
 

 
TÉSIS

1

 
 
 

                
 

 

 
UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE   MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO...   

   
FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA...   

   
TTTAAALLLLLLEEERRR   HHHAAANNNNNNEEESSS   MMMEEEYYYEEERRR...   

 
 
 

T  É  S  I  S  
 

M E R C A D O   I N D U S T R I A L. 
G R A N J A S   M É X I C O .  

 
 

PRESENTA 
 
 
 
 
 

SINODALES 
ARQ. HUGO PORRAS RUÍZ 

ARQ. JAVIER ORTÍZ PÉREZ 
M. en ARQ. HECTOR ZAMUDIO VARELA 
 
 
 
 

C I U D A D  U N I V E R S I T A R I A  D F  J U N I O  2 0 0 7 .  

MAURICIO TAMAYO PACHECO 

.! 



 

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. 

 

  

 



 

 
TÉSIS

2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indu/trial 



 

 
TÉSIS

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A todos los que creyeron en mi, 
y pensaron que nunca lo lograría. 

Pero sobre todo a mi, 
que tampoco lo creí. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145

AAAGGGRRRAAADDDEEECCCIIMMMIIEEENNNTTTOOOSSSI I     
 

             
 

 
A TI mensajero que depositaste esa semilla de fe y esperanza en mí; con el claro mensaje: 

“CREETELA YO SIEMPRE ESTARÉ AHÍ“. Gracias por creer en mi, aún cuando yo mismo no lo 
hice. 

A mi hijo que sin saberlo es una fuente inagotable de inspiración y amor; A mi madre que con 
seguridad – lo sé – estaría orgullosa de mi. A mi padre por su apoyo. A mi esposa por ser mi 
inseparable compañera y su deseo de verme feliz. A mi Hermano por ser mi mejor amigo y por su 
apoyo incondicional en las buenas y en las malas. 

A la Universidad por dejarme pertenecer a ella, una Institución tan grande y de prestigio como 
lo es.  

A mis amigos:  
Eduardo por ser mi mejor amigo durante toda la carrera y su asesoría para algunos cálculos; A 

Erick por compartirme sus conocimientos, A Iván por brindarme su casa y los momentos de farra; 
A Federico por su amistad en la carrera.  

Pero por sobre todo GRACIAS a todos por su cariño y amistad permanente, la cual es mucho 
más valiosa para mi de lo que puedan imaginar. 

A mis maestros por compartir sus experiencias. 
Y gracias a todos los que llegaron a tocar mi vida con las suyas y que de alguna forma la mía 

compartió con ellas en algo mi espíritu. 
A todos los que pensaron que sembrar en el desierto era infructuoso, Gracias. 
 
 
 

POR MI RAZA HABLARÁ MI ESPÍRITU  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN. 

 
AGRADECIMIENTO



 4

                Pag. 
1. INTRODUCCIÓN.       7. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.    8. 
1.2  MARCO TEÓRICO.       8. 
1.3 METODOLOGÍA.       9. 

2. ANTECEDENTES.       11. 
2.1 CIUDAD DE MÉXICO.      12. 

 2.2 DELEGACIÓN IZTACALCO.     14.
2.3 DEFINICIÓN DEL ÁREA .DE ESTUDIO.    15. 

2.3.1 DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO.   15. 
2.3.2 ANTECEDENTES HISTORICOS.     16. 

3. GRANJAS MÉXICO.      17. 
3.1 MEDIO FÍSICO NATURAL.      18. 

 3.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.     18.
3.1.2 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.     19. 

3.2 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA.    19. 
3.2.1 DEMOGRÁFICO.       19. 
3.2.2 ECONÓMICO.       21. 
3.2.3 SOCIAL.        21. 

3.3 ESTRUCTURA URBANA.      22. 
3.3.1 USOS DEL SUELO.      22. 
3.3.2 VIALIDAD.       23. 
3.3.3 INFRAESTRUCTURA.      24. 
3.3.4 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS.     25. 
3.3.5 VIVIENDA.       27. 

3.4 IMAGEN URBANA.       28. 
3.4.1 RIESGOS Y VULNERABILIDAD.     29. 

4. SÍNTESIS.        30. 
4.1 ESCENARIO ACTUAL.      31. 
4.2 PRONÓSTICO.       31. 
4.3 ASPIRACIONES.       32. 

5. INICIATIVAS.        34. 
5.1 PROPUESTAS.       35. 

5.1.1 PROPUESTAS FÍSICO NATURAL.    35. 
5.1.2 PROPUESTAS SOCIOECONÓMICO.    35. 
5.1.3 PROPUESTAS ESTRUCTURA URBANA.   36. 

 
ÍNDICE

~ IIUgeeR -
'''''''!llriO' ' 



 5

5.2 IMAGEN URBANA VOLUMETRIA.     38. 
5.3 ACCIONES ESPECIFICAS.      39. 
5.4 PROPUESTAS URBANAS DE EQUIPAMIENTO.   42. 

5.4.1 ELECCION DE TEMA ARQUITECTÓNICO.   43. 

6. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.    44. 
6.1 DEFINICIÓN MERCADO.      45. 
6.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS     45. 

6.2.1 MERCADO EN EL MUNDO.     45. 
6.2.2 MERCADO EN LA CULTURA MEXICANA.   45. 

6.3 CLASIFICACION DE MERCADOS.     47. 
6.4 CONCEPTOS BÁSICOS.      48. 
6.5 NORMATIVIDAD PARA MERCADOS.    49. 

6.5.1 NORMAS DE SEDESOL.      49. 
6.5.2 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DF.  49. 
6.5.3 NORMAS DE COABASTO.     50. 
6.5.4 Normas técnicas Grupo BANOBRAS    52. 

6.6 EDIFICIOS ANÁLOGOS.      53. 
6.6.1 PLAZA ROLDÁN MANZANARES.    53. 
6.6.2 PINO SUÁREZ.       53. 
6.6.3 SAN JUAN DE LOS LAGOS.     54. 
6.6.4 SAN CIPRIÁN.       54. 
6.6.5 COMPARATIVO.       55. 

7. EL SITIO.        56. 
7.1 UBICACIÓN.        57. 

7.1.1 EL TERRENO.       58. 
7.2 CARACTERÍSTICAS.      58. 
7.3 VISUAL.        59. 

8. MERCADO INDUSTRIAL.      60. 
8.1 CONCEPTO.        61. 
8.2 PARTIDO ARQUITECTÓNICO.     62. 
8.3 ZONIFICACIÓN.       62. 

8.3.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO.    63. 
8.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO.     63. 

8.4.1 PROGRAMA DE NECESIDADES.    63. 
8.4.2 CARACTERÍSTICAS ESPACIALES.    64. 

8.5 PROYECTO ARQUITECTÓNICO.     67. 
 

 
ÍNDICE

~ IIUgeeR -
'''''''!llriO' ' 



 6

9. MEMORIAS.        114. 
9.1 MEMORIA DESCRIPTIVA.      115. 
9.2 MEMORIAS TECNICAS.      117. 

9.2.1 CÁLCULO ESTRUCTURAL.     117. 
9.2.2 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.    130. 
9.2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.     131. 
9.2.4 INSTALACIÓN RED INALÁMBRICA.    133. 

9.3 COSTOS Y FINANCIAMIENTO.     135. 
9.3.1 ESTRATEGIA FINANCIERA.     135. 
9.3.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS.    136. 
9.3.3 PRESUPUESTO.       137. 

10. CONCLUSIONES.       140. 
11. BIBLIOGRAFÍA.       143. 
AGRADECIMIENTOS.       145. 
 
 

 
ÍNDICE

~ IIUgeeR -
'''''''!llriO' ' 



 

INTRODUCCION

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayor parte de las cosas necesitan de un proceso  
 evolutivo, para convertirse, en lo que en el presente  

son su forma y esencia;  
por lo cual suelen originarse a partir  

de un CONCEPTO. 
 La Arquitectura no es la excepción. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio y el 
proceso de transformación económica, política y social que se presenta actualmente, hacen 
necesaria la realización de Programas o Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 

Lo cual quiere decir, que la Ciudad de México, como casi todo el país; ha sufrido un 
crecimiento desmesurado y desordenado; generando a su paso un deterioro sistemático de su 
medio ambiente. 

Así pues, aún cuando existen Planes de Desarrollo Urbano; los lineamientos que lo rigen 
resultan ser muy generales, y sin la debida profundidad acorde a la zona correspondiente. Para tal 
efecto se hace necesaria la planeación a niveles mas considerables, donde la efectividad en el 
estudio y la aplicación de las políticas es mayor. 

Es así como surge la idea de crear Planes Parciales de Desarrollo Urbano, tomando como 
base las nuevas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

De tal forma que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztacalco identifica a 
Granjas México como una zona estratégica para su atención inmediata debido al riesgo industrial, 
por vehículos que transportan sustancias químicas de distintas clases, por lo que establece la 
necesidad de elaborar el programa parcial de desarrollo urbano para la zona en que se ubica la 
terminal Satélite Oriente de PEMEX. De igual forma, menciona que debe procurarse un entorno 
físico espacial de usos de suelo y vialidades, que permitan aprovechar la accesibilidad con la que 
se cuenta, para incrementar la actividad económica, mejorar la circulación de mercancías y elevar 
el nivel de vida de sus pobladores. 

 
1.2  MARCO TEÓRICO. 

 
El tratadista romano Vitrubio fijó en el siglo I a.C. las tres condiciones básicas de la 

arquitectura: Firmitas, Utilitas, Venustas (resistencia, funcionalidad y belleza). La arquitectura se ha 
materializado según diferentes estilos a lo largo de la historia: gótico, barroco y neoclásico, entre 
otros. También se puede clasificar de acuerdo a un estilo más o menos homogéneo, asociado a 
una cultura o periodo histórico determinado: arquitectura griega, romana, egipcia. El estilo 
arquitectónico refleja unos determinados valores o necesidades sociales, independientemente de 
la obra que se construya (casas, fábricas, hoteles, aeropuertos o iglesias). En cualquier caso, la 
arquitectura no depende sólo del gusto o de los cánones estéticos, sino que tiene en cuenta una 
serie de cuestiones prácticas, estrechamente relacionadas entre sí: la elección de los materiales y 
su puesta en obra, la antropometría, la disposición estructural de las cargas y el precepto 
fundamental del uso al que esté destinado el edificio. 

 
Sin embargo hoy día, la Arquitectura pasa de ser un estilo puro a un estilo híbrido donde los 

cánones de las grandes escuelas no son respetados pulcramente y se toma una mezcolanza con 
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valores a conveniencia del arquitecto. En este sentido las tendencias que enmarcan los preceptos 
a tomar en cuenta son: 

La arquitectura funcionalista de Ludwig Mies Van der Rohe que se caracteriza por una 
sencillez esencialista y por la sinceridad expresiva de sus elementos estructurales —el clásico 
utilitas vitrubiano la función por encima de cualquier consideración meramente estética—. Su 
influencia se podría resumir en una frase que él mismo dictó, y se ha convertido en el paradigma 
ideológico de la arquitectura del movimiento moderno: "menos es más". Su obra se destaca por la 
composición rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, pero su 
poética radica en la sutil maestría de las proporciones y en la elegancia exquisita de los materiales, 
rematados siempre con gran precisión. 

El brutalismo de Le Corbusier quien definió la arquitectura como "el juego correcto y magnífico 
de los volúmenes bajo la luz", fundamentada en la utilización lógica de los nuevos materiales: 
hormigón armado, vidrio plano en grandes dimensiones y otros productos industriales. 

O Frank Lloyd Wright quien acuñó el término de arquitectura orgánica, entendiendo por 
orgánica toda aquella que imita, se adapta y es apropiada para la naturaleza; de esta manera, una 
edificación podría tener sistemas paralelos al de una planta con raíces, tallo, hojas, etc. 

 
1.3 METODOLOGÍA. 

 
Método científico, método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 
planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

En el método científico la observación consiste en el estudio de un fenómeno que se produce 
en sus condiciones naturales. A partir de la observación surge el planteamiento del problema que 
se va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la que se intenta 
extraer una consecuencia. Es importante no considerar una hipótesis como totalmente cierta. 

La experimentación consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido generalmente en un 
laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo 
aquellas variables que puedan influir en él. Los resultados pueden describirse mediante tablas, 
gráficos y ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan encontrar 
relaciones entre ellos que confirmen o no las hipótesis emitidas. 

Una hipótesis confirmada se puede transformar en una ley científica, y al estudiar un conjunto 
de leyes se pueden hallar algunas regularidades entre ellas que den lugar a una teoría. Mediante 
la inducción se obtiene una ley a partir de las observaciones y medidas de los fenómenos 
naturales, y mediante la deducción se obtienen consecuencias lógicas de una teoría. 

También podríamos valernos de términos como la dialéctica. 
La Dialéctica, en filosofía, es el método que investiga la naturaleza de la verdad mediante el 

análisis crítico de conceptos e hipótesis. Platón, declara que el estudio de la verdad es a través de 
la discusión en forma de preguntas y respuestas. Aristóteles, entiende la dialéctica como la 
búsqueda de la base filosófica de la ciencia, y utiliza a menudo el término como sinónimo de 
ciencia de la lógica. 
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El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel aplica el término dialéctica a su sistema 
filosófico. Pensaba que la evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es 
decir, un concepto se enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un tercero, 
la síntesis. La síntesis se encuentra más cargada de verdad que los dos anteriores opuestos.  

Partenon en Grecia 

El filósofo alemán Karl Marx aplicaba el concepto de dialéctica a los procesos sociales y 
económicos. El llamado materialismo dialéctico de Marx, afirma que las ideas sólo son el resultado 
del determinismo de las condiciones materiales dadas. 

De tal forma que éstas serían las bases sobre las cuales descansarían las directrices que rigen 
el sentido de esta tesis. Así como el desarrollo y la aplicación del método científico. 
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2. ANTECEDENTES. 
 

2.1 CIUDAD DE MÉXICO. 
 

El 18 de noviembre de 1824 el Congreso señaló a la Ciudad de México como sede oficial de 
los poderes de la nación y le asignó al Distrito, que desde entonces se llama Federal, la superficie 
comprendida en un círculo de dos leguas de radio (8,800 metros), con centro en la plaza mayor. 

En la Ley Orgánica vigente, publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1978, se 
reitera que los límites del Distrito Federal y se indica que el Distrito Federal se divide en 16 
delegaciones. 

• Geografía de la Ciudad de México 
LOCALIZACION Y LIMITES 

La Cuenca de México se localiza en el extremo sur del Altiplano, sobre el paralelo 19° de 
latitud norte. Del área total el 40 por ciento es llano y el 60 por ciento accidentado. La elevación de 
la parte plana es en promedio de 2,250 metros sobre el nivel del mar.  

• EXTENSION TERRITORIAL 
El Distrito Federal tiene una superficie de 1,489.86 kilómetros cuadrados, mismos que 

representan el 0.1 por ciento de la extensión correspondiente al país. De la totalidad del territorio, 
el 50.4 por ciento es urbano y el 49.6 por ciento es rural o de reserva ecológica; tiene una altitud 
mínima de 2,235 metros sobre el nivel del mar y máxima de 3,960 metros. 

• Antecedentes históricos de la Ciudad de México 
• ÉPOCA PREHISPÁNICA. 
Los Aztecas se establecieron en un islote dentro del señorío tepaneca de Azcapotzalco. Los 

mexicas con el tiempo hicieron alianzas políticas hasta lograr imponerse. México-Tenochtitlán 
encabezó una nueva triple alianza junto con Texcoco y Tacuba, la cual extendió su poderío, 
gracias a las guerras de expansión; desde la costa del Golfo hasta el Pacífico y rumbo al sur hasta 
el Soconusco.  

La ciudad se conforma a partir de su centro religioso, donde se encuentran el Templo Mayor y 
hasta más de setenta templos, todos ellos construidos con acabados de madera y prodigiosamente 
decorados con pinturas multicolores. La ciudad se expandió ganándole terreno al lago que la 
rodeaba. Ella estaba cruzada por canales y se transitaba por medio de canoas, tenía un acueducto 
el cual les surtía de agua potable desde Chapultepec. Su sistema de cultivo estaba constituido por 
chinampas. México-Tenochtitlán se convirtió en un importante centro de comercio, con abundancia 
de productos de diversas regiones. 

Esta etapa de la historia de México concluye con la caída del imperio de Moctezuma 
Xocoyotzin ante los conquistadores españoles aliados a enemigos indígenas del imperio mexica.  

• ÉPOCA COLONIAL 
A la llegada de los españoles México-Tenochtitlán era una isla; tuvieron muchas dificultades 

para adaptarse. Entonces los españoles emprendieron la sistemática desecación del lago. Sin 
embargo, todavía por mucho tiempo después de su llegada seguían existiendo algunos canales 
que la cruzaban y que servían para el transporte de los productos del campo que la abastecían.  
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La ciudad alcanza hacia finales del siglo XVIII su máximo tamaño. Con 150 mil habitantes era 
una de las más grandes del continente americano. 

 

Centro de la capital Mexicana plena Época Colonial. 

Conserva su diseño original: sus calles trazadas en forma de tablero de ajedrez o damero con 
un centro delimitado con una plaza, rodeada ésta por los edificios donde se asentaron las 
principales instituciones que gobernaban a la ciudad y al conjunto del territorio novohispano: el 
patio virreinal, la catedral, el cabildo y el Parián. 

Paulatinamente, a lo largo del periodo colonial se promueven muy diversas actividades 
artísticas, tales como: arquitectura, escultura y pintura. Asimismo, la poesía, el teatro y las 
actividades científicas como la geografía y cartografía adquieren un fuerte impulso. 

En la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad sufrió el impacto de las ideas reformadoras de la 
ilustración. Se propusieron entonces nuevas disposiciones que promovían la limpieza, el 
empedrado y la iluminación de sus calles más céntricas, además de impulsar la reorganización de 
la policía y la introducción de un nuevo estilo arquitectónico: el neoclásico, que hará que cambien 
las fachadas y edificios de estilo barroco.  

• SIGLO XIX 
Con la independencia se da la desaparición formal de un régimen social y jurídico establecido 

por diferencias étnicas. La lucha de los liberales en contra de la iglesia tuvo consecuencias directas 
y Notables para la ciudad. Con el triunfo liberal las vastas propiedades urbanas de la iglesia 
pasaron a manos privadas y públicas. Entonces la vida urbana sufrió cambios significativos: se 
destruyeron conventos, se vendieron terrenos eclesiásticos, se abrieron calles y avenidas, el uso 
de edificios con fines religiosos se cambió por bibliotecas y colegios  

En la última mitad del siglo XIX la ciudad de un salto duplicó su población y alcanzó cerca del 
medio millón de habitantes. Esto se debió a la disminución de las defunciones y al aumento de los 
flujos migratorios de la población rural 

Se dio así una creciente demanda de vivienda, lo que provocó que la ciudad desbordara su 
antigua traza. El área urbana que a mediados del siglo XIX ocupaba 8.5 km2 se quintuplicó y 
cubrió en 1910 una superficie de 40.5 km2. La ciudad, con la creación de nuevas colonias, se 
extendió y absorbió parte de los municipios aledaños como Azcapotzalco, Tacuba y Tacubaya.  

El imperio de Maximiliano dejó su impronta en la traza urbana: la calzada de Reforma. Se 
ubicaron sobre este eje los nuevos y lujosos fraccionamientos de la elite porfiriana. Sin embargo, 
ésta conservó su centro como núcleo político, símbolo del poder centralizado. 

Hacia el norte y el poniente, se crean nuevos fraccionamientos o colonias que carecen de 
servicios, absorben mayor población y son habitados por los de más bajos ingresos, la más 
significativa de ellas fue la Guerrero. Al surponiente, en cambio, se asientan los grupos de altos 
ingresos, en colonias como la Juárez y la Roma. La arquitectura cambió sustancialmente, el diseño 
se guió por el eclecticismo, una mezcla de estilos que da lugar al neogótico, neorrenacimiento y 
otros; además la técnica de la construcción se renovó incorporando materiales como el hierro y el 
concreto.  

El uso del suelo en el centro de la ciudad se consolidó, desplazando a los habitantes, y a las 
actividades productivas. El comercio en gran escala se arraigó y se construyeron edificios de varios 
pisos para grandes almacenes con nuevos sistemas de ventas: Liverpool, Palacio de Hierro.  
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• SIGLO XX 
La ciudad acelera su ritmo de vida e incorpora el automóvil como medio de transporte. La 

población que tradicionalmente había vivido en la parte central se traslada definitivamente hacia 
nuevos fraccionamientos que surgen por todos rumbos. De esta manera, la ciudad se multiplica en 
otros centros urbanos que crean sus propios núcleos de servicio y comercio. 

La ciudad hacia los años 60’s alcanza plenamente a los municipios del Estado de México, ya 
para los 90’s 17 de estos municipios albergan a cerca de la mitad del total de la Zona 
Metropolitana, lo que la convierte en una de las más grandes del mundo.  

 
2.2 DELEGACIÓN IZTACALCO. 

 
• ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Iztacalco significa en náhuatl "En la casa de la sal", o sea donde se recoge o se produce. 
Durante la época prehispánica, Iztacalco fue un islote rodeado por las aguas del lago de Texcoco. 
Cuando aún no fundaban su ciudad, los mexicas estuvieron de paso por este sitio y seguramente 
se proveyeron de sal, la cual obtenían evaporando el agua. Más tarde, un pequeño grupo se 
dedicó en esa zona a producir frutas y legumbres para el consumo de los habitantes de 
Tenochtitlan.  

DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
1. Álvaro Obregón  9. Iztapalapa 
2. Azcapotzalco   10. Magdalena Contreras 
3. Benito Juárez   11. Miguel Hidalgo 
4. Coyoacán   12. Milpa Alta 
5. Cuajimalpa de Morelos  13. Tláhuac 
6. Cuauhtémoc   14. Tlalpan 
7. Gustavo A. Madero  15. Venustiano Carranza 
8. Iztacalco   16. Xochimilco 

 

En los siguientes siglos, el poblado se desarrolló muy poco, principalmente por que se 
encontraba en terrenos inundados por el lago. A fines del siglo XIX éstos y otros asentamientos ya 
constituían la municipalidad de Iztacalco, dependiente de la prefectura de Tlalpan. La población del 
municipio era apenas de 2,800 habitantes.  

La mayoría de las localidades que conformaban la municipalidad de Iztacalco se hallaban 
rodeadas de chinampas. Se comunicaban entre sí por el canal principal, llamado de la Viga o de 
Xochimilco, el cual unía al lago de este  nombre, con el de Texcoco, pasando por el extremo 
sureste de la Ciudad de México. Cada chinampa estaba sembrada de legumbres y flores, y en uno 
de sus extremos se levantaba la choza de su propietario. Iztacalco y Santa Anita, situados en la 
orilla del canal principal, fueron hasta 1940 uno de los paseos preferidos por los vecinos de la 
capital. A una y otra banda del canal sólo había llanuras, roturadas por apantles. Las viviendas, 
que aparecían dispersas, eran jacales de carrizo o adobe y muy pocas casas había de cal y piedra.  

El canal de la Viga, también llamado Nacional, empezó a cegarse en los años treinta del 
presente siglo y sobre lo que fue su trazo se construyó una calzada. A ambos lados de esta vía se 
fraccionaron los terrenos ya desecados y se fueron formando colonias populares, como la Cruz, 
Pantitlán y Granjas México, donde se asentaron buena parte de los trabajadores de las industrias 
que habían surgido.  

Nacida en terrenos que le fueron ganados al lago y con una vida moderna de apenas 49 años.  
• LOCALIZACIÓN 

Situada al oriente del Distrito Federal, colinda al norte con las Delegaciones Venustiano 
Carranza y Cuauhtémoc, al poniente con la Benito Juárez, al sur con Iztapalapa y al oriente con el 
municipio de Nezahualcoyotl del Estado de México. 

 

orol-lCls~ 



 15

La Delegación Iztacalco se encuentra ubicada dentro de las siguientes coordenadas 
geográficas, al Norte 19° 25´ al Sur 19° 22´ de Latitud Norte, al Este 99° 03´, al Oeste 99° 08´ de 
Longitud Oeste.  DELEGACION IZTACALCO 

La Delegación de Iztacalco con tan sólo 23.39 Km2 de superficie, representa el 1.57% de la 
superficie total del Distrito Federal, siendo la Delegación política más pequeña 

• SINTESIS 
En lo que va de este siglo, Iztacalco se ha transformado de ser un lugar de paso de canales 

hacia la gran ciudad y de agricultura en gran parte chinampera, a un espacio urbano densamente 
poblado dedicado fundamentalmente a la producción industrial.  

Actualmente, el sector manufacturero aporta el 55% del valor agregado por la economía de la 
Delegación, y ocupa al 56% de la población empleada; el sector comercio emplea al  

27% de la población y aporta el 26% del valor, y al de servicios le corresponden el 19% de 
ambos indicadores.  

En la industria manufacturera de Iztacalco, destaca la producción de muebles, telas y prendas 
de vestir, lo mismo que la producción de maquinaria y equipo y la de artes gráficas, incluyendo la 
industria editorial. 15 

A pesar de que prácticamente la Delegación no cuenta ya con reserva territorial, todavía puede 
desplegar un importante potencial industrial para aprovechar plenamente la infraestructura urbana 
y de comunicaciones con que cuenta. Así se podría utilizar mejor el espacio que actualmente 
ocupan grandes plantas industriales con sistemas tradicionales de producción, sustituyéndolas por 
empresas más intensivas, más avanzadas tecnológicamente y por tanto, con mayor productividad.  

Esta conversión industrial constituye ya una tendencia que se registra en esta Delegación. 
Grandes plantas industriales, por ejemplo la planta productora de artículos de vidrio de la empresa 
Vitro, que ocupaba un espacio de más de 60 mil metros cuadrados, trasladó sus procesos 
productivos a lugares de menor densidad urbana y ahora vende el inmueble que los industriales de 
Iztacalco pretenden adquirir para convertirlo en un parque industrial que albergue a decenas de 
pequeñas y medianas empresas de alta tecnología.  

 
2.3 DEFINICIÓN DEL ÁREA .DE ESTUDIO. 

 

GRANJAS MEXICO 

2.3.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
La zona de aplicación de la presente área de Estudio se establece sobre una superficie 

aproximada de 268.15 has, que abarca a la Colonia Granjas México (misma que da su nombre al 
Programa Parcial) y una porción de la colonia Ex-Ejido Magdalena Mixhuca, cuya población total 
hacia 1995 fue de 20,718 habitantes. Los límites para la aplicación de normas y lineamientos son: 

 
Al Norte Viaducto Miguel Alemán, que constituye al mismo tiempo el límite interdelegacional 

con la Delegación Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre el Eje 3 
Oriente Azúcar - Francisco del Paso y Troncóso, hasta el Circuito Interior Río 
Churubusco. 
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Al Noreste El trazo de la Calle Añil, que colinda con el Autódromo Hermanos Rodríguez y con 
la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en su tramo comprendido por el Circuito 
Interior - Río Churubusco y el Eje 4 Oriente Río Churubusco. 

Al Este Circuito Interior río Churubusco en su tramo comprendido por Viaducto Miguel 
Alemán y el Eje 3 Sur Añil; y por el Eje 4 Oriente Río Churubusco en el tramo 
comprendido por el Eje 3 Sur Añil y el Eje 4 Sur Thé. 

Al sur  El Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles-Thé en el tramo comprendido entre el Eje 3 
Oriente Azúcar y el Eje 4 Oriente Río Churubusco. 

