generaciones se ha puesto en riesgo; y la única opción 
viable ¡)ara lograr el éxito económico de largo plazo es la in\'ersión en nuevas políticas 
de desarrollo que puedan <."Oscchar la riqueza natural de tal forma que dejen intacta la 
base de recursos para las generaciones venideras. 

A panir de la adopción de una política más amplia para considerar la riqueza, el Banco 
Mundial sigue desde 1995 nuevos criterios con los que se pretende fomentar el 
desarrollo sustentable, fomentando polfticas de reordenamiento con mayores 
oportunidades de crecimiento. El C{}Uilibrio entre los cuatro tipos de capital -
producción, recursos naturales, recursos humanos y recursos sociales- representan 
nuevas posibilidades de desarrollo a países como México para competir globalmente, 
ya que al no ser absolutamente necesario el crecimiento en producción, se pueden poner 
en la balanza otro tipo de capitales con los que se tiene una valoración má.~ equitativa 
del patrimonio nacional. Sin embargo, bajo el modelo nuevo es necesario hacer la 
recopilación de bienes desde una nue\•a perspectiva, de tal manera que reílejen su 
aprovechamiento y sin·an en la práctica para reenfocar la toma de decisiones en 
programas, planes de negocios, inversión, cte. También es necesario cumplir con 
nue,•os requisitos que se exigen para mejorar en la e\'aluación patrimonial, todos ellos 
para mejorar el aprovechamiento en los cuatro tipos de recursos. 

Bajo el análisis de éste nuevo criterio, los bienes hechos por el hombre e 
infraestructura-lo que tradicionalmente se consideraba como su determinantes 
principales de riqueza-de hecho tan sólo cuentan en un 20% o menos de su rique7.a 
bajo la ecuación actual. 

El principio de rique7.a se fundamenta en la evidencia del bienestar considerada en 
términos de valores y bienes -naturales y producidos. La presencia de esta evidencia 
en el tiempo y sus posibilidades reales de manifestarse en el futuro permiten garantizar 
el bienestar que no decline en el tiempo. Esto sugiere que la riqueza, en su concepción 
más amplia, es fundamento del desarrollo sustentable. 

No es de extrañar entonces que el nuevo sistema de medida propicie la creación de 
incentivos para las naciones, para proteger e invertir en sus recursos naturales, en vez 
de explotarlos por ganancias rápidas. Con ello se busca, principalmente, dirigir los 
esfucr.ms de la sociedad mundial hacia políticas y prácticas de desarrollo sustentable. 

Los recursos naturales, y en panicular el cuidado del medio ambiente, es revalorada 
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Gráfica Jl: 
Composición actuali;:ada de la riqueza 
de las naciones, Banco A-fundial 
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Gráfica 12: 
Centro comunilario, Reykho/t, Islandia 

como punto de atención especial, ya que sólo podrá ser componente de la riqueza 
nacional si su explotación puede ser menor a su regeneración. Estos recursos cuentan 
por una cuarta parte de la riqueza de las naciones a nivel mundial; sin embargo, en el 
caso de Europa es un asunto crítico -los recursos naturales tan sólo representan un 9% 
de la riqueza de estos países-, pero compensado por la alta valoración que tiene su 
tercer tipo de capital: sus recursos humanos, como bao;e productiva de retomo de la 
educación. En los países en desarrollo, los recursos naturales representan el 22%, pero 
el nivel de aprovechamiento de sus recursos humanos es significativamente menor. 
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población para aprovechar eficientemente los demás recursos, no sólo porque que la 
pomm::idn1'ara"á)~rbv&ttllr1nrtreml:iñ'i'l:Tlie"1ógmf°Afás1"cbr~:·m.n:o1o~Wpic"é¡m: ta 
comunidad es donde finalmente residen los beneficios desarrollo sustentable, sino 
porque de ellos depende la creación y futuro del capital social. 

El cuarto tipo de capital, el capital social, es por mucho el más difícil de definir y 
medir; en concepto, es la amalgama de relaciones individuales e institucionales que 
determina JX>rqué una sociedad es más eficiente que otras para transformar un legado de 
bienes en bienestar sustentable. Este concepto comprende lo que comúnmente se 
conoce como "sistema", pero más ampliamente, ya que ahora es tmtado como bien 
mensurable en valores y bienes, tanto en el entorno presente como agente de impacto 
hacia el futuro. 

Puesto en práctica, el desarrollo sustentable depende, en su conjunto, de la capacidad de 
organización y respuesta entre gobierno, del aprovechamiento de estructuras de 
genernción de riqueza y recursos no limitados a la producción, as( como de la 
prepamción y organización de sus individuos para dar respuesta individual, cívica. 
social e integral. 

Comparativos internacionales de integración 
comunitaria 

Centros comunitarios en Islandia: ReykholL En 
lugares en donde el medio ambiente físico es 
extremo se pueden encontmr soluciones aplicadas 
que han pcrdumdo en el tiempo, existen y se repite 
su patrón en otras localidades no solo porque 
prueban ser útiles sino que también son óptimas: 
tienen una configuración que ya ha eliminado al 
máximo la posibilidad de enures. Sus componentes 

están ahí porque son los que se necesitan pam atender la mayor cantidad de 
contingencias que más frecuentemente suceden en la localidad, ya sean accidentes que 
rompen el equilibrio de Ja \"ida de las personas o eventos que se repiten normalmente en 
la vida de los habitantes. E.~tas soluciones han llegado a ser lo más adecuado para el 
lugar en donde se dan porque están alineadas con la jerarquía de necesidades reales que 
comúnmente se presentan-sean desde las más básicas hasta las de una mayor 
complejidad-y no tienen componentes desperdiciados que sean de baja incidencia de 
uso. Estos componentes esenciales a menudo se presentan en un solo cuerpo o 
edificación. a fin de que sean lo más eficiente JX>sible; están emplazados dentro de un 
área que permite su crecimiento moderado de largo plazo, para que a medida que se 
vayan detectando nueva~ necesidades y estas \0 ayan tomando rele\·ancia, se puedan 
integrar a la solución general en un futuro; cuando los vecinos consideran que el 
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conjunto responde a sus necesidades, se le refiere como a uno de sus acervos locales y 
representan un hito en la zona. 

Columbia, Marylnnd, Estados Unidos. A diferencia de los centros comunitarios que se 
establecen en una localidad en donde ya existe una manifestación cultural precedente 
como parte de su proceso e.-olutivo, puede también presentarse el caso de localidades 
nuevas planificadas en su totalidad, como pueden ser fraccionamientos, suburbios, 
ciudades enteras o cualquier tipo de asentamiento humano. Independientemente de Ja 
complejidad de In propuesta. en todos los casos se pretende atraer pobladores o 
rehubicarlos en una región determinada en la que existirá una configuración futura. El 
éxito de este asentamiento se debe en gran medida al patrón en la predisposición de la 
sociedad norteamericana del este. La proximidad relativa a lns ciudades de Washington 
y Baltimorc compiten en la oferta de vivienda, y el 
sitio, a pesar de que ofrece condiciones favorables 
para el asentamiento, ha tendido una tasa lenta en ser 
poblada ya que mantiene un patrón alto en costos de 
adquisición. No obstante, esto ha permitido que 
comercios, industrias, escuelas, iglesias, y demás 
scn·icios de infraestructura se den en un ritmo acorde 
a la población que atienden, no dando lugar a excesos 
ni desperdicio, creciendo tan solo como respuesta a la 
demanda real. El plan maestro del proyecto consiste 
en ofrecer la infraestructura de servicios desde las 
más esenciales hasta las má~ completas, respondiendo en capacidad al tamaño de 
población inmediata servida. El orden en que se da la presencia de servicios de 
infraestructura empieza con las de carácter c.~cncial en primer Jugar, siguiendo con las 
instalaciones a que sirven a la población en un rango intermedio, hasta las instalaciones 
mayores necesarias en una ciudad. Siguiendo este principio, se ordenan los servicios 
correspondientes a vecinnll7..a, sigue la villa o conjunto de vecinanzas, seguido por el 
pueblo o conjunto de villas, hasta que finalmente se alcanza In dimensión de ciudad con 
el conjunto de pueblos. La agregación de asentamientos en esta forma tambien 
garantiza que se den elementos de seguridad a los vecinos y se mantenga Ja posibilidad 
de mantener una escala humana en la zona de vecinnnza, y los habitante.~ no se 
desintegre su calidad la vida en Ja hacinación de la cual sufren ]ns ciudades. El éxito de 
este ejemplo se debe en gr.m medida a que ha estado acorde a los patrones de conducta 
de los norteamericanos, y a que el hábitat se ha dado más o menos de acuerdo a los 
tiempos de maduración naturalc.~ de colonización propios de sus rasgos culturales. 

Christiania, Copcnhague, Dinamarca. A diferencia de los dos 
ejemplos precedentes, existe la posibilidad de que se dé la 
reocupación de una zona que se formó como resultado de una 
cultura que ya desapareció, que abandona o deja en desuso la 
zona, y que después se ocupa por nue\•os habitantes con una 
cultura diferente a Ja original. El caso de la zona de Christiania 
es probablemente uno de Jos ejemplos más extremos que se 
encuentran en el mundo, ya que la zona desocupada desde 
principios del siglo XX de los fuertes que una vez se usaron 
para defender a Copcnhague, fueron ocupados por "hippies" en 
la década de 1970. Como consecuencia de la no absorción de la 
comunidad que se asentó, el resultado a la fecha ha sido una 
comunidad que decidió rccmpczar el proceso de asentamiento como una villa ajena a la 
economía de la ciudad circundante. A finales del siglo XX es una comunidad que ha 
aprendido a ser autosustentable. Tras comparar el patrón de desarrollo de las últimas 
tres décadas con las invcstigacionc.~ antropológicas y arqueológicas en el none de 
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Gráfica 13: 
Planíjicaci6n urbana a escala 

humana, Columbia, Maryland, E.U.A. 

Gráfica 14: 
Reciclaje urbano en Christiania, 

Copenhague, Din01narr:a 
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Gráfica 15: 
Escuela, juzgado auxiliar y centro 
deporlivo en Huá/ula. Hidalgo 
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Europa, el asentamiento muestra el mismo patrón pero de forma acelerada. Es 
imponante destacar la iníluencia que tiene el acceso a recursos de infonnación 
mcxlernos,junto con la tolerancia de la~ autoridades de Copenhague, en el que se 
tuviera un resultado acelerado. 

Dos ejemplos vernáculos referenciales de 
integración comunitaria y surgimiento 
emergente en México 

Huálula, Hidalgo y poblados circunvecinos. Aislado por 
la ubicación geográfica del \'alle en el que se encuentra, 
este asentamiento ha tenido la necesidad de optimizar los 
pocos recursos que ha recibido del gobierno federal y 
estatal, dependiendo su actividad económica 
principalmente de la agricultura local. El valle se 
encuentra enclavado entre dos fallas geológicas, aislado 
entre los muros de piedra escarpada que definen a la 
región, queda como punto terminal al no comunicar a 
otras regiones más que por un solo acceso. En esta 
localidad destaca Ja optimización de una de las pocas 
edificaciones sociales: el edificio de Ja escuela primaria 

sirve para albergar otros servicios que de otm forma estarían ausentes en la comunidad, 
como las canchas de basquctbol, el juzgado auxiliar y una pequeña subestación 
eléctrica. E~tas dos últimas instalaciones, que no tienen en principio nada que ver con 
una escuela ruml, fueron ubicadas aquí porque escuela es un edificio de referencia, con 
un área definida desde el cual resultó práctico instalar estos servicios. Además, durante 
el fin de semana las puertas quedan abiertas para que las personas del área circundante 
puedan utilizar las canchas de ba~quctbol y vólibol. La •·escuela" ha resultado muy útil 
para la comunidad, y es prácticamente el centro de referencia para Huálula y cinco 
asentamientos circunvecinos -no solo a Jos niños a los que se da instrucción 
primaria-. La escuela sin•e a una población inmediata de aproximadamente 1000 
habitantes, pero en realidad su radio de influencia alcanza a unas 4000 persona~. La 
planificación original de Ja escuela fue para 120 estudiantes de primaria, resultando en 
la práctica insuficiente para Ja población dentro del radio de iníluencia. No obstante las 
limitaciones, Ja escuela indudablemente juega un papel de mayor relevancia en la 
comunidad que el de simplemente "escuela" en el sentido convencional; es más bien el 
centro al cual coníluye la vida social, de administración pública y de esparcimiento. Es 
común que se acondicione alguna de las 4 aula~ para albergar alguna reunión, sea de 
carácter cívico o celebración particular, aún cuando el espacio no sea suficiente. Incluso 
sin·c de contrapeso para atraer al depone-en los fines de semana- a los jóvenes que 
otrora solo tendrían el estanquillo-restaurante en el que se vende la cen·eza. 

Ventura, San Luis Potosí. La localidad depende principalmente del tránsito de 
transporte de carga pesada en la Carretera Nacional Nº 57, y ha ido adquiriendo con el 
tiempo un carácter cada vez má~ claro como comunidad permanente. Aún cuando el 
desarrollo se ha dado obedeciendo a las necesidades de los transportistas de los que 
depende la economía local, en la medida que las familias de los negociantes locales 
crecieron, también las necesidades de integración comunitaria hubieron de encontrar 
solución. El poblado ha ido creciendo a Jo largo de la carretera, en forma 
completamente no planificada; no cuenta con una plaza, las calles de tiem1 
perpendiculares a la carretera dan acceso prácticamente a cualquier punto del poblado. 
En esta localidad también la pequeña escuela juega un papel predominante ante sus 
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habitantes. El patio es prácticamente el equivalente a la plaza en otras poblaciones, y se 
ha optado por que en él se instalen la papelerla-dulcerfa y sea en donde se aloje a la 
clínica móvil que recorre tu carretera, a cambio "no oficial" de servicios médicos a los 
pobladores. La escuela ha sido adoptada por las señoras locales, quienes actt1an como la 
versión local del consejo ciudadano. Es un hito urbano en el cual toman forma y se 
llevan a cabo acciones que afectan a toda la comunidad. 

Planificación Integral 
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Planificación regional 
México: Aplicaciones 
seleccionadas 

Planificación de instalaciones educativas 

Planificación de escuelas para las personas 
Cada vez se empie7..a a prestar mayor atención a los a<;pectos humanos de la 
planificación de edificios escolares, tanto por los maestros como los arquitectos. Sin 
embargo. sigue siendo común ortogar primordial importancia a la planificación 
funcional de escuelas -el diseño de edificios que cumplan con las funciones para las 
que fueron creados en la fonna más efectiva posible-. y aunque se reconoce su 
importancia, tener en cuenta las necesidades de las personas resulta hoy en dfa de igual 
importancia para la planificación. Estas necesidades trascienden a aquellas que se 
satisfacen al crear un ambiente tennal, visual y acústico adecuado, o las determinadas 
por circunstancias macroeconómicas y demográlicas. 

El concepto de planificación integral de escuelas para la gente introduce una nueva 
dimensión en los proyectos de planteles escolares. Este concepto exige el diseño de una 
escuela que no sólo satisfaga las necesidades físicas, psicológicas y sociales de las 
personas. y que proteja su salud, seguridad y bienestar, sino que que cumplan 
activamente para proveer un desarrollo sostenible en el futuro de la comunidad en que 
se encuentran. Desde luego, básicamente la escuela debe planearse para acomodar y 
facilitar las actividades de los estudiantes, maestros, empleados, vigilantes y 
administradores -cuestiones considerada<; en fonna consciente o subconsciente cuando 
se diseñan alguna<; de las escuelas más avanzadas-, pero no es común encontrar 
esfuerLos evidentes para conceptual izar estas necesidades en forma sistemática, clara y 
válida a través de diferentes generaciones. 

Con,·eniencia pedagógica de un edificio. 
El primer paso es estudiar los datos pertinentes acerca de un edificio escolar a fin de 
que la planificación cumpla satisfactoriamente con el programa educativo deseado. Para 
detenninar la expresión que tendrá el edificio se recurre a la imagen mental del modelo 
que representa a la escuela capaz de alojar el programa cducati""º deseado, y comparala 
con los edilicios existentes en cuanto a su cumplimiento de todos los aspectos a cubrir. 
Los edificios escolares no siempre poseen todas las características incluidas en la 
imagen mental, y efectuar encuestas y consultas con expertos permite especificar las 
características positivas de edificios existentes y enumerar sus deficiencias. Esta 
valoración pennite llegar a una conclusión bien razonada con respecto a la 
conveniencia educativa de dichos planteles, así como disponer del soporte para 
proponer alternativas convenientes para edificios existentes y futuros en la comunidad 
que se instalarán. 
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Análisis de conceptos prometedores y considerantes para su 
implantación 

Enseñanza por equipos en las escuelas: 

La escuela diseñada para Ja enseñanza por equipos debe proporcionar espacio donde 
tres o cuatro maestros puedan planear juntos; espacio donde un solo maestro pueda 
preparar material para exponerlo ante un grupo numeroso; espacio de trabajo donde 
puedan producirse otros tipos de material instructivo, y espacio donde estudiantes de 2, 
3, 4, 6 ó 10 grupos completos puedan recibir enseñanza como un grupo único, al igual 
que en fracciones de un grupo promedio. 

Las especificaciones del concepto de enseñanza por equipos para la planificación de 
planteles escolares son claras. Por ejemplo, para cada dos equipos, deberá contarse con 
un cuarto para seminarios que tenga una supcñicie sugc1ida de 30 metros cuadrados; 
cada maestro tendrá su propia oficina; se planeará un cuarto de trabajo con una 
superficie aproximada de 40 metros cuadrndos, de preferencia cerca de la biblioteca; y 
las aulas se agruparán de tal manera que la abertura de un mlmero de divisiones 
movibles pueda convertir varios salones de clase en un espacio único regular con buena 
isóptica al estrado. 

La enseñanza por equipos tambi6n puede ser cfccti\·a en escuelas que no pueden 
convertir varias aulas convencionales en una sola aula grande. Cuando se determina 
conveniente dar instrucción a grupos grandes, dichas escuelas pueden empicar el 
auditorio, el salón de propósitos múltiples, o la cafctcrfa-Jo que determina Ja presencia 
de cualquiera de estas facilidades. El mayor impedimento que comúnmente se 
encuentra parn adoptar este sistema en la educación es que se requiere de una gnm 
comunicación y continuidad entre los maestros, ya que sin estos determinantes no es 
posible alcan7..ar una eficiencia adecuada en el desempeño de los alumnos. Otra 
restricción es que requieren de una logística sofisticada para opcr.tr, por su 
interdependencia de múltiples espacios en donde se pueda mantener una instrucción 
homog6nca y una coordinación por matrices que permitan relacionar grupos en 
diferentes combinaciones de equipos. Sin embargo, las escuelas donde los espacios 
ordinarios pueden tmnsformarsc en espacios mayores o menores, poseen Ja flexibilidad 
pam aplicar este concepto y justifican plenamente la aplicación del concepto de grupo 
de tamaño variable, expuesta a continuación. 

El principal alributo de este modelo es que permite la educación de un gran número de 
estudiantes, sin mayores cambios ni programa educativo que se imparta. Su aplicación 
inició en las universidades, y a medida que se fue probando su efectividad se empezó a 
difundir su uso en planteles de educación media y primaria. Tal vez In mayor aportación 
de este concepto haya sido el demostrar que modelos innovadores pueden ser tan 
eficaces o incluso mejores que los tmdicionalcs. 

Clases de tamaño variable en las escuelas: 

Muchos pedagogos coinciden en que ciertas experiencias de aprendizaje pueden 
impartirse con igual efectividad a grupos de 200, J.50, 75 y .SO alumnos que a un grupo 
convencional de entre 25 y 30 estudiantes. Por otro lado, existen algunas situaciones de 
aprendizaje en las que el grupo tradicional de 25 alumnos resulta demasiado grande. De 
hecho, para la tr.tnsmisión de cienos tipos de conocimiento o habilidades a veces es 
necesario que el alumno cst6 solo con el maestro; es decir, que sea una clase individual. 
Existen otras experiencias de aprendizaje en las que el grupo debe constar de dos o tres, 
seis u ocho, o doce o quince alumnos; según sea el caso. 
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Bajo. el concepto del grupo de tamaño variable, la atención se concentra principalmente 
·en el plan de estudio y las experiencias individuales de aprendizaje. Todo el plan de 
estudios se analiza para determinar cuál es el tamaño de grupo más efccth•o para cada 
una de estas experiencias de aprendizaje. Un análisis semejante indicará clammente 
que, para algunas experiencias, la mejor proporción es de uno a uno, un maestro que da 
clase a un solo estudiante. Para otro tipo de aprendizaje, la proporción puede ser de un 
maestro para cada tres o cuatro alumnos; o de un maestro pam cada 15 estudiantes. En 
otro casos, la proporción puede ser de un maestro para 150, 300 e inclusive 500 
estudiantes. 

El concepto de enseñanza pam grupos de tamaño variable se ha considerado 
preferentemente para la instrucción en escuelas secundarias y universidades, y podría 
eliminar virtualmente la enseñanza convencional de estudiantes en clases o secciones. 
Inclusive, el trabajo posterior con los resultados de estos planteles -en países 
desarrollados- ha tenido una gran influencia para la planificación de impartición de la 
enseñanza por medio de las telecomunicaciones, o "educación virtual". 

En vista de que cada vez se acepta más la teoría de que la agrupación para la enseñanza 
debe variar de acuerdo con la índole o la complejidad de la actividad de aprendizaje, los 
pedagogos han empezado a planear edificios escolares que puedan acomodar 
agrupaciones de diversos tamaños. A los maestros se les proporcionan oficinas donde 
pueden trabajar con los alumnos en forma individual. Una cuantas aulas pequeñas del 
tipo de los salones donde se efectúan seminarios pueden subdividirse con separaciones 
adecuadas con el fin de satisfacer la necesidad de instrucción para grupos reducidos 
inclusive en las escuelas primarias; y las aulas convencionales están diseñándose de tal 
forma que tres o cuatro de ellas puedan unirse para formar un espacio instructivo para 
un solo grupo mayor. 

Un edificio escolar planeado para una clase de tamaño variable debe contener espacios 
que el maestro pueda dividir y subdividir fácilmente en cualquier momento. En este 
caso, el requisito principal es un sistema de divisiones opembles interconectadas, que 
tengan un coeficiente de reducción de ruido sugerido de 38 decibcles. Los espacios 
deberán tener capacidad para grupos de 6, 15, 30, 60, 90, 150 y 300 personas. 

El número de espacios requeridos para grupos de un tamaño específico depende de la 
natumleza del programa educativo. La experiencia de especialistas sugiere emplear la 
siguiente fórmula pam determinar el número requerido de zonas instructivas (no 
salones): · 

1.25 n 
T=cAxN ,dedonde, 

T= es el total de superficies necesarias (redondeo al número entero más próximo). 
A= es el número total de alumnos que requieren espacio para un grupo de tamaño 

determinado. 
C= es la cantidad de estudiantes en un subgrupo de una clase determinada. 
n= es el numero de minutos que asiste a clase un subgrupo de determinado tamaño. 
N =es el numero de minutos en la semana escolar. 

Por ejemplo, supongamos que un programa de la escuela elemental requiere que 300 
estudiantes se reúnan en grupos de 6 durante el 10 por ciento del tiempo -supongamos 
además que hay 300 minutos en el día escolar. 

300 30 
T = 1.25 X 6 X 300 = ( 1.25 ) (50 ) (0.1 ) = 6.25 ó 6 espacios de este tamaño. 
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·Los estudiantes se agruparán aproximadamente 30 minutos por semana ( 10 por ciento 
i:lenicmpo) en grupos de seis personas. 

&to signÚica que se necesitarán seis zonas sobre base de tiempo completo para 
- satisfacer las necesidades de esta agrupación de seis estudiantes. El cálculo se repite 
para todos los demás grupos. La cantidad total de áreas necesarias será igual a Ja suma 
de los cálculos individuales. 

El principal inconveniente para aplicar este sistema de enseñanza es su requerimiento 
de flexibilidad de áreas en la edificación. Esto normalmente se resuelve aplicando 
tecnologías que permitan al plantel no depender de espacios estáticos; con el 
consecuente aumento en el e-0sto a la instalación o de mantenimiento al dcsga~te de 
elementos "dinámicos". En localidades sujeta~ a condiciones de pobreza pronunciada, 
la falta de recursos para mantener los componentes para subdivisiones puede incluso 
propiciar la inopcrabilidad total del plantel escolar. El requerimiento tecnológico -y su 
costo- siguen siendo constantes aún para las escuelas de educación a distancia 

No obstante, es importante señalar el que la abstracción de este método de educación y 
su aplicación a soluciones formales, en el sentido más amplio, son válidos tanto para el 
aula física como virtual. 

El concepto sin separación de grados: 

El concepto se atribuye a, un conocido experto norteamericano en administración 
escolar, Walter Cocking. Su planteamiento considera concentrarse en la enseñanza de 
los niños por encima de la presencia de grados escolares en el sistema de escuelas 
públicas; es decir, estructurar la educación por años escolares en lugar de grados 
escolares. La razón para dirigir este concepto a la educación pública primaria es lograr 
proveer la posibilidad de educación de acuerdo a la situación individual del alumno al 
por medio de un sistema de educación disponible para miles de personas. Sin embargo, 
el planteamiento implica reformas profundas en organización del sistema. control de la 
información, evaluación del alumno y unificación de los resultados. 

La idea en realidad es sensata y razonable cuando se considera desde el punto de vista 
del alumno, ya que la cclucación que así le permite recibir mejora sus posibilidades de 
incrementar sus habilidades individuales y facilitarle el aprendizaje en áreas en que 
tiene mayor dificultad. Bajo el concepto de unificación de grados, los alumnos ya no 
están en el "tercer grado", ¡xJr ejemplo, sino en el "tercer año". Estar en el "tercer año", 
significa que el alumno puede seguir un curso que antes se consideraba como lectura de 
segundo grado, aritmética de cuarto grado, arte de quinto grado y ciencias de tercer 
grado. Bajo el esquema tradicional escolar, existen frecuentemente casos en que un 
alumno sigue una clase de lectura de tercer grado para la cual aún no está listo, 
aritmética de tercer grado que resulta dcma~iado elemental para él y arte de tercer grado 
que no es lo suficiente a\·anzado pum su nivel. Desde el punto de \"isla psicológico y 
pedagógico, la escuela sin grados constituye un enfoque adecuado a la educación 
masiva, con el fin de satisfacer las necesidades individuales del alumno. 

Básicamente el concepto de escuelas sin separación de grados depende de la 
organización de grupos dentro diversos niveles del "año escolar". El principal requisito 
a este respecto es que las aulas que alojan estudiantes en nh·cles de años sucesivos 
estén contiguas. En las escuelas o grupos de asignatura que tienen más de un aula por 
"nivel de año", los espacios serán consecutivos dentro de un grupo determinado. Por 
ejemplo, en un edificio escolar de primaria que consta de seis grados, un grupo de 
espacios instructivos albergará ''un nivel de año", J ºa 6° en secuencia. El segundo 
grupo de espacios contendrá una segunda secuencia de seis aulas, etc. Esta organización 
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facilita el movimiento de estudiantes de un salón a otro para cierto aspecto de la 
instrucción. Además, la escuela sin separación de grados debe contener por lo menos un 
aula tipo seminario con una superficie apro~mada de 35 metros cuadrados para cada 
grupo de seis a ocho personas. 

El método de Investigación y demostración: 

Este método pedagógico se basa principalmente en la combinación de demostración por 
el maestro e investigación del estudiante. En esta era de tecnología y ciencia avanzada, 
siempre que sea ¡x1sible resulta apropiado introducir un tipo de enseñanza de 
demostración en el plan de estudios. Los alumnos deben desarrollar la capacidad de 
observar demostraciones de principios básicos en ciencias y humanidades y después 
hacer preguntas e investigaciones como consecuencia de sus observaciones. Este 
método de enseñanza puede tener un lugar definitivo en el programa escolar, y su 
concepto resulta básico para formas de instrucción por demostración e investigación. La 
escuela del futuro puede estimular y facilitar ambas mediante la inclusión de 
características que apoyen, fomenten y promuevan la demostración. 

El concepto de demostración puede convertirse en un aliciente poderoso para la 
motivación de los alumnos y ser el medio de despertar curiosidad intelectual al nivel de 
la escuela primaria. Si esperamos despertar a Jos alumnos de su frecuente letargia en el 
aula, habrá que preparar no sólo el método de presentación sino también el contenido 
de la instrucción para que despierten y sostengan el interés del estudiante. Los 
especialistas en planificación de planteles escolares, así como los arquitectos deben 
explorar muchas ideas relativas al concepto de demostración con la esperanza de 
activar la motivación de los alumnos. 

Este concepto resulta aplicable a todas las áreas de instrucción. Cada vez que la palabra 
demostración se menciona en la educación, se considera generalmente como aplicable a 
las ciencias físicas. En realidad, muchas demostraciones surgen del mundo físico que 
nos rodea, pero el maestro con frecuencia puede utilizar el método de demostración 
para reforzar la enseñanza de ciencia~ sociales. Por ejemplo, una colonia de hormigas 
puede verse a través de un vidrio, con el fin de mostrar la distribución del trabajo y la 
especialización de actividades en una sociedad organizada. Si un grupo de maestros 
imaginativos colabora estrechamente con un comité de planificación receptivo, podrá 
sugerir muchas características ingeniosas que promoverán este tipo de demostración 
para la enseñanza. Una sugestión obvia consistirá en proporcionar una zona de 
demostración en las aulas o espacios instructivos de grupos grandes. El requisito 
mínimo en un edilicio de escuela elemental, por ejemplo, será una mesa de 
demostración con un lavabo, servicios y electricidad para cada espacio instructivo. En 
los espacios instructivos con cupo para más de 10 estudiantes, conviene tener una 
unidad de televisión de circuito cerrado, con un monitor de 21 pulgadas para cada 25 
estudiantes. La escuela del futuro probablemente incluirá monitor de televisión en la 
misma proporción, en aquellos espacios donde se lle,·a a cabo la enseñanza a grandes 
grupos. El concepto de demostración de espacios que pueden convenirse en grandes 
áreas de enseñanza mediante el uso de divisiones operables. 

Este método instructivo se está conviniendo en un aspecto cada vez más imponante de 
la escuela del futuro. El maestro no motiva al alumno; éste lo hace por si mismo. Pero 
el maestro puede desempeñar un imponante papel en esta tarea proporcionando 
aquella~ experiencias que probablemente brinden energía al alumno par.t que éste tenga 
un incentivo para aprender. Durante siglos, éste ha sido un objetivo de los maestros que, 
consciente o inconscientemente, ha ocupado un lugar importante en su pensamiento y 
actitud. 
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En láplariilicación de edificios escolares, tanto los arquitectos como los pedagogos 
pueden ayudar al maestro a estimular el deseo del alumno por aprender. Deben tomarse 
medidas para prever todos los tipos razonables de demostraciones y experimentos 
simples, lo mismo en ciencias físicas que en ciencias sociales. 

El concepto de esc:uela virtual: 

Tal vez la más grande transformación en la educación es la posibilidad de llevar 
educación más allá de los límites del plantel educath·o. A partir de 1960, en la India y 
por iniciativa de la Consejo Económico y Social de las Naciones Unidad (referido en 
adelante como UNESCO), se empieza a utilizar la televisión como medio de educación 
formal. En los inicios el modelo no produjo los resultados esperados, y estudios 
posteriores determinaron la causa: la educación se instruye por el ejemplo a partir de 
reflejar la realidad de la que parten los alumnos. Una vez que se hicieron las 
adecuaciones convenientes, el modelo probó sus posibilidades de éxito. El concepto se 
encuentra ampliamente difundido actualmente gracias al desarrollo exponencial que 
han tenido las telecomunicaciones en todo el mundo. Hoy en día es posible difundir la 
educación a distancia fácilmente, aún cuando puede perderse la calidad en la 
instrucción si no se tiene especial cuidado en mantener una intensa comunicación con 
los estudiantes que siguen este modelo. 

El concepto ofrece posibilidades reales para adquirir educación a personas que de otra 
forma no pudieran desplazarse a sitios en donde se encuentre un plantel educativo. 
Independiente del cuestionamiento sobre la efectividad de la educación que se imparte 
bajo este modelo, actualmente el factor dete1minante para que tenga éxito depende 
principalmente de Ja disciplina individual del estudiante, de donde el medio ambiente 
en que se desenvuelve es fundamental. Esto quiere decir que el apoyo familiar, 
estabilidad y seguimiento con que cuente el estudiante influencian profundamente el 
que tenga o no un buen aprovechamiento. 

A nivel primaria el principal medio para ofrecer esta alternativa de educación es la 
televisión, y ello ;rnplica que cuando menos el estudiante tenga acceso a uno de estos 
aparatos en casa o en un punto de recepción; que pueda disponer del tiempo 
precisamente cuando se imparten las lecturas, y desde luego, que se tenga electricidad 
en donde recibe el programa. La impanición de las lectur.i.s debe darse libre de 
distracciones, y de preferencia que también se cuente con el apoyo de alglln adulto para 
estudiar las lecciones. 

La imponancia de la comunicación no sólo se refiere al medio de transmisión de 
información, sino también a la que debe establecerse del estudiante al centro de 
competencia responsable de su curi;o. La atención que el centro pueda dar en forma 
inmediata y particular a los cucstionamicntos y evaluación del estudiante es lo que 
permitirá el avance de los estudiantes. 

En comunidades de todo el mundo se han puesto en marcha programas escolares 
utilizando las telecomunicaciones como llnica solución \'iable. Esta alternativa se ha 
aplicado por igual en países desarrollados que en vías de desarrollo; la diferencia es que 
en Jos primeros normalmente su aplicación se debe a Ja inaccesibilidad del lugar o por 
lo disperso de la población, mientras que en los segundos tiene lugar debido a la falta 
de recursos para proveer o mantener la plataforma educativa localmente. El fracaso de 
este tipo de instrucción sucede cuando el contenido de los programas no atiende las 
necesidades de la población, cuando no se adecua al entorno de quienes reciben la 
enseñanza, o porque las el modelo panicular de enseñanza se contrapone de fondo con 
los principios, valores y tradiciones \'álidas del medio real en donde se desarrolla el 
alumno -este último fenómeno es válido para cualquier tipo de enseñanza, pero en 
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este caso particular su efecto negativo se acentúa cuando los programas se diseñan para 
tener cobertura masiva y sin espacio para enfatizarlos desde la plataforma regional. 

