
UNIVERS1nADNAc10NAL AuróNOMADE Mtx1co 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

" 

~-

" . . . ~···fv, .l:ff ·i:T ~'¡;7 ·, . :j . , 

L. • ..... 

i 
! ·~. 

'¡ 

-1( ·~/~>~..,,.; '~ i ... \ .... _.... ' .,,_pz-:..'=-.. • ........ 
+- ·:•· ·~· ~ -'l; ,. 

~ ~~~-..~-~~ .... ~---~ 
---u.~ 
~~ 

~~~rmmt 

~~<W:a-~ 
liü..!Bi~~~WDIA 

' 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



ESTA TESIS NO SA.Ll 
DE LA BIBlJOTECA. 



AGRADECIMIENTOS: 

A MIS PADRES: 

María del Ref~io Alvarez Martínez. 
Manuel Montes Angeles · 

Por darme todo su carino y su valiosa experiencia ya que sin ellos no 
ubiera podido realizar mis estudios. · 

A MI$ HERMANOS: 
Carolina, Norma, Alma, Els,a, Martha, Diana, Juan y Jorge. 

Por haberme dado todo su apoyo incondicionalmente, para realizar 
rni$ metas que es esta tesis que hoy presento. 

A MIS AMIGOS: 

Verónica Venegas, Adela, Raquel, Claudia, Patricia, Samuel, Mirían 
Luis, Carlos, Víctor, Jesús, Arce, Osear, entre otros. 

Por haberme brindado su amistad durante toda mi formación en la 
cárrera y darme ánimáS para realizar mis metas que es esta tesis 

A MIS CUÑADOS Y CUÑADAS: 

. Por haberme dado todo su apoyo para realizar una de mis metas la 
cual es la tesis que hoy presento. 

A MIS MAESTROS: 

Por haber compartido sus conocimientos y experiencias con migo, 
para realizar uno de mis suenos en la vida. 



ÍNDICE 

Introducción 

l. Planteamiento del problema 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

Marco Teórico 
Objetivos 
Hipótesis 

11 Zona Metropolitana del Valle de México bajo el 
fenómeno de la Globalización 

2.1 
2.2 
2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.4 

2.4.1 
2.4.2 

Ámbito Regional 
Delimitación del Zona Metropolitana del Valle de México 
Análisis de los Aspectos que Determinan su Conurbación 

Hipótesis de Crecimiento de la Población para el año 2020 
Medio Natural 
Transporte y Vialidad 
Equipamiento 

Estrategia de Ordenamiento para la Zona Metropolitana del 
Valle de México (Nueva Gestión Urbana) 
Acciones Estratégicas 
Estructuración de la Zona Metropolitana del Valle de México 

111. Sector Metropolitano Sur 

3.1 
3.1 .1 
3.1.2 
3.1.3 

Análisis de los Aspectos que Determinan su Conurbación 
Medio Natural y su Importancia 
Transporte y Vialidad 
Equipamiento 

IV. Franja de Integración Metropolitana Santa Fe- Huixquilucan 

paginas 

6 

7 

12 
21 
21 

22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 

29 
30 
35 

38 
39 
40 
40 

41 

3 



V. Zona de Estudio Poblado Rural San Mateo Tlaltenango 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.4.1 
5.4.2 
5.4.3 
5.4.4 
5.4.5 
5.4.6 
5.5 
5.5.1 
5.5.2 
5.5.3 
5.5.4 
5.5.5 
5.5.6 
5.5.7 
5.5.8 
5.5.9 
5.5.10 
5.5.11 

Antecedentes Históricos 
Delimitación de la Zona 
Referencia al Planteamiento del Problema 
Análisis del Medio Físico Natural 

Topografía 
Geología 
Hidrología 
Clima 
Vegetación 
Síntesis y Evaluación del Medio Físico. 
Estructura Urbana 
Crecimiento Histórico 
Problemática Urbana en San Mateo Tlaltenango 
Población Económicamente Activa 
Pirámide de Edades 
Nivel de Ingresos 
Uso del Suelo 

Tenencia de la Tierra 
Vialidad 
Infraestructura 
Vivienda 
Equipamiento 

VI. Conclusiones 

6. 1 
6.2 
6.3 

Propuesta Urbana 
Propuesta de Vialidad - (Distribuidor vial San Mateo Tlaltenango) 
Propuesta Arquitectónica 

43 
43 
45 
46 
46 
47 
47 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
54 
55 
55 
56 
56 
58 
60 
61 

63 

64 
67 
73 

4 



VII. Propuesta Arquitectónica 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
7.10 
7.11 
7.12 
7.13 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

Fundamentación del Proyecto 
Estudio de Análogos 
Programa de Necesidades 
Conceptualización del Proyecto 
Programa del Arquitetónico 
Diagramas de Funcionamiento 
Composición del Proyecto 
Cálculo estructural 
Cálculo de Instalaciones (hidraulida, sanitaria y electrica) 
presupuesto 
Financiamiento 
Proyecto Arqitectónico 
Bibliografía 

74 
75 
81 
83 
85 
89 
90 
91 

105 
116 
119 

5 



INTRODUCCIÓN. 

Cuando en una sociedad capitalista como la nuestra se habla cotidianamente 
de la globalización, podemos entender este concepto como un proceso de expansión 
mundial de la sociedad burguesa, en su fase de desarrollo correspondiente a la 
última década del siglo XX. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. Ya en sus 
inicios constitutivos, filósofos agudos como Hegel se dieron cuenta que el modelo de 
producción de esa sociedad tiene una tendencia dinámica hacia la expansión. Tanto 
en su sentido horizontal cubre todas las zonas geográficas del planeta, como en el 
sentido vertical penetra todas las relaciones sociales, familiares educativas, etcétera. 
Y esa tendencia dinámica de expansión no tiene un contrapeso inherente. 

Llevamos ya como 250 años de proceso de desarrollo de la sociedad 
burguesa, basado en un modo de producción capitalista y con una convivencia 
política definida como democracia liberal. Sin embargo, ha habido un empuje nuevo 
en los años de la década de los ochenta que la han llevado a una nueva vitalidad. 
Entre esos factores podríamos mencionar el agotamiento del modelo económico de 
acumulación de la posguerra que termina más o menos en 1970-75. Tenemos que 
considerar el periodo de 1945 hasta 1975-76, como una fase excepcional de pleno 
empleo, de pleno crecimiento, etcétera. 

~se modelo agotado de acumulación de capital , es un factor fundamental que 
ya tiene en sí los gérmenes de su superación por ejemplo.- la baja del salario real, 
la ampliación de las horas de trabajo y todo lo que hoy conocemos como 
neoliberalismo. 

Un segundo sistema de factores es la revolución tecnológica sobre todo las de 
transportación y comunicación que permiten dividir y fragmentar un proceso de 
producción complejo en múltiples operaciones sencillas. Estas se pueden realizar en 
diferentes partes del planeta preferentemente en los lugares de menor costo 
comparativo. 

Un tercer elemento político fundamental es la solución del bloque socialista en 
Europa, que abre enormes riquezas naturales al marcado de las transnacionales, 
petróleo, madera, piedras preciosas, etc. el cual obviamente él más importante es el 
petróleo.Y así hay una serie de factores adicionales que explican que la globalización 
a partir de los años de 1989 -90 ese es el parte aguas se vuelva un fenómeno visible 
y por ende entra en la discusión pública mundial. 

En el fondo tenemos una nueva génesis. Nada despreciable en sus 
dimensiones frente a la revolución agraria, revolución industrial, la revolución 
informática. Es una nueva génesis que va a cambiar de manera tan profunda las 
formas de vida que tenemos actualmente, como las provocadas por las otras dos 
revoluciones mencionadas 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La apertura económica y la globalización de la economía mundial, son el 
resultado de la reducción del crecimiento económico derivado de nuevas reglas del 
sistema económico inter,nacional , del sentido e intensidad del comercio y de los 
movimientos internacionales del capital , este fenómeno ha inducido cambios en la 
estructura económica de los países y la generación de nuevas políticas económicas 
nacionales. 

En el contexto de la globalización, los países como México compiten por atraer 
capitales y procesos productivos con políticas económicas orientadas a afianzar la 
estabilidad y a privatizar y a regular la actividad económica. En México la apertura se 
produjo paulatinamente desde 1982, con impactos sociales de carácter dual y una 
economía dirigida la exportación, combinados a partir de 1994 con una compleja 
situación económica. 

Con el Tratado de Libre Comercio (TLC}, se fortaleció la posición de México 
con las estrategias competitivas de las empresas transnacionales, las expectativas 
que presento la firma de (TLC}, es la llegada de empresas transnacionales al país, 
esto propicio el auge de la construcción de zonas centrales de edificios para oficinas 
corporativas, en ocasiones vinculadas con los grandes proyectos comerciales y de 
servicios ubicados en terrenos del Distrito Federal y que se han venido 
incrementando en los últimos años, las estadísticas señalan un aumento de 27 % en 
la oferta del total del inventario para 1994. 

Con estos nuevos soportes comerciales, el territorio del distrito federal 
consolida el proceso de terciarización (entendiéndose por terciarizacion en 
actividades principales como servicios y comercio}, esta favorece su especialización 
a las actividades relacionadas con los servicios tecnológicos y financieros que 
requiere la vinculación con los procesos internacionales, consolidando así su 
primacía y control sobre otros territorios integrados diferencialmente al proceso 
globalizador. 

La terciarización de la economía del Distrito Federal ha tenido manifestaciones 
muy evidentes en la nueva estructura que presenta el entorno urbano que la 
caracteriza. De esta manera, como resultado de acciones privadas directas, 
impulsadas por el sector inmobiliario y en ocasiones públicas, se han desarrollado los 
megaproyectos encargados de originar nuevas concentraciones en los sitios 
estratégicos. 

Tal es el caso como el complejo Santa Fe, el cual dio inicio desde 1989 por el 
Programa de Mejoramiento y Rescate de la Zona Especial de Desarrollo Controlado 
(ZEDEC) Santa Fe. Su aplicación, a partir de 1990, y posteriormente la del Programa 
Parcial de Santa Fe (1997), ahora actualmente Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Santa Fe, septiembre de (2000), han modificado de manera sustancial la 
situación que prevalecía a fines de la década de los ochenta, como era la extracción 
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mineral y los socavones dejados por estas extracciones fueron posteriormente 
utilizados para tiradero de desechos sólidos a cielo abierto y asentándose numerosos 
asentamientos, algunos permanentes y otros precarios. 

A partir de que se implemento el Programa de Mejoramiento y Rescate de la 
Zona Especial de Desarrollo Controlado (Plan Parcial) Santa Fe se inicio un 
acelerado proceso de reciclamiento y reconversión del suelo, con la introducción de 
equipamiento y servicios. Las particularidades de este desarrollo histórico 
condicionaron la problemática especifica que prevalecía en el lugar. 

Igualmente se realizo la construcción de infraestructura y vialidades que han 
pennitido la creación de zonas urbanas, proporcionando servicios de nivel regional 
para el poniente de la ciudad de México. 
Lo anterior ha sido posible por el esquema de autofinanciamiento aplicado que ha 
permitido la continuidad de las obras de este desarrollo, sin gravar los recursos 
fiscales del Gobierno de la Ciudad. 

la aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe vigente, 
ha permitido que esta zona se constituya como la mas dinámica en cuanto al 
desarrollo urbano del poniente de la Ciudad; representando un importante papel 
dentro del Distrito Federal y el Area Metropolitana por la oferta de suelo para 
servicios y edificios corporativos así como vivienda residencial que en ella se han 
establecido. Santa Fe se ha enfatizado por el papel que representa a nivel 
Metropolitano e incluso Internacional. 

El sistema de vialidades que se han desarrollado representa un factor 
fundamental para la estructura urbana de la Ciudad de México, pues consolida la 
dotación de servicios y el soporte necesario para albergar a estas empresas 
transnacionales 

Localizada en dos delegaciones que constituye el paso entre la capital del 
Estado de México y el centro del Distrito Federal, Santa Fe constituye un vinculo de 
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alta importancia entre las dos ciudades que generan la mayor demanda de 
viajes/persona/día. Esto se debe a que en esta zona se inicia la Autopista México
Toluca, y al hecho de que la estructura vial desarrollada en ella, contribuye a reforzar 
él vinculo oriente poniente de la Ciudad. 

Santa Fe se ubica en un entorno en el que predomina el relieve escarpado 
característico de la Sierra de las Cruces, y dada la presencia de barrancas naturales, 
presenta condiciones naturales de gran valor ambiental dada su aportación de 
oxigeno y de recursos hídricos mismos que son parte fundamental del equilibrio 
ecológico no solo para ese lugar sino para el Valle de México. 

AREAS DE ACTUACK>N EH 
SUELO URBANO 

·, .'\REAS COt4 r"U~"ENC W. tlf 
' f4iOCL>NtE-NTO 

- 1 >JtEA3 CON POT°"CIAI. Qli: 
uc:M.kr~ouo 

El crecimiento poblacional que se ha manifestado considerablemente ya en las 
reservas ecológicas. Aunado a esto a originado una desintegración y desigualdad 
urbana en la vivienda popular sobre todo al sur de Santa Fe, es un alto riesgo de la 
globalízación: se acentúa una elite en alguna parte de la ciudad y fractura la 
oportunidad de integración olvidándose del resto, esto no significa que el resto deba 
alcanzar su clímax económico al igual que el de la elite pero si un modo de gestión 
con una integración socio cultural. 
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REUBICACIONES 

Entre 1989 y 1999 se reubicaron 928 familias que habitaban dentro de 
polígono que comprende Santa Fe habitando en zonas de riesgo estas familias se 
trasladaron a unidades habitacionales construidas ex profesó, o por pago de 
indemnización. Dichas reubicaciones de las mas significativa y que propicio impactos 
ambientales al originar la conurbación del lugar fue la que se estableció al sur del 
polígono que comprende Santa Fe que corresponde los limites del poblado Rural 
San Mateo Tlaltenango. 

El desarrollo de la población sobre todo al suroriente que comprende al 
Poblado Rural de San Mateo Tlaltenango de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
asentándose sobre todo en terrenos con vocación forestal es le impacto que mayores 
perdidas ha generado: tala, deslaves y derrumbes, contaminación de suelo y agua y 
presión sobre la flora y fauna silvestres. 

San Mateo Tlaltenango en los ultimos 23 años a 
Conurbado 49 Ha., de bosque. 

Ubicación del Poblado Rural San Mateo Tlaltenango y su 
colindancia con el complejo Santa Fe y la Reserva 
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Su ubicación geográfica no fue tomada en cuenta pues este equipamiento no 
solo local y regional sino nacional esta propiciando la conurbación de esta región que 
es de gran importancia para la sustentabilidad del Valle de México. 

Este diagnostico fundamentalmente el aspecto ambiental es el que nos a 
motivado a realizar una indagación urbana en el Poblado Rural de San Mateo 
Tlaltenango y que consideramos en el que sé a tenido mayor impacto en el aspecto 
de desintegración y desigualdad urbana. 
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1.1 MARCO TEORICO 

Dentro de la perspectiva que se lleva a cabo Jordi Borja Castel! plantea que 
(1) "la articulacion entre sociedad y ecomomía, tecnología y cultura en un nuevo 
sistema pueden realizarse más eficaz y equitativamente a partir del reforzamiento de 
la sociedad local y de susu instituciones políticas, con el propósito de un 
mejoramiento funcional de las sociedades." Esto nos dara la visión de cómo el 
proceso de globalización que viven actualmente las ciudades han cambiado nuestra 
forma de producir, consumir, gestionar, informar, y pensar. La cual abordaremos para 
explicar lo que acontese en nuestra ciudad capital y su nueva gestión urbana. 

Las ciudades y sociedades de todo el mundo están experimentando en este 
fin del siglo XX una profunda transformación histórica urbana. En el centro de dicha 
transformación se halla una revolución, tecnológica, organizada en torno a las 
tecnologías de información. Basándose en la nueva infraestructura tecnológica. En 
realidad, la inmensa mayoría de dicha actividad, en proporción de personas 
participantes, es de ámbito local o regional. Pero las actividades estratégicamente 
dominantes, en todos los planos, están organizadas en redes globales de decisión e 
intercambio, desde los mercados financieros a los mensajes audiovisuales. El 
planeta es asimétricamente interdependiente y esa interdependencia se articula 
cotidianamente en tiempo real , a través de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, en un fenómeno históricamente nuevo que abre de hecho una nueva 
era de la historia de la humanidad; la era de la información. 

(2) "Los procesos de urbanización, las ciudades y los ciudadanos no son 
ajenos a dichos cambios estructurales. De hecho, asistimos al proceso de 
urbanización más rápido y de mayores dimensiones de la historia" 

(3) "La humanidad se encamina hacia un mundo de urbanización generalizada. 
No sólo porque los datos indican que la mayoría de la población del planeta vivirá en 
áreas rurales formarán parte del sistema de relaciones económicas, políticas, 
culturales y de comunicación organizado a partir de los centros urbanos. 

(1) y (2) Local y loGlobal. Jordi Borja, pag.21 edit. Taurus,1997 
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Las nuevas tecnológicas de información permiten la articulación de procesos 
sociales a distancia, ya sea en las áreas metropolitanas, entre las regiones o entre 
los continentes. La globalización de la economía hace depender la riqueza de las 
naciones, empresas e individuos, de movimientos de capital , de cadenas de 
producción y distribución de unidades - gestión que sé interrelacionan en el conjunto 
del planeta, socavando por tanto la especificidad de un determinado territorio como 
unidad de producción y consumo, la articulación entre tecnología, economía, 
sociedad y espacio es un proceso abierto, variable e interactivo, parece claro que en 
la sociedad de la información lo global condiciona lo local y los flujos electrónicos 
estructuran la economía a partir de relaciones entre unidades espacialmente 
distantes sobre todo en la comunicación, en la base de las expresiones culturales de 
la sociedad, y esto en lo inteligible de las cosas a dialogar lleva a razonar ya construir 
un pacto temporal, tanto en política como en cualquier otra actividad social, laboral o 
personal." 

(4) "Las culturas de base territorial , aun no desapareciendo, tienen que buscar 
formas de relación, generalmente subordinada, con unos potentes medios de 
comunicación globalizado que, aun sin determinar las conciencias, configuran en 
buena medida un hipertexto de la comunicación y la interacción simbólica. 

La globalización en la economía, política, cultura, comunicación y la difusión 
urbana generalizada parecen converger hacia la desaparición de la ciudad como 
forma especifica de relación entre territorio y sociedad. Tras milenios de existencia, 
las ciudades parecieran entrar en un inevitable declive histórico en el umbral del 
nuevo milenio. Ello no quiere decir que desaparezcan los problemas urbanos. Al 
contrario, mas que nunca la urbanización generalizada plantea con urgencia 
dramática el tratamiento de los problemas de vivienda y servicios urbanos, así como 
de conservación del medio ambiente, problemas agudizados por una forma de 
asentamiento territorial más depredadora que las anteriores. Pero si la urbanización 
alcanza su clímax histórico, las ciudades, en cambio, podrían desaparecer como 
formas de organización social, expresión cultural y gestión política." 

(3) Local y loGlobal. Jordi Borja, pag.11 edit. Taurus, 1997 
(4) y (5) Local y loGlobal. Jordi Borja , pag.12 edil. Taurus, 1997 
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(6) "La actual revolución tecnológica y el dinamismo económico que suscita, 
con incrementos potenciales de productividad que sólo ahora empiezan a 
materializarse tras dos décadas de difusión de las nuevas tecnologías de 
información, encierran promesas de prosperidad material y creatividad cultural para 
la humanidad. Pero el control social del desarrollo económico, su orientación en 
beneficio de la sociedad por parte de las instituciones públicas, sin ahogar el impulso 
económico de la empresá privada, es un viejo dilema que se encuentra en el corazón 
de todos los procesos de desarrollo. En una perspectiva, la articulación entre 
sociedad y economía, tecnología y cultura en el nuevo sistema puede realizarse más 
eficaz y equitativamente a partir del reforzamiento de la sociedad local y de sus 
instituciones políticas. Lo global y lo local son complementarios, creadores conjuntos 
de sinergia social y economía, como lo fueron en los albores de la economía mundial 
en los siglos XIV - XVI, momento en que las ciudades - estado se constituyeron en 
centros de innovación y de comercio a escala mundial." 

(7) "La importancia estratégica de lo local como centro de gestión de lo global 
en el nuevo sistema tecno - económico puede apreciarse en tres ámbitos 
principales: el de la integración socio - cultural y el de la representación y gestión 
políticas. 

(8) "Desde el punto de vista económico, el contexto territorial , aunque parezca 
paradójico, es un elemento decisivo en la generación de competitividad de las 
unidades económicas en una economía globalizada. 

Al entorno de esta alta competitividad y de creciente riesgo el común 
denominador al mundo de los negocios, hace que las empresas a cualquier falla 
puedan sacarlas de la competencia y no contar con la tecnología mas avanzada 
significaría sucumbir ante los desafíos cotidianos. (9) "El motivo es que, por un lado, 
estas empresas dependen en buena medida de su entorno operativo para ser 
competitivas, 11

(10) " la competitividad de las empresas en la nueva economía depende 
menos de barreras arancelarias o de tratos de favor político que de la generación de 
condiciones de productividad en el ámbito territorial en el que operan. Ello incluye, la 
existencia de una infraestructura tecnológica adecuada, de un sistema de 
comunicaciones que asegure la conectividad del territorio a los flujos globales de 
personas, información y mercancías, y sobre todo, de la existencia de recursos 
humanos capaces de producir y gestionar en el nuevo sistema técnico - económico." 

(6), (7) , (8). (9) Local y loGlobal. Jordi Borja, pag.14 edit. Taurus, 1997 
(10) Local y loGlobal. Jordi Borja, pag.15 edit. Taurus, 1997 
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(11¡ "Pero también requieren la existencia de condiciones de vida satisfactorias 
en lo que respecta a vivienda, servicios urbanos, salud y cultura, que hagan de esa 
fuerza de trabajo educada un colectivo de individuos y familias equilibrados, 
productivos y hasta felices dentro de un orden. Pues bien, la producción y gestión del 
hábitat y de los equipamientos colectivos que están en la base social de la 
productividad económica en la nueva economía informacional, son responsabilidad, 
fundamentalmente, de los gobiernos locales y regionales." 

Por el otro lado desde el punto de vista de integración cultural de sociedades 
cada vez más diverso (12) "frente a la hegemonía de valores universalistas, la defensa 
y construcción de particularismo con base histórica y territorial es un elemento básico 
del significado de la sociedad para los individuos. Sin un denominador cultural , 
común aglutinador de cada sociedad, esta se fragmenta en individuos y unidades 
familiares, que compiten entre ellos y se sitúan de forma fragmentada frente a los 
flujos globales de poder y riqueza. El potencial desintegrador de dicha situación se 
acentúa en sociedades cada vez más plurales en su cultura y en su composición 
étnica. La gran aglomeración urbana, forma predominante de asentamiento en un 
futuro inmediato, congrega individuos y grupos con muy diversos referentes 
culturales y patrones de comportamiento. Sin un sistema de integración social y 
cultural que respete las diferencias pero establezca códigos de comunicación entre 
las distintas culturas, el tribalismo local será la contrapartida del universalismo 
global. Y dicha fragmentación cultural, al hacer del otro un extranjero y del extranjero 
un enemigo potencial en la competencia por sobrevivir, tiende a romper los lazos de 
solidaridad y las actitudes de tolerancia, poniendo en cuestión, en último término, la 
convivencia misma. Lo que puede parecer una admonición moralizante es ya, 
desgraciadamente, una descripción de la vida cotidiana en muchos territorios 
urbanizados a lo ancho del planeta." 

(13) "El trasiego de poblaciones asociado con la globalización ha generado 
sociedades y, sobre todo, áreas urbanas multiculturales. La gestión de diferencias 
socio - culturales de los distintos grupos de población que cohabitan un espacio y su 
integración en una cultura compartida que no niegue las especificidades históricas, 
culturales y religiosas, es uno de los principales desafíos para sociedades y 
gobiernos en nuestro tiempo. Pues bien, los estados nacionales, por tener que 
mantener un punto de equilibrio entre grupos sociales muy diversos y por tener que 
acentuar los aspectos instrumentales de la política sobre la dimensión integradora de 
las instituciones, tienen mayores dificultades que los gobiernos locales para gestionar 
la integración de las diferencias culturales, tanto mas cuanto que dichas diferencias 
culturales suelen expresarse en territorios determinados. 

(11) y (12) Local y loGlobal. Jordi Borja, pag.11 edit. Taurus, 1997 
(13)Local y loGlobal. Jordi Borja, pag.12 edit. Taurus, 1997 
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De forma que la representación en las instituciones locales o regionales pasa 
a ser al mismo tiempo representación de identidades culturales que, tras ser 
reconocidas, pueden ser integradas en un segundo nivel institucional en el marco 
del estado nacional. Así, la articulación territorial del estado permite el 
reconocimiento y expresión de identidades propias en los ámbitos local y regional , a 
la vez integrándolas y haciéndolas compatibles en el ámbito nacional." 

Y así podríamos decir que los estados nacionales son demasiado pequeños 
para controlar y dirigir los flujos globales de poder, riqueza y tecnología del nuevo 
sistema, y demasiado grandes para representar la pluralidad de intereses sociales e 
identidades culturales de la sociedad, perdiendo por tanto legitimidad a la vez como 
instituciones representativas y como organizaciones eficientes. Así, la globalización 
del mercado de capitales, de los mercados de mercancías y de las cadenas de 
producción, hacen cada vez más difícil que los estados nacionales puedan ejercer 
una política económica efectiva Como reacción, los estados han iniciado la 
construcción de instituciones políticas o paralíticas supranacionales que sean 
correspondientes al ámbito de operación global de los flujos financieros y las 
empresas multinacionales. El desarrollo de la unión europea es el proceso más 
importante en este sentido, pero también afectan el nuevo panorama mundial el 
tratado de libre comercio en Norteamérica, y su extensión con América latina, la 
constitución de un área de cooperación económica en el pacífico, la coordinación 
económica mundial encargada por el club del G-7 (con Rusia como observador) al 
fondo monetario internacional y al banco mundial, y otras iniciativas en curso. 
Asimismo, en el orden político, las naciones unidas, la OTAN y otras organizaciones 
de cooperación política internacional, asumen cada vez más funciones reguladoras 
de las relaciones internacionales, interviniendo militarmente de forma conjunta 
cuando ello se requiere. Ahora bien, el reconocimiento explícito por parte de los 
estados nacionales de su incapacidad de resolver por si solos los problemas 
esenciales de la economía y de las relaciones políticas internacionales vacía cada 
vez mas de contenido las instituciones nacionales, convirtiéndolas en mecanismos 
intermedios de una maquinaria más compleja y de ámbito superior, alejándolos por 
tanto de su función de representación directa de los ciudadanos de sus territorios. 
Por otra parte, las sociedades, sobre todo las sociedades locales, tienden a reforzar 
su identidad y a defender su autonomía frente al torbellino de procesos globales cada 
vez menos controlables. 

Para esa función de integración sociocultural los estados nacionales aparecen 
a menudo excesivamente alejados de los intereses y culturas de poblaciones 
específicas, en buena parte porque deben satisfacer por igual a distintas culturas, 
regiones y nacionalidades, así como los agentes del sistema mundial de relaciones 
econom1cas y políticas. Además, en algunos casos, los estados nacionales 
representan culturas y grupos de interés no corresponden a los intereses de 
poblaciones específicas, lo que incrementa su distancia con respecto a los 
ciudadanos que organizan su vida en el ámbito local. 
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De esta manera el proceso de urbanización de las ciudades aumenta sí un 
discurso ideológico y sin la difusión de un modelo de civilización a través de la 
dominación política. 

Las formas de asentamiento en el espacio son el reflejo más visible de los 
cambios históricos que ha acontecido en nuestro país. 

En México como en muchos otros países su población que estaba fuera de la 
ciudad al darse cuenta de las condiciones materiales que prevalecerían en ese lugar 
geográfico, permitió a los pobladores en su mayoría agricultores producir mas de lo 
que ellos necesitaban para consumir. A partir del momento en que una sociedad 
desborda la pura actividad de subsistencia cotidiana se desarrolla en un sistema de 
distribución del producto. 
La propia existencia de dicha producción y de distribución supone un determinado 
nivel técnico y una determinada organización social. 

Esta tendencia general de análisis, es una visión limitada y etnocéntrica del 
fenómeno pero breve alusión histórica nos ayudara a mostrar que hay una relación 
entre la industrialización y el proceso de urbanización y como ha ido cambiando el 
espacio público y los modos de reunirse e interactuar de la sociedad de la ciudad de 
México. 

En México, como otras urbes coloniales, funciono como capital, regional y 
articuladora, de los procesos de independencia y durante la formación como nación 
moderna. (14) "Las grandes ciudades puerto fueron desde principios del siglo XX 
entidades muy abiertas, donde las tradiciones locales son hibredaban con los 
repertorios culturales procedentes de las metrópolis con las cuales se comerciaba: 
con España, Francia e Inglaterra en las ciudades Atlánticas (Buenos Aires, Caracas, 
La Habana) y con Estados Unidos y Asia en las del océano Pacífico (Lima y 
Panamá). 