Al Oeste El Eje 3 Oriente Azúcar, entre Viaducto río de la Piedad y el Eje Vial 4 Sur Plutarco 
Elías Calles-Thé. 

 
2.3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 
Granjas México, surge en los años 30 como una zona industrial al oriente de la Ciudad de 

México, comenzando su crecimiento en una zona aledaña a la calle de Azúcar, unas 6 manzanas 
hasta la calle de Brea, esto sucedió hasta el año de 1950. Durante la década de 1950 a 1960, la 
zona industrial se incrementó unas 120 has. llegando a la calle de Chicle y Río Churubusco. 
Posteriormente, en la década de los sesenta se completó el crecimiento industrial y algunas 
viviendas al sureste en la calle de Canela, e iniciándose el desarrollo de la porción oriente de la 
colonia, a un costado de Río Churubusco. 

Delegación Iztacalco en los 70’s. 

El desarrollo urbano en la zona de estudio definida anteriormente, ha tenido como elementos 
de mayor relevancia los siguientes: 

En la zona de estudio están comprendidos una serie de equipamientos que dan servicio a nivel 
regional, que son utilizados principalmente por la población de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. La puesta en operación de los mismos constituyen fechas de importancia especifica para 
la consolidación urbana de la Delegación, y en especial para la zona del Programa Parcial, siendo 
éstos: 

• 1960 Inauguración del Autódromo Hermanos Rodríguez. 
• 1968 Inauguración del Palacio de los Deportes, como parte de las instalaciones 

requeridas y construidas especialmente para la realización de los Juegos Olímpicos. 
• 1968 Inauguración de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias 

Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. 
• La apertura de estos equipamientos, estableció la necesidad de definir una estructura 

vial que permitiera vincular de forma ágil a esta zona con el resto de la entidad, por lo 
que se reconocen como parte fundamental de la estructura vial de la Delegación y del 
Distrito Federal las vialidades: 

• Circuito Interior.  Que en su tramo dentro de la Delegación se denomina Río 
Churubusco. 

Ejes Viales: EJE 4 Sur (Plutarco Elías Calles -Thé), EJE 3 Sur (Calle Añil), EJE 3 Oriente (Calle 
Azúcar), EJE 4 Oriente (Río Churubusco). 
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Como resultado de la explosión demográfica, y los pasos agigantados de la 

tecnología; (en nuestra ciudad al menos)  la traza urbana a desembocado en un 

crecimiento desmesurado y caótico. Tal es el caso de las industrias, que son 

engullidas por la misma mancha urbana. 
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3. GRANJAS MÉXICO. 
 
Conforme al análisis del crecimiento y desarrollo del área metropolitana del DF, se considera 

que la Cd. de México se encuentra en una fase de transición de metrópolis con alta segregación, a 
una fase de surgimiento y consolidación de una corona regional megalopolitana.  

El área de estudio se define como estratégica en materia de desarrollo urbano, dado que en 
ella se concentra un alto porcentaje de las actividades económicas (manufactureras y 
comerciales), que en permitieron concentrar el 4.73% de las actividades económicas del DF, 
ocupando a un personal total de 81,803 habitantes. 

Asimismo, destaca la localización de la Terminal Satélite de Recibo, Almacenamiento y 
Distribución de PEMEX - Refinación que establece un rango de servicio de nivel metropolitano.  

Plano de Zonificación para tipo de Suelo, según Reglamento 
de construcciones para DF. 

 
3.1 MEDIO FÍSICO NATURAL. 

 
La zona de estudio se encuentra totalmente urbanizada, su crecimiento y desarrollo se 

manifestó de manera semejante al experimentado por la Ciudad de México. 
Su localización geográfica de la zona presenta las siguientes coordenadas geográficas: 19° 24' 

latitud norte y 99° 97' de longitud oeste y a una altitud media de 2,234 metros sobre el nivel del 
mar. La morfología presenta una superficie plana con pendientes menores al 5%, no registrando 
accidentes topográficos. 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 
• Geología. 
La composición del suelo está integrada por rocas volcánicas y sedimentarias, como arenisca, 

limolita, lutitas, conglomeradas, caliza. yeso y toba volcánica. No se registran fallas geológicas, ni 
fracturas en la zona. 

• Edafología. 
El tipo de suelo predominante corresponde con el Feozem háplico. con una capa superficial 

rica en materia orgánica y nutrientes. 
El origen lacustre de los terrenos pertenecientes al antiguo lago de Texcoco, provoca que la 

consolidación del terreno presente características de baja resistencia. La limitada capacidad de 
carga a influido en la configuración de las construcciones, que han mantenido un perfil horizontal 
con determinados edificios que han sido la excepción, los cuales han requerido estudios 
particulares de mecánica de suelos. 

El Reglamento de Construcciones para el DF, determina lineamientos concretos para reducir y 
minimizar el nivel de riesgo por sismos, por ello el área de estudio, al establecerse en la Zona I 
Lacustre, debe mostrar un seguimiento minucioso, para reducir al máximo el riesgo sísmico. 

• Climatología. 
El clima en la zona está clasificado como templado subhúmedo con lluvias en la época de 

verano. La temperatura media anual es de 16.1°C con temperaturas máximas en Mayo y en Junio, 
con una temperatura máxima promedio de 24°C y una temperatura mínima que oscila entre 2°C y 
7°C. 
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3.1.2 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 
La zona de Granjas México hay una afectación al medio ambiente y ha sido determinada 

acorde a sus diversas fuentes: 
• Aire 
Fuentes Fijas. Existen industrias maquiladoras de ropa, autopartes y equipo electrónico, que 

generan polvos, humos y vapores contaminantes que disipan en el medio ambiente como parte de 
su proceso de producción industrial. 

Fuentes móviles. Por contar con diversos equipamientos con rango de servicio regional o 
metropolitano (Hospital del IMSS,.. Palacio de los Deportes, S.H.C.P. y del I.P.N.), así como 
arterias viales, con nivel de servicio metropolitano (Churubusco, Plutarco Elías, Circuito Interior - 
Viaducto, Eje 3 Oriente y Eje 3 Sur ), concentra una sobresaturación de su estructura vial que 
intensifican el tránsito vehicular y la emisión de humos y gases contaminantes en el ambiente. 

• Agua. 
En uso industrial no muestra grado de contaminación alguno, ya que las aguas residuales de 

las industrias ahí establecidas se depuran en la planta de tratamiento de "Ciudad Deportiva", lo 
que permite su reutilización a través de un doble sistema de drenaje. Lo que concierne a las aguas 
en comercios, servicios y áreas de vivienda, son tratadas también debido a que la planta de 
tratamiento se encuentra vinculada al colector Río Churubusco. 

Asimismo, debido a la posibilidad de que algunas industrias puedan descargar fluidos al 
drenaje local, o se derrame parte del producto transportado por PEMEX , se hace indispensable la 
necesidad de implementar un sistema de monitoreo minucioso y constante en la zona. 

• Suelo 
No se registra contaminación de suelo por el establecimiento de fosas sépticas o pozos de 

absorción, ya que el 100% de los establecimientos industriales, comerciales ,de servicio y vivienda 
se encuentran conectados al drenaje público. 

La contaminación por residuos sólidos, se genera diariamente 1.67 Tons/día. y son 
depositados en la planta de selección y aprovechamiento del Bordo Poniente, apoyándose en la 
estación de transferencia "Central de Abastos" , por no existir una dentro de esta zona. También 
existen tiraderos clandestinos, en áreas como: Tiradero en la Cerrada de Canela y deficiente 
recolección sobre el Eje 3 Oriente Azúcar, así como en la intersección de las calles de Centeno y 
Resina. 

• Ruido 
Se concentra principalmente sobre las vialidades primarias que vinculan a la Colonia Granjas 

México con su contexto urbano. En industrias, sólo se detectó una localizada en Canela No. 254. 
 

3.2 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA. 
3.2.1 DEMOGRÁFICO. 

El proceso de poblamiento en la Delg Iztacalco muestra, un crecimiento poblacional acelerado 
de 1950-1980 y definió un crecimiento neto de 536,432 habitantes (se pasó de 33,945 a 570,377 
habitantes), lo que definió una tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 6.66. 
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No obstante, entre 1980 y 1990 se reconoce un proceso de retroceso demográfico que 
significó la disminución neta de 448,322 habitantes. (entre 1990 y 1995 la TMCA registrada fue de 
-1.34%). 

La población total en el área de estudio en 1995 fue de 20,718 habitantes, que de acuerdo con 
la población en 1990 (23,937 habitantes), determinó una disminución neta de 3,219 habitantes, 
significando una TMCA negativa del 2.85%, por lo que se establece la necesidad de instrumentar 
acciones que contribuyan en el arraigo de la población que habita en el área. 

Composición de la población por sexo de Granjas México de 1990-1995 
Zona de Estudio POBLACIÓN TOTAL Hombres Mujeres 

 1990 1995   1990 1995 1990 1995

Granjas México 23,937 20,718 11,518 9,996 12.419 10.722 
Fuentes:XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, DF. Resultados Definitivos Conteo de Población y Vivienda, 1995. Sistema para la 

consulta de información censal (SCINCE95). 
• Composición de la población 
La composición de la población residente en la zona de estudio fue analizada a través de los 

grupos quinquenales de edad definidos por el INEGI. Ver gráfica . 
Composición de la población por grupos de edad, 1995 

Zona de Estudio Población 
Total 

0 – 4 años 5 – 14 años 15 – 29 
años 

30 – 64 
años 

65 años y 
más 

Granjas México 20,718 1,924 3,837 9,250 4,561 1,146 
% 100.00      9.29 18.52 44.65 22.01 5.53

Fuente: INEGI, Conteo 95 de Población y Vivienda. Sistema para la consulta de información Censal (SCINCE95).  
De acuerdo con la dinámica presentada se deduce que: Pirámide de edades    

Fuente. Plan Parcial de Desarrollo Urbano para  la colonia Granjas 
México. 

• La población en el área de estudio mostró una reducción real de 3,219 habitantes, lo cual 
significó una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) del -2.85. 

• La dinámica antes descrita permite observar el decrecimiento porcentual de la población 
entre O a 14 años, así como de 30 años y más, por lo que el grupo entre 15 y 29 años incrementó 
su participación porcentual del 41.00% al 44.65% en Granjas México. 

• Movilidad de la población 
De acuerdo con el Censo, el 78.5% de la población residente en la zona refirió haber nacido 

en la Delegación, lo que significa que aprox 1c/ 5 habitantes no es originario. 

Indicador de la movilidad de la población en Granjas México 1990 
Zona de 
Estudio 

Población 
Total 

Nacidos en la 
Delegación 

Nacidos Fuera De 
la Delegación 

Población de 5 Años y 
más. Residentes en la 

Delegación en 1985 

Población de 5 Años y 
más. Residente Fuera de 

la Delegación en 1985 
Granjas 
México 23,937   18,792 5,108 20,554 681 

%      78.5 21.5 85.8 2.9
No incluye a la población que no precisó información.  
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3.2.2 ECONÓMICO. 
La población económicamente activa (PEA) en 1990 es 36.6% de la población total de la zona 

de estudio, es decir, que por cada 10 habitantes más de 3 realizaban alguna actividad económica. 
Conforme a la división por sectores económicos se observa que para 1990, el sector 

predominante fue el terciario abarcando el 65.2%, posteriormente el sector secundario con un 
35%. 

El 80.6% de la fuerza laboral son empleados u obreros y el restante 19% son sus propios 
patrones, es decir trabajan por cuenta propia. 

En lo que se refiere a las actividades económicas que se desarrollan dentro de la zona de 
estudio se observa que, la actividad más importante conforme al número total de unidades 
económicas censadas en 1993 fueron el comercio 52.03% y los servicios 34.37% respectivamente. 
En tanto que, la actividad que generó más empleos fue la actividad manufacturera la cual 
concentró al 55.53% (45,425 empleos). 

En cuanto a la generación de empleos, durante 1988-1993 existió un crecimiento del 3.95%, 
sin embargo, dentro de las actividades de los servicios, este índice fue del 10.87%, en tanto que 
para la actividad manufacturera fue del 1.98%. 

También, se observa que la actividad manufacturera ha incrementado en número las unidades 
económicas y reducido gradualmente el número de empleos, lo que significa la introducción de 
tecnología y mejoras a las instalaciones existentes. Diferenciación de unidades económicas 

manufactureras por Subsector 
SUBSECTOR. U 

31   Productos Alimenticios, Bebidas y 
Tabaco 

32   Textiles, Prendas de Vestir e Industria 
del Cuero 

33   Industrias de la Madera, y Productos 
de Madera. Incluye Muebles  

34   Papel y Productos de Papel, Imprentas 
y Editoriales 

35   Sustancias Químicas, Productos 
derivados del Petróleo y del Carbón, de 

Hule y Plástico 
36   Productos Minerales No Metálicos. 
Excluye los derivados del Petróleo y el 

Carbón 
37   Industrias Metálicas Básicas 

38   Productos Metálicos, Maquinaria y 
Equipo. Incluye Instrumentos Quirúrgicos y 

de Precisión 
39   Otras Industrias Manufactureras  

TOTAL  

12 
 
27 
 
7 
 
5 
 
30 
 
 
8 
 
 
2 
59 
 
 
1 
151

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 1999. / 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

Actividades económicas. En Granjas México, 1994 

Zona estudio 
Unidad 

Económica 
Manufact. 

Unidad 
Económica 
Comercio y 
Servicios 

No. de predios 
industriales 

Personal 
ocupado en 

Industria 

Personal 
ocupado 

Comercio y 
Servicios 

Sup. de 
Industria en 

Has. 

Granjas México 340 723 475 19,009 5,216 89.08 
Fuente: XIV Censo industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, 1994. INEGI. 

De forma específica, la SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico) tiene registradas 183 
Unidades Económicas de las cuales 151 son industrias manufactureras, 14 centros prestadores de 
servicios y 3 unidades con actividades comerciales (no se cuenta con la referencia de actividad 
que desarrollan 15 unidades económicas). 

En lo que concierne a las actividades manufactureras; cabe destacar que el universo 
registrado muestra la siguiente distribución por subsector .ver tabla anexada. 

 
3.2.3 SOCIAL. 

 
En el área de estudio, debido a su conformación y sus características, se observa la existencia 

de grupos que cohabitan en él, sin que se registre una estructura vecinal organizada. Se reconoce 
una organización de carácter manufacturero, como consecuencia de la alta actividad industrial 
existente en la zona (Asociación de Industriales de Iztacalco, A.C.). 

La potencialidad de acción de los grupos de vecinos dependerá de la capacidad de 
organización y de reconocimiento, existe la posibilidad de una organización emergente para 
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afrontar los problemas que puedan suscitarse, tal es el caso de los comerciantes con puestos 
semifijos instalados sobre el derecho de vía de las vialidades; o la seguridad pública. etc. 

 
3.3 ESTRUCTURA URBANA. 

 
La zona de estudio se encuentra conformada en cinco zonas: 
• Zona concentradora de equipamiento e industria. Delimitada por Viaducto , Churubusco, Añil 

y el Eje 3 Azúcar, cuenta con lotes mayores a 500m2 hasta 100,000m2, donde se concentran 
equipamientos (Hospital IMSS, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y el 
Palacio de los Deportes), e inmuebles con giros industriales (PEMEX-Refinación) y construcciones 
promedio de 4 niveles. 

• Zona concentradora de industria con vivienda dispersa. Delimitada por Añil, Churubusco, 
Plutarco-Thé y el Eje 3 Oriente con lotes de 400m2 hasta 4,500m2; en ella prevalece el uso 
industrial, reconociéndose una mezcla (mínima) con vivienda, comercio, servicios y equipamiento, 
y construcciones promedio de 3 niveles. 

• Zona concentradora de vivienda con industria dispersa. Delimitada por Añil, Canela. Resina, 
Plutarco y Churubusco; hay lotes de 200m2, 400m2 y hasta 5,000m2; prevalece el uso habitacional, 
aunque se reconoce la existencia de industria, comercio y servicios. Con construcciones promedio 
de 4 niveles. 

• Zona concentradora de equipamiento educativo. Delimitada por Canela, Añil, Tesoro, 
Plutarco y Resina; UPIICSA IPN, que abarca una superficie promedio de 113,542m2, y 
construcciones promedio de 4 niveles. 

• Zona de vivienda unifamiliar. Delimitada por Añil, Churubusco, Plutarco y Tesoro. cuenta con 
lotes homogéneos de 360m2 e intensidad de construcción de 2 niveles donde se establece el uso 
habitacional predominantemente. 

Mixto
1.79%

Industria
45.71%

Habitacional
24.35%

Equipamnto
22.46%

Servicios
3.28%

Baldios
0.48% Comercios

1.92%

 USOS DE SUELO Se identificaron 3 corredores urbanos con usos de comercio y servicio sobre las vialidades:• 
Eje 3 Oriente.• Churubusco.• Plutarco. También 2 corredores a nivel vecinal sobre Chicle y Resina. 

 
3.3.1 USOS DEL SUELO. 

 
El suelo definido a través de visitas en campo, lote por lote.observandose lo siguiente: 
• Vialidades y áreas verdes representa el 27.34% de la superficie total (73.28 has.). 
• Industria. abarca una superficie de 89.08 has. significa el 45.71% de la superficie total. 
• Habitacional. Con una total de 47.45 has. representa el 24.35% de la superficie total. 
• Mixto. Ocupa el 1.79% del área total, es decir 3.48 hectáreas. 
• Equipamiento. Ocupa 43.77 has. representando el 22.46% de la superficie total. Lo más 

relevante es: Palacio de los Deportes, UPIICSA (IPN). el HGZ IMSS y la DGCOH. 
• Servicios. Representa el 3.28% del territorio, (6.40 has). concentrándose casi 50%, sobre los 

corredores urbanos: Eje 3 Oriente Azúcar y Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles-Thé. 
• Comercio. El 1.92% de la zona, concentrada sobre Chicle (corredor comercial) y los 

corredores Eje 3 Oriente, Churubusco y Eje 4 Sur . 
• Baldíos. Representa el 0.39% del territorio, cubre una superficie de .076 has. 
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La problemática de mayor relevancia, está ligada a la fuerte mezcla de usos habitacionales e 
industriales, que más que representar una posición de incompatibilidad, son las consecuencias 
asociadas al funcionamiento de las actividades de carácter industrial como lo es el transporte de 
mercancías, el estacionamiento, las maniobras de carga y descarga, ruido, etc. Por lo cual la 
población local considera posible su coexistencia, mediante el establecimiento de normas y 
lineamientos específicos para el giro industrial. 

USOS DEL SUELO EN HECTARIAS. 

Hab Mixto Indus Equipto Serv Comer Baldí
os 

47.45 3.48 89.08 43.77 6.40 3.75 0.76 
No. DE PREDIOS POR USO 

1,478 113    475 25 58 40  
Fuente: INEGI XI Censo General de Población y Vivienda 1990. DF. 

Sin embargo, la normatividad actual contiene imprecisiones, tales como la tipología de las 
industrias, el lote mínimo requerido, etc., lo que ha generado inconformidad de parte del sector 
industrial; además la ignorancia de la reglamentación genera usos del suelo no autorizados. 

 
3.3.2 VIALIDAD. 

 
En toda la zona se producen obstrucciones a la circulación debido a movimientos de 

mercancía, tanto para el abasto de materiales como para la salida de los productos. Por otra parte, 
las numerosas instalaciones comerciales e industriales demandan un alto número de personas que 
cotidianamente deben desplazarse hacia sus sitios de trabajo. Así también los grandes 
equipamientos como hospital del IMSS. 

Seis vialidades de carácter regional vinculan la zona con su entorno urbano: Viaducto Miguel 
Alemán, Circuito Interior Río Churubusco, Eje 3 Sur Añil, Eje 4 Oriente Río Churubusco, Eje 4 Sur 
Plutarco Elias Calles-Thé y el Eje 3 Oriente Azúcar. Respecto a la estructura vial interna esta 
dividida en oriente y poniente. 

Sector Poniente. Eje distribuidor al interior calle de Chicle tiene una sección vial promedio de 
25.5m. La distribución interna es a través de las calles de Añil, Avena, Azafrán, Centeno y Canela, 
cuya sección promedio 12 m. 

Sector Oriente. Resina en sentido norte-sur vincula a los Ejes 3 y 4 Sur. Su sección vial 
promedio 28m. 

• Transporte Público 
Transporte de Pasajeros. El área de estudio, se caracteriza por encontrarse muy bien servida, 

ya que cuenta con los diferentes tipos de transporte público:- Sistema de Transporte Colectivo 
Metro,- Sistema de Transporte Eléctrico "Trolebús",- Sistema de Transporte Colectivo "Microbús" 
con 9 rutas., y - Sistema de Transporte Colectivo "Ex - Ruta 100". 

Viaducto Miguel Aleman. 

La problemática principal:• Deficiente calidad en el servicio y en el estado físico de las 
unidades de transporte.• Paradas de ascenso y descenso inadecuadas, falta de mobiliario urbano 
y su ubicación. 

Transporte de Carga. se divide en: Transporte para el abastecimiento de materias primas y 
salida de productos (camiones de redilas y traileres) y transporte de abastecimiento de 
combustible de la TSO PEMEX. 

• Estacionamientos 
Se registran problemas a la estructura vial por la falta de estacionamientos suficientes para 

cubrir las demandas reales de instalaciones públicas y privadas, por lo que se reconoce la 
saturación del área pública para cubrir tal función. 
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3.3.3 INFRAESTRUCTURA. 
 
La zona de estudio desde 1950, fue objeto de una paulatina e intensa incorporación de redes 

de infraestructura, y por el hecho de ser integrante en un sistema urbano complejo, está sujeto a la 
problemática que enfrenta en términos generales la Ciudad de México. 

• Infraestructura para el agua potable 
El abastecimiento de agua potable es proporcionado, a través de los tanques de 

almacenamiento de los Cerros: Peñón, de la Estrella y Dolores. El abastecimiento se realiza de 
forma asociada con pozos profundos, cuyo caudal es incorporado directamente a la red de 
distribución en la Delegación Iztacalco.  

La red primaria conformada por tubería de diámetro mayor a 51cm. La red secundaria con 
tubería cuyo diámetro es menor de 40cm. El diámetro de las tuberías que abastecen las tomas 
domiciliarias son de 12, 6 y 4 pulgadas. La presión promedio es de 0.683 kg/cm2 y se extiende en 
toda la zona. 

• Servicio de agua potable 
Actualmente se considera un servicio del 100% dentro del área de estudio, tanto de tomas 

domiciliarias, como de tomas no domiciliarias. 
La calidad del agua es variable, se debe a la contaminación por desechos sólidos y/o la 

presencia de arcillas lacustres disueltas que dan al agua una coloración que hace dudar de su 
calidad. 

La baja presión, debido a que en la red existente no dispone de plantas de rebombeo. 
El servicio intermitente que en algunas áreas, se debe a fugas de 47% de la red primaria y el 

40% del flujo total en tomas domiciliarias. Las causas comunes se deben a rupturas de tubería de 
la red secundaria y a la falta de mantenimiento general  

Vista dentro del área habitacional de la Colonia Granjas México. 

En lo que concierne al nivel de servicio la red, ha sido analizado de la sig. manera: 
• La dotación por habitante proporcionada es de 150 Its./hab./día 
• La dotación de agua a proporcionar en establecimientos comerciales es de 6 Its/m2día. 
• La dotación a proporcionar en áreas de servicios es de 20 Its./m2día. 
• La dotación a proporcionar en industrias es de 100 Its./trabajador/día. 
• La red existente en las vialidades locales que cuenta con una presión adecuada de 7 Lts/seg. 
Áreas con gasto máximo de agua potable El gasto promedio es de 5.77 Its/seg, lo que 

establece un superávit promedio en la red de 1.23 Its/seg; es decir, que la red labora al 82.43% de 
su capacidad. 

Áreas con gasto promedio. Uso mixto el gasto promedio en la sección es de 2.15 Its/seg, por 
lo que establece un superávit promedio en la red de 4.85 Its/seg; es decir, que la red labora al 
30.71% de su capacidad total. 

Áreas consumo de agua (áreas donde prevalece el uso industrial el gasto total en promedio, 
es de 1.67 Its/seg., por lo que el superávit en la red es de 5.33 Its/seg., lo que indica que la red 
actualmente presta un servicio aproximado al 23.77% de su capacidad. 

De los análisis antes desarrollados, se observa que actualmente existe dentro del área de 
aplicación, un superávit mayor a 3.5 Its/seg., por lo que la condicionante al desarrollo urbano en 
este aspecto es nula. 
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• Infraestructura para el drenaje 
La estructura de la red para el desalojo de las aguas negras esta integrado, por los drenes Río 

de la Piedad y Río Churubusco, que reciben las descargas de los colectores principales. 
Completan al sistema 3 plantas de bombeo que envían algunas descargas al Río Churubusco. 

La red primaria está compuesta por tuberías de diámetro mayor a 60 cm. En la zona de 
estudio se localizan dos colectores principales que reciben las descargas de la colonia son 
recibidas y dirigidas hacia la planta de bombeo No. 2 del Gran Canal. 

• Servicio de drenaje 
En lo que respecta a la cobertura se tiene registrado el 100. 
El sistema de drenaje al interior del área se estructura a través de los siguientes colectores: 

Azúcar () 0.76 m) Chicle () 0.76 m), Canela {) 1.07 m) Thé () 0.60 m), y el Ramal Goma () 0.76 m). 
El estado actual de la red es satisfactorio, aunque por no ser objeto de mantenimiento regular 

presenta azolvamiento, que impacta particularmente a la zona en la época de lluvias; generando 
encharcamientos. 

• Infraestructura para el agua residual tratada 
Se dispone de una red de distribución de agua tratada, cuyo aprovechamiento principal es en 

el riego de áreas verdes del conjunto de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca además de 
abastecer a las zonas industriales vecinas. 

Una parte de la red que distribuye el agua tratada a las industrias que están suscritas al 
servicio administrado por la empresa: Aguas Tratadas de Iztacalco,SA. y se emplea principalmente 
para enfriamiento de maquinaria, lavado de autos y teñido de telas, entre otros. 

• Electrificación y alumbrado público 
En lo relativo a la red de infraestructura eléctrica se encuentran instaladas redes de alta 

tensión y baja tensión. El servicio de energía eléctrica es brindado hacia acometidas domésticas y 
hacia acometidas de tipo industrial que requieren dicho servicio para realizar sus actividades de 
producción, transformación y servicios conexos. 

Se tiene registrado que el servicio doméstico cuenta con una cobertura del 100% y el 
funcionamiento del sistema es bueno, así como la calidad ofrecida y la regularidad en el servicio. 

La capacidad de servicio de la red de electrificación aún puede ampliarse tanto para el uso 
doméstico, como para el uso industrial. 

Respecto al alumbrado público, se identificó la necesidad de intensificar las acciones de 
reemplazo de luminarias, en tanto que el mantenimiento regular de las luminarias no se realiza 
provoca el deterioro de los equipos y ocasiona problemas de seguridad pública. 

 
3.3.4 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. 

Se localizan equipamientos con diferentes radios de cobertura local, Delegacional y regional, 
diferenciados en los siguientes rubros: 

• Educación. 
Se encuentran en la zona de estudio 3 escuelas a nivel preescolar, 3 a nivel primaria, 2 a nivel 

secundaria y 1 a nivel superior. 
De acuerdo al equipamiento existente, con relación a la población por atender (grupos de edad 

referidos en 1995), se ha definido la siguiente evaluación: a nivel preescolar hay un superávit de 4 

Nivel de cobertura Granjas México1995 

Nivel de 
servicio 

Población 
por atender 

(1995) 

UBS 
requerida
s por la 

norma ** 

UBS 
existente

s 

Déficit /  
Superávit 

Preescol
ar 

904 hab 
(con edades 
entre 4 y 5 
años). 