La importancia de este concepto de enseñanza no puede pasarse por alto ni tomarse a la 
ligera en los próximos años; no sólo porque permite cubrir grandes extensiones 
territoriales -inclusive transnacionales-, sino también por la creciente disponibilidad 
de recursos tecnológicos para su aplicación. En la actualidad se cuenta fácilmente con 
la posibilidad de impartir enseñanza en forma interactiva a distancia, permitiendo que 
los alumnos puedan tener oportunidad de que sus dudas sean atendidas. 

El modelo particular que mejores resultados ha probado es aquel que los estudiantes 
pueden recibir cada clase en pantallas de televisión con un educador-moderador 
presente. quien se encarga de orientar las ponencias y clarificar dudas localmente. 
Adicionalmente envía al centro de transmisión educativa Jos casos de duda con mayor 
frecuencia, y el centro los agrega con los de otras localidades y profundiza en los temas 
de mayor conflicto en transmisiones subsecuentes. Existen variaciones a este modelo, 
en donde en lugar de depender de medios de transmisión se distribuyen videocintas que 
contienen el capítulo que corresponde y la cnfatización sobre temas en los que se haya 
detectado necesidad de explicar más. 

Nuevos métodos aplicados con éxito que combaten los resagos en educación en 
América Latina 

El concepto de Escuelas Nuevas en Colombia. A pesar de la creciente guerrilla, la 
anarquía del narcotráfico y la pobreza endémica, los niños en Colombia pueden contar 
con una educación confiable gracias a este nuevo concepto de aparente simplicidad y 
sentido comlln básico: Los alumnos en grados más avanzados ayudan a alumnos en 
grados menos avanzados a superar dificultades en alguna materia en particular. Este 
modelo que se puso en marcha a finales de los años ochenta, ha venido a solventar 
problemas tan relevantes como la permanente carencia de maestros y a dar una 
oportunidad real de educación a niños de áreas rurales. Los maestros, con la venia del 
Ministerio de Educación, inician por instruir a alumnos mayores para guiar a niños 
menores utilizando libros especialmente diseñados por los instructores y ahora 
publicados por el propio ministerio. Eilisten cerca de 17,000 Escuelas Nuevas, un tercio 
del total de escuelas primarias de Colombia. Paralelamente a la ayuda entre alumnos, 
los denominados alumnos-administradores también ayudan en la operación de la 
escuela y crean grupos de estudio independientes en temas como erosión de la tierra y 
otros asuntos rele\'antes en sus \'ida~. A diferencia del escepticismo de algunos críticos 
que manifiestan que la educación "improvisada" dejará huecos en el aprendizaje, en la 
práctica el modelo ha demostrado que están llenando esos vacíos, de acuerdo a los 
reportes de organismos internacionales para la educación. Otr..i ventaja notable es que 
estas escuelas quedan al margen de las ineficiencia~ de sindicatos educativos, famosos 
por excluir a los padres y comunidades de los niños en Latinoamérica. La participación 
de padres y municipalidades. así como el patrocinio de empresas privadas, han hecho 
que el 67% de estas escuelas cuenten con librería, mientras que el mismo porcentaje de 
escuelas tradicionales en Colombia no disponen de esta facilidad. Dentro de los 
beneficios derivados de este modelo destacan el que los maestros perciben mucho 
mejores salarios y hasta prestaciones como vivienda, gracias a que la aplicación de 
recursos su vuelve más eficiente. El resultado en cuanto a las tasas de educación 
nacionales es que se ha disminuido la deserción del alumnado en un 70% -para niños 
de quinto grado- con lo que un nllmero cada vez mayor puede alcanzar educación 
secundaria, aumentar la competitividad de la población y propiciar un futuro más 
sustentable. 

El concepto de fomento de intereses y retribución práctica en Chile. Este concepto se 
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ha utilizado por la escuela Pablo Neruda en Santiago, y la idea general es propiciar el 
interés en todos las materias, desde civismo hasta matemáticas, mediante incentivos de 
panicipación en actividades innovadoras que van más allá de Ja escuela y que 
representan intereses de los alumnos de su vida en general. En esta escuela optó por 
compensar los métodos arcaicos de enseñanza de los libros de texlO que tcdiosamente 
inyectan la gramática y el álgebra, estableciendo un laboratorio práctico que ha 
exponenciado el dominio del lenguaje, lectura y razonamiento. El laboratorio que se 
puso en marcha fue poner una pe~ueña radiodifusora operada por estudiantes bajo la 
supervisión de un maestro, La Voz de Ja Juventud, desde la que se emiten bloques de 15 
minutos diseñados por alumnos que presentan su talento en matemáticas y de lenguaje, 
forjando su deseo por aprender. Inclusive la instalación se usa en clases de pintura 
estimulando a niños de preescolar. Con esta inversión mínima ahora los maestros tienen 
un laboratorio práctico en donde siembran Jos nuevos métodos que aprenden, como 
solución inventiva de problemas en grupo y ejercicios de autoexpresión creativa. Aún 
cuando los resultados obtenidos son provisionales. indican un aumento en el 
aprovechamiento; tal \'ez porque los estudiantes con un promedio bajo no pueden 
panicipar en Ja programación de la radiodifusora. 

Sistemas de financiamiento mixto estado-industria. Aún cuando no es un concepto 
panicular para la enseñanza, es imponnate considerar la aplicación de este modelo 
sobre financiamiento porque puede tener una gran repercusión sobre cualquiera de los 
modelos de educación expuestos. En Lll.tinoamérica ha sido una alternativa exitosa el 
recurrir al financiamiento empresarial por panc de escuelas comprometidas con la 
educación de un país. Ello se debe a que de la calidad de los recursos humanos depende 
en gran medida la competitividad de las empresas dispuestas a asignar recursos para la 
educación. En Brasil y Costa Rica las escuelas beneficiadas pueden adquirir mayores 
responsabilidades en cuanto a sus programas académicos, y al mismo tiempo deslindar 
parcialmente la dependencia del estado y Ja burocracia; también les permite 
experimentar en innovaciones y alternativas prácticas apegadas a Ja situación de una 
región o escuela en particular. Existen, sin embargo, implicaciones en los motivos que 
tenga alguna empresa en financiar escuelas. El aceptar esta ayuda puede poner en 
entredicho la efectividad del gobierno para actuar responsablemente sobre otros asuntos 
de interés nacional como el medio ambiente -las empresas financiantes aponan ayuda 
sólo si ello sin•c al fonalecimiento de su negocio-. ya que si no analiza Jos motivos de 
fondo e impacto de conjunto de las actividades de la empresa puede fomentar en el 
largo plazo un problema mayor del que cree estar solucionando. 

Aplicación del proceso en?ativo a la planificación de planteles 
escolares 

Opinión pedagógica sobre escuelas creativas: 

Las escuelas creativas desde el punto de vista pedagógico no se construyen por 
accidente. Han sido planificadas en esa forma. Un estudio del proceso creativo permite 
comprender la~ técnicas y procedimientos que propician la creatividad, y dichas 
técnicas pueden aplicarse inmediatamente a la planificación de escuelas imaginativas. 
El grado hasta el cual una escuela se considerJ imaginativa será un juicio valorativo que 
varía de una persona a otra. no obstante Ja mayoría de Jos expertos coinciden en que un 
diseño o función escolar se ha concebido imaginativamente en Jos siguientes supuestos: 
l) si la solución implica el empico nuevo o ingenioso de materiales o de diseño para 
resolver un problema determinado; 2) si la solución combina con éxito los aspectos 
estético y funcional; 3) si el nue\'O diseño o plan contribuyen a la eficiencia o al empleo 
efectivo del espacio de manera singular; 4) si los avances tecnológicos en el equipo y el 
material de enseñan7.a se han incorporado ingeniosamente al diseño del edificio, y 5) si 
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la arquitectura tiene un carácter único y a la vez es consistente con los principios de la 
economía; la funcionalidad y la eficiencia operacional. 

En cuanto a la expresión arquitectónica también se considera que las planteles escolares 
creativas son aquella~ que utilizan de manera ingeniosa la forma, los materiales, el 
equipo, el color, las masa o volúmenes y el paisaje. La singularidad de diseño per se no 
hace que una escuela sea imaginativa: La singularidad debe contribuir al avance de la 
salud, la seguridad, la comodidad y la conveniencia; a la promoción de un ambiente de 
aprendizaje agradable, unificado, y diseñado estéticamente, y al diseño ingenioso de 
espacio para economía, expansión futura y fácil adaptación al cambio. Para lograrlo, 
tanto el arquitecto, comunidad y los especialistas en planificación escolar deben tener 
libertad para incorporar todas las ideas singulares en una planta escolar. Para ello es 
indispensable que no reduzcan el valor pedagógico y funcional de la escuela y que el 
costo de llevar a cabo dichas ideas pueda justificarse en función del valor que reditúen. 

Si se desean edificios creativos, deben pedirse ideas singulares, estimularse la creación 
de éstas y luego valorarse con seriedad. El enfoque para el diseño de escuelas 
imaginativas siempre debe ser positivo. Debe ser un enfoque que diga: "veamos si 
podemos usarlo y en qué forma lo haremos", y no: "Veamos lo que tiene de malo". El 
primer enfoque es constructivo y estimula a que las personas creativas contribuyan con 
más ideas. La segunda actitud es destructiva; coloca al creador a la defensiva 
fomindolo a justificar su idea punto por punto. En el enfoque positivo, tanto el 
innovador como la persona a quien se somete la idea están buscando la mejor forma de 
aprovechar la idea presentada. Ambos reconocerán los defectos que tenga. y buscarán la 
forma de corregirlos. 

Una actitud positiva hacia las innovaciones resulta fundamental para la planificación de 
escuelas creativas desde el punto de vista pedagógico. Debe existir el deseo auténtico 
de incorporar ideas avanzadas y singulares a la nueva escuela por parte del rector o 
director de la institución y del personal que le ayuda, del superintendente de escuelas, la 
junta educativa y el cuerpo docente. Debe haber una continuidad claramente definida 
entre las ideas, sistemas y conceptos del pasado y los del futuro, a la ''eZ que la 
resolución entre todos los participantes, incluyendo el arquitecto, de que el status quo 
no es lo suficientemente bueno. Sin esta actitud, los especialistas en planificación 
escolar no recibir.In adecuadamente las ideas nuevas. De hecho, los especialistas a 
veces tienen la impresión de que los miembros del cuerpo docente tienden a impedir la 
introducción de que los miembros del cuerpo docente tienden a impedir la introducción 
de ideas nuevas. Esto es verdad cuando las nuevas ideas son impuestas a los maestros o 
catedráticos por la autoridad administrati\•a máxima. No obstante, si se crea el ambiente 
positivo adecuado, la~ ideas nuevas tendrán más probabilidades de ser generadas y 
aceptadas, siempre que sean el resultado de un procedimiento sistemático que incluya 
suficiente interacción entre los miembros del cuerpo docente y los administradores. 

Creación de un ambiente que propicie la creatividad: 

Antes de que pueda empezar la planillcación imaginativa debe existir un ambiente que 
estimule la creatividad. Lo más importante de todo es la actitud del rector o director de 
la institución hacia la creatividad, así como la del superintendente escolar y los 
directores de las distintas escuelas; esta actitud hacia la creatividad debe ser positiva y 
auténtica. Debe quedar bien claro que estos dirigentes buscan sinceramente idea~ y para 
ello recurren a los empleados escolares, a los estudiantes y a la comunidad. Señalando 
que lo siguienlC debe ser manifiesto: 

Estos dirigentes tienen confianza en la capacidad de los empleados escolares para 
desarrollar ideas adecuadas. 
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Cualquier idea, independientemente de lo revolucionaria que parezca, será bien 
aceptada y estudiada. 

Se dará pleno reconocimiento a aquellos que sometan innovaciones valiosas y 
útiles. 

Todas las valoraciones de las diversas ideas sometidas se concentrarán en la idea en 
sf y no en el juicio o competencia de la persona que la~ haya creado. 

Todas las ideas recibidas se considerarán seriamente para ser puestas en práctica 
cuando sea posible. 

El ambiente adecuado para la creatividad exige que se tomen otras medidas externas de 
preparación. es esencial que todos aquellos involucmdos sean convencidos por los 
dirigentes de que la tarea creativa que tienen ante sf es muy importante y de que el 
producto creativo será utilizado si es posible. Por último, debe hacerse referencia 
específica al tipo de recompensa o reconocimiento que recibirán quienes sometan ideas 
útiles. 

Tanto el personal administrativo como el arquitecto y otros especialistas en 
planificación escolar deben estimular la amplia participación en el proceso creativo. 
Conocer los problemas para los cuales se buscan soluciones creativas y mostrar 
comprensión con aquellos a quienes se ha pedido la presentación de ideas son dos 
factores importantes que deberán ser proporcionados por los dirigentes para crear un 
ambiente favorable para la planificación imaginativa. 

Aplicación de proyectos de desarrollo 
sustentable a nivel local 

Como principio fundamental, es necesario que la instalación fomente la dinámica 
sociocconómica a partir de los propios recursos de la localidad, garantizando su valor 
para las generaciones venideras. La forma más sencilla es evaluar. interpretar y referir 
los indicadores económico-demográficos a la simulación del impacto que generaría la 
nueva instalación. 

En una segunda consideración a mayor profundidad, es indispensable que cada 
proyecto satisfaga tanto al deseo de la población a la que atiende como a sus 
necesidades de largo plazo. A diferencia de los proyectos que se proponen -más bien 
imponen- en forma vertical, en el caso de proyectos de sustentabilidad es fundamental 
que cumpla con ambas carncterfsticas, a fin de que se enriquezca sin lugar a dudas el 
capital social. Solo si desde su inicio opera en armonía con los pobladores puede ser 
considerado como aponación; si cae en la categoría de elefante blanco en la percepción 
de la población o existe este riesgo, el proyecto fracasa. 

Una vez que se tienen elementos parn proponer un proyecto de desarrollo sustentable 
debe existir el compromiso de los diferentes sectores que intervienen localmente. Aún 
cuando estos no sean los encargados del financiamiento del proyecto, deben ser los 
responsables finales de llevarlo a buen fin. Los proyectos de sustentabilidad, por lo 
común, no funcionarán cuando sean impuestos venicalmente; y aún cuando pueden 
provenir de agentes de cambio o mejora exógenos, solo tendrán oponunidad de éxito 
siempre y cuando se adopten plenamente por la localidad desde su inicio. 

Para lograr un desarrollo sustentable las localidades deben contar con recursos que 
puedan aplicar directamente a proyectos de este tipo. y deben incluir clarnmente la 
forma en que servirán para el mejor aprovechamiento de los recursos localmente, tanto 
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económicos como ambientales. En el ca.~o de México, desafortunadamente las prácticas 
de aplicación de recursos a nivel local -entiéndase municipal- no ayudan al 
ílorceimiento de proyectos de sustentabilidad, cuando menos mientras se contimle con 
favorecer a las esferas federales y estatales con la mayoría de los recursos que se 
generan en la localidad. 

Los municipios presentan la mejor alternativa con que cuenta México para aplicar 
proyectos de desarrollo sustentable. La composición de un gran número de 
asentamientos cuya población es reducida ofrecen una vasta variedad entre unos y 
otros. Desde la perspectiva macrocconómiea repiten patrones que causan preocupación 
por los estándares de vida tan limitados en comparación a otro tipo de asentamientos, 
pero solo desde la perspectiva local pueden percibirse los indicadores de la calidad y el 
estilo de vida. que finalmente son los que ofrecen oportunidades a partir de la 
integración social, étnica y cultural que define a la sociedad en cuestión. 

Aplicación de sistemas de energía pasiva: 
Estrategias climáticas seleccionadas y 
parámetros de diseño 

Fundamentos generales: 

Los "sistemas pasivos" aplicados a la arquitectura son aquellos que desempeñan una 
optimización energética en las construcciones aprovechando la energía natural para 
alcanzar los niveles de confort para sus usuarios •. considerando las propiedades y 
disposición de las forma.~ y la materia utilizadas de acuerdo al medio ambiente del 
emplazamiento. 

Otras soluciones son 1':1s "sistemas activos", en doride se combina la energía natural con 
la artificial; y los "sistemas artificiales ... en donde se usa únicamente energía artificial 
como alternativa de adecuación climática en edificios que no pueden aprovechar. o no 
diseñados para aprovechar. las condiciones climáticas del emplazamiento para que éste 
cuente con un rango de confort para sus usuarios. 

La energía artificial tiene una carga económica alta, ya sea en el consumo que hace el 
usuario final o por la.~ implicaciones ambientales para la generación de este tipo de 
energía. 

Sistemas Artificiales 

Sisrtemas Activos 

Sistemas Pasivos 
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Sistemas pasl.,os seleccionados de nntllaclóo para la forma del edlnclo y la 
correeclón de entorno: 

La diferencia de temperatura entre el interior del 
edificio y dos zonas exteriores también de 
diferente temperatura, permitirá la creación de 
corriente de aire para ventilación sin necesidad de 
la presencia de un viento exterior continuo. 

T exn 
menor Te"12 

mayor 

...... ..e:Jl.. domln•nle 

•Presión Positiva(+) 

• Prestón Negativa (·1 

El aprovechamiento de los vientos 
dominantes para generar ventilación de 
acuerdo a las presiones positivas y 
negativas en las supc1ficics de contacto. 

La utiliz.ación de espacios secundarios de 
conexión ambiental hacia los espacios 

principales. 

Aislamiento que dificulta la transmisión 
de temperatura entre el espacio interior 
ventilado y el exterior, además de la 
ventilación. 

La utilización de chimeneas solares que 
propicien la ventilación por efecto ventury. 

Aprovechar el asentamiento contra el 
terreno para disminuir las variaciones 
climáticas del exterior durante el día. 

Regular superficies de adosamiento entre 
espacios principales. 

Disminuir la compacidad (aumentar el área 
de contacto con el exterior) para aumentar 
la disipaCión de calor y humedad del 
edifiCio. 
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Gráfica 17-a: 
Ventilaci6n itulucida por diferencia de 
temperaturas 

Gráfica 17-b: 
Aprovechamiemo de vientos dominantes 

Gráfica 17-c: 
Aprovechamienlo de espacios 
secundarios 

Gráfica 17-d:,." ,,_ ,,.... . 
Aislamiento térmico entre interior y 
exterior 

Gráfica 17-e: 
Aplicar chimeneas solares 

Gráfica 17-f: 
Adosamiento de superficies 

Gráfica 17-g: 
Adosamiento de superficies 

Gráfica 17-11: 
Aumemar el área de disipación 
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Capítulo 3 

Grdjica J 7-i: 
A1icroclima de patio 

Grdjica J 7-j: 
Corrección del clima con vege1ació11 

estacional 

Corrección del entorno colocando 
vegetación que regule el clima. de acuerdo 

a las \"ariaciones climatológicas del régimen 
anual (estaciones). 

Creación de microclima de patio, donde 
se crea un bulbo de baja presión y 
propicia la ventilación ¡x>r diferencia de 
temperaturas. 

Odte11ios de no11matividad utilizados: 

Adecuación al clima de acuerdo a los criterios de confort Humphrcy, Fanger y Olglay. 
considerando el confort de las personas en función de las variaciones de clima exterior. 

Propiciar el comportamiento del edificio dentro de los rangos confort en base a la 
temperatura y humedad relativa pro¡x>rcionales al confort deseado. Utilizando el ábaco 
psicrométrico de Humprey para la localidad, se determinan las correcciones que debe 
dar el edificio en espacios primarios. 
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Gráfica 18: .,._ 
Ábaco Psicomérrico de Humprey 
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Utilizando la gráfica anual de temperaturas, se hacen las adecuaciones en la forma. 
orientación, aprovechamiento de vientos dominantes y materiales para que el clima de 
los espacios primarios ofre7.can un clima dentro de las condiciones de confortamiento 
para los ocupantes. Partiendo de la gráfica de Olglay, se pueden conocer las 
variaciones que deben atenderse para cada mes y que el edificio debe corregir hacia la 
"zona de confort" correspondiente. 
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Muestreo local de Fanger: PMV y PPD. Finalmente, corresponde hacer el análisis de 
confort climático de acuerdo a la tolerancia de las propias personas en la localidad. Para 
cada estación definida se consideran las variaciones en la tolerancia de los individuos, 
de tal manera que en cada estación, ya sea fría, cálida, seca o húmeda. aún cuando la 
temperatura que ofrece el edificio no sea la misma todo el tiempo. las variaciones no 
excedan los límites de lo que los usuarios consideran adecuado o soportable. incluso al 
considerar variaciones normales en la velocidad del viento. Para el caso, se sigue el 
muestreo de Fanger y gráficas que indican la variación media aceptable por las perso
nas (PMV, Pcoplc's Mean Vote), así como las condiciones que no serán aceptables por 
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Gráfica 19: 
Gráfica de Oglay - ?.ona de confort 
humano 
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Gráfica 21: 
Gráfica local de dirección lum(11ica 

(sombreo) de Yarza 
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la mayoría de las personas (PPD, 
Percentage of People Disatisfied). 

Al utilizar la gráfica local de 
dirección lumínica se conoce la 
proyección que arroja el sol durante 
todo el año en cualquier punto de la 

edificación, por cada unidad de escala. Con ello se puede saber con precisión cual será 
la penetración solar y el límite de sombra de los elementos verticales construidos. Al 
conocer la diferencia entre horario solar real y oficial (convencional), pueden 
modificarse los elementos para adecuarse a la cantidad de mdiación que se desea reciba 
un espacio en particular. La Grafica de Yarza ofrece hacer una adecuación directa del 
asoleamiento en base a la gráfica estereoscópica de la latitud en la localidad, y adaptada 
la longitud solar a la resultante de los horarios oficiales normal y de verano. 

Tipificación, evaluación y selección de la 
localidad 
La propuesta de un centro de desarrollo cívico comunitario es el resultado de la 
observación y análisis de diferentes comunidades en las que se encuentran las 
caracterfsticas sociocconómicas descritas en el capftulo Exposición Temática. 

Siguiendo la metodologfa de muestreo, se encontró que en una gran variedad de 
comunidades en donde la configuración carece de algunos de las instalaciones que se 
proponen; o aún cuando existan en la localidad no son adecuadas, ya sea por no son 
representativa~ para atender las necesidades de los pobladores o porque no ayudan 
realmente al desarrollo integrado de la comunidad. En particular, la propuesta aplica a 
asentamientos cuya principal interrelación se dá en parámetros de una escala humana 
natur.U, cuya ubicación facilita acceso regional a recursos, ayudando a la consolidación 
económica. 

Donde los recursos que se proponen se hacen necesarios es en localidades tipo que 
tienen una población propia de entre 5,000 y 10,000 habitantes, y que agregan 
directamente, como cabecera regional. a otro tanto igual o de ha~ta un total regional de 
20,000 habitantes. Además, la localidad típica presenta caracterfsticas en donde sus 
pobladores pueden ser considerados como minoría social en relación al conte:uo 
nacional. El rango establecido reíleja, en forma preliminar. las camcterfsticas de las 
poblaciones aptas para recibir este tipo de infraestructura. Se analizaron 817 localidades 
en los 2454 municipios del territorio nacional, de las que 147 poblaciones califican 
dentro del criterio establecido. 

Se seleccionó el municipio de Tollmán, Estado de Querétaro, México ya que: a) es 
una de las que mejor representa la problemática genérica expuesta previamente; b) la 
localidad puede desarrollarse mediante al llevar este tipo de instalación integral, como 
motor para el desarrollo regional y c) complementaría la configuración urbana y de 
servicios existentes. implicando el mfnimo de reconversión de las instalaciones 
existentes que actualmente resultan limitadas o insuficientes. 

El tratamiento geográfico espccflico. tanto estatal como municipal, se lleva a cabo en 
los capítulos 4 y 5. 
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Planificación social en la localidad 

Hay tres aspectos fundamentales que atienden el proceso de planificación social, y que 
definen en conjunto tanto Jos alcances de la propuesta como sus limitaciones, en 
función de las necesidades reales. Ellas son, en orden de prioridad, el de orden humano, 
de orden demográfico y de orden económico. En el orden humano se estudia 
principalmente la composición socio-cultural de la sociedad atendida desde una 
perspectiva descriptiva (sociológica-antropológica), en base a cuya información es 
posible atender tanto los antecedentes de los habitantes locales como estimar las 
consecuencias de la propuesta. Al analizar los patrones conductuales-quc incluyen 
básicamente los hábitos, costumbres, creencias, normas y tradiciones-que determinan 
la ba~e cullurdl actual de la región, se podrá medir con un mayor grado de acieno el 
impacto de la propuesta en la forma de vida de los pobladores a quienes se dirige, de tal 
mencra que, incluso, puede estimarse su asimilación y posible éxito como agente de 
cambio cultural dirigido. En segundo Jugar, se tratan Jos aspectos de orden 
demográfico, principalmente basados en estadísticas e indicadores de tipo cuantitath·o 
que definen los parámetros funcionales a los que debe apegarse la propuesta. Esto 
sin-en parn complementar los estudios de conducta humana. y ayudan a formular las 
hipótesis sobre el tratamiento social, fundamentales para orientar Ja propuesta. 
Finalmente, se tienen Jos aspectos económicos, que atienden los requerimientos 
técnicos y del entorno físico de Ja propuesta en Ja localidad, y que obedecen a 
parámetros y previsiones específica~ para que Ja propuesta pueda instalarse 
propiamente en forma económica y eficiente. 

Los datos económicos y demográficos ofrecen principalmente información sobre la 
composición de Ja comunidad desde una perspcctirn positivista y por consiguiente en 
términos estadísticos y cuantitativos, dando una idea de las condiciones de riqueza, 
infraestructura, condiciones físicas generales y proyecciones estimativas. No 
determinan, por sí solos, las necesidades del proyecto, aún cuando en la práctica 
cotidiana sea común que se les atribuya este carJctcr. Sin embargo, su alcance permite 
que en base a la información que proveen se pueda enfocar la propuesta en parámetros 
de inversión, retomo y activo en infmcstructura, así como evaluar qué representa para 
el desarrollo económico: se establecen los parámetros de evaluación de la riqueza y 
bienestar generales, siendo de gran ayuda en el proceso de decisión de autoridades y 
mayorías sociales, ambos factores de influencia en la viabilidad ejecutiva de la 
propuesta; y representan, en combinaci6n con el análisis socio-cultural, el conjunto de 
información que sustenta propuestas de mejoramiento social. Para diferenciar su 
importancia como uno de los elementos indispensables de planificación integral, su 
utilidad se conccntm en tratar aquellos puntos específicos que estan directamente 
relacionados con el proyecto y que conducen a delimitar su alcance, capacidad, tamaño, 
recursos necesarios y mantenimiento. 

En el caso de los antecedentes socio-cullundes, su atención permite conocer los 
aspectos que dcfinicn la cullum del Jugar, manifestaciones, creencias e idiosincracia que 
se debe atender a fin de que la propuesta encuentre el aforo adecuado, y que, 
principalmente, ofrezca un conjunto de mejoras a partir de Ja realidad del entorno en el 
cual se propone. El estudio sigue una metodología etnográfica, basada en la capacidad 
de observación directa y partidpante, la que trata sobre el conocimiento cultural y Ja 
interacción social de manera holfstica. El enfoque para Ja propuesta toma como punto 
de partida el planteamiento de Ja determinación del grado de pobreza en términos socio
económicos y su impacto en el comportamiento de las personas en referencia al patrón 
socio-cultural prevaleciente. En principio, determinar el conjunto de espcctativas y 
necesidades reconocidas pero no satisfechas-ya sea por su falta o carencia-puede 
conducir hacia una solución en donde las actividades cotidianas y acostumbradas por 
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las personas, en instalaciones estratégicamente planificadadas, sirvan para desarrollar a 
la comunidad. 

Aspectos socio-cultu•ales 
La totalidad de la población se desenvuelve en un contexto de tipo rural. Son 
identificados como "gente de campo". cuyos valores sobre la vida y el trabajo se 
originan y giran alrededor de este contexto limitado. Emigrar a centros con mayor 
actividad económica es una decisión apesumbrada, que se toma más como último 
recurso que como una meta, pero que se acepta como única opción para elevar su 
estándar de vida. El trabajo en el campo forja algunos de los valores sociales, y el 
encargarse de determinadas actividades determina transiciones a diferentes etapas de 
maduración y por consiguiente la pertenencia a subgrupos predeterminados. 

La comunidad basa su actividad económica en el sector primario, con acceso 
condicionado a facilidades de mayor bienestar como salud, procuración de justicia. 
educación formal, comunicación y entretenimiento. La cohesión social la dá 
fundamentalmente por la interrelación familiar entre los habitantes, en constante lucha 
por compensar carencias imaginarias o reales de las que aprenden mediante los medios 
masivos de comunicación y las \'ersiones exageradas de quienes llegan o regresan de 
ciudades y zonas industrializadas. No obstante, la región tiene recursos no explotados 
con potencial para mejorar las oportunidades de elevar el estándar de vida, pero que la 
carencia de conocimientos para aprovecharlos y la resistencia al cambio impiden su 
explotación. 

La estructura social es fundamentalmente de tipo comunitaria. y en segunda instancia el 
orden social se jerarquiza por posicionamientos económicos. En cuanto al primer 
ordenamiento, prevalece el que incluso quienes pueden disponer de recursos para 
mejorar su estilo de vida no lo hacen, ya que prevalece la creencia de que en cuanto 
alguien dé muestras de poder mantener un estándar más holgado-tenga una mejor 
casa, visite a parientes en otro pueblo o simplemente vista regularmente mejor-otras 
personas tienen un derecho no manifiesto para pedirle dinero, que si no se les dá, a esa 
persona se le intenta descriminar y puede llegar a ser blanco de ataques no frontales, 
desde crítica a sus espaldas hasta robo. Así, la ''moneda corriente" son los favores que 
se prestan las personas en determinados momentos de necesidad. La deuda del favor 
obliga más que la monetaria; conlleva a obligaciones morales mayores a las que pudiera 
llevar una deuda financiera. Esto no solo aplica a adeudos, sino también a la riqueza, e 
incluso al concepto propio de riqueza como indicador de posicionamiento social. Al 
igual que en todos los casos de otrJS minoñas sociales, el acceso a los denominados 
"indicadores de bienestar" inherentes al mundo occidentalizado es limitado, lo que hace 
que dichos recursos y bienes en realidad tengan localmente más un valor aspirativo que 
un valor por su disponibilidad cotidiana. En ello se basa en buena medida la cohesión 
social y es práctica aceptada tácitamente, ya que estas minoñas económicas confían 
más en la estabilidad que dá esta práctica que la que puede dar el dinero. En este 
escenario, la apreciación de largo plazo está comprometida con las obligaciones 
contraidas entre los integrantes de la sociedad, dadas en el curso de su interacción 
cotidiana. y en donde el dinero es una conveniencia relativa a las circunstancias 
individuales. La posesión de dinero no es, por si sola. un indicador de éxito como en 
sociedades con mayor complejidad organizacional. es un accesorio necesario que en 
exceso en relación al resto de los habitantes puede incluso ser agente de rechazo social. 

En cuanto al segundo ordenamiento de jerarquización social, el contar con recursos 
económicos determina el acceso a los beneficios no solo de comodidades. sino incluso a 
servicios básicos. Quienes alcanzan individualmente una posición económica más 
holgada y respetan el sistema de compartición local de riqueza, por lo comlln también 
alcanzan posiciones de mayor i nll uencia en la jerarquía local. No se acostumbra dar a 
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otros el dinero directamente, sino que su riqueza la distribuyen en forma indirecta, a 
través de poner al servicio de otros los beneficios-no que los bienes-obtenidos 
mediante el dinero. Las personas con una posición alta en la jerarquía local funjen en 
gran medida e-0mo la autoridad real, incluso quienes intervienen en favor de la 
comunidad ante la autoridad oficial. La riqueza económica está en relación al 
simbolismo de su uso y repartición. En tal estructura mixta, la estimación de líderes es 
una combinación de vínculos morales-personales y familiares-con otros miembros 
de la comunidad, y la asignación a otros de beneficios derivados de la riqueza indi
vidual. El respeto jerárquico individual se dá por los lazos de largo plazo con la 
comunidad y la capacidad de sufragar el costo del nivel que se alcanza en ella No es de 
extrañar entonces que, por ejemplo, un narcotraficante de estracto local que menejc este 
lenguaje simbólico reciba mayor respeto que un político local obligado a seguir 
formalidades oficiales en la distribución de la riqueza, ya que simplemente dispondrá
º acumulará-riqueza en cantidad y tiempo limitado. 

El tiempo de esparcimiento de las personas provee una reflejo de las creencias y In 
estructura de Jos significados sociales locales. Destaca la forma en que el 
entretenimiento juega un doble papel en la sociedad seleccionada. Por una parte la 
apreciación del desarrollo la miden en función a su acceso a la tecnología que no 
requiere un grado elevado de capacitación. Existe también un valor por el 
entretenimiento en comunidad, en base al cual se reafirman lazos, relaciones y 
formalidades. En la cun·a de aprendizaje social, sin•c de práctica a los usos y fonnas 
aceptadas. Pero si bien sirve para establecer patrones de comunicación, también limita 
la aceptación de nuevas ideas o alternativas, usándose frecuentemente para formular 
justificaciones para el rechazo al exterior y escepticismo a propuestas exógenas. En la 
práctica, la participación en el denominado "esparcimiento" es la forma en que pueden 
transportarse ideas a la población, así como opiniones populares sobre asuntos que 
afectan el orden social. 

Es comprensible que si bien la integración entre los miembros de la comunidad es 
estrecha, tampoco existe el entorno para el direccionamiento consistente de los patrones 
de consumo de los habitantes hacia modelos macrocconómicos. La estructura de 
valores y prioridades tiene diferencias que se reflejan en 1 tiempo que la población de 
estos asentamientos destina a sus acti\'idades. 
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Tabla de preferencia de actividad de la 
població11 
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Al establecer el cuadro de actividad general de la localidad se encuentra que prevalecen 
predicciones sobre el comportamiento de los habitantes, que en gran medida obedecen a 
los valores impuestos. En cuanto a la percepción sobre la educación formal, es un 
elemento que se considera de menor importancia en la medida en que crecen los 
jóvenes, seglln reflejan tanto el tiempo que se le destina a las actividades disponibles 
seglln la edad como las encuestas sobre su importancia en relación a otras actividades. 
Esto no oculta necesariamente un vicio o prejuicio, se debe más bien a la percepción 
limitada al haber poca experiencia acumulada que ¡xmga de manifiesto las ventajas de 
contar con una mayor educación formal, la cual es considerada por la mayoría 
demográfica como un accesorio utilitario, escasamente un complemento y lejanamente 
una plataforma. En términos generales, la jerarquía que tiene y mantiene el 
relacionamienlo social y familiar es alta, la cual acepta que la educación formal vaya 
substituyéndose gradualmantc por la ocupación en el trabajo. 