Encontramos en esta urbe antecedente de la globalización, pero dentro de 
restricciones derivadas de la lógica colonial o imperial que privilegiaba los vínculos 
con una metrópoli. Hasta mediados del siglo XX la estructura urbana y el significado 
de la vida en esta urbe latinoamericana, estuvo condicionado preferentemente por 
su papel como centro político, económico y cultural de cada nación. En cambio, lo 
que convierte ahora a México en ciudad global no es ser capital de región o 
conexión con un país metropolitano, sino el convertirse en foco decisivo de redes 
económicas y comunicacionales de escala mundial." 

(14) Local y loGlobal. Jordi Borja , pag.169 edit. Taurus, 1997 
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(15) "Si bien desde la mitad del siglo XIX a 1940 la población de la ciudad de 
México aumentó de 185,000 a 3,410,000 habitantes, la estructura urbana mantuvo la 
traza cuadrangular establecida desde el siglo XVI por los conquistadores españoles. 
La vida de la ciudad se organizaba, hasta hace cincuenta años, en un territorio 
claramente delimitado, cuyo núcleo geográfico, político y cultural se hallaba en el 
Centro Histórico constituido por los edificios coloniales, los del siglo XIX y algunos 
sitios arqueológicos que evocan el pasado prehispánico. 

El estado fue durante todo este periodo el principal actor en la sociedad 
nacional y en la vida urbana. Construyó una nación superando, hasta cierto punto, la 
división regional del país al integrarlas mediante un sistema de ferrocarriles, un 
mercado económico nacional , un sistema educativo basado en la castellanización, y 
la unidad política en un solo partido y una central sindical. También los bienes 
simbólicos contribuyeron a esta unificación con las artesanías, las artes plásticas 
modernas y el cine se formó un patrimonio cultural que propuso síntesis 
iconográficas de la nación. Ese repertorio de imaginarios circuló en museos 
nacionales y ferias internacionales, en el gigantesco moralismo público y las 
películas que enlazaban la memoria campesina con la nueva educación sentimental 
urbana. A medida que la población se iba concentrando en las ciudades (el 10 % de 
los mexicanos vivía en ellas a principio de siglo, en tanto el 70 % las habitaba siete 
décadas después), se aglomeraban, sobre todo en la capital , los centros educativos, 
los museos, la monumentalización visual de los sitios arqueológicos y los edificios 
culturales más consistentes que en cualquier otro país latinoamericano. 

Como han cambiado el espacio público, los modos de reunirse e interactuar 
de la población de la ciudad de México, desde hace medio siglo hasta la actualidad. 
Cuando en 1950 la capital ocupaba básicamente las delegaciones que ahora son 
más céntricas: Benito Juárez, Cuauhtemoc y Coyoacan, la vida era en gran parte 
barrial, había tranvías. Cualquier habitante podía llegar al centro histórico caminando 
o en un viaje de no más de cinco kilómetros. Una pequeña parte de la población se 
informaba por la prensa, algunos más por la radio, que comenzaba a masificarse. 

En el estudio de las ciudades la industria es la actividad característica del 
proceso de producción que está en la base de la sociedad en los últimos dos siglos. 
Sin embargo, el hacer depender unívocamente la ciudad de la industria, sin pasar por 
la especificidad de la organización social dependiente del modo de producción, lleva 
a un determinismo tecnológico inaceptable. 

(15) Local y loGlobaL Jordi Borja , pag.169 edit Taurus, 1997 
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En el principio metodológico de la relación establecida entre industrialización y 
urbanización. Las ciudades atraen a la industria justamente por el paso de una 
economía domestica a una economía de manufactura, lo que significa al mismo 
tiempo la concentración de mano de obra y la creación de un mercado. Ya a su vez a 
la industria atrae nueva mano de obra y nuevos servicios. Por el proceso inverso 
también es importante allí donde hay facilidades de funcionamiento, y en particular 
de materias primas y de transporte, la industria coloniza y suscita la urbanización. 

México esta viviendo un proceso de desindustrialización por el cierre de 
fabricas debido a la competencia transnacional y también por la crisis económica 
desatada en diciembre de 1994, aceleró el proceso de desindustrialización sobre 
todo en la zona Metropolitana del Valle de México. 

La Zona Metropolitana del Valle de México ha sido sensible a los cambios 
económicos, al pasar de una industria orientada al mercado nacional hacia una 
industria de exportación. Debe conservar una sólida base industrial en el futuro, que 
podría estar ubicada en la región centro o incluso en las regiones intermedias, al 
mismo tiempo que podría tener un amplio desarrollo en materia tecnológica, desde 
incorporar alta tecnología hasta modernizar la existencia y mantener actividades de 
baja tecnología pero generadoras de empleo. 
La reestructuración productiva del país lleva a la especialización de la zona 
metropolitana del valle de México hacia actividades donde el país consolida una 
posición competitiva como la automotriz, la electrónica, la textil y del vestido, 
alimentos procesados y electrodomésticos. 

El perfil productivo de la zona metropolitano del valle de México puede ser 
definido en términos de funciones de administración y control corporativo de grandes 
empresas transnacionales; de innovación y desarrollo; de investigación como apoyo 
a la producción; de integración de cadenas productivas entre productores y 
empresas usuarias y en la consolidación de agrupamientos locales de actividades 
competitivas. 

La zona metropolitana del valle de México tiene la oportunidad de redefinir un 
papel industrial viable en el contexto de cadenas de producción nacionales e 
internacionales. 

Así la globalización de la economía a escala internacional ha originado nuevos 
procesos de inserción, fragmentación y diferenciación en los territorios nacionales en 
donde las nuevas actividades se implantan. De esta manera, basándose en la 
necesidad de vincular a la zona metropolitana del valle de México de diferentes 
maneras, a las condiciones de reproducción nacional abierta hacia el extranjero, el 
territorio se ha readecuado conformando múltiples centralizadas a partir de una 
ciudad interior que se articula con las formas remanentes de los procesos anteriores. 
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Es evidente que este proceso este transformando nuestra ciudad y esta 
determinando su estructura urbana, consolidando y estableciendo complejos de 
empresas transnacionales que están fortaleciendo la economía del país. Pero estas 
requieren de un espacio físico y como también hemos mencionado en este apartado 
que requieren de condiciones de vida satisfactorias en lo que respecta a vivienda, 
servicios urbanos, salud y cultura. 
Estos complejos al establecerse en las reservas territoriales que pueden destinarse 
para resolver el problema habitacional, de los pobladores de la ciudad se están 
destinando a usos más rentables como el comercio y el de servicios haciendo a un 
lado la prioridad de solución del problema de la vivienda, sobre todo de las clases 
populares que tienden a desplazarse a los límites del distrito federal y a la 
conurbación con el estado de México. 

La dificultad de los problemas planteados marca el laborioso andar de este 
documento. 
Para poder explicar los cambios más recientes que la globalización a generado con 
respecto a las tendencias de crecimiento demográfico y la expansión física de la 
misma y proyectos de infraestructura para responder a los embates de esa 
urbanización generalizada al mismo tiempo que la población aumenta en el ámbito 
rural, por encima de los promedios nacionales, es necesario abordar el análisis 
metropolitano dentro de una óptica regional , en este caso el de la región centro del 
país, y su interacción con la zona metropolitana del valle de México. 
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1.2 OBJETIVOS 

Entender las causas que trae como consecuencia el fenómeno de 
globalización. 

Consolidar a la zona de estudio su posición para la ciudad global en cuanto a 
vialidad se refiere. 

Conducción de la población de la zona de estudio hacia el casco de 
urbanización del Distrito Federal mediante equipamientos que fortalezcan el ámbito 
sociocultural, que contengan servicios de competitividad 
Mitigar los impactos de desintegración y desigualdad urbana mediante los 
equipamientos que fomenten la preservación de las reservas ecológicas y que sean 
fuentes de captación de ingresos. 

1.3 HIPÓTESIS 

Si bien los aspectos que conforman a la estructura urbana antes analizados 
nos permitirán adelantar la hipótesis de que mediante estas propuesta nos permitirán 
consolidar al poblado Rural de San Mateo Tlaltenango como tal, conservando sus 
características que lo definen y se creara una cultura ambiental que lo consolidara 
como una nueva gestión para la gran urbe. 

Se conducirá la conurbación del poblado hacia el casco urbano mediante 
estas propuestas y con ello las condiciones de sustentabilidad sé verán beneficiadas 
respondiendo al fuerte deterioro ambiental y así tener la calidad de vida que se 
espera tenga el poblado Rural de San Mateo Tlaltenango. 
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11. ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 

2.1 AMBITO REGIONAL. 

La ciudad pasa por una transición hacia la ciudad-region, y sirve de marco general a 
los procesos de globalización urbana, de la terciarizacion centro o de los proyectos 
de transporte metropolitano. 
Este proceso lleva asociado a su indudable pujanza económica política y social , una 
serie de características que afectan la calidad de vida de la población debido a la 
descentralización de la población del DF, a las zonas conurbadas del Estado de 
México y ahora a las ciudades metropolitanas que integran a la corona regional. 
Esta corona regional esta conformada por el distrito federal , estado de México, 
Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. 
Esta región empieza a constituir un sistema desequilibrado de centros que se 
encuentran en la fase inicial de desarrollo metropolitano estructurados por Puebla 
que alcanzan un rango de metrópoli regional , por Toluca, Cuernavaca, Tlaxcala y 
Pachuca. 

REGION CENTRO INDICE DE URBANIZACION 1990- 1995. 
Estas zonas metropolitanas que conforman a la corona regional están 

relativamente integradas entre sí y estas a su vez con la zona Metropolitana del Valle 
de México, en donde la influencia metropolitana se manifiesta principalmente a través 
de las vías de comunicación que sirven como elementos estructurados en el ámbito 
metropolitano así como enlace de los flujos intra e interregionales, que tienen como 
origen o destino la propia región centro, o bien que cruzan por esta, encontrándose 
sujetas a un proceso de Megalopolizacion, un desarrollo urbano de gran complejidad 
funcional . 

Esta gran descentralización a nivel regional expresado principalmente en su 
estructura urbana se ha manifestado con mayor grado en la zona Metropolitana del 
Valle de México ZMVM, tanto en su ocupación territorial , como de su población. En 
general este fenómeno genera la expansión física de la Ciudad de México y su 
conurbación hacía lo~ rTJunicipios del Estado de México. 
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2.2 DELIMIT ACION DE LA ZONA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. 

Se define como el ámbito inmediato del Distrito Federal al estado de México e 
Hidalgo-Tizayuca, con la influencia socioeconom1ca y fís ico-espacial. 
Específicamente está integrada por las 16 delegaciones del Distrito Federal , 58 
municipios del Estado de México y el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo. 

En este conjunto de ordenamientos se establecen diversas disposiciones que 
norman la materia de asentamientos humanos y del desarrollo urbano en asuntos 
relativos a conurbaciones y zonas metropolitanas, con la concurrencia y coordinación 
del gobierno federal, las entidades federativas y los ayuntamientos en sus 
respectivos ámbitos de competencia, para celebrar convenios y acuerdos entre ellos 
y con los sectores social y privado para la planeación, programación y ejecución de 
acciones, en lo particular en las zonas conurbadas limítrofes al Distrito Federal. 
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2.3.1 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS QUE 
DETERMINAN SU CONURBACIÓN 

Los aspectos analizados fueron: 
• Tasa de crecimiento demográfico medio anual 1990-1995. 
• Densidad de población 1995. 
• Porcentaje de población económicamente activa no agrícola 1990. 
• Nivel de urbanización 1990. 
• Valor agregado censal bruto en manufacturas, comercio y servicios no 

financieros 1994. 
• Distancia de las delegaciones y cabeceras municipales al centro de la ciudad 

de México. 
Así con estos aspectos analizados se delimita la ZMVM y esta delimitación 

presenta dos ventajas principales: 

a) Un carácter prospectivo que pretende anticipar el proceso de urbanización de 
la región, debido a que los límites de lo metropolitano, según distintas fuentes, 
varían de un año a otro y para un mismo año. En este caso, la amplitud 
relativa de la ZMVM, aporta una mayor estabilidad en el tiempo, indispensable 
para pronosticar y planificar el desarrollo urbano local a mediano y largo 
plazos. 

b) Por otro lado, si bien abarca municipios con bajos índices de urbanización, su 
inclusión dentro del programa de ordenación de la ZMVM, resulta de 
fundamental importancia, dado que poseen características particulares como 
zonas de alto valor ambiental que se deben preservar. 

Para explicar las variables que inciden en la conformación del espacio regional, y 
que pueden ser consideradas para definir la estrategia de ordenación y el uso de 
suelo metropolitano es necesario analizar la actividad económica, el comportamiento 
poblacional en lo que se refiere a índices de crecimiento poblacional, el medio 
natural, el cual se debe preservar para mantener el equilibrio ecológico, transporte y 
vialidad y equipamiento como elementos estructuradores urbanos, y todos estos 
aspectos vistos para pronosticar y planificar a mediano y largo plazo. 
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2.3.2HIPOTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION PARA EL 
AÑO 2020. 

Proyecciones demográficas: tendencia! y programática. 
Se consideran dos hipótesis de crecimiento, una tendencia! y otra 

programática en proyecciones de población hasta el año 2020, para el conjunto de la 
región centro del país y particularmente para el distrito federal , los municipios 
metropolitanos y la corona regional , Pachuca, Toluca, Cuernavaca, puebla y 
Tlaxcala, y el resto de la población. 

En el escenario tendencia! de la región de conurbación alcanzará una 
población de 38 millones de habitantes en el año 2020, con un incremento de 13.1 
millones entre 1995 y 2020; la corona de ciudades llegará de 4.2 millones y el total 
de la ZMVM llegará de 26.2 millones, con un incremento de 9.0 millones. 

En la propuesta programática la región de conurbación alcanzaría una 
población de 35.9 millones de habitantes en el año 2020, con un incremento de 11 
millones entre 1995 y2020; es decir, se propone que la región absorba 2.1 millones 
de habitantes menor de lo que indica la tendencia. Con ello, la proporción de 
población de la región con respecto al país llegaría a 27.6% en el año 2020. al 
interior de la región se plantea modificar la distribución actual de población de la 
siguiente manera; la corona regional llegaría a 14.1 millones con un incremento de 
6.5 millones, es decir, habría que acelerar el ritmo de crecimiento de estas metrópolis 
para captar 2.3 millones más de lo que indica su tendencia. 

El total de la ZMVM -DF. Más 58 municipios llegarían a 21 .8 millones con un 
crecimiento de 4.6 millones. La propuesta programática consiste en disminuir 
considerablemente el monto de población de esta zona, comparado con lo que indica 
la tendencia, de 9.0 millones a 4.6 ya que de mantenerse el poblamiento irregular y 
extensivo en el valle, se perderían las cada vez más escasas zonas naturales de la 
cuenca. Necesarias para pensar en un desarrollo ecológicamente sustentable de la 
metrópolis mientras que las demandas de servicios e infraestructura rebasarían la 
capacidad de respuesta del gobierno. 

De acuerdo a la hipótesis tendencia!, el distrito federal y los municipios 
conurbados mantendrían las tendencias observadas en los últimos quince años, 
mientras que en la hipótesis programática el distrito federal crecerá a un ritmo de 
0.57% anual , ligeramente mayor al registrado entre 1980 y1990 y muy similar al del 
1990 a 1995. uno de los supuestos de este escenario, es que en el periodo de 
proyección se llevarán a cabo programas para retener a la población en el distrito 
federal. 

El crecimiento natural de la población ejerce presiones exageradas sobre 
los recursos disponibles y sobre la capacidad administrativa, para prever sitios de 
asentamiento y construir la infraestructura que requieren condiciones de vida dignas. 
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Mediante un análisis de los aspectos de población se pretende anticipar él 
numero de habitantes, la generación de nuevos hogares y las demandas territoriales 
a corto y mediano plazo aproximadamente al año 2020. 

Este incremento implica una estrategia espacial que sea adoptada para 
contenerlo, a esta instancia se pretende la localización adecuada para la 
infraestructura, física necesaria y la dotación de equipamientos necesarios que se 
esperan sean detonadores del desarrollo deseado. 

Por otro lado el arraigo de la población en zonas con potencia de 
reciclamiento de la base material de la ciudad, buscando mayor eficiencia en el 
aprovechamiento de la inversión histórica acumulada, lo que permitirá evitar la 
expulsión de esa población que se espera se asiente en el DF. , Así como también 
se espera que el estado de México capte en buena medida a esa población. 

De acuerdo a los datos estadísticos que se obtuvieron sé a respondido a 
este fenómeno mecanismos de instrumentación que establezcan lineamientos que 
definan la conducción al crecimiento de la ZMVM. 
La eficiencia de la estrategia que se adopte para conducir el fenómeno, dependerá 
de la congruencia en la aplicación de las medidas correspondientes que involucran al 
DF, y el estado de México. 

Para el 201 O en el distrito federal el aumento sería de 509 mil hogares, en 
colonias populares 51 %; en los municipios conurbados el crecimiento sería de 762 
mil hogares, en colonias populares 64%. En el año 2020 se esperaría en el distrito 
federal un aumento de 167 mil hogares con peso importantes en las colonias 
populares; en los municipios metropolitanos el aumento sería de 188 mil hogares con 
un 64% en colonias populares. 

En este escenario, las diferencias entre el distrito federal y los murnc1p1os 
metropolitanos no son tan marcadas como en la hipótesis tendencia! debido a que 
los municipios metropolitanos crecen a ritmos menores. 
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2.3.3 MEDIO NATURAL 

Conjuntando los esfuerzos de las entidades federativas que conforman a la 
ZMVM asumen políticas definidas en cuanto a la materia se refiere, para el 
establecimiento de reservas ecológicas con la definición puntual de los usos del 
suelo y del manejo de los recursos naturales. 
El rescate ecológico de la cuenca del valle de México. 

Parte fundamental de la estructuración del espacio regional depende de la 
integración de un sistema megalopolitano de áreas protegidas que aporte los 
elementos para conseguir una gestión ambiental unificada y un modelo sustentable 
de aprovechamiento de los recursos, particularmente los acuíferos, con base en un 
enfoque por cuencas que establezca las características básicas de operación en 
cada una de ellas, así como las condiciones para que interactúen. 

Existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de replantear la 
modalidad del abastecimiento de agua desde fuentes lejanas, que hoy aportan el 26 
% del total que consume la población del valle de México y que llegarán a 36% al 
concluir la última etapa del Cutzamala. Ello implica abastecerse de los acuíferos 
locales, que se encuentran ya sobre explotados, el uso eficiente, el reciclaje y el 
ahorro son elementos fundamentales de este modelo. 

El respeto elemental a las particulares condiciones del medio físico, así 
como las limitantes para la dotación de infraestructura, especialmente de agua 
potable, la que deberá ser aprovechada en las zonas más cercanas a la localización 
de los acuíferos, obliga a establecer la restricción absoluta de los usos urbanos sobre 
las áreas vulnerables y a preservar y restaurar las áreas naturales, principalmente las 
extensas zonas forestales que rodean al valle de México, indispensables para la 
conservación de la y fauna, y para garantizar la recarga de los acuíferos que 
constituyen la fuente fundamental de dotación de agua para la metrópoli. Se 
considera que las áreas que corresponden a esta situación son principalmente el 
corredor biológico ajusco-chichinautzin, las franjas poniente de Huixquilucan a villa 
del carbón y oriente de Ecatzingo a Otumba, incluyendo el parque nacional lzt-popo, 
así como porciones de los municipios que cuentan con áreas de riego, localizados ar 
norte y oriente del valle, en los distritos de Zumpango y Texcoco respectivamente. 
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2.3.4 TRANSPORTE Y VIALIDAD 

En la actualidad se presenta una deficiencia en el ordenamiento urbano y 
territorial que en buena medida están involucrados la estructura vial y de transporte 
tanto en el ámbito nacional, regional como metropolitano, los cuales presentan los 
siguientes problemas. 

Enfatizando los problemas que presentan, particularmente los derivados 
de las vías que paulatinamente se han transformado en urbanas, que limitan la 
eficiencia del transporte público y que soportan los viajes metropolitanos de largo 
itinerario. 

Los cuellos de botella derivados de la topografía y de las zonas que 
estrangulan las salidas hacia el norte; así mismo se ha anal izado la evolución del 
transporte, la declinación del uso del ferrocarril ; la operación de las estaciones 
terminales de transporte de pasajeros y las limitaciones y alternativas del aeropuerto 
de la ciudad de México. 

Los problemas de funcionamiento del transporte metropolitano, las 
condiciones del sistema de transporte colectivo metro, del transporte eléctrico, del 
transporte automotor atendido por microbuses y autobuses, así como los orígenes y 
destinos regionales y metropolitanos y las instancias, proyectos y programas que 
participan en la gestión sectorial del transporte y vialidad del D.D.F., el proyecto de 
transporte urbano y el plan rector de transportes del estado de México, así como las 
acciones identificadas de la SCT, 

Para atender a esta problemática se considera como alternativa, proyectos 
de trenes radiales y proyectos de vialidad regional. 

Algunos de los trazos regionales nuevos el esquema estructural vial de 
nuestra ZMVM como el proyecto de la carretera Atizapan - Atlacomulco o la 
recientemente terminada Peñón-Texcoco, sin embargo, la mayoría de las obras de 
infraestructura tienen un trazo perimetral. En términos prácticos a los actuales 
circuitos perimetrales - Anillo Interior y Anillo Periférico- se añaden dos circuitos 
perimetrales más: el circuito del valle de México y un circuito exterior regional. 
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2.3.5 EQUIPAMIENTO 

En materia de equipamiento regional, los puntos estratégicos son, la 
constitución del Nodo Metropolitano de Servicios del Nuevo Teotihuacan, entre los 
nuevos poblamientos de Temascalapa y Nopaltepec; el nodo metropolitano de 
servicios de lxtapaluca colindante con el municipio de la Paz y los nodos 
metropolitanos de servicios de otro rango en los nuevos poblamientos de 
Chiconautla, primera fase de PRORIENTE, Huehuetoca y Tepetlaoxtoc, este último 
daría servicios metropolitanos a Texcoco y sus alrededores. 

Se pretende que estos nodos metropolitanos cuenten con una 
concentración de grandes equipamientos educativos, de salud, culturales y 
recreativos, además de extensas zonas comerciales y de oficinas, centros 
corporativos, hoteles y espacios verdes, que ofrezcan servicios a la población 
asentada en los nuevos desarrollos, pero que además cubran las necesidades de 
extensas zonas ya pobladas que no cuentan con la cantidad, calidad y variedad de 
bienes y servicios que demandan. 

La estrategia de implantación territorial de los equipamientos tiene dos ejes. 

ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. 

El objetivo general del programa es contar con un instrumento viable de 
ordenación territorial, con una estrategia única para el poblamiento a la cual habrán 
de ajustarse los planes, programas y acciones, tanto del sector público como privado 
y social, sustentada en la coordinación y participación de las diversas entidades 
involucradas en el desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

De manera particular se persigue: mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, evitar la ocupación urbana de las áreas naturales; establecer condiciones 
materiales para el desarrollo económico y del empleo, aprovechar la inversión e 
infraestructura históricamente acumulada, establecer el marco territorial para la 
coordinación y congruencia, en la acción e inversión hacia zonas susceptibles de 
ocupación; propiciar la generación de suelo y vivienda; evitar el poblamiento de 
zonas de riesgo; lograr una gestión urbana más participativa; y mejorar la 
accesibilidad y movilidad de la población y los bienes y servicios indispensables. 
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2.4.1 ACCIONES ESTRATEGICAS. 

Como ya hemos analizado las principales variables en él capitulo anterior 
que conforman un espacio urbano. Nos definen una estrategia de ordenamiento de 
planeación urbana que involucra a las unidades federativas que conforman a la zona 
metropolitana del valle de México, para lograr un desarrollo eficiente y competitivo 
bajo un enfoque regional integral que permita superar los desequilibrios regionales y 
los impactos negativos, en décadas anteriores como en el medio natural , que será de 
prioridad atender y que describiremos y analizaremos más adelante al analizar el 
poniente del distrito federal. 

De acuerdo al escenario demográfico esta estadístico tendencia!, se 
espera una población al año 2020 de 26.2 millones de habitantes en la zona 
metropolitana del valle de México, ante ello el escenario estadístico programático se 
propone disminuir la tendencia histórica en cuyo caso se esperaría alojar a una 
población de 21 .8 millones de habitantes en dicha superficie para ese mismo año. 

Esto demanda reserva territorial, para lo cual en la actualidad ya se 
establecen estrategias que incluyan acciones de planeación de vivienda, 
infraestructura, obras hidráulicas, transporte y vialidad, equipamiento, desarrollo 
rural, servicios y medio ambiente. 

En cuanto a la reserva territorial se refiere. 

De acuerdo con el análisis estadístico de la población que se espera para 
el año 2020 se deberá contar con una superficie aproximada de 37 mil has. Para el 
futuro crecimiento de la población. 

Destinar esta necesidad a zonas donde se tenga menos impacto 
ambiental, en donde se considera para ello los municipios de Huehuetoca, 
Temascalapa, Nopaltepec, Tecamac, Tepetlaoxtoc, lxtapaluca. Que constituirán el 
equipamiento urbana denominado PRORIENTE el cual se espera atraiga a una 
buena parte de la población que se espera para el año 2020. 

Recursos hidráulicos. 

La zona metropolitana enfrenta un grave problema en relación con el uso 
del agua: por un lado, para abastecerse requiere de un caudal de 62m3/s para 
satisfacer sus necesidades, sin que por el otro se aproveche suficientemente el agua 
que se precipita en el lugar, misma que asciende a 700mm de lluvia media anual. 
Esto implica que para el desalojo del agua mediante el drenaje se requiera de una 
cantidad de recursos similares a los usados para el abastecimiento. Al drenaje se 
agrega, además, una proporción importante del agua de lluvia. 

En particular y de manera prioritaria es necesario preservar nuestras 
reservas ecológicas por ser las zonas de mayor captación de agua pluvial sobre todo 
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las zonas sur y poniente del DF. Estas aprovechan sus condiciones geológicas para 
alimentar los mantos acuíferos por medio de barrancas él preservarlas significa 
protegerlas ante los embates de asentamientos urbanos, originados principalmente 
por equipamientos corporativos o vivienda popular, mismos que serán descritos mas 
adelante. 

Para la infraestructura hidráulica que se requiere es necesario implementar 
un conjunto de acciones integrales tanto en el ámbito metropolitano como cocal, que 
van desde la coordinación intersectorial para la operación conjunta del sistema 
hidráulico del valle de México y la vinculación con la planeación urbana de los usos 
del suelo, hasta la reparación de fugas, mantenimiento y rehabilitación de redes, 
tratamiento de aguas residuales y de la promoción del uso racional del agua de la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Mediante esta gestión urbana se proponen diversas construcciones como 
la terminacíón acuaferico que reforzará las redes primarias al oriente del valle, los 
interceptores del río de los remedios y el dren general del valle; el emisor del 
poniente vaso de Cristo, las planta de tratamiento en Texcoco, Coyotepec, El Salto y 
Nextlalpan, entre las más importantes. 

El abastecimiento del agua representa un problema económico, social y 
técnico, el desalojg exige grandes esfuerzos: lo que significa fortalecer nuestra 
economía nacional para mitigar la problemática del futuro inminente discernido en el 
ámbito urbano. 

Transporte y vialidad. 

En buena medida el transporte y vialidad multipolarizan las actividades 
económicas en el ámbito nacional y regional y fortalecer los lineamientos generales 
para la comunicación. 

Y como ya hemos mencionado en él capitulo anterior producen un efecto 
importante en la estructura urbana, siguiendo este enfoque se tiene previsto 