13 aulas 
en 1.5 
turnos. 

17 aulas. Superávit de 4 
aulas 

Escuela 
Primaria 

2,661 hab 
(edades de 
6 a 12 
años). 

38 aulas 
en 2 
turnos. 

26 aulas. Déficit 12 aulas 
en 2 turnos. 

Escuela 
Secunda
ria 

1,108 
habitantes 
(edades de 
13 y 15 
años). 

22 aulas 
en 1 turno 
o 11 
aulas en 
2 turnos. 

58 aulas. 

Superávit de 
36 aulas 
laborando las 
existentes u 
solo turno. 

Fuente: *      Conteo de Población y Vivienda, 1995 
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aulas; a nivel primaria existe un déficit de 12 aulas en 2 turnos; y a nivel secundaria existe un 
superávit de 36 aulas. 

• Salud y Asistencia Social. 
En la zona de estudio se localiza el Hospital General de Zona del IMSS, ubicado en la calle de 

Añil y Azúcar (Eje 3 Oriente). Es de cobertura regional (del orden de 550 mil habitantes), aunque 
sólo atiende a la población derechohabiente adscrita a la institución. 

El nivel de cobertura es del 100% para el área de estudio, integrado por 21 unidades médicas 
sumando estas 501 camas censables (Unidad Básica de Servido -UBS-). además, se reconoce la 
existencia de un módulo de asistencia médica dependiente de la Delegación, localizado en Añil. 

• Cultura y Recreación 
Este servicio es cubierto, en cuanto a instalaciones de nivel vecinal, por medio de un conjunto 

de juegos infantiles localizado sobre el Eje 4 Sur. Asimismo, este servicio es proporcionado en la 
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. 

A nivel regional, existen 3 centros donde se desarrollan actividades culturales, recreativas y/o 
comerciales: el Palacio de los Deportes, el Foro Sol y el Autódromo Hermanos Rodríguez. 

• Asistencia pública. 
Se localiza un centro familiar Juan N. Álvarez, que presta servicio de guardería de niños. 
• Comercio Mercado: 
Existe un déficit por la inexistencia de un elemento que cubra las necesidades básicas de la 

población, de acuerdo con la normatividad específica en la materia. Dentro de la zona de estudio 
se identifican dos mercados semifijos, que por localizarse a lo largo de arroyos y aceras, dificultan 
y ponen en riesgo el libre paso de peatones y vehículos. 

Es de notar la proliferación de puestos semifijos en: •área contigua al HGZ del IMSS. y a las 
oficinas del IFE y la SHCP. 

Mercado sobre ruedas: Sobre la calle de Chicle, en la acera oriente se instala los sábados. 
Entre los problemas que ocasionan los mercados Tianguis son los siguientes: 

• Falta de seguridad, por el uso de instalaciones provisionales de gas. 
• Caos vial. ya que al desarrollar todas sus actividades en la calle. 
• Uso clandestino de la energía eléctrica, con el peligro de provocar un incendio. 

Foro Sol. 

• Crean focos de infección, por no contar con las condiciones mínimas de higiene. 
• Posibilidad de poder ser asaltado en la vía pública, al momento de hacer las compras. 
También existen dos lecherías (sistema de alimentación y nutrición popular),. 
• Servicios urbanos 
La localidad cuenta con dos módulos de seguridad pública y de vigilancia, sin embargo, existe 

la necesidad de incrementar la seguridad pública en la zona.. Respecto al pavimento, es necesario 
establecer acciones de bacheo.  

• Administración pública 
Existe un centro administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuya cobertura 

se establece a nivel regional, otro equipamiento lo constituye oficinas dependientes del IFE. 
También existe un pequeño módulo de servicios dependientes de la Delegación Iztacalco en el 

cual hay un módulo de asistencia médica. Otro núcleo de servicios administrativos corresponde a 
las oficinas del Centro Delegacional Promotor del Empleo (CEDEPECA). 
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• Comunicaciones 
En la calle de Cafetal esquina con Azúcar se localiza el almacén central del Servicio Postal 

Mexicano, y sobre Río de la Piedad se ubican oficinas de TELMEX. 
• Alojamiento Turístico 
Debido a la presencia de diversos centros recreativos, deportivos, culturales y de espectáculos 

se genera gran movilidad de personas y de viajes, dicho proceso de movilidad ocasiona 
demasiados desplazamientos a otros puntos de la ciudad. 

3.3.5 VIVIENDA. 
De acuerdo con los datos proporcionados por el XI Censo General de Población y Vivienda 

1990 y el Conteo de Población y Vivienda 1995, se observa que entre 1990 y 1995 disminuyó el 
total de viviendas habitadas dentro de "Granjas México" en 176 viviendas, al pasar de 5,267 en 
1990 a 5,091 en 1995. 

Densidad habitacional en Granjas México en 1990 
Total Viv 

Hab Población Total Hab / Viv Zona de 
Estudio 

1990 1995 1990 1995 1990 1995
Granjas 
México 5,267      5,091 23,937 20,718 4.54 4.07

Fuente: INEGI XI Censo General de Población y Vivienda 1990, 
Distrito Federal. Resultados Definitivos por AGEB. 

En cuanto a la densidad promedio, se observa que entre 1990 y 1995, ésta disminuyó de 4.54 
hab/viv a 4.07 hab/viv; (0.47 hab/viv). 

En lo que respecta a las características de los materiales empleados en las viviendas el área 
mantiene un Índice de precariedad sumamente alto: el 69.15% habitacional tenía techo de lámina, 
asbesto, cartón o metal; de esta misma forma 1.80% con muros de adobe. 

Características físicas de las viviendas Granjas México 

Zona de Estudio 
Total Viviendas 

particulares 
habitadas 

Con techo de 
lámina, asbesto, 
cartón o metal 

Con paredes de 
adobe 

Con piso de 
cemento 

Con piso de 
mosaico, u otro 
Recubrimiento 

GRANJAS 
MÉXICO 5,267     3,642 95 3,573 1,669

%      100 69.15 1.80 67.84 31.69
Fuente: INEGI XI Censo General de Población y Vivienda 1990, DF 
 

Prevalece la vivienda con 2 y hasta 5 cuartos (83.94%). Respecto al número de dormitorios, el 
porcentaje de viviendas con un solo dormitorio prevalece con 48.36%. y el porcentaje con cocina 
exclusiva es de 84.34%. 

• Tipología 
Vivienda unifamiliar. Se concentra en siete puntos: a) Parte posterior de las Oficinas de la 

DGCOH; b) Área adyacente a la calle de Chicle costado poniente; c) En el costado oriente de la 
calle de Chicle; d) Polígono localizado en la porción centro, delimitada por Vainilla, Resina, Thé y 
Churubusco; e) Zona localizada en la porción oriente frente a la Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixhuca; f) Área habitacional localizada en la porción norte de la UPIICSA y delimitada por Cafetal; 
g) Zona correspondiente a Ex Ejido de Magdalena Mixhuca. 

Vivienda plurifamiliar. Dentro de la porción poniente, se distingue una concentración en la 
porción central, en tanto que para la porción oriente se concentra en su costado norte. 

Vivienda en conjunto habitacional. Se concentra en la porción oriente, delimitada por el Eje 3 
Sur, Canela, Resina, Thé y Churubusco. 

Vivienda en Vecindad. Existen 24 vecindades en una dispersión total dentro de la zona. 
Por último, la tenencia de la vivienda, muestra un índice de 36.49% de viviendas en renta, 

determinándose la vivienda propia en 49.16%. 
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En general, el estado de las viviendas presentan cierto deterioro que puede atribuirse a lo 
limitado de los recursos económicos de las familias, y a que las viviendas en renta; los propietarios 
no dan un mantenimiento regular en las viviendas. 

• Asentamientos Irregulares 
• Esquina de Azúcar y Centeno. Sobre una superficie 2,500m2, existen aproximadamente 60 

viviendas de un sólo nivel y construidas con materiales precarios. 
• Esquina de Vainilla, Avena y Goma. Sobre una superficie aproximada de 500 m2, existen 

aproximadamente 15 viviendas de un nivel construidas con materiales precarios. 
• Cafetal No. 477 entre Goma y Circuito Interior río Churubusco. Sobre una superficie de 

943.42 m2 se localizan 15 viviendas de un nivel construidas con materiales precarios. 
• Tenencia de la Tierra 
Más del 95% de los predios son propiedad privada. La fracción restante es propiedad pública; 

y pertenece al Gobierno del DF y a otras instituciones u organismos del sector público. 
 

3.4 IMAGEN URBANA. 
 
Las construcciones habitacionales no presentan un estilo arquitectónico definido, unidad de 

colores, proporciones, o de relación de vanos y macizos; por lo que la única característica en 
común es la altura que varía entre dos y tres niveles. 

En el caso de las construcciones industriales, su carácter es más claro debido a su altura 
(normalmente de un sólo nivel de entre 8 y 12 m), forma y tamaño de sus cubiertas (abovedadas), 
al predominio de macizos sobre vanos (teniéndose a veces amplias fachadas cerradas). 

La Terminal Satélite Oriente de PEMEX-Refinación cuenta con una imagen muy particular, 
debido a la forma y el tamaño de sus tanques, los cuales son visibles desde diversas áreas de la 
colonia Granjas México, especialmente desde el Eje 3 Sur y un tramo del Viaducto. 

Son muy pocos los elementos visuales relevantes en la zona, por lo que la imagen urbana es, 
en general, pobre a causa de la heterogeneidad de las formas y materiales de las construcciones; 
carece de interés debido a la monotonía en su apariencia, la combinación de los usos del suelo 
(establecimientos comerciales e industriales, bodegas y viviendas populares) e inexistencia de 
áreas homogéneas de relevancia. 

Vista de la Colonia Granjas México. 

Con relación a los puntos de referencia (hitos) o puntos de interés locales, éstos son 
sumamente escasos, siendo los principales elementos: la Terminal Satélite Oriente de Pemex-
Refinación, el hospital del IMSS, el Palacio de los Deportes; cuando se realizan eventos como 
conciertos o ferias, y la generada por el tianguis de los sábados en la calle de Centeno. 

• Espacio Público 
Destinados a ser lugares de reunión y convivencia social, son prácticamente inexistentes. Esta 

actividad se lleva a cabo en las calles de la colonia, principalmente en las cerradas y en los 
camellones circundantes sobre Plutarco y Churubusco. 

Existen algunos espacios públicos de uso limitado, como la explanada del hospital IMSS, 
empleada por las personas que acuden a esta instalación. También los espacios abiertos que 
circundan el Palacio de los Deportes, pero que están encargados y son utilizados solamente 
durante los eventos que se llevan a cabo en ese sitio.  
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3.4.1 RIESGOS Y VULNERABILIDAD. 
 
La clasificación para analizar la situación prevaleciente con relación a los riesgos naturales o 

de origen social, es la establecida por el Sistema Nacional de Protección Civil. Existen riesgos de 
tipo natural o fenómenos metereológicos y los de tipo Físico-Químico, que dependen directamente 
de las actividades productivas del hombre. 

Refinería de PEMEX. 

Riesgos Hidrometereológicos Son resultado de los asentamientos diferenciales del terreno, 
que afectan o deterioran el libre desalojo de aguas pluviales (modificaciones a las pendientes en el 
drenaje para la evacuación de descargas), así como por el azolvamiento de las alcantarillas. 

Riesgo Geológico Por ubicarse sobre la antigua zona lacustre del Valle de México (Zona I), 
muestra mayor vulnerabilidad ante movimientos sísmicos. 

Riesgos Físico – Químico Uno de los riesgos potenciales lo representan las instalaciones de la 
TSO de Recibo, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos de PEMEX-Refinación; y 
algunas instalaciones industriales, en las que se incluye: la empresa de pinturas. 

Riesgo Socio - Organizativo .Este tipo de riesgo puede ser localizado en zonas de 
equipamiento urbano que concentran gran número de personas. 

Análisis de Riesgos 
Razón Social Fuente Actividad Principal Tipo Riesgo Eventos previsibles

T.S.O. PEMEX 
REFINACION 

Fija Permanente Almacenamiento y 
comercialización de 
combustibles líquidos 

Físico-Químico 
fugas derrames 
incendio 

Probabilidad de 
incendio. 

Pinturas Diamante Fija Permanente Producción y 
almacenamiento de 
pinturas y barnices 

Físico-Químico  Probabilidad de
Incendio 

Transportación por Ducto 
Pemex 

Fija Periódica Transporte de 
combustibles líquidos 

Físico-Químico  Probabilidad de
derrames, fugas, 
incendio. 

Transporte de Pemex 
Refinación 

Móvil Constante Transporte de 
combustibles líquidos 

Físico-Químico  Probabilidad de
colisión, de 
derrames, incendio. 

Transporte de substancias 
peligrosas y/o inflamables 
Empresas Porteadoras 

Móvil Constante Transporte de sustancias 
peligrosas y/o inflamables 

Físico-Químico  Probabilidad de
colisión, derrames, 
fugas, incendio, 
explosión. 

Palacio de los Deportes Fija Ferias, Eventos, 
Conciertos, Exposiciones 

Social  Problemas durante
realización de 
eventos. 

UPIICSA I.P.N Fija Docencia Educación 
Investigación 

Social Problemas durante el 
desarrollo de 
actividades docentes,

Escuela Superior de 
Educación (ESEF) 

Fija  Docencia Educación Social Problemas durante el 
desarrollo de 
actividades docentes.
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4. SÍNTESIS. 
4.1 ESCENARIO ACTUAL. 

 
Toda zona corresponde a un entorno o contexto, de tal manera que Granjas México no es la 

excepción; como observamos en el capitulo anterior, el principal problema es el despoblamiento 
progresivo de la colonia. Esto es debido no al la falta de estudios o reglamentaciones, ni a la falta 
de planes de desarrollo, sino mas bien a la falta de ejecución de ellos. 

En segundo lugar el DF y en consecuencia la zona de estudio, están sufriendo un fenómeno 
urbano muy peculiar que consta de lo siguiente: el centro de la ciudad se esta convirtiendo en área 
o zonas de trabajo únicamente, esto quiere decir, que las zonas de uso habitacional se están 
desarrollando y concentrando en la periferia de la ciudad de México y solamente se trasladan al 
centro a cumplir con sus empleos. 

Lo anterior tiene repercusiones de alto impacto en estas zonas, se traduce en un alto índice de 
población flotante; espacios vacíos (en fines de semana, días de asueto, o en horarios fuera de 
trabajo) esto a su vez genera delincuencia; no hay un sentido de identidad o pertenencia entre los 
pocos pobladores de la zona; y así sucesivamente una serie de problemas. 

Como cada parte es en si parte del todo, los problemas que se generan aquí, son una misma 
cadena, así que uno es consecuencia y detonador del otro. 

De tal forma, también es necesario hacer notar, que la zona es predominantemente industrial, 
lo cual significa, entre otras cosas, el porque del despoblamiento, los servicios disminuidos; el 
desgaste de la infraestructura; la contaminación ambiental; la alta afluencia vial; altos índices 
delictivos; y sobre todo el riesgo latente de una catástrofe de proporciones industriales (incendios, 
explosiones, fugas de combustibles, fuga de contaminantes químico-tóxicos, etc.). 

En suma, la industria es promotora y generadora de muchos inconvenientes ambientales, 
físicos y sociales. Sin embargo, en el mundo capitalista son de vital importancia para la economía 
propia y del país entero. Así pues, se convierte en un mal necesario del cual todos dependemos de 
forma directa o indirecta, ya sea a través del producto en sí, o por la fuente de trabajo. 

Vista de calle Avena. 

 
4.2 PRONÓSTICO. 

 
De mantenerse la dinámica urbana se planea el siguiente tendencia: 

• Población  
De continuar la tendencia de crecimiento poblacional negativa iniciada en la década de los 

ochenta (-1.55) y que entre 1990 y 1995 mostró cierta estabilidad (-1.55 y -1.34, respectivamente), 
la situación futura sería: 

a) Mantener una tasa de crecimiento media anual negativa que a corto plazo será del -0.54 
(1995-2000), y que en el mediano y largo plazo se definiría en -0.25. 

b) De acuerdo con la TCMA definida, la densidad habitacional seguirá reduciéndose, 
observándose lo siguiente: 192.41 hab/ha en 1990 y 179.82 hab/ha en 1995, 139.4 hab/ha en 
2010 y 108.8 hab/ha en 2020. 
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• Evolución tendencial de la PEA  
De mantenerse la dinámica poblacional observada hasta 1995, que mostró una reducción 

porcentual de la población menor a 12 años de edad, hacia 2005 la población en posibilidad de 
trabajar llegará a representar hasta el 81.52% de la población total. 

• Crecimiento poblacional programado 
El escenario programático de población se define a partir de la estrategia demográfica de los 

ámbitos metropolitano y delegacional, por lo que se identifica un crecimiento poblacional! 
diferenciado; en un primer momento permitirá incrementar la TCMA de -0.54 a "0.22 durante el 
1995-2000; para después mantenerse con 0.41%, hasta 2010-2020. 

Crecimiento poblacional estimado 
1995 – 2000 2000 - 2010 2010 - 2020 LUGAR 

TCMA P.I.* P.F.** TCMA P.I. P.F. TCMA P.I. PF 
GRANJAS MÉXICO -022 20,718 20,491 041  20.491 21,347 0.41 21 347 22,238

Pl.     Población inicial.          P.F.     Población final 
De acuerdo a esto, se presentaran las siguientes demandas en equipamiento  

• Educación: 
Corto plazo Por observarse un decremento real de 227 habitantes (la población pasará de 

20,718 a 20,491 habitantes), se establece en Primaria un déficit de 12 aulas. 
Mediano Al incrementarse 629 para 1995, y se prevé la necesidad de: preescolar 1 aula ; 

primaria 3 aulas, secundaria 1 aula. 
Largo plazo Al incrementarse en 891 habitantes, se prevé la necesidad de : preescolar 1 aula ; 

primaria 3 aulas, secundaria 1 aula. 
• Abasto 

Una de las demandas más importantes dentro del rubro de los servicios lo constituye la falta 
de mercados públicos, que de acuerdo con la población estimada en los diferentes plazos y 
basados en las normas de equipamiento urbano de la SEDUE (1 puesto por cada 130 habitantes); 
se prevé la necesidad de contar a corto plazo con 158 puestos; en tanto que para el largo plazo 
(2020) deberá haber, en total 170 puestos, siendo recomendable el desarrollo de uno en la porción 
poniente con 100 puestos y otro en el sector oriente con 70 puestos. 

• vivienda 
Corto plazo Debido a una TCMA negativa -0.22, no se requerirán de vivienda nueva, por el 

contrario, se observará la subutilización de 57 viviendas, como consecuencia. 
Mediano plazo De cumplir con los escenarios programáticos fijados, 2000-2010 se requerirán 

153 acciones de vivienda nueva, consecuencia del incremento poblacional 856 habitantes 
Largo plazo De incrementarse en 891hab entre 2010 y 2020, el requerimiento serían 219 

viviendas, manteniendo la densidad habitacional definida hasta 1995. 
4.3 ASPIRACIONES. 

 
Acorde a la problemática de la zona esta tesis contempla las siguientes aspiraciones para 

mejorar el nivel y calidad de vida de la población: 
• Procurar un entorno físico-espacial de usos del suelo y vialidades que permita aprovechar su 

localización central para incrementar su actividad económica; mejorar la circulación de mercancías 
y personas y, elevar el nivel de bienestar entre sus pobladores. 

 
SÍNTESIS

orol-lCls~ 

----------



 33

• Concluir con la infraestructura, equipamiento y servicios faltantes para cubrir de manera 
correcta las demandas de los habitantes de la entidad. 

• Establecer los programas de mejoramiento y construcción de vivienda para satisfacer los 
requerimientos de la ciudadanía. 

• Conformar y definir un instrumento ordenador del desarrollo urbano, que determine la 
adecuada interacción de usos habitacionales e industriales, dentro de un marco de seguridad y 
desarrollo económico y social. 

• Elevar la calidad de vida de la población; se impulsará el desarrollo de áreas concentradoras 
de comercios y servicios de nivel vecinal, vinculadas a las áreas de vivienda, e incrementando la 
calidad de los servicios públicos como seguridad, alumbrado y drenaje, entre otros. 

• Revertir la tendencia de despoblamiento; que actualmente se desarrolla en -0.22, para 
alcanzar una TCMA del 0.41 hacia el año 2000 y 2020, se promueve el desarrollo de acciones de 
mejoramiento de la calidad de vida para retener a la población local, tales como el otorgar los 
satisfactores requeridos, tanto en fuentes de empleo, como nivel y calidad de los servicios 
urbanos; mientras que para promover la redensificación se establece incrementar la intensidad de 
construcción y uso habitacional sobre los corredores urbanos y el sector oriente de la zona. 

• Impulsar del desarrollo económico; se determina una zonificación clara que impulsa el 
desarrollo de actividades comerciales y de servicios a lo largo de los corredores urbanos, así como 
actividades industriales en la porción central de la colonia Granjas México (sector poniente). 

• Promoción de empleos; además de la intensificación de los usos comerciales, de servicio e 
industriales, se plantea fomentar la capacitación técnica entre la población local. 

• Mejorar la calidad ambiental; se promueve el desarrollo de acciones de rehabilitación y 
mejoramiento de camellones y áreas Jardinadas; así como la adecuación a la estructura vial, para 
reducir el nivel de contaminantes expedidos por las fuentes móviles. 

• Disminuir el potencial de los riesgos; se promueve restringir el acceso de transporte peligroso 
al interior del área habitacional, y establecer las acciones por implementar, de presentarse un 
accidente en la Terminal Satélite Oriente de PEMEX - Refinación, o sobre el trazo del poliducto 
que vincula a la TSO con San Juan Ixhutepec y Cuernavaca. 
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5. INICIATIVAS. 
5.1 PROPUESTAS. 

 
La propuesta general, busca aprovechar íntegramente las características físicas del lugar; por 

su localización estratégica, su dotación de servicios; de infraestructura; de comunicación; de 
transporte, su carácter de zona industrial con habitacional; su posición cerca del aeropuerto y de 
las carreteras regionales al oriente de la zona metropolitana. 

Se pretende convertir a esta colonia en un área donde convivan armoniosamente los usos 
industriales, servicios, equipamiento, oficinas con el habitacional. Igualmente, la creación de un 
lugar donde se puedan establecer industrias modernas, generadoras de empleo y de actividad 
económica. Donde se facilite el surgimiento de nuevas construcciones más seguras y modernas, 
que substituyan construcciones viejas y en mal estado. 

También se busca el propiciar la creación de zonas públicas urbanas, más atractivas, 
iluminadas, con mobiliario urbano de apoyo a las actividades peatonales y, en especial de 
minusválidos. Asimismo, el facilitar la circulación de vehículos particulares, de carga y transporte 
público a través y alrededor de la colonia en condiciones mejores de fluidez y seguridad. 

 
5.1.1 PROPUESTAS FÍSICO NATURAL. 

 
Creación, Rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes. 
Disminución de contaminantes a la atmósfera.: 
• Incorporación de industrias no contaminantes; se propone instalaciones con tecnología de 

punta, que reducirán considerablemente las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 
• Difusión y promoción del Programa Nacional de Auditoria Ambiental "Industria Limpia". 
• La adecuación del cruce vial entre la Avenida río Churubusco y Eje 4 Sur Plutarco, permitirá 

reducir conflictos vehiculares, que se reflejará en la disminución de emisiones contaminantes. 
 

5.1.2 PROPUESTAS SOCIOECONÓMICO. 
 
Para revertir el despoblamiento y alcanzar las metas poblacionales programadas, se propone: 
• Desarrollo social. crear satisfactores y/o requerimientos básicos, tales como servicios de 

educación, recreación y seguridad pública, fomentando el sentido de arraigo entre la población. 
• Uso de suelo Mediante su determinación, así como su intensidad de forma específica (lote 

por lote), se frenaran los altos índices especulativos lo cual ha promovido, entre otros factores, la 
sustitución del uso habitacional por comercial, de servicios y/o industriales (despoblamiento). 

• Intensificación del uso del suelo. La intensificación de los usos del suelo permitirá el 
desarrollo .de nuevos espacios para el uso habitacional, definiéndose un incremento en la oferta 
de suelo urbano en 35.06 has, mismas que se localizarán sólo en los corredores urbanos. 

• Mediante la intensificación del uso industrial se promueve; el desarrollo de acciones de 
mejoramiento y optimización de las instalaciones actuales. 
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• Empleos. Con la intensificación de los usos industriales, comerciales y de servicios en el 
área, se incrementará en forma directa el número de empleos. Igualmente, se promocionará entre 
la población la capacitación técnica. 

 
5.1.3 PROPUESTAS ESTRUCTURA URBANA. 

 
De acuerdo con lo anterior, la estructura urbana definida para Granjas México se define en 

cuatro rubros: 
a) Se establece la intensificación de construcción sobre los corredores urbanos que delimitan 

al área de estudio, donde se permitirán alturas de hasta 5 niveles para los usos Habitacional con 
comercio y con oficinas, en tanto que los usos industrial y equipamiento tendrán una intensidad de 
construcción de 3 y 5 niveles en promedio. 

b) Al interior de la colonia se propone el desarrollo de cinco núcleos vecinales, vinculados 
directamente con el área de vivienda. 

c) En el sector poniente de la colonia, se propone la consolidación de las áreas industriales, 
así como la incorporación de nuevas industrias con tecnología de punta no contaminante. 

d) En el sector oriente de la colonia se promueve específicamente el desarrollo de vivienda, 
así como de comercios y oficinas. 

• Usos del Suelo 
• Precisar la normatividad de los usos en la zona. 
• Promover el uso de oficinas y vivienda en los predios que colinden con Ejes Viales. 
• Permitir un mayor número de niveles en ciertas áreas, con el fin de facilitar acciones de 

reemplazo, crecimiento o mejoramiento industriales o servicio, que sean generadoras de empleo. 
• Promover el desarrollo de comercios y servicios en planta baja, para atender las demandas 

de la vivienda, oficinas y la industria. 
• Estructura Vial 

• Rediseño del cruce entre el Circuito Interior Churubusco y el Eje 4 Sur, se propone la 
construcción de un puente vehicular y el rediseño del entronque. 

• Adecuación de la intersección vial entre el Eje 3 Oriente con Calle Añil, Acondicionamiento de 
las esquinas que conforman dicha intersección. Sobre Azucar, la construcción de un carril para el 
ascenso y descenso de pasaje. 

• Colocación de señalamiento vial y mobiliario urbano. 
• Semaforización para la segura incorporación de vehículos, en Avena con Eje 3 Sur. 
• Para la circulación peatonal, se plantea el acondicionamiento de un paso peatonal en 

Plutarco frente a la calle de Chicle. Y en Eje 3 Sur Añil, a la altura de la calle de Avena.  
• Para personas con discapacidad física se establece la necesidad de acondicionar 

progresivamente las aceras. 
• Bacheo en los sitios  
• Servicio de Taxi seguro para contrarrestar la creciente inseguridad, consta en ubicar una 

serie de bahías, con capacidad de tres a cinco vehículos en zonas especificas. 
• Transporte de Carga normal Carga Riesgosa solo deberán realizar sus movimientos 

(traslado) sobre las Avenidas principales (laterales); y una sola ruta. 
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• Creación de Estacionamientos temporales o permanentes, cerca de los equipamientos mas 
importantes y de las zonas donde mas afluencia de automóviles halla. 