Conocer la forma en que los pobladores asignan su tiempo cotidiano es parte del 
conjunto de elementos que determinan las necesidades sociales específicas de la 
localidad típica. Al referir esta información a las necesidades ideales-aquellas que 
manifiestan desear los habitantes, directa o indirectamente-, se pueden depurar y 
jerarquizar los recursos reales a proveer en un contexto planificado, tales como la 
educación en el caso este proyecto. Es decir, al definir y jerarquizar las necesidades 
sociales de infraestructura locales que es prioritario proveer o que requieren mejora, se 
conoce el equilibrio entre lo que se requiere, su relevancia, el cómo y en qué orden debe 
darse ante la organización social local, e incluso inferir algunos de los valores 
fundamentales que la norman. A partir de este punto se define el alcance de la propuesta 
con un programa realmente aprovechable y apreciable por la gente de la localidad, 
evitando una propuesta impositiva, disfuncional y/o ajena a una planificación en 
función de un orden de necesidades locales, así como el incurrir en gastos excesivos. 

De estudios y su análisis de datos disponibles sobre el comportamiento de la localidad 
típica, siguiendo encuestas y sondeos diseñados específicamente para este fin, 
encontramos el siguiente escenario de necesidades y prioridades manifestadas: 

El método de encuesta por cuestionario curzando dá una idea referencial de 
carencias y específica de los requerimientos jerarquizados que la población aspira 
que se le faciliten. Restulta contradictorio que las instalaciones para la educación 
sean los requerimientos con mayor recurrencia al comparar este deseo con el 
tiempo cada vez menor que la población dedica a su educación conforme avanza 
en edad. Esto se debe a que, si bien la educación es considerada importante, la 
educación que se recibe en realidad no cubre las espectalivas de la población. ya 
sea porque se per<;ibe como francamente inlltil o porque se percibe como amenaza 
contra valores preaceptados como "mejores". Es decir. la educación oficial no se 
ajusta fácilmente a lo que se aprende extraoficialmente y considerado con utilidad 
probada para hacer frente a las realidades locales prevalecientes: en cambio, la 
acumulación de esperiencia práctica va substituyendo el aprendizaje formal por 
aquello que se necesita para subsistir en el ambiente local. Para el estadista que 
decide sin considerar cómo en realidad sus pobladores finalmente seleccionan sus 
actividades, poco provecho pueden ofrecerles para que accesen mejores 
oportunidades dentro de su propio enlomo. En consecuencia, la educación 
formal-al igual que otras mejorJS percibidas como imposición-falla en ofrecer 
un vínculo entre las condiciones y posibilidades prexistentes y condiciones y 
posibiliades de desarrollo. 

Para que la educación oficial sea una plataforma para el desarrollo en la percepción 
de los habitantes, es necesario que parta del entorno local y conduzca a mejoras 
objetivas alineadas con la cultura prevaleciente, y de ahí puede vincularse y 
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proyectaTsc a niveles mayores de planificación más allá del entorno local. De otra 
manera séguirá¡írOcluciendo personas con conocimientos poco utilizables para la 
actividad sodo~cconómica local: Los patrones de producción y de consumo serán 

·esencialmente los mismos, por lo que los cambios en el estándar de vida 
finalmente tendrán influencia limitada-incluso nula-para mejoras en la calidad 
y e_stilo de vida, definidos fundamentalmente por el fomento de valores y 
constitución de principios que pueden dar la forma comunitaria sustentable. 

·Sía ello.afiadimos la carencia de instalaciones para seguir un proceso de educación 
con continuidad, o que por su ubicación demanden sacrificar tiempo de 
actividades de subsistencia elemental-o simplemente de actividades 
consideradas como "más correctas"-, gradualmente el asistir a la escuela se 
convierte en una carga para el jóven o sus padres, fomentando la deserción. 

Recurso• Sollclt•dos Jer•rqulz•dos 

1ns1aaciones cSe abastecimiento 1am1111rllllllllllllilll~i,~r 
Educación elemental (Primaria) 

Servidos farmactutk:os 
Educación Secundaria 

Acceso a servicios mtdicos bAsicos 
Capacitación para ofidos locales 

lnsubcione• religiosas 
Me)D<•mlonto de lnl• .. •Uuclu'8 

lnst•taciones de esparcimiento 
Capacit•cl6n para oficios de reparaciones 

lnstatacione• de contlJend1 pública 
ln•ta .. ciones para eventos pUblicos 

lnstaladones deportivas 
Capacitación par• nuevos ofictio. de senñc:ios 

lnsu&ciones de •bnt.c"11W!nto comercia 

lnstaLlclones de administnci6n pública 
Acceso a servicios mtdkos mayores 

Insta.ladones para eventos socYi..,s 
Servklos loc•le• de procuracKtn de ~Oci41 
lnautacione• de n-sguardo/atmacenamimnto 

Servicios poHciacos 
lnstalacbnes para nuevos giros 

Comunk:•ci6n continua a otras bcalldadeslllli!lil!li~~1 
~~;-~~-t~~~~ 

o 10 20 30 40 
Relliwncia ponderada por puntaje /100 

• Acceso loc•I (a ce~ ~atonal) 
• Acceao Regb~l A (accHO lnm.diilto con tn.nsporte) 

•Acceso Regional 8 (+30 minen t~nsporte) 
O Pro:dmidad • morada 

• llelewncia para usu1rlo/h1mílla 

•uso intimado del usua.rlolramlU 

rn lmpOftancla para La comunidad según ustu1riolfamlh 

EJ Disponibilidad para aporur para el recurso, por usu.rki/famllMI 

so 60 

Estos patrones se reflejan en la configuración urbana y en la construcción. Más allá de 
las cuestiones de clima, que se tratan más adelante, los habitantes expresan su forma de 
vida en las edificaciones y su disposición entre ellas. En primer Jugar, en la localidad 
seleccionada la disponibilidad de materiales locales-principalmente la pizarra en laja y 
la teja-ha sido substituida gradualmente por materiales de construcción con los que se 
trabaja más rápido, como el bloque de cemento para muros o el concreto armado para 
losa~ en lugar de vigas de madera y teja. En la medida que el grueso de la población 
económicamente activa ha tenido que buscar mejores fuentes de ingreso y salido de la 
localidad hacia pueblos y ciudades con mayor disponibilidad de recursos 
industrializados, han importado a su regreso métodos y técnicas diferentes a las de la 
localidad. Pero ya que el aprovechamiento de recursos locales se aprende por la 
experiencia en el trabajo local. no a través de las escuela~. estos individuos que regresan 
con otras experiencias no aumentan nuevos conocimientos, sino que substituyen los 
preexistentes. En la medida que este proceso se hace más frecuente '"ª cambiando la 
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apariencia de las construcciones; las nueva tecnología, si bien es más rápida 
estructuralmente, también implica otras tecnologías externas de mayor complejidad a 
fin de alcanzar un producto terminado correctamente, que in\'ariablemcntc reflejan un 
mayor costo de construcción. Un segundo factor es la dinámica económica local. Ya 
que Ja riqueza local depende de la agricultura-actividad con tiempos definidos, riesgos 
de pérdida y una distribución en el mercado cada vez de mayor complejidad-, las 
posibilidades de un mayor ingreso indi\'idual por lo común no alcanzan para sol\'entar 
el costo de t~cnologfas importadas desde el mundo industrializado. Un mayor número 
de construcciones presenta entonces una apariencia de obn1 gris, y el conjunto pierde 
gradualmente su carácter en relación a la~ posibilidades de la región. La arquitectura 
que se \'á presentando de esta manera no ayuda a la formación de identidad local. Los 
pobladores expresan en su mayoría (87%) que les gustaría tener una casa .. moderna"
no necesariamente nue\'a. sino con las comodidades de electrificación, agua y 
sanitarios-, pero que se "luzca" como las casas tradicionales (68%), y que las nuevas 
construcciones armonizaran con forma~ más tradicionales (63%). Las espectativas de 
contexto arquitectónico se han ido degradando en este proceso, pero pre\'ulccc la 
creencia de que solo es posible hacerlo lucir en forma aceptable si se mejoran las 
condiciones económicas. En la propuesta no se ignora este enfoque, pero no se toma 
como único. La propuesta se lleva a cabo con el concepto de ayudar a la población a 
rescatar recursos culturales con aplicación tecnológica en la construcción, que puedan 
complementarse con aquellas tecnologías externas que optimizan tiempo y dinero, para 
dar el balance entre eficiencia de recursos y un estilo de vida coherente con los valores 
apreciati\'os a que se aspira. 

Las limitaciones y carencias pueden concentrarse en la desintegración que tienen sus 
forma~ y costumbres en relación con el resto de la planificación para el desarrollo 
regional de tipo estatal y federal. Al estar la comunidad relativamente incomunicada, es 
común que se les visita se les considere como susceptibles para recibir ayuda. Pero sin 
importar las buenas intenciones o planificación más allá de la localidad, más 
comunmcntc que no resultan estas ayudas poco adecuadas e incluso pueden llegar a ser 
agentes de desestabilización social. Al prevalecer las carencias aún después de este tipo 
de ayudas y los pobladores continúan en la búsqueda de mejores medios de subsistencia 
emigrando a otras comunidades, el resultado que buscaban los planificadores externos 
se convierte en un fr.icaso contundente. El proyecto propuesto, en calidad de cambio 
cultural dirigido se plantea de forma que permila ubicar la propuesta en la dinámica 
temporal de la localidad, e\'itando un proyecto estático e inflexible. Por otra parte, al 
configurarse de acuerdo a requerimientos paniculares de Ju localidad, se pretende sirva 
como antecedente en propuestas futuras y cuyo objeto fundamental sea ayudar a 
concentrar información parn otros proyectos que den soluciones eficientes, permitiendo 
seguir una planificación integral tanto de largo plazo como de conjunto. 

El proyecto se presenta como el hito alrededor del cual se puede reconfigurar la 
comunidad, tanto parn dirigir su intcgrnción ordenada al entorno y requerimientos 
externos, como parn garantizar que no se deterioren los fundamentos culturales que 
permiten la cohesión e identidad social en Ju localidad. El enfoque particular atiende a 
Ju educación, pero en Ja medida que se obsen'a la comunidad salen u la luz otros 
factores con Jos que está relacionada y de los cuales depende, por lo que una solución 
que no vaya más allá del aula tradicional rcsulla incomplela, particularmente para 
proveer una plataforma de educación cívica de la cual Ju educación académica es tan 
solo una parte. La educación oficial, como se vé más adelante, requiere no solo atender 
los problemas de la saturación, la deserción y el resago. La propuesta, si bien se 
concentra en las necesidades que existirán en los próximos 10 años en estos rubros, se 
plantea para que pueda superar la obsolecencia causada por la rapidez de los cambios 
en un mundo supercomunicado y multirelacionante. De ello la premisa que, para lograr 
el desarrollo comunitario, la instalación que mejor funcionará debe fomentar la 
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actividad culturnl-re~·alorizar la propia cultura con la capacidad de absorber la 
cxtema..._como parte de la vida cotidiana de los habitantes. En base a estos dos 
parámetros, la educación es presentada como elemento aglutinador de diversas 
actividades valoradas por la población; de no hacerse así quedaría otra vez como un 
elemento añadido, pero no fundamental. para atender las necesidades de integración 
comunitaria; es decir, aceptado pero no adaptado ni adoptado. 

De llevarse a cabo, la propuesta cubrirá las carencias actuales estratégicamente 
seleccionadas, alrededor de la cual se podrán ir complementando aquellas que quedarán 
sin atenderse, contempladas también en el análisis de conjunto. La propuesta se ubica 
así congruente con la dinámica temporal de la localidad, evitando un proyecto estático e 
inflexible. Su propósito, además de servir como eje de planificación integral, es el de 
servir de antecedente en propuestas futuras y permitir concentrar información específica 
clave para el desarrollo social de la comunidad en el mediano y largo plazo. 

Planificación financiera 

Los terrenos escolares deben comprarse varios años antes de que se necesite realmente 
una escuela en una ubicación determinada: para ello existen varias razones. El costo 
generalmente aumenta cuando la tierra deja de utilizarse para la agricultura o p~m1 otros 
propósitos y se convierte en terreno de uso residencial o comercial. La disponibilidad 
de terrenos para escuelas en los lugares en donde se necesitarán más adelante será 
mucho menor si se elige un terreno antes de que empiece el crescimiento de la 
población en cualquier parte del districto escolar. Por último, la extensión deseada del 
terreno tal vez no pueda conseguirse si no se compmn los lotes con suficiente 
anticipación, hasta cinco años antes de que necesiten en realidad. Para lograr estos 
objeti\'os, el programa de edificios escolares a largo plazo debe incluir un plan bien 
concebido de adquisición de terrenos. 

Las características deseadas de los lugares para construcción de escuelas dependen de 
muchos factores: el tipo de escuela que se piensa edificar, su población estudantil inicial 
y futura tal como se ha proyectado, la magnitud del programa cducatico, el costo y la 
disponibilidad del terreno, los distintos grados con que contará y los valores estéticos 
de la comunidad. Las características específicas y la ubicación general de los terrenos 
escolares necesarios en el futuro deberán explicarse claramente y exponerse en las 
razones que respaldan y sustentan el programa de terrenos. 
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El Estado de Querétaro 

Localización General del Estado de 
Querétaro 

Localización General. Querétaro integra la región centro del país junto con los estados 
de Morelos, Mé:'l:ico, Guanajuato, Puebla, Tla)(cala e Hidalgo. 

Delimitación Geográfica. Limita al norte y noreste con el estado de San Luis Potosí; al 
noroeste con el estado de Guanajuato: al este con el estado de Hidalgo: al suroeste con 
el estado de México y al sur con el estado de Michoacán. Desde el 8 de abril de 1941 
Querétaro está constituido políticamente. en 18 municipios: Amealco, Arroyo Seco, 
Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, 
Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pina! de Amoles, 
Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, Tcqui~uiapan y Tolimán. 

Coordenadas Geográficas. El estado de Querétaro se encuentra situado en la parte 
centro del país entre los 20º 01' 02" - 21º 37' 17'' de latitud norte y los 99° 03' 23" -
100º 34' 17'' de longitud oeste del Meridiano de Grccnwich. 

--TE-uS-lS--:C-::-'.ON:::--1 

FALLA DE ORIGEN Medio Físico 

Extensión TeHito•ial. 
Querélaro ocupa el 26º lugar del país con 11,760 kilómetros cuadrados de e:'l:tensión 
territorial, que representan el o.5 % del total nacional. 

· HidaopafTa. 
El estado se divide en dos cuencas hidrológicas principales: la vertiente del Golfo y la 
vertiente del Pacífico. Además, cuenta con la veniente del Centro, de menor relevancia 
La precipitación media anual de 540 milímetros, aún cuando distribuida en forma poco 
homogénea ya que existen regiones con precipitación menor a 300 mm-llanuras del 
centro del estado y hacia el valle del Mezquital-y otras que alcanzan más de 1500 
mm, en el límite nororiental con el estado de San Luis Potosí. 

La veniente del Golfo de Mé:'l:ico, situada al none del estado en los municipios de 
Arroyo Seco y Jalpan, la cual tiene como afluentes al río Santa Maria de Acapulco que 
sirve de límite con San Luis Potosí, y los ríos Ayutla y Jalpan. A esta veniente se agrega 
la cuenca del río Moctezuma que es el límite con el estado de Hidalgo, y que tiene 
como afluentes los ríos Xichú, E."ttoraz, Tolimán, Pina! de Amoles, San Joaquín, Landa 
de Matamoros, Cadereyta, Tcquisquiapan, San Juan del Río y Amealco. 

La vertiente del Pacífico se integra por el río Lerma, que nace en el Estado de México y 
que sirve de límite con Michoacán, y los rfos Querétaro, El Pueblito y Juriquilla Esta 
veniente se encuentra en los municipios de Querétaro, El Marqués, Huimilpan y 
Corregidora, y es la más importante ya que comprende 2,445 kilómetros cuadrados de 
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la superficie del estado, con una precipitación anual de 535 milfmetros. 

La vertiente del Centro se forma por algunos vasos o depósitos, como son los de Tres 
Lagunas, Saucillo, Tierra Fría, Tancama. Pctzola, La Soledad y Concá. 

-+ 
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Grájica24: 
Hidrograjla del estado 

· Gráfica 25: 
Fisiograjla del estado 
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Gráfica 26: ~-
Temperaluras y climatologfa 
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Concá,,_municipio de Arroyo Seco, cuya al gura.es de 610 metros sobre el nivel del mar. 

El 31% restante del estado ~stá fómiiido por cañadas, llanuras y valles d~ tierras fértiles, 
aptos para agricultura y ganadería. Abarcan prinicipalmente en los municipios de 
Querétaro, San Juan del Rfo, Pedro Escobedo, Tcquisquiapan, Huimilpan, Ezequiel 
Montes y El Marqués. 

Clima. 
El 13% de la superficie que abarca una franja central desde con Guanajuato hasta el 
municipio de Peñamiller, es seco. El 87.% del estado es semi seco. 

El 75% del estado comprende un clima templado, en los municipios de Querétaro, San 
Juan del Rfo, Tcquisquiapan, Colón, Cadereyta, El Marqués, Corregidora y Ezequiel 
Montes; el 25% restante, en el norte y noroeste es semicálido, en los municipios de 
Arroyo Seco, Jalpan, Landa de Matamoros y algunos lugares de Pinal de Amoles y 
Tolimán. En los municipios de Amealco, Hui mil pan y en algunas regiones de Cadereyta 
y Pinal de Amoles. 

La precipitación pluvial promedio estatal es de 540 milímetros anuales, con una 
temperatura media anual de 18º C. 
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Grdjica27: 
Tabla a11ual de precipitación pluvial 
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Grájica28: 
Precipitación pluvial, por región 

Grdjica29: 
Tabla a11ual de temperaturas 
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Grdjica30: 
Vegelación en el eslado_ 
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Geografía Humana 

Aspectos Histó•icos 

Orígenes. 

Regiones Geopáticas, 
Vegetación y Fauna 

El estado comprende tres sistemas 
principales: La provincia territo
rial de la Sierra Madre Oriental. 
subprovincia del Carso Huastcco; 
provincia tenitorial de la Mesa 
del Centro. subprovincias de las 
sierras y llanuras del none de 
Guanjuato; la provincia territorial 
del Eje Ncovolcánico con la 
subprovincia de las llanuras y 
sierras de Hidalgo y Quer6taro. y 
la subprovincia de Mil Cumbres. 

La vegetación al sur del estado se 
compone principalmente de 
pastisales. con arbáceas de clima 
seco. La pane central es árida. 
con xilófilas y matorral bajo, así 
como cactáceas. La pane del 
none tiene zonas boscosas en 
donde pueden encontrarse 
sauzales y conífera~. Tambi6n 
existe una zona de tipo selvático. 
aunque de poca extensión. 

Til<!Jci CON !.Jl.I ¡J 1 
F'.ILLL.A_ DE ORIGEN 

Existen dos versiones para determinar el origen del nombre del estado de Querétaro: la 
primera sugiere que se deriva de los vocablos tarascos quereta (pelota) y parazicoyo 
(lugar), que significa "Lugar del juego de pelota"; la segunda versión sugiere que 
proviene de la unión de los vocablos otomíes querenda (piedr.i o peña) y ro (lugar), que 
quiere decir "Lugar de piedras o peñas". La primera versión, de mayor antiguedad, se 
apoya en la existencia de los juegos de pelota de las zonas de Ranas y Toluquilla. La 
segunda versión, más reciente, la apoyan los historiadores ya que los otomfes fueron los 
principales pobladores de la región. 

La historia del estado es tan antigua que no ha sido posible fijar una fecha precisa de su 
primera ocupación, pero existe evidencia de colectores-cazadores tan remota como el 
año 6000 A.C., y de asentamientos tan antiguos como el año 300 A.C. en el actual 
municipio de Corregidora. posiblemente de origen tolteca. No obstante, se conoce que 
los pobladores de quienes se tiene la e\'idencia precisa de mayor antiguedad fueron los 
otomíes. quienes ocuparon tanto el actual estado de Querétaro como los estados 
circunvecinos de Guanajuato. Hidalgo. México, Michoacán y San Luis Potosí. En 
etapas posteriores fué ocupado por tribus chichimecas (S.XIll) y tarascas (S.XIV) en el 
lugar que hoy se conoce como La Cañada. actual municipio de El Marqués, formando 
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un imperio que no pudo ser conquistado por los aztecas. En 1446 el emperador 
Moctezuma Ilhuicamina ordena la fundación de la avanzada militar azteca en donde 
hoy se conoce la actual ciudad de Qucrétaro, con el fin de defender su reino de los 
tarascos y chichimecas. 

El estado de Querétaro tuvo en la época prehispánica el carácter de señorío otomí, 
dominio chichimeca. cacicazgo tarasco y de avanzada militar azteca; durante la época 
colonial, de provinica menor dependiente de las mayores de Xilotcpcc y México, de 
Real Audiencia de México de de Corregimiento de la Intendencia de México: durante el 
Primer Imperio, de provincia autónoma según el Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana en 1814. Fué incluido como csÍado de la Federación 
en la Constitución de 1824; en 1836 se constituyó en departamento, y en 1857 fué 
considerado nuevamente como estado, ratificándolo como tal en la Constitución de 
1917. 

Aspectos más relevantes 

La ciudad de Qucrélaro se funda el 25 de junio de 1531 por Femando de Tapia, indio de 
raza otomí. La fundación obedeció a la convergencia de voluntades entre conquistado
res e indígenas con el propósito de evitar derramamientos de sangre. De esta forma la 
ciudad continúa cumpliendo con la finalidad de mantener presencia del gobierno desde 
la Ciudad de México, aún cuando tomaría siglos antes de que pudiera sen•ir como 
centro de convergencia de la demás población del territorio actual del estado. 

Durante la Colonia, los misioneros de la Cruz establecen en el territorio el Primer 
Colegio de Propaganda de la Fé Cristiana en toda América {1531). Se presume haber 
sido en Qucrétaro donde se concibieron y tomaron forma las primeras ideas 
independentistas, en la llamada "Academia Literaria" a la que asisitían Miguel Hidalgo 
y Costilla, Josefa Ortiz de Domíngucz-dcclarada Benemérita y la más ilustre hija del 
estado-y el padre José Mª Sánchez. La ciudad de Querétaro fué sede de los poderes 
federales durante la invasión estadounidense de 1847, y donde se discutieron los 
tratados de paz el siguiente año. Durante la Reforma fué escenario de la batalla del 
cerro de las Campanas, preludio de la derrota del Imperio y los Conscn•adorcs. 

El 2 de febrero de 1916 Qucrétaro es designada capital de la República. sede de los 
poderes y asiento del Congreso Constituyente. El 5 de febrero de 1917 se promulga la 
Constitución Política vigente para los Estados Unidos Mexicanos. 

Indicadores demográficos y capacidad tenitorial 

La población total del estado en el año 2000, de acuerdo al censo nacional de 
población, fué de 1.404.306 habitantes, de los cuales 681,088 son hombres y 723,218 
son mujeres, lo que representa en forma relativa el 48.5% y 51.5%. respectivamente. 
Tiene una tasa de crecimiento media anual de 3% y una densidad de población de 
119.41 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La distribución geográfica de la población, se tiene una elevada concentración en la 
capital del estado. los municipios de Cadcrcyta, Corregidora. Ezequiel Montes, Pedro 
Escobcdo, San Juan del Río y El Marqués, en donde reside el 81.48%, con una 
conccntmción urbana promedio de 70.45%. En los otros diez municipios reside el 
18.52% de la población, de la cual el 11.85% vh·c en concentraciones urbanas mayores 
a 2,500 habitantes. 

Si bien desde 1985 la tasa de crecimiento media anual disminuyó de 4.5%, la densidad 
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de población ha tenido un aumento relativo de 50% (de 80.3 a 119.41 habitantes por 
kilómetro cuadrado), limitando la disponibilidad territorial y propiciando la necesidad 
de equilibrar oportunidades de desarrollo en regiones distintas a las de mayor 
crecimiento poblacional desde esa fec~a. 

En los últimos 15 años la población que vive en medio urbano aumentó de 517,610 
personas (54.7%) a 837,948 personas (59.68%); para el año 2000 el 67.56% vive en 
poblaciones mayores a 2,500 habitantes, mientras que 50.97% vive en poblaciones 
mayores a 15,000 habitantes. La región de mayor crecimiento corresponde a los 
municipios en el corredor San Juan del Río-Qucrétaro, cuyo fácil acceso a la autopista 
federal 57 facilita a las instalaciones industriales que pueden confluir cómodamente a 

----------__,todo el país, comunicando hacia el norte a través de la carretera México-Nuevo Laredo, 
r-- TESIS CON hacia el poniente a la región del Bajío y Guadalajara, y hacia el sureste al área 

metropolitana de la Ciudad de México . 
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Gráfica 31: 
Tasa de crecimiento demogrdjico, por 

municipio 

Para el año 2000, se estima que el personal ocupado es de 254,476 personas, de una 
población apta para el trabajo de 978,266 personas y una población económicamente 
activa de 486, 198 personas (PEA=34.62% de la población estatal, o 49.7% de la 
población apta para el trabajo, mayor de 12 años). 

La urbanización ha sido intensa en los últimos 15 años y continúa en franco crecimiento 
mientras que la población rural tiende a desminuir. Este fenómeno produce cambios en 
la economía estatal ya que la composición de la estructura ocupacional cambia 
substancialmente. Las fuentes de sustento-en consecuencia de alimentación-mejoran 
en la medida que los empleos urbanos son más estables, pero en áreas rurales el 
problema nutricional subsiste y se intensifica debido al bajo nivel cultural 
prevaleciente. De continuar estas condiciones, el equilibrio de producción alimentaria 
que sustenta al estado puede disminuir al punto de generar imponaciones de otros 
estados, y dejar desaprovechada la capacidad de producción estatal. 

La polarización sobre el corredor San Juan del Río-Querétaro ha impulsado el 
desarrollo económico de la entidad en general, pero la riqueza no solo no ha llegado 
equitativamente a regiones alejadas del corredor, sino que hasta ha impedido el 
crecimiento en las regiones serranas-particularmente en los municipios al norte del 
estado-, donde la proporción de la población económicamente activa respecto a la 
población municipal ha disminuido gradualmente en los últimos 10 años. En la 
subregión centro del estado, correspondiente a los municipios de Querétaro, San Juan 
del Río, Tequisquiapan, El Marqués, Ezequiel Montes y Corregidora, se concentra el 
93. 1 % del rsonal ocu ado. 
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Condiciones de Habitat 

La vivienda ha sido uno de los principales problemas del estado, acentuada desde 1985 
en las ciudades de Querétaro y San Juan del Río por su rápido crecimiento 
demográfico, debido tanto al impulso industrial en el corredor San Juan del Río
Querétaro, a la inmigración de otros estados y zonas rurales, como a la propia tasa de 
natalidad prevaleciente en el estado. 

Para 2000 existen 295,143 viviendas, de las cuales el 92.7% reciben agua entubada, 
75. 7% tienen drenaje, y el 94% cuenta con energía eléctrica; se estimó que en 1985 
existían 145,900 viviendas, de las cuales el 77.5% son propias: 72.1 % cuentan co agua 
potable; 71.3% tiene drenaje y 69.6% cuenta con energía eléctrica 

Se estima que el mlmcro ocupantes por vh·icnda en Querétaro es de 4.93 personas. El 
67.6% vive en poblaciones mayores a 2,500 habitantes: de lo que se estiman 95,626 
viviendas rurales y 199,516 \'ivicndas urbanas. Por la composición de edades de la 
población actual, así como la tasa de crecimiento demográfico prevaleciente, será 
necesario aumentar en un 40% el número de viviendas en los próximos 20 años, así 
como mejorar el 60% de las viviendas existentes. 

Los materiales más utilizados actualmente en la construcción de viviendas son, en 
orden de relevancia: el tabicón a base de cemento, el tabique, el cemento, el adobe, el 
barro y la piedra. 

Características y Uso del Suelo 

Tipos de suelo 

En el estado se encuentran cuatro tipos 
de sucio: negro o chcrozcm, que 
contiene abundante materia orgánica o 
subsuelo calcáreo, formando el 40% 
del la supeñicie estatal, principalmente 
en los municipios de Qucrétaro, 
Corregidora, Pedro Escobcdo, San 
Juan del Río, Tequisquiapan, El 
Marqués y Ezequiel Montes, y 
característico de lugares de clima 
templado y lluvias regulares; suelos 
complejos de montaña que cubren el 
35% del sucio estatal, con pendientes 
de más de 35%, predominante de 
sucios café forestales y podzólic'os, con 
abundante materia orgánica. ubicados 
en los municipios de Jalpan, Pinal de 
Amoles, Landa de Matamoros, San 
Joaquín y Amealco, y característicos 
de lugares con clima templado-frío y 
con lluvias abundantes; suelo castaño o 
"chestnut" que integra el 15% de la 
superficie estatal, fundamentalmente 
calizo y con poca materia orgánica y 
que correspondiente a lugares de clima 
seco, localizados en los municipios de 
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Cadereyta y Peñamiller; y finalmente. suelo de redzina, existente en el 10% de la 
superficie estatal, que contienen abundante materia orgánica y subsuelo calcáreo, 
característico de lugares de clima cálido con llu\'ias en abundancia, y que se encuentra 
principalmente en el municipio de Landa de Matamoros. 

Agrícola 
El estado cuenta con una superficie culti\•able de 331,970 hectáreas (28.24% de la 
superficie). de las cuales 62,040 son de riego, 179.822 de temporal y 12.053 de jugo o 
humedad. Los principales cultivos son, en orden de relevancia: maiz, trigo, nlfalfa, 
sorgo, maiz forrajero, frijol, avena forrajera. 

Las principales regiones donde se desarrolla la actividad agrícola, en orden de 
importancia según su superficie sembrada. son: región centro, que incluye los 
municipios de Corregidora, El Marqués, Pedro Escobcdo, Qucrétaro, San Juan del Río 
y Tcquisquiapan; región de Amcalco-Huimilpan, integrada por los municipios del 
mismo nombre; región Cadcrcyta. integrada por los municipios de Cadereyta de 
Montes, Colón, Ezequiel Montes, Pinal de Amoles y Tolimán; región serrana, integrada 
por los municipios de Arroyo Seco, Jnlpan, Landa de Matamoros y San Joaquín. 

La fruticultura ocupa una superficie de 7,109 hectáreas, según su importancia en las 
regiones de: Amcalco, centro, Cadercyta y serrana. Los principales cultivos son 
ji tomate, aguacate, vid, durazno. manzano, café, lima, naranjo, limón, nogal. nuez de 
castilla, chabacano, membrillo, guayaba, manarina, pera, ciruela. almendra. higo, 
papaya y mango. 

La precipitación pluvial del estado, la escasez de corrientes de importancia. los mantos 
acuíferos pobres y la di\'crsidad de tipos de sucio en donde predominan las zonas 
áridas, hacen que la actividad agñcola tenga importancia rclati\'a en el sector 
agropecuario y la economía del estado de Qucrétaro. 

Ganadero 
Qucrétaro posee, debido a sus características topográficas y climatológicas. recurso 
suficientes para desarrollarse como estado ganadero en forma limitada, por lo que se 
han venido realizando esfuerzos para que se obtengan mejores resultados en la 
producción pecuaria. 

La superficie de agostaderos comprenden 691,480 hectáreas de las que 24,333 son de 
pastizales que representan tan solo el 2.07% del estado. Los municipios con mayor 
extensión de agostadero (47% estatal), son: Cadercyta de Montes, Uinda de 
Matamoros, Jalpan, Tolimán y Peñamillcr. 

Los pastizales de mejor calidad y las superficies de riego y jugo dedicadas a la 
producción de forrajes como alfnlfa, cebada y sorgo, están en el sur de la entidad. En 
esta zona se concentra la mayoría del ganado bovino dedicado a la producción de leche. 
El resto de la superficie, en las zonas norte y centro, cuenta con pastizales de menor 
calidad y se aprovecha por especies menos exigentes como el bo\•ino para abasto y de 
carne, caprino, ovino, caballar. mular. etcétera. 

El ganado porcino se localiza principalmente y por orden de importancia en los 
municipios de Querétaro, San Juan del Río y Cadcrcyta de Montes. El ganado caprino 
se ubica. de acuerdo a su importancia, en los municipios de Cadereyta, Peñamiller, 
Colón, El Marqués y San Juan del Río. 

La a\•icultura tiene lugar en la zona centro. en los municipios de Querétaro, 
Corregidora. El Marqués, Huimilpan, Colón, Pedro Escobcdo, San Juan del Río, 

CENTRO DE DESARROLLO CÍVICO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

59 



60 . . ' . . . ' '' '· 
. Ezequiel Montes, Cadereyta yAmealco. 

Forestal 
La superficie forestal del estado tiene 284,713 hectáreas (24.22% del estado), de las que 
200,202 son bosques y 31,305 son no maderables. Las zonas del estado con recursos 
forestales son, en orden de importancia, las siguientes: la zona Pinal de Amoles, 
localizada en la región norte del estado y que comprende los municipios de Cadcreyta, 
San Joaquín, Pinal de Amoles, Jalpan y Arroyo Seco; la zona del Madroño, en el 
extremo noreste del estado, en el municipio de Landa de Matamoros; y la zona del 
Zamorano, en el oeste y noroeste del estado, en los muncipios de Qucrétaro, Colón, 
Tolimán, Peñamiller, y Corregidora. 

Las principales especies explotadas y extensión son: pino, 39,.390 hectáreas; encino, 
140,946 hectáreas; oyamel, 2,359 hectáreas; orégano, 50,000 hectáreas; damiana, 
30,000 hectáreas. En cuanto a los recursos forestales no maderables destaca el 
aprovechamiento del orégano, destinado principalmente a la exportación. 

La silvicultura ha sido de escasa significación, principalmente por ser una actividad 
subestimada como "no tradicional" en el estado, además de la necesaria protección al 
bosque. La explotación forestal se limita al abastecimiento de madera para las 
necesidades de la población, y al no haber una cultura racional de explotación, la 
deforestación ha ido en aumento. 

Selva. La superficie selvática del estado tiene 46,433 hectáreas y representa el 3.95% 
de la superficie estatal. Las especies, por orden de importancia y expoliación son: ojite, 
para forraje; chaca, para uso medicinal, y tepchuaje, comestible. 