contemplar la vialidad libramiento Norte y completar el circuito transmetropolitano La 
Venta-Chalco-Tizayuca así como también la complementación de líneas del metro, 
particularmente a las que comunican al distrito federal con los municipios 
metropolitanos, previendo los puntos de conexión intermodal con el sistema de 
trenes radiales regionales y la continuación de algunas líneas para cerrar la trama 
reticular prevista. 

Y como complementarios al sistema troncal metropolitano, ya sea tren 
elevado, tren ligero, trolebús, autobús fortalecerá los puntos de contacto intermodal. 

Los dos ejes fundamentales de comunicación norte-sur calzada de Tlalpan 
y oriente-poniente viaducto Miguel Alemán, requieren obras complementarias y la 
continuación de su trazo. Las vialidades radiales (Aquiles Serdán, calzada de 
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Tlalpan, calzada Ignacio Zaragoza, río san Joaquín) deberán concluirse, 
complementar y modernizar su trazo, al igual que la avenida de los insurgentes. 

Para fortalecer la vialidad oriente-poniente de la ciudad, se plantea 
también dar características de viaducto confinado a la avenida Chapultepec y su 
continuación por Fray Servando Teresa de Mier hasta la calzada Ignacio Zaragoza 
en el oriente y hasta constituyentes y el paseo de la reforma al poniente, con 
conexión hacia el norponiente a través de Misisipi y Thiers para entroncar con el 
viaducto río San Joaquín. 

Servicios. 

Como líneas de acción principales en el otorgamiento de serv1c1os públicos 
metropolitanos se consideran relevante avanzar en la coordinación de acciones 
entre autoridades del distrito federal y el estado de México, la compatibilidad de 
sistemas y métodos, la adopción de criterios comunes y la homologación de normas 
y prácticas administrativas en relación con los servicios públicos urbanos. 

Vivienda. 

Con respecto a la vivienda a la cual haremos referencia a nuestro marco teórico que 
nos indica que hoy más que nunca la urbanización generalizada plantea con 
urgencia dramática el tratamiento de los problemas de vivienda. 

Para esto será necesario desarrollar un importante esfuerzo por todos los 
sectores involucrados para edificar un promedio de 35 mil viviendas anuales en el 
distrito federal y 52 mil anuales en los municipios del estado de México y atender la 
demanda prevista de 880,000 viviendas y 1,300,000 respectivamente, hacia el año 
2020. 

Para mitigar estas demandas necesitamos conocer las áreas de actuación 
de cada delegación del distrito federal y municipios del estado de México e Hidalgo
Tizayuca, para aplicar las políticas ya sea de reciclamiento, desarrollo mejoramiento 
patrimonial de rescate ecológico, preservación producción rural y agroindustrial y 
áreas de integración. 

Esto nos permitirá definir una dinámica más eficiente de cooperac1on 
metropolitana definiendo sectores para la estructuración de la ZMVM y consolidar 
una gestión urbana para este ámbito territorial. 

Entendiéndose por: 

Áreas con potencial de reciclamiento. Aquellas que cuentan con 
infraestructura vial y de transporte y servicios urbanos adecuados, localizadas en 
zonas de gran accesibilidad, generalmente ocupadas por vivienda unifamiliar de uno 
o dos niveles, en ocasiones con grados importantes de deterioro, la cuales podrían 
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captar población adicional , un uso más densificado del suelo y ofrecer mejores 
condiciones de rentabilidad. 

Se aplica también a zonas industriales deterioradas o abandonadas donde 
los procesos deben reconvertirse para ser más competitivos y para evitar impactos 
ecológicos negativos. 

Estas áreas suman una superficie del orden de 13,200 ha., Localizada en 
las delegaciones de Gustavo A Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez, Cuauhtemoc, Venustiano Carranza, lztapalapa, Coyoacán y Tláhuac. 

Áreas con potencial de desarrollo. Las que corresponden a zonas que 
tienen grandes terrenos, sin construir, incorporados dentro del tejido urbano, que 
cuentan con accesibilidad y servicios, donde pueden llevarse a cabo los proyectos de 
impacto urbano que determine el reglamento de la ley, apoyados en el programa de 
fomento económico, que incluyen equipamientos vanos y otros usos 
complementarios. 

Se cuenta con una superficie del orden de 1,900ha. Localizadas en las 
delegaciones de Gustavo A Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo, lztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Cuajimalpa. 

Áreas con potencial de mejoramiento. Zonas habitacionales de población 
de bajos ingresos, con altos índices de deterioro y carencia de servicios urbanos 
donde se requiere un fuerte impulso por parte del sector público para equilibrar sus 
condiciones y mejorar su integración con el resto de la ciudad. 

Se ubican en una superficie del orden de 6, OOOha. En las delegaciones de 
Gustavo A Madero, Álvaro Obregón, e lztapalapa. 

Áreas de conservación patrimonial. Las que tienen valores históricos, 
arqueológicos y artísticos o típicos, así como las que sin estar formalmente 
clasificados como tales, presentan características de unidad formal, que requieren 
atención especial para mantener y potenciar sus valores. 

Ocupan aproximadamente 4,600ha. En las delegaciones de Gustavo A 
Madero, Azcapotzalco, Cuauhtemoc, Venustiano Carranza, lztacalco, Benito Juárez, 
lztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. 

Áreas de integración metropolitana. Las ubicadas en ambos lados del 
límite del distrito federal y el estado de México. Su planeación debe sujetarse a 
criterios comunes y su utilización debe tender a mejorar las condiciones de 
integración entre ambas entidades. 

Su superficie aproximada es de 8, 1 OOha. Que corresponden a las 
delegaciones y municipios de: Cuajimalpa-Huixquilucan, Miguel Hidalgo- Naucalpan, 
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Azcapotzalco-Tlalnepantla, Gustavo A Madero- Ecatepec, Gustavo A Madero
Nezahualcoyotl, lztapalapa-los reyes la paz, Tláhuac- lxtapaluca- Chalco Nuevo 
Solidaridad. 
Áreas de actuación en suelo de conservación. 

Áreas de rescate. Aquella cuyas condiciones naturales ya han sido 
alteradas por la presencia de usos inconvenientes o por el manejo indebido de 
recursos naturales y que requieren de acciones para restablece en lo posible su 
situación original, en estas áreas se ubican tanto asentamientos humanos rurales, 
como irregulares. 

Las obras que se realicen en dichas áreas se deberán condicionar a que 
se lleven a cabo acciones para restablecer el equilibrio ecológico. Los programas 
delegacionales deberán establecer los coeficientes máximos de ocupación y 
utilización del suelo para las mismas. 

Su superficie aproximada es de 8, 900ha que se ubican en las 
delegaciones de Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tlahuac, Milpa 
Alta. 

Áreas de preservación. Las extensiones naturales que no presentan 
alteraciones graves y que requieren medidas para el control del suelo y para 
desarrollar en ellos actividades que sean compatibles con la función de preservación. 

No deberán realizarse obras de urbanización en estas áreas y la 
legislación ambiental aplicable deberá regularlas adicionalmente. 

34 



2.4.2 ESTRUCTURACION DE LA ZONA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE MEXICO 

La expansión indiscriminada y fragmentada generador de asentamientos 
irregulares, característico de los años sesenta, y al despoblamiento de las áreas 
centrales, intensificado durante la década de los ochenta debido a la intervención no 
planificada de diversos actores con lógicas y dinámicas propias, ha ocasionado que 
ciertas actividades y el terreno que ocupan se encuentren divididos en dos o más 
delegaciones y después de la conurbación con el estado de México, entre 
delegaciones y municipios. 

Ello significa que la falta de correspondencia entre el territorio y los límites 
administrativos afecta no sólo la eficiencia de la gestión urbana, sino que puede ser 
el problema principal ante la ausencia de una concepción global de la aglomeración. 
De ahí la necesidad de establecer una política de sectores como unidades de 
ordenamiento territorial, donde se considere simultáneamente a los municipios 
mexiquenses y las delegaciones del distrito federal. 

Conociendo las estrategias que se tienen planteadas para la ZMVM que 
involucra a las entidades federativas que conforman a este territorio, así como 
también a las áreas de actuación que se tienen en cada entidad se determinan los 
sectores que conformarán de manera conjunta una gestión urbana. 

a) Ciudad central : Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano 
Carranza.. 

b) Sector corredor Centro Norte. Gustavo A. Madero, Ecatepec, Nezahualcoyotl 
Norte, Tlalnepantla Oriente, Tecamac, Tizayuca. 

c) Sector metropolitano Norte. Villa del carbón, Cuautitlan lzcalli, Tultitlán, 
Coacalco, Tultepec y Melchor Ocampo. 

d) Sector metropolitano Poniente: Azcapotzalco, Naucalpan, Tlalnepantla 
Poniente, Atizapan de Zaragoza. 

e) Sector Metropolitano Sur: Huixquilucan, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. 

Áreas no urbanizables. La zona agrícola de riego se extiende en algunas 
porciones de Xochimilco y Tlalpan, mientras que el uso forestal se encuentra en el 
resto del sector en Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y el 
municipio de Huixquilucan. En este sector se encuentran los parques Cumbres del 
Ajusco, Insurgentes Miguel Hidalgo y el corredor biológico Ajusco-Chichinauzin. 

Areas urbanizadas. Cuentan con políticas de reciclamiento, desarrollo, 
mejoramiento e integración metropolitana. 
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Con potencial de reciclamiento: los Pedregales en Coyoacan 
Con potencial de desarrollo: Reclusorio Femenil Tepepan-Xochimilco, loas 
culhuacanes-coyoacan, el Batán- Alvaro Obregón y Carretera México Toluca
Cuajimalpa. 

Con potencial de mejoramiento: Barrancas de Álvaro Obregón. 
Áreas de integración metropolitana: Santa Fe -Huixquilucan en el municipio de 
Huixquilucan. 

f) Sector Metropolitano Oriente: lztacalco, lztapalapa, Tlahuac, Nezahualcoyotl , 
Chimalhuacan, La Paz valle de Chalco Solidaridad. 

g) Sector Agroponiente Oriente: lxtapaluca, Chalco, Tepetlaoxtoc, Chiautla, 
Papalotla, Acolman, Tezoyuca, Chiconcuac, Ateneo y Texcoco. 

h) Nuevo sector Desarrollo Noreste: Otumba, San Martín de las Pirámides, 
Teotihuacan, Temazcalapa, Axapusco y Nopaltepec. 

i) Sector Agropolitano Norte. Tepotzotlán, Teoloyucan, Coyotepec, Zumpango, 
Nextlalpan y Jaltenco. 

j) Nuevo Sector desarrollo Norte. Huehuetoca, Tequisquiac, Hueypoxtla y 
Apaxco. 

k) Sector Forestal Poniente: Jilotzingo, Isidro Fabela, Nicolás Romero, Villa del 
Carbón. 

1) Sector Agropolitano Sur. Milpa Alta, Cocotitlan, Temamatla, Tenango del Aire, 
Ayapango, Tlalmanalco, Amecameca,Juchitepec, Ozumba, Atlautla, Ecatzingo 
y Tepetlixpa. 

Para que podamos desarrollar al máximo las estrategias que se pretenden 
realizar, necesitamos de condiciones ambientales favorables para el progreso de 
nuestro país y así hacerlo más competitivo en el ámbito mundial. 

En los últimos años ante la carencia de espacios adecuados y accesibles a 
los recursos de esta población, ha surgido una ocupación mayoritariamente ilegal 
hacia el sur, que pone en peligro el equilibrio ecológico del Valle, debido a la 
ocupación de áreas agrícolas y forestales indispensables para la recarga del acuífero 
en las delegaciones de Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y 
Cuajimalpa. 
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Estas entidades federativas mencionadas forman parte del sector sur que 
mencionamos con anterioridad y a su vez forman un corredor biológico. 

Debido a la importancia que tiene para todos y cada uno de nosotros 
preservarlo será nuestro mayor reto. Para ello analizaremos a continuación el sector 
sur para conocer las políticas de gestión que se tienen para preservarlos. 
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111. SECTOR METROPOLITANO SUR. 

3.1 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS QUE DETERMINAN SU 
CONURBACIÓN. 

El sector sur vista desde su panorámica ambiental, lo constituyen 2 
sistemas de preservación ecológica principales. Al sur el sistema Ajusco
Chihinautzin, que constituye una unidad ambiental con el Corredor Biológico del 
ajusco-chichinautzin, correspondiente al estado de Morelos, y la delegaciones 
Xochimilco y Tlalpan, al poniente, el sistema Contreras-Parque Nacional Desierto de 
los Leones, que se prolonga hacia la sierra de las Cruces y el Parque Nacional 
Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla (la Marquesa) en el estado de México, que 
incluye barrancas correspondientes a las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa en el distrito federal. 

Esta línea de conservación divide el territorio del distrito federal en dos 
grandes porciones, la primera comprende a las delegaciones Gustavo A: Madero, 
Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, 
lztacalco y Coyoacan, así como las porciones ubicadas al norte de esta línea, 
correspondientes a las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena 
Contreras, Tlalpan, Xochimilco e lztapalapa. Esta área se encuentra totalmente 
urbanizada, salvo en los espacios destinados a parques urbanos y espacios 
abiertos, la población adicional que tendrá el distrito federal deberá ubicarse en los 
terrenos baldíos existentes y en las zonas donde se permita una mayor densidad a la 
actual, principalmente sobre los corredores urbanos, de acuerdo con lo que al 
respecto señalen los programas delegacionales correspondientes. 

Por su parte el suelo de conservación comprende las porciones ya 
mencionadas ubicadas al sur de la línea de conservación ecológica correspondiente 
a las delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, 
Xochimilco y las demás delegaciones que conforman al otro sector. 

Este sector sur contiene grandes masas forestales, una riqueza de flora y 
fauna y es aquí donde se capta la mayor infiltración de agua por la recarga de los 
mantos acuíferos del Valle de México. 
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3.1.1 MEDIO NATURAL Y SU IMPORTANCIA 

El establecimiento de la reserva ecológica del distrito federal tiene una 
larga trayectoria en la historia de la ciudad de México. Si bien se remonta al año de 
1917 con el edicto el desierto de los leones, como parque nacional, se complementa 
en los años treinta con los decretos de los parques de las cumbres del Ajusco. 
Fuentes Brotantes de Tlalpan y Tepeyac. Cerro de la Estrella, Lomas de Padierna y 
se agrega en 1952 la porción del Molino de Belén, no es sino hasta finales de 1986 
cuando se empieza realmente a buscar una forma de construir una reserva ecológica 
en sus áreas rurales, con el fin de preservar los restos de las zonas boscosas que 
habían cubierto en tiempo inmemorial las áreas circundantes a la ciudad capital. 

De esta manera, basados en los principios de conservación de recursos 
forestales para recargas acuíferas, mantenimiento de microclima, la conservación de 
ambientes naturales y restauración de los afectados. Proyecto de decreto del 
convenio de gestión de la reserva ecológica del entorno del distrito federal , estableció 
por primera vez una propuesta de límite al crecimiento urbano del distrito federal , en 
donde la importancia de mantener las áreas de reserva ecológica se manifiesta en 
lineamientos para la no-expansión del espacio urbano sobre los recursos naturales 
importantes para la sustentabilidad de la ciudad de México. 

Disminución de las reservas territoriales ecológicas. 
Se pretendía mantener el 57% de la superficie del distrito federal como 

reserva ecológica, monto que asciende a 85,554ha. Sin embargo, en la actualidad, 
se han decretado y conservado con este uso solo 7, 7 44ha, es decir, el 5% del 
territorio de la entidad. En este proceso, los parques nacionales han perdido 
extensión, de tal manera que el de Tepeyan en la Gustavo A: Madero disminuyó el 
79.8% de su superficie inicial, el Molino de Belén en la Miguel Hidalgo lo hizo en 
83%, Fuentes Brotantes de Tlalpan en 84.4% y el Cerro de la Estrella en lztapalapa 
en 92. 7% de su extensión decretada. 

De esta manera, y como resultado del crecimiento demográfico 
desmesurado, acompañado por la falta de normas que orientan el establecimiento 
industrial indiscriminado que prevaleció durante el periodo de sustitución de 
importaciones, a partir de la década de los setenta, se empezaron a percibir los 
efectos perversos de las 30 mil instalaciones industriales y comerciales de la época, 
en donde las manifestaciones más directas redundaron en la creciente 
contaminación atmosférica, en la de aguas de deshecho por el drenaje y en la 
modificación de los microclima entre la ciudad central y la periferia. 

El deterioro de las reservas ecológicas que contempla el sector sur ha sido 
ocasionado por varias causas una de ellas es por la implantación de desarrollos 
corporativos y centros comerciales sobre todo esta tendencia se manifiesta al 
poniente de la ciudad de México. 

La estructura urbana que presenta el distrito federal se ha definido a lo 
largo de su historia a partir del centro histórico, donde existe una gran concentración 
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de actividades comerciales y de servicios, que comprenden el espacio con la mayor 
concentración de actividades de la administración pública y de equipamiento 
destinado a la cultura y a las finanzas, y se encuentran también los espacios 
simbólicos de orden civil y religioso. 

3.1.2 TRANSPORTE Y VIALIDAD 

A partir de los años cuarenta se inicia un desplazamiento del área central 
hacia el poniente sobre el paseo de la reforma y al sur sobre la avenida de los 
Insurgentes. Estas zonas constituyen en la actualidad un área continua que ocupa un 
extenso territorio donde se ubica la mayor concentración y diversidad de actividades 
comerciales y de servicios del país. 

Otras concentraciones del actividad comercial y de servicios se han 
desarrollado primero en torno a los centros patrimoniales correspondientes a la 
ubicación de los poblados prehispánicos ribereños, como Azcapotzalco, Tacuba, 
Tacubaya, Mixcoac, San Angel , Coyoacan, Tlalpan, Xochimilco, lztacalco y la villa de 
Guadalupe; en tiempos más recientes y en coincidencia con la modificación de os 
patrones culturales y el explosivo crecimiento demográfico, se han generado nuevas 
concentraciones, sobre todo al sur de la ciudad, y fundamentalmente a lo largo de 
las vías primarias de comunicación, relacionadas con el impulso a la creación de 
corredores urbanos. Así surgen Coapa, Perisur y recientemente Santa Fe que forma 
parte de la franja de integración metropolitana que comprende el sector sur. 

3.1.3 EQUIPAMIENTO 

Es un equipamiento no solo local y regional sino en el ámbito nacional e 
internacional pues alberga una estructura de ·complejos corporativos de grandes 
consorcios empresariales internacionales, centros comerciales entre tos que destaca 
el centro comercial Santa Fe uno de los más grandes de la ZMVM, zonas 
residenciales de alto nivel y una gran infraestructura. 

Haciendo referencia a nuestro marco teórico y a lo que hemos analizado 
de la ZMVM su equipamiento que conforma a Santa Fe su estructura vial, su 
infraestructura, su preserva ecológica contribuye al proceso de urbanización de la 
zona poniente originando un impacto en la extensión territorial hacia la zona de 
preservación ecológica para mitigar estos efectos dentro de la gestión urbana, se 
establece el ordenamiento único para la ZMVM a la cual corresponde a la Franja de 
Integración Metropolitana Santa Fe - Huixquilucan. De la cual desprenderemos para 
analizar. 
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IV. FRANJA DE INTEGRACIÓN METROPOLITANA 
SANTA FE- HUIXQUILUCAN. 

El crecimiento de la ciudad hacia su periferia tiende a rebasar los limites 
políticos y administrativos que originalmente la contenían, integrando delegaciones 
con municipios vecinos del estado de México, tanto en términos físicos como 
socioeconómicos. 

Ante esta problemática se asume un instrumento de ordenamiento en el 
proceso de urbanización del arrea metropolitana de la ciudad de México. 

Huixquilucan forma parte del estado de México en el que sus reservas 
territoriales están destinadas a zonas residenciales y concentran equipamientos de 
rango metropolitano entre los que se destacan lnterlomas así como club de Golf y 
zonas escolares particulares. 

Así en Huixquilucan se consolida la economía global atrayendo 
inversionistas nacionales y extranjeros de igual forma Santa Fe contribuye a 
consolidar la economía nacional. 

Para ello se necesitó de una estructura vial y de una infraestructura capaz 
para albergar y atraer estas inversiones. Como hemos visto estos aspectos 
conforman un espacio urbano y desatan el proceso de urbanización. 

Considerados anteriormente estos modelos urbanos como centros urbanos 
se propusieron un esquema de planeación con base en centros subcentros y 
corredores urbanos dentro de un tejido reticular apoyado y fortalecido por las 
principales redes de infraestructura conformando así nodos estratégicos dentro del 
tejido urbano pero a tenido una acción contraproducente. 

Sabemos que mediante equipamientos urbanos se promoverá el desarrollo 
urbano por citar el ejemplo. Santa Fe como ya dijimos con anterioridad alberga al 
centro comercial más grande de Latinoamérica visto desde su perspectiva como 
estructurador urbano es uno de los tantos que consolidan a la zona poniente, como 
lo ha hecho su estructura vial, con la modernización de la autopista a Toluca. 

Estas inversiones han generado impactos positivos como consolidar la 
economía; pero también negativos. 

Entre 1989 y 1999 se reubicaron 928 familias que ocupaban el territorio 
donde esta actualmente establecido el complejo Santa Fe. Reubicándolas a las 
inmediaciones de la reserva ecológica propiciando su conurbación dentro de esta 
situación fueron las 70 familias reubicadas en el poblado rural San Mateo 
Tlaltenango. 
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Este poblado ya estaba establecido pero había tenido un crecimiento 
moderado aunado a esto se presenta una desintegración en términos físicos corno 
sociales. 

Para fortalecer esa nueva gestión urbana se pretende que el poblado rural 
de San Mateo Tlaltenango envata esa desintegración física y social, para dar ese 
funcionamiento conjunto con la ciudad. Para lo cual haremos el análisis urbano el 
cual nos permitirá tener una respuesta viable. 
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V. ZONA DE ESTUDIO SAN MATEO TLAL TENANGO 

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

San Mateo 

La población de la zona de vivienda popular ubicada en San Mateo, ha tenido 
un desarrollo histórico y se encuentra cercana a su saturación de construcción. El 
crecimiento poblacional data de 1970. 

La población ubicada en asentamientos irregulares. Su número se determinó 
inicialmente por técnicas de fotointerpretación y censo directo, aplicando para 
establecer su crecimiento tasas censales. Para este grupo se considero de manera 
específica la reducción de la población por el proceso de reubicación de 
asentamientos irregulares, que se ha dado desde 1990 - 1999 solamente 
permanecen dentro del área del programa parcial de santa fe, pequeños núcleos de 
este tipo de asentamientos. 

La población que esta incorporándose a las nuevas zonas de desarrollo, a 
partir de 1985, cuyos datos se obtuvieron por inferencia a partir de las construcciones 
destinadas a vivienda ya ejecutadas, y considerando las proyecciones de su 
crecimiento dentro del umbral establecido por los usos y las densidades definidas en 
el programa parcial. 

5.2 DELIMITACIÓN DE LA ZONA 

• La zona se delimitó con base en las delimitantes físico naturales como también 
artificiales. 

• Parte de la avenida Camino a San Mateo -Santa Lucia hasta la calle Cañada. 
• Después por toda la calle Cañada hasta la el principio de la calle Vicente 

Guerrero. 
• De la calle Vicente Guerrero se toma el límite político delegacional hasta que 

intersecte con el Camino a San Mateo. 

Véase plano 1 
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5.3 REFERENCIA AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la primera mitad del siglo la expansión física de la ciudad de México se 
orientó hacia la zona norte y oriente de la ciudad, pero a partir de los años ?Os 
rompió la barrera natural que constituye las montañas del ajusto y las incorporo en la 
mancha urbana. 

En los últimos decenios la población del Distrito Federal aumento en términos 
absolutos al pasar de 6.8 millones de habitantes en 1970 a 8.2 en 1990. Por su lado 
la delegación casi quintuplica su población al pasar de 131 mil habitantes a casi 
600mil de los 70 a los 90. Esta acelerada expansión demográfica en el segundo 
contorno condujo a que en el área urbana absorbiera cerca de 2mil has. De la zona 
de conservación ecológica en el periodo de 1970 a 1990. Si se compara con las 300 
has. Del área de conservación que se pierden en el Distrito Federal cada año, sé 
vera que el área perdida es muy grande pues representa la tercera parte del total 
que se pierde anualmente en la ciudad. 

El crecimiento urbano de nuestra ciudad se ha llevado a cabo de sus áreas 
forestales provocando el deterioro de sus condiciones atmosféricas, así como la 
contaminación de suelos aguas y mantos acuíferos, lo cual disminuye la calidad de 
vida de los habitantes. 

Por otra parte los dueños del suelo de conservación se ven afectados, ya que 
las restricciones establecidas no les permiten otra cosa que dedicarse al ámbito 
agropecuario, pero actualmente con el sistema tradicional de producción no es 
remunerativa esta actividad. 

Por eso los propietarios de los bosques tienen que encontrar una opción que 
les permita sacar beneficios; si no es así, ellos se ven obligados a deforestar y 
lotificar para tratar de vender sus terrenos. 
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5.4 ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL 

5.4.1 TOPOGRAFÍA 

El pueblo de San Mateo Tlaltenango se encuentra asentado en una zona cuya 
pendiente varía entre el 2% y más del 50%. 

Su configuración topográfica es accidentada y semiplana, representando 
alteraciones moderadas que fluctúan entre 2,600 y 2700metros sobre el nivel del 
mar. 

Basándose en la factibilidad y facilidad de adaptación del desarrollo urbano a las 
pendientes, se determinaron las siguientes pendientes: 

2% a 5%: Pendiente óptima para usos urbanos, no presenta problemas de 
drenaje natural ni al tendido de redes subterráneas de drenaje y agua. Tampoco 
presenta problemas a las vialidades ni a la construcción de obra civil. 

Los usos recomendados son: Agricultura, Zonas de recarga acuífera, Habitacional 
con densidad alta y media, Zonas de recreación intensiva y Zonas de preservación 
ecológica. 

5% a 10%: Adecuada, pero no óptima para usos urbanos, por elevar el 
costo en la construcción civil. Por lo regular cuenta con una ventilación adecuada, 
soleamiento constante, erosión media drenaje fácil y buenas vistas. 

Se recomienda usos como: Habitacional (de densidad media), Industrial y 
recreación. 

10% a 25%: Presenta dificultades para la planeación de redes de servicios, 
vialidad y construcción entre otras. Requiere de movimientos de tierra y cimentación 
irregular. 

Cuenta con un buen soleamiento, visibilidad amplia y ventilación aprovechable 
entre otras. Los usos recomendables son: Habitacional de mediana y alta densidad, 
Equipamiento, Recreación, Zonas de reforestación y Zonas de preservación. 

30% a más: Son inadecuadas para la mayoría de usos urbanos, por sus 
pendientes extremas. 

Se recomiendan usos como: Reforestación, Recreación pasiva, y Zonas de 
preservación. 
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5.4.2 GEOLOGÍA.-

Las características del suelo deberán ser analizadas y evaluadas para determinar 
la conveniencia del desarrollo urbano, en función de los costos que implicarían las 
mejoras del suelo en caso de requerirse, las características de drenaje y erosión, 
naturaleza y tipo de vegetación que se puede cultivar, e infraestructura y tipos 
edificatorios (accesos, cimientos y sistemas de alcantarillado). 

La zona de estudio se asienta sobre formaciones de roca ígnea de tipo extrusivo, 
es decir, son producto de explosiones volcánicas que arrojan materiales como 
cenizas y rocas (ígneas) compuestas principalmente por adesitas, tobas y 
basaltos. 

Considerando el tipo de suelo con el que nos encontramos puede recomendar 
como uso del suelo, el urbano de mediana y alta densidad, debido a la alta 
resistencia, y también el aprovechamiento para materiales de construcción. 

5.4.3 HIDROLOGÍA 

Otro de los aspectos importantes que se deben de considerar para el análisis de 
zonas aptas para el desarrollo urbano es el hidrológico, necesario para prevenir las 
molestias que ocasionan las lluvias y escurrimientos que pueden llevar a 
inundaciones. 

En la zona de estudio podemos observar que existe una abundante recarga de 
los mantos acuíferos debido a los estratos geológicos sobre los que se encuentra. La 
mayor parte del suelo es permeable, sin embargo, existen algunas zonas con 
escurrimientos no controlados que generalmente están secos, pero cuando llueve el 
agua baja con gran fuerza (dependiendo de la cantidad de lluvia que caiga). 

Los causes que existen en la actualidad anteriormente fueron ríos que corrían 
durante todo el año, pero en la actualidad son usados como barrancas que sirven 
para el desalojo de aguas negras y jabonosas, también son utilizadas como 
basureros por algunas personas irresponsables. 
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5.4.4 CLIMA 

El clima es un componente del medio físico natural, determinante en el desarrollo 
de los asentamientos, no-solo en la parte del diseño de edificios, sino en el proceso 
mismo de planeación de un asentamiento. El estudio de las características que lo 
conforman es de gran importancia para la determinación de áreas aptas para nuevos 
asentamientos. 

Como podemos observar en lo siguiente, la temperatura promedio anual es de 
11.3 C, sin embargo han existido ocasiones en las que la temperatura sobrepasa los 
30 Cº y los -5 Cº (de acuerdo a las normales climatológicas). Pero hay que 
considerar que la estación climatológica más cercana se encuentra en una zona más 