• Infraestructura 
Como se mencionó, los niveles de servicio en la infraestructura en general es apropiado, sin 

embargo, la mayor propuesta gira entorno al mantenimiento de la misma: 
• Reparación de luminarias 
• Desazolvamiento constante de coladeras y drenaje, intensificándose en época de lluvias. 
• Promover la utilización de agua tratada para riego y uso industrial, para aprovechar el 70% 

de su capacidad actualmente no utilizada. 
• Garantizar que la instalación de nuevas empresas industriales o de servicios, no sobrepasen 

el nivel de cobertura existente (agua potable, drenaje, energía eléctrica, etc.). 
• Promover el monitoreo de industrias para que cumplan con los lineamientos de impacto 

urbano y/o ambiental, tales como: definición de áreas de carga y descarga, disposición de residuos 
sólidos y líquidos, emisión de ruido, etc. 

• Equipamiento y Servicios 
Educación. En realidad lo primordial es que funcionara las propuestas para evitar el 

despoblamiento, de esta manera se podría proponer la creación de mas equipamiento educativo, 
sin embargo, la tendencia real de la población es de una TCMA negativa que de seguir así 
reflejaría que el equipamiento existente tiene un superávit. Sin embargo: 

• Dado que no es factible el desarrollo de un escuelas primaria o secundarias para el 
desarrollo de unas cuantas aulas a corto mediano y largo plazo, deberá analizarse la posibilidad de 
cubrir este déficit mediante la ampliación del servicio proporcionado por las escuelas adyacentes 

Áreas recreativas - Juegos infantiles. Actualmente se cubre con la normatividad específica, la 
cual determina 1m2/hab. (SEDUE. 1984), y la zona cuenta 1.09 m2/hab.; sin embargo, se necesita  
apoyar estas áreas, a través de la conformación de un jardín vecinal en el camellón norte del Eje 4 
Sur Plutarco, dada la escasez de espacios para este fin: se propone la adquisición y colocación de 
mobiliario urbano y de juegos infantiles que complemente los ya existentes. 

Abasto - Mercado. se propone: 
• Reubicar los "Mercados" semifijos asentados sobre la vía pública en Centeno y Cafetal. 
De acuerdo con la población estimada en el corto, mediano y largo plazo, deberá generarse el 

desarrollo de dos mercados, uno en la porción oriente (70 puestos) y, otro en la porción poniente 
(100 puestos) asimismo, proporcionar un cajón de estacionamiento por cada 9 puestos. Para tal 
objetivo es necesario que la Delegación apoye a los interesados en: 

• Conformar un organismo administrador- promotor del mercado. 
• Apoyar la obtención del terreno, prestamos crediticios, permisos, licencias, etc. 
• Desarrollar un proyecto ejecutivo. 
• Ocupación del inmueble y reubicación de comerciantes.  
Centro social popular. Se propone conformar un centro social popular en la calle de Avena, 

entre Brea y Chicle (equipamiento educativo deteriorado), que ofrezca a la población residente, así 
como a la población flotante; un espacio de esparcimiento y de desarrollo comunitario, éste deberá 
tener como área recomendable: 1,400m2 (SEDUE). 

Seguridad Pública. Se requiere incrementar la seguridad pública. 
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• Vivienda 
Para el corto, mediano y largo plazo, se deberán elaborar programas de  
• Programa de sustitución - consolidación de la vivienda. Se propone dignificar el espacio 

habitable, sustituyendo a aquellas viviendas que presentan una acumulación de desventajas; como 
elevados índices de hacinamiento y precariedad, aunado al contexto urbano de desintegración. 

• Programa de mejoramiento de la vivienda. Para abatir los altos índices de vivienda con 
materiales precarios y/o hacinamiento, deberá existir programas de préstamo para el mejoramiento 
y/o ampliación de vivienda, desarrollados por el Instituto de Vivienda del DF (INVI). 

• Promover el desarrollo de vivienda nueva a través de la substitución de inmuebles con 
deterioro y/o hacinamiento y subutilizados. 

 
5.2 IMAGEN URBANA VOLUMETRIA. 

 
Para las grandes edificaciones se propone: 
• Alturas en las fachadas a la calle no rebasen en altura dos veces el ancho total de la calle. 
• Se tendrán ventanas, vanos, etc. hacia la calle o espacios publicos, que eviten la creación de 

zonas ciegas, propicias para el vandalismo y actividades delictivas. 
• Visuales a elementos de servicio. 

Evitar visuales desde los espacios públicos, a elementos de servicio tales como: tinacos, 
tanques, tendederos, antenas, tuberías de drenaje, muros sin aplanar y otros similares. Deberán 
ser ocultados de visuales del exterior, empleando para este fin celosías, muros, entre otros. 

• Remates en azoteas. 
La terminación de los paramentos de fachadas a la calle, deberán diseñarse con elementos 

atractivos, que ayuden a mantener la escala doméstica de las calles. Podrán emplearse elementos 
ornamentales tales como: bordes en "pecho paloma", enladrillados, capiteles, celosías y otros. 

• Colores en fachadas. 
Se plantea una gama de colores permitidos para las fachadas, que facilite la individualidad de 

las edificaciones, pero también fomente la creación de un carácter de identidad. Se propone una 
gama de cremas y ocres para mínimo el 80% de superficie en la fachada exterior. 

• Detalles en fachadas. 
Se recomiendan detalles ornamentales en las fachadas, encaminadas a hacer más amables el 

impacto de las construcciones hacia el exterior, en especial las de uso industrial y/o comercial de 
grandes dimensiones, por ejemplo: enrejados, balcones, enmarcamientos de vanos, faroles, 
gárgolas, esculturas, rodapiés, jardineras, etc. 

• Lineamientos en materia de publicidad. 
En relación a la fijación, instalación, modificación, conservación, mantenimiento y reparación o 

retiro de anuncios, son los establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables. 
• Anuncios denominativos. 

Correspondiendo a la identificación propia de los giros y nombres de los locales, deberán 
cumplir con las siguientes especificaciones: 

a) Sobre bardas menores a 2.10 m sólo se autorizará el logotipo y nombre o razón social. 
b) En vidrieras y escaparates de planta baja, cortinas metálicas y muros laterales de acceso, 

sólo se podrá usar el 20% de la superficie, con el logotipo y en nombre o razón social. 
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c) Los anuncios sobre marquesinas tendrán una altura máxima de 90cm. 
d) Los anuncios adosados podrán ser máximo de 3.50m de largo y 0.80m de altura. 
e) Los anuncios pintados en puertas y escaparates tendrán una altura máxima de 45cm. 
f) Los anuncios integrados a la fachada podrán tener hasta 10.00m de largo y 1.50m de altura. 

• Anuncios de propaganda y mixtos. 
Correspondiendo a los anuncios publicitarios independientes de nombre o uso del inmueble, 

sólo podrán establecerse en : Viaducto, Plutarco, Churubusco; cuando cumplan los requisitos: 
a) Los anuncios autosoportados sólo podrán ubicarse en predios no destinados a casa 

habitación, en lotes mayores a 125.00m2. 
b) Su altura máxima será de 25.0m, y deberán tener una distancia mínima de 80.00m a otro 

anuncio del mismo tipo. 
c) Para los anuncios de azotea, si la construcción mide entre 3.00 y 12.00 m. la cartelera podrá 

tener hasta 4.50m de altura, y no podrá ubicarse en radio de 100.00m de monumentos públicos, 
parques o sitios culturales, ni sobre inmuebles de valor artístico o cultural. 

•  Espacio Público. 
En las zonas definidas Espacios Abiertos, y que comprende a áreas de uso público como: 

Parques, jardines, plazas. camellones y espacios públicos abiertos, podrán incorporar usos y/o 
actividades culturales así como aquellas que garanticen su conservación, de acuerdo con las 
siguientes especificaciones (no aplica en camellones): la superficie construida no excederá del 
2.5% de la superficie total, y la intensidad de construcción podrá representar como máximo el 5% 
de la superficie del predio. 

 
5.3 ACCIONES ESPECIFICAS. 

 
Para garantizar el desarrollo urbano, se establecieron diversas acciones para lograrlo; se les 

han priorizado (AAA - A), plazos definidos en corto, mediano y largo (C, M y L); su localización y 
participación de instituciones corresponsables para su desarrollo. 

 
 Acción Prior Pzo Ubicación Can Unidad Instit Corresp 

1 VIALIDAD 

1.1 Prohibición de estacionamientos en 
ambos lados de la calle AA C Añil, Brea, Goma y Centeno. 1 Reglamento SETRAVI 

DELEG IZTA 

1.2 Prohibición de estacionamiento en 
colindancia con el camellón central. AA   C Chicle, Resma. 1 Reglamento SETRAVI 

DELEG IZTA 

1.3 Rediseño de entronque. A C Intersección de Río Churubusco (Circuito 
lnt.) y P. Elías Calles-Thé 1  Entronque SETRAVI 

DELEG IZTA 

1.4 Rediseño de esquinas, A C Intersección Calle Añil y eje 3 Ote, 
Azúcar. 1  Estudio SETRAVI 

DELEG IZTA 

1.5 Acondicionamiento de cruces 
peatonales AA  C

Plutarco en su intersección con Privada 
de Canela, Chile y Goma. Intersección 
del Eje3 Ote. Azúcar con Añil. 
Intersección Circuito Int con Añil y Thé. 

7 

Acondiciona
miento 

Cruce para 
peatón 

SETRAVI 
DELG IZTA 

Servicios Urb. 

1.6 Colocación de Semáforos Preventivos A C 
Eje 3 Sur Añil entre Tesoro y Canela. 
Eje 3 Sur Añil en sus intersecciones con 
Avena; con Resina y con Añil. 

4  Semáforos SETRAVI 
DELEG IZTA 
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1.7 Señalización 

1.7.
1 

Colocación de señalamiento vertical y 
horizontal en esquina. A   C 

Calles de Brea, Chicle, Goma, Resina, 
Añil, Vainilla, Centeno, Brea, Trigo y 
Comino. 

30 Esquina SETRAVI 
DELEG IZTA 

1.7.
2 

Colocación de cruce peatonal y 
señalamiento vertical y horizontal. A   C 

P. Elías Calles esq. Goma, Chicle, Prív  
Canela-Thé, Añil-Azúcar, Churubusco -
Añil, Churubusco-Plutarco  

7 Cruce SETRAVI 
DELEG IZTA 

1.7.
3 

Mejoramiento y acondicionamiento vial 
mediante acciones y programas de la 
Dirección de Obras y Servicios. 

B M Área de estudio. 1 
Programa de 

obras y 
servicios 

DELG IZTAC 
Obras y 

Servicios. 
2 TRANSPORTE 

2.1 Reordenamiento de la Ruta No. 57 de 
microbuses. B   M Calle de Canela, frente a la UPIICSA del 

IPN. 1 Ruta SETRAVI 
DELG IZTACO 

2.2 Introducción de Bahías para reforzar el 
programa "Taxi Seguro". AA    C

Churubusco fuera del Palacio Deportes. 
Viaducto, afuera de! Hospital IMSS. Eje 4 
Sur y Chicle, Eje 4 Sur frente a UPIICSA.; 
Eje 3 Sur Añil, entre las Avena y Azafrán.

5 Bahía DELG IZTACO, 
SETRAVI 

2.3 Introducción de Ruta de transporte 
público al interior de la colonia. A   M Canela, Resina, Centeno y Circuito 

Interior, Río Churubusco 1 Ruta SETRAVI 
DELG IZTACO 

2.4 Paradas de transporte público de 
Pasajeros (considera Mob urbano). A   M Eje 3 Oriente Azúcar. Circuito Interior Río 

Churubusco 7 Parada SETRAVI 
DELG IZTACO 

3 INFRAESTRUCTURA 

3.1 Desazolve de Red drenaje Sanitario y 
Pluvial. AAA  C Calle Canela entre Brea y Chicle. Lateral 

Ote. De Azúcar entre Centeno y  Azafrán 
500 
150

M 
M 

DELEGACION 
IZTACALCO 

3.2 Desazolve de red de alcantarillado. AA c 

Intersección de Eje 3 Oriente; Azúcar con 
Canela. Canela entre Brea y Privada de 
Canela Esquina de Centeno y Resina. 
Hortaliza entre Anís y Thé. Esq. de 
Plutarco con Eje3 Ote., Circuito Int y Eje4 
Ote. 

900 
m Calle 

DELG IZTACO 
Servicios 
urbanos 

3.3 
Subprograma de racionalización y 
aprovechamiento del agua. Campaña 
informativa constante y permanente. 

A C Área de estudio 1 Campaña DELG ÍZTACO 
D.G.C.O.H. 

3.4 Promoción entre industrias sobre el 
uso de agua tratada. B c Industrias de la Col. Granjas México. 1 Campaña 

DELG IZTACO 
DGCOH Organ. 

Operador 
4 EQUIPAMIENTO URBANO 

4.1 Educativo 

4.1.
1 

Mejoramiento de escuelas. 
Mejoramiento de Edificios Escolares, 

B   C 
Ese. Prim. 41 1901 80 38-X017. Ese. 
Prim. M. Maza de Juárez y Ese. Sec. 
Diurna J. Mancisidor. 

3 Escuela
DELG IZTACO 

S.E.P. 

4.1.
2 

Estudios de prefactibilidad para la 
ampliación de servicios educativos 

A 
A 
A 

M 
M 
L 

Área de estudio 
3 
3 
3 

Estudio S E P 

4.2 Comercio y Abasto. 

4.2.
1 

Estudio de prefactibilidad económica, 
financiera y adquisición de predios 
para la creación de mercados públicos 
(constitución de Orga. Administrativo). 

A C Col. Granjas México.. 2 Estudio 
DELG IZTACO, 

Asoc de 
Comerciantes. 

4.2.
2 

Elaboración de ante - proyecto y 
estudios técnicos Previos. A M Col. Granjas México 2 Anteproyect

o 
DELG IZTACO, 
Asoc, Comertes 

4.2.
3 Reubicación de Mercado. A   C Col. Granjas México. 2 Mercado DELG IZTACO, 

Asoc. Comertes 
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4.3 Cultura 

4.3.
1 

Estudios de prefactibilidad para !a 
introducción de un Centro Social 
Popular en inmueble abandonado. 

A C Avena entre Brea y Chicle. 1 Estudio DELEGACION 
IZTACALCO 

5 . VIVIENDA 

5.1 
Estudio de la situación jurídica de 
predios con asentamientos irregulares, 
para su mejoramiento y consolidación.

AA  C Centeno y Azúcar. Avena / Vainilla 
/Goma. Cafetal #477. 

3 
90 

Estudio 
Vivienda 

DELG IZTACO, 
INVl Asoc. De 

Vecinos. 

5.2 

Estudio de situación jurídica de Viv. en 
vecindad, Acciones de mejoramiento 
de vecindades, previa concertación 
entre habitantes, propietarios y 
programas de vivienda institucionales. 

AA  C Área de estudio 24 Vecindad 
DELEGACION 
IZTACALCO, 

INVl.. 

5.3 

Identificación de predios con factibili-
dad al desarrollo de vivienda de interés 
social, adyacentes a los centros 
vecinales propuestos (inmuebles con 
altos índices de deterioro). 

A M y 
L Área de estudio 2 Estudio 

DELG IZTACO, 
INVl FONHAPO 
Asoc. vecinos 

6 IMAGEN URBANA 

6.1 Aplicación de normatividad relativa a 
anuncios del Programa Parcial. A c Área de estudio 1 Lote DELG IZTACO 

6.2    Reforestación. A c Camellones áreas jardinadas 200 Árbol DELG IZTACO 

6.3 Retiro de anuncio comerciales 
prohibidos, A c Área de estudio 1 Lote DELG IZTACO 

6.4 Rehabilitación de Camellón, A c Plutarco Elías Calles-Thé 2 Ha DELG IZTACO 
7 ESPACIO PUBLICO 

7.1 Construcción de centros vecinales A c 

Azafrán, entre Resina Y Añil. Canela, 
entre Azúcar y Chicle. Cafetal, entre 
Goma y Churubusco; Cafetal, entre 
Churubusco y Vainilla. Cafetal, entre 
Resina y Eje 3 Sur Añil, 

5 Centro 
vecinal DELG IZTACO 

7.2 Mobiliario urbano 

7.2. Juegos Infantiles. Adquisición e 
instalación de juegos infantiles. B c Plutarco Elías Calles-Thé. 1 Lote DELG IZTACO 

7.2.
2 

Adquisición e instalación de mesas y 
bancas. B    M Plutarco Elías Calles-thé Chicle, Resina 8 Lote DELG IZTACO

8 RIESGOS 

8.1 Restricción a la instalación de 
industrias riesgosas. AAA C Área de estudio 1 Lote DELG IZTACO 

SEMARNAP 

8.2
Ruta de transporte de carga peligrosa 

A  c 

Eje 3 Oriente Azúcar, Circuito Interior Rio 
Churubusco, Eje 4 Oriente Río 
Churubusco, Eje 3 Sur Añil, y Eje 4 Sur 
Plutarco Elías Calles-Thé. 

1 Reglamento

SETRAVI 
DELG IZTACO, 
SEMARNAP, 
INE, PEMEX. 

Difusión de sistemas de seguridad, 
mediante la elaboración de un progra-
ma de protección civil integrado por 
Industriales, habitantes y autoridades. 

A M Zona de Estudio. 1 Progr. 

DELG IZTACO 
Protección Civil 
Gps Vecinales 
y asociaciones 

8.3 Difusión de los mecanismos y 
dispositivos de seguridad, a 
implementar en caso de emergencias. A C Zona de Estudio. 1 Camp. 

DELG IZTACO 
PEMEX-Refi-

nación y Asoc. 
de industriales. 

9 SEGURIDAD  
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9.1 Incremento del Servicio de Segundad 
Pública AAA    C

Zona de estudio. Preferentemente: Eje 3 
Ote. (paradero del Metro Coyuya). 
Viaducto entre Eje 3 Sur y la Escuela de 
Adiestramiento Físico. Azafrán, entre el 
Eje3 Ote. Y Chicle. Centeno, entre Brea y 
Chicle.  Intersección de calle Centeno con 
Resina. Intersección de Vainilla con 
Goma. Paradero de la Ruta No.53. 

1 Lote

DELEGACIÓN 
IZTACALCO. 
Secretaría de 

Seguridad 
Pública. 

9.2 Promocionar el nivel de Enseñanza 
Técnica. AA     C Zona de Estudio 1 Lote DELG IZTACO

9.3 Eliminación de tiraderos clandestinos. AAA C 
Cerrada de Canela, entre Goma y 
Circuito Interior. 1  Tiradero DELG IZTACO, 

Serv. Urbanos. 

9.4 Intensificar el sistema de limpia en 
áreas especificas. AA    C Eje 3Ote. Azúcar, entre Plutarco E. 

Calles-thé y Añil. Centeno Resina 1 Lote DELG IZTACO, 
Serv. Urbanos. 

9.5 Reparación de Luminarias, AAA C 
Cafetal, entre Circuito Interior y Chicle. 
Intersección de calle Resina con Añil. 
Canela, entre Chicle y Goma. 

20  Luminaria DELG IZTACO, 
Serv. Urbanos. 

9.6    Bacheo, AAA C Avena, Azafrán, Canela y Cafetal. 750 M2 DELG IZTACO, 
Serv. Urbanos. 

9.7 Colocación de tapas en 
atarjeas. AAA    C Río Churubusco, entre Canela y Cafetal; 

y Canela, casi esquina con Goma. 3 Tapas DELG IZTACO, 
Serv. Urbanos. 

 
5.4 PROPUESTAS URBANAS DE EQUIPAMIENTO. 

 
Se proponen proyectos de inversión orientados a mejorar los niveles de vida de la población: 
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 
El objetivo es satisfacer la demanda de cajones de estacionamiento, existente en la porción 

noreste del área de estudio. Su ubicación debe ser favorable y satisfaga la demanda de 
estacionamientos generada por: la Oficina de SHCP, la Cd. Deportiva, el Autódromo, el Foro Sol y 
el Palacio de los Deportes; permitiéndole a los vecinos el libre acceso a sus predios. 

HOTEL CATEGORIA GRAN TURISMO 
El objetivo es resolver la demanda de alojamiento de hotel 5 estrellas o equivalente. Permitirá 

ofrecer una alternativa de alojamiento a aquellos visitantes, que por cuestión de negocios, 
requieran alojarse en el área inmediata al Aeropuerto (a 5min.). Otro segmento son las personas 
que vienen a eventos deportivos, culturales, exposiciones o ferias, realizadas en: el Autódromo, la 
Cd. Deportiva o el Palacio de los Deportes (a 10 min. caminando). Y por último empleados o 
funcionarios de PEMEX que radican en otras estados, y vienen a realizar alguna actividad a TSO. 

BODEGAS EN CONDOMINIO 
Bajo la óptica de impulsar y complementar la industria, se requerirá de más y mejores espacios 

para almacenar materia prima o productos generados. La idea es ofrecer un espacio cómodo y 
seguro para almacenar productos por mucho tiempo, que algunos comerciantes tienen necesidad 
de almacenar para tener cubiertos sus inventarios, lo cual les ofrece una ventaja contra la 
competencia, ya que ellos, al poder comprar mayores volúmenes de mercancía, y almacenar la 
que no estén vendiendo, se encuentran menos expuestos a los cambios en los precios de los 
productos que comercian, y pueden a su vez dar mejores precios al público, lo que redunda en 
mayores beneficios económicos. 
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CENTROS VECINALES 
Tiene como finalidad promover la interrelación de la población local, a través de la definición 

de cinco nodos al interior de las áreas habitacionales. El desarrollo de estos centros esta avalado 
por la población local, además promueve el arraigo y sentido de identidad, frenando así el proceso 
de despoblamiento y deterioro de la imagen urbana 

MERCADO PÚBLICO 
Se da como necesidad de satisfacer la demanda de este servicio y como consecuencia de la 

falta de espacios limpios y adecuados, con servicios de agua, luz y vigilancia. 
Hacia el interior de la zona de estudio, este terreno se encuentra ubicado sobre la calle de 

Azafrán, casi Esq. con Chicle, cuenta con una sup. aprox. de 2,500m2, sobre la cuál se pueden 
construir locales comerciales y de servicios. 

La razón de ser de este proyecto, aparte de los beneficios económicos que pueda generar por 
la venta o renta de los locales, está mas bien orientada a ofrecer soluciones en el corto plazo a la 
Delegación Iztacalco, de todos los problemas antes señalados y que existen de manera constante 
en la zona de estudio. 

Cabe destacar que los actuales locatarios de los mercados sobre ruedas han manifestado un 
gran interés de su parte por participar en este proyecto, y que incluso ya existe la petición ante las 
autoridades para llevarlo a cabo. Además, se contaría con un punto muy importante a favor de 
este proyecto, ya que cuenta con la aprobación de los colonos de la zona. 

 
5.4.1 ELECCIÓN DE TEMA ARQUITECTÓNICO. 

 
Como consecuencia principal de la industria, es la venta del producto final, de tal manera que 

la industria como espacio físico no es la mejor parte para exhibirse, así pues lo mas lógico es 
contar con un espacio dedicado a esta actividad. Considerando esto, el mejor proyecto que puedo 
elegir es el de MERCADO. 

Además el mercado es un equipamiento de vital importancia en cualquier zona ya que genera 
entorno a el: mas empleos; una derrama económica; servicios de primera necesidad 
(abastecerse); es un lugar público, pero sobre todo por su importancia, genera a su alrededor un 
sentido de arraigo de la población permitiendo en el caso de esta zona contrarrestar el problema 
tan fuerte de despoblamiento. 

La idea de elegir este proyecto con una mayor prioridad, -además de la necesidad de 
satisfacer la demanda real de este servicio según la normatividad correspondiente- obedece a la 
tesis de aparte de obtener los beneficios antes ya mencionados, también se puede crear bajo un 
concepto nuevo denominado MERCADO INDUSTRIAL el cual, tendrá por objetivo vender y 
exponer los productos realizados dentro de la zona de estudio Granjas México, con la posibilidad 
importante de adquirir los productos al costo (más económico) de fabricación. 

De esta forma los beneficios obtenidos por la creación de este mercado industrial serán de una 
cantidad considerable, sin mencionar los otros múltiples beneficios que generará en su entorno, 
como vialidades, transportación, etc. Convirtiendo a el mercado como la mejor opción de desarrollo 
urbano; positiva y de gran impacto para la zona. 
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Órdenes arquitectónicos 
Los elementos básicos de las columnas clásicas son la basa, el fuste, el 

capitel y el ábaco. A los tres órdenes griegos (dórico, jónico y corintio) los 
romanos añadieron un cuarto, el toscano. El orden compuesto se impuso a 

principios del renacimiento. 
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6. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. 
6.1 DEFINICIÓN MERCADO. 

 
Market, mart. Etimológicamente se deriva del latín Mercatus. Sitio destinado a la venta y 

compra de mercancías. Lugar público donde concurren comerciantes y compradores que van a 
realizar alguna transacción. Convergen elementos como la oferta y demanda, puede ser minorista 
y/o mayorista, permanente y móvil. 

Su función principal es la de albergar transacciones comerciales, entre el comprador y el 
vendedor, principalmente de alimentos, ropa y enseres domésticos. El edificio se debe diseñar 
para que tales movimientos se desarrollen en un espacio cómodo, funcional y estético, se puede 
llevar a cabo utilizando técnicas contemporáneas adaptadas a los sistemas constructivos locales. 

 
6.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
En los primeros días de la humanidad no existían mercados, y los hombres primitivos tenían 

que elaborar sus productos, según necesidades. Mercado empezó como un intercambio (trueque), 
en un lugar y fecha fija. Y se establecieron cerca de templos, por que atraían mayor número de 
gente, sobre todo en fiestas religiosas. Sin ningún valor arquitectónico, al ser "puestos" al aire libre. 

 
6.2.1 MERCADO EN EL MUNDO. 

 
Grecia. Antes del siglo V aC. el mercado se inició con un edificio llamado Estoa que tenía 

grandes columnas y junto a ellas acomodaban sus mercancías. El Ágora rodeada de estas; reunía 
al pueblo en eventos políticos y entonces se aprovechaba la concurrencia. 

Roma. La población (siglo IV a.C.) obligó a establecer varios mercados. De los primeros 
“macellum” edificio funcional simple, con una pequeña plaza, rodeada con un pórtico al fondo se 
abrían las tiendas; el de Pompeya con un patio y una piscina central. El de la Basílica, cubierta con 
6 bóvedas crucero apoyadas sobre ménsulas contaba con 6 pisos de tabemae (tiendas). 

SIGLOS X-XIV Zocos (calles dedicadas al comercio). surgió en el norte de África, con la 
conquista del imperio blanco. En campo se establecían uno o dos días semanales. 

SIGLOS XVI-XVIII Los mercados adquirieron más importancia a causa del crecimiento 
industrial. Aunque aún faltaba resolver problemas de higiene, luz, ventilación, etc. 

SIGLO XX  En la actualidad en todas las ciudades civilizadas, los mercados se han convertido 
en (supermercados) verdaderos almacenes y casas comerciales. 

 
6.2.2 MERCADO EN LA CULTURA MEXICANA. 

 
EPOCA PREHISPANICA  El comercio ya era practicado por los mayas desde el siglo VI a.C. 