Matorral. La superficie de matorral del estado tiene 477, 501 hectáreas, cubriendo el 
40.62% del estado. De ellas se obtiene garambullo y nopal de uso comestible, mcquitc 
y chaparro prieto para forraje, e izote para la producción de fibras. 

Extracción. El 70% del territorio estatal cuenta con yacimientos de minerales metálicos 
y no metálicos, pero tan solo el 5% ha sido explotado. Las principales zonas con 
yacimientos se encuentran en los municipios de Cadreyta, Tolimán, Pcñamillcr, San 
Joaquín y Pinal de Amoles. 

Uso Potencial y Artificial del Sucio 

Los usos potenciales del sucio en el tcnitorio estatal y municipal facilitan la 
identificación de la posible productividad del sucio, así como la vocación de terrenos 
por su composición, clima o posición estratégica. 

El estado cuenta con yacimientos para la extracción de minerales metálicos y no 
metálicos, entre los que destacan yacimientos de mercurio que corresponden a la mitad 
de las reservas nacionales. Estos yacimientos se encuentran principalmente en el norte 
del municipio de Peñamillcr, donde se beneficia el mercurio mediante procesos 
obsoletos que contaminan el río del mismo nombre. 

El potencial de los yacimientos de minerales no metálicos, principalemente Ja caliza a 
nivel superficial, tienen un potencial para abastecer la cuarta parte de la demanda para 
la industria de la construcción durante los próximos 50 años. Estos yacimientos se 
encuentran principalmente a partir de las inmediaciones de la sierra Gorda y municipios 
del norte del estado. Bajo un programa de explotación racional en donde se cquilbre su 
extracción con otras zonas calfferas del territorio nacional, puede convertirse en un 
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recurso de exporlación de primer orden, sobre todo en virtud de que existe un mayor 
consumo de materiales prefabricados aligerados a nh·et mundial. 

En las tierras en la región del centro del estado tienen una vocación apta para la 
producción agropecuaria. La cuenca del \'alle de San Juan del Rfo, Huimilpan y 
Ezequiel Montes tienen suelos ricos y con suficientes recursos acuíferos accesibles para 
soportar cultivos continuos, así como soportar la producción ganadera. 

El estado tiene recursos forestales aptos para su explotación. Desafortunadamente su 
explotación ha sido de caráctcrrural. La explotación sustentable mediante rotación de 
parcelas puede constituir un recurso renovable y continuo para las demandas madereras 
tanto del estado como para su exportación. Estas tierras se encuentran principalemente 
en las regiones de Pina! de Amoles, el Madroño y el Zamorano, de las que las de los 
municipios de Pina! de Amoles, Peñamiller y San Joaquín son las más accesibles y 
aptas para la rotación de parcelas maderables. 

Históricamente, las justificaciones para la no explotación de recursos apuntan a las 
prácticas sobre la tenencia de la tierra, bajo la.~ que se dá prioridad a la agricultura sobre 
iniciativas para la explotación e industrialización competente de recursos minerales, 
agropecuarios y forestales. 

En la subprovincia de las Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, es posible 
introducir agricultura mecanizada, de tracción animal continua o estacional; así 
como de tracción manual estacional. En algunos casos es necesario introducir 
infraestructura de riego. 

En el aspecto pecuario, es posible el pastoreo tanto intensivo como extensivo, las 
condiciones son adecuadas para sembrar pastizal donde se requiera y para algunas 
áreas donde solo es posible el pastoreo sobre vegetación natural, se recomienda 
rotar las áreas dedicadas para tal fin, para permitir su recuperación y no agotarlas . 
Es posible el pastoreo intensivo sobre praderas cultivadas y el extensivo sobre 
pastizal tanto natural como inducido, haciendo viable la crianza de ganado bovino 
y caprino. 

En la subprovincia Mil Cumbres es posible implantar tabores agrícolas con 
labranza mecani7.ada, en algunas zonas sólo es posible rnalizar agricultura de 
tracción animal estacional y en otras agricultura manual continua y estacional. 

En la subprovincia de los Lagos y Volcanes de Anáhuac es posible el 
establecimiento de agricultura manual continua, así como el pastoreo extensivo 
sobre vegetación natural para la crianza de bo\·inos y caprinos. 

En la subprovincia del Carso Huasteco es posible establecer agricultura de tracción 
animal continua y estacional, agricultura manual continua y estacional, así como 
agricultura mecanizada continua. Es igualmente posible el pastoreo extensivo de 
ganado tanto caprino como bovino y el intensivo sobre praderas cultivadas. 

En la subprovincia de las Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato es posible el 
desarrollo de agricultura mecanizada continua, agricultura de tracción animal 
continua y agricultura manual estacional. Es igualmente posible lle\•ar a cabo el 
pastoreo extensivo para crianza de ganado caprino y bovino, así como actividades 
de pastoreo intensivo sobre praderas cultivadas. 
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Fuentes Vitales y Actividades de la Población 

Durante la década de los sesentas en el estado inició un importante desarrollo industrial, 
considerado uno de los más altos del pafs y com•irtiendo gradualmente su economía en 
menos dependiente de las actividades primarias y del sector terciario. 

Zonas Industriales. Las zonas industriales se localizan, por orden de importancia, al 
norte de la ciudad de Querétaro, en el parque industrial Jurica; en la ciudad de San Juan 
del Rfo, en el parque industrial del mismo nombre en el este de la ciudad corriendo de 
sur a norte; en el municipio de Corregidora. al surponientc de la ciudad de Querétaro 
rumbo a Celaya; en el municipio de El Marqués, en el parque industrial Bernardo 
Quintana, adyacente a la carretera federal nº 57 que corre entre las dos ciudades 
mencionadas, y el parque industrial Querétaro al norte del municipio del mismo 
nombre, también sobre la carretera nº 57. 

No obstante, si bien la mayoría de la población económicamente activa es ocupada por 
la industria en su conjunto. su absorción no ha sido suficiente para evitar que la 
actividad en el sector terciario siga siendo hoy la actividad que por sf sola ocupe al 
mayor número de personas. 

El comercio ocupa a la mayoría de la población económicamente activa. Los 
municipios de Querétaro. San Juan del Rfo, Corregidora, Tcquisquiapan y Ezequiel 
Montes concentmn el 90.2% de la actividad comercial del estado. Destacan, en orden 
de importancia económica: El comercio de productos no alimenticios al por mayor. 
incluyendo alimentos para animales; el comercio de productos no alimenticios al por 
menor, en establecimientos especializados; y, el comercio de productos alimenticios. 
bebidas y tabaco, tanto al por menor en establecimientos especializados, como al por 
mayor. Estas especialidades comerciales generan el 15.4% del valor agregado bruto del 
estado y ofrecen 34.650 empleos directos. 
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De Ja industria manufacturera, el 88.88% de Jos establecimientos registrados se 
encuentran ubicados en la subregión centro del estado, correspondiente a Jos municipios 
de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Corregidora. Las 
principales industrias y actividades se presentan a continuación, clasificadas por su 
importancia en el valor agregado bruto del estado y por personal ocupado. 

Personal Ocupado, por Actividad Económica 
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Industria Allmentlcla. El estado es un gran productor de alimentos tanto para el 
consumo humano como para Ja indusiria ganadera. Es Ja rama induslrial que más 
aporta a Ja economía del estado, en donde el conjunto de Ja producción de 
conservas alimenticias, productos lácteos y elaboración de bebidas embotelladas 
genera el 10.3% del valor agregado bruto industrial de Querétaro. Genera 5,800 
empleos directos, ofrecidos lanto por empresas transnacionales ins!aladas en 
Querétaro como por empresas nacionales dedicadas principalmente a Ja 
elaboración de productos lácteos, instaladas tanto en Querétaro como en San Juan 
del Río. En Ja rama de producción de bebidas genera el 2.4% del valor agregado 
bruto industrial, y ofrece 2800 empleas directos. Destaca por su singularidad la 
industria vitivinícola. cuya mayor actividad se concentra en Ja ciudad de 
Querétaro y municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan, Ja cual, si bien no 
alcanza Jos volúmenes de otras regiones del país, cuenta con productos de 
reconocida calidad internacional. 

Industria Automotriz. Provee 5,730 empleos directos, y genera el 7.8% del valor 
agregado bruto de la plalafonna industrial del estado. Tiene como actividad 
principal Ja producción de piezas que usan las principales plantas armadoras en 
otros estados. También tiene un impacto social importante debido a Ja 
capacitación que reciben Jos empicados de esta industria, lo que ayuda a elevar el 
ni\'el de conocimientos manufactureros en la plataforma laboral del estado. 
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Industria manufacturera de celulosa, papel y sus productos. Genera el 6.5% del 
valor agregado bruto industrial de Qucrétaro. Genera 1500 empleos directos, 
principalmente ofrecidos por tres grandes empresas transnacionales instaladas en 
San Juan del Río y la ciudad de Qucrétro. El estado tiene el segundo lugar 
nacional en esta actividad industrial, lo que, si bien es importante para la 
economía. tiene la desventaja de ser una actividad que compromete 
significativamente la disponibilidad de agua. 

Comunicaciones. Este rubro representa el 4.7% del valor agregado bruto del 
estado. aún cuando tan solo ofrece empico a 1,400 personas, todas altamente 
capacitadas y calificadas. La principal rama son los servicios de 
tclccomunicacioncs, tales como radio, tcle~·isión e intcmet. 

Industria metal-mecánica y eléctrica. Se concentra en la fabricación y/o 
ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos. incluso aquellos 
destinados a la generación de energía eléctrica. Aporta el 2.9% del valor agregado 
bruto industrial de Querétaro, y provee 3,000 empleos directoscn el estado. Esta 
actividad se concentra en la zona industrial de la ciudad de Qucrétaro y en el 
municipio de Pedro Escobcdo. 

Industria de la electrónica. Se concentra en la fabricación y/o ensamble de equipo 
electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico. Aporta el 2.8% 
del valor agregado bruto industrial del estado, y provee 2,500 empleos directos. Al 
igual que la mayoría de la actividad industrial, se desarrolla en la ciudad de 
Qucrétaro. 

Industria Textil y del Vestido. Es una actividad a la que se dedican 23,000 
personas en el estado, no obstante lo cual tiene un impacto económico moderado 
en la economía qucretana. con tan sólo 0.9% del valor agregado bruto industrial. 
En su mayoría, es más una ocupación en un gmn número de unidades económicas 
que una fuente de empico de una plataforma industrial. Sin embargo, por su 
singularidad artesanal y al hecho de que se desarrolla en todos los municipios del 
estado. es una actividad que de cualquier manera ofrece una alternativa de 
ocupación, si bien con una remuneración promedio inferior a la ofrecida por 
industrias de mayor escala. 

Industria de la 
Construcción. Ofrece 
fuentes de trabajo a 
13,000 personas. Sin 
embargo, es una acti,·idad 
sujeta directamente a las 
variaciones económicas 
nacionales, y en el caso 
de la vivienda, sigue las 
tendencias de crecimiento 
poblacional. E.~ta indus
tria se ha favorecido 
principalmente en los 
municipios de Qucrétaro. San Juan del Río y Tequisquiapan, en donde el aumento 
de la población por inmigmción genera una demanda de vivienda significativa. La 
inmigración al estado. principalmente desde la ciudad de México hacia fuentes de 
trabajo en parques industriales, hacen que esta industria se haya mantenido estable 
desde 1990 en las ciudades de Querétaro, San Juan del Río y en Tequisquiapan, en 
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Grdjica36: 
Características de la vivienda en el 

... estado 

donde la tasa de crecimiento poblacional bruta de 3.5% es sensiblemente superior 
a la tasa estatal de 2.9%. En el resto del estado esta misma polarización hacia 
centros con crecimiento en la industria manufacturera ocasiona que la 
construcción no solo se haya desacelerado, sino que incluso se haya detenido, ya 
que al reducirse la población local las edificaciones existentes se han desocupado 
y dejado en abandono. De las 295,143 viviendas, la mayoría cuentan con los 
servicios básicos de electrificación, suministro de agua y drenaje; aún cuando en 
el caso de este úllimo debe aumentarse en asentamientos que no están en el 
corredor San Juan del Río - Qucrétaro. 

La producción de vivienda es la rama más activa de esta industria. de la que la 
vivienda formal, que representa el 38.72% del parque de vh·ienda, sin1e para 
ilustrar sobre el prinicipal consumo de materiales para la construcción. Sobresale 
la preferencia por las construcciones de muros de tabique, piso de firme de 
concreto y losa de concreto. Sin embargo, en los municipios de Amealco, Arroyo 
Seco, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pina! de Amoles y Tolimán 
menos del 10% de la vivienda alcanza la categoría de vivienda formal. Este dato 
es importante ya que de la categoría de "vivienda formal" depende la 
susceptibilidad para recibir créditos de mejora a la \'ivienda, y el hecho de que 
solo un porcentaje tan bajo alcance esta categoría en estos municipios, limita la 
disponibilidad de recursos financieros para fomentar a la industria de la 
construcción en estas áreas. En estas regiones serranas predomina la construcción 
con materiales no permanentes y de estructura informal. 

.,,.,:;IG:····· 
l\l,,.,:~:;a~:i~'ti!;,,''.', 
Industria Hotelera, Restaurantera y de Espardmlento. Querétaro ofrece un 
atracti\•o turístico de nivel internacional. Las instalaciones para atender la 
demanda turística ofrecen variedad adecuada para todos los tipos de presupuesto. 
La industria turística genera el 2.4% del \'alor agregado bruto del estado y ofrece 
2,500 empleos directos. Esta acti,·idad se concentra principalmente en los 
municipios de Querétaro, San Juan del Río y Tcquisquiapan. 

Industria Química. Genera el 2.3% del \'alar agregado bruto del estado, y ofrece 
3,800 empleos directos. Dentro de este rubro destacan la producción de productos 
derivados del petróleo, como plásticos y gases, industrias farmacéuticas y de 
agroquímicos. Se concentran en las zonas industriales de las ciudades de 
Querétaro y San Juan del Río. 

Servicios profesionales y técnicos especializados. Estas actividades han tenido un 
florecimiento que, en conjunto, tienen una presencia significativa en la economía 
de Qucrétaro. Ello se debe a la combinación de tres factores fundamentales: En 
primer lugar, el aumento de la plataforma industrial del estado, la cual aumenta la 
demanda de personal con habilidades más específicas; el ensanchamiento de la 
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plataforma de educación especializada y profesional; y el tamaño relativamente 
pequeño de las ciudades en donde la plataforma industrial representa una pane 
importante de las oportunidades de trabajo. Estos tres factores permiten que 
cuando menos en las zonas en donde se concentra la industria, se tenga 
actualmente un balance entre la demanda de personal con conocimientos 
especializados y la disponibilidad de eslas personas ofrecida por los centros de 
enseñanza técnica y profesional. 

Cabe destacar que la presencia de personas con este grado de especialización 
también ha sido un factor importante en el norccimiento de la actividad comercial 
especializada, ya que por lo general demandan mayores opciones y mejor calidad 
de los insumos disponibles. 

En estas actividades se ocupan 5,900 personas, y representa el 2. 7% del valor 
agregado bruto del estado. Desafortunadamente, casi la totalidad de personas con 
este perfil se concentra en las ciudades de Qucrétaro y San Juan del Rfo en donde 
la actividad económica es alta. 

Industria Minera. Esta actividad se concentra en la extracción de minerales no 
mclálicos, con cierta presencia en la economía del estado. La mayoría de los 
procesos de extracción son a ciclo abierto y utilizando métodos de explotación no 
racionales, lo que ha ocasionado la deforestación y erosión en extensiones 
significativas del estado. Predomina la producción de materiales típicamente 
destinados a la industria de la construcción, como la cal, grava, yeso y arena; la 
cantercrfa también es una acti\0 idad de calidad reconocida-principalmente 
mármol y grdllito-. pero su volúmcn de producción es muy inferior a la 
capacidad de los yacimientos de minerales pétreos cxi~tentes. 

El estado también cuenta con vetas importantes de minerales metálicos. 
Actualmente se extrae oro, plata y cobre en el municipio de Colón, y se.beneficia 
mercurio en el municipio de Pcñamillcr. No obstante la riqueza de minerales 
melálicos en el estado, es una actividad desaprovechada en la que prevalecen 
prácticas arcaicas de explotación y extracción. 

Mano de Obra No Industrial. En contraste con las demás actividades, es la que 
ofrece una mayor ocupación de personas en el estado y cuya aportación es la 
menor en cuanto al valor agregado bruto del estado. Se estima que 
aproximadamente 140,CXJO personas se ocupan en esta actividad, y aún cuando la 
apotación al valor agregado bruto del estado representa el 7.1 %, resulta la 
actividad cuya distribución per cápita es menor a cualquier otra. A esta 
clasificación corresponden principalmente el subcmplco, la agricultura en parcelas 
independientes, los trabajadores eventuales no especializados y jornaleros. 

Equipamiento Urbano y Estatal 

Educación. El 90.1 % de la población es alfabeta. En cuanto a la asistencia escolar, por 
grupo de edad, se compone de la siguiente manera: 89.6% de los niños de entre 5 y 9 
años: 89.2% de los jóvenes de entre JO y 14 años; 43.3% de los jóvenes de entre 15 y 
19 años; 17.6% de los jóvenes de entre 20y 24años; y 8.6% de las personas de 25años 
y más. Existen 1,260 centros preescolares que atienden a 58,292; 1,389 escuelas 
primarias con 221,180 alumnos: 371 secundarias con 75,'Ml alumnos; 21 centros de 
educación profesional técnico con 4,472 alumnos: 101 bachilleratos con 30,960 
alumnos: 14 escuelas normales de licenciatura con 1,930 estudiantes; 30 centros 
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académicos universitarios y tecnológicos con 22,157 estudiantes; y 23 centros de 
educación superior de postgrado con 1,852 estudiantes. En cuanto a la im·estigación, 
existe un Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado (CONCYTEQ) 

Salud. Los sen•icios estatales incluyen un hospital general A, un centro de salud A, 
ocho centros de salud B, 48 centros de salud C, y 20 casas de salud. El IMSS cuenta 
con dos hospitales generales de zona, 15 unidades de medicina familiar, dos clínicas de 
solidaridad social y 70 unidades médicas rurales; el ISSSTE ofrece una clínica-hospital, 
una clínica de enlace y 14 puestos periféricos; la Cruz Roja cuenta con dos clínicas
hospital; el DIF un centro de rehabilitación y educación especial; y el Centro de 
Integración Juvenil cinco consultorios. En lo referente a servicios médicos privados. 
existe un hospital Angeles y 11 sanatorios, 6 maternidades, 359 consultorios y 19 
clínicas. Por la distribución de la población, las ciudades de Querétaro y San Juan del 
Río concentran la mayoría de los sen'icios de salud, y aún cuando los servicios de salud 
fuera de estas dos ciudades estadeisticamente cubren las necesidades de la población, la 
disponibilidad de medicamentos en zonas rurales es limitada. En las zonas serranas, la 
disponibilidad de los sen•icios de emergencia rurales es deficiente debido a la condición 
de las can-eteras locales hacia las cabeceras municipales, en donde normalmente se 
encuentran estos sen·icios. Este problema, si bien no corresponde propiamente a los 
prm·eedores de los servicios de salud, afecta incluso la disponibilidad en centros locales 
de suministro, como farmacias. 

Servicios (comerciales, bancos y financieros, gasolineras, distribución, etc.). La ciudad 
de Querétaro actúa regionalmente como "puerta del Bajío" con la ciudad de México. 
Esta localización ha hecho que se cuente con todos los servicios en la ciudad, pero 
también ha fomentado que sen·icios tales como gasolineras y talleres de reparación se 
hayan concentrado en ella y en el corredor San Juan del Rfo-Querétaro. Los servicios 
financieros se encuentran en Querétaro y San Juan del Río, con tan solo oficinas de 
servicios básicos en otras localidades. 

Energía. Central generadora eléctrica de ciclo combinado El Sauz, en el muncipio de 
Pedro Escobcdo, con una ca¡racidad efectiva instalada de 340MW, ocupando el 28" 
lugar de 88 centrales de generación de energía eléctrica a nivel nacional. Es una de las 8 
centmles de generación nacionales certificadas como industria limpia, y una de las 19 
certificadas bajo la norma ISO 14001. 
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Telefonía Celular. En Querétaro operan dos empresas de telefonía celular, 
JUSACELL Y TELCEL con celulas. de amplio cubrimiento Nacional. 

Radio Locallzadores (Paging).- En Querétaro presta sen•icios de racliolocalización 
la empresa Radio Sistemas Mexicanos, S.A. Y UNJBEEP. 

Radio Anelonados. En Querétaro se encuentra en operación el Radioclub 
Querétaro, A.C. y representación de La Asociación de Radioaficionados de la 
República Mexicana, A.C. 

Banda Civil. En operación existen varios clubs de Radio en Banda Civil, como 
Cruz Ambar que aportan sen•icios de auxilio en emergencias en el estado y 
carreteras. 

Televisión. Qucrétaro recibe las señales de la televisión pública de las empresas 
Televisa, Televisión Azteca y Canal Once, acleniás de Televisión Queretana. 
Existe también televisión por cable en las ciudades de Querétaro y San Juan del 
Río. 

Correos y Comunicación Gránea. Existen oficinas de correos y telégrafos en 
todas las cabeceras municipales. Además, en algunas poblaciones.existen 
comercios que funcionan como centros de recolección de correo. El s~n'iC:iO de 
telégrafo también se presta en la ciudad de Bemal y en algunas poblaciones de 
conexión en Jos municipios de Arroyo Seco y J;ilpan de Sena. 

Transportes. El estado de Querétaro, por su ubicación central en el territorio 
nacional y sus instalaciones carreteras, desempeña un papel de Ja mayor 
importancia en Ja comunicación y distribución de personas y bienes muebles para 
todo México. · 

La ciudad de Qucrétaro cuenta con una de las terminales de autobuses más modernas y 
bien sen•idas del país. E.~ta terminal sirve de distribución a todo el territorio nacional, y 
sin·e de enlace estratégico de primer orden en las comunicaciones· hacia el Bajío y entre 
el centro y norte del país. También, de ella parten regularmente transportes a todas las 
cabeceras municipales del estado, desde donde se hace el enlace a puntos más 
apartados. 

El estado cuenta con 19 líneas de autotransporte de pasajeros, 9 de primera
principalemente intermunicipal y en las carreteras de mayor afluencia- y 10 de 
segunda, y 18 líncas ele autotransportc de carga tanto foránea como intracstatnl. El 
aeropuerto de la ciudad de Querétaro se concentra en transportación de pasajeros y 
ofrece sen•icio a las tres mayores ciudades del país. 
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El Municipio de Tolimán 

Perfil Histórico Cultural 
Orígenes. Tolimán es una palabra otomí que significa "Lugar donde se recogen los 
tules". Los primeros habitantes fueron los pames, quienes se estima llegaron en el siglo 
XIII a tra~·és de la sierra Gorda. y donde tuvieron contacto con algunos grupos 
mesoamericanos de los que aprendieron técnicas de cultivo agrícola y adoptaron 
patrones culturales más civilizados, de donde proviene el que se les considere "los 
menos belicosos de las naciones chichimecas'. En el siglo XVI ocupan Ja región sur del 
estado actual, en ocasiones coincidiendo en la misma área con tarascos de Michoacán, 
otomics de Xilotcpec y gumares de Guanajuato; por el occidente llegan hasta Tierra 
Blanca y Xuxhll, en Guanajuato, y al oriente hasta Chapulhuacán y Jacala, en Hidalgo. 

Al igual que los otomíes que ocuparon la región sur del estado siete siglos antes, su 
cultura se enmarca dentro del esquema de cultivadores superiores, con tecnología 
adecuada para tierras de temporal, riego y humedad. uso de bastón plantador y patrón 
alimenticio basado en "complejo maiz" complementado con nopales, tunas, aguamiel, 
quilote y la cacería de animales silvestres. A principios del siglo XVI los otomies se 
localizan en el tcnitorio de Tolimán con los chichimecas, con quienes en ocasiones 
disputan la posesión del terreno y en otras conviven más o menos pacíficamente. 

Epoca Colonial. En el siglo XVI el municipio perteneció a la jurisdicción de la 
provincia de Xilotepcc; en 1532 se concesiona como fundo a Nicolás de San Luis, 
Francisco Sánchez y Femando Mcndoza de Lima, todos de Xilotepec, y se autoriza su 
posesión en 1560, época en que Tolimanejo fué reconquistado por los otomies. 

Durante este período, en 1683, se crea el pueblo chichimeca San Francisco Tolimán. 
En 1700 se funda Berna! cuando se descubre oro en terrenos de la hacienda de 
Ajuchitlán; por el mismo tiempo se reconocen como poblados indígenas otomies a las 
comunidades que penenecian a San Pedro Tolimán, San Pablo, San Miguel y San 
Antonio. 

México Independiente. Al consumarse la independencia y conforme a las 
disposiciones del Congreso Constituyente Mexicano, en lo referente a las provincias 
declaradas estados de la Federación Mexicana, el Primer Congreso de Querétaro 
declaró el 12 de agosto de 1825: "El tcnitorio se dividirá en lo sucesivo en seis 
distritos, entre Jos que se encuentra San Pedro Tolimán, que comprenderá las 
municipalidades de su nombre, San Francisco Tolimanejo, Santa María Peñamiller y 
San Miguel Tolimán". 

En 1879 este estado se compone de los mismos distritos que en 1825, con excepción de 
San Miguel al que se le quita la categoría de municipio. 

El 7 de marzo de 1929 se notifiea la nueva división política municipal del estado, donde 
Tolimán pierde al actual municipio de Colón. El 8 de abril de 1941 pierde otra parte de 
su territorio al formarse el municipio de Pcñamiller. 
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Medio Físico y Geográfico 

Límites. El municipio de Tolimán se localiza en el centro occidental del estado, entre 
las coordendas geográficas 20º 46' y 21 º 06' de latitud norte y 99" 46' y 100º OS' de 
longitud oeste. Se encuentra entre las altitudes que varían de 1,600 a 2,400 metros sobre 
el nivel del mar. 

Posición Geográfica. Colinda al norte con el municipio de Pcñamiller, al sur con el 
municipio de Cadcreyta y E7..equiel Montes, al este con el municipio de Cadereyta, y al 
oeste con el municipio de Colón y el estado de Guanajuato. 

Extensión. Tiene una extensión territorial de 724.7 kilómetros cuadrados, lo que 
representa el 6% de la superficie del estado. 

Orografía. Al municipio de Tolimán lo atraviesa la sierra Gorda de Guanajuato, 
denominada en esta región sierra de Tolimán. La orografía es irregular, con elevaciones 
significativas entre las que destacan: el cerro del Frontón, el Fraile, el Campanario, 
Muñecas y Cantón. Entre las montañas existen valles de extensión reducida en los que 
se practica la agricultura. 

Hidrografía. La corriente principal es el rfo Tolimán que atraviesa el municipio de sur 
a norte, junto con sus afluentes que son los arroyos Shili, Bcrnal, Terrero, Tccolote. 
Esisten también los arroyos San Pablo, Diesmeros, El Fraile, El Tequcsquite y la Palma. 

Clima. Predominan los climas templado y seco, con temperatura media anual de 19*C. 
La temporada de mayor temperatura se presenta durante mayo, con temperaturas de 
hasta 36*C. En enero se registran las temperaturas más bajas, llegando a ser de l *C. La 
temporada de lluvias ocurre en verano, con una precipitación media anual de 400 
milfmctros. 

Claslncaclóo y Uso del Suelo. La superficie es de tipo cálcico con incrustaciones de 
arena, arcilla o limo, este úlimo en menor proporción, conformando sucios de estructura 
ligera. 

Marco Social 

Demogralla. La población para el año 2000 fué de 21,266 habitantes en el municipio. 
En 1985 fué de 18,717 habitantes, por lo que la tasa neta de crecimiento es del 0.7%, 
muy inferior al 2.9% estatal. 

Grupos étnicos. La mayoría de la población corresponde a grupos otomies. En Tolimán 
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actualmente para una cuarta parte de la población el otomr es su lengua materna. 

Educación. De 21,266 habitantes, 8,474 son menores de 15 años. De los 12,792 
mayores de 15 años, el 82.1 % son alfabetas, quedando 2,290 analfabetas mayores de 15 
años. Del total de la población, el 26.88% habla otomr como lengua materna. 

La educación municipal se concentra en los tres primeros nivlcs: preescolar, básico y 
medio básico. Se cuenta con la presencia del Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), cuya mayor atención corresponde a la zona indígena otomí. 

Salud. Las instituciones de salud que prestan servicio en el municipio son la Secretaría 
de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), contando con 
unidades médicas rurales en las comunidades pequeñas. 

Vivienda. E"isten 4,089 casas, de las que el 83.1 % recibe agua entubada, el 23.7% 
tiene drenaje, y el 88.2 cuenta con energía eléctrica. El mlmero de ocupantes por 
vivienda es de 5.2 personas. El 25.6% vive en poblaciones mayores a 2,.500 habitantes; 
y se estiman 3,043 viviendas rurales y 1,046 viviendas urbanas. 

El tipo de construcción preferido es la de adobe o piedra, de mayor disponibilidad 
donde predominan los asentamientos rurales, y no se observa estilo alguno. 

Datos para el uso del sucio. La tenencia de la tierra es básicamente bajo el régimen de 
pequeña propiedad, ejidal y urbana . 

. Existen llO. l kilómetros de caminos rurales que 
convergen en la cabecera municipal y comunican a la mayor parte de las localidades, al 
igual que a otros municipios. Dentro del municipio corren 50 kilómetros de la carretera 
estatal pavimentada, que lo comunica directamente con los municipios de Cadereyta y 
Ezequiel Montes. 

El servicio de teléfono existe casi ·únicamente en la cabecera muicipal, y aún se utiliza 
el servicio de mansajeros entre poblaciones. Los telégrafos y correo solo se 
proporcionan en la cabecera municipal. 

El transporte popular lo atienden los sen'icios de transporte de líneas foráneas, ta-itis, 
colectivos de operación particular y el sistema de servicio de transporte municipal. El 
municipio no cuenta con vías ferroviarias. 

Servicios públicos. El municipio proporciona el servicio de agua potable a 30 
localidades, que representan el 53.3% de la población municipal. De las 87 
comunidades en el municipio, 25 están electrificadas, beneficiando al 28.7% de la 
población. 

El municipio ofrece también los sen•icios de alumbrado público, panteón, mercado, 
sistema de transporte y seguridad pública 

Marco Económico 

Población Económicamente Activa. Se estima que la población económicamente 
activa (PEA) es de 5,018 habitantes, de los cuales 1,812 (56.6%) se ocupan en el sector 
primario; 1,162 (22.3%) se dedican al desarrollo del sector secundario, y 1,015 (21.2%) 
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se ocupan en el sector terciario. 

Agricultura. El municipio de Tolimán basa su producción agrícola en el maiz y el 
frijol, cultivados en forma intercalada Además, se siembra triticale, girasol y frijol solo. 

Fruticultura. En orden de importancia por su producción, el aguacate, guayavo, limón, 
durazno, ciruela del país, lima, nogal pccanero y membrillo. 

Ganadería. Se cría ganado bovino, o\•ino y caprino para carne, y caprino para la 
producción de leche. En la producción avícola se cría el guajolote. 

Explotac16n forestal. La mayoría del municipio está cubierta por bosques de coníferas 
y latifoliadas, comprendiendo las siguientes especies: pino, encino, enebro, oyamel y 
madroño. No obstante la extensión boscosa, la producción tiene un volúmen bajo, y se 
obtienen productos secundarios como el brazuelo y el carbón. 

TESIS PROFESIONAL •ARQUITECTURA• .JAVIER YARZA GARRIDO 

l~lu11icipio de To/imán 

r TESIS CON 1 
F,i3.JJ.i\ DE ORIGEN 

1 

• • • • • • • • • • • • • • • •' • • 



Ca¡>ílltfo (> 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

Análisis Particular 

Aspectos Generales de Localización 

Zonificación y desa••ollo del Teneno 

Requerimientos del terreno partlcular 

Localización. La ubicación general de cualquier institución educativa se detcnnina en el 
plan a largo plazo. Para las instalaciones corrcpondicntes al nivel preunivcrsitario, el 
terreno escolar debe estar relacionado adecuadamente con lo edificios escolares que se 
lleguen a construir y aquellos que vayan a abandonarse en el futuro próximo, pudiendo 
absorber adecuadamente la población escolar de aquellos edificios que vayan a 
abandonarse. 

Topografía y condiciones del sucio. Un buen terreno escolar debe poseer varias 
características físicas. Su topografía debe ser ligeramente convexa y su nh·el 
ligeramente más elevado que el de las zonas circundantes. No es necesario que toda la 
superficie sea plana, siempre y cuando haya suficiente espacio para desarrollar las 
zonas de recreo a un determinado nivel y con un costo razonable. De hecho, los 
edificios a veces pueden "incorporarse" a la topografía natural del terreno de fonna 
ingeniosa. En los terrenos donde se piensa construir una escuela, deben tomarse las 
medidas necesarias para dctenninar condiciones de drenaje y resistencia del sucio. Si en 
algunos sitios aislados existen estratos de rocas, no por eso debe rechazarse un terreno. 
Los edificios modernos por lo general se construyen sin sótanos, y, por lo tanto, esto 
generalmente no constituye un problema importante. 

Desarrollo del terreno escolar 

Parte de la asignación arquitectónica consiste en preparar un plan maestro de desarrollo 
de terrenos. Con demasiada frecuencia se planea y desarrolla cuidadosamente la zona 
inmediata a los edificios escolares, mientras que el resto de los terrenos se quedan tal 
como estaban. Cuando los cspecilistas en planificación de escuelas recomiendan 
terrenos escolares de los tamaños que ya se han mencionado, imaginan una ciudad o 
complejo escolar que se ha desarrollado cuidadosamente, y que se ha preparado para 
que ahí tengan lugar actividades al aire libre como las que se relacionan actualmente 
con un programa pedagógico moderno. 