elevada que donde se encuentra la concentración de la población. 

Con lo que respecta al viento, podemos observar que la velocidad oscila entre 
uno y dos metros sobre segundo, la precipitación pluvial es de 1225.8mm, al año, los 
meses más lluviosos son de junio a septiembre y los menos 

Lluviosos son de diciembre a marzo. Por último los días nublados corresponden 
con los meses más lluviosos del año. 

Como conclusión puede decirse que el clima de San Mateo Tlaltenango( de 
acuerdo con la clasificación de Copen y la adaptación hecha por Enriqueta García) 
es Cw2 que significa templado subhumedo con lluvias en verano. 

Con estos datos podemos decir que: 

1. - Las cubiertas deberán de contar con pendiente, para evitar que se trasmine la 
enorme cantidad de lluvia. 

2. - Los muros deberán de tener aislamiento térmico materiales gruesos para dar 
mayor confort a los usuarios. 

3. - Se pueden aprovechar los rayos del sol para crear un microclima dentro de 
las construcciones y así crear un sistema pasivo de calefacción (como 
orientación recomendada, al sur). 
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5.4.5 VEGETACIÓN 

La vegetación funciona como reguladora de microclima y de la humedad del 
subsuelo, evitando la erosión de la capa vegetal del suelo y puede modificar el 
microclima urbano, pues estabiliza la temperatura y eleva los niveles de humedad; 
también incorpora oxigeno a la atmósfera (1 m2 de superficie de hojas produce 
aproximadamente 1.07kg. de oxigeno I hora) y absorbe polvos a través de sus hojas, 
reduciendo la contaminación atmosférica. 

La vegetación existente en esta zona es boscosa conformada por pinos, encinos, 
oyamel y vegetación secundaria como arbustos y tepozanes. 

Debido a que el clima es húmedo existen zonas propicias para actividades 
agrícolas; en la zona sur se siembra algunas parcelas, pero de manera muy rústica, 
por lo que no es redituable para los propietarios. 

Actualmente la vegetación va perdiendo terreno con respecto a los asentamientos 
urbanos que día con día crecen debido a la presión que ejerce la ciudad de México. 
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5.4.6 SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Como Conclusión puede proponer que las áreas boscosas continúen como 
bosques y sean reforestadas, ya que debido a los incendios provocados por algunos 
pastores y a veces por algunos invasores que con el fin de cambiar el uso del suelo, 
han afectado el desarrollo natural del bosque y actualmente no existe la cantidad de 
árboles jóvenes que deberían existir. 

Como propuesta es lo más correcto, pero pensando en los propietarios de estas 
zonas tenemos que proponer algo que les sea redituable para no obligarlos a que se 
tengan que deshacer de sus propiedades por el hecho de no poderles sacar 
provecho. 

La zona que corresponde a la agricultura necesita cambiar su manera de 
producir, ya que actualmente es incosteable y los pocos que todavía siembran lo 
hacen por pasatiempo. Por otra parte es más recomendable y redituable hacer 
producir la tierra con invernaderos y con sistemas de riego como lo es la hidroponía. 

Con lo que respecta a la zona urbana se propone que se realice una densificación 
dentro de las zonas que puedan contar con todos los servicios adecuadamente, y no 
dotar de más servicios a las zonas que puedan permitir un daño más a las áreas 
verdes. De acuerdo a los baldíos urbanos existentes y el crecimiento natural del 
poblado considero que esta propuesta es factible. 
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5.5 ESTRUCTURA URBANA. 

5.5.1 CRECIMIENTO HISTORICO. 

La más antigua mención documentada de Huixquilucan es la que hace el 
MAPA SIGUENZA, que revela que Huixquilucan fue, en el siglo XII , una de las 
escalas de los mexicas rumbo al Valle de México, 

Hoy, sobre una superficie de 143.5 km2, Huixquilucan es síntesis de unión y 
fiel expresión de un país en el que conviven poblados rurales, colonias populares y 
áreas residenciales. Se caracteriza también por reunir en su seno a los 
descendientes de los más antiguos pobladores, a los inmigrantes de otras parte de 
México e incluso a los nacionales de otros países que han decidido radicar es él. 

Huixquilucan desea avanzar sin olvidar, renovarse sin dejar de ser 
desarrollarse sin renunciar a sus orígenes, aspirar al progreso sin alterar sus 
riquezas naturales. 

En los últimos años, la zona poniente de la Ciudad de México ha 
experimentado un crecimiento poblacional desequilibrada con su expansión 
territorial , lo que ha propicíado que la demanda de espacio tanto habitacíonal como 
comercial y de servicios, no haya podido ser cubierta. 

En un principio, la participación del Departamento del Distrito Federal en Santa 
Fe obedeció al hecho de que los pobladores del lugar vivían en un estado de 
inseguridad permanentemente, debido a que sus habitaciones estaban ubicadas en 
su mayor parte sobre las laderas de una inestable y cavernosa costilla, consecuencia 
de la explotación minera, obre la cual corría el camino de Santa Fe - Contadero y el 
antiguo ferrocarril a Toruca. 

Sin embargo, conforme avanzaron los estudios en la zona, el DDF, a través de 
Servicios Metropolitanos, encontré que el área tenia un gran potencial para 
desarrollar en ella un conjunto urbano de crecimiento controlado que cumpliera con 
los objetivos de recuperar y regenerar la zona, durante tantos años devastada, y de 
canalizar la demanda de espacio insatisfecha en le Ciudad de México. 

Al elaborar el Plan Maestro para la Zona Especial de Desarrollo Controlado de 
Santa Fe, se puso especial interés en que la actividad del lugar estuviera enfocada 
hacia el sector de servicios, ya que es un renglón económico cuyo fortalecimiento 
puede ofrecer incontables ventajas a la ciudad y al país, y además, no representa 
una fuente de contaminación para el medio ambiente. 

Sé previsto que el desarrollo Santa Fe genere 60 mil empleos permanentes, 
además de los empleos directos e indirectos que se crearan durante los años que 
dure la construcción de las diferentes etapas de la ZEDEC. 
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De este modo, el DDF propiciara el crecimiento de la Ciudad de México en 
una forma tal, que sea adecuado a las necesidades de fa gran metrópoli, fo que 
fortalecerá al sector servicios de fa economía, fomentara fa creación de empleos y 
creara, para la ciudad, una enorme reserva territorial y ecológica. 

El Programa de Desarrollo Controlado de Santa Fe comprende una extensión 
de 850 hectáreas, que se localizan al poniente de la ciudad de México, entre los 
limites de fas Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos 

Se trata de un terreno de grandes contrastes topográficos y ecológicos, 
limitado al norponiente por la barranca del predio de la antigua mina de la Totolapa, 
hasta la intersección con la autopista de cuota a Toluca a la altura de la Universidad 
Iberoamericana, y todo el tramo de esa autopista conocido como Prolongación Paseo 
de la Reforma 

Al oriente, el predio llega hasta la confluencia de las barrancas de 
Tlapizahuaya y Jalalpa; al suroeste hasta la Barranca de Jalalpa en el lugar en el que 
se encuentra con la Avenida Tamaulipas; y al sur esta limitado por fa Avenida 
Tamaulipas, desde la colonia Jalalpa hasta el fraccionamiento Prados de la Montaña 
11 . 

. Por ultimo, al poniente el terreno se extiende hasta los limites de los predios 
conocidos como Arconsas. 
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5.5.2 PROBLEMÁTICA URBANA DE SAN MATEO. 

Se describe de la siguiente manera: 

San Mateo Tlaltenango cuenta con una población de 10820 hab. En 2000, 
debido a que no existió una planeación de crecimiento urbano, hoy tenemos como 
consecuencia la falta de infraestructura y de equipamiento. 

• No existen las vialidades adecuadas, ni el servicio de transporte 
• No existe la factibilidad para poder satisfacer de todos los servicios a todas las 

zonas. 
• Existen viviendas en mal estado. 
• Continua la tendencia de crecimiento inadecuada, que afecta la zona de la 

reserva ecológica (hacia el sur y oeste) . 
• La contaminación por ruido es inminente debido a la autopista México - Toluca. 
• La contaminación por basura se encuentra en las barrancas. 
• Mas del 60% de la P.E.A. percibe un salario inferior a 2vsm. 
• El equipamiento existente no alcanza a cubrir la demanda de la población. 
• La falta de fuentes de empleo, no sólo en la población sino en la región, origina 

que la P. E.A este funcionando como ejercito industrial de reserva en el área de la 
CD. de México. 

El crecimiento de la población en gran parte es originado por la inmigración que 
proviene de la ciudad en demanda de la vivienda y por la cercanía que hay con el 
complejo Santa Fe. 
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5.5.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

En 1995 la PEA de la localidad la conformaban personas de las cuales el 
97. 7% se encontraban ocupadas. 
Con respectos al PEI el grupo más representativo es el de personas que se dedican 
a los quehaceres del hogar con un 45%, en segundo lugar destaca el grupo de 
estudiantes con un 44 % . 

La mayor parte de la PEA (68.82%) se encuentra dentro del sector terciario 
que paso del segundo lugar que tenia en 1980, al primero en 1990; el sector 
secundario disminuye su importancia para registrar 24.83%; por último, el sector 
primario se mantuvo en tercer lugar, pero en términos relativos se redujo a 1.95%. 

La PEA más representativa por grupo de edades es la que fluctúa entre los 20 
y 44 años representando el 71 .3%. 

Las actividades que realizan las personas de la zona, van de acuerdo a su 
edad ya que los niños y jóvenes se dedican a estudiar, practicar algún deporte o 
tener alguna actividad de recreación. Los adultos en su mayoría se dedican al trabajo 
eventual (albañiles), y en otros casos empleados de oficina; con lo que respecto a las 
mujeres sus labores son totalmente en el hogar. 

5.5.4 PIRAMIDE DE EDADES 
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5.5.5 NIVELES DE INGRESOS 

La zona de estudio esta en área económica "A" dentro de la cotización Federal 
de los salarios mínimos vigentes dentro del país. 

Se puede determinar el nivel de la calidad de vida en la zona de estudio, 
mediante la relación de los niveles de ingreso de la población y los porcentajes de la 
misma. 

Los niveles más bajos de ingreso corresponden a casi el 75% de la población 
que esta distribuida en la zona poniente principalmente y hacia la zona sur, 
incluyendo los poblados rurales. 

5.5.6 USOS DE SUELO 

Los usos de suelo que están permitidos en la zona de San Mateo son los siguientes: 
HC. Habitacional Concentrado 1VIV/250M2/COMERCIO BASICO. 

HM Habitacional Medio 1 VIV /330M2. 

HB. Habitacional Baja 1 VIV/800M2. 

HA Habitacional Agrícola 1 VIV/2000M2. 

H-ex Habitacional existente 

C Corredor Comercial 

ES Equipamiento de servicios, educación y cultura_ 

EM. Equipamiento mortuorio_ 

DE Equipamiento deportivo_ 

AV Areas verdes_ 

PEFR Protección especial forestal restringido. 

AC Agrícola de conservación. 
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5.5. 7 TENENCIA DE LA TIERRA 

Para determinar sobre que tipo de propiedad del uso de suelo se está 
desarrollando en la zona estudiada y detectar cualquier problema que de ello se 
derive es necesario conocer la tenencia de la tierra. De este modo se pueden 
proponer las medidas adecuadas de solución. 

En la zona de estudio tenemos como propiedad federal que es la reserva 
ecológica y La propiedad ejidal se encuentra en la periferia de la zona de estudio; la 
propiedad privada está localizada básicamente en la zona del casco del pueblo (en 
proceso de regularización) y las colonias conurbadas. 

Existen también dos zonas irregulares en este aspecto, una es el área que 
comprende a los bienes ejidales y comunal del pueblo (que no ha reconocido el 
gobierno) y otra es una porción que está habitada por algunos invasores y que el 
gobierno la considera como parte de la reserva ecológica. 

5.5.8 VIALIDAD. 

La vialidad y el transporte son elementos indispensables en el proceso de 
distribución y están determinados por la relación que hay entre la producción y el 
consumo. El objetivo de este análisis es el de demostrar la superficie vial existente 
en la localidad. 

Al analizar las características de la vialidad se observa en la comunidad de 
San Mateo Tlaltenango; existen dos importantes vialidades regionales que son la 
autopista y la carretera Federal México-Toluca, esta primera pasa a un costado del 
poblado y cuenta con seis carriles (tres por cada sentido). Las avenidas camino a 
Santa Rosa y Abasolo son las vialidades principales dentro del casco del pueblo ya 
que están conectadas directamente con la carretera que bajan al complejo santa fe y 
por lo tanto son las vías de acceso más utilizadas para llegar al pueblo, esta primera 
es utilizada como vialidad de paso la cual se satura a un 80%, provocando 
congestiones y molestias. 

las otras vialidades importantes son del norte a sur Allende y Juárez Cabe 
mencionar en la actualidad se pretende crear un sistema de pares viales que 
permitan un mejor flujo de los automóviles en el casco del pueblo. Dentro de los 
medios de transporte existen como los que cuentan en el poblado, son las siguientes 
rutas: 

R-5 El yaqui - Santa rosa 
R-5 El yaqui - Abasolo 
R-5 Tacubaya - Santa rosa 
RTP (camión) metro Tacubaya - San Mateo 
RTP (camión) metro Zapata - San Mateo 
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5.5.9 INFRAESTRUCTURA. 

Como podemos observar la urnca zona que cuenta con infraestructura 
completa es el casco del pueblo, en donde existen todos los servicios. La mayor 
parte de la zona urbana cuenta con alcantarillado y drenaje, las zonas rurales no 
cuentan con estos servicios debido a que como viven fuera de la zona conurbada no 
permite que sea factible la dotación de estos servicios pero la mayoría de estos 
cuenta con fosa séptica. 
Por otra parte el agua potable puede servirse a todas las zonas 

Con lo que respecta a la dotación de electricidad, alumbrado público y teléfono 
podemos decir que se encuentran más del 90% la zona dotada de estos servicios; 
en cuanto a la pavimentación nos damos cuenta que existe ciertas deficiencias en la 
mayoría de sus calles (baches), sin embargo se alcanza a cubrir aproximadamente 
el 90% de estos servicios, cabe mencionar que algunos fraccionamientos, las calles 
han sido cubiertas con adoquín el cual fue proporcionado por los habitantes de la 
zona. 

Como conclusión se puede decir que el centro del poblado cuenta con todos 
los servicios para un desarrollo óptimo de una colonia. La parte rural cuentan con el 
90 % en general de todos sus servicios, pero con bastantes posibilidades de 
adquirirlos en su totalidad. 

Véase plano 3 
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5.5.1 O VIVIENDA 

El déficit de vivienda se da en el nivel socioeconómico menos favorecido. La 
vivienda es de auto construcción y pasa por un proceso lento de etapas de 
precariedad hasta su consolidación. 
Los asentimientos irregulares se ubican tanto en zonas de propiedad privada como 
ejidal y comunaL Del mismo modo, algunos mas está localizado en zonas de alto 
riesgo, propiedad federal (causes naturales, derechos de vías y barrancas) y/o áreas 
de reserva ecológica 

Podemos clasificarla en tres tipos: 

V, 1. -Vivienda construida con materiales imperecederos de mala calidad con 
cubierta de lámina de cartón o de asbesto en algunos casos sin piso, se ubican en la 
parte este y no cuentan con todos los servicios de infraestructura. Su calidad es mala 
por deterioro, en total el 10% de todas las viviendas existentes es de mala calidad. 

V.2.- Vivienda construida basándose en tabique en muros, losas de concreto 
en pisos y cubiertas. Están distribuidas en el centro y la periferia, cuenta con casi 
todos los servicios de infraestructura. Su calidad en términos generales es regular, 
requiere de mantenimientos para su conservación y es de 80% del total de viviendas. 

V.3- Vivienda construida basándose en tabique en muros, losas de concreto 
en cubierta y loseta en pisos, acabados en buen estado. Su ubicación está en el 
centro y cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana. Su calidad en 
términos generales es buena siempre y cuando tenga mantenimiento. 
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5.5.11 EQUIPAMIENTO URBANO 

La dotación del equipamiento es desequilibrada, pues existe et que satisface la 
demanda como mínimo, educación, salud, cultura, asistencia publica comercio, 
abasto, comunicaciones y transporte, por un lado; y por otro lado, hay carencias en 
recreación, deporte, servicios urbanos y admón. Publica, aunado a la fuete 
concentración del mismo 

Es importante recalcar que se toma como referencia la población existente de San 
Mateo Tlaltenango y sus zonas conurbadas cuentan con el siguiente equipamiento: 

Educación 

Jardín de niños.- Cuenta con cuatro elementos, es decir 19 U.B.S (aulas) 
en un turno; dicha escuela es solo de paga , por lo que tiene n las personas 
trasladarse a las escuelas, en la delegación Cuajimalpa que queda entre unos 
20 a 45 minutos del pueblo de San Mateo. 

Escuela primaria.- Existe un elemento que hace un total de 30 U.B.S. en dos 
turnos y, para abastecer un total de 700 alumnos. 

Escuela secundaria para trabajadores.- Un solo elemento tiene 9 U.B.S para 
abastecer a una totalidad de 200 alumnos. 

En general estos elementos se encuentran ubicados en la parte central del 
casco del pueblo, lo cual significa que la población que habita en las zonas 
periféricas tiene que trasladarse hasta el centro para poder disfrutar estos servicios 
educativos; con lo que respecta a la educación media superior, en promedio, los que 
siguen estudiando se tienen que desplazar de 30 a 60 min. 

Cultura y Recreación 

Con lo que respecta a estos servicios podemos decir que la zona no cuenta 
con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de estas actividades, ya que sólo 
se cuenta con un deportivo, una cancha de fútbol de muy difícil acceso, contaban con 
una incipiente biblioteca pero esta fue recogida por los ejidatarios (alegando que fue 
construida en un terreno ejidatarios) por lo que no cuentan con este servicio_ 
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Se cuenta con un centro de salud de primer contacto que tiene la capacidad 
de atender a 70 personas al día, sin embargo su ubicación no permite que ros 
habitantes de la mayoría de las colonias conurbadas sean atendidos aquí, ya que 
se res facitita más et ir a atenderse a otros lugares. 

Comercio y abasto 

San Mateo Tlaltenango cuenta con un mercado popular de 60 U.B.S y un tianguis 
que se instala los viernes con 240 puestos. La zona ha desarrollado et comercio a 
una escala de tipo privado, en forma de corredores comerciales pero aun así tiene 
fuertes problemas de abasto. 
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VI. CONCLUSIONES. 

El problema de fondo es la situación económica a la que se enfrenta no sólo 
la zona de estudio, sino todo el país. El sistema de producción terciario (servicios) ha 
desplazado a los sectores que deberán aportar una base productiva sin la cual no se 
puede progresar. 

Se pierde mucho tiempo en el traslado hacia el trabajo, lo cual no permite que 
las personas no tengan un buen desenvolvimiento familiar; la zona de reserva 
ecológica es de vital importancia para la supervivencia del área metropolitana de la 
CD. de México y se observa que San Mateo Tlaltenango es la ultima barrera de la 
mancha urbana hacia el poniente; de no frenarla, las consecuencias a largo plazo 
serán irremediables_ 

la falta de organización y la forma de pensar retrógrada de algunos habitantes 
no ha permitido el buen desarrollo de la comunidad; el pueblo ha tenido oportunidad 
de recibir ayuda por parte del gobierno y no habían querido hasta últimamente (como 
ejemplo esta la biblioteca que sé construyo, pero la falta de organización de los 
ejidatarios la cerró). 
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6.1 PROPUESTA URBANA 

Consolidar la zona delimitada por el polígono de aplicación como un 
subcentro dotada de sus propios servicios. 

Continuar con la recuperación del medio ambiente (ríos, barrancas, sierras) 
esto con el fin de lograr mejorar, elevar y equilibrar la calidad de vida no- solo de la 
población local sino del distrito federal. 
Evitar el establecimiento de asentamientos humanos y regulares en las mismas 
poniendo un límite o marcando la reserva ecológica. 

Concluir la dotación de equipamiento e infraestructura en la zona así como es 
desarrollo de su infraestructura vial. 

TERRENO 1 
Las vialidades que tiene como limite el terreno son la calle emiliano zapata y 

prolongación guerrero. 
Dentro del contexto inmediato que hay en el predio se ubican cuatro viviendas que 
estan invadiendo el terreno, de estas cuatro viviendas dos de ellas son de cartón y 
las otras dos son consolidadas y estan construidas de tabique y losa de concreto. 
Cuentan con un solo nivel. Se localiza una barrera de arboles con una altura de 8mt. 
De alto y de diámetro en la fronda de 1.Smt, son pinos. 

El predio esta dividido en tres partes y en una de ellas es utilizada como siembra de 
maguey y el terreno que sobra es baldio. 
Como colindancia hay una barranca. 
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TERRENO 2 

Este terreno esta localizado entre las calles de prolongación Lazaro Cardenas 
y Cda. de Abasolo. 
Como colindancia cuenta con viviendas consolidadas que son de 1 y 2 niveles las 
cuales no tienen ninguna tipologia y en su mayoria estan en obra negra. Los 
materiales que son utilizados en esta area son de tabique y losa de concreto. 

Toda la superficie del terreno no cuenta con ninguna vegetación y tampoco 
hay en las banquetas. 
Este terreno tiene una pendiente del 1 O % y no tiene vegetación solo pasto y hierbas. 
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6.2 PROPUESTA DE VIALIDAD. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA. 

El presente proyecto de vialidad denominado " Distribuidor Vial San Mateo 
Tlaltenango", mismo que será desarrollado dentro del polígono del poblado rural San 
Mateo, delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal. 

Naturaleza del proyecto. 

El proyecto consiste en la construcción de un Distribuidor Vial de 4 carriles 
vehicualares totales 2 en cada sentido de 800 mts. de largo. El arroyo vehicular, en 
cada uno de sus sentidos, tiene una anchura de 1 Omts, por lo que la dimensión total 
efectiva del arroyo en ambos sentidos suma 20 mts. Una banqueta de concreto 
de1 .20 mts., de ancho y de 1 Ocm de altura flanqueara a cada uno de dichos arroyos. 
En forma adicional se plantea la construcción de un camellón central con áreas 
verdes de 4 mts de ancho . tomando en cuenta lo anterior se puede calcular que el 
ancho total de la obra de vialidad utilizable será de 27mt., mientras que el ancho total 
de la franja del terreno utilizada para su desplante e incluyendo el espacio necesario 
para los taludes y obras de estabilización lateral de la obra es de 50mts. 
Considerando esto y la longitud reportada anteriormente de 800 mts., totales, 
tenemos un área total utilizada para obra de 21,600 m2 .. 

Por este motivo se presentan dos cortes transversales distintos de lo que será 
la obra vial, pudiéndose apreciar en la figura 1 en corte correspondiente al tipo de la 
obra diseñada para llevarse a cabo sobre el material particulado mientras que en la 
figura 2 se muestra el corte de la obra que se desplantará sobe la roca andesitica. 
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En ambos casos y a pesar de que los substratos muestran características 
mecánicas y físicas distintas, los grosores de las capas de pavimentos ( materiales) 
que se desplantarán sobre 
ambos mantienen una misma proporción, que a saber es la siguiente: 

FORMACION 
TARANGO ROCA ANDESITICA 

CAPA ESPESOR (cm) ESPESOR (cm) 

CARPETA 9 9 
ASFÁLTICA. 
BASE. 15 15 
SUB- BASE. 15 15 

SELECCIÓN DEL SITIO. 

Ubicación. 

Como se ha establecido con anterioridad, el proyecto "Distribuidor Vial San 
Mateo Tlaltenango" propuesto dentro del polígono del poblado rural de San Mateo 
Tlaltenango, en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal , en el 
entronque con las vialidades: Av. Santa Lucia, Av. Arteaga y Salazar y Camino a San 
Mateo, existe una problemática vial, el cual se propone integrar con la intensión de 
ser más precisos en cuanto a este rubro. Se presento en la siguiente figura, la 
ubicación general de la zona. 
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN. 

Se busca la construcción de este distribuidor vial sea, en lo general, un avance 
en el proceso de desarrollo de las distintas vialidades, así como reforzar el enlace 
entre San Mateo, Santa Fe y Centro de Cuajimalpa. 

A fin de lograr la integración funcional de la zona de estudio en lo que concierne al 
ámbito interno del desarrollo vial e intercomunicación de las zonas ya mencionadas. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Para el caso del predio donde se planea desarrollar el "Distribuidor Vial San 
Mateo Tlaltenango" el cual se encuentra dentro del polígono de San Mateo y con la 
colindancia del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe, por lo que los 
alineamientos que se siguen en estos casos en cuanto a las atribuciones de uso del 
suelo así como a sus posibles atribuciones responden a aquellos dictados por el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano y Protección Ecológica de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos y el Departamento del Distrito Federal. 

"'-"~ ~.' ~'~· 4;. •• • "' ~:·,.rr·· :.:-,,·- :r l~"'- ' 
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IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

Fueron detectados seis potenciales impactos ambientales negativos si se 
realizara el proyecto vial. Dichos impactos son los siguientes 

1. - Afectación de la Flora Silvestre. El principal impacto ambiental negativo 
estaría constituido por la tala de la totalidad de los 238 árboles que se encuentran 
ocupando el área sobre el cual se pretende desplantar la obra del Distribuidor Vial 
correspondiente. Cabe recordar que en la inspección visual que se realizo no se 
encontró ningún individuo de especies en peligro de extinción o amenazadas. 
Esta acción, la tala, es imprescindible para la realización del proyecto ya que no 
habría forma de poder desarrollar esta obra vial sin recurrir a ella, ya que además de 
que el trazo de la vialidad ya se encuentra dentro de la zona, la realidad física de la 
zona muestra que a pesar de que quisiera moverse su curso la tala sería de todas 
formas necesaria. 

2. - Afectación a la Fauna Silvestre. Se considera que tanto en la fase de 
preparación del sitio como durante la etapa operativa del mismo se tendría una 
afectación a la fauna que vive en la zona circundante, principalmente por las 
siguientes causas: a) destrucción del hábitat natural y alterado donde algunas 
especies realizan parte de sus actividades biológicas a raíz de la tala arbórea y de 
las obras de tercerías, b) el ruido y el polvo generados durante la construcción 
afectarían negativamente algunas especies animales que viven en las inmediaciones 
y c) durante la operación del proyecto, que equivale al uso de la vialidad, se tendría 
ruidos constantes que alterarían el ritmo de la vida de los organismos del lugar. 

3.- Calidad de Aire. Este atributo ambiental se vería afectado principalmente 
por la posible generación de tolvaneras causadas a partir de los movimientos de 
tierra y cortes de cerro así como por el movimiento de materiales dentro de la zona y 
fuera de ésta por medio de vehículos automotores. Este impacto entra dentro de una 
categoría temporal de corto periodo, ya que al igual que la generación de ruido, su 
origen se dará solo durante un corto periodo de tiempo. La contaminación 
atmosférica producto de la combustión interna de los vehículos que transiten por la 
vialidad seria otra afectación a la calidad del aire de la zona que, aunque de carácter 
continuo temporalmente hablando, nada exagerado ni sobresaliente en cuanto a 
cantidad. 

4.- Ruido. En forma similar al impacto anterior, el nivel sonoro o de ruido 
promedio de la zona se vería afectado tanto por el proceso constructivo, en el corto 
plazo, como por el transito de vehículos por la vialidad terminada en el largo plazo. El 
nivel sonoro que podría esperarse durante la fase constructiva seria del orden de los 
90 a los 150 decibeles dentro del área en cuestión; sin embargo las características 
del lugar como son el ser un área despejada, en alto, con árboles a su alrededor y 
con vientos considerables, hacen que el sonido se disperse en una forma muy rápida 
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y eficaz, por lo que podría considerarse que a partir de los 25 mts.de distancia de las 
obras el ruido generado empezaría a perderse en forma importante, pudiendo llegar 
a los niveles de 50 decibeles muy fácilmente. Otro factor que entra en juego a este 
respecto es el hecho de que no existen en el perímetro del predio viviendas o 
comercios que se vean afectados por este factor, salvo una pequeña área ubicada 
en el extremo oeste que presenta asentamientos urbanos. 

5. - Estética. Dentro de este rubro se vería afectado el paisaje del lugar 
principalmente durante el proceso constructivo, ya que por el lapso de algunos 
meses el lugar no presentaría un aspecto agradable a aquellos que viven en las 
cercanías, recordando sin' embargo lo expuesto anteriormente en cuanto a que la 
cantidad de habitantes que podrían ser afectados sería mínimo. El motivo de esta 
afectación sería la presencia de maquinaria de construcción, materiales apilados y el 
aspecto general de¡ sitio que se apreciaría alterado. 

Otros impactos menores y puntuales tanto en tiempo como en espacio 
estarían dados por la alteración temporal (durante la construcción) de la estabilidad 
geológica de la zona y de sus patrones de escurrimientos así como la alteración de la 
capa de suelo del sitio, factor que resulta despreciable dado no sólo por el tamaño 
del proyecto sino por que es bien sabido que una vialidad o tramo carretero no altera 
edáficamente las áreas donde se encuentra enclavado. 

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 

Sobre los impactos ambientales positivos que se generarían a raíz de la 