El comercio se estableció en Tlatelolco el mercado más grande de la época, formado por un 
espacio abierto rodeado de portales. En este período se comenzó a construir con adobe y material 
pétreo. Los grupos de comerciantes y artesanos (los pochtecas), iban hasta las costas del golfo de 
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México y del Pacífico, a traer vestidos, telas, joyería de oro, cobre y piezas de obsidiana, entre 
otros para comercializar y para lo cual las chinampas permitieron hacerlo posible. 

Los diferentes  mercados eran: Tlatelolco, en la plaza mayor El Parían y,  mercado de verduras 
en Santa Anita. También existía un comercio libre que fue organizado en mercados (tianquiztli). El 
mercado se consolidó como uno elemento urbano fundamental. 

El comercio era considerado como una actividad religiosa. La orientación de las calles y 
puertas era establecida por el movimiento solar, que determinaba las actividades. Estos mercados 
consistían en espacios abiertos frente a los templos, a veces con algún edificio porticado donde 
eran expuestas las mercancía en "puestos" desmontables formando entre sí hileras y calles. La 
apariencia de los tianguis y el mercado de Tlatelolco era de orden, limpieza y eficacia. La basura 
era incinerada en braseros colocados a los lados de las calles y calzadas, que al mismo tiempo 
servían de iluminarlas durante la noche". 

EPOCA COLONIAL  Los mercados incluían ya entre sus mercancías artículos y productos 
importados por los españoles como, avena, garbanzo, centeno, objetos de joyería, etc. Además, el 
comercio de carne como caballos, cerdos, corderos, etc. 

Se deduce que en sus construcciones predominaba la madera, el tejamanil, el petate, las 
mantas y otros materiales perecederos. Sin embargo, se cambiaron por imperecederos como 
mamposterías y tepetate, para evitar incendios y que sirvieran para salvaguardar las mercancías. 
El ayuntamiento empezó a reglamentar los comercios establecidos para que su construcción fuese 
de mampostería además de contar con una licencia de construcción. 

SIGLO XIX  Los mercados construidos durante la administración porfirista tenían una armazón 
metálica, con cimientos y pilastras de mampostería, pero todavía algunos de ellos tenían techos, 
portadas y puestos de madera, además de mantener su distribución interna de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en la ley de 1841, que la dividía en calles, cajones y puestos. Todos los 
mercados, sin excepción estaban dotados de un servicio interno de agua potable por medio de 
fuentes, llaves de agua alimentadas por tuberías especiales, albañales y atarjeas, tuberías de 
desagüe, registros y tanques lavadores. 

EPOCA MODERNA  En la década de los años cincuenta se construyo La Merced, con el 
objeto de dar acomodo a los vendedores ambulantes que se encontraban a espalda de los templos 
de san Pedro y san Pablo. El estilo arquitectónico nacional va contra la corriente funcionalista. Este 
mercado fue decorado con murales de Diego Rivera.  

El nuevo mercado de La Merced, en 1956, es parte de una reordenación comercial para la 
cual se construyeron aproximadamente 263 mercados con estas características; en ellos, se hizo 
una zonificación en cuanto a productos que requieren refrigeración (carnes, pescados) y los que 
no requieren (abarrotes, plantas, flores, jarcierías, comedores, etcétera). Se combinaron las áreas 
cubiertas con las descubiertas y se utilizaron bóvedas de cascarón, que permitieron grandes 
claros, ventilación e iluminación cenital. Los servicios como la recolección de basura y limpieza 
quedaban fuera de la zona de venta. 

EPOCA CONTEMPORANEA  Con el paso del tiempo, las estructuras de los mercados se 
fueron cambiando por materiales que dieron economía en su mantenimiento, así como de 
construcción fácil. El Mercado San Ciprián (1989) y el Mercado Pino Suárez (1992) ambos de 
Sánchez Arquitectos y Asociados, destacan por su diseño diferente de los edificios existentes. 
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6.3 CLASIFICACIÓN DE MERCADOS. 

 
Los mercados se clasifican según su situación geográfica, estructura y organización. 

• SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Su amplitud geográfica depende de la naturaleza del producto, de la organización de los 

empresarios, costo de producción y de distribución, calidad de los productos, publicidad, 
condiciones de venta entre otros aspectos. Determinan el tipo de mercado y su radio de influencia: 

De colonia y barrio. Satisface las necesidades de personas de cualquier nivel económico. 
Local o tradicionalista. Es el que surte las demandas básicas de consumo diario; en él se 

pueden seleccionar los alimentos. Como herencia cultural existe el regateo. 
Municipal. Es propiedad del gobierno, el cual renta o vende los locales. Para su construcción 

estudian las áreas para resolver las necesidades de los vendedores y compradores mediante 
instalaciones adecuadas. Los vendedores típicos se dedican a la venta de: verduras, frutas, flores, 
plantas medicinales, cereales y abarrotes en general, leche y sus derivados; utensilios de cocina, 
canastos o útiles para transportar mercancías, utensilios para el aseo doméstico; carnes de 
pescado, pollo y de res; alimentos, telas, ropa, herramientas y fierro viejo, animales vivos y sodas. 

De zona. abastece a una zona en un radio 1Km.; su tipo de ventas es básicamente al 
menudeo y cuenta con los siguientes giros principales: abarrotes y semillas; aves vivas: carnicería, 
flores naturales; herbolaria; hielo; cremería, huevo, jamón, tocino, salchichonería, crema, quesos 
etc.; pollo; pescados y mariscos; chiles secos, mole, hojas de maíz; carnes secas; vísceras; 
bolsas, piedra pómez, escobas, cepillos, cubetas, jaladores, etc.; dulces; verduras y legumbres. 

Nacional. Por la variedad o exclusividad de sus productos, se extiende por todo el país. 
Internacional. Son aquellos que traspasan las fronteras y su venta se extiende a otros países. 

• POR SU ESTRUCTURA 
Influyen factores como lo económico, político y social que determinan los precios: 
De compra. Se dedican a comprar mercancías para venderlas, en grandes volúmenes. 
De venta. Se encarga de comprar mercancías en pequeños volúmenes para comerciarlas 

directamente al público. 
Transporte. Su función es la de distribuir los productos a las distintos mercados nacionales e 

internacionales. 
Almacenar determinadas mercancías. Capta productos en grandes volúmenes y los guarda 

por tiempo determinado para distribuirlos posteriormente a las regiones donde se requiere. 
• POR SU ORGANIZACIÓN 

De menudeo. Es el que capta productos en grandes cantidades y los comercializa en 
pequeñas proporciones, a comerciantes locales. 

De mayoreo. Es el que capta la producción de una zona para después distribuirla a cualquier 
punto de la república, a mayor y pequeña escala. Abastece mercados de otras localidades. 

Sobre ruedas o tianguis. Regularmente móvil. Ofrece todo tipo de alimentos y productos 
domésticos (ropa, calzado, domésticos, productos de segunda), alimentos (preparados y crudos). 
No necesita programa arquitectónico definido, salvo que sea tipo turístico o de especialidades. Los 
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tianguis urbanos se ubican en la calle o en terrenos determinados en puestos armables o en el 
piso. Estos elementos, cuando no están planeados, ocasionan problemas ecológicos y urbanos. 

De especialidades. Vende un producto determinado, como ropa para dama, caballero y niño; 
sombreros, alfarería, cristalería y loza, bonetería, calzado, juguetes, joyería de fantasía, mercería,  
cuadros, frutas; verduras, pescados y mariscos, abarrotes, semillas, carnes y animales, entre 
otros. Por la calidad y características de sus productos algunos son importantes centros turísticos, 
ya que acuden personas de diversas localidades y países. 

De alimentos. Se venden los platillos característicos del lugar o especiales. Se localizan en 
lugares turísticos, de paso y fronterizos. 

Modernos. Son los supermercados actuales, los cuales surgieron para cubrir las necesidades 
de la vida contemporánea. Ofrecen gran variedad de productos y tienen su propia franquicia. 

 
6.4 CONCEPTOS BÁSICOS. 

• DEFINICIONES 
Administrador. Pretende dar buen servicio a los compradores y prepara las concesiones a los  

locatarios. Persona que se dedica a administrar los negocios o bienes de otros. 
Bazar. Lugar o tienda en la que se venden artículos diversos. 
Comerciante. Persona que tiene por oficio vender, es decir, traspasara a otro por el precio 

convenido la propiedad de lo que posee. 
Comercio. Tienda, almacén, establecimiento. Conjunto de establecimientos comerciales. 
Comercio establecido u organizado. Conjunto de establecimientos comerciales, que se 

encuentran situados en un mismo lugar. 
Comercio ambulante. Puestos armables que pueden transportarse de un lugar a otro con 

facilidad y no tienen un sitio fijo. 
Plaza. Tiendas permanentes o comercios provisionales que establecidos en la calle. Espacio 

libre de anchura considerable en proporción con su longitud. 
Puesto. Sitio determinado para realizar alguna actividad. Tienda ambulante, instalación 

desmontable en donde se vende al por menor. 
Producto. Cosa producida por la naturaleza o por la actividad del hombre. 
Tienda. Establecimiento comercial en el que se venden artículos generalmente al por menor. 

• CONCEPTUALIZACIÓN ANÁLISIS DEL COMERCIO 
La función del comercio se define como la de ofrecer bienes y servicios en la cantidad y la 

calidad demandada; pero ésta demanda debe provocarse a través de propaganda consumista. 
Establecimiento comercial. Se define como una unidad que esta establecida en un solo lugar, 

planeada como organismo mercantil único, operaciones de compraventa de mercancías y de 
bienes con fines de ganancia o de asistencia social y que se realiza en forma habitual. Así va de 
mayoreo al menudeo; de individual, matriz, o sucursal; de permanentemente a días señalados. 

Artículos de 1era necesidad. Son la mayoría que se compran y consumen diariamente, tales 
como: verduras, frutas, carnes. tortillas, pan y otros artículos de necesidad inmediata.  

Artículos de 2da necesidad Son los artículos comprados con menos frecuencia, tales como: 
ropa, calzado y joyería. 
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Artículos ocasionales Son los comprados con menos frecuencia, tales como muebles y 
artefactos para el hogar. 

Atracción. Es la fuerza que ejerce un centro por medio de uno o más factores de disponibilidad 
de mercancía, ventaja  en precio y conveniencia. 

Resistencia. Es lo opuesto a la atracción y usualmente es el resultado de una deficiencia 
acentuada en cualquiera de las cuatro componentes de la atrición.  

• PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ATRACCIÓN DEL CONSUMIDOR 
Todas las transacciones son resultado de preferencias individuales de uno y otro tipo, también 

de reacciones a los factores de atracción y resistencia a las instalaciones de compras disponibles. 
A continuación se enumeran sus elementos constitutivos. 

1.Disposición o falta de mercancías. . 1.1. Tipo de locales (variedad). 1.2. Tamaño dé locales 1.3. Amplitud 
de selección 1.4. Adecuación al servicio 

2.Ventaja o desventaja en precio. 2.1. Presencia de artículos comunes de menudeo de amplia aceptación 2.2. 
Precios regularmente competitivos. 

3.Comodidades físicas o carencia de ellas.3.1. Buena ventilación 3.2. Circulación interior, adecuada y fácil  
3.3. Apariencia higiénica  

4.Comunicaciones o deficiencias de ellas. 4.1 Transportes públicos 4.2. Costo 4.3. Tiempo de viaje 4.4. 
Frecuencia de recorridos 4.5. Acceso de    rutas al área comercial. 

5.Transportes privados 5.1. Estacionamientos 5.2. Accesibilidad 5.3. Condiciones de tránsito 5.4. Distancia al 
estacionamiento 

 
6.5 NORMATIVIDAD PARA MERCADOS. 

 
6.5.1 NORMAS DE SEDESOL. 

 
• REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO 

Nivel de servicio    Intermedio 
Rango de población   50,001 a 100,000 hab. 
Radio de servicio urbano recomendable  750 metros  

• DOTACIÓN 
unidad básica de servicio (ubs)  local  
capacidad de diseño por ubs  121 habs/ubs 
turnos de operación (10 a 12 horas)  1 

• DIMENSIONAMIENTO 
m2 construidos por ubs  18 m2 cada local 
m2  de terreno por ubs  30 m2/local 
Deberá contar con todos los servicios 
 

6.5.2 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DF. 
 
Artículo 82.- Las edificaciones deberán estar provistas de servicios de agua potable capaces 

de cubrir las demandas mínimas de acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias.  
Artículo 83.- Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, 

tipo de muebles y sus características que se establecen a continuación: 
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III. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta 120 m² y hasta quince trabajadores o 
usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un lavabo o vertedero; 

IV. En los demás casos se proveerán los muebles sanitarios de conformidad con lo dispuesto 
en las Normas Técnicas Complementarias.  

Artículo 85.- Las edificaciones que requieran licencia de uso del suelo, con una altura de más 
de cuatro niveles, deberán observar lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias, en lo 
que se refiere al almacenamiento y a la eliminación de la basura. 

Artículo 86.- Deberán ubicarse uno o varios locales para almacenar depósitos o bolsas de 
basura, ventilados y a prueba de roedores, en los siguientes casos y aplicando los índices mínimos 
de dimensionamiento: 

II. Otros usos no habitacionales con más de 500 m², sin incluir estacionamientos, a razón de 
0.01 m²/m² construido. 

Artículo 90.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación que aseguren 
la provisión de aire exterior, así como la iluminación diurna y nocturna en los términos que fijen las 
Normas Técnicas Complementarias.  

• TRANSITORIOS 
Artículo noveno.-  Las especificaciones técnicas que se contienen en los literales de este 

artículo transitorio mantendrán su vigencia en tanto se expiden las Normas Técnicas 
Complementarias para cada una de las materias que regulan. 

A.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA ESTACIONAMIENTO 
I. Número mínimo de cajones: Almacenamiento y abastos   1 por 150 m² construidos 
VII. Las medidas de los cajones de estacionamientos para coches serán de 5.00 x 2.40 m. Se 

podrá permitir hasta el 50% de los cajones para coches chicos de 4.20 x 2.20 m.; 
C.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
II.2  COMERCIO 
Tipología                          Dotación Mínima         Observaciones 
Locales comerciales  6 Lts./m²/día                           a  
Mercados   100 Lts./puesto/día  
Baños públicos  300 Lts./bañista/regadera/día          b 
Lavanderías de autoservicio 40 Lts./kilos de ropa seca 
OBSERVACIONES 
a) Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 Lts./m²/día. 
b) Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se considerarán por separado la razón de 100 Lts./trabajador/día. 
D.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SERVICIOS SANITARIOS 
II.2. COMERCIO: 
Tipología      Magnitud  Excusados Lavabos 
Hasta 25 empleados         2       2 
De 26 a 50          3       2 
De 51 a 75          4       2 
De 76 a 100          5       3 
Cada 100 adicionales o fracción        3       2  

6.5.3 NORMAS DE COABASTO. 
 

• CONDICIONANTES PARA LA DOTACIÓN DE MERCADOS. 
Podrán localizarse en poblaciones mayores a 5,000 habitantes. Este limite se considera para 

tener suficiente número de locales, y no se propicie el desplazamiento hacia centros comerciales 
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mayores; en todo caso, es necesario instalar unidades modulares de un mínimo de 30 locales, 
previniendo su crecimiento a 60, 90 y un máximo de 120. Se localizan en  zonas densamente 
pobladas, para garantizar una demanda efectiva y la rentabilidad de su operación. 

• SELECCIÓN DEL TERRENO. 
- El terreno no debe tener dentro de sus limites, escurrimientos de aguas negras o pluviales. 
- Evitar colindancias con deslaves y donde haya cavernas o huecos de antiguas minas. 
- Pendientes suaves y en casos especiales una máxima pendiente aceptable del 15%. 
- Los terrenos expansivos o con procesos de deslizamiento no son adecuados, 
- La distancia de recorrido para peatones es de 500 a 800 m. - Los predios colindantes no 

deberán contener usos del suelo que produzcan olores. 
- Evitar ubicaciones en la que los vientos conduzcan polvos o desechos. 
- Además del siguiente equipamiento: a) agua potable. b) energía eléctrica. c) drenaje. d) 

recolección de basura. e) pavimentos y banquetas,. f) cercanía a líneas de transporte. g) teléfono. 
• EL PREDIO. 

- Las dimensiones y proporciones del terreno rectangular no deben ser mayores de 1: 3 
- Los accesos múltiples de 3 o 4 frentes. 
- Prever la expansión horizontal cuando el mercado sea de 20 locales. 
- El tamaño del predio debe preverse para albergar de 90 a 120 locales; y hasta 180, aún 

cuando en su etapa inicial 
cuente con 30 o 60 locales. 

• TÉCNICA Y MANO DE OBRA. 
- Se utilizarán claros constructivos que permitan la mano de obra local. 
- Los claros estructurales serán tan grandes como sea posible dentro de la lógica, evitándose 

al máximo los muros de carga. 
• ESTRUCTURA. 

- Se usarán muros divisorios sin función estructural en zonas, de posible ampliación, sin 
problema; que posteriormente sean suprimidos. - Se utilizarán elementos modulares que puedan 
ser reutilizados, cuando el mercado sufra modificaciones. 

Necesidades.  
1) Bodegas: 1.1 Frutas. 1.2 Verduras. 1.3Abarrotes.  9) Cuarto de máquinas. 
 1.4 Cremerías. 1.5 Otros.   10) Sanitario para: 10.1 locatarios. 10.2 público. 
2)  Estacionamiento.     11) Cisterna. 
3)  Patio de maniobras.    12) Iluminación. 
4)  Espacios mínimos abiertos.   13) Instalación eléctrica. 
5)  Zona de lavado.    14) prevención de incendios. 
6)  Depósito de envases vacíos   15) Ventilación. 
7)  Área de cuarentena.    16) Higiene. 
8)  Depósito de basura.    17) Locales tipo. 
Normas particulares,- Estas necesidades se agruparán en: 
1. Área administrativa.          3. Área de servicios  5. Área de ventilación 
2. Área de ventas.          4. Área exterior. 

• PARTICULARIDADES POR ZONA: 
Frutas y verduras .- 1.5 m2 x local, roas pasillos con un mínimo de 1.5mts. de ancho 
Abarrotes y cremería.- Superficie igual a la venta del local. 
Estacionamiento.- 1 cajón por cada 4m2. construidos. Sup. por cajón 13m2. Sup. de circulación por cajón = 7.5m2  

 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

orol-lCls~ 



 52

Patio de maniobras carga y descarga.- 1 cajón por camión por cada 1000m2. construidos.  
Espacios abiertos.- 2 m2. por cada 100 m2. de construcción.  
Zona de lavado.- 1 salida por cada 10 locales de alimentos en estado natural.  
Depósito de envases vacíos.- 1 m2. por cada 10 locales.  
Depósito de basura.- 1 m3. por cada 10 locales, con acceso para el transporte de limpia. 
Cuarto de Máquinas.- 1.5 m2. por cada 100 m2. construidos ( tableros eléctricos, cisterna, bomba, etc.). 
Sanitarios para locatarios.- por cada 40 locatarios       1 mingitorio.  

de 50 a 74 locatarios         4 inodoros.  
de 75 a 100 locatarios        5 inodoros.  
después de 100 locatarios     1  
por cada 30. por cada 15 locatarios        1 lavabo.  
por cada 25 locatarios        1 regadera. 
* Distribuido en hombres y mujeres. 

Sanitarios para público.-   1 inodoro por cada 300 m2. construidos. 
1 lavabo por cada inodoro.  
1 mingitorio por cada 500 m2. construidos.  
1 bebedero por cada 1000 m2. construidos. 

Altura de la techumbre.- 5.50 mts. al lecho bajo de la estructura ( nave mayor). 
Cisterna.- capacidad mínima de 3 días de consumo más la reserva para la red contra incendios. 
Iluminación.- a)Natural.- 20% del área construida debe estar techada con lámina translúcida. b)Artificial.-200 luxes 

en zona de ventas, las tuberías deberán estar ocultas y visibles en techos con estructura metálica ( naves ). 1 contacto 
monofásico por cada local. 

Prevención de incendios.- 1 red con hidrante y/o extinguidores.  
Gas.- Los depósitos de gas: se localizarán en zonas abiertas y las tuberías serán visibles.  
Teléfono público.- Es conveniente la dotación de este servicio. 
Acabados generales.- Azulejo: En baños, locales de alimentos preparados, carnes, hielo, basura, tortillería y 

lecherías Se contemplará este acabado en planchas de exhibición. Fachaletas: Faenadas. Piedra natural o artificial; 
plazuelas, andadores y corredores. Aplanados: locales cerrados, abiertos, fachadas, servicios, cuarto de envases, 
administración, cuarto de máquinas, bodegas, farmacia y guardería. Block vidriado.- Sanitarios, alimentos, locales abiertos 
y cerrados, hielo, depósito de basura, administración, tortillería, cuarto de máquinas, bodega, farmacia, lavandería y 
guardería. Yeso.- Guardería.  

 
6.5.4 Normas técnicas Grupo BANOBRAS 

 
• REQUERIMIENTOS GENERALES. 

A) DE UBICACIÓN:  
1. El mercado se localiza dentro de la población, en la zona de densidad más importante. 
2.  Se orientará de acuerdo con las características climáticas del lugar con protecciones de:  

vientos. incidencia directa de luz solar. brisas marinas. 
3. Los accesos de vehículos a estacionamientos y patio de maniobras; o a usuarios y 

empleados, se ubicará en calles secundarias o poco transitadas 
4. Los accesos de personas en áreas de receso, entre la vía pública y el edificio. 
5. Se conecte para su abasto; con centros de abasto regionales, por medio de vías de 

comunicación o vías de transporte de productos. 
B) DE FUNCIONAMIENTO: 
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1. Distribución en torno al comercio de primera necesidad. 
2. Fluidez y amplitud de circulaciones. 
3. Agrupar en zonas de acuerdo a su función. 
4. Ventilación natural. 
C) DE CONSTRUCCIÓN: 
1. Se usarán materiales económicos y resistentes. 
2. En áreas exteriores deberán usarse materiales regionales. 
3. Cubiertas con 15%, de pendiente mínima. 
4. Muros de construcción de materiales de acabado integral, que alojen o se puedan insertar 

en ellos instalaciones. 
5. Redes de instalaciones que sean registrables para su mantenimiento. 
6. Equipo contra incendio. 
D) DE PERCEPCIÓN: 1. Ventilación y protecciones climáticas. 
 

PLAZA ROLDAN MANZANARES 

6.6 EDIFICIOS ANÁLOGOS. 
 

6.6.1 PLAZA ROLDÁN MANZANARES. 
 
La Plaza Roldán Manzanares se encuentra localizada en el barrio de La Merced en el Centro 

Histórico de la Cd de México, por lo que era muy importante considerar el contexto arquitectónico 
de la zona antes de realizar el diseño de dicha plaza. 

El concepto del proyecto está basado en los antiguos bazares europeos y asiáticos como el de 
Roma o Estambul, donde las construcciones juegan un papel muy importante a! atraer a un mayor 
número de visitantes por la belleza misma del inmueble. 

El mercado se diseñó tomando como base un pasaje comercial que cruzara de calle a calle el 
edificio. Para adaptarse al contexto, las fachadas se realizaron por medio de muros de ladrillo de 
gran espesor ubicados en forma paralela a las fachadas vecinas. 

Los muros presentan perforaciones mediante escarzanos alineados en ejes perpendiculares 
para definir las circulaciones que seguían al visitante en su recorrido hasta el espacio central 
compuesto por la intersección de dos estructuras de planta circular cuyos muros concéntricos 
producen un cambio radical en el esquema de circulación e invitan al visitante a explorar el 
espacio. El recorrido culmina en el centro de estas estructuras en donde el espacio alcanza su 
máxima altura en la intersección de dos grandes arcos que resuelven la techumbre en donde un 
tragaluz perimetral y otro al centro del espacio inundan de luz natural el corazón del edificio donde 
la actividad del mercado adquiere su máximo atractivo. 

MERCADO PINO SUAREZ 

 
6.6.2 PINO SUÁREZ. 

 
El Mercado Pino Suárez se encuentra en la plaza del mismo nombre a la salida del tren 

subterráneo metro, en el Centro Histórico de !a Ciudad de México, el cual forma parte del 
programa de reordenamiento del comercio popular. Cuenta con una superficie de 3 800 m2 y aloja 
401 locales. 
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El proyecto fue diseñado en 1992 por la firma Sánchez Arquitectos y asociados S. C., 
integrada por Félix Sánchez Aguilar, Luis Sánchez Renero, Gustavo López Padilla, Fernando Mota 
Fernández y Alvaro Díaz Escobedo. Tuvieron como condicionante el utilizar como elemento de 
diseño unas plataformas de concreto existentes. Entre la decisión de integrarse al contexto, lo cual 
era bastante difícil ya que en este sitio no hay un estilo definido, o, por el contrario, crear un 
volumen contrastante y distinto a los edificios existentes, se decidieron por esta última. 

La cubierta del mercado está sostenida por una estructura metálica la cual sube y baja de 
forma serpenteante adecuándose a las plataformas. Los locales comerciales se ajustaron a los 
niveles preexistentes, a la vez que su disposición en la plaza obliga a los usuarios de este servicio 
de transporte a pasar por la zona comercial antes de abandonar el recinto. 

SAN JUAN DE LOS LAGOS

 
6.6.3 SAN JUAN DE LOS LAGOS. 

 
EI Mercado Municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, México, realizado entre 1967 y 1968 

por Salvador de Alba Martín y Asociados S. C., tiene como característica notoria el respeto al sitio, 
por lo que se conservó y restauró la antigua fachada del edificio neoclásico y se amplió la 
estructura. Para ligar los dos cuerpos se propuso un sistema de bóvedas de ladrillo, como 
identidad del lugar, apoyadas en estructuras de fierro transformándose la columna en un capitel-
tragaluz. 

El programa incluye 25 negocios para abarrotes, carnicería y depósito; 44 locales de verdura y 
fruta en la planta baja; 24 fondas en la planta de entrepiso y servicios sanitarios. 

Las actividades se generan en una planta rectangular con cuatro entradas laterales. 
 

6.6.4 SAN CIPRIÁN. 
 
El Mercado san Ciprián es una obra pública localizada en la Ciudad de México, para reubicar a 

los 1,960 de 6,000 comerciantes ambulantes de la Delg. Venustiano Carranza. Está conformado 
por cuatro pabellones cuadrados a cuatro aguas, entrelazados, de 60 m de cada lado con 16 
columnas interiores. Las comunicaciones o calles peatonales se encuentran techadas y forman 
una cruz, ejes mismo de la obra. 

MERCADO DE SAN CIPRIÁN 

El terreno tiene una superficie total de 15 139 m2. Las entradas estás dispuestas en las aristas 
para tener una mejor visual y para que el recorrido sea más dinámico. 

Los servicios sanitarios se ubicaron fuera del conjunto administrados por una concesión. 
El proyecto fue realizado en 1989 y manifiesta una solución de ligereza y transparencia que 

permite una amplia ventilación y seguridad. El lenguaje geométrico, principalmente clásico, 
combina elementos modernos. El techo es de armaduras metálicas tubulares policromadas y 
lámina con acrílico translúcido. Los muros presenta ladrillo y materiales de bajo mantenimiento. 
Los locales tienen una modulación de 1.80 x 1.80 m. El color y la tecnología genera una 
arquitectura contemporánea pero con ecos del pasado. Obtuvo en 1990 distinción en la Primera 
Bienal de Arquitectura. 
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6.6.5 COMPARATIVO 
Análogo Funcional Plástico / formal Técnico 
 
Roldan Manzanares 

 

 
En un terreno sumamente 
complicado para un mercado, 
la plaza Roldán distribuye dos 
naves con dos elementos 
circulares, lo cual le da una 
especie de movimiento y 
agilidad, haciéndolo comple-
tamente funcional entre sus 
espacios. 