Seguridad y aspectos funcionales. Las ,·fas de comunicación no deben circundar por 
completo un edificio escolar, ya que esto resultaría peligroso para los estudiantes que 
acudieran al edificio. Las avenidas y paseos deben trazarse siguiendo caminos natu
rales. Se puede dar el caso de que un distrito escolar retrase la instalación de aceras 
pavimentadas hasta después de que la escuela había estado funcionado durante ,·arios 
meses. Las aceras se colocarán en aquellos lugares en que los estudiantes ya hayan 
fonnado un sendero al ir y venir de la escuela. Aunque este constituye un enfoque 
práctico para la colocación de aceras, deben preverse aspectos estéticos y asegurar la 
inten•cnción del mismo equipo arquitectónico una vez que se llegue al momento de 
pavimen~ los senderos. 
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El arreglo de los espacios exteriores resulta sumamente importante para el desarrollo de 
una ciudad escolar. Los árboles, arbustos, macizos de nores y el arreglo general de las 
avenidas, paseos y vias de acceso, contribuyen al ambiente global de un edificio 
escolar. El diseño del edificio y la distribución y desarrollo de los terrenos, constiyuen 
factores importantes para la creación de un ambiente estimulante desde el punto de 
vista pedagógico. El edificio debe armonizar con el terreno, y los espacios circundantes 
deberán acentuar la belleza de la estructura. 

Zonficacl6n del edificio en el terreno/Ublcacl6n del edlfü:lo o los edlOclos en los 
terrenos. 

Los edificios escolares deben colocarse estratégicamente en el terreno, tomando en 
cuenta tanto Ja conveniencia como las funciones que tendrán lugar en ellos. Deberán 
ubicarse idealmente a cuando menos 45 m de cualquier vía bien transitada con el fin de 
reducir al máximo la intcñcrcncia de ruidos de tráfico. Por ejemplo, en caso de existir 
un gimnasio, deberá ubicarse cerca de los campos de juego y lejos de zonas donde se 
necesita silencio, tales como biblioteca y las aulas. Por otro lado, el auditorio y los 
lugares de recreo deberán estar cerca de las zonas de estacionamiento. Las 
consideraciones de orden estético también son importantes para determinar la 
colocación y orientación de cada edificio de la ciudad escolar, pero sin sacrificar las 
funciones. 

Area servida: Ubicación y cupo de la nueva construcción 

La ubicación y cupo de los nuc\·os edificios escolares se relaciona directamente con la 
dirección y el grado al cual se está desarrollando la comunidad. En Jos distritos 
escolares en que se lleva a cabo un censo anual basado en unidades geográficas fijas, y 
no en la asistencia escolar, el desarrollo de Ja comunidad puede predecirse con bastante 
exactitud mediante el empleo de la técnica de porcentaje de retención. 

Localización pa11ticula• del tenieno 

En base a este estudio de retención y de las necesidades prioritarias de la zona de 
anuencia atendida en materia de educación y desarrollo social sustentable, se plantea 
seguir la estrategia de atraer a la población a partir de atender sus necesidades de 
educación, integración comunitaria y presencia cultural y social. Para ello se emplaza 
un centro educativo como plataforma para el desarrollo social ya que tradicionalmente 
las instalaciones usadas para ello resultan cada vez menos adecuadas para atender 
satisfactoriamente la demanda impuesta por las dinámicas sociales en el resto del estado 
y comunidades rcsagadas del pafs. 

Se ha escogido el emplazamiento de anuencia regional de comunidades para las que el 
acceso directo es natural y que amortigua Ja dependencia actualmente lloica hacia Ja 
cabecera municipal. Ello permite expandcr la presencia integradora en forma 
económicamente más viable para los pobladores, delimitando la frontera hacia Ja 
reserva ecológica protegida existente, pero con acceso fácil desde las comunidades 
sen·idas. 

Situado a 6.6 kilómetros al poniente de la cabecera municipal de Tolimán, en el 
meridiano 100° O' 00", el centro atiende a las poblaciones de Higuera, Rancho Viejo, 
Dcmunadero, Bomintzá y Sabino, asf como a las comunidades de El Zapote, Panales y 
rancherías de la inmediación. 
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Se pretende que este centro de afluencia ordenada a las necesidades de integración 
socio-geográfica en una región cuyo radio aproximado de influencia social directa es de 
8 kilómetros, con un impacto también directo en la economía de las personas en un 
radio aproximado de 12 kilómetros. El impacto económico indirecto se concentra en un 
radio de 30 kilómetros al poniente del municipio e incluso en el nororiente del 
municipio de Colón. 

Planteamiento Particular 

La prioridad federal e internacional para dar prioridad a la educación la hacen que 
alcance, en la medida de su desarrollo, el carácter de indicador determinante para atraer 
riqueza a la zona en que se trate. Por ello se ha dado énfasis en integrar servicios que 
rebasan las especificaciones de una escuela elemental tradicional, a fin de fortalecer la 
participación ciudadana, disponer de instalaciones de esparcimiento integradoras, 
instalaciones de consulta técnica y cultural, facilidades para el mejoramiento de la 
educación de los adultos, y asistencia para el mcjommicnto de la explotación de 
recursos; así como complementar la asistencia social y de salud con instalaciones 
auxiliares. 

Necesidades Particulares en la Localidad 

Las necesi!t!des bisicas para e! desarrollo socia! comunitario en !a forma p!antead:a Eon: 

• Una escuela elemental. tanto !Jilía niños !'Oí !,!rupo de edad como de 
rc~ularización a resagados 

• Enfermería de primeros auxilios y farmacia y unidad móvil 
•Sala auxiliar de usos múltiples de carácter social 
• Biblioteca pública 
• Bahía de enalce de transportes re)!ionales 
• Centro para la optima explotación de recursos locales 
• Oficinas auxiliares de administración pública y servicios generales seleccionados 
•Instalaciones deportivas 
• Instalaciones auxiliares de integración 
•Administración general del centro e instalaciones de uso múltiple 
•Las necesidades anteriores solucionadas en un solo punto de concentración 

En base a estudios presentados, estimaciom:s de la Secretaría de Desarrollo Social, del 
lnsrituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Secretaría Socral de Querétaro. 
se estima que las personas desintegmdas representarán una costo económico 
permanente si no se busca la forma inmediata de fomentar e integrar su capacidad de 
participación en la vida económica del país. Cifras preliminares alcanzan los 50 
millones e.le pesos anuales, y su acumulación crecería geométricamente con perjuicio 
para dichas personas de no encontrar soluciones equitativa~ que protejan su forma 
tradicional de vida, al tiempo de asegurar que ésta alcance y aporte a la sustentabilidad 
más allá de su inmediación. 

Se estima que !:i afluencia dependerá, en primer lugar, del balance de servicios sociales 
r.n su conjunto, y en segundo h1gar, el papel que alcance como hito regional en la 
cultura de !ns personas a quienes se dirige. En el primer caso, el centro atraení a 540 
alumnos en des turnos, y dará servicios y soporte a actividades de integración social a 
1100 familias, cuyo uso y recurrencia corresponde a los siguientes horarios y/o 
distribución: 
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EScuela primaria 

vespertino 
Escuela secundaria 

Enfermerfa 

Biblioteca escolar 
pllblica 

Sala usos mllltiples 
auditorio escolar 

asambleas locales= 

exposiciones 

Oficinas auxiliares 

Cachas deportivas 

Comercios 

Feria 

Aforos 

450 alumnos en grupo de edad en tumo diurno 
90 alumnos en grupo diferente a edad en tumo 

90 alumnos en grupo de edad en tumo diurno 
330 alumnos en grupo de edad en tumo vespertino 
120 alumnos en grupo diferente a edad en tumo 

vespertino 
1080 alumnos diarios de rccurrcncia 2% = 20 casos 
1100 familias con recurrencia/dia 0.03% = 18 casos 
1100 familias con rccurrencia nocturna O.O 1 % = 6 

casos 
1080 alumnos/dia, rccurrcncia 8% = 81 consultas 
1100 familias, rccurrcncia/dia 0.02% = 12 consultas 

540 alumnos x tumo, uso ma'C. tumo 40% = 216 
personas 

600 padres de familia, asistencia x tumo 30% = 
180 personas 
1100 familias, ílujo max. x hora 0.1% = 60 pers. 

1100 familias, demanda ma."'. por hora = 9 pers. 

1100 familias, asistencia max. x evento 50% = 550 
personas 

1100 familias. afluencia max. 50% = 550 personas 

1100 familias. afluencia max. 60% = 660 personas 

Desa11!!0Uo comunita11io sustentable 

A nivel país, la educación regular ha sido uno de las mayores preocupaciones desde la 
Revolución Mexicana. siguiendo la estrategia de combatir el analfabetismo-tarea por 
demás meritoria considerando el crecimiento demográfico-, lo que en los últimos 30 
años no ha sido suficiente para cubrir las exigencias dentro del concepto integral de 
educación. Ello hace indispensable que se planteen opciones de mayor alcance, que no 
solo eleven el promedio de educación pcr capita, sino que conduzcan a la población a 
tener mejores habilidades de interacción y un mejor entendimiento entre un mayor 
nllmero de habitantes. En esta perspectiva. la educación se convierte en un elemento 
sustantivo que debe estar presente en desarrollo social, en particular en su capacidad 
sustentadora de ta comunidad. 

Las condiciones actuales hacen que la comunidad que se pretende atender tenga que 
recurrir a alternativas distantes, con una recurrcncia esporádica y cara, además de que 
no ofrecen el entorno parJ solucionar problemas prevalecientes para los cuales tan solo 
se necesitan espacios para la congregación, Ja convivencia organizada de grupo y la 
alternativa accesible y completa de educación. 

La asistencia consuetudinaria se dará en Ja medida en que adultos, jóvenes y niños 
encuentren eco a sus conveniencias. Los adultos podrán atender asuntos menores de 
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Grójica40: 
Composición de gn1pos de edad que 

asisten a la escuela 

administración pllblica e información en un punto de encuentro con otras personas en 
situaciones similares; los jóvenes podrán desarrollar actividades de esparcimiento sanas 
en un entorno de socialización acorde a su naturaleza inquieta e inquisitiva, y los niños 
recibirán educación en un ambiente que hace sentido con su medio natural-tanto 
humano como físico-que les desarrolle para ser individuos integrados a las realidades 
y posibilidades propias de su entorno. 

Gran parte del éxito del centro depende de la disposición de sus espacios, de tal manera 
que atiendan y cumplan con su función al tiempo que respetan la dignidad y autoestima 
de sus usuarios, asf como de conducir a compartir naturalmente algunos de los espacios 
espccfficos cuando ellos mismos optan por hacerlo de forma ordenada. En gran medida, 
el conjunto de soluciones formales conducirán a los usuarios a optar por determindas 
formas.de uso. Es decir, el centro alcanzará su óptima funcionalidad de acuerdo a las 
decisione8 de sus usuarios. 

Cada. df;'~1 centro albergará al 100% de los estudiantes en los próximos 10 años; 
atend.erá asuntos de administración pllblica para los ciudadanos; será punto de 
refci¡¡ud~ en!fc.las poblacjones{:.recibirá y estimulará en sus zonas de esparcimiento y 
recrC{lCiqn a ¡Q;ji')yencs;.áiCnderá peticiones documentales_y.¡:le consulta a la población 
gendfü!;·presiará•asistct'tcfu. de primeros aÜidli0s y_fármacolÓgía. En diu feriados, será 
punto.de esparcimiento libre tanto de soeilaización como deportivas, y opcionalmente 
se podrán llevar a Cabo eventos de :intcréS ciudadanO. : •. .- . 

Escuela 

Se utiliza el enfoque indirecto en la determinación de ubicación y capacidad de las 
instalaciones necesarias ya que tan solo se cuenta con los datos demográficos locales 
del censo, más no con los datos detallados del entorno escolar local. Se lleva a cabo de 
la siguiente manera: 

Proyección de inscripciones de todo el distrito escolar utilizando el porcentaje de 
técnica de permanencia o su equivalente, asf como la organización de grados deseada 
que el consejo de educación local establece para el distrito escolar. 

p 
e 
r 

o 

Instrucción que •e Cur••, por Grupo de Ed•d 

6-11 ....,, 12-14 efkJS 15-17 mftol 18-21 llftos 

Grupo d• Ed•d 

• 1•-3• prlm•rl• 

• 4•.5• prlm•rl• 

• s• primar!• 

• 1 •-2• secundarla 

• 3 • secund•ria 

Cálculo de la capacidad total disponible del distrito escolar para cada agrupación de 
grados, dedurcida de la inscripción total proyeclada en las agrupaciones respectivas de 
grados para el año clave de planificación. La diferencia obtenida representará la 
capacidad adicional que debe proporcionarse en el distrito escolar para las agrupaciones 
de grados respectivas. De la gráfica se deduce que la carencia de instalaciones es mayor 
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conforme el avance de edad de los jóvenes, y la diferencia se acenll!a en la transición 
entre primaria y secundaria. Ello indica que, en el corto plazo, deberán proveerse 
instalaciones de secundaria principalmente, pero ello no resuelve el problema de los 
próximos JO años para el conjunto escolar de Ja localidad. Esta posible solución 
tamixx:o resuelve el problema de resagos (personas que atienden la escuela en un grado 
inferior a su grupo de edad). Por consiguiente, el plan debe atender cuando menos a los 
problemas tanto de demanda actual como de regularización al grupo de edad 
correspondiente, ambos ofreciendo la posibilidad de completar el nivel de educación 
oficial obligatoria. 
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Determinación de la capacidad de cada edificio en servicio que utilizará la escuela en 
la forma más efectiva en comunidad típica de entre 12,000 y 16,000 habitantes. El 
problema de deserción escolar es tanto de disponibilidad de instalaciones como de la 
percepción del aprO\·cchamiento que la población tiene sobre ellas. El problema de 
fondo es la incongruencia del concepto "escuela" en la comunidad, que tan solo 
satisface parcialmente las necesidades de desarrollo de los individuos. Las instalaciones 
existentes ofrecen conocimientos de utilidad limitada a la localidad, en donde la teoría 
impartida aplicación a tan solo unos casos de la vida cotidiana y prácticas de 
producción prevalecientes. Ello es el pretexto justificado-no el motivo-de mayor 
peso para la deserción. Si a ello se le añade la posibilidad de argumentar la carencia de 
espacios, la deserción se vuelve una práctica justificada. Ello sugiere, en primer lugar, 
la presencia de instalaciones cducati\•as que se perciban alineadas con la economía y 
practicas locales, y en segundo lugar, que la educación secundaria quede como 
posibilidad clara y como fin último del proceso, y tercero, que las instalaciones sean 
apetecibles a la población para que ellos mismos busquen la regularización en todos los 
grados. Desde luego, para que éstas soluciones tengan posibilidades de éxito, es 
imprescindible que sean autosustentable~. "· . · · · 

Ello conduce a que, más que un conjunto de instalaciones propuesta, se siga una 
estrategia en la cual los habitantes perciban confiablemente a las nue\•as instalaciones 
educativas como el elemento motor de desarrollo, al cual solo quienes participen en 
ellas serán beneficiados. 

Dentro del distrito escolar de Tolimán, la región escolar seleccionada cuenta con una 
población de 4000 personas. Siguiendo el modelo anterior de distribución, a la escuela 
propuesta corresponde atender a una población de 1080 alumnos, incluida educación 
primaria, secundaria y de regulari7.ación en ambos niveles, operando en dos tumos. El 
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Íerreno tiene una reserva territorial para ampliación dentro de 10 años, para cuando será 
necesario incremenlaT su capacidad en un 26% para atender a la población durante otros 
lOaños. 

Para el distrito escolar se sugiere la instalación estratégica de edificios escolares nuevos 
y mejoras a los existentes, de acuerdo a la siguiente planificación y capacidades: 

Un conjunto de instalaciones de mejora para las "escuelas de ranchería" para los 
primeros 3 años de primaria, con capacidad aproximada para absorber 
aproximadamente a 240 de los 450 alumnos que saturan las aulas actualmente en esos 
grados. 
Una nueva escuela, o extensión a una existente, de regularización a los grados 
correspondientes a primaria, en donde en un prinicipio tenga la capacidad para atender 
la población no atendida (aproximadamente 350 alumnos en 6 grados, con más aulas en 
los últimos grados), pero con el terreno para construir adicionalmente las instalaciones 
para el 45% de la demanda de los próximos 10 años (aproximadamente 550 alumnos 
adicionales). La capacidad escolar de esta instalación será de 880 alumnos en los 
próximos 10 años (inicio de 12 aulas creciendo hasta 22 aulas). 
Una nueva escuela primaria que absorba la saturación actual de otras escuelas en Jos 
últimos 3 años de primaria (aproximadamente 210 de los 450 alumnos que saturan las 
aulas actuales), pero con el terreno para construir adicionalmente las instalaciones para 
el 55% de la demanda de primaria de los próximos 10 años (aproximadamente 650 
alumnos adicionales). La capacidad escolar de esta instalación será de unos 880 
alumnos en los próximos 10 años (inicio de 7 aulas creciendo hasta 22 aulas). 
Una escuela secundaria que absorba Ja saturación y población no atendida actualmente 
(aproximadamente 780 alumnos en 3 grados, que tenga la capacidad de terreno para 
crecer y atender los problemas de resago de los próximos 10 años. La capacidad escolar 
final de esta instalación será de 1080 alumnos alumnos en 3 grados (27 aulas). 
Una escuela secundaria completa que absorba la demanda de los próximos 10 años. La 
capacidad escolar de esta instalación será aproximadamente 1080 alumnos en los tres 
grados (27 aulas). 

Conforme a este plan, la oferta de educación quedaría cubierta de acuerdo al 
crecimiento poblacional de la localidad. No obstante, para que los individuos accesen a 
la educación en forma natural-de preferencia no solo para los alumnos sino también 
para los adultos-, se recomienda ampliamente el que alguna o varias de estas 
instalaciones puedan ofrecer también algún tipo de recreación pública, tales como 
proyecciones cinematográficas o uso de sus instalaciones deporti\0as. Siguiendo una 
estrategia de motivación más audaz, puede proponerse que tan solo las familias de 
quienes asisten a la escuela serán beneficiarias de estas prestaciones. Un segundo tipo 
de complemento al conjunto escolar con el cual la educación se puede vincular al 
desarrollo económico es anexar, a una o varias de estas instalaciones, otras instalaciones 
de soporte a la vida cotidiana de la comunidad, tales como enfermería, biblioteca 
pública, acceso público a intemet u oficinas auxiliares de administración pública. Con 
ello es también posible que tanto el costo inicial como el mantenimiento de las 
instalaciones sean menores. 

Po.ira la región escolar seleccionada dentro del distrito escolar de Tolimán, se especifica 
lo siguiente para la escuela: 

Educación elemental impartida por grupos de edad. Las instalaciones suficientes en la 
zona no son suficientes para atender los requerimientos de educación. Además, las 
poblaciones alrededor del centro califican para los programas de apoyo a la educación 
municipal. Dentro de estos programas de apoyo se contempla la impartición de 
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·educación por separación de grados de acuerdo a edad. 

c.'--ó"~ ;- - . ' 

Por la composición de edades en la población, así como a la proyección para los 
próximos 10 años, se requiere atender también la educación secundaria, bajo el mismo 
criterio de agrupación. 

Educación elemental de regulari7..ación. Por el mlmero de personas con resago 
·educativo, la zona a atender también califica para proveer de educación elemental para 

- personas mayores fuera del grupo de edad con-cspondiente. El Consejo Nacional para la 
Educación de los Adultos ha \'Cnido desempeñando esta función en la cabecera munici
pal, pero la distancia desde puntos de trabajo de la población a atender no ha 
contribuido para estimular la asistencia. Afortunadamente. el número de jóvenes en esta 
condición representa una minoría del 18%, pero de no atenderse este problema de 
inmediato el crecimiento demográfico puede hacer que este problema se acumule a un 
alarmante 25% y tenga consecuencias considerables en el mediano plazo. 

Zonas de asistencia actuales en el mapa del distrito escolar. A continuación se muestran 
las regiones escolares y su área de asistencia indi"idual, tanto en primaria como en 
secundaria, así como la saturación en los edificios respectivos y demanda por la 
población no atendida en el grupo de edad correspondiente (xx/yy). 
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Grájira43: 
Regiones escolares de secundaria en el 

distrito escolar de To/imán 

Gráfica44: 
Cálculo de la demanda escolar 
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Cálculo cuantitativo con respecto al aumento de la población escolar en el distrito 
escolar de Tolimán, así como inscripciones actuales para todas las regiones escolares 
(áreas de asistencia), más los aumentos calculados para el futuro. 
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Las zonas de asistencia se revisarán aplicando las formas siguientes: 

"Las zonas que tengan cupo deficiente o excesivo se equilibrarán lo más posible a 
través de pequeñas adaptaciones de líneas de asistencia, o mediante el transpone 
de alumno de una zona a otra". 
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"Las líneas de asilcncia deben adaptarse si es posible. para cambiar la inscripción 
escolar de la zona de excesiva capacidad a aquellas con capacidad insuficiente". 

"Cuando varias zonas de asitencia adjuntas muestran deficiencias en el cupo. las 
líneas de asistencia deberán cambiarse de tal forma que la deficiencia total se 
concentren un área donde las instalaciones actuales o la disponibilidad de lo 
terrenos permitan una solución lógica para el problema de mayor capacidad en esa 
área general". 

De aplicar los tres criterios anteriores tenemos la siguiente conclusión: 

Todas las zonas de asistencia para primaria y secundaria están saturadas. y se 
requiere la instalación de nuevas escuelas en ambos niveles. 

Las zonas de asistencia de primaria y secundaria no corresponden geográficamente 
entre sí. 

El conjunto de zonas de asistencia de secundaria no cubren las necesidades de todo 
el distrito 

No hay asistencia de secundaria en la mayoría de las zonas de asistencia de 
primaria. La zona de asistencia de secundaria depende casi exclusivamente de las 
instalaciones en la cabecera municipal, las que están saturadas. 

Las cifras entre primaria a secundaria arrojan un déficit en la capacidad instalada 
en el distrito para continuar la educación secundaria. Este problema es 
particularmente crítico en la denominada zona de asistencia número 2 de primaria. 
donde una población significativa tiene que recurrir hasta la zona de asistencia de 
la cabecera municipal para poder acccsar a secundaria. 

A fin de equilibrar la carga equitativa y proporcional a población de las zonas de 
asistencia. se efectllan adaptaciones lineales que determinan la cantidad de capacidad 
adicional y posible ubicación. De ello aplica lo siguiente: 

Como primer paso. hay que satisfacer localmente la demanda de instrucción 
secundaria en la región escolar primaria número 2. 

En esta misma región, que une a otras regiones todavía más alejada.~ de los 
sen·icios de educación, es necesario aumentar localmente la capacidad de 
educación primaria. 

Las zona de mayor crecimiento potencial de la población corresponde a la región 
escolar primaria número 2. En estas zonas de crecimiento potencial deben ubicarse 
estratégicamente las nuevas instalaciones. 

Como plan a largo plazo, deberá seguirse la siguiente estrategia en la provisión de 
instalaciones educativas: 

En la región primara número 2. la instalación de escuela primaria auxiliar y una 
escuela secundaria completa para cubrir la demanda hasta el año 2010. 

En la región primar.i número 4. la instalación de escuela primaria au.'(iliar y una 
escuela secundaria completa pam cubrir la demanda hasta el año 2010. 

En la región primaria número 3. inicialmente la instalación de escuela primaria 
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auxiliar y una escuela secundaria auxiliar con capacidad para aumentaTla a una 
secundaria complela dentro de 6 años. 

El la región primaria mlmcro 5, la inslalación de una escuela secundaria completa 
para atender la demanda hasla el año 2010. 

En la región secundaria número 2, aumcnlar Ja capacidad de Ja escuela secundaria 
-o instalar una secundaria auxiliar- para cubrir Ja demanda hasta el año 2010. 

Soporte administrativo al público 

Una de las conclusiones directas derivadas de lo establecido en el punto anterior es la 
inclusión de servicios públicos auxiliares. Al incluir desde una farmacia, puntos de 
entrega y recepción de documentos ante diferentes instancia~. hasta un juzgado auxiliar, 
permiten que Ja eficiencia en gestiones para que los ciudadanos tengan una vida cívica 
plena. 

Aún cuando estas instalaciones representan una porción relativamente pequeña en el 
total del proyecto, son una innovación única que cumplirá con una función que rebasa 
sobradamente las opciones actuales de interacción cívica. La presencia de ellas 
contribuirá incluso en el combate contra Ja corrupción y venta de fa~·ores, y asistirá a la 
cabecera municipal a integrar una administración más eficiente. 

El número de personas estimadas diariamente es 80 para estas instalaciones. El 
estimado obedece a los estudios de anuencia de gestiones menores para el número y 
tipo de población actual y hasta los próximos 10 años. 

Instalaciones de recreación, esparcimiento y deponivas. 
Estas instalaciones desempeñan un papel fundamental en el éxito de la propuesta. 
Desempeñan la función de atracción de la juventud, eslabón crítico y a la vez inestable 
de la sociedad. El deporte ha sido consistentemente un conjunto de actividades que 
cumple con varios aspectos en la formación del indh•iduo: congrega y enseña la 
disciplina de equipo, fonnlccc el carácter al enseñar una actitud hacia el éxito o la 
derrota, sirve para canalizar su energía hacia un propósito dentro de un marco de 
regulaciones, desarrolla el físico, distrae de la rutina cotidiana, y encauza espcctativas. 
Pero muy frecuentemente su función principal en una comunidad es ayudar tanto a 
panicipantcs como a espectadores a jugar, lo que fomcnla Ja creatividad y realización al 
alcanzar una meta independiente. 

Las instalaciones deportivas del centro servirán a Ja escuela en sus horarios regulares, y 
a los panicipantes y espectadores de fin de semana. Nuevamente, el hecho de que estas 
instalaciones se encuentren en un centro que ofrece taTnbién otras alternativas de 
recreación com•ivcncial fortalecerá la identidad del individuo hacia su comunidad. 

Otras instalaciones de recreación cultural son la biblioteca pública, el salón-auditorio y 
el propio parque de estacionamientos cuando se use para ferias o en calidad de plaza. 
Aún cuando estas instalaciones pertenecen formalmente a la escuela, podrán ser de 
carácter público en horarios ajenos a la escuela-como Jos fines de semana y 
vacaciones de verano-, y su disposición con respecto ni conjunto permitirá su acceso 
sin intcñcrir con las instalaciones únicamente educativas. Así, por ejemplo, en un 
sábado será posible programar un servicio particular a mediodía en el auditorio y tener 
la proyección de una película al anochecer, organizar un punido de futbol, y tener una 
berbcna en el estacionamiento; todo sin entrar ni alterar en forma alguna a la zona de 
escuela 
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El aforo a estas instalaciones es similar al de un centro de pueblo, con su afluencia dada 
en función de los patrones de conducta de congregación de los pobladores, así como la 
serie de eventos que se lleven a cabo en un día determinado. La afluencia de adultos 
será menor durante la semana, pero pudiendo recibir en un fin de semana específico al 
total de la población a lo largo de todo el dfa. 

Plaza y estacionamiento 

Por el uso mixto de muchas de las instalaciones del conjunto, el criterio para el número 
de cajones de estacionamientos se regirá por el criterio mayor aplicable a cada uno de 
los usos programados. 

Para la escuela, cuyo uso es único, por reglamento se requiere un cajón por cada aula y/ 
o por cada 40 metros cuadmdos construidos. Si la población atendida es de 540 
alumnos por tumo y la capacidad por salón es de 30, tan solo en lo correspondiente a 
aulas se requieren 18 cajones. 

Al añadir la zona de oficinas escolares, oficinas auxiliares de administración, 
laboratorios, edificaciones accesorias para zona deportiva, enfermería-farmacia y 
biblioteca pública, se estiman otros 480 metros cuadrados de construcción. El 
reglamento pam zonas públicas exige un cajón por cada 12 metros cuadmdos de uso 
útil. Ello nos arroja un total de 40 cajones. 

El salón-auditorio se estima para 300 personas, y el reglamento indica un cajón por 
cada 7.5 metros cuadrados construidos. Para este número de usuarios la edificación será 
de 360 metros cuadmdos, dando 48 cajones. 

Por lo dispuesto en reglamento, el centro contará con 106 cajones de estacionamiento 
como mínimo. No obstante ello parecerá sobrado ya que en las poblaciones atendidas 
actualmente se tienen 228 automóviles, pero el volúmcn aumentará y la actividad del 
centro propiciará la afluencia desde el exterior cuando sucedan eventos especiales. 

Integ•ación ciudadana 

Más que un edificio identificable, este concepto representa el conjunto de edificaciones 
y el conjunto intcgr.1do de soluciones. La solución a carencias actuales de la población 
en materia de integración social con desarrollo, representarían una im·ersión mucho 
mayor si se atcndiemn separadamente, y probablemente no aportarán individualmente a 
la cohesión necesaria entre la ~·ida cf\•ica y social de las personas. Ello no implica que 
se debe considerar la solución integral como sinónimo de solución "mágica" de un solo 
golpe, sino que es el marco fundamental a tra\'és del cual las personas pueden encontrar 
soluciones interrelacionadas y bien coordinadas en diferentes instancias. 

Este particular obedece intenta sobreponer el rcsago que debe enfrentar el ciudadano 
promedio para encontrar solución eficiente a los requerimientos a los que tiene derecho, 
dentro de un marco cívico ordenador. Una de los costos más altos tanto para la 
población como para la provisión de servicios es el tiempo y falta de coordinación ante 
diferentes instancias. Es decir, el ahorro en estos dos puntos es uno de los pilares para la 
generación de riquc7.a, y darles solución representa la justificación suficiente para un 
centro integral. 

La solución integral desde luego se estima para la población total de la zona. con una 
solución formal para atender un aforo regular de 40 personas en días laborales, 400 
personas en fines de semana. hasta 2000 personas en días en que ocurran eventos 
especiales; todas estas cifras en forma independientes del aforo a las instalaciones 
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educativas. 

En conjunto, el aforo al centro depende en gran medida del respeto a la fonna de vida y 
cultura de los pobladores. Sería arrogante suponer que tan solo una administración 
\•ertical y un proyecto, por eficiente que estos fueren, pudieran lograr que el centro 
propicie la atracción y cambio cultural deseado sin tomar en cuenta consideraciones y 
variantes en la forma de vida local. U. configuración física, o proyecto, puede 
considerar e incluir soluciones formales desde las que se pueda operar el centro 
integrnndo la participación de los pobladores, pero su éxito en el tiempo -
sustentabilidad- dependerá de el cómo se presenta, intcgrn y hace partícipes tanto a la 
población en general como a los individuos que la conforman. 

Analisis de necesidades, atributos, 
equipamentos y requerimientos 

Necesidades del Conjunto 

l. Atención a asentamientos permanentes 

Zonineaclón estratégica. Ya que su carácter es de perfil social, para ayudar al 
desarrollo cquilibrndo de los grupos que conforman la composición socio
demográfica local, el criterio para su ubicación está determinado por las 
posibilidades con que se puede acercar a la población que representa la media 
económica local. 

Elemento regulndor para la planlDeadón urbana. Debido al carácter de la 
propuesta como instalación de infrnestructura con influencia parn el desarrollo 
comunitario local, es conveniente dar relevancia a su configuración en la 
localidad, su vigencia. impacto y limitaciones. 

Hito Urbano. En la propuesta se considera un área relativamente grande 
respecto a los demás componentes urbanos en la localidad. Por ello es 
necesario aprovechar esta característica y utilizar la solución fonnal como 
elemento de ordenamiento urbano, y si bien con identificación propia. 
también con atributos de composición relacionados a la expresión y 
tipología de la región. Ya que los alcances del planteamiento contemplan 
que el desarrollo que se ayuda a lograr trasciende a la zona de influencia 
directa, el carácter formal del conjunto también plantea que fortalezca 
valores de orden nacional y de la filosofía del sistema educativo y cívico. 

Capacidad en función de A rea de Influencia 
• Operación media programada. La escuela está diseñada para cubrir las 
necesidades de impartición de educación para los próximos 23 años, durante 
lo cual absorberá gradualmente la ocupación escolar de las escuelas 
circundantes que actualmente no cumplen con los requerimientos para 
proveer educación primaria en forma satisfactoria. 

• Capacidad máxima y llmltaclones. De acuerdo al índice de crecimiento 
demográfico registrado y a tendencia de crecimiento de la mancha urbana, la 
zona en donde se ubica la escuela quedará ubicada estratégicamente para 
cubrir la demanda márjma al término del tiempo medio programado. Al 
cumplimiento del término señalado será necesario considerar la instalación 

CENTRO DE DESARROLLO CÍVICO COMUNITARIO SUSTENTABLE 

87 



88 
de un nue\'O centro escolar, o ampliar la escuela si no fuera utilizada el área 
de reserva actualmente considerada. 

2. Accesibilidad económica en la localidad 

Suministros. Ciertos suministros y ser\'icios son necesarios para la operación 
cotidiana: Abarrotes para cuando se darán comidas en el Comedor; recolección 
diaria (entre semana) de basura; abastecimiento periódico de utensilios como 
escobas, papel sanitario, trapos de limpieza, cubetas, etcétera; material de trabajo 
como papel carta, toncr para fotocopiado, tintas, lápices, gises, borradores, 
cuadernos, etcétera; material para mantenimiento como dcstapacaños, pintura. 
brochas, impermeabilizante, losetas de repuesto, etcétera. Todos estos suministros 
son requieren de espacios propios en la zona de servicios y bodega. 

Aprovechamiento de infraestructura existente. Las instalaciones de 
infraestructura existente define tanto los atributos que se incorporan en la escuela 
propuesta, como soluciones que permiten que la escuela no tenga que pre\'ccr el 
soporte de algunos servicios para operar correctamente. 

Optimización de recursos locales: 
•Accesibilidad. El éxito para que la escuela funcione y sirva como elemento 

para desarrollo futuro en la localidad depende de que los usuarios 
potenciales puedan accesarla facil y económicamente, sin que el ir a la 
escuela represente un riesgo a los alumnos, o que implique que quienes 
deban acompañarles en sus recorridos diarios tengan que alejarse de sus 
centros de trabajo o actividades cotidianas. La ubicación de Ja escuela. si 
bien es preferente que se encuentre en terrenos menos caros, no debe 
implicar gastos substanciales de transporte o energía para los habitantes 
locales. 

• Construcción. Pm-a la construcción de la escuela, así como para su 
mantenimiento, considera la utilización de materiales que comunmente se 
encuentran el la localidad. 

Espectro/ campos de lnnuencla: 
• Construcción. La construcción de la escuela utilizando materiales 
disponibles en la localidad es un agente de activación económica en el 
sector. Los materiales industrializados que se distribuyen regularmente y los 
materiales que se pueden extraer directamente en la localidad son los que se 
plantean para la construcción. 