construcción de¡ citado proyecto se desprenden los siguientes: 

6. Vitalidades. Obviamente al ser éste un proyecto vial todos los factores 
relacionados se verán beneficiados, máxime por ser ésta una zona con un desarrollo 
urbano incipiente. Por estos motivos factores tales como la accesibilidad a la zona, la 
vialidad y transporte interno de¡ área y los flujos peatonales se verán fuertemente 
favorecidos, evitándose con esto que los habitantes cercanos y los visitantes 
carezcan de comodidad, certidumbre y seguridad al momento de trasladarse. Los 
transeúntes encontrarán una avenida más segura y directa en su recorrido y se 
evitará que tengan que cruzar por áreas arboladas, con bardas y obstáculos 
evitándose también el deterioro de dichas zonas y la quitándoles la oportunidad de 

71 



tirar basura en estos sitios, usarlos de sanitarios o de escenarios idóneos para 
esconderse y cometer algún acto ilícito. 

7. Actividades Zonales. Este factor se vería beneficiado desde el momento 
que, como se dijo en el inciso anterior, las personas de las inmediaciones podrán 
realizar sus actividades con mayor rapidez y seguridad. Adicionalmente se apoya a 
que se respete el uso del suelo Y se evite el paracaidismo al convertirse ésta en una 
zona más transitada y vigilada. Por último la plusvalía de los predios cercanos se 
vería incrementada proporcionando mayores beneficios a sus propietarios. , 

8. Economía. Este proyecto arrojará un impacto económico favorable, 
principalmente de corto plazo, desde el momento en que requerirá de la contratación 
tanto de personal obrero como de especialistas para poder llevar a 

Este cabo su desarrollo, generando con esto una derrama económica local y 
un apoyo general vía compra de equipos y materiales. En forma continua o de largo 
plazo se tiene el impacto positivo originado en el hecho de que los actores 
económicos locales tendrán más facilidades y certidumbre para desarrollar sus 
actividades productivas o comerciales, situación que redundará en mayores ingresos 
además de ahorros operativos y de transporte. 

9. Bienestar. Puede esperarse que se tenga un aumento en el bienestar 
social de¡ área a raíz de¡ flujo de beneficios dados por el atributo anterior y por verse 
favorecidos muchos habitantes de sitios circunvecinos directamente al contar redes 
de servicios públicos ampliadas que - puedan llegar a atender sus necesidades en el 
corto plazo, como sucedería con servicios tales como agua potable, drenaje y 
electricidad. 
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6.3 PROPUESTAS ARQUITECTONICAS. 

Dentro de las necesidades de equipamiento a corto plazo en la zona de estudio de 
San Mateo Tlaltenango se localizan el siguientes proyecto a desarrollar. 

• CENTRO DE DESARROLLO INFANTÍL 
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7.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 
(ESTANCIA INFANTIL) 

El proceso educativo es un fenómeno social que se inicia en la familia, desborda el 
marco de la escuela y se prolonga a lo largo de la vida. Por lo mismo, pocas necesidades 
tanto como procurar un armonioso desarrollo del niño lo que redundara en una sociedad que 
aumente su calidad de vida y en un país que va en camino a formar parte del primer mundo. 

Por medio de educación se introduce al hombre a la sociedad y ala maduración de 
este, para su desarrollo social, intelectual , afectivo, preparándolo para tener un mejor manejo 
de su vida. 

El crecimiento desmedido de la población trae como consecuencia la necesidad de 
crear espacios de diversos equipamientos para el desarrollo de la comunidad o pueblo (San 
Matero Tlaltenango). 

San Mateo Tlaltenango no cuenta con infraestructura de educación a nivel pre
primario o similar, por lo que los niños de este poblado se tienen que trasladar a otros 
poblados que les queda a una distancia considerable (de 20 a 30 minutos). 

Dada la edad de los niños de la población, no pueden ser muy numerosas la extensión, 
con el fin de evitar una mala atención para con los párvulos, ya que como se ha mencionado 
esta es una de las épocas de mayor desarrollo para el párvulo. 

Para el desarrollo de cualquier comunidad, pueblo o zona es la educación que reciben 
sus miembros de ellos depende de su desarrollo. 

La estancia infantil será un establecimiento de carácter educativo, el cual tratara de 
aprovechar la época de mayor asimilación en la existencia de los párvulos y ofrece a estos 
oportunidades necesarias para orientar y lograr en ellos un desarrollo físico, mental, moral , 
que les capacite para una vida futura. 

El estilo será sencillo con el objetivo de reproducir un contraste entre el medio familiar 
y la estancia infantil por lo que las aulas no deberán de ser muy altas. 

Párvulos =son los niños ya que así los llama la profesora Montessori 
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7.2 ESTUDIO DE ELEMENTOS ANALOGOS 

Aunque el elemento propuesto de carácter oficial, se analizara diversos 
elementos referenciales (análogos), de diversas características para poder apreciar las 
diferentes características entere las instituciones particulares, gubernamentales y 
extranjeras. 

Los tres estudiados fueron: 
1. Centro de desarrollo infantil UNAM (de gobierno). 
2. Centro de desarrollo infantil XUMI (particular). 
3. Centro de desarrollo infantil JAPÓN (extranjero). 

Se estudiaran deacuerdo a tres áreas diferentes principalmente. 

A. Parte característica: de trabajo. 
Aulas. 

B. Parte complementaria: recreación . 
Área de acceso. 

Salones de usos múltiples. 
Áreas exteriores. 

C. Parte de servicios. 
Administración. 
Comedor y cocina. 
Estacionamiento. 
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A Centro de desarrollo infantil UNAM (de gobierno). 

Este centro esta situado frente ala facultad de veterinaria dentro de ciudad 
universitaria, funciona en dos turnos y tiene una capacidad para 280 usuarios los cuales 
son los hijos de los trabajadores y administrativos de CU. Se analizara cada espacio del 
plantel, sus fallas y aciertos así como los porcentajes con respecto a la totalidad del 
edificio. 

" 
'. ~··• ·""~"e'l'.·~-·····,.,..·-=-""""~:::.:-:.o•~'"'~: "'~'" · <·""'~ 

A PARTE CARACTERISTICA: TRABAJO 
aula para lactantes • Espacio con buena ventilación e 

tres aulas iluminación. 

• El mobiliarios es insuficiente . 
Capacidad para 25 niños c /aula. 

aula para maternal • Módulo con una buena solución 
cuatro aulas ya que incluyen sus propios 

servicios: sanitarios, lavaderos. 

• Capacidad para 42 niños . 

aula para preescolar • Mala orientación 
2 aulas • Aulas pequeñas sin área de 

juegos. 
Capacidad para 25 niños. 

B. PARTE COMPLEMENTARIA 

Salón de computo • No cuenta con este servicio 

Auditorio • No cuenta con este servicio 

Servicio sanitario • No hay una buena ubicación 

Almacén para material • Es insuficiente 
didáctico 
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Salón de actividades • Cuenta con este servicio 

Asta bandera • No cuenta con este servicio 

Jardín • Tiene un buen aprovechamiento 
para las vistas de las aulas 

Estacionamiento (24 • suficiente 
cajones) 
Plaza exterior • falta diseño para acceso peatonal 

Area de espera • espacio es insuficiente 

Filtro • poca privacidad 

vestíbulo • es un espacio con poco diseño 
por lo que se nota fragmentado 

C. PARTE DE SERVICIOS 

Comedor • Cuenta con sanitarios 

• Cuenta con este servicio y es 
adecuado 

Cocina • Amplia pero no esta diseñada 
con relación al área 

Area de almacén • Se encuentra dividido en varios 
espacios 

• Esta bien relacionado con áreas 
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B. JARDIN DE NIÑOS XUMI (MONTESORI) 

Este centro es un edificio fue construido para la educación, se ubica en la 
Av. Arteaga y Salazar. Su capacidad es para 120 niños y por ser privado opera 
de distinta forma, principalmente en cuanto a sus partes características. Aulas. 

Cuenta con 9 aulas para los niños de diferentes edades de preescolar en un 
solo turno, a diferencia de los demás, este sistema se caracteriza porque 
combinan a los niños de diferentes edades aunque tengan alguna deficiencia 
física o intelectual. 

A. PARTE CARACTERISTICA: TRABAJO 
aula para lactantes 

aula para maternal 

aula para • Cuenta con 9 aulas 
preescolar • Capacidad para 13 o 14 niños . 

B. PATE COMPLEMENTARIA 

Salón de computo • Alta tecnología 

Auditorio • 
Servicio sanitario • Están deacuerdo con las 

necesidades de los niños 
Almacén para material • Es suficiente y bien ubicado 
didáctico 
Salón de actividades • Es suficiente 
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Asta bandera • Esta al centro del patio 

Jardín • Es un pequeño jardín que trata 
de aislar el ruido proveniente de 
la calle 

Estacionamiento • No cuenta con este servicio 

Plaza exterior • 
Area de espera • espacio es insuficiente aunque es 

pequeña 
Filtro • cuenta con este servicio 

vestíbulo • cuenta con este servicio 

C. PARTE DE SERVICIOS 

Comedor • No cuenta con este servicio 

Cocina • No cuenta con este servicio 

Area de almacén • Cada aula cuenta con este 
servicio 

C. PARTE DE SERVICIOS: ADMINISTRACION 

Area secretaria! • Esta completa 

Sala de juntas • Es un espacio pequeño . 

Oficina • Esta en la planta baja 

Consultorio medico • No cuenta con este servicio_ 

. .... -. 

.. 
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C. CENTRO INFANTIL AICHI , JAPÓN. 

Este centro fue construido en 1999 por Mitsuru Senda (Environment dessing 
institute en Nagakute Japón) como ejemplo ya que este edificio es uno de los mas 
recientes y modernos. 

A. PARTE CARACTERISTICA: TRABAJO 
aula para lactantes • Todas son para desarrollar 

diversas actividades tanto 

aula para maternal manuales como físicas y no 
cuenta con dormitorios 

aula para 
preescolar 

B. PATE COMPLEMENTARIA 

Salón de computo • Alta tecnología 

Auditorio • No cuenta con este servicio 

Servicio sanitario • Distribuido por todo el edificio por 
su dimensión 

Almacén para material • Es insuficiente 
didáctico 
Salón de actividades • No cuenta con este servicio 

Asta bandera • No cuenta con este servicio 

Jardín • Bien relacionado con en el patio 
central 

Estacionamiento • No cuenta con este servicio 

Plaza exterior • Esta integrada al conjunto 

Area de espera • No cuenta con este servicio 

Filtro • No cuenta con este servicio 
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7.3 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

ACTIVIDAD MOBILIA ILUMINACION ORIENTA LIGA MEDID SUP. 
RIO NAT. ART. CION DIRECTA AS EN 

MTS 

DIRECCIÓN 
Director dirigir todo 3sillas y X X Sur- Vestíbulo 5x4 20 

el centro 1 escrit. Orienté 
Subdirector Auxilia a el 3sillas y X X Sur- Vestíbulo 5x4 20 

director 1 escrit. Orienté 
Sala de juntas Juntas del 8 a 10 X X Sur- Vestíbulo 6x5 30 

personal sillas y Oriente 
1 mesa 

Sanitario de hombres Higiene Wc, lavabo X X norte 1.5 X 2 6 
v miQitorio 

Sanitario de mujeres Higiene Wcy X X norte 1.5 X 2 6 
lavabo 

Area de espera esperar 4 sillones X X poniente Vestíbulo 6x3 18 

Secretaria Atención al 3sillas y X X Norte Vestíbulo 3x2 6 
publico. 1 escrit. 

Archivo Guardar Estantes X X Norte Vestíbulo 3x2 6 
inform. 

VESTIBULO Y 
RECEPCIÓN DE NIÑOS 
Vestíbulo X X 

Sanitarios de niños Higiene Wc, lavabo X X Norte Vestíbulo 5x4 20 
y migitorio 

Sanitarios de niñas Higiene Wc, lavabo X X Norte Vestíbulo 5x4 20 

Barra de recepción de Recepción 1 silla y X X Acceso 
niños de niños 1escrit. 

AREASOCIAL 
Auditorio para 100 Eventos Mesas y X X Norte Vestíbulo 10X14 140 
oersonas sociales sillas 
Cuarto de proyección Proyector, Mesas y X Norte Auditorio 6x2 12 

cámaras sillas 
Vestíbulo X X 7x3 21 

Taller de Modelado y Pintar bancos y X X Norte Salones 6.5x 5 32.5 
pintura caballetes 
Taller de Desarrollo de Act. Mesas y X X Norte Salones 6 .5x5 32.5 
la imaqinación manuales bancos 
Area de exposición Exposición mamparas X X Norte Vestíbulo 7x5 35 

Bodega Guardar anaqueles X X Talleres 3x3 9 
materiales 
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ACTIVIDAD MOBILIA ILUMINACION ORIENTA LIGA MEDID SUP. 
RIO NAT. ART. CION DIRECTA AS EN 

MTS 

AREAMEDICA 
Pedagogo Planes de 4sillas y X X Sur Sala de 5x4 20 

estudio 1escrit. espera 
para los 
niños 

Médico general el baño Checar la 4sillas, 1 X X Sur Sala de 6x8 48 
salud de escrit, 1 espera 
los niños cama 

Psicólogo Estudia la 4sillas y X X Sur Sala de Sx4 20 
conducta 1escrit. espera 
del niño 

Dentista Checar la 1 sillas, 1 X X Sur Sala de Sx4 20 
salud de 1escrit. Y espera 
los niños 1 cama 

Trabajo social Estudio de 4sillas y X X Sur Sala de 5x4 20 
las familias 1 escrit. esoera 

Salón de terapia de Enseñara 4sillas y X X Sur Sala de Sx4 20 
lenguaje. hablar 1escrit esoera 
Sala de espera Esperar 10Sillones X X Sur Vestíbulo 6x8 48 

turno 
Secretaria Atención al 3sillas y X X Sur Vestíbulo 3x2 6 

publico. 1 escrit. 

AREA DE ENSEÑANZA 
2 salones para niños de Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49 elu 
1 a 2 años 11 meses c/ sillas,escrit sur cívico 
baño estante. 
3 salones para niños de Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49elu 
3 a 4 años el baño sillas, escrit sur cívico 

estante. 
3 salones para niños de Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49clu 
4 a 6 años el baño sillas, escrit sur cívico 

estante. 
salón de estimulación Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49 
temprana d baño sillas,escrit sur cívico 

estante. 
salón de cantos y Enseñar Sillas.esta X X Norte - Patio 7.5 X 120 
juegos ntes,colch sur cívico 16 

onetas, y 
mat. ludico 
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ACTIVIDAD MOBILIA ILUMINACION ORIENTA LIGA MEDID SUP. 
RIO NAT. ART. CION DIRECTA AS EN 

MTS 

ÁREA DE RECREACION 
Chapotead e ro Nadar X Oriente - Patio 

poniente cívico 
Arenero Juegos Arena X Oriente - Patio 

poniente cívico 
Patio cívico Juegos Juegos X Oriente - Patio 2m2x 

poniente cívico niño 
Baños y regaderas para Aseo Wc, migit. X X Oriente - Patio 10 x6 60 
niños personal regaderas, poniente cívico 

lavavos 
Baños y regaderas para Aseo Wc,regade X X Oriente - Patio 10x6 60 
niñas personal ras, poniente cívico 

lavavos 
Jardines juegos X Oriente - Patio 

poniente cívico 

SEVICIOS GENERALES 
Cuarto de maquinas Maquinas Maquinas X X Sur Estaciona 5x5 25 

miento 
Caseta de vigilancia Vigilar Silla y X X Sur Estaciona 3x3 9 

acceso escritorio miento 
Estacionamiento Estacionar Sur Administra 1150 

vehículos ción 
Basura Almacenar Tambos X Sur Estaciona 4x2 8 

basura miento 
Andadores Caminar X X Dirección 

83 



7.4 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proceso educativo es un fenómeno social que se 1nrc1a en ta familia , 
desborda el marco de la escuela y se prolonga a lo largo de la vida por lo mismo, 
pocas necesidades humanas destacan tanto como la de procurar un hermoso 
desarrollo del niño lo que se reflejara posteriormente en una sociedad que 
aumente su calidad de vida y en un país que vaya en camino a formar parte del 
primer mundo. 

El niño es considerado un gran creador, por lo que las actividades 
voluntarias son uno de los mejores métodos para desarrollar sus facultades, los 
niños que asistirán a este centro, aprenderán a trabajar, a jugar y colaborar con 
los demás en forma grupal , la enseñanza será guiada por medio de las 
educadoras, médicos, psicólogos y pedagogos básicamente; estos trataran de ser 
solo guías en las actividades de los niños para que con ello estos puedan 
desarrollar al máximo sus sentidos de iniciativa y comience a tratar de resolver 
problemas por ellos mismos. 

Analizando lo anterior y considerando que los psicólogos, médicos y 
educadores concuerdan en que los primeros seis primeros años de la vida del 
hombre es determinante para la formación de este tanto presente como futura. 

A grandes rasgos, el objetivo es crear un espacio habitable con las mejores 
características, estudiadas, tratando de mejorar las fallas y estudiando los 
métodos de aprendizaje actuales para así proponer unas modernas y adecuadas 
instalaciones que eleven el nivel educativo 

La estancia infantil se levantara en un solo nivel, este contara con diversas 
áreas como: área administrativa, área de uso común, nueve módulos para ta 
enseñanza, área de servicios médicos, área social y área recreación. 
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7.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El terreno donde se ubicara la estancia infantil se encuentra ubicado dentro 
del poblado de San Mateo Tlaltenango y se encuentra en el rango de uso de suelo 
ES-1 .5 (equipamiento de servicios, administración, salud, educación y cultura) , 
con una intensidad de construcción autorizada de hasta una y media del área total 
del predio, deacuerdo con el plan parcial de desarrollo urbano de la delegación. 
También cumplirá con las normas de CAPFCE. Y el reglamento de construcción 
del Distrito Federal que influyen para la creación de este proyecto arquitectónico 
son los siguientes: 

Art.77 En terrenos mayores de 5,500m2 se deberá de tener un área libre mínima 
del 30% del área total del terreno y esta área solo se podrá pavimentar con 
materiales que permitan la filtración del agua. El 30% del área del terreno es de 
5093m2

, y el proyecto dejara un área libre de construcción de más del 60%, por lo 
tanto cumple con este artículo. 

Art. 79 El numero de cajones de estacionamiento con los que deberá contar las 
instalaciones de educación elemental deberá de ser de con las dimensiones de 
2.40x 5mts. por cajón. También se cumple este artículo, contando también con 
cajones para personas minusvalidas. 

Art 81 todos los locales cumplen con las dimensiones y alturas mrnimas 
requeridas, por citar algún ejemplo: los locales para la enseñanza deberán tener 
como mínimo 0.90m2 /alumno, cada aula tiene un área de 49m2

, esto es igual a 
4.9m2 I alumno, siendo que son para diez alumnos por grupo. Las alturas que 
deberán tener por reglamento son de 2.70mts, las aulas del proyecto tienen una 
altura de 3.00mts,por lo también cumple. 

Art. 97 los edificios destinados a la educación, deberán contar con áreas de 
dispersión y espera dentro de los predios antes de salir a la calle. El proyecto 
cuenta con esto puesto que ala entrada se tiene una zona de amortiguamiento 
tanto para el ruido como la salida de los infantes arbolada. 

Art. 98 las puertas de acceso, comunicación y salida deberán de tener como 
mínimo 2.1 Omts de altura, 0.60mts de anchura. Las puertas son de .090cm de 
anchura y 2.20 de altura por lo que también cumple este articulo 

Adicionalmente se revisaron los artículos y normas complementarias para 
instalaciones y estructura del reglamento de construcción, así como el de 
CAPFCE, para el proyecto. 

De esta información obtenida, se llego a elaborar el siguiente programa 
arquitectónico. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

ACTIVIDAD MOBILIA ILUMINACION ORIENTA LIGA MEDID SUP. 
RIO NAT. ART. CION DIRECTA AS EN 

MTS 

DIRECCION 
Director dirigir todo 3sillas y X X Sur - Vestíbulo 5x4 20 

el centro 1escrit. Orienté 
Subdirector Auxilia a el 3sillas y X X Sur- Vestíbulo 5x4 20 

director 1escrit. Orienté 
Sala de juntas Juntas del 8 a 10 X X Sur- Vestíbulo 6x5 30 

personal sillas y Oriente 
1 mesa 

Sanitaño de hombres Higiene Wc, lavabo X X norte 1.5 X 2 6 
y migitorio 

Sanitaño de mujeres Higiene Wcy X X norte 1.5 X 2 6 
lavabo 

Area de espera esperar 4 sillones X X poniente Vestíbulo 6x3 18 

Secretaria Atención al 3sillas y X X Norte Vestíbulo 3x2 6 
publico. 1 escrit. 

Archivo Guardar Estantes X X Norte Vestíbulo 3x2 6 
inform. 

VESTÍBULO Y 
RECEPCIÓN DE NIÑOS 
Vestíbulo X X 

Sanitarios de niños Higiene Wc, lavabo X X Norte Vestíbulo 5x4 20 
y migitorio 

Sanitarios de niñas Higiene Wc, lavabo X X Norte Vestíbulo 5x4 20 

Barra de recepción de Recepción 1 silla y X X Acceso 
niños de niños 1escrit. 

ÁREA SOCIAL 
Auditorio para 100 Eventos Mesas y X X Norte Vestíbulo 10X14 140 
personas sociales sillas 
Cuarto de proyección Proyector, Mesas y X Norte Auditoño 6x2 12 

cámaras sillas 
Vestíbulo X X 7x3 21 

Taller de Modelado y Pintar bancos y X X Norte Salones 6.5x 5 32.5 
pintura caballetes 
TaDer de Desarrollo de Act. Mesas y X X Norte Salones 6.SxS 32.5 
la inaoinación manuales bancos 
Area de exposición Exposición mamparas X X Norte Vestíbulo 7x5 35 

Bodega Guardar anaqueles X X Talleres 3x3 9 
materiales 
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ACTIVIDAD MOBILIA ILUMINACION ORIENTA LIGA MEDID SUP. 
RIO NAT. ART. CION DIRECTA AS EN 

MTS 

ÁREA MEDICA 
Pedagogo Planes de 4sillas y X X Sur Sala de 5x4 20 

estudio 1escrit. espera 
para los 
niños 

Médico general e/ baño Checar la 4sillas, 1 X X Sur Sala de 6x8 48 
salud de escrit, 1 espera 
los niños cama 

Psicólogo Estudia la 4sillas y X X Sur Sala de 5x4 20 
conducta 1escrit. espera 
del niño 

Dentista Checar la 1 sillas, X X Sur Sala de 5x4 20 
salud de 1escrit. Y espera 
los niños 1 cama 

Trabajo social Estudio de 4sillas y X X Sur Sala de 5x4 20 
las familias 1escrit. esoera 

Salón de terapia de Enseñar a 4sillas y X X Sur Sala de 5x4 20 
lenguaje. hablar 1escrit espera 
Sala de espera Esperar 10Sillones X X Sur Vestíbulo 6x8 48 

turno 
Secretaria Atención al 3sillas y X X Sur Vestíbulo 3x2 6 

publico. 1escrit. 

AREA DE ENSEÑANZA 
2 salones para niños de Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49 e/u 
1 a 2 años 11 meses el sillas,escrit sur cívico 
baño estante. 
3 salones para niños de Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49c/u 
3 a 4 años el baño sillas,escrit sur cívico 

estante. 
3 salones para niños de Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49 e/u 
4 a 6 años el baño sillas, escrit sur cívico 

estante. 
Salón de estimulación Enseñar Mesas, X X Norte - Patio 7x7 49 
temprana el baño sillas,escrit sur cívico 

estante. 
Salón de cantos y Enseñar Sillas.esta X X Norte - Patio 7.5 X 120 
juegos ntes,colch sur cívico 16 

onetas, y 
mat. ludico 
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ACTIVIDAD MOBILIA ILUMINACION ORIENTA LIGA MEDID SUP. 
RIO NAT. ART. CION DIRECTA AS EN 

MTS 

AREA DE RECREACION 
Chapotead e ro Nadar X Oriente - Patio 

poniente cívico 
Arenero Juegos Arena X Oriente - Patio 

poniente cívico 
Patio cívico Juegos Juegos X Oriente - Patio 2m2x 

poniente cívico niño 
Baños y regaderas para Aseo Wc, migit. X X Oriente - Patio 10 x6 60 
niños personal regaderas, poniente cívico 

lavavos 
Baños y regaderas para Aseo Wc,regade X X Oriente - Patio 10x6 60 
niñas personal ras, poniente cívico 

lavavos 
Jardines juegos X Oriente - Patio 

poniente cívico 

SEVICIOS GENERALES 
Cuarto de maquinas Maquinas Maquinas X X Sur Estaciona 5x5 25 

miento 
Caseta de vigilancia Vigilar Silla y X X Sur Estaciona 3x3 9 

acceso escritorio miento 
Estacionamiento Estacionar Sur Administra 1150 

vehículos ción 
Basura Almacenar Tambos X Sur Estaciona 4x2 8 

basura miento 
Andadores Caminar X X Dirección 
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7.6 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
GENERAL 

ACCESO 
PRINCIPAL 

1 
) PLAZA < AVISOS ~(---------t +------)~ESTACIONAMIENTO 

PARA PADRES 

ZONA 

1 
PLAZA DEACCESO, 

CONTROL Y RECEPCIÓN 

/ 

1 
VESSTIVULO Y 

ESPERA DE NIÑOS 

CIRCULACIÓN 
CUVIERTA 

1 
PATIO 

< 

EDUCATIVA < ) 
CIVICO 

~ 1 
JUEGOS Y 
DEPORTES 

) 

ESTACIONAMIENTO 
PARA PERSONAL 

DIRECCIÓN Y 
SEV. MEDICOS 

1 
SERVICIOS 

GENERALES 
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7.7 COMPOSICION DEL PROYECTO 

La estancia infantil se levantara en un solo nivel, este contara con diversas 
áreas como: área administrativa, área de uso común, nueve módulos para la 
enseñanza, área de servicios médicos, área social y área recreación. 

Se compone básicamente de tres figuras como es el triángulo, et cuadrado y él 
circulo ya que estas figuras son primarias y son las primeras que empieza a 
conocer el párvulo (llamado así también al infante por la profesora María 
Montesori). 

El proyecto costa de tres cuerpos; el primero es donde se encuentra la 
administración, los servicios médicos, et área social y el área de estimulación 
temprana, el segundo et área de enseñanza y et tercero el área de recreación . 

Para acceder ala estancia infantil es por medio de una plaza delimitada por una 
barra de arboles y arbustos, el cual permitirá a los niños una mayor confianza. 

La figura como se puede apreciar en el edificio principal, (el cual alberga las 
áreas medicas, servicios, administración y enseñanza), es él circulo ya que esta 
figura es menos agresiva ala vista, por no tener esquinas y se aprovecha mas el 
espacio. En este elemento, tenemos un eje principal el cual lo divide por la mitad y 
al centro tiene un remate visual que es la fuente, el cual también sirve como 
vestíbulo. 

El segundo edificio del proyecto es et área de educación donde se encuentran 
los salones donde van a estudiar los párvulos, en este edificio se encuentra un 
patio cívico, en esta área encuentran los juegos de los niños, y los salones los 
cuales son unos cubos que son la segunda figura primaria que es aprendida por 
los niños, los cuales tienen una altura de 3mts., se propuso esta altura pues es 
para que et párvulo no se sienta tan encerrado, contara con grandes ventanales 
para que les entre la luz natural y haya mayor ventilación, cada salón tiene su 
propio baño, pues sele empieza a enseñar al párvulo ir al baño, cabe mencionar 
que los baños son para los niños y los muebles son pequeños. 

El tercer edificio alberga et área de recreación: la alberca (Chapoteadero)es 
de baja profundidad para que los niños jueguen y no se lastimen además cuenta 
con baños y regaderas para los niños y niñas, en esta parte también se encuentra 
et salón de cantos y Juegos el cual es muy amplio y el piso esta alfombrado pues 
es donde se les dará ejercicio a los párvulos y esparcimiento para su desarrollo. 
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7.8 ~éULO DE LA ESTRUCTURAL. 

/ 

Calc~lo de la estructura 
.. ___ , /" 

La estructura es basada en marcos rígidos ya que este sistema nos da mayor 
resistencia contra el sismo y viento. 

Las losas del elemento circular son de concreto armado ya que es más fácil 
de dar la forma circular, que los demás sistemas prefabricados, en los salones sé 
esta proponiendo vigeta y bobedilla pues son cuadrados. Este sistema de 
prefabricados no tenemos que poner cimbra y se puede construir más rápido. 

Ver detalles en el plano de estructura 

Calculo de la cimentación. 

En la base de las columnas, llevara cimentación basándose en zapatas 
aisladas, que irán unidas entre sí con contratrabes las cuales tienen una medida 
de 20 x30cm de espesor y son de concreto armado toda la cimentación. 

Las zapatas tienen una altura es de 60 cm, ya que la resistencia del terreno 
es de 12 toneladas por metro cuadrado, según datos de la delegación, esto quiere 
decir que es una zona con una gran resistencia y suelos bien consolidados por lo 
que no tiene problemas de hundimientos. 

Ver detalles en plano de cimentación. 
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SIMBOLOGIA 

DE LA VIGA M. = (L) 

ICAl~UNIFORM.REPARTIOA KG = ( Q ) 

ICAIRG.\ CONCENTRADA KG"' ( Q2 ) 

ICAl'«iol\TOTAl KG = ( QT) 

Wll~ PROPUESTO DE LA VIGA CM.= ( B) 

IMllMBilTO Fl.EXION. POSITIVO KGXCM = { M+ ) 

IMCllMEltfTOR.EXION.NEGATIVO KGXCM = ( ~) 

lcaEFIC:IEN'TES KGICM2 ( R , J ) 

TE EFECTIVO CM= ( D' ) 

TE TOTAL CM. = ( DT ) 

OEACERO MOH:NTO POSITIVO CM2 =(AS+} 

DE ACERO MOMENTO NEGAT. CM2 ={AS-) 

NUMERO DE LA VARJUA UTILIZADA= ( "INAR) 

NúMERO DE VARIU.AS REQUERIDAS= ( NV ) 

CORTANTE A UNA DISTANCIA O= ( VD) 

CORTANTE UNITARIO KGICM2 = ( VU) 

ORTANTE UNITARIO ADMISIBLE KGICM2 = ( VAD) 

DIFERENCIA DE CORTANTE KG'CM2'"' ( OFV ) 

DISTANCIA EN QUE SE REQ. ESTRIBOS CM= ( DE) 

NÚMERO DE VARILLA UTIUZ.EN ESTRIBOS = ( i# 8 ) 

ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS CM= ( ES ) 

SFUERZO POR ADHERENCIA KG/CM2 = (U ) 

ESFUERZO POR ADHERENCIA AOM.KGICM2 = ( U) 



DIRECCIÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CALCULISTA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

1821 

SAN MATEO TLALTENANGO, D.F. 
o 

Montes Alvarez Jesús 

RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KG/CM2 1400 .....,......,,..,...,,..,..,..... ~ 
RELACIÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 9.59695413 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 I 200 1 

RELACIÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( D' ) = ( K) ...___0_.38_2_3_190_1.._ ___________ ~ 

L Q Q1 QT 
7 12747 2940 15687 
~ R D' DT 

457537.5 15.0607855 60.3781997 64.3781997 
QUIJERE .. CAMBIA~ ,:.L PERALTE EFECTIV9: 

30 
VAD 

4.10121933 
u 

3.84148002 

varilla# 4 
nº de varillas= 11 

varilla# 4 
nº de varillas= 11 

nº de varillas= 15 

1 7 mi. 

Espaciamiento de estribos = 5.06980621 Admisible= 13 

7.85757276 

cotasen cm. 

tJ 30 



CONT/NlJAS CON TRES APOYOS SIMPLES (DOS CLAROS) 
CARGAS IJNIFOllMEMENTE REPARHOAS EN K6./ ML 

"MÉTODO HARDV CROSS" 
ESflJERZOS CORTANTES Y MOMENTOS FUXIONANTES 

MEMORIA DE CÁLCULO 

SIMBOLOGÍA : 

RIGIDEZ DE LA VIGA = K 

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN = FD 

MOMENTO FLEXIONANTE INICIAL = MI 

PRIMERA Y SEGUNDA DISTRUBUCIÓN = 1D Y 2D 

SUMA DEL MOMENTO FLEXIONANTE FINAL= SM 

MODULO DE ELASTICIDAD DE LA VIGA= E 

MOMENTO DE INERCIA = 1 

TRANSPORTE= T 

CORTANTE INICIAL= VI 

CORREC. CORTANTE POR CONTINUIDAD= AV 

CORTANTE FINAL NETO= V 

EJE DE LA VIGA= 12 
PERAL TE DE LA VIGA CM. = 60 
ANCHO DE LA VIGA = 30 

K 
F.O. 
MI 
10 
T 
20 
SM 

VI 
AV 
V 

c. unif. kg/ml= 

t~M~4Elfo10 
1 

19721.4 

-19721.4 

2459.6 

-2459.6 
.. 

o --:- ··--·~ ':---~ ~. 

10379.7 

-1947.7 
~r;'><1" " 
. ~ ·:·e'- 'C .>· 

1821 

·- .-o.\ ·~ • • ,_. 

0.345 

-19721 .4 

4919.15 

-9860.7 

2459.6 
· ~22203A 

10379.7 

1947.7 
~ 

.'. 

12#it~ .,.. .. J-'"'" ' 

c. unif. kg/ml= 1821 

US9E+11 
0.655 1 

5463 -5463 

9339.25 5463 

2731 .5 4669.6 

4669.6 -4669.6 

22203.4 o - --- -·-

5463 5463 

3700.6 -3700.6 

9:Í63~$ ' - 17Q~4 



1 . Ot~GRAMA DE ESFUERZO CORTANTE 

1821 

claro mi. 11.4 claro mi. 
Puntos de esfuerzo cortante = O (en metros lineales) 

VIGA 1 
lado "A" 

4.63 
ESFUERZOS CORTANTES 

VIGA 1 8432 
lado "B" 

6.77 

6 

VIGA2 ()...1~~..--.-~..--~~..---,---,,...--v---.~-i-11-r~_....__,..~y---.;¡'!l~r<rO---. 

lado "B" 
5.03 

VIGA2 
lado "C'' 

0.97 

1 

Puntos de inflexión 

VIGA1 
lado "B" 

2.14 

VIGA2 
lado "B" 

4.07 

117s~ 