 
Los elementos circulares hacen 
del diseño un espacio sensible-
mente agradable genera un 
ritmo de movimiento y además 
en sus fachadas el tratamiento 
visual es acorde a la zona o 
contexto urbano. Cabe resaltar 
la cubierta en los espacios de 
planta circular, los cuales dan la 
sensación de una ventana hacia 
el cielo. 

 
El sistema estructural es a base 
de columnas y marcos rígidos de 
concreto armado. En el espacio 
circular la techumbre se sostiene 
principalmente de la intersección 
de dos arcos. Toda la obra es 
recubierta con aplanados, y 
colores que evocan la actividad 
ahí realizada; en tonos amarillos 
y ocres. 

 
Pino Suárez 

 

 
Ubicado en las orillas del 1er 
cuadro del Centro Histórico del 
DF, este mercado vincula y 
capta  satisfactoriamente la 
población circundante y la 
generada alrededor del sistema 
de transporte colectivo metro. 
La relación que existe entre 
cada uno de sus puestos y su 
distribución es buena, ya que 
cuenta con una muy buena 
zonificación, haciendo de este 
un mercado funcional. 

 
La línea curva y la horizon-
talidad predominan; es decir, la 
estructura de la cubierta es 
enteramente metálica predomi-
nando en su topología unas 
formas onduladas que hacen ver 
al mercado en un sentido 
modernista y futurista, es muy 
agradable a la vista convirtien-
dolo en un hito en la ciudad. Su 
interior se baña por iluminación 
solar o natural. Y además es un 
mercado en plataformas. 

 
La cubierta del mercado está 
sostenida por una estructura 
metálica la cual sube y baja de 
forma serpenteante adecuán-
dose a las plataformas. Los 
locales comerciales se ajustaron 
a los niveles preexistentes, a la 
vez que su muros son de vitro 
block y sus pisos de cerámica. 

 
San Juan de los Lagos 

 

 
Es un mercado convencional y 
tradicional e histórico, por lo 
tanto es un mercado que ha 
funcionado por muchas
generaciones, esto nos da las 
tablas para explicar que es un 
mercado que ha funcionado y 
esa es la mejor prueba de ser 
un mercado enteramente 
funcional. 

 

Lo interesante del mercado es 
que se conserva y restaura la 
antigua fachada principal del 
edificio cuyo estilo es de tipo 
neoclásico siendo la original. Ya 
de por si rica en visual, en el 
interior la techumbre se 
convierte en el elemento regidor 
visualmente del mercado y por 
su puesto en el diseño más 
importante. 

  
La techumbre es un sistema de 
bóvedas de ladrillo, como 
identidad del lugar, apoyadas en 
estructuras de hierro transfor-
mandose la columna de un 
capitel a un tragaluz. 

 
San Ciprián 

 

 
Su diseño permite un relación 
muy accesible entre sus 
espacios debido a que sus 
pasillos asemejan los cuatro 
puntos cardinales. De esta 
forma permite recorrer todo el 
mercado de manera rápida y 
eficiente. Funcionalmente es 
uno de los mejores diseños 
aunque sencillo eficiente. 

 
Nos muestra un mercado a una 
altura mas baja que la 
convencional y a su vez el 
mercado se muestra como un 
mercado de estilo moderno, con 
elementos visuales enrique-
cedores como su techumbre en 
forma de palapas a cuatro 
aguas; el mobiliario, y por 
supuesto su variedad de 
colores.. 

 
En su techumbre y su interior, el 
mercado de San Ciprián se 
muestra como un mercado 
enteramente metálico, con 
columnas redondas, y enrejados 
con tubería, etc. Su techumbre 
(metálica también) esta cubierta 
con policarbonato translucido 
permitiendo que la iluminación 
sea de tipo natural cenital. 
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 hacia donde dirigirte, 

tendrás por fuerza, 
 saber donde te encuentras. 
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7. EL SITIO. 
7.1 UBICACIÓN. 

 
La elección del sitio está determinada por dos factores: demanda de productos básicos de la 

población local y descentralización de actividades mercantiles del comercio de centros de 
población. Se debe hacer un análisis urbano para conocer la ubicación del terreno con respecto a 
las vías y accesos, volúmenes circundantes, etc. Se tomará en cuenta el intenso tránsito que el 
mercado producirá. 

Por ello enclavado dentro de la colonia Granjas México, se encuentra el prototipo perfecto para 
el fin de mercado. El predio se localiza encerrado entre las calles de Brea al poniente; Avena al 
norte; Chicle al oriente; y Azafrán al sur. Perfilándose esta última como el acceso principal debido 
a la morfología del predio y la afluencia vehicular de la misma. 

Zona de Estudio dentro de la Delegación Iztacalco. 

 

Localización del predio en la colonia Granjas México. 

 
La ventaja estratégica del lugar radica en la cercanía con dos de los principales causes o ejes 

viales que atraviesan la Cd. de México. El primero de ellos es el VIADUCTO MIGUEL ALEMAN, el 
cual comunica el oriente con el poniente de la ciudad y viceversa. El segundo, es el Eje 3 Oriente, 
el cual en el tramo que nos confiere toma el nombre de Azúcar. El cual divide la ciudad de Norte-
Sur y de Sur-Norte. 

Además dos estaciones del sistema de transporte colectivo quedan relativamente cerca. La 
estación Coyuya y Mixuca. Así como también el hospital de Gineco-Obstetricia No.3 del IMSS, 
ubicado en la esquina de Eje 3 y Viaducto. 
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7.1.1 EL TERRENO. 

 
El terreno elegido es de superficie plana; con área de 6239.96 m2 y un perímetro de 388 m. Es 

un predio de forma regular que atraviesa toda la manzana de Sur a Norte. Con vientos dominantes 
del norte predominantes en marzo y mayo. Una temperatura media anual de 16.1°C con una máx. 
De 24°C y una min. de 5°C dependiendo la época del año. 

Asoleamiento 

La parte que atraviesa de sur a norte, actualmente tiene restos de una construcción 
abandonada de tipo escolar. En realidad se trata del CENDI que se reubicó hacia el oriente del 
mismo predio. 

Vientos 

 
Es importante remarcar que en la calle de Azafrán, transita la ruta 27, la cual tiene por destino 

UPIICSA; metro Constitución. Esta condición genera de manera predominante, que en la 
planeación del proyecto, ésta sea precisamente el acceso principal al mercado. 

 
7.2 CARACTERÍSTICAS. 

 
Enmarcado en el centro geográfico de la manzana, el terreno tiene por contexto las siguientes 

colindancias: 
Hacia el poniente, colinda con Industria; al oriente del lado de Azafrán, colinda con un CENDI 

(Centro de Desarrollo Infantil), el cual da servicio a toda la colonia, pero que en parte importante 
dará servicio al proyecto de mercado. 

Es importante mencionar que la mayor parte de la zona cercana el uso de suelo es Mixto 
puesto que se compone en su mayoría de uso Habitacional mezclado con uso Industrial e incluso 
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de Equipamiento (Educación), sin embargo, también es generado debido a la industria comercio 
informal sobre la calle; que en su mayoría son puestos de comida. 

Así pues, la zona aledaña se configura de la siguiente manera: 
USOS DEL SUELO EN HAS. 

 Hab Mixto    Industrial  Equipamiento Servicios Comercio Baldíos
Superficie por uso 

Zona  10.37 0.51 22.1 1.34    3.24 1,79 0.18
No. de predios por uso 

Zona        386 16 151 7 31 16 2
Fuente:    INEGI XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Distrito Federal. 

 
7.3 VISUAL. 

 
Esquina de Brea y Azafrán 

 
Hacia el Sur sobre la calle de Azafrán, se presenta la imagen de lo que seria la fachada mas 

ancha y principal del predio con una cota de 85m aproximadamente. La cual actualmente es un 
muro lineal de un solo nivel con unos cuantos vanos 

 
Es importante mencionar que la mayor parte de la zona cercana el uso de suelo es Mixto 

puesto que se compone en su mayoría de uso Habitacional mezclado con uso Industrial e incluso 
de Educación, sin embargo, también es generado debido a la industria comercio informal sobre la 
calle; que en su mayoría son puestos de comida. 

 
Ruta de microbuses sobre Azafrán. 

 

 
 
Por todo lo anterior, se concluye que visualmente la tipología del lugar es muy pobre; por ser 

en su mayoría industrial las construcciones se rigen por su función dejando a un lado la estética. 

 
EL SITIO

orol-lCls~ 



 

MERCADO INDUSTRIAL

60

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... El comercio, siempre ha ocupado 
 una parte importante en el progreso 

 de la humanidad desde sus 
 propios los orígenes... 

 
...  ¿Porqué relegarlo del progreso Industrial? ... 
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8. MERCADO INDUSTRIAL. 
 
El proyecto arquitectónico denominado como Mercado Industrial, surge como una respuesta 

general a las necesidades del área. De tal forma que busca aprovechar íntegramente las 
características físicas, económicas y sociales de su entorno. Y por supuesto, su principal 
característica es su localización estratégica; es decir, su dotación de servicios; de infraestructura; 
de comunicación; de transporte, su carácter de zona industrial con habitacional; su posición cerca 
del aeropuerto y de las carreteras regionales al oriente de la zona metropolitana. 

 
8.1 CONCEPTO. 

 
Así pues, surge la idea de realizar un mercado que además de satisfacer las necesidades 

básicas de consumo, pretende también responder la prioridad de contar con un espacio para la 
venta o exposición permanente de los productos que se producen permanentemente en la zona; y 
por su puesto venderlos a un menor costo, a costo de fabricante. También responde a la demanda 
por parte de los trabajadores de tener un espacio higiénico y en forma para poder tomar sus 
alimentos a la hora en que sus respectivas empresas de las cuales son parte les establezcan para 
su hora de comida. 

En lo referente al concepto arquitectónico se plantea lo siguiente:  
En medio de un rugir de las maquinarias en constante movimiento se hace presente un ruido 

ensordecedor; para remediar el estrés emocional y prevenir enfermedades auditivas, se requiere 
de un momento de silencio o descanso ante el monótono estruendo.  

El muro como elemento de diseño. 

De esta forma surge el concepto de una pausa silenciosa en la mitad de tales condiciones de 
ruido, convirtiéndose 
visual y formalmente 
en un oasis de paz 
dentro de la selva de 
industrias que existen 
en la zona sin romper 
con su entorno. 

Además de la 
condición explicita de 
que cada uno de los 
espacios que 
componen al 
Mercado Industrial 
están plenamente 
definidos por si 
mismos. 

Esto se lograra 
utilizando un “MURO 
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CIEGO” el cual funcionara como el elemento visual que exprese el principio del silencio. 
 

8.2 PARTIDO ARQUITECTÓNICO. 
 
Tres elementos son los tomados en cuenta para la definición del partido y emplazamiento del 

proyecto en el terreno. 
El primer elemento en regir la 

ubicación y posición del proyecto en el 
terreno, fue sin duda, el eje compositivo 
norte-sur, a partir del cual se forma la 
mayor parte del proyecto. 

Emplazamiento

En segundo lugar, lo ocupa el otro 
eje compositivo; originado bajo el 
criterio de representar la visual mas 
importante de la calle Azafrán, además 
de sus virtudes como ser la calle por 
donde pasa el transporte público y el 
sentido de su calle; esto la convierte en 
la mejor opción para el acceso al 
proyecto. 

Por último, el tercer elemento en ser 
tomado en cuenta, fue la definición del 
espacio en mitades para mantener siempre la proporción geométrica. Es decir, el uno con el todo. 

 
8.3 ZONIFICACIÓN. 

 
Después de estudiar 

concienzudamente las 
propiedades del terreno y su 
emplazamiento; se hace 
necesario complementarlo con 
la zonificación de las áreas. 

A través del cual se 
determinarán los espacios 
requeridos en proporción para 
cada uno de los componentes 
del proyecto. 

Así pues, la nave principal, 
la administración, la Plaza y la 
zona de comidas, se perfilan 
por sus respectivas áreas como 
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los principales elementos regidores del proyecto. 
 

8.3.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
El diagrama es en general la forma mas simple y abstracta de visualizar el funcionamiento del 

espacio y sus interrelaciones. En éste se muestra claramente ésas interrelaciones y funciones 
principales a seguir entre cada uno de los espacios a dentro del mercado. Cabe mencionar que 
existen también espacios complementarios o suplementarios que aunque no son de mayor 
importancia, si son necesarios para el buen funcionamiento del proyecto. 

 
8.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 
Con datos de la previa investigación, se procede a elaborar una lista de necesidades con la 

cual se prepara el programa arquitectónico. 
8.4.1 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

 
Para formar el programa general del mercado, partiremos primero a estudiar las necesidades.  
Respecto al público: a) arribar b) buscar c) comprar artículos primarios y secundarios d) comer 

e) vestir f) sanitarios. 
Respecto al locatario: a) recibir mercancías, b) refrigeración de mercancías, c)transitar, 

d)exponer sus mercancías, e) sanitarios. 
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Respecto a la administración del mercado: a)recoger cuotas b)limpieza de áreas comunes 
c)vigilancia d)controles ( sanitarios y básculas) e)manipulación de equipos f)atender locatarios. 

Respecto a los servicios generales: a) estacionar vehículos b) almacenar mercancías c) carga 
y descarga de mercancías d) recolección de basura y salida del mercado e) sanitarios f) lugar para 
alojar maquinaria g) lavar frutas, verduras, legumbres y flores h) almacenar hielo i) refrigerar 
mercancías j) limpiar pescado. 

 
8.4.2 CARACTERÍSTICAS ESPACIALES. 

 
Posterior a las necesidades, se hace indispensable el desglose minusioso y concienzudo de 

todas las zonas, áreas y espacios que competen al proyecto arquitectónico, para lo cual se 
analizan las carcaterísticas de los mismos, asi como también las dimensiones en metros 
cuadrados (m2) de cada uno. 

 
DIMENSIONES 

ZONA ESPACIO CARACTERÍSTICAS No. 
espacios 

Total 
m2 

Plaza de Acceso/ 
tianguis 

Es un espacio libre de obstáculos que se 
utiliza los días de tianguis, por denominación 
estará a la entrada del edificio y junto al 
estacionamiento. 

1 plaza 350 

Estacionamiento 
De vital importancia para el funcionamiento se 
considera para compradores, comerciantes y 
proveedores 1cajon c/4 puestos. 32 cajones 

32 cajones 400 

Jardinadas 
Espacios complementarios tanto visualmente 
como también áreas de transición entre los 
diferentes elementos. 

  790.91

Circulaciones 

Consistirá en dar al mercado todas las 
posibilidades de circulación fluida tanto 
externa como internamente. Además de 
horizontal como vertical. 

  1196.21

ZONA EXTERIOR 

Flores y plantas 
Se opta por la posibilidad de ubicar as flores 
sobre la plaza de acceso contigua al 
estacionamiento. 

4 puestos 9.40 

Secretaria y sala de 
espera 

Contará con área de información y sillones 
para que esperen las personas. 1  10

Privado Administrador Debe tener una ubicación tal que le permita 
tener un control visual del área de trabajo. 1  7.50

Contabilidad y control Otra oficina para albergar un escritorio, 
archivero, computadora, etc. 1  7.50

ZONA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Sanitarios H y M. Para el administrador y la secretaria se 
contará con dos baños individuales sencillos. 2  4
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Zona Húmeda 

Esta zona como su nombre lo indica, proviene 
precisamente de los productos que se ofrecen 
en éste rubro, así pues, los giros permitidos 
son:  Carnicerías (res y puerco), pescaderías, 
pollerías, vísceras y cremerías. Se cuenta con 
6 locales de 3x3 y 12 locales de  3x2.5 
metros. 

18 puestos 144 

Zona Semi-húmeda 

Para esta zona los giros se determinarán en 
el momento de la venta directa del local, sin 
embargo, no deberá variar de entre los 
siguientes: Frutas y legumbres, verduras, 
semillas, dulces, herbolarias y chiles secos. 
Se cuenta con 24 locales de 3 x 2.5 metros. 

24 puestos 180 

Zona Seca 

Para esta zona los giros se caracterizan en su 
mayoría por el hecho de no ser húmedos y 
además de contemplar lo que se denomina 
como zona de pasaje. En el momento de la 
venta directa del local, tendrá asentado el giro 
del local, sin embargo, no deberá variar de 
entre los siguientes: Abarrotes, ropa, 
zapatería, telas y blancos, papelería, 
juguetería, mercería, cerrajería, tlapalería, 
ferretería, discos, jercería, tortillería, relojería, 
deportes y reparación de calzado y 
electrodomésticos. Se cuenta con 14 locales 
de 3 x 3 metros. 

14 puestos 126 

Zona de Mercado 
Industrial 

Esta área del programa representa ser la 
parte medular, debido a que es el tema 
principal del proyecto, de tal forma que el giro 
de cada uno de los locales estará 
determinado directamente por las empresas 
de la zona que quieran vender sus productos 
en menudeo a precio de fabricante, o si es el 
caso vender por mayoreo. También es 
importante mencionar que en el caso de que 
los productos del fabricante sean maquinaria 
pesada o de tamaño considerable, el local 
puede fungir como una área de exposición, 
información y ventas. Creando una 
competencia sana y variedad de ofertas para 
el consumidor. Para este fin se cuenta con 62 
locales de 3 x 3 metros. 

62 puestos 558 

ZONA DE LOCALES 

Zona de Comidas 

Consiste en un área especialmente dedicada 
a la venta de comida elaborada y preparada, 
lista para su consumo, estos espacios 
cuentan con sus áreas de preparación o 
cocina, y su área de comensales, tomando en 
consideración los sig. giros: Fondas, antojitos, 
jugos y licuados, mariscos, loncherías, 
barbacoa y torterías. Se cuenta con 10 locales 
de cocina de 3 x 3 metros, y 10 comensales 
de 3 x 3 metros. 

10 puestos 180 
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Patio de maniobras 

Es el espacio necesario para el acomodo y 
desembarque de los camiones proveedores a 
su llegada al mercado con el espacio 
suficiente para sus maniobras. 

1  180

Cuarto de basura 

Espacio dedicado a reunir o captar toda la 
basura diaria que se genera dentro del 
mercado, y de esta forma poder entregarla 
fácilmente al camión recolector. 

1  7.30

Bodega 

En algunos casos se hace vital un espacio 
donde los locatarios y la misma 
administración del mercado puedan 
almacenar productos u objetos. 

1  35

Frigorífico 

En el caso específico de la zona húmeda para 
evitar la descomposición del producto es 
contemplado  un cuarto frigorífico para su 
almacenamiento. 

1  9

Preparación y lavado A la llegada de la mercancía se dispone de un 
área para lavar el producto. 1  33

Sanitarios 

Se contemplan dos núcleos de sanitarios, uno 
en el área de comidas (83m2).con espacios 
para ambos géneros. El otro núcleo se 
enmarca adyacente al área de la nave 
principal (64m2). 

4  147

Cuarto de máquinas y 
tableros  

En la parte funcional del mercado es 
necesaria también un espacio dirigido a 
albergar los tableros de control y el cuarto de 
máquinas. 

1  9

Vigilancia Importantísimo un lugar que resguarde al 
personal dedicado a la vigilancia del mercado. 1  5.23

ZONA DE 
SERVICIOS 

Altar virgen 
Opcional, mas sin embargo necesario para la 
tradición de los locatarios se plantea un altar 
para la virgen. 

1  1.50

 
 
Superficie total del terreno:   6239.96 m2  
Metros cuadrados construidos: 2873.02 m2  
Número total de locales:  132 puestos 
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8.4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

 
VISTAS EN 3D 
 
Acceso Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso Secundario 
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CATÁLOGO DE PLANOS. 
 

CATÁLOGO DE PLANOS 
CLAVE PLANOS CLAVE PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS  INSTALACION ELECTRICA 

UB UBICACIÓN   E-1 PLANTA ELÉCTRICA

T1 PLANTA DE TRAZOS E-2 CUADRO DE CARGA 

A-1  CONJUNTO ARQUITECTÓNICO R-1 RED DE COMPUTO INALAMBRICA 

A-2 CONJUNTO AZOTEA     
A-3  FACHADAS PRINCIPALES INSTALACION HIDRAULICA  
A-4 CORTES  H-1 PLANTA HIDRAULICA 

A-5 ADMINISTRACIÓN PB H-2 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 

A-6 ADMINISTRACIÓN 1NIV Y AZOTEA H-3 ISOMETRICO HIDRAULICA 

A-7 ZONA MERCADO INDUSTRIAL     
A-8 ZONA MERCADO TRADICIONAL INSTALACION SANITARIA 
A-9 ZONA SERVICIOS S-1 PLANTA SANITARIA 

A-10 ZONA COMIDAS S-2 PLANTA BAÑOS COMIDA 

A-11 ARQUITECTÓNICO GENERAL S-3 POZO DE ABSORCIÓN 

ESTRUCTURALES      
Es-1 NOTAS DE ARMADURA METALICA DETALLES 
Es-1' NOTAS DE CONCRTO ARMADO Dt-1 LOSA Y BARANDAL 

Es-2 ESTRUCTURA SUPERIOR planta Dt-2 BAÑO Y ESCALERA 

Es-3 DETALLES ESTRUCTURA SUPERIOR Dt-3 REMATES EN PISOS 

Es-4 DETALLES ESTRUCTURA SUPERIOR' Dt-4 DRENAJE TANQUE DESECHOS 

Es-5 PLANTA DE CIMENTACIÓN Dt-5 CORTE FACHADA MURO 

Es-6 DETALLES DE CIMENTACIÓN     
Es-7 DETALLES DE CIMENTACIÓN'     

ACABADOS     
Ac-1 CUADRO DE DATOS Ac-6 ADMINISTRACIÓN 1NIV Y AZOTEA 

Ac-2   CONJUNTO AZOTEA Ac-7 ZONA MERCADO INDUSTRIAL 

Ac-3 FACHADAS PRINCIPALES Ac-8 ZONA MERCADO TRADICIONAL 

Ac-4 CORTES  Ac-9 ZONA SERVICIOS 

Ac-5 ADMINISTRACIÓN PB Ac-10 ZONA COMIDAS 
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ARMADURA PRINCIPAL 
MEDIALUNA 

AR-I 

'1 

,/ 

NOTA: toda. las 81VJ~ n~ es~ en • dllujo..., 2 .. 162.4 x 162A x 1l1.orrm 
-*lada. por ... 1acIos largD&. 
LH IICIIdIIdulH no ~8 _ do un 0DId0n de4.7li rrm y u .. IDrGltud de 100m 
en IiIde. 10118 .. al como en ellIXIr8mD dlll 8!9*r. ~ ___ ~ 

.. _ .. __"_M"_ 
VM VIGA MADRINA ...... _... ~--

rp== I ,( ZiQz, 
L~._ 7 S/ .. -_ .... -

ARMADURA ZONA COMIDAS 
AR-2 

-

~.~--- _.----

Detalle 1 

NOTA: toda. "- angulas no aapedbdcI; en el dlboJo _n 2 .. 78..2 x 
60.8 x 6Arrm IIDlcladae por _ladoIIlargD&. 
l.u i!OIcIIIIdu .. no espe¡flcadu _o de un oonIon de 04.75 nm y u.. E&c:illiI 
IDllClllud de 1 Onm OOIMa.IIIttmIIIlIIMI 00II'IIl1li DlIIldnImCI delll/lllU_. 1: 100 

Detalle 3 

Demlle 1 

____ -~Detalle 2 
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T-2 Refuerzo con longitud a un 1/2 ~ 
EST I?J 4 @ 20cm con grapas 

___ DO 

T-1 del claro. 
I .......... ~ [(f'" r 0= 

I 50. J ~~ r UTIISO_ 

I 206 I 

20. I o ••• "'.... ~ 
.,,_ .... 

L 0.&0 
I .0 ............. (j[) 

20. 20" @ ~ ~~--1 l I I 

Gantiliver empotrado en columna e-1. 

IMI ] 
~"~~ 

, 
loii.i , 

lIf' 
~ 1>- ~ i '""'---

CTR-1 , , , 

i EST 11111 D 12.6cm COIIIrSlB1L y dllpuuD26cm-lL i Esnu D 12.5cmcon~ ~ydnpuuG26C111lL 
, -_ .•. 
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DETALLE Z-1 
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Z-1 PLANTA. zapata aislada MERCADO INDUSTRIAL ........ , - , ---- Es-6 ----------
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Zapata Z-2 

r 
,.~ 

~~ ... .~. ~-

Zapata Z-3 

~-""-"."'IIL 

CONTRATRAIIE 
ClR-1 

COLUMNAC.1. 

DADO DE CIMENTACION 

REMATE EN t.B<ISLlA 
PARA JUNTA. CONSTRUCTIVA. 

CONTRATRABE. 

ISOMETRICO Z-1 
JUNTA CON CONTRARABE CTR-1 

0.75 

DETALLE Zapata Corrida en circulo 
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DETfoI..l.E DE CDI..ADERABIIAZOlEA 
MDDB.00M40448. 

EJEMPLO DENWADO 

u. 

NQTASl.Q8A8 w.c1lAB 
1.- El ooncrwtD lIIoonl un 1'G = 250 kWan2. cIII8 1. con PIIOwllmIIr1oo 

l1li2.2 tan/m3. an _t.co. 
2.- El acero dio rwfIIII'ZO lIIoonl ~ff -04200 kgIcm2. 
3._ El _puar dio l. 1 ... _ dio m.. 
4._ t.. YIIrlllu pi!InI ..... r 110 IDa _n dIII • 4 dio di..," ...... 
6.- Elrecubrtmlw*l de las YIiIrllllllllMdldo a ~d8:tU auparllcllo 8XIema 

_da 51m. 
11.- El tan..... moima da 'V"II"doII 5alIi <111814 da pUg. 

cabilla. "' 
Verilkl5 .40 0.20m "'-v.orillo •• 4 O 0.20m 

¿ F~ 
Vcrilkls • 4 

r- U
'-

........... "" ....... se daIlIS1'IWl1 goo .. ni 8IlOV8I'Io8 M la cftD:L 

LA Losa Acero 
_ .... _(1" ..... _--.... ___ I.a,'o.1O) ..... _ .. -

,c",,:---' 

00.20\ 

IX' , 
;;;, 

Verillo s • 4 (!I O.2~ ,'" P.1111lm 

-- '" 
\ 

L .... . 
Losa Maciza 

1nIbe O mini 

DETALLE DE BARANDAL 1-__ 00_) 

--_ .. '" ------_"_(1""'. ___ 
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DETALLE DE ESC:ALE:RA\ 

__ • ____ .4 

_._._~~ .... _- - '" 
" .... """' .. ... .., ....... _ ... .. 

_ ..... -.. _ .. _--
DETALLE DE LAVAMANOS 

placa de nwmol trw.tm, --

NOTAS DE ESPECIFICAClOtES 

b~ biD lo ....rer.m. 111 ... "'dII...ru.m ......... 
cilklcIIcIon. 1ruI= enciela!. ~-.lIIIrdlO8: ... JuaIIo .. " la -.la .n .. ~-.... 

c:orI!I'IIDrIm mlllTlbrDa ulruclul'llllu dilllClIICNID lIIfDrmdo, 
"no="''''~';. dalHl .. n ~ ... ....,...8. __ ba ponI_Iti,-. IIIIIIIIK> de _ pDNIr mM. 1II_1IIIIII'I:IerIDII de 1II""""'*'a da .1I .. ",lIerl., preaaI.t""" cIrU5 ..... brlmllnD 

'f acaIlecI".. como ID qUIIlnillqlM. ~ 

c:anInI '-pDI <nmmo O 311 nm 

_1111 pB .. jIIIxIn IlqudD 
........ 3Ibc20 ...... 1 ....... __ kIcIII _ ... ... 
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---¡ 0.16 I 

DETALLE TIPO REMATE DEANDADORCON 
ESTACIONAMIENTO y JARDlN. 