• Fuentes de trabajo directas. Tanto el personal que se contrate para la 
construcción como el personal docente y operativo de la escuela se propone 
que sean de la localidad. Para el personal utilizado en la construcción, el 
proceso de construcción en base a Jos recursos locales sirve para como 
capacitación par.i trabajos posteriores. Para el personal docente, la 
capacitación continua puede lle\•arse a cabo en la Sala de Proícsores, y 
pueden estudiar el los Cubículos para Profesores. Se pretende que la 
Bilblioteca contenga volúmenes para el estudio de la instrucción elemental. 

• Recursos optimizados. La propuesta de parcelas y talleres tiene, además 
del propósito de la enseñanza, el estudio, desarrollo y aplicación de métodos 
para la mejora de cultivos e industria local. Ello implica el que se programe 
la presencia de in\·itados y especialistas que trabajen con los alumnos y 
docentes para cumplir con ese fin. El propósito de talleres y parcelas 
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pennitirá en el mediano y largo plazo contar con personas locales con 
capacidad para aprovechar recursos locales; la orientación de algunos de los 
productos de parcelas y talleres puede pennitir el fomento de su utilización 
en aplicaciones que den rentabilidad a su producción. 

Impacto nnanclero. La construcción de la escuela es el primer impacto que la 
escuela trae a la localidad. Derivado directo de la presencia de la escuela es la 
asignación de recursos que la• familias de los alumnos que asisten a clases; 
también, el mantenimiento y ga•tos operativos de la escuela tiene un impacto en 
la economía local. La inversión inicial se plantea que pro\·enga de recursos 
federales para la instalación de escuelas, así como de recursos estatales y 
municipales proporcionales. Pero debido a que se plantea que la escuela y la 
instalación generen recursos por producción de bienes y servicios puntualizados 
por las necesidades de la localidad, ello implica que el centro reciba recursos al 
participar directamente en actividades con inílucncia en la dinámica económica 
local. 

3. Ambientales 

Climáticas. El clima delcnnina gran parte de la solución fonnal de los edificios. 
La necesidad de controlar las variaciones climáticas que afectan el confort 
humano detcnnina las fonnas, malcrialcs y disposición del edificio. Para que el 
conjunto propuesto tenga éxito, es necesario que se tengan fuentes de energía 
locales y un mínimo de dependencia de las fuentes distantes de energía y recursos. 
Para ello, se debe enfocar el trabajo de adecuación climática del edificio para que 
se cumpla con los siguientes puntos: 

•Adecuación al clima local. Las variaciones climáticas locales no deben 
afectar las condiciones de confort de la• personas que usan el edificio. 

•Aprovechamiento de energía pasiva y ahorro de energía artificial. El uso 
adecuado de técnicas de aprovechamiento de incidencia solar, iluminación y 
vientos pennitcn que se dependa al mínimo de soluciones artificiales que 
deben "traerse" desde otros lugares, cuya accesibilidad cslá condicionada a 
que exista disponibilidad y/o no requieran aumentar las instalaciones ya 
existentes. 

•Instalaciones no contaminantes. No solo es necesario que Ja demanda 
energética y de recursos sea lo más local posible, sino que sus residuos 
deben poderse reciclar al máximo, y en su caso poder ser reabsorbidos en la 
forma más natural posible al medio ambiente ya existente. 

Integración al Medio Ambiente. La forma en que se construyan. se mantengan y 
operen los edificios debe ser tal, que causen la menor afectación al medio 
circundante. Es conveniente que ello sea una nonna aplicada y a seguir en la 
planificación, ejecución y uso cotidiano, obsen•ando los siguientes criterios: 

• Bajo impacto ambiental en la región 
En su instalación 
En su operación cotidiana 
En su mantenimiento 

•Solución constructiva con el máximo de materiales locales y regionales. 
Tanto los materiales como la fonna en que quedarán dispuestos en el 
edificio debe ser tal, que requieran un mantenimiento mínimo durante la 
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vida programada de los edificios. 

• Bajo costo de operación y mantenimiento. Instalar tecnologías de reciclado 
y que donde las necesidades energéticas y de recursos se provean 
principalmente por medio de sistemas pasivos. 

•Activo de infraestructura para el Desarrollo Sustentable. En la medida de lo 
posible, se buscará que los recursos que se generen en el conjunto tengan 
excendentes que puedan ser aprovechables en la región. Tal puede ser el 
caso del tratamiento de aguas servidas, que puede no solo reciclar el agua 
necesaria por el conjunto, sino también aquella de edificaciones 
circundantes. De esta manera. con el conjunto se busca que: 

4.Humanas 

a) la optimización en el apro\'echamiento de recursos de 
infraestructura, y 
b) Actuar como planteamiento de infraestructura para la 
provisión óptima de recursos 

Atender las necesidades humanas con frecuencia se torna como algo que sucede "de 
facto" cada vez que se platea un nuevo edificio; desafortunadamente, con casi igual 
frecuencia resulta que no se cumple con las condiciones que fomenten el bienestar y 
potencial de los usuarios de estos edificios. A fin de evitar este error tan común, resulta 
oportuno establecer las instancias que se desee ocurrdll durante el uso cotidiano del 
nuevo edificio. Cuando esta condición se cumple. puede decirse con orgullo que el 
edificio hace tal o cual cosa. como algo capaz de vida. 

• Fomento de Valores. La principal función que debe poder hacer el edificio es 
ayudar a las personas a reafirmar el su identidad cultural, en un entorno que 
propicie su deseo de expander sus horizontes y aspiraciones. Si bien es cierto que 
el conjunto cívico atrne a las personas a congregarse. la presencia de la escuela 
como componente "ancla" permite que la educación se vuelva un recurso 
cotidiano, y eventualmente substancial. La estrategia para fomentar valores en 
forma ordenada se concentra en: 

Integración del usuario con su espacio formal. 
Atributos de comportamiento propios de la localidad 
De la educación como parte integral del individuo 

• Relación con Oportunidades Locales de Desarrollo. El proveer únicamente una 
escuela en la localidad no resulta suficiente para fomentar el desarrollo. El 
proveer un centro actúo corno polo de desarrollo, bajo la estrategia de: 

Optimización de la disponibilidad de recursos 
Disponibilidad de recursos de educación para los integrantes de la comunidad 

•Integración antropológica. El aspecto que para los usuarios resulta más evidente y 
por consiguiente importante son los atributos que les permiten interactuar con el 
edificio. Más allá de cumplir con requerimientos antropométricos u operativos, la 
identificación del edificio como un espacio donde se no solo se replica su vida, 
sino que puede incluso suceder mejor. En la medida que esto sucede, se puede 
esperar que los usuarios busquen participar en actividades alternativas, las que el 
edificio provee y que están enfocadas a acercarle al mundo moderno, quedando: 

Armonía con las costumbres locales 
Optimización en función de los hábitos y manifestaciones culturales 
Instalación para el fomento de valores antropológicos y de integración social 
Funcionamiento ante la comunidad para el Cambio Cultural Dirigido 
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CapíJulo 6 

Necesidades de la Escuela 

Operativas 

Admlnlstracl6n 

Dirección. Oficina del director de la escuela Es donde se atiende individualmente 
a maestros y padres de familia; se atienden y resuelven asuntos de la escuela hacia 
la comunidad; se atienden aspectos administrati\'OS de orden general. Requiere: 
Espacio para archivo de la dirección. escritorio de trabajo para el director con 
sillas para atender visitantes, espacio para terminal o computadora individual con 
impresora, gabinete para la Bandera Nacional. Libreros y estantes para material de 
uso cotidiano; teléfono. Cajoneras y gabinetes para material bajo el resguardo de 
la Dirección. 

Secretaría General. Espacio para personal de soporte administrativo. Aquí se lleva 
a cabo el control de matrículas, contabilidad, administración de registros y pagos 
a maestros y proveedores. Se llevan a cabo contrataciones y administración de 
recursos. Requiere: Espacio para terminales o computadora(s) de contabilidad, de 
administración de expedientes, registro de inventario y administración de la 
información; zona de impresoras; en caso de que la red de información sea 
administrada por un servidor aquí es donde se instalará. Cuenta con gabinetes y 
estación de trabajo para cada una de las personas que trabajan en esta área, 
estantes y libreros para material de uso cotidiano; teléfonos; estaciones de trabajo 
cerradas en donde se requiere atender casos específicos de visitantes al área 
Gabinetes y/o cajoneras para material bajo el resguardo del personal del área. 

Archivo. Espacio para el resguardo organizado de expedientes de estudiantes, 
maestros, libros contables. libros de asambleas, y en general documentos que 
deben ser resguardados, ya sea para consulta posterior o no. 

Secretarlal. Espacio para el personal de soporte de la dirección y secretaría 
general. Se lleva a cabo la clabornción de documentos, se administra el archivo 
general; se captura la información que deba alimentar a las computadoras, se 
contestan las llamadas telefónicas y se reciben los faxcs. Desde aquí se recibe a 
las personas que deban ser atendida~ por la Secretaría General o la Dirección, o 
que llegan a solicitar información relacionada con la escuela Requiere: 
Estaciones de trnbajo para el personal del área, terminales de captura o 
computadoras conectadas a la red. máquinas de escribir; estantes para material 
usado en el área, cajoneras para personal con estación fija. teléfonos para las 
estaciones cuya función incluya contestar o hacer llamadas; estación de fax; zona 
de fotocopiadoráS de uso intenso; zona de impresoras. Estación( es) para atender 
personas que llegan al área administrativa. 

Vestíbulo. Espacio en donde llegan las personas al área administratÍ\'a. Requiere: 
Sala de espera para 5 personas. reloj chccador para el personal. 

Baños. Espacios de asco parJ el personal del área administrativa. Requiere: Baño 
para hombres (Lavamanos. retrete y migitorio) y baño para mujeres (2 lavamanos, 
2 retretes). 

Control de acceso vigilado. Espacio desde donde se controla el acceso a la escuela 
e instalaciones de acceso controlado, a cargo de personal de vigilacia. Requiere: 
Estación de control con silla. estante para documentos y paquetería. 
intercomunicación a zona administrativa y zona de servicios. Ubicación a las 
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inslalaciones que requieren acceso controlado. 

Soporte Docente 

Pedagogía. Oficina para atención especial de alumnos, orientación hacia la 
educación, asistencia para mejorar el aprovechamiento, detección de disíunciones 
de aprendizaje. Capacidad de atención para 3 sesiones programadas al día, más 2 
sesiones no programada. Requerimientos: Escritorio con silla para entrevistado, 
soíá; estación de trabajo para alumno en sesión; librero, eslante, cajonera y 
gabinete para material del pedagogo, archivero; computadora o terminal indi
vidual e impresora, conexión a sistema de red (servidor). 

Coordinación de Lenguas/ Idiomas. Oficina de la persona encargada de los 
programas de idiomas, en donde se elaboran los planes de estudios de idiomas e 
incorporación al plan de estudio oficial. Sesiones de trabajo con otros maestros 
que imparten en grupos que incluyen idioma. Coordinación del taller (aula) en 
donde se imparte la clase de idiomas a grupos. Atención a alumnos en sesión 
individual, en el orden de 3 diarias. Programación de clases. Calificación de tareas 
de los grupos con impartición de Lenguas/Idiomas. Requiere: Escritorio con 2 
sillas para entrevistado o sesiones de trabajo con otros profesores; mesa de trabajo 
para la elaboración de material didáctico; librero, eslantcro, gabinete y cajoneras 
para material de trabajo del responsable de idiomas; archivero temporal para 
expedientes (el definitivo es enviado a la zona de archi\'O de estudiantes); 
extensión tclcíónica; computadora individual e impresora con conexión a sistema 
de red (servidor). 

Coordinación de Talleres. Espacio para la persona a cargo de administrar los 
talleres y preparar a los maestros de grado en los temas relativos a los talleres, así 
como de coordinar la asignación de tiempos de uso de los talleres por grupo 
dentro del programa cducath·o oficial. 

Prefectura. Espacio para el prefecto. Control de alumnos rucra del salón de clases. 
Requerimientos: Escritorio; eslantcro para material; cajoneras para formas de 
reportes: terminal para envio de reportes en red; 3 sillas para alumnos en 
reprimenda. 

Cubículos de Trabajo para Profesores. Conjunto de espacios individuales en 
donde los maestros pueden preparar sus clases y desarrollar su trabajo en forma 
individual o en grupo. Requerimientos: Un cubículo por cada 3 aulas o 3 mae
stros, el mlmcro que resulte más alto; zona de gabinetes individuales para cada 
uno de los maestros de la escuela. En cada cubículo: Mesa de trabajo con 4 sillas, 
estantero abierto, aislamiento acústico. 

Sala de Profesores. Espacio para el descanso conjunto de los maestros, 
normalmente utilizado en las sesiones de recreo de estudiantes. Cumple con la 
función de ayudar a la integración de los maestros mediante la convh·encia. 
Rcqucrimictos: Mesa con 12 sillas, más 2 sillas adicionales; 2 soíás para 3 
personas con mesa de centro; cómoda, caferera y dispensario de agua polable; 
anaqueles abiertos; librero. Ubicación con cobertura visual hacia los patios de 
recreo. 

Vestíbulo. Espacio desde donde se acccsan los espacios del área de Soporte 
Operacional. 

Baños. Baño para hombres (Lavamanos, retrete y migitorio) y baño para 
mujeres (2 lavamanos, 2 retretes). 
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Impartición de Enseñanza 

Aulas para la educación de niños. Conjunto de espacios en donde se imparte la mayor 
parte de la eseñanz.a formal, por grupos y de acuerdo a edad y grado de avance. 

Interiores. Espacio principal de impartición de enseñanza. Las aulas son diseñadas 
para ser adaptables al modelo educativo que se escoja. Son flexibles para poderse 
combinar con otras aulas o cuando menos atender más de un grupo cuando sea 
necesario. El espacio tiene visibilidad hacia la zona de escritorio del maestro, y la 
zona destinada para alumnos está distribuido en dos zonas: Zona de pupitres y 
zona accesoria para interacción libre o expansión cuando se requiere dar 
capacidad a un mayor número de alumnos que el de uso cotidiano. La circulación 
es fluida en sentido longitudinal en toda el aula, y entre zonas en sentido transver
sal. Requerimientos: Escritorio del maestro, pizarra con circulación libre en toda 
su extensión, estantes, librero con material para el grado específico, gabinetes 
individuales para el número cotidiano de alumnos; colgadores de abrigos y 
suéteres, pupitres para 24-30 alumnos, gabinete cerrado del maestro. área de pared 
para despliegue de trabajos bidimensionales de alumnos, mesa retráctil para 
despliegue de trabajos tridimensionales o para trabajo en subgrupo . 

Aulas Exteriores. Espacio de extensión exterior del aula interior. El espacio 
funciona como complemento para la impartición de la enseñanza en el aula 
interior, en particular en actividades y temas en donde la necesidad de mayor 
espacio acústico o de movilidad de los alumnos así lo requiere. Requerimientos: 
Capacidad de integrar el espacio al aula interior; confinamiento de los alumnos al 
espacio delimitado por aula interior y exterior, fluidez de circulación entre ambos 
tipos de aula. 

Aulas para la educación de adultos. Este tipo de aulas está configurada para los 
adultos que requieren instrucción primaria. Destaca la imponancia de las aulas 
que deben obedecer a las necesidades perceptivas de los alumnos adultos, en 
donde toma un papel preponderante el que el recinto de impartición para adultos 
permita el fonalccimiento de la personalidad de los alumnos. Por antecedentes 
históricos, la asistencia de adultos a la educación elemental es significativamente 
más baja que la asistencia de niños; por lo que las instalaciones son de menor 
escala pero de igual importancia que las de la escuala para niños. Requerimientos: 
Aulas para 20-25% de la capacidad escolar para niños; pupitres para adultos. 
gabinetes para cada alumno, área para el instructor, pizarrón, aula con capacidad 
de ordenar los pupitres en fila.~ y en círculo; ambientación de acuerdo a las 
cspcctativas de adultos. Separación de la instrucción de niños, por espacio o por 
horario. 

Talleres por actividades predominante. Taller al que acuden alumnos, normalmente 
por grupos de grado. Talleres en donde se Ilc\•a a cabo el aprendizaje por medio de 
aplicaciones prácticas. 

Aprovechamiento y Renovación de Recursos Locales. Espacio en donde se 
enseña a los alumnos sobre la óptima utilización de los recursos en donde está 
instalada la escuela y su área inmediata de influencia. Este taller enfatiza las 
aplicaciones de metodologías que pueden seguir los niños en el cuidado de su 
medio ambiente, en forma práctica y directa. Estimulación de valores y 
retribución por acciones conducentes a la sustentabilidad del medio ambiente 
local. 
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Agricultura e Industria. Espacio en donde se instruye sobre las aplicaciones, 
posibilidades y explotación racional de las actfridades derivadas del sector 
industrial y de agricultura de la localidad. Se enfoca principalmente a las 
actividades existentes de la localidad. 

Manifestaciones de expresión y valores tradicionales. Espacio dedicado al 
aprendizaje y comprensión de normas, hábitos, costumbres, creencias y valores 
que dan identidad a las comunidades en la localidad, asf como sus 
manifestaciones de expresión ubicadas en el contexto cultural. 

Ciencias. Espacio en donde se imparte la instrucción práctica de ciencias con 
mayor proyección aplicable a la localidad. Refuerzo de las materias de ciencias 
impartidas en aulas. 

Idiomas I Lenguas. Espacio en donde se imparte el aprendizaje de un segundo 
idioma que permita a los alumnos desen\'olverse ante un ambiente transcultural y/ 
o internacional previsible. 

Blblloteca. Espacio prinicipal en el conjunto en donde se alojan los libros de consulta 
específica y eslimulación del aprendizaje de los alumnos. La disposición del espacio 
permite tanto la consulta de grupo, subgrupo y alumnos individuales. Requerimietos: 
Zona de lectura en mesas, con espacio para tomar apuntes: zona de libreros para 800-
1100 vohlmenes, con circulación para 2 niños: fichero: zona de bibliotccario(a), con 
estación de trabajo con capacidad para el registro de volúmenes, consulta de base de 
datos y almacenaje temporal de libros consultados y por consultar. 

llumlnacl6n en aulas. La iluminación natural de intensidad más pareja es la 
proveniente del norte. Sin embargo, debe consider.irse alguna solución que compense la 
caída de temperatura de las ventanas con esta orientación. 

Formad6n Integral 

Juego y Recreo. E.•pacios exteriores destinados al esparcimiento de los alumnos y al 
fomento del juego con sus compeñeros. 

Infantiles. Instalaciones de juegos de estructura preformada para niños. 
Libre. Espacios exteriores con delimitaciones virtuales mediante separadores 

vegetales y terrazas. 

Instalaciones Deportivas. Instalaciones tipo cancha. Estas instalaciones se comunican 
desde el patio principal de la escuela, y se pueden aceesar directamente desde el 
exterior por un acceso controlado para uso y e\'entos ajenos a la actividad escolar. 

Campo de Futbol. Un campo de futbol infantil. 
Canchas de Superficie Dura 

Volibol. 3 canchas para el juego del Volley Ball. 
Basquetbol. 2 canchas para el juego del Basquet Ball. 

Almacén de Equipo deportivo. Espacio cerrado en donde se almacenan los 
materiales para la práctica de juegos deportivos. Funciona como centro de control 
del inventario del equipo de juegos deportivos, y como el espacio en donde la 
persona de instrucción física puede hacer trabajo de oficina. Requerimientos: 
Zona de escritorio con gabinete, cajoneras, casillero y pizarrón de control y 
anotaciones: anaqueles para el almacenaje de pelotas y balones: anaqueles para el 
almacenaje de redes, postes rcmoviblcs de las canchas, material para el trazo de 
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líneas de canchas de pasto, pizarrón móbil, letreros de manta. 

Acceso controlado. Punto de acceso controlado para uso y eventos fuera de las 
actividades escolares cotidianas. 

Parcelas de Cultivo 
Parcelas. Arcas de cultivo al aire libre, en donde se instruye a los alumnos sobre 
las siembms de la localidad y se llevan a cabo aplicaciones reales de los talleres y 
materias relacionados con el campo de la agricultum. 

Almacén. Espacio cerrado en donde se guarda la herramienta de trabajo y 
productos necesarios para el cultivo que se lleva a cabo en las parcelas. 

Equlpamento 

Enrermería Escolar. Espacio cerrado para la atención de eventualidades de salud 
menores que pudieran padecer alumnos, ya sea por accidente o disfunción cuyo 
tmtamicnto requiere soporte en el tratamiento. Requerimientos: Arca en donde se dá 
tmtamicnto de primeros auxilios; zona de atención con 1 cama de reposo, 1 camilla de 
superficie asctptica; vcstodor, regadera y tarja; escritorio, 2 sillas, espacio para 
computadora y/o máquina de escribir; sofá de espera; vitrina-botiquín tamaño armario; 
cajoneras, gabinete, archivero y casillero. 

Tienda Escolar. Espacio desde el cual se venden alimentos a los alumnos en su tiempo 
de recreo. Puede ser operado por concesión o por maestros asignados en el recreo por el 
mecanismo de "guardia". Requerimientos: Barra con ventanillas de pedido, cobro y 
entrega; acceso (en el exterior) a tienda con carriles para fila; anaqueles para artículos 
con envoltura: mesa de trabajo: tarja y zona de preparación de bebidas. 

Salón de Uso General. Espacio en donde se llc\·an a cabo actividades y eventos cuya 
naturaleza concentra alumnos en grupos, subgrupos y multigrupos. Es un espacio que 
tiene la versatilidad para ser acomodado en diferentes disposiciones. Los usos del salón 
son cspccfficos en virtud de que ello contribuye a definir los requerimientos en la forma 
más precisa posible, y se evita que las funciones que debe cubrir deban ser llevadas a 
cabo con carencias por falta de planificación, o se se instalen recursos con poca 
posibilidad de que se lleven a cabo. Tiene acceso a la Bodega en donde se almacena el 
mobiliario necesario para cada uso programado. Requerimientos: las dimensiones 
má'Cimas están determinadas por el uso-destino que mayor espacio requiera en un 
momento dado: Espacio regular para recibir a la totalidad de la escuela, sentados en 
disposición de auditorio, a 3 grupos completos sentados con mesa para comedor; Ja 
forma en planta del lugar debe permitir la libre circulación y fácil evacuación para cada 
uno de los usos programados: ventilación adecuada; fácil acceso en relación a Jos otros 
espacios con uso escolar; fácil acceso para usos comunitarios (no de uso escolar), ya 
sea independiente del acceso a la escuela o no, pero sin permitir en este último caso que 
Jos usuarios no escolares tengan que circular por zonas de uso escolar exclush·o; ruta 
franca de evacuación a zonas abiertas; iluminación natural adecuada para cada uso, e 
iluminación concentrada en zona utilizada como escenario principal o foro. 

Proyecciones. Disposición en formato de auditorio, con capacidad para todos los 
alumnos. 

Asambleas. Disposición en formato de cámara (arreglo de mesas dispuestas en 
"U" o en filas con visión a podio). 

Exhibiciones. Disposición de muros móviles, estantes y pedestales, permitiendo 
que todos los alumnos circulen en un lapso de tiempo determinado de acuerdo al 
programa de la exhibición. 

Comedor. Disposición de mesas para dar de comer a los alumnos. La función de 
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comedor puede ser programada para recibir conjuntos de grupos en diferente 
horario, en donde se puede atender a 1/3 del total de alumnos por vez. Las mesas 
son rectangulares y se dispincn para acomodar a 16-20 alumnos en cada una, con 
espacio de circulación para el servicio de mesas incluso con canito de servicio. 

Música. Disposición para acomodar instrumentos, coro y sillas para los grupos que 
forman un grado escolar. 

Eventos Sociales. Utilización del salón para llevar a cabo eventos solicitados por 
personas externas, por lo común la requisición el llevada a cabo por personas de la 
localidad, no necesariamente involucradas directamente con la escuela. Cuenta 
con acceso controlado que limita el acceso a las instalaciones educativas. 

Baños. Instalaciones que dan servicio a los usuarios del Salón. Son accesibles 
desde el vestíbulo de acceso, no desde dentro del Salón. 

Cocina. Espacio en donde se prepara la comida para algunos de los eventos del 
comedor y preparación de algunos de los productos que se venden en la Tienda Escolar. 
Sirve como instalación de soporte y está ubicada con acceso directo al Salón, conexión 
a la Tienda y cuenta con alacena propia. Tiene ilumnación y \"Cntilación al Patio de 
Scn•icio, al que tiene acceso. pero evitando que los alumnos puedan salir de la escuela 
por ella. 

Bodega/Utllerías. Espacio destinado al almacenamiento de equipo y suministros, y a la 
reparación de mobiliario. También sirve para el almacenamiento temporal de enseres 
rentados. 

Patio Servicio. Espacio en donde se reciben suministros distribuidos con transporte de 
hasta 3 1/2 toneladas, o cuyo volúmncn individual no sea mayor a 6 metros c11bicos. 

Vivienda Velador. Unidad de \•ivicnda incorporada a la edificación. destinada al 
velador de la escuela. Tiene acceso desde la zona de sen•icios, y acceso indirecto a la 
cabina de control del acceso principal de la escuela. Tiene como función secundaria la 
de conserjería fuera del horario escolar principal. 

Puesto de vela. Espacio vinculado a la vivienda desde donde es posible dominar 
visualmente los accesos y zona donde se encuentran los activos muebles 
susceptibles de robo. 

Espacio para Donnlr. Espacio asignado al descanso del velador. Dispuesto en 
forma que se evite el ruido excesivo emitido durante los recreos. 

Coclneta con zona para comer y para estar. Espacio dentro de la vivienda en 
donde el velador puede prepararse sus comidas; el espacio también es estancia. 

Baño. Sanitario. lavamanos y regadera para uso del velador. 

Pasillos Escolafts. Deberán terminar de preferencia en salidas a palios o zonas 
abiertas. Los pasillos adyacentes a aulas deberán, en la medida de lo posible, un 
vestíbulo de resguardo hacia las aulas. 

Escaleras. Evitarán terminaciones de tres aristas expuestas en sus extremos. Se 
requiere que tengan guarniciones o pretiles. pero no quedar expuestos sus vértices 
laterales. 

Patios de Servicio. No accesibles desde las zonas utilizadas por alumnos, y alejados 
del acceso principal de escuela. 
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Necesidades de los Servicios Comunitarios Incorporados 

Operativas 

Administración. Es donde se atiende y trata de garantizar la buena operación del 
conjunto y sus componentes. Las operaciones y operación cotidianas se generan y/o son 
reportadas a la administración del centro. Desde esta oficina se controla gran parte de la 
seguridad del inmueble y sus usuarios, administra al personal de apoyo, de intendencia 
y logístico para todas las instalaciones. Requiere: Oficina de administración, espacio 
sccrctarial, sala de recepción, archivo, bodega de intendencia. Los puntos de control de 
acceso general están subordinados a esta oficina, y los puntos de control de acceso 
particular también reportan a esta administración, aún cuando no estuvieran 
directamente subordinadas a ella. 

Integración estratégica 

Instalaciones Cívicas. Del conjunto de instalaciones cívicas seleccionadas depende dar 
el carácter de "Centro" que completan los requerimientos sociales de la zona de 
influencia directa. Junto con la escuela y otras instalaciones estratégicas, establecen las 
condiciones para que la gente de la región cuente con una ifracstructura de soporte 
adecuada para el desarrollo. Requiere: Enfcrcmcría básica que funcione también como 
estación de primeros auxilios, con farmacia básica; Biblioteca Pública para 1200-2000 
volúmenes; salón de uso comunitario para exposiciones, prÓycccioncs 
cinematográficas, exposiciones, eventos religiosos y gremiales, eventos sociales y 
asambleas organiwdas de interés general; Juzgado Auxiliar; oficina de gcstgión 
ciudadana; espacio abierto con capacidad para montar exposiciones eventuales al aire 
libre. 

Instalaciones Deportivas. Instalaciones que, además de complemetar el carácter social 
del conjunto, sirven para atraer contínuamente a usuarios. Cumplen también con la 
función de aumentar las opciones de esparcimiento y fomentar la con•·ivencia de la 
población en general. Requiere: Campo de futbol, canchas de basquctbol y volibol; 
espacios de soporte como baños públicos, bodega, y control de usuarios. 

Instalaciones Complementarlas para el Financiamiento (Conceslonables). 
Corresponden a un concepto innovador que ha tenido buenos resultados tanto para 
fortalecer la presencia de centros escolares y de desarrollo comunitario como para 
lograr una mayor sustcntabilidad de las instalaciones generales a las que dan apoyo. 

En el caso de este centro, por las características geográficas y de infraestructura 
regional, se ha seleccionado instalar en primer lugar una pequeña transmisora de 
radio educativo, cuya progr.imación está vinculada y de.<;aITOllada futcgramcntc en la 
escuela -por alumnos supervisados por sus maestros y administradores-, y cuyos 
costos de operación se cubren por espacios rentados al igual que transmisoras 
comerciales, pero bajo el esquema exclusivo no lucrativo de la escuela. 

En segundo lugar se ofrece espacio para la instalación de hasta tres giros comerciales 
que satisfacen las necesidades directas de la población: papelería, miscelánea y/o 
mercería. La única condición para la concesión de cualquiera de estas instalaciones es 
el garantizar que el ingreso producto de la concesión se asigne directamente al fondo 
escolar y mantenimiento del centro. 
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Programa Arquitectónico 

Análisis de espacios para el Centro de 
Desarrollo Cívico Comunitario 

Escuela 
Areas generales 

Accesos: 
Estudiantes y peatones (con acceso minusválidos) 
Vehículos 
Estacionamiento pllblico 

Vestíbulo de acceso: 
Control de entrada a escuela 
Zona de espera de salida 

Patio principal: 
Ceremonias al aire libre 
Expedición de alimentos en recreo 
Servicio de enfermería y primeros auxilios 

Administración 
Vestíbulo 

Sala de espera para 5 personas 
Reloj chccador para el personal 

Baños 
Baño para hombres 

Lavamanos 
retrete 
migitorio 

baño para mujeres 

Dirección 

2 lavamanos 
2 retretes 

Oficina del director de la escuela 
Escritorio de trabajo con teléfono para el director con sillas para 
atender visitantes 
Espacio para terminal o computadora individual con impresora 
Gabinete para la Bandera Nacional 
Cajoneras y gabinetes para material bajo el resguardo del director 

Archivo de la dirección 
Libreros y estantes para material de uso cotidiano 
Cajoneras y gabinetes para material bajo el resguardo de la Dirección 
Oficina de extensión académica 

Secretaría General 
Oficina de contraloría 
Espacio para terminales o computadora(s) de contabilidad, de 
administración de expedientes, registro de inventario y 
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administración de la información 

zona de impresoras 
Cabina para servidor 
Gabinetes 
Gabineles y/o cajoneras para material bajo el resguardo del personal del área, 
Estación de trnbajo para cada una de las personas que trabajan en esta área, 
con teléfono 

Estaciones de tr.ibajo cerradas en donde se requiere atender casos específicos 
de visitantes al área 

Estantes y libreros para material de uso cotidiano 
Archivo 

General 
Expedientes de es1udiantes 
Administrativomaestros, libros contables y libros de asambleas 
Archivo Muerto 

Secretaria! 
Mostrador de recepción 
Atención telefónica 
Estación de fait 
Estaciones de trabajo para el personal del área, terminales de captura o 
computadoras conectadas a la red, máquinas de escribir 

Estantes para material usado en el área 
Cajoneras para personal con estación fija 
Zona de fotocopiadoras de uso intenso 
Zona de impresoras. 
Estación( es) para atender personas que llegan al área administrativa. 

Control de acceso vigilado a escuela 
Estación de control con silla 
Estante para recibir documentos y paquetería 

Soporte Docente 
Pedagogía 

Escritorio con silla para entrevistado 

Sofá 

Computadora o terminal individual e impresora, conexión a sistema 
de red (servidor). 

Eslación de trabajo para alumno en sesión 
Librero, eslante, cajonera y gabinete para material del pedagogo 
Archivero 

Coordinación de Lenguas I Idiomas 
Escritorio con 2 sillas para entrevistado o sesiones de trabajo con otros 

profesores 
Compullldora individual e impresora con conexión a sistema de red 
(servidor). 

Extensión telefónica 
Mesa de trabajo para la elaboración de material didáctico 
Librero, cslllntero, gabinete y cajoneras para material de trabajo del 

responsable de idiomas 
Archivero temporal para expedientes (el definitivo es enviado a la zona de 
archivo de estudiantes) 

Coordinación de Talleres 
Prefectura 

Escritorio 
estantero para material 
cajoneras para formas de reportes 
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Capítulo 7 

tenninal para envio de repones en red 
3 sillas para alumnos en reprimenda 

Cubículos de Trabajo para Profesores ( 1 cubículo por cada 3 aulas o 3 maestros) 
zona de gabinetes individuales para cada uno de los maestros de la escuela 
Mesa de trabajo con 4 sillas 
estantero abieno 

Sala de Profesores 
Mesa con 12 sillas, más 2 sillas adicionales 
2 sofás para 3 personas con mesa de centro 
cómoda, cafcrcra y dispensario de agua potable 
anaqueles abicnos 
librero 

· · Vestíbulo 
Baños 

Baño para hombres 
Lavamanos 
Retrete 
mingitorio 

Baño para mujeres 
2 lavamanos 
2 retretes 

Impartlclón de Enseñanza 
Circulaciones 

P'<lSillos con vcstibulación a aulas 
Escaleras 
Rampas 
Vestíbulos 
Separaciones con zonas de esparcimiento 

Baños 
Hombres 

8 lavamanos 
6cxcusados 
6 migitorios 

Mujeres 
8-10 lavamanos 
8-10 excusados 

' TESIS CON -, 
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Aulas para la educación de ninos. Conjunto de espacios en donde se impane la 
mayor parte de la cscnanza fonnal, por grupos y de acuerdo a edad y grado de 
avance. 

Interiores 
Escritorio del maestro con pizarra 
Estantes/repisas/gabinetes de estudiantes (en grados iniciales) 
Librero 
Gabinetes 
Colgadores de abrigos y suéteres 
Pupitres para 24-30 alumnos 
Gabinete cerrado del maestro 
Arca de pared para despliegue de trabajos bidimensionales 
Mesa retráctil para despliegue de trabajos tridimensionales o para 
trabajo en subgrupo. 