DIAG~MADE MOMENTOS FLEXIONANTES 

1821 

claro mi. 11.4 claro mi. 6 

MOMENTOS FLEXIONANTES 

19520 

1 

1 

19 



SIMBOLOGIA 

Ct.ARO DE LA VIGA ML = (L) 

CARGA lRFORll.REPARTIDA KG = ( Q ) 

CARGA CONCENTRADA KG = ( Q2 ) 

PESO PROPIO DE LA TRABE KG. = ( Q1 ) 

CARGA TOTAL KG = ( QT ) 

ANCHO PROPUESTO DE LA VIGA CM.= ( B ) 

CORTANTE VERTICAL MÁXIMO KG = ( V1 ) 

MOMENTO FLEXION. POSITIVO KGXCM = ( M+ ) 

MOMENTO FLEXION. (-) LADO A KGXCM =(M(-) A ) 

MOMENTO FLEXION. (-) LADO B KGXCM =(M(-) B) 

COEFICIENTES KG/CM2 ( R , J ) 

PERAL TE EFECTIVO CM = ( D' ) 

PERALTE TOTAL CM. = ( DT) 

11.4 

AREA DE ACERO MOMENTO POSITIVO CM2 =(AS+) 

AREA DE ACERO MOMENTO NEGAT. CM2 =(AS-) 

NUMERO DE LA VARILLA UTILIZADA= ( #VAR) 

NÚMERO DE VARILLAS REQUERIDAS= ( NV) 

CORTANTE A UNA DISTANCIAD= (VD) 

CORTANTE UNITARIO KG/CM2 = ( VU ) 

CORTANTE UNITARIO ADMISIBLE KG/CM2 = ( VAD) 

DIFERENCIA DE CORTANTE KG/CM2 = ( DFV ) 

DISTANCIA EN QUE SE REQ. ESTRIBOS CM = ( DE) 

NÚMERO DE VARILLA UTILIZ.EN ESTRIBOS= ( # S) 

ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS CM = ( ES ) 

ESFUERZO POR ADHERENCIA KG/CM2 = ( U ) 

ESFUERZO POR ADHERENCIA ADM.KG/CM2 = ( U ) 

DIRECCIÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CALCULISTA: 

SAN MATEO TLALTENANGO, D.F. 
o 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MontM Alvarez Jesús 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 I 200 1 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KG/CM2 ...,.. __.,.1_,:;oG...,_---t 
RELACIÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 9.5969541~ 
RELACIÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( D' ) = ( K ) .__0_.3123 __ 1_90_1..._ ___________ __. 

L Q Q1 QT 8 V 
20759.4 9357.12 30116.52 30 8432 

M( ·)A M(·) B R 
19 2010 1430535 2220340 15.0607855 

·.· :.:.'. AMQl~lt, ~I,.; ~. J:AAL TE '~P:ECTtVftr! . ·. 
J AS+ WAR 

44.3870249 23.7558184 
NVMA NV(·) B 

2.58106709 40 
ES A 

2.82558808 10.570071 
VA. B . DFYB ESB 

4.10121933 6.43243993 4.64313184 



@ 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 I 200 1 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KG/CM2 _ 1~ 
RELACIÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 9.59!9541~ 
RELACIÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( O' ) = ( K ) 0.38231901 ......... ~---"--.._~~~~~~~~~~~--' 

L Q QT B VB 
6 10926 13518 30 9163.6 

M(+) MC ·) B 



CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA 
~DELARM.\00 

"4''.?~:~;.,~<f~A(ft§8'J~.~--IG\Jln.~\FZ~ ,' . 

EJE= 12 

~ 
228 

nº 

LADO Nº 1 
EJE "A" 
EJE "B" 

LADO Nº 2 
EJE "B" 
EJE "C" 

11.4 

0 
11.4 mi. 

.5 4.43 

varilla# 4 

nº de varillas= 16 

Espaciamiento de estribos= 10.570071 
Espaciamiento de estribos= 4.64313184 

Espaciamiento de estribos= 8.22185316 
Espaciamiento de estribos = -9.27 43039 

6 

6 mi. 

varilla# 4 

varilla# 6 
nº de varillas= 1 

Admisible= 18 
Admisible = 18 

Admisible= 18 
Admisible = 18 

0 
120 

otasen cm. 



...___..""''""" DE lA VIGA Ml = (L) 

......,...,~ UNIFORM.REPARTIOA KG = ( Q ) 

......,...,~TOTAL KG = ( QT) 

IAM;tt(J PROPUESTO DE LA VIGA CM.= ( B ) 

.-..~. ' NTO FLEXION. POSITIVO KGXCM * ( M+) 

.-;~1NT0 FlEXION.NE~tlY.Ó f(GXCM = ( 11·) 

·, ICIENTIES K~ .. ( ', J ). 

6 

AREA DE ACERO MOMENTO POSITIVO CM2 =(AS+) 

AREA DE ACERO MOMENTO NEGAT. CM2 =(AS·) 

NUMERO DE LA VARILLA UTILIZADA= ( 'INAR) 

NÚMERO DE VARILLAS REQUERIDAS= ( NV) 

CORTANTE A UNA DISTANCIAD= (VD ) 

CORTANTE UNITARIO KGICM2 = ( VU ) 

CORTANTE UNITARIO ADMISIBLE KG/CM2 = (VAO) 

DIFERENCIA DE CORTANTE KG/CM2 = ( DFV) 

OISTANclA EN QUE SE REQ. ESTRIBOS CM= (DE) 

NQMERO DE VARILLA UTfllZ;EN ESTRl'30$ = (1 S) 

.. SSPACJAMIENTO DE ESTRIBOS CM= ( ES ) 

. ESFUE,RZO POR APt-IERENCIA KG/CM2 = ( U ) 

E~EAlO POR ADHERENCIA AOM.KG/CM2 =(U) 



DIRECCIÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CALCULISTA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

SAN MATEO TLAL TENANGO 
o 

Montes Atvarez Jesús E 

RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KG/CM2 1400 
RELAClóN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 9.59695413 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 I 200 1 

RELACIÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( D') = ( K) .__ 0_.38_~_31_90_1 _____________ __, 

Q QT 
2606.28 15637.68 

D1 DT 
45.5993672 

EJE 12 
varilla nº 6 

número de varillé 5 

varilla nº 6 
número de varillé 5 

1 
6 mi. 

varilla nº 6 
número de varillé 5 

ESPACIAMIENTO DE ESTRIBO! 42.9213277 ADMISIBLE = 23 

cotasen cm. 



C4Rli45 CO.NCENT.l?.40.45 EV KG. 

MEMORIA DE Ct\lCllLO 
~~:;;;'.~•.-i.i11r;JiqRiiit.'ea~~p¡¡~c~~Q. ,Jo~FNJ~~t -eur,¡1J.u:_:_z MOHÁN·. ' -.... 

UBICACIÓN DE LA OBRA : SAN MATEO TLALTENANGO 
NOMBRE DEL CALCULISTA : O 
NOMBRE DEL PROPIETARIO : Montes Alvarez Jesús E 

.:··º . ;,;... 

RESISTENC. DEL CONCRETO KG/CM2 250 .: & e' &, 
' _,,.,,.. 

RESISTENC. DEL ACERO KG/CM2 1400 
;~-~ 

~ f~ 

• 
UBICACIÓN DE LA COLUMNA : 12 ~ o . -"· .-~..::.:..J~j 
CARGA CONCENTRADA EN KG 646 
ALTURA EFECTIVA DE LA COLUM. ML 3 1 40 

número de varilla~ -27 
REDUCCIÓN RESISTENCIA 0.8 varilla 5 
CARGA TOTAL ( KG) 808 
LADO MENOR DE LA COLUMNA CM : 30 CON RECUBRIM. MIN. DE 4 CM 

DE EL VALOR DEL OTRO LADO DE LA COLU~i!N.ll.: 

A R E A D E e o N c R E T o CM2 : 1200 

CARGA SOPORTADA CONCRETO KG. 63750 
CARGA SOPORTADA ACERO KG. -62942 

AREA DE ACERO NECESARIA CM2 -53 

DE. EL N U M E R O DE LA VARILLA A UT!L!ZAR 

AREA DE LA VARILLA CM2 1.99 

NUMERO DE VARILLAS NE C E SA RIAS -

ÁREA ACERO / ÁREA CONCRETO = -0.044775 
ÁREA ACERO/ ÁREA CONC ADMISIB.= 0.01 A 0.08 

ESPAC!AM!ENTO DE ESTR!BOS DEL NÚMERO # 2 (CM) 

UTILIZAR EL MAS PEQUEÑO 30 

ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS DEL NÚMERO # 3 (CM) 

UTILIZAR EL MAS PEQUEÑO 30 

o 

o 

l. 

~27 

25 

25 

30 

(0 

1 

o 30 

o 45 



UBICACIÓN DE LA OBRA : SAN MATEO TLAL TENANGO 
NOMBRE DEL CALCULISTA : O 
NOMBRE DEL PROPIETARIO : Montes Alvaru Jesús E 

RESISTENC. DEL CONCRETO KG/CM2 
RESISTENC. DEL ACERO KG/CM2 

UBICACIÓN DE LA COLUMNA : 
CARGA CONCENTRADA EN KG : 
ALTURA EFECTIVA DE LA COLUM. ML 

250 
1400 

A..J 
430 

3 

..... . . . . . . . . . . . 
.. ~-:'7:'7'.~ ... -:-:-:-:-

•••• ••· W • • • ••• •• ••• • • • ••• •• •• ••• • ••w 
20 

REDUCCIÓN RESISTENCIA 
CARGA TOTAL ( KG) 

0.8 
538 
30 

número de varilla~ #¡DIV/O! 
varilla4 

LAOO MENOR DE LA COLUMNA CM : CON RECUBRIM. MIN. DE 4 CM 

DE EL VALOR DEL OTRO .LADO DE LA COLUMNA : 

AR E A D E c o N c R E T o CM2 : 800 

CARGA SOPORTADA CONCRETO KG. 31875 
CARGA SOPORTADA ACERO KG. -31337 

AREA DE ACERO NECESARIA CM2 ·26 

DE E!- N Ú M E R O DE LA VARILLA A UTILIZAR : 

AR E A D E LA V A R 1 L LA CM2 0 

N-1t191,lHJ,,c:> .:D.:E: · V.:A R 1 L ·L A S .N E C E S A R. 1 AS ;. :; #¡DIV/OI 

ÁREA ACERO / ÁREA CONCRETO = #¡DlV/01 
ÁREA ACERO I ÁREA CONC ADMISIB.= 0.01 A 0.08 

ES~ACIAMIENTO DE ESTRlBÓS DEL NÚMERO # 2 (CM) . 

UTILIZAR EL MAS PEQUEÑO 30 o 25 o 

'es••liM•ÉNfO DE ESTRféós DEL NÚMERO #3 (CM}' . 
' -........... ··' .... _, . ·• ' . 

UTILIZAR EL MAS PEQUEÑO 30 o 25 o 

30 

30 

45 



UBfCACIÓN DE LA OBRA : 
San Mateo Tlaltamango. 

CALCULISTA : 
o 

PROPIETAR. : 
Montes Alvarez Jesús E. 

SIMBOLOGÍA 

AA.EA DE DESPLANTE (A) = M2 

LADO DE LA ZAPATA (ML) = L 

CARGA UNITARIA (KGIM2) = W 

DISTANCIAA LA COLUMNA (ML) = C 

BASMENTO DE LA COLUMNA (CM.)= B 

a«JIENTO FLEXIONANTE MAX.. KGXCM = M 

PERAL TE EFECTIVO (CM) = D 

'PERALTETOTAL (CM)= DT 

CORTANTE A UNA DISTANCIAD (KG) =VD 

CORTANTE LATERAL (KGICM2) = VL 

CORT. LATERAL ADMISIB. (KGICM2) = VADM 

RESISTENCIA DEL TERRENO KG/M2 
RESISTENCIA DEL CONCRET. KG/CM2 
RESISTENCIA DEL ACERO KG/CM2 

~~1€~.tAGJp~v~r;.,~';·:.'' -

'GM.Jtl• f'P:;'«O:, . "'. . 
''*"·-· - ~ -· ,. 1 . 

:~~, "'jJ~Jw.ML : _ 

var@;-27 
nºvar4 

25 

DIST PARA CORTANTE PERIM. (CM.)= E 

CORTANTE A UNA DISTANCIA D/2 (KG) = V0/2 

CORTANTE PERIMETRAL (KG/CM2) = VP 

CORTANTE PERIM. ADMISIBLE (KGICM2) = VP ADM 

AREA DE ACERO (CM2) = /1S 

NÚMERO DE VARILL/iS = NV 

ESPACIAM. DE VARILL/iS (CM)= VAR@ 

ESPACIAM. ADMISIBLE DE VARILL/iS =VAR ADM 

CORTANTE POR ADHERENCIA (KG) = VU 

ESFUERZO POR ADHERENCIA (KGICM2) = U 

ESF. POR ADHEREN. ADMISIBLE ( KG/CM2) = U ADM 

12000 RELAC. ENTRE MÓDULOS DE ELASTIC 9.59695413 
200 RELAC. ENTRE EL EJE NEUTRO Y (D) OA0653298 

126$ J = 0.86448901 R = 15.8665137 

L. 
0.40670321 

-1509.27523 -0.45735613 

0.00015331 
vu 

15.0066964 
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UBICACIÓN DE LA OBRA : 
San Mateó Tlattemango. 

CALCULISTA : 
o 

PROPIETAR. : 
Montes Alvarez Jesús E. 

SIMBOLOGÍA 

ARfA DE DESPLANTE (A) = M2 

LADOOELAZAPATA (Ml)=L 

CARGA UNITARIA (KGIM2) = W 

DISTANCIAA LA COLUMNA (ML) = C 

BASAAENTO DE LA COLUMNA (CM.) = B 

l«lMENTO R.EXIONANTE MAX. KGXCM = M 
PERALTE EFECTIVO (CM)= D 

'PERALTETOTAL(CM) = DT 

CORTANTE A UNA DISTANCIAD (KG) =VD 

CORTANTE LATERAL (KG/CM2) =VI... 

CORT. LATERALADMISIB. (KG/CM2) = VADM 

RESISTENCIA DEL TERRENO KG/M2 
RESISTENCIA DEL CONCRET. KG/CM2 
RESISTENCIA DEL ACERO KG/CM2 

!Jni:ú-r'.IEIGACIÓN EJE. : -.~~,_~~~:-.~ •• :t:'.:,..•\.,,- ..... - ·.··~ - -~. 

12000 
200 
1265 

var@-21 
nº var4 

0.41 

DIST PARACORTANTE PERIM. (CM.)= E 

CORTANTE A UNA DISTANCIA Dl2. (KG) = VD/2 

CORTANTE PERIMETRAL (KGICM2) = VP 

CORTANTE PERIM. ADMISIBLE (KG/CM2) = VP ADM 

AREA DE ACERO (CM2) =AS 

NÚMERO DE VARILLAS = NV 

ESPACIAM. DE VARILLAS (CM)= VAR@ 

ESPACIAM. ADMISIBLE DE VARILLAS =VAR ADM 

CORTANTE POR ADHERENCIA (KG) = VU 

ESFUERZO POR ADHERENCIA (KG/CM2) = U 

ESF. POR ADHEREN. ADMISIBLE ( KG/CM2) = U ADM 

RELAC. ENTRE MÓDULOS DE ELASTIC 9.59695413 
RELAC. ENTRE EL EJE NEUTRO Y (D) 0.40653296 

J = 0.86448901 R = 15.8665137 
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7 .9 INSTALACIONES. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA 

El abastecimiento para la estancia infantil se ara a partir de una toma 
domiciliaria que se conectará a la línea municipal existente. 

La conexión para la red municipal de agua potable se hará con una 
abrazadera CroosWell de fierro fundido, unida a un tubo de polietileno que 
después se convertirá en una llave de banqueta, de fierro fundido, para después 
continuar hasta terminar en un codo combinado de 90° del mismo material para de 
hay continuar hasta la toma domiciliaria, hasta donde tendrá llegada ala cisterna y 
de hay se bombeara a los muebles. 

Para la distribución del agua se hará con un hidroneumático para abastecer a 
todo el elemento. El agua potable se utilizara en su mayoría para lavabos, 
regaderas de los locales de servicio sanitario. 

Con respecto a la instalación que ira hacia los distintos muebles, esta se hará 
con tubería de tipo cobre "M" para el agua fría y tubería de tipo "L" para donde 
requiere de agua caliente en los diferentes diámetros requeridos y en sus 
respectivas conexiones del mismo material. 

El agua caliente se obtendrá atraves del funcionamiento de 1 caldera, ya que 
esta será para las regaderas. 

El número de muebles sanitarios sé ubicaron de acuerdo alas necesidades de 
cada espacio y el servicio que va a brindar, tomando como base las normas del 
ISSTE, del IMSS y el articulo 83 del Reglamento de Construcción .. 
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CALCULO DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA 

Dotación minima en educación 

201ts/ alumno/ tumo= 
51ts/ rn2/ día= 
1001ts/ trab.= 
asisten a aulas= 
empleados= 
agua para riego= 

90 alum x20lts = 1800 lts 
35 emp x1 OOlt = 3500 lts 

9500 m2 x51ts = 44645 lts 
total = 49945 lts/ día 

por lo que la dotacion de la estancia infantil tendra una demanda mínima diaria según el RCDF. De 49945 lts. 

CALCULO HIDRAULICO LAS 24 HRS. 
gasto media diario 
gasto maximo diario 

TOMA 
DOMICILIARIA 

49945 lts/ 86000= 0.58 lts/seg 
0.58 lts/seg. X 1.20= 0.70 lts/seg 

se utilizo la formula de la continuidad Q=V.A ,se considero una cobertura de 24 hrs, una velocidad 1.5m/seg prome 
y un QM diario de .71 

Q=VxA 
DESPEJANDO 

O= 40/V 

A=Q/V 

O= 4(.0007)/3.1416 (1 .5) 
O= .02455 =24.55 
O= 24.55mm =1" 

CAPACIDAD DE SISTERNA 

donde: 

O= diam. Del tubo 
Q= gasto max. Diario 
V= velocidad 
A=área de secc. De tubo en m3 

2/3 del total de dotacion 

DIAMETRO DE LA BOMBA 

2/3 de 49945 lts/ día = 
3329.66 Lts 

Qd /30 min.= 49945 Lts/30min= 1.66 Lts I min 
con base en el manual de las instalaciones en los edificios le corresponde un diametro comercial de 4" o 100mm 
la sistema tendra una capacidad de 5m x 5m con una altura de 2.5m, que almacenara 62.5m3 para dotar al inmuel 

i--~.,,..-~~--t~~E-l'i~~~~~-,;.~ 

-

CISTERNA DE 
CONCRETO ARMADO 

CPPACto.ArO 18.AO M3 

SUBE A TINACOS 0 25 MM 

- BOMBA ELECTRICA DE (, H.P. 

PICHANCHA 

CARCAMO DE SUCCIÓN 
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INSTALACIÓN SANITARIA 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN SANITARIA 
La instalación sanitaria para la estancia infantil estará hecha a partir de 

tubería de PVC sanitario, en donde se requerirá tubería de 1 OOmm y diámetros 
menores, mientras que para tuberías de 150mm, y diámetros mayores la tubería 
será de albañal. 

Con respecto a los registros estarán hechos con tabique rojo recosido, con 
unas dimensiones de 40 x 60, en el cual se le hará una plantilla de concreto 
armado con malla electosoldada y en el interior tendrá como acabado un pulido, 
además de que la distancia entre registros no deberá ser mayor a 1 O mt, como 
indica él articulo 160 del RCDF. 

Las pendientes mínimas de los ramales horizontales serán de 2% para 
diámetros de 100 mm y menores y de 1.5% para diámetros de 150mm y mayores. 

La tubería de ventilación será principalmente para los w.c. y esta sobresaldrá 
por lo menos 1.5 mt. Del nivel de la azotea, como la tubería de cualquier mueble 
sanitario individual, debe de ser igual o mayor a la mitad del diámetro del desagüe 
del mueble y no deberá ser menor a 32 mm de diámetro. 

En cuanto alas tuberías de las bajadas de aguas pluviales estarán hechas 
con tubería de PVC y en su inicio contaran con una coladera burbuja o pretil , 
dichas aguas las mandaremos al subsuelo, por medio de pozos de absorción con 
esto estamos cumpliendo con el RCDF. 
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CALCULO DE LA INSTALACIÓN SANITARIA 

RAMAL TIPO DE NUMDE UD UD TOTALES 
MUEBLE MUEBLES 

w.c 6 1 6 

1 
LAVABO 3 1 3 
TARJA 2 1 2 

COLADERA 3 1 3 
Sub total 14 UD 

100mm 

RAMAL TIPO DE NUM DE UD UD TOTALES 
MUEBLE MUEBLES 

w.c 6 5 30 

2 
LAVABO 3 6 18 

MINGITORIO 4 1 4 
COLADERA 3 4 12 

Sub total 64 UD 
100mm 

RAMAL TIPO DE NUM DE UD UD TOTALES 
MUEBLE MUEBLES 

w.c 6 3 18 

3 
LAVABO 3 6 18 

MINGITORIO 4 - --
COLADERA 3 3 9 

Sub total 45 UD 
100mm 

RAMAL TIPO DE NUM DE UD UD TOTALES 
MUEBLE MUEBLES 

w.c 6 3 18 
LAVABO 3 6 18 

4 MINGITORIO 4 1 4 
COLADERA 3 8 24 

Sub total 64 UD 
100mm 

RAMAL TIPO DE NUMDE UD UD TOTALES 
MUEBLE MUEBLES 

w.c 6 2 12 

5 
LAVABO 3 2 6 

MINGITORIO 4 --- --
COLADERA 3 2 6 

Sub total 24 UD 
1oomm 
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RAMAL TIPO DE NUMDE UD UD TOTALES 
MUEBLE MUEBLES 

w.c 6 2 12 

6 
LAVABO 3 2 6 

MINGITORIO 4 --- - -
COLADERA 3 2 6 

Sub total 24 UD 
100mm 

RAMAL TIPO DE NUM DE UD UD TOTALES 
MUEBLE MUEBLES 

w.c 6 2 12 

7 
LAVABO 3 2 6 

MINGITORIO 4 ~- --
COLADERA 3 2 6 

Sub total 24 UD 
100mm 

RAMALES HORIZONTALES YVAJADAS DE AGUAS NEGRAS: 

RAMAL UD PENDIENTE% DIAMETRO 

1 14 2% 100mm (4") 
2 64 2 % 100mm (4") 
3 45 2 % 100mm 14") 
4 64 2% 100mm 14") 
5 24 2% 100mm (4") 
6 24 2% 100mm (4") 
7 24 2% 100mm (4") 

El resultado nos indica un diámetro de 1 OOmm sin embargo por reglamento, se 
indica que el diámetro del colector no debera de ser menor a 1 SOmm,por lo tanto 
el diámetro del colector será de 150mm (6"). 

Los diámetros recomendados se determinaron con base en la pendiente y el gasto 
que conducen evaluados en unidades - mueble apartir del numero y tipo de 
muebles conectados. 

Los valores fueron tomados de la tabla que detrminan los diámetros de 
tuberías horizontales, troncales y para albañales. 
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DESCRIPCÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 

Para la realización del calculo del alumbrado de los diferentes espacios que 
SE compone la estancia infantil se tomo encuesta el articulo 91 del RCDF; En el 
cual se indican los diferentes niveles de iluminación que se requieren como 
mínimo en la estancia infantil , para que se tenga un optimo nivel de iluminación ya 
que dependerá de las actividades que se realicen en cada espacio. 

En el articulo 91 menciona lo siguiente "los niveles de iluminación en luxes 
que deberán proporcionar los medios artificiales serán, como mínimo, los 
siguientes: 

aulas de educación 
oficinas 
consultorios 
talleres y laboratorios 
área de servicio 
circulaciones 
almacenes 
sanitarios 
vestíbulos 
cocina 
comedor 
biblioteca 

250 luxes 
250 luxes 
3001uxes 
3001uxes 
70 luxes 
100 luxes 
50 luxes 
70 luxes 
150 luxes 
150 luxes 
150 luxes 
2501uxes 

Una vez analizado esto se procederá a calcular los distintos espacios que 
componen la estancia infantil. 
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CALCULO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 

INSTALACION ELECTRICA DE BAÑOS 

altura total= 
muros= 
plafon= 
nivel de iluminación 
sistema de iluminación: 
luminario requerido: 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarios 

3mts 
limpios 
marfil 
lux= 60 
semidirecta 
lampara fluorecente TC_D de 8W de aluminio blanco mate , equipado 
con dos lamparas marca ccts targetti 

R.L.= LX A! h (L +A) 
5.1 X 5.3 / 3 (5.1 + 5.3 ) = 1.3 

plafon= 80 -70 % muro= 50% 

estado= limpio 85 % sistema= 80% 
0.56 
N.L= 1 X A I L X L X Cu X Cm 

60X27.3/ 1200X1X.56X.85 
1638/ 21571 .2 

2.8= 3 Luminarias 

INSTALACION ELECTRICA DE REGADERAS Y VESTIDORES 

altura total= 
muros= 
plafon= 
nivel de iluminación 
sistema de iluminación: 
luminario requerido: 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarios 

5mts 
medio 
gris claro 
lux= 100 
directa 
lampara de vapor de mercurio de 100w e/balastro integrado a 220v, en 
laminas de aluminio, con caja- conopia de aluminio fundido , modelo SIT 
172 

R.L.= LX A/ h (L +A) 
10X6 I 5 (10 +6 ) = 

plafon= 50-55 % 

0.75 

muro= 30% 

sistema= indirecta 
0.27 

estado= limpio 70 % 

N.L= 1 X A / L X L X Cu X Cm 
100X60/ 4400X 1 X 0.75 X 0.70 

600012310 
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INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER DE LA IMAGINACION 

altura total= 5mts 
muros= sucio 
plafon= crema 
nivel de iluminación lux= 200 
sistema de iluminación: directa 
luminario requerido: Equipo electrico con 2 lamparas fluorecentes de encendido rápido, 

slimline con luz de dia, de 40w, balastro AFP con difusores embolventes 
y charolas de lamina de aluminio de tipo GC marca IUSA 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarios 

R.L.= LX A/ h (L +A) 
6.5x5/ 5 (6.5+5) = 0.56 

plafon= 80-70 % muro= medio 30% 

sistema= indirecta 
0.45 

estado= sucio 60% 

N.L= 1 X A / L X L X Cu X Cm 
200x32.5/ 2600x1x.45x.60 

6500/702 
9 Luminarias 

INSTALACION ELECTRICA DEL ÁREA DE EXHIBICION 

altura total= 
muros= 
plafon= 
nivel de iluminación 
sistema de iluminación: 
luminario requerido: 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarios 

5mts 
limpio 
marfil 
lux= 200 
directa 
luminario incandecente mini galicanope 40/A5, marca construlita de 75w 
a 12v 

R.L.= LX A I h (L +A) 
7x5 5 (7+5) = 

plafon= 80-70 % 

0.58 

muro= 50% 

sistema= indirecta 
0.33 

estado= limpio 85 % 

N.L= 1 X A I LX L X Cu X Cm 
200x35 1190x 1x.33x. 85 

7000/ 334 
21 Luminarias 
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INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER DE MODELADO Y 
PINTURA 

altura total= 
muros= 
plafon= 
nivel de iluminación 
sistema de iluminación: 
luminario requerido: 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarias 

Smts 
sucio 
crema 
lux= 200 
directa 
Lampara incandecente tipo reflector o normal de 150w modelo K1 en 
lamina de aluminio con un acabado natural anodizado de 125v, marca 
IUSA 

R.L.= LX A/ h (L +A) 
6.5x5/ 5 (6.5+5 ) = 

plafon= 80-70 % 

sistema= indirecta 
0.45 

0.56 

muro= medio 30% 

estado= sucio 60% 

N.L= 1 X A/ LX LX Cu X Cm 
200x32.5/ 2600x1 x.45x.60 

6500/ 702 
9 Luminarias 

INSTALACION ELECTRICA DE SALONES 

altura total= 
muros= 
plafon= 
nivel de iluminación 
sistema de iluminación: 
luminario requerido: 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarias 

3mts 
limpio 
marfil 
lux= 400 
directa 
luminaria de acrílico, prismatico de alta resistencia y baja brillantes, con 
2 lamparas fluorecentes de encendido rápido de 11 Ow tipo GC, marca 
IUSA 

R.L.= LX A/ h (L +A) 
7X7/ 3 (7 + 7) 1.1 

plafon= 80-70 % muro= medio 30% 

sistema= indirecta 
0.39 

estado= limpio 85% 

N.L= 1 x A I L x L x Cu x Cm 
400x49/ 1834x1x.39x.85 

14400 608 
18 luminarias 
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INSTALACION ELECTRICA DEL AUDITORIO 

altura total= 5mts 
muros= limpio 
plafon= crema 
nivel de iluminación lux= 50 
sistema de iluminación: directa 

. luminario requerido: Lampara incandecente tipo reflector o normal de 150w modelo K1 en 
lamina de aluminio con un acabado natural anodizado de 125v, marca 
IUSA 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarias 

R.L.= LX A I h (L +A) 
10x14/ 5 (10+14) = 1.1 

plafon= 80-70 % muro= medio 30% 

sistema= directa 
0.88 

estado= limpio 85% 

N.L= 1 X A I L X L X Cu X Cm 
50x140/ 2060x1x.88x.85 

7000/ 1541 
4.5 = 5 Luminarias 

INSTALACION ELECTRICA DEL SALÓN DE CANTOS Y JUEGOS 

altura total= 
muros= 
plafon= 
nivel de íluminación 
sistema de iluminación: 
luminario requerido: 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 

Coef. De utilización 
Num. De luminarias 

6mts 
medio 
gris claro 
lux= 100 
semi-indirecta 
Lampara de vapor de mercurio de alta reflectancia modelo sih 72, marca 
JVC de 250w 

R.L.= LX A I h (L +A) 
7.5x16/ 5 (7.5+16) = 

120 
plafon= 80-70 % 

sistema= semi
indirecta 

0.88 

1 
117.5 

muro= medio 30% 

estado= limpio 70% 

N.L= 1 X A I LX LX Cu X Cm 
100x120/ 4400x1x.86x.7 

12000/ 2649 
4.5 = 5 Luminarias 
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*INSTALACION ELECTRICA DEL ÁREA DE SALUD. 

altura total= 
muros= 
plafon= 
nivel de iluminación 
sistema de iluminación: 
luminario requerido: 

relación del local: 

reflectancia: 

Coef. De mantenimiento 
Coef. De utilización 
Num. De luminarias 

3mts 
Limpio 
marfil 
lux= 60 
directa 
Equipo electrico con 2 lamparas fluorecentes de encendido 
rápido, slimline de 18w, con un aITTladura de lamina de fierro 
esmaltado al horno, de color blanco de alta reflectancia y un 
difusor de vidrio liso. 

R.L.= LX A/ h (L +A) 
5x4/ 3 (5+6 ) = 0.6 

piafan= 80-70 % muro= medio 50% 

sistema= directa 
0.31 

estado= limpio 85% 

N.L= 1 X A / L X L X Cu X Cm 
60x20/ 1250x1x.31x.85 

1200/ 329 
3.6 = 4 Luminarias 

*NOTA: estas luminarias es por cada local de el área medica ya que 
sus áreas son similares. 

INSTALACION ELECTRICA DEL ÁREA DE JARDIN. 

luminario requerido: proyector de 400W de vapor de mercurio 139H y con 95V 
refractor 845, clave (880 holophane) de vector flood. 

obtencion de watts/M2 en relación: 

obtencion de watts totales: 

obtencion de numeros de luminarios: 

watts x 1 OOlux 
12watts/ 6(1 OOlux)= 

watts I m2 X área 
.36 X 8038 = 
2893.6 watts 

.36 Watts/m2 

Num. De luminarias = watts totales I potencia e/u lampara 

2893.6 watts/ 400 w 
7.2 luminarias 
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CALCULO a; INST ALACION i:;;u;;cTRICA 
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7.7.10 PRESUPUESTO. 

El costo de obra por metro cuadrado de la estancia infantil es de$ 3458.44 
pesos con una superficie de 2290m2

. Este costo se cotizara en dólares, ya que el 
dólar no tiene una devaluación como el peso y nos impacte en nuestro 
presupuesto. 

1 

Estudios y proyecto. -t--+-----+-··---- --·----i 
0.181 -1 
3.82 

-~--r------1-------1-

2. 70 i 

Estudio de mecánica de suelo. $ 14,342.02 1.99 
Proyecto Arquitectónico $ 305,434.50 42.38 
Proyecto Estructural $ 216,355.00 30.02 
Proyecto de Instalaciones Eléctricas $ 120,934.19 16.78 1.51 
Proyecto de Instalaciones Hidrosanitarias $ 63,638.19 8.83 0.80 

100% 9.01% $ 720,703.90 
Urbanización. 
Preeliminares $ 87,975.50 4.49 1.10 
Terracerías $ 796,090.18 40.63 9.95 
Pavimentos $ 160,667.97 8.20 2.01 
Agua potable $ 193,585.31 9.88 2.42 
Drenaje $ 123,244.09 6.29 1.54 
Electrificación $ 474,362.37 24.21 5.93 
Alumbrado público $ 70,341.22 3.59 0.88 
Señalización $ 17,634.29 0.90 0.22 
Infraestructura $ 35,268.58 1.80 0.44 

100% 24.48% $1 ,959, 169.51 
Construcción~ 
Preeliminares. $ 92,856.10 2.13 1.16 
Cimentación. $ 588,801 .83 13.50 7.36 
Losas. $ 282,419.48 6.47 3.53 
Estructura. $1 ,063,352.14 24.38 13.29 
Albañilería. $ 865,422.20 19.84 10.81 
Acabados. $ 787,779.20 18.06 9.84 

-----------· -------¡-¡4,074.55 - ------·· 1:01 f-,------~-------·--

Puertas y ventanas. 0.55 
Jardín. $ 216,521.60 4.96 2.71 
Limpieza. $ 19,255.88 0.44 0.24 
Instalación Hidrosanitaria. $ 154,047.00 3.53 1.92 
Instalación Eléctrica $ 201 , 116.90 4.61 2.51 
Sistema contra incendios. $ 46,214.10 1.06 0.58 

100% 54.50% $4,361,860.98 
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---------
Indirectos de operación. 1 

________ __¡_ _______ ·-·------ ----·---! 

Gastos técnicos y de administración_ $ 427,665.96 83.73 5.34 
1 --·-·---·------1 
1 

Alquileres_ $ 17,623.59 
$ 58,796.40 

3.45 0.22 
Obligaciones y requisistos. 11.51 0.73 
Material de consumo. $ 6,691.86 1.31 0.08 

100% 6.38% $ 510,777.81 
--------------- ~·-···--------

Indirectos de obra. / 
IMSS ¡------- $ 77,817.53 58.14! -- 0.9i¡ _____ _ 
INFONA·vr-r-r ·--- ----. -- --·-. - $- º 9,342~9r--. --·--·6:98 ·-·---- --- ·· a:r2·--- -----------1 

-- . - - -· -------] 
EDUCACION. $ 17,895.09 13.37 0.22 1 

------
SAR $ 28,790.08 21.51 0.36 

---!-------~ 
100% 1.67% $ 133,845.09 

Improvistos. 
$ 53,442.99 16.87 0.67j 

·---
Comunicaciones y fletes. 
Obra provisional. $ 18,785.83 5.93 0.23 
Vicios ocultos. $ 215,039.17 67.88 
Varios. $ 29,525.11 9.32 
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DESCRIPCIÓN DE ACABADOS. 

Los materiales que se están empleando son de marcas reconocidas ya que 
con esto trato de brindarles un mayor confort a los usuarios de la ESTANCIA 
INFANTIL. 

Los materiales que se utilizan son los siguientes: 
M1 

Muro de tabique rojo recocido santa Julia 7,14,21de espesor, asentado con 
mortero- arena prop. 1 :4 con un aplana do de mortero- arena de igual proporción, 
con un espesor de 2cm puesto con cuchara, nivelado y pulido, con un acabado 
final de pintura vinílica de color blanco ostión marca comex nº 923, puesta con 
brocha de 6"o rodillo con dos manos de pintura y una de sellador previamente. 

M2 

Muro de tabique rojo recocido santa Julia 7,14,21de espesor, asentado con 
mortero- arena prop. 1 :4 con un aplana do de mortero- arena de igual proporción, 
con un espesor de 2cm puesto con cuchara, nivelado y pulido, con un acabado 
final de pintura vinílica de color alba · nº 8219 acqua color marca comex, puesta 
con brocha de 6"o rodillo con dos manos de pintura y una de sellador previamente. 

M3 

Muro de tabique rojo recocido santa Julia 7, 14,21de espesor, asentado con 
mortero- arena prop. 1 :4 con un aplana do de mortero- arena de igual proporción, 
con un espesor de 2cm puesto con cuchara, nivelado y pulido, con un acabado 
final de azulejo blanco perla de 20cm x 20cm marca Dekocenter, pegado con 
pegazulejo marca cresst. 

PLAFONES 

Los plafones estarán con un aplanado con mortero- arena1 :4 de 
proporción, con un espesor de 2cm puesto con cuchara, pulido, con un acabado 
final de pintura vinílica de color blanco ostión marca Comex nº 923, puesta con 
brocha de 6"o rodillo con dos manos de pintura y una de sellador previamente. 

PISOS 
Los pisos tendrán un acabado para los baños de azulejo igual que los 

muros, en los salones se tendrá loseta de barro, mientras que en la el área medica 
y administrativa se tendrá alfombra. 

Ver plano de acabados para mayor información. 
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NOTAS DE ARMADOS DE LOSAS MACI ZAS 

VARLlA 
CCJRRDA APOYO 

BASTON 
L/5 ~ o.30 - , 0.30 ~ 

SEPARACION ...:>C.AOA ali R...ANTA 

1.-Loso macizo de peralte total H ~ 12 cms. armado con varilla 
del #3 o los separaciones indicados en planto. 

2. - De los varillas del lecho inferior, se correro uno y se doblar o 

ION INOICADA el PI.ANTA 

otro en columpio alternadamente completando con bastones entre codo 
por de columpios poro dar los separaciones indicados. 

3. - Los columpios y bastones se doblaron y cortaron como se indico (FIG. A) 

4.-EI refuerzo corrido y los bastones extremos se anclaron en sus 
extremos como se indico (FIG. A). 

l :!'! 
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c:=::::::J L6mparas fluorescentes con 2 lamp de 18w = L6mpara fluorescente tipo GC (20W) 
Solida a centro incandescente (75W) 

~ 
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B 
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() 

(Ja 

Salida a spat (farolas ) de (lOOw) 
Farolas de arrastre de (lOOW) 
lamparas tipo reflector ( 400) 
L6mparas de vapor de sodio ( 400W) 
Lámparas de vapor de mercurio ( 400W) 
Spot sumergibles ( 100 W) 

Pro~tores sini.ettiéo;, dé atto precisión ( 
Proyectores palaris de vapor de sodio (200W 
Contocto doble {.JOOW) 
Apa·godor sencülo 
Apagador de escalera 
tablero de distribuci6n 

@Ji intenuptor de seguridad 
~lineo entubado por muro y loso 
:- ----lineo entubado por piso 

-f'1--) acometido de cio. de luz o C.F.E. 
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= .._...__2_de18w(36W) = u.._.11uo<--. .... GC (l(M) 

~ -·""'*"---(7""" -·-(-)de(
F•ol• de arf8lb'e de (1~ 

-'il -·-(«XII -{! · Um-devapordesodo("""""l 
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-~ Spct-(11lOWI 
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Proyectores poloris de vapor de sodio (200W) 
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UNION DE MUROS PERPENDICULARES. 

NOTAS DE ESPECIFICACIONES 

....os m: tMIQU[ m: ......, ROJO RECXJCO) : 

1.- CMJiCIDllSRCflS f1SOIS:: 
ll, l)llllCIUE ·DOEM JODrfM· fl:RM DC· PNSIM ~ 
Ctl.M. SOt NUCY0. CClll 80RD(S llCC'JO$ V PMM.D.D5. 
A E5CUMIWt V SIN c:::oNClilll1Dt O OCINIOIDMIES.. 
SU ~ 5lM aJliFlllCTA V HOlllOCll€A. 581 O*-
POIE$. ~ caJ.flS_ ti OIROS OERC'IOS ~ 
PUE1W1 ARCJM SU MSISTENCll\. ~ O PCRWfA.
Bl.DltO. A JUO) DEL PIKM:CTlSTA. 

2.- RCSl:SIDlCIA.. LA RCilS1"ENCVo ......_ A LA <XM'AESKlH 