0.15 f-

DETALLE TIPO REMATE DE ANDADOR 

CONJAADlN. 

~ 
j0-¡O 

0.12 

t 
---1 0.15 l--

DETAI.l.E TIPO REIMTE DE PLAZA 
CONJARDIN. 

, 
---¡ 0.16 : 

DETAI..l...E TIPO REMATE DEANIlADORCON 

ESTACIONM'lIENTO y JMDIN. 

DETALLE PECHO DE PALOMA EN ESTACIONAMIENTO 
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DETALLE DE TANQUE SEPTICO 
y CARCAMO DE BOMBEO PAAA 
LAEUMINACIDN DE LASAGIJAS 

RESIDUAI..E8. 

A_ ............ ~ 

REGISTRO COMUN 
DE 4OldIO Y lDr80 CM. 

CONEXlON DE AI..BANo'LA REGISTRO 

Ifl-

-.. _---_.~-• ...... _. __ ... ..--_ .... ...., ___ k_."""'''.''' -,-----
-.-~-

ANCHO Ll8RE DE ZANJAS 

-- "''''''"'''"''''' oc '" """" (H) 

""",,"(om.) 
~, do 1. ,,",", O[ 1.16m. O[ 2.2Om. 
1.'Om. A UOm. ~ 2.2_ • '.7 .... , 

" " " " " I--A I 
, • " " " 
" 

, , , 
ZANJA TIPO " " 

, 
" , 

" " " " 
,. ,. '" " '" '" '" 
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Acabada .~ ca m.IIO ca 
labuliJ.l8 rojo llICOCkIo COII'Ul 
00II),,11 ........ ""'d .. bIIIn 
dl!lltlldlll Y IIICdIIIdo lhllaon 
HIador ~1I!InIe COII'M. 

Adoquh pUvo 1I1Ift:1al1IOIn 
IlIIIlEI do COIICIIIIo NIIlEIdo de 
lIan da ~ nilmllldo. 

T6ITIIIIO de 111 zona mejcndo 
con tepaIIIIe c:orrp:Iado alIl 
un pella. de BO 1m. 

GoIfIn¡ de alIlCllllo elTTBdo alIl 2 M Y MIIIIca de 
g.ncho de 112 ca 25an. con un re • 200 1q¡Ian2. con 

______________ -;~de2~. 

TnlI» T-3 orIghllda d8lldll1a zona da cocr. 
elaborad. 00II ooncretD .mado de un re = 300 ....... 
DIII. de CIIIIIIrriIInta pKIIlTIJro _rricilUJlllr 
elllborada 00II ooncnIIo am.lo de un re = 250 ...... 
Muro d. I.Il*¡u. rojo ..cocido CCI1I111C1d_ d. T x 
104x28 cm, 00II un ancha de mulO de 281m 
IIPlII$dO 2 x 2. pegado 00II1TIIIIIlIIQ ~ 
11 .... 1:3aon Unlllpll...mn ........ dll 1.5a2 

= 
Aplanado lTIlIIIIIo cemanID .... 1:4 da 2 an de 
....... 11 regla alIlllcabado lOatIco, y lICIIbMIo 
fhal de phtura WlnlCII color eRllla. 

Dala de C8IIIIIrrBlID panllTIJlO IIBnicln:ulllr 
elaborad. 00II OOIICNID .mado de un re = 250 
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se hace prioritario tener las referencias 

cronológicas del proceso evolutivo 
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9 MEMORIAS. 

 
Es de vital importancia para el entendimiento del desarrollo arquitectónico, conservar la historia 

descriptiva de los mecanismos a través de los cuales se llegaron a tales conclusiones. Es decir, la 
Bitácora descriptiva del proyecto ayuda a los interesados a descubrir paso a paso como el 
realizador resolvió los retos que se iban presentando en el transcurso del camino; y así pues 
comprender el porque de tal resultado Arquitectónico. 

 
9.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 
El denominado Mercado Industrial surge a mitad de la manzana circundada por las calles de 

Chicle al oriente, Brea al poniente, Avena al norte y Azafrán al sur, siendo esta última por su 
atributos en importancia de vialidad y sentido la mejor opción para el Acceso Principal del 
Mercado. Así pues, el terreno de forma rectangular parte la manzana en su forma mas angosta, es 
decir, lo atraviesa de sur a norte, siendo la fachada sur de mayor extensión. Además el predio 
conserva una topografía regular ideal para el mercado. 

El Mercado Industrial esta compuesto por tres edificios principales, el primero de ellos es el 
mas sobresaliente es de forma circular en la planta y desarrollo cilíndrico; este elemento contiene 
la administración del mercado, servicio medico, capilla y oficina. El segundo cuerpo es la nave 
principal del mercado, la cual alberga la zona de mercado tradicional y el concepto de mercado 
industrial; y por último el tercer cuerpo es similar al segundo solo que de menor tamaño y este 
contiene la zona de comidas. 

Llegando por la calle de Azafrán en su sentido poniente a oriente se logra el primer contacto 
visual. Al ser este el acceso principal tiene en el frente 20 cajones de estacionamiento (incluido dos 
con dimensiones y rampas de acceso para discapacitados con silla de rueda) de los 32 disponibles 
para el mercado (los 12 cajones restantes están ubicados en el acceso secundario por el norte en 
la calle avena). 

En seguida de los cajones se encuentra el vestíbulo enmarcado por 5 árboles que siguen la 
forma circular del edificio de la administración y a su vez la plaza destinada al Tianguis o “mercado 
sobre ruedas”, la cual fungirá como plaza vestibular para el CENDI que ocupa el predio que 
trascendental para el desarrollo de la sociedad, así dicha plaza no será la excepción ya que 
funcionará también como una zona de esparcimiento e inclusive en eventos como exposiciones, 
discursos políticos, eventos culturales, bailes etcétera y para lograrlo se propondrá un diseño de 
lonaria que será propiedad del mercado y se ocupará en dichos eventos. Además de forma 
permanente en la orilla sur de la plaza el mercado también contará con 4 puestos semicirculares 
diseñados para la venta de flores. 

Al fondo de la plaza de acceso corre a todo lo ancho del predio un muro semicircular, -tema 
principal de éste proyecto- y solamente interrumpido por el edificio cilíndrico, esto enmarcando aun 
más el acceso principal y a su vez dividiendo la plaza exterior con el interior del mercado. El muro 
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en su parte mas larga sobresalen pérgolas que en realidad son la continuación de las trabes que 
se originan en el interior de la nave de comidas. 

Inmediatamente después de ingresar en el vestíbulo, se vislumbran las dos naves una a la 
derecha que es el mercado de comida y a la otra a la izquierda que lleva hacia el mercado en sí. 
Tomando hacia la derecha descubriremos a través del pasillo los 10 locales de comida, ordenados 
de dos en dos con su respectiva área de comensales, mientras avanzamos por el pasillo central de 
ésta área, encontramos en ambos costados de la nave una vista muy interesante; al sur domina un 
patio pequeño sombreado por pérgolas y delimitado por el muro circular con un tratamiento de piso 
diferente; al norte una área ajardinada con un espejo de agua; y por último al final del pasillo se 
encuentra el núcleo de baños destinados para esta zona. 

Partiendo nuevamente del vestíbulo principal, la nave principal desemboca en los primeros 63 
locales destinados al concepto Mercado Industrial, que pretende ser un escaparate permanente de 
las industrias circundantes en la colonia Granjas México. En un circuito con cuatro pasillos se 
recorren estos locales y al final de ellos se llega a la segunda parte de este mercado. Cada local 
tiene un área de 9m2 (3m x 3m), la idea es que exista un servidor para una red local de 
computadoras con acceso a Internet, con la condición de ser inalámbrica, y de esa forma optimizar 
recursos y tiempos. Así pues, la red funcionará como conexión directa en tiempo real entre las 
empresas y o industrias involucradas con el Mercado Industrial, de tal forma, que los usuarios de la 
red también pueden tener acceso a la información e inclusive respuestas a sus preguntas mas 
frecuentes. 

La Nave principal tiene 33m de ancho por 63m de largo con una cubierta de una armadura de 
acero parecida a la luna en su cuarto menguante, montada cada 9m a lo largo de la nave, 
armadura esta forrada de lamina galvanizada alternada con laminas de plástico, que permitirán la 
entrada de la luz cenital; y por dentro parecerá una pantalla blanca que dará luz natural a todo el 
mercado. La altura del mercado es bastante amplia, dando al mercado una sensación de amplitud 
y translucidez. 

Delimitado por un cambio de piso dentro de la edificación, comienza la segunda parte del 
mercado, destinado a ser el mercado tradicional con locales de carnes, verduras, frutas, 
legumbres, abarrotes etc. La distribución en esta zona está compuesta por los locales de 3m x 3m 
alrededor de las paredes, y en el centro los 36 puestos de 3m x 2.5m agrupados en 3 bloques con 
12 puestos cada uno dispuestos 6 contiguos con 6 y contarán con su toma de agua para lavado. 
Esta área también tiene su propia zona de baños para ambas partes del mercado. Con una 
pequeña plaza jardinada destinada al esparcimiento de los usuarios y de los trabajadores del 
mercado. 

Hacia el norte, se encuentran los cuatro accesos del acceso llamado secundario, el cual 
desemboca en la calle de Avena, y aunque separado por un muro y unas jardineras, también por 
esta calle es el acceso a los camiones o mejor dicho el patio de maniobras, enseguida del patio el 
mercado cuenta con su respectiva área de carga y descarga donde hay lavaderos para las frutas y 
legumbres, el cuarto para deshechos orgánicos e inorgánicos; así como el cuarto frigorífico, una 
bodega y el cuarto de máquinas. 

En resumen, el Mercado Industrial es un hibrido entre modernidad y tradición, ya que conjunta 
una propuesta de un nuevo mercado actual y moderno, con las necesidades primarias de 
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abastecimiento de la colonia, y por supuesto, así como también, la zona de comidas con sus 
hermosos espacios que están a la altura de un restaurante de lujo, pero a un bajo costo pero de 
igual calidad. 

9.2 MEMORIAS TÉCNICAS. 
 
Después de estudiar concienzudamente las propiedades del terreno y su emplazamiento; el 

proyecto necesita de una sustentación técnica. 
 

9.2.1 CÁLCULO ESTRUCTURAL. 
 
El proyecto consta de 3 cuerpos principales, el mas importante de ellos, es la nave principal en 

una sola planta, la cual alberga 118 locales de diferentes giros comerciales. 
Respecto a las anotaciones en esta memoria de cálculo, se basan al Eje 4 de la nave mayor, 

comprendida entre los ejes B al F. 
Estructura.  
Las dimensiones de los locales difiere dependiendo del giro, no obstante el material de 

construcción para todos los locales es de tabique aparente, y con losa de concreto armado para 
algunos. 

La base de la estructura esta formada por una losa de cimentación, hecha a base de concreto 
armado, con contratrabes del mismo material, los soportes verticales son columnas de concreto 
armado de sección cuadrangular. 

Las cubiertas del mercado están conformadas por dos sistemas constructivos, uno es a base 
de losas de concreto armado, en las áreas de servicio. El otro sistema esta constituido por una 
cubierta a base de  una armadura de acero, cuyo material en la cubierta es lamina galvanizada 
marca galvamet modelo GR-100. 

Esfuerzos. 
Los esfuerzos tomados en cuenta para el cálculo fueron los siguientes: 

Para concreto estructural, utilizado en losa de cimentación, columnas se tomara un f´c = 300 
kg/cm2, para losas interiores y planchas de concreto se utilizara un f´c = 250 kg/cm2. La mezcla 
utilizada se hará con cemento Pórtland tipo I, con  el agregado fino mineral y el agregado grueso 
de ¾¨. 

El acero utilizado para el armado de los elementos de concreto tendrá un fy = 4200 
kg/cm2. En el cálculo el valor de fs equivale a 2000 kg/cm2 como criterio utilizado. En estribos con 
diámetro del # 2 el fs equivale a 1265 kg/cm2. 
En estructuras donde se utilizan elementos a base se acero, (estructura de armadura), se utilizara 
fy = 2500 kg/cm2, para acero A-36 y fy = 4000 kg/cm2 para la soldadura E70 compatible con el 
metal base. 
En la tabla del lado izquierdo, se muestran los valores para los coeficientes utilizados en el cálculo: 

Cargas. 
Se realizaron análisis de cargas de los dos tipos de cubiertas, el primero es el constituido por 

concreto armado, con un peso de 670 kg/m2 (véase fig. 9.a.), el segundo lo constituye el peso de 
la lamina dando el resultado de 141.56 kg/m2 (véase fig. 9.b.) vale la pena mencionar que para 

Constantes f´c = 250 
kg/cm2 

f´c = 300 
kg/cm2 

( R ) 11.75 14.93 

( j ) 0.903 0.897 

( p ) 0.0065 0.0083 

( f*c ) 200 240 
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establecer el peso de esta cubierta se integro el calculo de diseño por viento por su ubicación con 
respecto a los vientos dominantes. 

En todos los procedimientos de calculo se utilizó la carga de diseño, esta carga es el producto 
de la carga muerta, resultado del análisis, mas la carga viva de 100 kg para azoteas con la 
pendiente menor de 5o y 40 kg para pendientes mayores (art. 199 fracción V), por el factor de 
carga que es de 1.1 especificado en el art. 194, fracción II del reglamento de construcciones del 
D.F. 

El acabado en los muros de los locales es de tabique aparente, y para los elementos 
estructurales también es aparente, los elementos metálicos que se encuentren a la intemperie 
llevarán una capa de pintura anticorrosiva, se utilizaran canalones de lamina galvanizada para la 
captación de agua pluviales. 

Nota: Para efectos de esta memoria se tomará el elemento de mayor importancia en cuanto 
sus condiciones estructurales. 

Clasificación. 
Según el artículo 139 del reglamento de construcción, el mercado es una edificación del grupo 

B. 
ARMADURA. 
Definir la armadura. Es un estructura que se considera simplemente apoyada en los extremos, 

generando tensiones que se transmiten únicamente longitudinalmente, es decir, los elementos que 
la componen trabajan a tracción o compresión. 

La armadura se define como armadura de “Media Luna”, por su parecido con el astro y su 
fenómeno visual visto desde la Tierra conocido como cuarto menguante. En realidad no es una 
curva, sino mas bien una serie de rectas que por su distancia al ojo del observador aparentan 
formar una sección de la circunferencia. Los ángulos que la conforman varían según el nodo, pero 
todas están 
contenidas dentro de 
la altura total de la 
armadura que es de 
6 metros a partir del 
desplante. 

La ubicación de 
este tipo de cubierta, 
con su sección 
longitudinal directa a 
la dirección del viento 
y el material con el 
que se cubre, hace 
necesario considerar 
una acción accidental 
provocada por esta 
fuerza. 

Figura 9.a. 

Lamina galvanizada GR-100 
Análisis de cargas  
 
Material        Peso             Peso unit. 
Lamina         4.69 kg/m2     4.69 kg/m2 
                    C.V.                100   kg/m2 
            Diseño por viento   24   kg/m2 
                    Total               128.69 kg/m2 
                       C.D.          128.69  x 1.1 = 141.56 kg/m2 
 

Figura. 9.b. 
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A continuación se muestra el proceso de calculo de la armadura mas crítica seleccionada por 
su condición estructural.  

 
Proceso de cálculo: 

Datos:  Claro a cubrir = 33.6 m 
Fy = 2500 kg/cm2 para los perfiles. 
Fy = 4000  kg/cm2 para la soldadura. 
Ft = 1500 kg/cm2 
C.D. = 141.56  kg/m2 

Para obtener la carga de diseño se tomo en cuenta, además de las cargas vivas y muertas, la 
fuerza generada por las presiones producidas por el viento sobre la superficie de la cubierta 
expuesta al mismo. 

Las Normas Técnicas Complementarias para diseño por viento, clasifica la estructura como del 
tipo 1, ya que son estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento, es 
decir que sean capaces de resistir las cargas debidas al viento sin que varié esencialmente su 
geometría. 

Para este tipo de estructuras se deberán calcular por medio del método estático el cual 
consiste en: 

Presión de Diseño = p = Cp Cz Kpo  
po = 30 kg/m2  
K = 1, el cual depende de la zona descrita en las normas. 
Cz = 1 cuando h<10m 
Cp = 0.8 para techos inclinados, lado del barlovento. 
p = (0.8)(1)(1)(30) = 24 kg/m2  

La clasificación de la armadura, hecha por las Normas Técnicas Complementario para 
estructuras metálicas, es la siguiente: 

Estructura tipo I: se caracterizan porque los miembros que las componen están unidos entre sí 
por medio de conexiones rígidas, capaces de reducir al mínimo las rotaciones relativas entre los 
extremos de las barras que concurren en cada nudo... 

Se utilizó para el diseño de este tipo de estructura un análisis elástico. 
Cálculo de correas. 
Las correas, mejor conocidas como vigas madrinas, son elementos que tienen la función de 

transmitir el peso del material de la cubierta hacia la armadura. Por diseño se colocaron a c/2.40m. 
 
w = (CD)(a)   por lo tanto CD = 141.56 kg/m2   y   a = área tributaria = (9.00)(2.40) = 21.6 m2  
w = (141.56)(21.6)= 3057.70 kg 
 
Los componentes de esta carga son menores, para lo cual el perfil utilizado para soportar la 

cubierta, se toma en cuenta no por su resistencia, sino por su capacidad para la longitud requerida. 
Por esta razón el perfil utilizado será: 
2< 76.2x50.8x9.5 soldados por su cara larga y reforzado con una armadura hecha a base de 

varilla. 
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Con una capacidad de carga de 3.6 t. 
El peso por metro lineal de esta pieza es de 22.766 
NOTA: Para efectos del calculo de la armadura se tomara en cuenta solamente la mitad 

(½) del área tributaria, y al final del calculo de las armaduras se multiplicará por 2, puesto 
que los esfuerzos reales de las barras serán el doble en las armaduras intermedias, y por 
supuesto también las resultantes en la bajada de cargas. 

Por lo tanto el peso que transmite a 
la armaduras: 
(22.766)(9.00)/2= 102.447 Kg. por cara. 
 
Peso unitario de la lamina 

P = w a 
 

P=(141.56)(9.00)(2.40)/2= 1528.848 kg 
 

Teniendo cargas en cada nodo de:  
 

En los nodos centrales  
P = (102.447 + 1528.848) 2= 3262.6 Kg. 

 
En los nodos laterales 

P = 3262.6 / 2 = 1631.3 Kg.   Resultando el siguiente Diagrama de Cargas. 
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R = ∑ P / 2  =1631.3+13(3262.6)+1631.3              R = 45676.4  = 22838.2 kg 
2           2 

De tal forma que tenemos una armadura con cargas concentradas a cada 2.40 m como ya se 
menciono antes, y además con unas resultantes de 22,838kg a cada lado del claro. 

Resolución de esfuerzos en las barras por MÉTODO GRÁFICO.1 
Como pudimos observar en la gráfica anterior, para calcular cualquier armadura ya sea por el 

                                                 
1 Consultar: Parker, Harry. Diseño simplificado de armaduras de techo para arquitectos y constructors Edit LIMUSA 
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medio analítico o por el método gráfico, es necesario como primer paso el nominar las barras, para 
identificarlas. 

El procedimiento de la nomenclatura, es asignar una letra a todas las barras que estén en el 
exterior, y por dentro de la armadura denominarlas con números, (véase gráfico de la Pág. 73) 
todo lo anterior en el sentido de las manecillas del reloj. 

Sin pretender explicar todo el método gráfico, cabe mencionar que en esencia consiste en 
dibujar a escala (proporción) todas las fuerzas a las que está sometida la armadura, y basándose 
en la nomenclatura previa de las barras, se procede a dibujar de forma paralela las barras 
descritas en la armadura base. 

Posteriormente, los ángulos originales de las barras se interceptan en un punto común, y a 
partir de ese punto, sale la siguiente barra. 

Así pues, tenemos distancias reales que en escala, corresponden a las fuerzas netas a las que 
están sometidas, todas y cada una de las barras. 

Este procedimiento hecho a mano, seria muy inexacto, sin embargo, hoy día la herramienta 
poderosa del CAD, nos permite una exactitud en el trazo, mas allá de las millonésimas, que para 
este efecto es mas que suficiente. 

En el caso particular de nuestra armadura bastaba con calcular únicamente la mitad, sin 
embargo a manera de comprobación se decidió calcular la otra mitad y así verificar las distancias 
de las mismas. Además cabe mencionar que para no hacer el dibujo tan extenso por eso se 
decidió utilizar la mitad del área tributaria como ya antes se había mencionado en la nota 
aclaratoria2. 

Para el cálculo de la armadura siguiendo el método gráfico, se obtuvieron una serie de datos 
los cuales fueron son vaciados en la siguiente tabla: 

 
CALCULO DE ARMADURA. Resultados de METODO GRÁFICO. 

BARRAS 
lado izq. 

FUERZA 1/2 área 
tributaria Ton 

BARRAS
lado der.

BARRAS 
long m 

Esfuerzos totales 
en barras Ton 

Área de acero requerida 
A=P/2.500 ton/cm2 

B,2 40.5465 O,19 2.97m 81.09ton 32.4372 
1,3 3.5153 18,19 2.51m 7.03ton 2.81224 
Q,2 41.3943 Q,19 4.9m 82.79ton 33.11544 
C,3 50.634 N,18 2.76m 101.27ton 40.5072 
2,4 2.373 17,18 2.14m 4.75ton 1.8984 
D,4 48.0742 M,17 2.63m 96.15ton 38.45936 
3,5 1.4574 16,17 4.01m 2.91ton 1.16592 
Q,5 45.1772 Q,16 4.84m 90.35ton 36.14176 
4,6 2.6486 15,16 3.51m 5.3ton 2.11888 
E,6 49.1128 L,15 2.53m 98.23ton 39.29024 
5,7 1.4544 14,15 3.36m 2.91ton 1.16352 
F,7 47.8268 K,14 2.46m 95.65ton 38.26144 
6,8 0.5589 13,14 4.6m 1.12ton 0.44712 

                                                 
2 véase nota aclaratoria de la página 72. 
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Q,8 46.9756 Q,13 4.81m 93.95ton 37.58048 
7,9 1.6225 12,13 4.32m 3.25ton 1.298 
G,9 48.3049 J,12 2.42m 96.61ton 38.64392 
8,10 1.1322 11,12 3.93m 2.26ton 0.90576 
H,10 47.906 I,11 2.4m 95.81ton 38.3248 
9,11 0.6268 10,11 4.7m 1.25ton 0.50144 
Q,10 47.5367  4.8m 95.07ton 38.02936 
 
De la tabla podemos deducir lo siguiente: 
Los esfuerzos calculados para las barras en el método Gráfico son los de la segunda columna, 

por tanto el valor real del esfuerzo en cada una de las barras, es el Doble de dicho valor,  esto 
siguiendo el razonamiento de que en un principio era la mitad del área tributaria, luego entonces 
ahora se considerará el peso total del área tributaria. (5ª columna.) 

Así pues, las barras C,3 o N,18 por esfuerzo son las mas críticas ya que trabajan a una fuerza 
total de 101.27ton cada una. Sin embargo, el acero a la compresión trabaja de diferente forma 
según a la longitud del mismo. En otras palabras entre mas largo sea el elemento (simplemente 
fallaría), tendrá menor resistencia y mayor probabilidad de que se doble o se fracture aun cuando 
se trate de la misma área de acero. 

Por lo anterior, se hace necesario tomar en cuenta la combinación de los dos factores 
determinantes para la elección del perfil necesario: la Longitud (m) y la Fuerza (ton). Dándonos 
como resultado, la barra Q,10 es la barra más critica en este aspecto. 

Ahora podemos deducir con seguridad tomando los dos valores mas altos longitud y esfuerzo, 
que el perfil necesario para la armadura debe contener en un rango de 5m largo un esfuerzo de 
101.27ton. 

Las normas técnicas complementarias, dan factores que debe de cumplir el análisis. 
El área de un elemento se puede manejar de tres formas diferentes, dependiendo del tipo de 

unión entre los elementos que componen la armadura, para efectos del calculo de esta armadura, 
el área total es igual al área neta debido a que las uniones entre estos, es a base de soldadura. 

La relación de esbeltez de miembros en compresión no debe exceder de 200, la relación de 
esbeltez para miembros a tensión puede tener cualquier valor, pero conviene que no pase de 240 
en miembros principales ni de 300 en contraventeos. 

Para el calculo de esta relación se tomara en cuenta: 
 
                    KL / r   donde el factor de longitud efectiva K, equivaldrá a 1. 
 
Para su relación ancho / grueso se clasifica a la estructura como del tipo 3, secciones no 

compactas, que pueden alcanzar el momento correspondiente a la iniciación del flujo plástico. 
Por el ancho de los ángulos se consideran elementos no atiesados y el valor de su relación no 

debe superar el siguiente coeficiente. 
                       640 / fyraiz = 640/2500raiz = 12.8 
 
El tipo de soldadura utilizada para las uniones será de filete. 
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Tomaremos la resultante de compresiones de valor mas alto que se ubica en las barras C,3 y 
sobre todo Q,10, para comenzar el proceso de calculo (ver tabla de esfuerzos). 

La compresión es de 101.27ton, para su calculo se tomara en cuenta las condiciones del 
refuerzo estructural, este se plantea que lo absorban 2 ángulos “ L “ (véase fig. 9c.) separados por 
una placa de 12.7 mm, esta característica tiene que ver mucho en el calculo, ya que los radios de 
giro en el eje y-y se modifican por su separación. 

Para saber las dimensiones de los ángulos a utilizar se tomaran en cuenta tablas “A 4”,“A 24” y 
“A 25” con resultados ya simplificados de las capacidades de carga en estas condiciones, tomadas 
del libro Calculo Estructural en Acero3 . 

Estas nos indican que 2 ángulos de 152.4mm x 152.4mm x 19.0mm resisten una carga de 
121.8 toneladas en un claro de 5m. 
Características4 

                                       Sección (cm2)         rx (cm)         ry (cm) 
2< 152.4 x 152.4 x 19.0         108.9                  4.65             6.93 
 

Para revisar con lo que nos indica las normas se hicieron las operaciones correspondientes. 
Relación de esbeltez    Relación ancho / grueso 
KL / r         (1)(500/6.93) = 72.15 < 200  152.4/19.0 = 8.02  <  12.8 
 
Para las fuerzas a tracción tendrá un valor de 95.07 t, como lo muestra el la barra Q,10 
Para el cálculo de tracciones de un elemento el procedimiento es el siguiente: 
          Tu = R/2 

Tu = tensión unitaria que resistir una de las piezas por separado. 
R = reacción a la tracción. 

Tu = 95.07 / 2 = 47.53 ton. 
Para saber el área que tomara esta tensión se aplicara la formula que las normas técnicas que 

proporciona para miembros en tensión. 
      Rt = Ae Fu FR 

Ae = área efectiva. 
Fu = limite de fractura para acero A-36, es 1500 kg/cm2  
FR = factor de  
8.2 = Ae (1500)(0.75) 
Ae = 47530 / 1125 = 42.24 cm2  

EL ángulo que cubre esta área es   
101.6 x 101.6 x 12.7  con un área de 42.7 cm2. 