Aulas E.itteriorcs 

Aulas para la educación de adultos (20-25% de la capacidad escolar para niflos) 
pupitres para adultos 
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- gabinetes para cada alumno 
área para-el instructor, con pizarrón 

Talleres por actividades predominante 
Aprovechamiento y Renovación de Recursos Locales 
Talleres de la tierra 

Cultivos regionales 
Cultivos especiales 

Talleres de oficios 
Técnicos 
Manualidades 
Computación 

Manifestaciones y valores tradicionales 
Cestería 
Textil 

Idiomas / Lenguas 
Otomf 
Español 
Inglés 

Laboratorios de ciencias 
Ciencias naturales 
Ciencias exactas 

Biblioteca 
Vestíbulo de acceso 

Zona de lectura en mesas, con espacio para tomar apuntes 
Cubículos de estudio 
Zona de libreros-anaqueles por tema para 800-1100 vohlmencs, con 

circulación para 2 niños 
fichero -
~Zona de bibliotecario( a) 
- · · Estación de trabajo 

Barra de registro y control 
Almacén bibliotecario 
Vitrina de exhibición de trabajos premiados 

Casilleros 
Alumnos de secundaria 
Alumnos adultos 

Bodegas 
Utilerfa 
Almacén general 

Formación Integral 
Juego y Recreo. 

Zona de juegos para niños 
Espacios exteriores libres 

Instalaciones Deportivas 
Campo de Futbol (infantil) 
Pista para Atletismo 
Canchas de Superficie Dura 

Volibol. 3 canchas para el juego del Volley Ball. 
Basquetbol. 2 canchas para el juego del Basquet Ball. 

Almacén de Equipo deportivo 
Zona de escritorio con gabinete, cajoneras, casillero y pizarrón de 
control y anotaciones 
Anaqueles para el almacenaje de pelotas y balones 
Anaqueles para el almacenaje de redes, postes removibles de las 
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Capíwlo 7 

canchas, material para el trazo de líneas de canchas de pasto, piz.arrón 
móbil, letreros de manta 

Caseta de control de acceso 
Parcelas de Cultivo 

Parcelas 
Almacén 

Equlpamento 
Enfcnncrfa Escolar 

Arca de primeros auxilios 
zona de atención con 1 cama de reposo, 1 camilla de superficie ascéptica 
vestidor, regadera y tarja 
escritorio, 2 sillas, espacio para computadora y/o máquina de escribir; sofá de 
espera 

\'itrina-botiquín tamaño armario 
cajoneras, gabinete, archivero y casillero 

Tienda Escolar 
Barra con \'cntanillas de pedido, cobro y entrega 
anaqueles para artículos con en\'oltura 
mesa de trabajo 
tarja y zona de preparación de bebidas 

Salón de Uso General 
Baños 

Cocina 
Bodcga/Utilerías 
Patio Servicio 
Vivienda Velador. 
Puesto de vela. 

Espacio para Dormir 
Cocineta 
Zona para comer y estar 
Baño 

Sanitario 
Lavamanos 
Regadera 

Pasillos Escolares 
Escaleras 

Instalaciones Cívicas 
Accesos 

Peatones (con acceso minusválidos) 
Estacionamiento 

Vestíbulo: 
Sanitarios hombres y mujeres 
Módulo de información 
Sala de espera general 

Administración 
Oficina 
Espacio secrctarial 
Sala de recepción 
Archivo 
Bodega de intendencia 

Estación de primeros auxilios 
Espera 
Puesto Médico (escritorio médico) 

TESIS CO'(ll 
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Zona de atención 

Mesa de Auscultación 
Vendaje 
Inoculación 

Camillas de Reposo 
Asepcia 

Regadera 
Lavamanos 
Retrete 

Dispensario 
Almacén 

Farmacia 
Mostrador 
Estantería 
Refrigerador 
Caja 

Biblioteca Pública 
Control 
Zona de lectura 
Anaqueles para 1200-2000 \'Ofllmenes 
Zona de consulta / bibliotecaria 

Salón Cívico-Comunitario (combinación con auditorio escolar) 
Accesos 

Peatones (con acceso minusválidos) 
Salidas y rutas de emergencia 

Vestíbulo 

Baños 

Sanitarios hombres y mujeres 
Guardarropa 
Módulo de control 

Sala/ Auditorio 
Ordenamiento en butacas 
Ordenamiento en Salón 
Ordenamiento comedor 
Cabina de control 

Ilumincación 
Sonido 
Proyecciones 

Escenario 
Proscenio 

Desahogos 
Mecanismos de tr.unoya 
Parrilla - motores y poleas 
Varales 
Baterías 
Estar de técnicos 
Sanitarios 

Talleres con bodega 
Tramoya 
Utilierfa 
Electricidad 

Almacenes 
Bodega de muebles de salón, butacas y comedor 
Bodega general clasificada 
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Instalaciones 
Elecuicidad (Iluminación y fUerza) 
Sonido (voceo, grabaciones, ambiente) 
Hidrosanitaria y gas 
Climatización 
Intercomunicación 
Sistema contra incendio y alamta 

Proyecciones cinematográficas 
Exposiciones 
Eventos gremiales y religiosos 
Eventos cívicos 
Eventos Sociales 
Asambleas de Consejo Administrativo 

Oficina auxiliar de gestión ciudadana: 
Orientación general 
Módulo de distribución de folletos 
Distribución de formatos 
Oficialía de panes 

Recepción de trámites 
Entrega de resoluciones 

Archivo 
Escritorio pllblico 
Caja 

Juzgado Auxiliar 
Módulo de atención 
Toma de declaración 
Archivo 
Recepción 
Oficina 

TESIS CON 
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Instalaciones Sociales (programación combinada con escuela) 
Instalaciones Deportivas. 

Control de usuarios 
Futbol (sábado y domingo) 
Basquetbol 
Volibol 
Baños 
Bodega de Equipo 

Plaza I Parque 
ExpoFeria Móvil 
Expo Ganadera 

Instalaciones Complementarias de Fomento (Concesionables) 
Tmnsmisión de Radio Educativo (Ejemplo en Costa Rica) 

Cabina de Transmisión 
Antena 
Archivo de audio . 

Tienda, Miscelánea, papcleríay/o comida 
Mostrador 
Almacén 
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Análisis bioambiental 

Climático 
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Las barras de color representan la temperatura y humedad relativa máxima y mínima de 
cada mes, para el emplazamiento de Tolimán. Como puede observarse la mayoría del 
tiempo el clima no es adecuado al confort humano, y se hace necesario adecuar el clima 
dentro de la nueva construcción a fin de hacerlo apto para el uso humano cotidiano. 

Ya que Tolimán cuenta con un clima semi-seco semi-árido, la oscilación climática entre 
temperatura má-..ima y mínima es, en la mayor parte del tiempo, amplia. Ello hace 
preferibles las soluciones arquitectónicas con microclima propio en donde se estreche 
banda de oscilación climática, como pueden ser el uso de patios, ventilaciones 
inducidas tanto a favor como en contra, aislamiento entre el clima interior deseado y 

...... , .... _. .... ... ...., -..--. ... 
-~1--·,·--t---+---+---l·--l---+---1---+---I 
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Variación climática anual en To/imán, 
por mes 

Grájica46: 
Variación climática diaria en To/imán, 
por trimestre representativo 
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Grájica47: 
Modificación climática mediante la 

arquitectura 

exterior que se trola de controlar. 

Alln cuando no alcanza la categoría de clima extremoso, las variaciones climáticas 
normalmente atraviesan de extremo a extremo la denominada "zona de confort". El 
tratamiento climático a seguir es, por consiguiente. similar al de clima desértico pero 
para una separación de la zona de confort de JSºC hacia Ja baja y JOºC a Ja alza. 

Para cada uno de Jos trimestres representati\'os se estudia el clima. indicando la 
variación climática promedio por hora durante el día. De esta manera se puede \'er 
durante qué horarios se requiere optimizar las condiciones climáticas dentro de Ja 
construcción. 

En el caso de Tolimán se requiere: 

• En el im•iemo, propiciar el aumento de temperatura y pre\•enir la pérdida de 
humedad entre las 6 de Ja tarde y las J J de Ja mañana. protegiendo contra las 
caidas excesiva.~ de temperatura en las madrugadas (heladas); 

•En Ja prima\'em. evitar el a.~censo excesivo de temperatura al mediodía por 
radiación, manteniendo la humedad durante el día; 

•En verdllo, e\•itar el aumento excesivo de tempcr.itura a partir del mediodía y 
evitando el exceso de humedad en las tardes, y pre\'iniendo la pérdida excesiva de 
temperatura entre las 3 y Ja.~ 7 de Ja mañana; 

en otoño. prevenir la caida de temperatura entre las 8 de la noche y las 9 de la 
mañana. 

En esta gráfica se presentan las posibles adecuaciones climáticas por medios naturales 
aplicados en la arquitectura, según Givoni. En ella se indican las correcciones 
arquitectónicas a aplicar para modificar el comportamitcnto del clima y adecuar la zona 
de confort. En este análisis se considera el confort térmico ampliado por encima del 
higrotérmico, incluyendo variaciones por viento inducido, cuyo resultado es un mayor 
espectro de corrección para los factores de confort a considerar. 
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Definidores climáticos. En la siguiente tabla se presentan las temperaturas 
recomendadas y renovaciones de aire: 

n:Ml'F.JlATl."ltA \' RENO\'ACIO:\'ES DE AIRE ES CO:\'DICIONES DE L'llVIER."10 

1 
Tipo d• local rmo•eción dt aire ¡ lanprral.,.. (•C) 

(m'lb•penona) (rh•m' 1 m'') 

\'IYienda 
dorrnhorioa •..•..•.••.•••••• 
salu de estar •••••••••••••••• 

cocine .. ......•.. · ....• · • • 
büos .................... . 

h ........... 
consulloriOll •••••••••••••••• • 
salas de operaciones ...•••..•••• 
babi&.Kiones de enrennoe ••••••••• 

•llc-
despochoa individules •••••••••• 
salas co1ecdvas , . , . , .• , . , , •••• 

escudu 
aulas,, •...••••••••••••••• 
comedores • • • • , • , • • • • • • • • • • 

....... 
1e9Cl"OI •••••••••••••••••••• 

111ea1ao ................... . 
Industria ................. . 

16· 18 30 
18·20 3'-40 
15 • 11 411.45 
20-22 35 .50 

19 ·,i 45 .50 
• 25: ' 15 ·IDO 
18 .~21 30-CIO 

'.f.?:,..'··:~>-~ 

':~: ~:'/' 32. 40 
30 .45 

11 25·» 
16· 19 411.50 

17 ·20 15·20 
12. 26 12 • 16 
12. 17 21) • ., 

TL"'IPERATURAS Y HUMEDAD DEL AIRE Di CONDICIONES DE VERANO 

Tipo de local 

\llvieodaalbocelea ............... . 
Oficina ..•...•............... 
l1lesla/1cauo'1Sol• de 1 
f"teslUlrncauraolnlcinel ........... ,/ 
Tiendasl.r.-.--..iu ((40') .... ! 
Emociones ••••••••••••••••••••• 

~~·:::::::::::::::¡ 
1n11usu1a, oeada .. 11po •••••••••••• 

Loclles .,, ,....,_ muy dlidu .•••.•. 

25. 27 
25-26 

24. 27 
26- 28 
24-27 
23. 25 
23 -24 
22-27 

T.,.}T .. • 10 

50. 55 
50 -60 

45. 55 
40." 
40." 
47. 53 
47. 53 
40. 60 

3·8 
:Z.J 

J 
3.5 
~ 

2-4 
2-5 

2-3 
~ 

1 
1 

2-5 
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Gráftca48: 
Tabla de requerimienlos climáticos para 
invierno 

Gráftca49: 
Tabla de requerimientos climáticos para 
verano 
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Acústico 

La buena acllstica es indispensable en locales destinados a la impartición de la 
enseñanza. De ella depende en gran medida la transmisión adecuada de conocimiento. 
La educación depende en gran medida de la transmisión mrbal de conocimientos. 

Para que el ambiente en el local de enseñanza propicie la concentración es necesario 
que exista una baja rcflcctividad sonora aleatoria. Como regla general, no debe ocurrir 
más de un reflejo sonoro en las supeñicics dclimitantes del local. 
Tamaño del local: El alcance de la voz natural en su dirección de emisión es de entre 20 
y 30 metros. Lateralmente es de aproximadamente 12 metros, y hacia atrás de unos 10 
metros. Como regla simplificada general, se estima que la relación de altura. anchura y 
logitud sea de 2:3:5. No obstante, la forma óptima puede justificar la modificación de 
esta relación. 

Forma del local. La forma más favorable de la planta es la trapezoidal y rectangular 
alargadas en la dirección principal de propagación sonora. Las formas cuadrada, 
circular y oval por lo general son desfavorables, al igual que las grandes supcñicies 
cóncavas-cllpulas, bóvedas, cte.- por su acción focal. Las superficies interceptoras y 
pantallas, como voladizos y nichos profundos, entre otros, requieren de un análisis de 
reflexión sonora a fin de evitar que actúen desfavorablemente para la propagación 
deseada. 

Como regla genérica, a fin de lograr una buena percepción acllstica libre de obstáculos 
se considera una diferencia de nivel constante entre dos lilas de 8 centímetros. 

12SJS CON 
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Grdfica50: 

D~ . . . .. . . 
DISPOSICION DE LAS FILAS DE 9UTACAS PARA UNA 
•UENA Pl!RCl!PCION ACUSTICA Ll•ftE DE O•STACU\..OS 
DIPIE .. ENCIA DE NIVl!L CON3TANTE ENTRE POS FILAS. 

Disposición acústica de butacas 0= 8 CIR 

Resonancia o reverberación. El retroceso del sonido debido al choque de las ondas 
sonoras con las superficies dclimitantes del local se percibe como una prolongación 
amortiguada del sonido. Este efecto por lo general ayuda a la percepción sonora 
adecuada. Pero si el sonido reflejado está lo suficientemente alejado de la fuente de 
sonido original, se pueden percibir separadas y producir el ceo, desfavoreciendo la 
nitidez y propiedades acllsticas necesarias para Ja percepción adecuada del sonido. 

A fin de obtener la percepción acllstica óptima del local, el tiempo de resonancia debe 
regularse mediante la aplicación de materiales absorbentes, así como el cuidar la forma 
y ~·olúmcn del local. 
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El tiempo de resonancia en un local depende de la absorción del ptlblico, que en 
promedio es de de 6 a 7 m3, y en condiciones óptimas de 8 a 9 m3. En auditorios, la 
diferencia de los tiempos de resonancia con local lleno y vacío puede suprimirse 
guarneciendo las butacas con un tapizado cuya absorción corresponda a la de un 
ocupante. 

Cálculo del tiempo de resonancia o reverberación y constantes para diferentes 
frecuencias: 

T=m Vª-A 

donde m 
n 
A 

= 0.42 (125 Hz), 0.69 (500 Hz), 0.46 (2000 Hz) 
= 0.2 (125 Hz), 0.1(500Hz),0.12 (2000 Hz) 
=O.O (auditorios para la palabra y la mllsica) 

0.1 (cines, música de cámara y solistas) 
0.2 (estudios de grabación, discotecas) 

Abson:I6n. En el choque de las ondas sonoras sobre el material de refle¡¡ión parte del 
sonido es absorbido por el material. Haciendo uso de esta propiedad se pueden 
seleccionar los materiales de acuerdo a su coeficiente de absorción y utilizarla para 
producir el efecto acllstico deseado en el local. 

Timbre. Otro aspecto a cuidar en la calidad acllstica de un local son las variaciones 
desagradables del sonido. Nuevamente, los materiales juegan un papel importante para 
regular este tipo de anomalías, que como regla general se sintetiza en utilizar materiales 
porosos para absorber tonos altos, y materiales no porosos para absorber tonos altos. 

Difusibilldad. La rcfle¡¡ión debe ser difusa, por lo que se evitarán las gr.mdes paredes y 
techos planos. 

Dentro de los definidores actlsticos, se tienen los siguientes niveles má'limos de ruido 
admisible, segtln frecuencia: 

:'\IVt:u·:.<; DE IUllllO AUMISIRl.F. (ll~"i•tmc> m dD 5Cl!Ú• '"'"'"'"""''' 

TIJ'l' JC' csrxio 12.~ lh i;eo H• 
-------w ---·--·-

t:iámn.uki •C1nc ~E~tacit..'ln l&r .... !15 
Resto:.uranlC" 10ficina llnd1111ria ~ .. ·I~ 

\',.·1cnd• .'Sala do "1ilc /l>e•ra:ho !11 n 
Oonni1orio ~·Aula de música ; Aula 4Q J!I 
Auduor10 !Aula ck müs1a IE~rnc.Jiu lV 4~ 2H 
Teatro ópera JSaJa cPl'lCicrtm /E~udio radio ~H 

, 
:?J 

Lumínico 

¡ !'ó(J 

' 311 
1 JO 
! JO 

w 
l!I 

La buena luminosidad en los espacios de enseñanza constituye el elemento fundamental 
en la transmisión de conocimientos en forma visual. 

La intensidad de la luz constituye un factor tanto para la transmisión adecuada de 
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conocimientos o inteñerir en la capacidad de percepción. A fin de garantizar que 
ocurra lo primero, es necesario que la iluminación directa, reflejada y difusa sirvan para 
agudizar la percepción \"isual en aulas y auditorios, e incluso en lugares al aire libre en 
donde eventualmente se llevan a cabo eventos en los que se centra la atención visual en 
un punto determinado. 

La luminancia tendrá influencia en la radiación en superficies expuestas, a partir de lo 
cual se determina la conveniencia de exponer dichas superficies o protegerlas. La 
radiación solar, para efectos de captación calórica, se expresa en W/m2, mientras que la 
luminancia ambiental se estudia en lux. 

La luminancia directa dentro de un local no debe sobrepasar los 2000 lux, con una 
media de entre 750 a 1000 lux para actividades normales. 

El color de la luz deberá estar en el orden de los 4000 ºK, para trabajos donde el color 
no es crítico pero es importa, con índices de reflexión cromática de entre el 75% al 
85%. 

Para efectos de adecuación y de acuerdo a los datos de temperatura y humedad relativa 
de Tolimán, se consideran las condiciones de cielo cubierto de acuerdo a la la fórmula 
de Moon-Speneer: 

Lj3 = Lz(l + 2senj3) 
3 

donde LB es la luminancia a una altura de ángulo 13 sobre el horizonte, 
y Lz es la luminancia en el zénit 

Y para cielo claro, se considera únicamente la incidencia directa del sol, con una 
intensidad de 100,000 cd/m2 (lux) y la posición que corresponda según la época del año 
y la hora. 

Se aplica la siguiente fórmula para conocer la luminancia en cielo claro: 

Eh•r 
La=---n 
donde La= luminancia de albedo 
Eh= iluminancia que reciben las supeñicies (1000,000 lux con cielo 
claro) 
r= coeficiente de reflexión de las supeñicies (valor típico de 0.2 hasta 
O. 7 en superficies claras) 
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lsóptico 

Debido a que gran parte de las actividades escolares requieren de concentrdT la atención 
a un punto detenninado desde el cual se imparte el conocimiento -ya sean aulas, 
patios y auditorios-. asf como a otras actividades de congregación, se hace necesario 
considerar el análisis isóptico de estos espacios. 

Elevacl6n de los ojos. Permite la visibilidad entre las cabezas de la fila anterior. Para 
cada hilera de butacas, se requiere observar los siguientes incrementos de: 

Sobre elevación mínima de los ojos 
Sobre elevación media de los ojos 

Separación mínima entre filas 
Separación media recomendada 

Curva de visibilidad. 

6 
12.5 

75 
90 

centímetros 
centímetros 

centímetros 
centímetros 

Procedimiento gráfico. Consiste en dibujar punto por punto los incrementos para cada 
fila a partir de la primera, con lo que se obtiene la curva a partir del punto focal del 
escenario. 

o.e-o.• 
j ª lt • ~. • l f ' •: • i • i • ''-·-t-
oenr•c10R o• LA CU .. VA D• VISI ••LIDAO POR •L. 
PROC•DIMlt:RTO OflA .. ICO: A 8AS• o• "' 01au.1A•oo 
PU•TO A PUllTO LA Dl•TAllCIA "C" 

Procedimiento de cálculo. Se puede obtener la posición de cada fila de una sala de 
espectadores con las fórmulas siguientes, de las que se indican las variables en la 
ilustración que acompaña. 

Altura sobre el nivel de escenario: 

C X B+C 
Y= 

0
2.311ogX A +~x-C 
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P.;ndiente d.; h~é~iva d~ ~lslbilidad: 

DY C( . X) .B+C BX 
-- =- 1+23llog- +--*Y--
DX D . A. A A 

Sobreelevaci6n de los ojos: 

X( X) X e= D 2.3llogA +A -l 

Distancia de visión. En teatros cubiertos. cuando se requiere distinguir los detalles de 
expresión y movimientos sutiles, no mayor a 25 metros, y en donde se requiere 
reconocer mm·imientos de las distintas figuras, no más de 35 metros. 

En escenarios al aire libre. la distancia al escenario no debe pasar de 70 metros. 

Análisis de Reglamento 

Ninguna puerta de acceso o salida. escalera o rampa claramente señaladas, que 
conduzcan a vías públicas. áreas exieriores o vestíbulo de acceso, se encontrarán a más 
de 30 metros de cualquier punto del local. 

Las escuelas. al igual que otras edificaciones dedicadas a servicios públicos deberán 
incluir en su diseño específico espacios semi públicos abiertos, tales como plazoletas o 
áreas de acceso. 

El ancho mínimo de puertas inlcriores será de 1.2 metros, y al exterior de 1.5 metros. 

Los pasillos, escaleras y rampas 1cndrán un ancho mínimo de 1.2 metros que 
incremcnlará en 0.60 metros por cada 65 usuarios. 

Las escaleras tendrán un máximo de 13 peraltes entre descansos. con un peral le de entre 
10 y 18 centímetros. 

Deberán ubicarse accesos y circulaciones para minus\•álidos desde cualquier punto del 
centro escolar. 

Deberán aislarse acús1icamcnte todas aquellas fucnlcs. artificiales y naturales. cuya 
inlcnsidad se igual o mayor a 65 dccibcles. 

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos necesarios para 
prevenir y combatir incendios. además de un acceso adecuado a bomberos. 

La edificación deberá contar con un área de primeros auxilios con mesa de exploración. 
botiquín y sanitario con excusado y lavabo. 
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_ .. Los. locales_debenfa tener como dimensiones mínirnlls seglln su tipo, como sigue: 

Oficinas de hasta 100 metros: 
de 2.3 metros 

Salas de exposición: 
de 3 metros 

Arcas de comensales: 
de3 metros 

Arca de cocina: 
2.3 metros 

Salas.de csj,ccláculos :s; 250 pers.: 

Vestíbulos de hasta 250 personas: 

Vestíbulos de más de 250 pers.: 

.: .6 m2 por persona, con una altura mínima 

·· 1 m2 por persona, con una altura mínima 

1 m2 por comensal, con una altura mínima 

0.5 m2 por comensal con altura mínima de 

0.5 m2 por persona, asiento de 0.45 m2, 
altura mínima de 3 metros; 1.75 

m3 por persona. 
0.25 m2 por persona, altura mínima de 3 

metros 
0.30 m3 por persona, altura mínima de 3 

metros 

Requerimientos de agua potable para incendios, riego, aseo y consumos básicos de 
asistentes y empicados: · 

Riego: 
Trabajadores: 
Incendios: 
Alimentos y bebidas: 
Entretenimiento: 

5UM2/día 
lOOUTrabajador/dfa 

SUM2 construido 
12UComida 
6UAsicnto/día 

La pro\•isión de servicios sanitarios obedecerá a los nllmcros mínimos de uso para los 
siguientes locales: 

Excusados 

Escuelas elementales 1 DO a 2.5% 
600 estudiantes 
Oficinas hasta 50 personas 2 

Entretenimiento 100 a 500 1% 
personas 
Comedor hasta 300 3-4% 
personas 

Salas de exhlblclOn hasta 2 
300 personas /tumo 

Lavabos 

2.5% 

2 

1% 

3-4% 

2 

Vertederos Regaderas 

2 

0.5 por 
empleado 

Los pasillos de aulas deben desembocar hacia rampas o escaleras, las que conducirán 
hacia vestíbulos, patios y/o plazas abiertos. 

Análisis de Areas 

Escuela 

Areas generales 
Accesos y estacionamiento: 

Plaz.a acceso estacionamiento 
Circulación Vchicular 
Cajones 
Vestíbulo de acceso 

300m2 
300m2 
350m2 
80m2 

TESIS PROFESIONAL• ARQUITECTURA •JAVIER YARZA GARRIDO 

Programa Arquitectónico 

• • • • • • • • • ----~-:-:-------... 
TESIS CON 

FALLA DE OPJGEN • • • • Grtijica 53: 
Tabla de servicios mfninws a inslafar • • • •• 



Capítulo 7 

Patio principal 
Plau 
Expendio de alimentos 
Servicio de enfermería y primeros auxilios 

Admlnlstrarlón 
Vestíbulo 
Baños 

Dirección 

Bailo para hombres 
baño para mujeres 

Oficina del director de la escuela 
Archivo, libreros y estantes de la dirección 
Oficina de extensión académica 

Secretaría General 
Oficina de contraloría 
Espacios informáticos e impresoras 
Cabina para servidor 
Cajoneras, libreros, estantes y gabinetes 
Estaciones de trnbajo 

Archivo 
General 
Expedientes de estudiantes 
Administrativo 
Archivo Muerto 

Secretaria! 

2,500m2 
25m2 
40m2 

56m2 

9m2 
9m2 

30m2 
12m2 
16m2 

16m2 
20m2 
12m2 
12m2 
18m2 

9m2 
12m2 
3m2 
9m2 

Mostrador de reccpciórf"11---::=:::::-=--:-----..., 6 m2 
Estaciones de trnbajo 'fESJS CON 12 m2 
Zona de fotocopiado F 4 m2 
Estantería ·ALLA DE ORIGEN 3 m2 

Soporte Docente 
Vestíbulo 
Baños 

Bailo para hombres 
bailo para mujeres 

Pedagogía 
Coordinación de Lenguas / Idiomas 
Coordinación de Talleres 
Prefectura 
Cubículos de Trabajo para Profesores 
Sala de Profesores 

Impartlclón de Enseñanza 
Baños 

Hombres 
Mujeres 

Aulas para la educación de niños 
Interiores 
Aulas Eiueriorcs 
Aulas para la educación de adultos 

Talleres por actividades predominante 
Aprovechamiento y Renovación 
de Recursos Locales 

10m2 

9m2 
9m2 

16m2 
16m2 

12m2 
30m2 
30m2 

24m2 
24m2 

l,800m2 
1,200m2 

450m2 

100m2 
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Taller de la tierra 
Talleres de oficios (3) 
Manifestaciones y valores tradicionales 
Idiomas I Lenguas (3) 
Lalx>ratorios de ciencias (2) 
Biblioteca 

Casilleros 
Alumnos de secundaria 
Alumnos adultos 

Bodegas 
Utilería 
Almacén general 

Formación Integral 
Juego y Recreo 

Instalaciones Deportivas 
Campo de Futlx>I (infantil) 
Pista para Atletismo 

Canchas de Superficie Dura 
Volilx>I 
Basquetlx>l 
Almacén de Equipo deportivo 
Parcelas de Cultivo 

Equlpamento 
Enfermería Escolar 
Tienda Escolar 
Salón de Uso General 
Cocina 
Bodega/Utilerfas 
Patio Servicio 
Vivienda Velador 

Instalaciones Cívicas 

Accesos: 
Plaza 
Estacionamiento 

Circulación Vehieular 
Cajones 
Vestíbulo: 

Sanitarios hombres y mujeres 
Módulo de información 
Sala de espera general 
Administración 

Sala de recepción 
Espacio secretaria! 
Oficina 
Archivo 
Bodega de intendencia 

100m2 
300m2 
100m2 
300m2 
200m2 
150m2 

100m2 
25m2 

25m2 
50m2 

l,000m2 

5,000m2 
2,000m2 

500m2 
500m2 
40m2 

20,000m2 

40m2 
12m2 

625m2 
80m2 
80m2 

100m2 
60m2 

144m2 

l,200m2 
l,400m2 

18m2 
4m2 

24m2 
28m2 

Farmacia 30 m2 
Estación de primeros auxilios (combinación con enfermería escolar) 
Biblioteca Pública (combinación con biblioteca escolar) 
Salón Cí\•ico-Comunitario (combinación parcial con auditorio escolar) 

Vestíbul 30 m2 
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Rutas de emergencia 
Acceso minusválidos 
Guardarropa 
Módulo de control 
Baños (hombres y mujeres) 
Sala 

Ordenamiento en butacas (400 m2) 
Ordenamiento en Salón (400 M2) 
Ordenamiento comedor (625 m2) 

Cabina de control 
Escenario 
Cuarto de Instalaciones 

Oficina auxiliar de gestión ciudadana 
Orientación general 
Oficial fa de partes 
Archivo 
Escritorio público 
Caja 

Juzgado Auxiliar 
Módulo de atención y recepción 
Toma de declaración 
Archivo 
Oficina 

Instalaciones Sociales 

18 rn2 
625m2 

10rn2 
30rn2 
8m2 

40rn2 

40rn2 

·instalaciones Deportivas (combinación parcial con escuela) 
Control de usuarios 10 m2 
Baños 40m2 
Bodega de Equipo 12 m2 
Plaza I P-Jrquc 2,500 m2 

Instalaciones Complementarias de Fomento (Concesionables) 

Transmisión de Radio Educativo 
Cabina de Transmisión 
Antena 
Archi\.'O de audio 

Tienda, Miscelánea o papelería 
Mostmdor 
Anaqueles 
Almacén 

60rn2 

40rn2 
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Talleres 

1 

Aulas 

-

-

Diagramas de 
Funcionamiento 

General 
TESfS CON 

FALLA .DE ORIGEN 

Diagrama de Funcionanúento de Conjunto: 

Instalaciones Deportivas 

Patio de Acceso de 
Servicio Servicio 

Salón 
1 Comunitario 

- "-! Control """-:'...J Oficina Auxiliar Servidos Comn11rt 

1 de Gestión 
Ciudadana -

Biblioteca - H Juzgado Auxiliar 
Patio 

Escolar 
Unidad Médica 1-- H' Instalaciones 

Complementaria 

H Enfermerla PlazaCMca de Fomento 

~ Farmacia 1--
Estacionamiento 

Tienda 1-- - Restringido 
1 

-
Vesllbulo 1 
Acceso 1 Escuela - Estacionamiento 

Soporte 1 Acceao Público 
Docente Común ---Dirección y 

Administración 

Grájica54: 
Diagrama de Funcionamienlo del 

Co11jun10 
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Diagramas' de 'Fu11cio11amie11to 
.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Particulares 

Diagrama de Funcionamiento de la Escuela: 

Talleres 
dela 
Tierra 

(Parcelas) 

Instalaciones Deportivas 
Fútbol, Vóllbol y Básquetbol 

Talleres 

Baflos Alumnos 
Patio 

Escolar 

Aulas 
Exteriores 

Aulas 
lnteriores'----..::======:::::..----1 

Sala 
Profesare 

Cublculos 

Casilleros 

Salón 
Auditorio 
Comedor 

Biblioteca 

Enlermerla 

Farmacia 

Tienda 

Bal'los General 

Veslfbulo 
Acceso 
Escuela 
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Cocina 

Pallo de 
Servicio 

Control 

Srla. Gral. 

Sala 

Dirección 

Gráfica55: 

Almacén 
Deportes 

Almacén y 
Bodegas 

Estacionamiento 
Público 

Acc••o 
Gener•I 

Diagrama de Funcio11amien10 de la 
Escuela 
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Patio de 

Salón Servicio 
Comunitario 

Biblioteca 

Unidad Médica : 

Enlermerla 

Farmacia 1 
1 

Tienda 
1 

1 

Gráfica56: 
Diagrama de Funcionmnienlo de los 

servicios comunitarios 

'IZSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Diagrama de Funcionanüento de los Servicios Comunitarios: 

Instalaciones Deportivas 

1 

~ Acceso de ..-- Servicio 
Control 
Acceso 

Servicios 
Compartido! Oficina Auxiliar 

- - de Gestión -Ciudadana 

1 -i Juzgado Auxiliar r 
-J Local 1 r-

Plaza Cívica -1 Local2 ~ 
--4 sanos J 1 sanos J-

Públicos Persona 

Estacionamiento ....... Restringido ..-------

1 
Estacionamiento 

Acceso Público 
General -
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Descripción del Proyecto 
Arquitectónico 
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Descripción 

Los conceptos discutidos pueden incorporarse tanto en la escuela elemental como en el 
conjunto. El aula indcpcndientc convencional es reemplazada por espacios divisibles y 
subdivisibles. De hecho, las divisiones plegables com·iertcn un espacio diseñado para 
30 estudiantes en varios espacios que sirvan adecuadamente lo mismo a 15 que a 60, 
uniendo un aula convencional independiente a otr.is del mismo tipo para frnmar 
espacios grandes. el perímetro de Ja escuela elemental asume así una nue~·a moñología 
de gran flexibilidad. El ala alargada y rectangular en mutación se enmarca en un gran 
cuadrado que en su interior se suaviza mediante una geometría curva y circular. A pesar 
de tener los clásicos corredores largos, estos corren diagonalmente a Ja disposición de 
Ja.~ aulas, frente a la cual se reducen para dar J_ugar a ~·estfbulos que separan, dan 
relevancia y definen los espacios instructivos. 

El criterio general también sigue Jos principios de Ja arquitectura orgánica. permitiendo 
que las formas, elementos y materiales se comporten de acuerdo a su naturaleza, 
evitando al máximo que el desperdicio de materiales y gastos ocultos para lograr los 
efectos deseados. Los materiales utilizados son de bajo mantenimiento, buscando su 
disponibilidad y facilidad de instalación, el uso de productos de bajo desgaste. 

Siguiendo con este concepto se busca que, en la medida de Jo posible, los materiales 
queden exponiendo sus características naturales de apariencia, sin recubriemientos 
ornamentales. Ello también cumple con el propósito de enfatizar una arquitectura 
integrada al medio, ya que permite que se aprecien las virtudes de los materiales y su 
comportamiento natural al clima. La disposición creativa de estos materiales en formas 
que se comportan favor.iblemete al clima propicia que se acepte su uso en futuras 
edificaciones en la zona, dando pié a que se adopten y apliquen soluciones 
bioclimáticas en la arquitectura local. 

Los requerimientos climáticos permiten, incluso conducen, a considerar espacios 
subterráneos a fin de lograr un equilibrio termico. A fin de preservar la libertad de 
fusión en estos espacios subterráneos, que se solucionan mejor en concreto armado, 
utilizan este material en las zonas perimctrales de exposición directa al terreno. 