~~~~sc¡:-~~~AIU 
ftllM -..OS m: ' NZAS O 2Qll: AlM N2"5 IHDM
OUOU:S. 

J.- TODOS LOS Ml.llOS A 8'll5f: DE lN:IQlE 
SC ~ aJM MCmlOQ. SOllllE toe& DEL /lllllU. 
SIDl.Dl'i DO.. TMIOUC. tA a.w. ICUl'I'[ lOQlt. D. M(A 
IJ(· CONUCfO Dt NNUl5 \€RftOllLES V LAS COSIU.AS 
~Dll.T......c.MJO~ClllCUNSf~ 
CM SE P01Wn1M QtJ( D. tMIOU[ 51: ASIDf1"E IX O'IM 
...,_ V 'IODO tlUIO O POflCOil 111: t5!E. QUE 1'0 
CUilPlA CSTJllCDMDCIC <XlH csn:: Rl'.Dll5RO. ~ DE--.. __ OllSRU05 . o.weo ..... PlAeOS flDQUOI 

CAS1IJ.D5 Ur5 ~ COiRlSflOHLAMIS 
Ol»lfM o:t/1111 ~ MCUálls DI SU PQISICOI 
CORRE.CTA M'fES DE PROCOJEJt Jt. DESPlM1L 

SC liCl1'IMM .,.- WIRIMXlH M5TA DE Jcm. DI lA PO
SIOON Ot. t.E OE lAS WillllJ.'5 AiftOé'6ti5 CClH llE'SPEC-
10 A LA P05ICIJH ~ DI PUrH0S. 