Las forD1Bs de los edificios 

El diseño escolar se aleja de la forma convencional de caja, prestando mayor atención a 
la línea y la forma. El concreto se utiliza para formar una estructura de bajo 
mantenimiento y diseño libre. Las aulas parten de la forma de "caja", con espacio 
suficiente para e\•olucionar hacia formas nuevas y variables. El edificio escolar se 
integra por combinaciones de formas compactas y extensas, desde cubos y semiesferas 
colocados en series y en intersecciones para formar nuevas formas libres y 
estimulantes. 
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El interior de la instalación educativa cambia a fonnas hexagonales, octagonales, o 
pequeñas superficies instructivas cuadradas, de gran fluidez en cuanto a su tamaño y a 
su forma. Las divisiones operables son la regla y no la excepción. Las divisiones son 
muros de tela o cortinas que pueden reemplazarse sin que ello afecte el sistema 
estructurd! del edificio. Muchos muros se diseñaron de tal fonna que puedan moverse 
fácilmente de un lado a otro, según se necesite. Y por último, el patrón de circulación de 
los estudiantes se considerará desde el punto de \'ista de la escuela en su totalidad. Los 
pequeños vestíbulos se situarán en puntos donde hay probabilidades de que los 
estudiantes se congreguen, cerca de espacios instructivos de grupos grandes; y el flujo 
de estudiantes de un punto a otro del edificio escolar será el que dicte el diseño. Se 
reducirá el espacio de circulación en la escuela; pero los corredores, vestíbulos 
principales y escaleras seguirán siendo espacios para garantizar el movimiento seguro y 
fluido del tráfico estudantil. 

Las soluciones de techumbre y "quiebres" obedecen también a las necesidades de 
adecuación climática del edificio. Los parámetros de radiación, absorción calórica, 
ventilación y tempcrización permiten el juego hacia elípticas y parábolas, así como 
otms combinaciones de geometría euclidiana. 

La estética del conjunto y los valores que representa 

Se presta mayor atención a las características estéticas del conjunto. La solución fonnal 
refleja los valores estéticos tanto de la población objeto como de aquellos considerados 
válidos en todo México, marcando la intención fonnal pam reflejar un valuartc cultural 
hítico ante el mundo contemporáneo. Así, elementos como la entrada principal dejan de 
ser el foco más importante de atención a medida que el edificio sea bello desde todos 
los ángulos. Hay mayor interés en la promoción de los aspectos culturales y estéticos 
de la sociedad objeto. En los vestíbulos y corredores se proporcionará espacio para la 
exhibiciün de artesanía local y de ser posible, exhibición de obras de arte de otros 
orígenes. Se pretende que las instalaciones públicas para los espectáculos relacionados 
con las artes escénicas alcancen ante la comunidad una mayor importancia en los años 
venideros. 

El Sitio 
De acuerdo al análisis presentado en los capítulos precedentes, se seleccionó el terreno 
en el corazón de la zona escolar primaria número 2 de Tolimán, en la intersección 
noreste de las carretems Tolimán-Dermmadero y Rancho Viejo-Bomintza. Ahí confluye 
la población del noroeste del municipio en su integración hacia la cabecera municipal, y 
es donde el aislamiento de las comunidades otomícs es más pronunciado. 

Esta intersección bien representa el punto de unión estmtégica entre una región que, 
ante los ojos del desarrollo. tiene un rezago inminente; desde una óptica antropológica. 
es uno de las escasas regiones donde aún prevalece una cultura aut6ctona con mínimas 
altemciones del mundo exterior. La combinación de estas dos vertientes convierte a la 
región en un valuarte frágil pero de alto potencial cultural, donde el querer desarrollarla 
en su punto de confluencia cotidiano alcanza matices críticos y de alta complejidad 
entre sociedades. 

El sitio representa así, en gran medida, el reto de satisfacer necesidades inevitablemente 
modificando el paisaje y el habitat, al tiempo de respetar el derecho al florecimiento de 
la sociedad local. 
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El terreno seleccionado abarca 4 hectáreas -40,000 metros cuadrados- para el 
conjunto p1incipal, más 4 hectáreas adicionales de reserva territorial, de las cuales 2 se 
destinan para el crecimiento y 2 como reserva no edificable. 

Sistema Constructivo 
Por las dimensione..~ de la obra, las características del terreno, los factores económicos y 
el tiempo programado para la construcción, se plantea realizar la obra con una 
estructura metálica en la zona de aula~. lo que permite alcanzar claros importantes y 
limpieza formal, erigida sobre muros de anclaje en concreto que dan el aislamiento 
climático a los espacios subterráneos. 

Los pcrgolados y parteluces cuentan con una estructura ligera de acero-aluminio, 
mientras que los objetos móviles necesarios por especificación estacional, serán 
preferentemente de lona tensada. 

Los muros serán de materiales que requieran un mínimo -o nulo- mantenimiento. 
Por ello, alln cuando el costo inicial de muros de concreto es elevado, compensan 
significativamente en el costo de mantenimiento y apariencia general. 

Se ha procurado que los elementos arquitectónicos mantengan la apariencia natural del 
material primario de que están hechos. La solución formal y la solución técnica se 
combinan para hacer lucir a un mínimo de materiales seleccionados como componentes 
de diseño de alta calidad. 

La cimbra en muros de concreto será de acero, a fin de garantizar la apariencia 
uniforme del material. 

Criterio Estructural 
En Tolimán a diferencia de casi todo El Bajío, las capas superiores del sucio son de 
capas de tierra caliza. A fin de neutralizar el desplazamiento horizontal de este material, 
se harán substituciones de las capas de desplante de cimentaciones con espesores de 
entre 40 y 60 centímetros. 

La cimcnlación será a base de zapatas de concreto, tanto corridas como aisladas, y estas 
11ltimas estarán unidas con contratrabcs de liga, seglln los esfuerzos y distancias entre 
zapatas que deban salvar. 

En la zona de aulas, los elementos verticales serán columnas de acero de alma abierta, 
postes prccsforzados y tirantes de soporte de elementos horizontales. Los entrepisos 
serán a base de trabes de acero con losa-acero tipo IMSA, con forme de compactación 
con malla 10-10 y 20-20 electrosoldada y concreto colado en obra. 

En los edificios restantes los muros de contacto con el terreno serán de concreto armado 
hasta nivel de superficie, mientras que los elementos verticales interiores serán de 
concreto prcesforzado, y los muros interiores serán de tabique o adobe. Los techos 
serán soportados por una losa de acero y láminas de techo aislante Galvapiso, 
Galvatecho y lámina estructural IMSA. 
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Criterio Bioclimático 

El tratamiento bioclimático se concentra, para este caso particular, en lograr que se den 
las condiciones adecuadas de confort humano al tiempo en que se logre un ahorro en el 
consumo de energía, y en segundo lugar, lograr el mínimo consumo de agua dada la 
disponibilidad limilada de este recurso en Ja región. 

En el primer caso, el uso de la energía calórica del sol es el fundamento para lograr la 
temperatura de confort en áreas principales durante los meses fríos, mientras que la 
generación de sombras y circulaciones cólicas permiten lograr el acondicionamiento 
climático en los meses cálidos'. Para ello ha resultado adecuado colocar pérgolas cuyas 
vigas están con la inclinación correcta para permitir o cancelar, según sea el caso, el 
paso de los rayos solares sobre los elementos de transmisión seleccionados. 

Se busca también inducir circulaciones por diferencia de temperatura en las aulas y sala 
de uso múltiple, controlando el nujo mediante rejillas y plafones. En el caso de las 
aulas del piso inferior, también resulta útil el enterrar parcialmente estos locales, a fin 
de disminuir la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, así como ayudar al 
intercambio de masa calórica con las aulas superiores. 

El crilcrio para el tratamicnlo de aguas se describe en la siguiente sección, junto con lo 
correspondiente a instalaciones hidro-sanitarias. 

Criterio de Instalaciones Hidro-Sanitarias y 
de Tratamiento de Aguas 

Debido a la cscascs de agua en el municipio, el sistema seleccionado contempla el 
suministro de agua utilizando una planta de tratamiento de agua con capacidad de 
purificación mediamc el sistema natural de cañaveral. 

La capacidad de purificación es la más alta mediante sistemas 95% naturales -es decir, 
requiere un mínimo de utilización de sistemas activos artificales-, con lo que el 
impaclo ambiental es mínimo. No obstante, ya que el asolcamiento diario promedio es 
de los mayores en el mundo, la evaporación hace que tan solo se recupere como agua 
polablc de entre el 45 al 65 porciento de las aguas servidas -cifras para verano e 
invierno, respectivamente-, lo que resulta aceptable ya que en verano se licne una 
mayor precipitación pluvial que compensa la evaporación y en invierno el ángulo de 
incidencia solar hace que la evaporación sea más moderada. 

El campo de purificación contempla unos 1600 metros cuadrados. Partiendo de la base 
de estimación conocida de 2 metros cuadrados por habilante/dia para uso doméslico, 
mulliplicado por el factor de recuperación mínimo de 0.45 se tendría la capacidad para 
purificar el agua parn 360 personas en este tipo de uso. Al relacionar este valor con el 
factor de correlación para el centro escolar clemctal de 0.6, que es el prinicipal 
consumidor de agua del centro, se tiene que el área propuesta alcanza para purificar el 
agua de 600 usuarios diarios en un día completo. 

En cuanlo a las características de malerialcs, las instalaciones hidráulicas serán de 
cobre, mientras que las sanitarias serán de PVC. Las instalaciones de la planta de 
tratamiento/ purificación serán de acero galvanizado. Tanto el depósito regulador de 
aguas traladas como el de oxigenación serán de tipo pileta de concreto armado con 
aditivo sellador integrado. 
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Criterio de Instalaciones Eléctricas y 
Comunicaciones 

Luminarias de tipo fluorescente 2x40w en plafón. La tubería es tipo conduit de 1/2 
pulgada en todos los ca'>OS excepto en los cuartos de máquinas y bodegas. donde será de 
3/4 de pulgada. de acuerdo a los cuadros de cargas y circuitos especificados. 

Se proppne una subestación de 50,000 watts, suficiente para dar servicio al centro en 
uso y condiciones nmmales. La subestación es alimentada por la red local de la plata 
generadora El Sauz. ubicada a aproximadamente 60 kilómetros de distancia y cuyo 
tendidio contempla el suministro de la región central del municipio de Tolimán. 

Las instalaciones para comunicaciones son de cable tipo coaxial, tendido que viene 
desde la cabecera municipal. Sirve a las señales de educación a distancia asf como al 
servicio telefónico y de intercomunicación local. 
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Análisis de costos 

Partidas generales del proyecto 

Área Techada .............•................................................... $3500.00/m2 
Área Habitable Exterior ......................................•..•........ $1800.00/m2 
Área de Jardín ................................................................... $200.00/m2 
Área de Estacionamiento ....•...................................•......... $900.00/m2 
Nivelación y compactación .............................................. $500.00/m2 
Área techada e/instalaciones especiales ......•.•..•............. $4200.00/m2 
Sistema de Tratamiento de Aguas ...............••••................ $1200.00/m2 

Relación de áreas 

Área techada ......................................•.................................... 4554m2 
Área de uso ..................•..•........•.........•........•...•.......•......•••.... l 1374m2 
Área de servicios ..........................................••.............•..•....... 3040m2 
Área total desarrollada ....................................•...................•. 14414m2 
Área total de desplante ........•....................................•........... 27000m2 

Porcentaje costo directo por partidas 

Rayas albañilería ...................•.•.•.......................................•.........• 15% 
Material Albañilería ..............................••.....•...........................•.... 25% 
Herramienta ........................•.............••........••.......... ;, ........... ;; ... ~ ...... 1 % 
Electricidad [mano de obra] ...•............•........ ; ...... ; .. ~ ......•.•.....•...••... 3% 
Material eléctrico .............................. ;~ ... ; ......• ·.~;:.;.:;.;;~ . .-.•••.............. 7% 

~:~!~:=~~~-~.:~~~~:.~~-~.:::::::::::::::::::::;:::::::::.j~:~~;'f:::~~fü~::::::'::::::::::::: 

~~á~~~~f ~~;~~~;.::::::::::::::t:1;:~~m1r !r~it~i~~:::::::::::::;s 
Acabados ...............................•.... : .. ::::·:_,;;·:.';;;·:;;:~:'::t''.'.'::;;':~~ .• : .•............. 6% 
TOTAL ................................... : ••••••••• .' •••••••• ~ •• ~ •• :'. •• ~.;~·: ................ 100% 
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Costo aproximado [por áreas]: 

General 
Estacionamiento y circulaciones .... 1300m2x$900/m2 .. $1'170,000.00 
Administración general ................. 80m2x$3500/m2 ..... $280,000.00 
Jardines ................................... ; .. 12000m2x$200/m2 .. $2'400,000.00 

Escuela 
Administación escuela ................. 186m2x$3500/m2 ..... $615,000.00 
Aulas y talleres normales ........... 2600m2x$3500/m2 .. $9' 100,000.00 
Talleres cómputo .......................... 102m2x$4200/m2 ..... $428,400.00 
Soporte docente ...........................•. 64m2x$3500/m2 ..... $224,000.00 
Patio escolar* ............................. 1200m2x$1900/m2 .. $2'280,000.00 
Almacenes y bodegas .................. 140m2x$3500/m2 ..... $490,000.00 
*incluye parasoles bioclimáticos 

Servicios compartidos 
Biblioteca ..................................... 288m2x$3500/m2 .. $1 '008,000.00 
Salón de usos múltiples ............... 480m2x$3500/m2 .. $1 '680,000.00 
Radio Educativo ............................ 82m2x$4200/m2 ..... $344,400.00 
Canchas duras y deportes .......... 1200m2x$1800/m2 .. $2'160,000.00 
Cancha futbol ............................... 3500m2x$200/m2 ..... $700,000.00 
Planta tratamiento de aguas ....... 1600m2x$1200/m2 .. $1 '920,000.00 
Planta eléctrica .................................................. [p.u.] ..... $360,000.00 

Servicios comunitarios 
Oficinas públicas y locales .......... 384m2x$3500/m2 .. $1 '344,000.00 
Unidad médica y farmacia ............. 96m2x$3500/m2 ..... $336,000.00 
Conserjería ....................................... 54m2x3500/m2 ..... $189,000.00 
Plaza cívica .................................. 920m2x$1800/m2 .. $1 '656,000.00 

TOTAL ....................................................................... $28'684,800.00 

Costos indirectos aproximados: 

Proyecto arquitectónico .................................... 2.9% .......... $831,860 
Administración de obra ....................................... 9% ....... $2'294,784 
Gestión y derechos .............................................. 2% .......... $573,696 
Estudios preliminares y especiales, trazo, etc ......... 2% .......... $573,696 
Otros ................................................................. 1.5% .......... $430,272 

TOTAL •..•.•••....•••••..•••••.•.••••••.••.•••••••••.••••••••••• 17.4% ••••.•• $4'704,308 
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Grdjica57: 
Tabla comparativa de coslo de operación 

entre energfa tradicional y biocfimd1ica 

Comparativo de costo energético 

La recuperación de la inversión al utilizar sistemas bioclimáticos se dá en el tiempo. 
Alln cuando el costo de instalación inicial es ligeramente mayor, el consumo tradicional 
de agua, calefacción y/o aire acondicinado por sistemas tradicionales se acumulando en 
el tiempo. 

De acuerdo a los datos climáticos locales, asf como al costo de suministro de energía($/ 
KW/h), se compara con el ahorro estimado en el edificio durante su vida lltil estimada, 
arrojando un ahorro de 9 millones de pesos (valor presente) en 60 años. 

Ahorro Energético - Instalación Bioclimática 

~60-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 
! 50+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,, ...... ~ 

p ID-t--~~~~~~~~~~~__,__,__,__,__,__,~~--.~--.~~~~~~~--.~ . 
: o-t---,~-,-~-K-16-n--....-~,o~~~~-,-o~--...-~,-o~--...-~-..,--.~~--.-so.....,.....,~__,-6_0~--. 

Tiempo (Anos) 

• Aconc:lclonam'-"to cJ Erngla tradielonal 

• Acondlelonamlento el Sistemas biocllmitlcos 
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Auaitono o 
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Plaza Clvica 
NPT +0.3 

Patio Escuela 
NPT +/- 0.00 
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Acceso Unidad 
Médica NPT -1.12 

Patio Escuela 
NPT +/- 0.00 

Acceso Servicios 
Comunitarios 
NPT -1.28 

Aulas 2º Piso 
NPT +1.37 

Aulas 2º Piso 
NPT +1.37 

Aulas 1° Piso 
NPT-1.28 

Corte A-A' - Conjunto Norte-Sur 
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Corte B-B' - Conjunto Este-Oeste 
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Fachada Este - Conjunto 
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Fachada Oeste - Conjunto 
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Fachada Norte - Conjunto 
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Fachada Sur - Conjunto 
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Sección de la Techumbre 
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lsométrico de la Techumbre 
··:·<<:~~~~ 

·'-{¡ 

Techo en lámina estructural tipo 
IMSA, con nervadura con 
sección W tipo teja, doble cara 
y relleno en poliestireno; 
transmisión de cargas en los 2 
extremos no curvos 

Poliestireno 
~bajo impacto 

/····7\/ /Laminado superior (exterior) 

1 \ 

/ \> 
... -----------===~~ 

Laminado inferior (Interior) 
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Malla de Nylon de trama abierta 
(calada), tipo "cancha ,de tenis" 

Lonas Sobre Pasillo de 
Segundo Piso 
1:250 

Soporte de Puentes de Segundo Piso"'-"'-

1 :250 ""' 

lsométrico de Puentes 
de Segundo Piso 

Puentes Suspendidos en 
Segundo Piso 
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Pieza Estructura Techumbre en Edificio Comunitario 

Pieza de 2 placas de acero, perforada 
en círculos, con alma canal C -----. 

punteada@ 20 cm 

Cancelería 
aluminio 

~ Soporte estructural de ~anceleria, reforzado con 
crucetas de cable tensado 

Vista Frontal 

-o-

Soporte estructural de 
~--cancelería, reforzado con 

crucetas de cable tensado 

Techumbre estructural 
en acero inoxidable 

_----.Anclajes 

Corte por Fachada 
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~ 
~ 

Repisón de concreto ---~=-4-

Murete de block 20x20----JF;"Jll 

o 
Teja de barro==~~~~=~;~;~ Losacero 

IPR-54 X 1 s--=----jk;;;~~~=~;;;-\ 
Larguero polín en Z------¡~~:--'k-/ 

Ventila de pivote (horizontal)-----1-<1 
Plafón----+-!H--V 

Vidrio natural 6mm-----+-" 
Repisón de aluminio, 

integrado al cancel---,~ 

Trabe T con doble C --~ 

1.36 

Z.4·1 2.G5 

2.24 

IPR-54 X 1 5 ----#~~;;;::;;~&;;;~,.=::o.__.~=--.c.=----'=~=~1-1....-=:::i._.__c=..4 
Larguero polín en z----¡;~~=-F74-------------L-'------~ 

Ventila de pivote (horizontal)----+-* 
Plafón ----+-il-I---+' 

Firme de concreto, acabado Kemix arena---¡~---l!:31--'J 

CORTE POR FACHADA 
AULAS 

1:50 

Junta .impermeable-5--l!""4:::=t~~::t=====~:=::!:::::===========::'\ 

Dala de desplante -&;;---::-1=~-------------------------.o..li Zapata de concreto armado---~~,.. 
Tezontle " 1 1 /2" 

Piedra 4" -,""tt.i.---

Alabñal captación pluvial 6" 
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Planta Alta • Taller de Computación 

~-e 

o:;===:;;:=~===:=3!==~,SahdD 

l~~~~c:~:I l~~~:l~~~~rgenc•• 

l~~~~l~~~~I l~~~~l~~~~I 
_ b~~:l:~~.ra~~:~~ -

Lce1ura 

Planta Baja • Biblioteca 

~e· 

·· .. 

Corte D-D' Este-Oeste 

Verano 
lnvi8mo 
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Corte C-C' Norte-Sur 
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Parteluces 
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Detalle de parteluces de poniente, 
en Taller de Computación, 
favoreciendo radiación de invierno 
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• • 
/ ~nlonado cerrado 

/ _, Zona e/sombra Circulación de aire inducida 

VERANO 

Enlonado semi-abierto 
Aprovechamiento de inercia 
térmica de material de muro 

Cámara de estabilización 
térmica ( 1 por c/2 aulas) 

INVIERNO (mañana) 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 

Localización: 
Bomltzá, Tolimán, Querétaro 

Zona climática: 
5emidesértico 

Area bruta de cálculo: 
8,675 m2 

Incidencia solar directa; 
5 horas/día 

CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO 

Orientación de las fachadas principales: 
Norte-sur 

Ventilación natural (Porcentaje aprox. de 
planta bruta ventilada naturalmente): 
100% 

Provisión de ventilación durante la noche: 
Natural 

Transmisión térmica de la envolvente del 
edificio: 
Superior a la media 

Utilización de la retención por masa térmica 
como parte de la estrategia energética 
Si 

,----enlonado semi-abierto 

Sistemas de control solar: 
Externa móvil (por estación anual); persianas 
en interior 

Iluminación solar diaria (Porcentaje aprox. 
de la sup. de piso neta que requiere luz 
artificial durante el d!a); 
0% 

Controles de ahorro de energla por 
iluminación artificial: 
No 

Reflexión de incidencia 
_,----solar >45" 

Cámara de estabilización 
térmica ( 1 por c/2 aulas) 

INVIERNO (medio día) 

CENTRO DE DESARROLLO CIVICO COMUNITARIO SUSTENTABLE TOLIMAN QUERETARO B-1 
TESIS PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ARQUITECTURA . 

JAVIER YARZA GARRIDO 

PLANO: 
BIOCLIMATICA 

SOLAR 



TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

!5L 
CARACTERISTICAS AMBIENTALES/DE SALUD 

Estrategia de selección de 
materiales/componentes para reducir 
energía corporal y de transporte : 
Si 

Uso de materiales reciclados: 
N/D 

Uso de maderámenes producidos 
racionalmente: 
Si 

RENDIMIENTO ENERGÉTICO 

Total: 
2.5 kW/11/mZ/año 

Iluminación artificial: 
4.1 W/h/m2 (día promedio) 

Enfriamiento/refrigeración: 
1.1 kW/h/m2 (mayo a agosto) 

Instalaciones especiales de conservación de 
agua: 
SI 

Sistema de composta: 
Si 

Medidas de fomento del uso de transporte 
público: 
Si 

----- ----------·--·-------------
Calefacción: 
1.1 kW/h/m2 (diciembre y enero) 

Emisión aproximada total de bióxido de 
carbono: 
NIS 

Costo de construcción: 
$25'600,000 pesos 

CAPACID¡~ TÉRMICA DEL 
VIENTO EN LA ZONA 

Velocidad del Capacidad 
Viento térmica 
(Km/h) (Cal) 

1 0-5 -1 
2 5-10 -3 
3 10-25 -5 
4 25-40 -7 
5 40 + -10 

1:750 
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~--·anal de riego 

Campo de purificación natural de 
aguas servidas 

Base: Plantio de cañaveral 
1600 m2 

Desnitrogenización 98.6% 
Desalinización 99.2% 

ed1mentación de sólidos 99.99% 
Pérdida por evaporación 38% 

Depósito regulador 
de agua tratada 

TESIS CON 
¿./úJiA DE ORIGEN 

SIMBOLOGIA HIDRO-SANITARIA: 

Tubería Agua Fria 
Tuberla Agua Caliente 
Tuborla de Albañal 

• Ces poi 
• Registro 
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Cisterna 
40,000 lt y 

cuarto de··-·
bombeo 

· S Patio Eséolar 
· NPT +/- 0.00 

Aula 8 

Aula 9 

Almacén 
___ Deportes 

' TESIS CON 
¡ FALLA DE ORIGEN 
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Cf) 

Jj~ 

SIMBOLOG(A HIDRO-SANITARIJI 

= Tubería Agua Fria 
- - • Tuberia Agua Caliento 

Tubería de Albaflal 
• Ces poi 
• Registro 
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SIMBOLOGÍA HIDRO-SANITARIA: 

-- Tuberla Agua Fria 
•••••• Tuberla Agua Callante 
-- Tuberla de Albana! 

• Cespol 
• Registro 
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Aud1tono o 
Satil de Usos Múltiples 
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PLANTA BAJA ~ 
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SIMBOLOGfA HIDRO-SANITARIA: 

-- Tuberla Agua Fria 
•••• •• Tuberia Agua Calfente 

Tuberla do Albailal 
• Ces poi 
• Registro 

PLANTA ALTA 
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Inodoro 

Mingitorio 

Lavabo 
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DETALLES 
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• 
CUADRO DE CARGAS 

Circuitos = . 
2x40W 100W 

C-1 18 o 
C-2 18 ci 
C-3 o 3 
C-4 o 20 
C-5 o 22 
C-6 15 o 
C-7 15 o 
C-8 15 o 
C-9 15 o 

1:500 

® 
C-10 15 o 
C-11 12 o 
C-12 14 2 
C-13 15 o 
C-14 15 o 
C-15 15 o 
C-16 15 o 
C-17 15 o 
C-18 15 o 

SIMBOLOGIA: 
Lámpara fluorescnonto Slim Lino 2x40W TOTAL DE CARGAS: 
Salida de Centro Factor do demanda: 

1' Contacto Demanda máxima aprox: 

'lf' Total do 
125W Watts 

o 1440 
o 1440 
10 1550 
o 2000 
o 2200 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1460 
2 1570 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 

'1 Interruptor de alumbrado La tubería metálica será de: 

30,360 w 
0.6 

18,216 w 
10mm 

CENTRO DE DESARROLLO CÍVICO COMUNITARIO SUSTENTABLE TOLIMÁN QUERÉTARO 
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IE-1 
PLANO: 

l. ELÉCTRICA 
AULAS PB 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CUADRO DE CARGAS 

Circuitos - <; 
2x40W 100W 

C-19 18 o 
C-20 o o 
C-21 6 11 
C-22 11 13 
C-23 15 o 

1:500 

el) 
C-24 15 o 
C-25 15 o 
C-26 15 o 
C-27 15 o 
C-28 15 o 
C-29 15 o 
C-30 15 o 
C-31 15 o 
C-32 15 o 
C-33 15 o 

S 1MBOLOG1 A: 
Lámpara fluoroscnente Slirn Llne 2x40W TOTAL DE CARGAS: 
Salida de Centro Factor de demanda: 

i> Contacto Demanda máxima aprox: 

l69 

'!!' Total de 
125W Watts 

o 1440 
16 2000 
2 1830 
o 1980 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 
4 1700 

lil Interruptor de alumbrado La tuberia metálica será de: 

25,980W 
0.6 

15,570W 
10 mm 

CENTRO DE DESARROLLO CÍVICO COMUNITARIO SUSTENTABLE TOLIMÁN QUERÉTARO IE-2 
TESIS PROFESIONAL 

1 

ARQUITECTURA PLANO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO JAVIER YARZA GARRIDO 
l. EL~CTRICA 

AULAS PB 
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PLANTA BAJA 

o 

CUADRO DE CARGAS PB 

Circuitos -
2x40W 100W 

C-34 o 15 
C-35 o 18 
C-36 9 14 
C-37 15 o 
C-38 10 4 
C-39 14 1 
C-40 14 4 
C-41 18 3 
C-42 18 8 
C-43 4 12 
C-44 4 12 
C-45 4 12 
C-46 4 12 
C-47 4 12 
C-48 4 12 
C-49 o 4 
C-50 o 4 
C-51 o 4 
C-52 o 4 

o 

1:500 

~ 

qp Total de 
125W Watts 

o 1500 
16 1800 
2 2120 
6 1950 
6 1950 
6 1995 
6 2270 
2 1890 
o 2240 
1 1645 
1 1645 
1 1645 
1 1645 
1 1645 
1 1645 
10 1650 
10 1650 
10 1650 
10 1650 

l lD 
CUADRO DE CARGAS PA 

Circuitos ~ o qp Total de 
2x40W 100W 125W Watts 

C-53 6 11 
C-54 12 6 
C-55 1 6 
C-56 o 14 
C-57 6 4 

TOTAL DE CARGAS: 
Factor de demanda: 
Demanda máxima aprox: 
La tuberla metálica será de: 

S 1 M B O LO G i A: 

4 
8 
e 
5 
6 

2080 
1935 
1680 
2025 
1630 

43,535 w 
0.6 

26,121 w 
15mm 

Lámpara fluorescnente Sllm Llne 2x40W 
Salida de Centro 

't Contacto 
iJ Interruptor do alumbrado 

PLANTA ALTA 

CENTRO DE DESARROLLO CÍVICO COMUNITARIO SUSTENTABLE TOLIMÁN QUERÉTARO IE-3 
TESIS PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ARQUITECTURA 

JAVIER YARZA GARRIDO 
PLANO: 

l. EL~CTRICA 
C. Comunitario 



NOTAS DE OMENTACION: 

_ A-opuesta por comparación de otras cimentaciones existentes 
en la zona 
_ La compactación del terreno fué excavando a 1.20 mis de 
profundidad, mejorándolo con capas de tepetate de 20 cms 
regadas con agua y apisonadas hasta llegar a su nivel 
_ ~sistencia de concreto 280 kg/ cm2 
_~cubrimientos mlnimos de varilla 1.8 veces el diámetro de 
varilla más gruesa 
_ ~sistencia del acero 4200 kg/cm2, excepto 0 2 que será de 
2550 kg/cm2 

RECUBRIMIENTOS MINIMOS: 

En Zapatas 4cm 
En Losas 5cm 
En Trabes 3cm 
En contratrabes 3cm 
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_ Losa de entrepiso sist ama Losacero, con placa tipo Galvadeck #30 (cal. 18 y ancho efectivo 
91.4cm x pza.), y capa de compresión de 8 cm. 
_Tendido de largueros entre trabes con polín lámina estructural en Z. cal, 14 y peralte de 8". 
-Espesor estructural de entrepiso 15.6 cm 
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Cl.SIERTAS SOBRE PASILLOS DE PLANTA ALTA L·1 

M 

M 

M 

NOTAS: 
_ Losa de azotea sistema Losacero, con placa tipo 
Galvadeck #30 (cal. 18 y ancho efectivo 91.4cm x pza.). 
y capa de compresión de 8 cm. 
_ Tendido de largueros entre trabes con polín lámina 
estructural en z. cal, 14 y peral! e de 8". 
- Espesor estructural de entrepiso 15.6 cm 
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NOTAS: 

; A-opuesta por comparación de otras cimentaciones 
existentes en la zona 

-~ 

-00- -0 -0. -0-. -0- ~·~ -0-0 -0-
~~jº .º·8?_

1
.º·8?_+-·0.8?_+-·º·8?_f :50 ~~ ~.0.80_~:~ ?·7~-+. . La compactación del terreno fué excavando a 1.20 

1ts de profundidad, mejorándolo con capas de tepetate 
de 20 cms regadas con agua y apisonadas hasta llegar a 
su nivel 

R?lslstencia de concreto 280 kg/ cm2 
_ Rlcubrimlentos mfnlmos de varilla 1 .8 vecbs el 
diámetro de varilla más gruesa 

·: Rlsistencia del acero 4200 kg/cm2, excepto 0 2 que 
será de 2550 kg/ cm2 
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NOTAS: 
_ Losa de azotea sistema Losacero, con placa tipo 
Gaivadeck #30 {cal. 18 y an·cho efectivo 91.4cm x pza.); 
y capa de compresión de 8 cm. 
_Tendido de largueros entre trabes con polln lámina 
estructural en Z, cal, 14 y peral! e de 8". 
- Espesor estructural de entrepiso 15.6 cm 
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~f..<ll"J 

_ Techo de cent ro comunitarios con sistema estructural 
autosoportable (cal. 26/ 26 y ancho efectivo 1.00 m x 
pza.), con relleno de poliuretano y acabado color kemix 
de alta transferencia térmica. 
- Espesor de techumbre 66 cm 

Aoza do Tochumbto lsomót rico do Ensamblo 
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A 1- Firme de Concreto 

B 1- Loseta Blanca 1 Ox20 
2- Cuarterón de Barro 30x30 
3- Acido Kemik Arena 
4- Acido Kemik Gris Acero 

A 1- Tabique rojo 10x20 
2- Tabicón 20x20x40 
3- Concreto Armado 

B 1- Repellado de Mortero 
2- Aplanado Cementado 
3- Martelinado 

C 1- Loseta Blanca 1 Ox20 
2- Pintura Vinllica Color 
3- Pintura Esmalte Color 

A 1- Concreto Armado 
2- Estructura Tridimensional 

B 1- Aplanaao t-1no 
2- Panel de Yeso 
3- PlafónTablarroca 

C 1- Pintura Vinílica Color 
2- Pintura Vinilica Blanca 
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ACABADOS 
Aulas PB 
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A 1- Firme de Concreto 

B 1- Loseta Blanca 1 Ox20 
2- Cuarterón de Barro 30x30 
3- Acido Kemik Arena 
4- Acido Kemik Gris Acero 

A 1- Tabique rojo 10x20 
2- Tabicón 20x20x40 
3- Concreto Armado 

B 1- Repellado de Mortero 
2- Aplanado Cementado 
3- Martelinado 

C 1- Loseta Blanca 10x20 
2- Pintura Vinilica Color 
3- Pintura Esmalle Color 

A 1- Concreto Armado 
2- Estructura Tridimensional 

B 1- Aplanado Fino 
2- Panel de Yeso 
3- PlafónTablarroca 

C 1· Pintura Vinllica Color 
2- Pintura Vinllica Blanca 

AC-2 
PLANO: 

ACABADOS 
Aulas PA 
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A 1- Firme de Concreto 

B 1- Loseta Blanca 1 Ox20 
2- Cuarterón de Barro 30x30 
3- Acido Kemik Arena 
4- Acido Kemik Gris Acero 

A 1- Tabique rojo 1 Ox20 
2- Tabicón 20x20x40 
3- Concreto Armado 

B 1- Repellado de Mortero 
2- Aplanado Cementado 
3- Martelinado 

C 1- Loseta Blanca 10x20 
2· Pintura Vinllica Color 
3- Pintura Esmalte Color 

A 1- Concreto Armado 
2- Estructura Tridimensional 

B 1- Aplanado r ino 
2- Panel de Yeso 
3- PlafónTabtarroca 

C 1- Pintura Vinilica Color 
2- Pintura Vinf/ica Blanca 
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