"5.- ..,.... tol05 DM50AIO$. n MCl.AJE. 9.RRDt ~ HlllllM. 
Dr..llfM)Q tMl P\ICa ~ DI LA "l"JWllE_ O CDlffA
..-0 V OUE ~ l.M 1'lll'SlJlfll[ ...., OC 20cm:. 
CX* El. IAINJO (l( lA lRllllB[ O CEJRllrMENJO. 
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t .-F\JM B. PMll DE l'ESO A UN lNXI 00.. MSTIOQA c;clN 
LOS TCHaJ..DS ~ ESf".N:W>OS A CotrOti' .:JOcm . 
CENIRO A- CENDlO. 

2.-COL.OCM INSTMJrCIQHES ELEcmtCAS SAHfT~ lii€CAHICAS 
Y REF_l.IRlDS PARA MUEll..f:s Y ACCESOR1DS (ESTO PlEDE 
HIUJISE, MlEic OE 1A ~- -~). ctlLOCAA. ctlL
~ 0t fWtA OE' VtOfaO. f'\WCJOl.A A lA c.MfA POS
TERIOR DO. fWrE... Sll.LAR PDEJRilaOHES Y ClllRIR lAS 
CAJiG JJE REGISIROS Y ~ OON CH.N.<rEO ACRUCO 
EN \.lf ESPESiOR DE 3 A 5rnm.. 

J .-FL.Wt LA 01RA CNlA OEl.. liUK> M..TERNMrO) LAS JUNTAS 
Dfl'RI: AIMUS DE YESO . 
lA fLWlON M. ~ SE lLE\M. A e.aso MEDWITC TOR
Nlt..1.05' ESPECW.lS· MJTOROSCMfTES A C/ilDA JOcrn. 
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NOTAS DE ESPEClflCAOCNES 

[SQUIN[RO METALJCO. 

~~~'.t.~~Ws58F-

-~ 
~~~~~ 

~DE 
~y-

E50UNRO DE .._ 
GN..VHllL'Oll CAL20 
OClN METAL DE51'1Lc;H>O 

.CASIUO DE CONCRETO _, 

[Sl1'lllO 

V~ 

APLANADOS CON ESQUINERO Y SEPARADOR DE MORTERO 

COlGNITL 
oc·~ 

CAHAL METALICO 
OC CARGA 

PIJA DE 1 1/2" X 1/8" 
CON TAQUETE DE ·f'lASTICO 

USTON loCTALJCO ~ 
A CNW.ETA CON ~ 
GN..~No. 18 

FAl.50 PtNUN DE l'L'CA 
OC TMVoROCA OC 13 mm. 
OE ESPESOR 

TORNIUO TIPO "S- 1 • AUTOROSCANTE 
CON C>ltUA DE CORNETA 

REBOROE llETAUCO Tf'O • J" 
PNIA TMILNIOCA 

1'C>S!N)O DE hlATDML 
VIDRIADO llE ~ MARCA 
STA. JULIA COLOR S.llA 

PEGAZUU.IO (PC~ 
~ o Slllll.AA) 

MURO DE T- ROJO COMUN 
OE 6a12x24cms . ASENTADO CON 

llOl!TERO oc CEMEMlO -
PROPORCION 1,4 

APlNWlO DE llOl!TERO OE CEMENTO 
N!ENA PROPORCION 1,4 
2 cm. loWC!llO· DE' ESPESOR 

-·--·-··=~ ··--· ... -·- -·- --- .. -- - - . 

~ ;. 

NOTAS DE ESPECIRCACIONES 

09250 (b) PtNUN DE TAlllAROCA. 

ll. MATERIAL PRU~ DE TA&NIOCA ESTA F~ 
POR ~ PlACA DE ROCA DE SULFATO DE CALCIO CALCltWlO 
~ OClN MlllM>, F-- Y ~ Ell ~ TA
llllÑOS Y ESPESORES. ~A CON CN<TOllCllO ~ EH 
SUS DOS CN!.'IS; UJlJZAD'. PNIA LA CONSlRllCOON DE MUROS. 
PlNOHES Y PROIECCIONES CONTRA INCENDIO. l"5 oe.ENSIO
NCS 1.22x2.<Mm. [)j ~o A PlNON ES MAS <XllMNIEMTE 
n. ~ OE IJmm. 

MATElllALES' 

1.- PtJCAS DE 'l{S() DE 1Jmm. DE ESPESOR. 

2.- SOPOR'1ES PNIA COLOCAR· COI.GANTES (NlaMlOS A LA 
ESTRVCTURA). 

3.- ~ llE_ ~GN..VANlz.<Dll Dfl. No.12. 

4.- CNW.ETA DE CARGA DE 38mm. DE .._ .GN..-2MIA. 

5.- CNoW. USTON DE~ CM.V~ CM..26. 

6.- ATIEZAllORES DE CNW.ETA (38mm. CAL..20) DE ._-.. 
GN....,_ZNJA O NEGRA CON PtNTIJRA -.:oAAOSWA. 

7.- l>lNIBilE. GN..VNllZNXJ ·DEl. No. 18 DOllt:E ,_ -
OOllE USION Y CNW.ETA. 

8.- TORNIUOS. TIPO "S- 1· AIJTOIHSERTNITTS. Y AIJTllllOSCAN
TES CON CNlElA DE CORNETA. 

9.- ROIORDE METAUCO TIPO "'\.". o "J" DE ~ GALVNll 
VJ)A CM...26. 

1 O. - COMPUESTO PNIA JUNTAS TIPO. A BASE DE RESINAS 
MlHESMlS. SIUCATOS, CALCIO DE - Y IOJA. 

11.- NIQA.05 llETAUCOS PNIA REMATES, ESOl.-s O IHTER
SECCIONES CON MUROS O FAlll<KS MERIORES. 

12. - sf:wOoft liCllllJCO Y !lASTICO P1«A CAUl'ATEOS. 

RECUBRIMIENTO EN LOCALES HUMEDOS 
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