Por ello el ángulo que se utilizará es el ángulo de mayor área, para unificar toda la armadura 
con la misma sección de acero. Es decir se utilizara el mismo ángulo tanto para los elementos de 
tensión como también para los elementos de compresión. 152.4 x 152.4 x 19mm. cubriendo  con 
esto cualquiera de los valores de esfuerzo. Por su sección  puede ser la opción más económica. 

                                                 
3 Sánchez Ochoa J.   Cálculo Estructural en Acero aplicado a la construcción arquitectónica. Editorial Trillas 1990. 
4 Manual para Constructores. CIA. Fundidora de Fierro y Acero MONTERREY . S.A. 1954 

fig. 9c. 
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Soldadura. 
Para el cálculo de las soldaduras se tomo en cuenta las especificaciones hechas en las 

normas técnicas complementarias para el dimensionamiento de la soldadura. 
Peso propio de la Armadura: 

Peso del ángulo3 
P<= 42.71 kg/m y como se utilizan dos ángulos, por lo tanto es el doble: 2(42.71)= 85.42kg/m 

Peso de Armadura  
PA= ∑ longitud de todas las barras x 85.42kg/m 
PA= 136.4m x 85.42kg/m = 11,651.28 kg. 
 
COLUMNAS C1. 
Para el calculo de las columnas se tomaron dos pesos: a) peso total del área tributaria y B) 

peso propio de la armadura. Y se dividirá entre 2 como resultado para cada reacción. 
 
P = (91,352.8kg + 11,651.28kg)/2 = 103,004.08 / 2 = 51,502.04kg 
 
El cálculo de las columnas se definirá por medio de su relación de esbeltez. 
Relación de esbeltez. 
 
       H      =           <  20   es columna corta    6     = 12 
 l menor   >  20   es columna larga  0.60 
 
Las columnas cortas son calculadas, con un trabajo a compresión y se arman con el acero 

mínimo. Si es columna aislada debe tener su lado menor de 40cm mínimo. El resto del acero que 
sea de redondeo va a trabajar a compresión. 

 
       Ac =               P(1.4)          =                     51,502.04 (1.4)                      = 1,121.7 cm2   
               0.2125 f*c + 0.8 fs p              (0.2125)(240)+(0.8)(2000)(0.0083) 
 
sección = Ac/lf  lf= longitud de un lado de la columna menos su recubrimiento. 
 
lf= 40 – 4 = 36 cm.          Sección = 1121.7 / 36 = 31.15        Sección de 40 x 35 
 
También se deben de calcular los valores del empuje sísmico que pueda sufrir la columna, 

como lo indica el art. 185 del reglamento de construcciones, para ello se toman en cuenta los 
coeficientes indicados en sus normas técnicas. 

 
Fh= (P)(c/Q)       c= coeficiente sísmico para construcciones del grupo B en la zona III es de 0.32. 

    Q= factor reductivo igual a 2. 
 
Fh= (51,502.04kg)(0.32/2)= 8240.32 kg 
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M= (Fh)(h)     M= (8240.32)(6)= 49441.92 kg/m 
 
                  d=       m                d =        49441.92             =     82.78 cm 
                             Rb                          (14.93)(40) 
d = 83  h = 85 
La sección calculada anteriormente no es la mas adecuada, se volverá a recalcular con una 

sección de 70 x 70 cm. 
                                  d =        49441.92             =     47.30 cm 
                                             (14.93)(70) 
   d= 47 h= 50 
la sección de la columna por calculo de área de concreto es de 40 x 35, sin embargo, el calculo 

por sismo nos arroja una sección de 70 x 50 y de tal manera que por diseño visual y formal, para 
tener una columna cuadrada se mantiene por criterio en d=70x70; y b=75x75 ya con recubrimiento. 

Área de acero:      
As=  M  

                                          Fs j d 
 

As=          4944192      =  38.27 cm2 
          (2000)(0.897)(72) 
 
38.27/5.07=  7.54     8 ø 8  es decir 8 varillas de 1pulgada 
 
Asmin= pbd= (0.0083)(75)(72) = 44.82 cm2   por lo tanto    
 
Asmin= 44.82/5.07 = 8.84    9varillas ø No.8 
 
Para la revisión de esfuerzos cortantes se partirá de la separación mínima especificada en las 

normas técnicas. 
 
s= 850   (ø) = 850/4000raiz*9.5 = 127.69 cm 
      fyraiz 
 
se redondea a múltiplos de 2.5 cm dando como resultado a cada 125 cm. 
 

La cortante en el nodo es:  V= Fh = 8240.32  kg 
 
Para la revisión de la cortante se utilizara la siguiente formula: 
 
Vcr= Fr bd (0.2+30p)f*craiz 
 

Vcr= (0.8)(75)(72)(0.2+30*0.0083)240raiz= 30049.40 kg 
 



 

 
MEMORIAS

127

Vsr= 2Aefsd 
             s 

Vsr= 2 (0.71)(2000)(72)  =   8179.2 kg 
                                25 
 
La suma del cortante del concreto y el acero es: 

30049.40+8179.2= 38228.6 kg. 
La cortante a resistir es 8240.32, por lo tanto la sección si es la adecuada. 
De esta forma llegamos a la siguiente conclusión (véase fig. 9d). 
 
CIMENTACIÓN. 
La cimentación se describe de la siguiente manera: a)para soportar las cargas concentradas 

de la armadura y las columnas se propone un sistema de zapatas aisladas con contratrabes la cual 
tiene como referencia para esta memoria de calculo. Y b) para la cimentación de los locales se 
soportarán con losas de cimentación las cuales serán dimensionadas bajo el siguiente criterio 
estructural. 

Para las losas de cimentación se tendrá como base una losa de concreto con un fc=300kg/cm2 
y con un peralte de 15cm + 5cm de plantilla y por reglamento armado con varillas ø del No. 3 @ 
20cm de separación y contratrabes de 15 x 15 cm. 

A su ves, el edificio de administración tendrá por cimentación una zapata corrida de 1.2m de 
alto y una base de 1m. 

 
Zapata aislada. 
Para el cálculo de la zapata aislada necesitamos como datos el peso total de los elementos: 

Datos: 
P= peso de la Reacción + peso propio de la columna 
 
P = 51502.04kg + [(0.75m)(0.75m)(6m)(2400kg/m3)] =  59602.04 kg. 
 

El área de concreto necesaria para soportar esa carga es de : Ac=          P (1.1)         
         Reacción del Terreno 

Ac = 59602.04kg (1.1)  =  21.85 m2 
   3000kg/m2 

Por lo tanto:  
  Lado = 21.851/2 = 4.7m   es decir, tenemos una base de 4.7 x4.7m por lado. Y para 

efectos del diseño la zapata se tomará como base de 4.75 x 4.75. 
Es necesario conocer las áreas de la zapata para calcular la sección de penetración. (véase 

fig. 9e). 
 
A1 = (4.75 + 0.75) 4  = 11m2           A2 = (4.75 + 0.75) 2  =  5.5m2   
  2       2  
 

fig. 9d 

fig.9e 
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F1 = A1 x Reacción Terreno 
 

  F1 = 11m2 x 3000kg/m2 =  33000 kg 
 
AR =            F1      =               33000     =   4019.13 cm2 
   (0.53) ( raiz f*c)    (0.53) (240172) 
 
d= peralte efectivo, y  c= sección de columna. 
 

d = AR     d =  4019.13cm2   =    53.58cm + 3cm de recubrimiento 57cm. 
         c             0.75cm 

 
Por lo tanto, la sección de penetración será de 57cm sin embargo por procedimiento constructivo, 
se redondea en 60cm. 

 
Armado en sentido largo, para este caso utilizamos la formula correspondiente a cantiliver con 

la salvedad de ser invertido. Donde W ahora es la resistencia del terreno. Y “l” el largo de la zapata 
menos la sección de la columna. 

 
Mmax = W l2     Mmax = 3000 (42)   =  24000 kg/m =  2400000 kg/cm. 
               2             2 

Área de acero. 
 
As =    Mmax   =         2400000          =   As = 23.47cm2  de acero en una franja de 1 m. 
   Fs j d       (2000)(0.897)(57) 
 

Por lo tanto: el numero de varillas =  23.47/5.07 = 4.629 ø No 8. como es en 1 metro, entonces 
dividimos 
      1      =  0.21 cm   
  4.629 

 
De esta forma, el armado quedará de la siguiente manera.  Varilla del ø No 8 @ 20cm. 
 
Armado en sentido corto. Donde W es la resistencia del terreno. Y “l” el largo de la zapata 

menos la sección de la columna en el otro sentido. 
 
Mmax = W l2     Mmax = 3000 (22)   =  12000 kg/m =  1200000 kg/cm. 
               2             2 

Área de acero. 
As =    Mmax   =         1200000          =   As = 11.73cm2  de acero en una franja de 1 m. 
   Fs j d       (2000)(0.897)(57) 
. 

fig.9f. 
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Por lo tanto: el numero de varillas =  11.73/2.87 = 4.088 ø No 6. como es en 1 metro, entonces 
dividimos 
      1      =  0.24 cm   
  4.088 
De esta forma, el armado quedará de la siguiente manera.  Varilla del ø No 6 @ 25cm. Véase fig 9f 
 

Contratrabe. 
Para este elemento tomaremos como referencia el lado mas crítico es decir la mitad del claro 

con la sección de la columna. 
 
Mmax = W l2     Mmax = 3000 (162)   =  96000 kg/m =  9600000 kg/cm. 
             8             8 
 
Peralte efectivo: 
 
                  d=       m                d =        9600000             =     92.59cm 
                             Rb                          (14.93)(75) 
 
d = 93  + 3 cm de recubrimiento nos queda  h = 96 

Área de acero de refuerzo. 
 
As =    Mmax   =         9600000          =   As = 57.53cm2  de acero 
   Fs j d       (2000)(0.897)(93) 
 

Por lo tanto: el numero de varillas =  57.53/5.07 = 11.39 ø No 8.  
De esta forma, el armado quedará de la siguiente manera.  11 Varillas del ø No 8. 
 
Área de acero por temperatura. 
 
Asmin= pbd= (0.0083)(75)(93) = 57.89 cm2   por lo tanto    
 
Asmin= 57.89/5.07 = 11.41   por lo tanto son   12varillas ø No.8 
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Cabe mencionar que para las losas tapa de los locales tipo, se utilizará el siguiente criterio, 
losa de concreto de 10cm de peralte con varilla de ø No 3 @ 25cm en ambos sentidos. 

 
9.2.2 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA. 

 
El sistema de alimentación es por gravedad y se utilizara un tanque elevado. 

N.T.C.  Requerimientos mínimos de agua potable. 
Mercado                                     100 l/puesto/día 
Estacionamiento                         2 l/m2  
Jardín                                          5 l/m2  

El mercado consta de 132 locales 
La superficie de estacionamiento es de 400 m2  
La superficie del jardín es de 764.11 m2  
Los metros cuadrados construidos son 2873.02 m2 
 

Las dotaciones son las siguientes 
Puestos  132 x 100 =  13200 litros 
Estacionamiento  400 x 2 = 800 litros 
Jardín 764.11 x 5 = 3820.55 litros 
Total de litros agua potable =  17820.55 litros 
 

Cálculo de la cisterna y Tanque. 
 
Almacenamiento por 2 días 
Agua potable               17820.55 x 2 = 35641.1 lt. 
 

Para el tanque elevado se destina 1/3 parte de la dotación total y para la cisterna 2/3. 
Agua potable: 
 

Cisterna 2/3   = (35641.1)2/3  = 23760.73 lts   
Tanque 1/3  = (35641.1) 1/3  = 11880.36 lts 

Por lo tanto  
  Cisterna = 23760.73/1000 = 23.76 m3  la dimensión será de 2.87x2.87x2.87m 
  Tanque = 11880.36/1000 = 11.88 m3  la dimensión será de 2.28x2.28x2.28m 
 
Diámetro de la toma domiciliaria. 
 
Ø =  Qraiz  
Q = litros totales/(t)(seg) =  17820/(2)(3600)   =  2.47lts/seg  
 
Ø = 2.47raiz = 1.57    el diámetro es de 1 pulgada y media, y la delegación por lo general 

maneja 1½ pulgadas. 
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Potencia de la bomba. 

 
P = Ql/s hh   donde      P= potencia 
       (75)Ef      Q= gasto 
                                                       hh= altura hidráulica  
                                                      Ef= eficiencia 
Agua potable 
 
Q= 11880.36 /(2)(3600)         =    1.65 lts/seg 
 
P= (1.65)(10)/(75)(0.8) =   0.27 cf 
 
Diámetro de succión. 
 
Qraiz = 1.65 raiz = 1.28 
el diámetro de succión es de 11/4 pulgada. 
 

9.2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
El sistema de alimentación es trifásica, en el cual, las luminarias son de lámparas 

fluorescentes, las cuales están determinadas por el reglamento de construcciones5 en la Tabla 3.5 
de la Pág. 235 con la cantidad de luxes necesarios para este tipo de edificación.  
                                                 
5 Arnal Luis Simon. Reglamento de construcciones para el DF Comentado. Edit Trillas Reimp 2007. 
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NTC   Arquitectónico Tipo de edificación   Local  Niv. de iluminación 
Mercados Públicos   Naves   75 luxes 
Baños públicos   Sanitarios 75 luxes 
Área de servicios  servicios 70 luxes 

 
Para el mercado utilizaremos Lámparas fluorescentes de Tipo Encendido Rápido de Alto 

Rendimiento. De las siguientes especificaciones: 
 
F48 T12 CW/HD de 60 Watts Con una Longitud de 48 pulgadas con un promedio de 12000 

horas vida con 4300 Lumenes iniciales y con 3740 Lumenes al 40% de vida y una relación de 58 
lumenes/watts. 

 
Cálculo para el número de Lámparas. 
 
Datos: 
  n = Número de lámparas requeridas. 
  N = Nivel de iluminación requerida. 
  A = Área de la Superficie a iluminar 
  f/lamp = flujo luminosos emitido por cada lámpara. 
  CU = Coeficiente de utilización. 

FPL = Factor de perdida de luz (en el método de calculo simplificado FPL = 
FM=factor de mantenimiento). 

 
 n =            N x A             =                  75 x 558            =       29.39 lámparas  
         f/lamp x CU x FPL  4300 x 0.43 x 0.77 
 
Por lo tanto, 29 lámparas para el espacio destinado a el Mercado Industrial. El mismo calculo 

se hizo para cada espacio en el mercado. A continuación se muestra la tabla con los calculos de 
cada uno. 

 
No. DE LÁMPARAS REQUERIDAS 

Espacio N A f/lamp CU FPL n 
Mercado Industrial 75 558 m2 4300 0.43 0.77 29.39
Mercado Tradicional 75 450 m2 4300 0.43 0.77 23.71
Zona Comidas 75 180 m2 4300 0.43 0.77 9.48
Administración 75 29 m2 4300 0.43 0.77 1.53
Sanitarios Mercado 75 64 m2 4300 0.43 0.77 3.37
Sanitarios Comidas 75 83 m2 4300 0.43 0.77 4.37
Zona Servicios 70 100 m2 4300 0.43 0.77 4.92
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9.2.4 INSTALACIÓN RED INALÁMBRICA. 

 
El mercado tendrá una red inalámbrica para la conexión a la WEB, es decir, una red 

inalámbrica con acceso a la Internet. Para lo cual, es necesario identificar la cantidad de pc’s a 
conectar. 

La red funcionará en la parte del mercado correspondiente al Mercado Industrial, a todos estos 
locales que lo conforman tendrán su clave y acceso individual a la red, así como también existirá 
un servicio público pero limitado en el área jardinada comprendida entre la nave principal y el área 
de comidas. 

A continuación se muestra el diagrama de cómo estarán dispuestos los elementos de la red. 
 

 
Para la instalación del hardware Hay que remitirse a las normas 568.Bx y a la 606-A del 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)6. En realidad el usuario no la calcula como 
tal; simple y sencillamente el proveedor del servicio realiza los cálculos y la selección del cableado 
y todo lo referente al mismo. 
                                                 
6 Por sus siglas en inglés. Institute Electric and Electronic Engineers. 
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Ellos buscan la mejor ruta para la instalación de la red con la salvedad de estar retirado por lo 
menos 15cm de separación con cualquier otro tipo de instalación. Sobre todo la Eléctrica la cual le 
produce interferencia. 

Como una aportación a esta tesis se calcula la dirección IP para las pc’s del mercado 
industrial. 

En este mercado generamos una red global en la que se espera se conectaran un máximo de 
253 PC’s, incluido el servidor de impresión para el área administrativa. 

Para el área del mercado industrial contara con IP’s estáticas lo cual permitirá que la 
accesibilidad de los usuarios sea garantizada pues pertenecerán a un segmento de red 
establecida. Mientras que la parte del área de jardín comida tendrá una asignación de IP’s 
dinámica a través de un servidor de DHCP determinado en un rango de subred. 

En el caso del departamento de la administración del mercado, la red estará conectada de 
igual forma al servidor DHCP y tendrá dentro de su misma red un servidor de impresión para las 
personas de la administración. 

El calculo de la IP estática se genera de la siguiente forma: 
• Tendremos un cascadeo de la IP publica otorgada por la empresa que presta el servicio de 

Internet, a 2 subredes. La primera subred será de IP’s estáticas l y  la segunda será 
asignada por un servidor DHCP. 

• Para generar las subredes, se necesita del calculo de la mascara de subred, el cual se 
calcula por el numero de equipos a conectar en cada subred y apoyándonos en la 
siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por lo tanto en un ejemplo tendremos, que la ip publica con la que contamos es 192.168.159.1 

(esta seria nuestra puerta de enlace, gateway, hacia la salida de Internet). Y para la generación de 
subredes clase C, tendremos una submascara de 255.255.255.0. 

El calculo se haría a través de un calculo binario en el cual se descompone la submascara en 
numero binario; por lo tanto tendremos, 11111111.11111111.1111111.00000000. Apoyándonos en 
la tabla anterior, analizamos que queremos conectar 128 Pc’s por cada subred, de tal forma que 

TABLA DE CALCULO DE IP 
# REDES           

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 128 
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 64 
8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 32 

16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 16 
32 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 
64 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 
128 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 

          # HOST
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quedaran 2 subredes distintas. Esto hace que los de la subred 1 no puedan ver lo que hacen o 
tienen en la subred 2. 

Continuando, tomamos el numero binario de la tabla que corresponda para el número de PC’s 
a conectar y nos quedara que la mascara de subred es 
111111111.11111111.11111111.10000000, transformando el numero a decimal, 255.255.255.128. 
por lo tanto la configuración final que deberá ser colocada en cada PC con IP estática (mercado 
industrial) será: 

IP 192.168.159.0 
Mascara de Subred: 255.255.255.128 
Puerta de Enlace 192.168.159.1 
 

Esta será considerada la subred 1, la cual tendrá un rango de IP’s de 192.168.159.0 a 
192.168.159.127 y la subred 2 manejado por el servidor  

 
9.3 COSTOS Y FINANCIAMIENTO. 

 
Para la realización del proyecto, es necesario buscar una propuesta económica que contemple 

instituciones financieras dispuestas a apoyar esta inversión. 
9.3.1 ESTRATEGIA FINANCIERA. 

 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras), Institución de Banca de 

Desarrollo apoya financieramente el desarrollo y expansión de instalaciones de comercio, abasto y 
estacionamientos, entre otras obras de equipamiento urbano, que llevan a cabo los Gobiernos 
Estatales y Municipales, así como los sectores social y privado concesionarios de servicios 
públicos. 

Banobras ha venido financiando la construcción, ampliación y remodelación de mercados y 
tianguis, centrales de abasto y módulos, centros de acopio y estacionamientos, con recursos 
propios cuando los proyectos son resultado de recomendaciones contenidas en Planes o 
Programas Parciales de Desarrollo, como es el caso, con el fin de elevar la calidad de vida de la 
población y contribuir al mejoramiento del entorno ecológico. 

Banobras impulsa la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, principalmente de 
las acciones económicas que induzcan el crecimiento de las Ciudades en forma ordenada. 

Los sujetos del crédito se dividen en dos ramas: 
Sector Público 
• Gobierno del Distrito Federal. 
• Gobiernos estatales y municipales. 
• Entidades paraestatales y paramunicipales. 
Sector privado y social: 
• Concesionarios de los servicios públicos municipales. 
De acuerdo a las Normas de Crédito del Banco, las condiciones básicas de crédito son: 
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Características de los préstamos para el Sector Público 
FUENTE MONTO PLAZO MAXIMO PERÍODO DE GRACIA 

Recursos bancarios Hasta el 100% de la inversión 7 años 6 meses 
 
Características de los préstamos para el Sector privado y social 

FUENTE MONTO PLAZO MAXIMO PERÍODO DE GRACIA 
Recursos bancarios Hasta el 70% de la inversión 7 años 6 meses 

 
- La tasa de interés será la que rija en el mercado al momento de la operación. 
- La garantía mínima es de 1.5 a 1, incluyendo la hipoteca de los bienes y el aval del gobierno 

estatal o municipal. 
- Las comisiones serán las aplicables conforme a la normatividad de Banobras. 
- La participación de la banca privada se orienta básicamente a proyectos que únicamente 

tengan rentabilidad económica, los cuales son los que se ubican en las principales zonas 
metropolitanas del país, como es el caso. 

9.3.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 

A continuación se presentan algunas consideraciones o criterios para el otorgamiento de 
créditos que maneja la Banca, así como algunas recomendaciones para allegarse recursos y 
poder fondear los proyectos. 

• Se dará prioridad a proyectos atendidos por el sector privado y social, que demuestren su 
viabilidad económica y su impacto en la resolución de problemas de vialidad. 

• Se desalentará la participación de los gobiernos estatales y municipales, para inducir una 
mayor presencia de los sectores privado y social, en estos proyectos que tienen una clara fuente 
de recuperación de las inversiones. 

• Se atenderá preferentemente a los proyectos, cuya concesión al sector privado y social 
hayan sido otorgadas por licitación. 

• Los proyectos que tengan una sólida fuente de recuperación de las inversiones; se buscará 
que sean atendidos en una primera instancia por la banca privada. 

• Se recomienda que en el caso del mercado, el Gobierno lo construya y lo venda en un 
esquema que maneje tasas de interés muy bajas y a largo plazo, con amortizaciones crecientes, 
orientado sobre todo a locatarios de mercados sobre ruedas organizados, instalados en la vía 
pública con puestos semifijos. 

• Se recomienda, para el caso del estacionamiento, venderlo directamente al sector privado, 
por su alta rentabilidad financiera. 

• Una opción para todos los proyectos presentados, es que si el Gobierno de la Ciudad de 
México no los puede financiar directamente, funja como intermediario financiero entre los 
inversionistas y los bancos, con lo que podría conseguir mejores condiciones de crédito. 

• Solicitar al Gobierno del Distrito Federal la condonación, o en su caso el desfasamiento de 
impuestos (agua, predial, Impuesto al Activo, etc.), durante el periodo de construcción y arranque, 
con el fin de incentivar la inversión privada. 

 

orol-lCls~ 



 

 
MEMORIAS

137

9.3.2 PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto expuesto en la siguiente tabla, es un presupuesto aproximado, y esta basado 

en el catalogo de precios unitarios del grupo BIMSA, Costos de Edificación.7 
Por consecuencia el total de la construcción solo sirve como referencia para fines de ejercicio 

para esta tesis. 
 

PRESUPUESTO APROXIMADO PARA EL MERCADO 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 
PRELIMINARES 

TZO1001 TRAZO Y NIVELACIÓN M2 6240 $3.65 $22,776.00 
TATRI TAPIAR M  388 $254.01 $98,555.88 
EAE02IIA EXCAVACIÓN CON MAQUINA M3 2324.5 $25.75 $59,855.88 
RETB MEJORAMIENTO DEL TERRENO M3 558 $195.57 $109,128.06 
            
  SUBTOTAL       $290,315.82 
      

CIMENTACIÓN 
ACERC6 ACERO DE REFUE CIMEN ø 6 TON 47.43 $8,204.23 $389,126.63 
ACERC8 ACERO DE REFUE CIMEN ø 8 TON 24.7 $8,104.24 $200,174.73 
CCE300 CONCRETO PREMEZCLADO 300CIM M3 756 $1,962.28 $1,483,483.68 
CIMCC CIMBRA CONTRATRABES M2 5745.6 $106.39 $611,274.38 
            
  SUBTOTAL       $2,684,059.42 
      

ESTRUCTURA 
ACERE6 ACERO EN ESTRUCTURACOL/ TON 15.75 $8,426.25 $132,713.44 
ACERE4 ACERO EN ESTRUCTURA/COL3 TON 10 $8,626.23 $86,262.30 
ACERE L ACERO EN ESTRUCTURA ARMADURA TON 93.21 $11,525.50 $1,074,291.86 
ACERE3 ACERO EN ESTRUCTURA/TRA TON 2.63 $9,019.41 $23,721.05 
CEE300 CONCRETO PREMEZCLADO 300 M3 254 $2,044.29 $519,249.66 
LOS10320 LOSA 10 CM 200 C/MAT M2 267.54 $344.43 $92,148.80 
PLA50 PLACAS DE ACERO PZA 113 $310.24 $35,057.12 
ESTARML ESTRUCTURA METALICA KG 29827.32 $24.25 $723,312.51 
ENLADRIL ENLADRILLADO DE BÓVEDA M2 60 $125.99 $7,559.40 
CIMAEC CIMBRA COLUMNAS M2 95.6 $137.86 $13,179.42 
ESTCANAL MONTEN  KG 13024.35 $20.68 $269,343.56 
LAR10126 LAMINA GR-100 M2 2674.8 $155.03 $414,674.24 
CIMAET CIMBRA TRABES M2 2393 $151.56 $362,683.08 

                                                 
7 BIMSA, Construction Market Data Group. Costos de Edificación, No. 272. BMSA CMDG, 2002. 
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CIMAEL CIMBRA BÓVEDAS M2 60 $128.12 $7,687.20 
            
  SUBTOTAL       $3,761,883.63 
      

ALBAÑILERÍA 
MTR14 MURO DE TABIQUE M2 3061.24 $184.94 $566,145.73 
CA15154 CASTILLO 15 X 15  M 734.22 $90.17 $66,204.62 
APLR14PB APLANADO REPELLADO MEZCLA M2 1455 $81.91 $119,179.05 
D101543 CADENA DE 10X 15 M 452.22 $98.74 $44,652.20 
LAPOLI LAMINA TRASLUCIDA M2 806.4 $158.92 $128,153.09 
PVMPRE PINTURA VINÍLICA EN MUROS M2 3308.69 $36.29 $120,072.36 
IMPMIP4 IMPERM.FESTER ACAB.TERRACOTA M2 995.57 $139.91 $139,290.20 
            
  SUBTOTAL       $1,183,697.24 
      

MUEBLES FIJOS 
ISL1 LAVABO OVALIN GDE. PZA 16 $1,258.42 $20,134.72 
HVF312 FLUXOMETRO DE PEDAL/MING PZA 7 $1,645.45 $11,518.15 
HVF310 FLUXOMETRO DE PEDAL/WC PZA 15 $2,017.45 $30,261.75 
IST02 TAZA PARA FLUXOMETRO PZA 13 $1,027.16 $13,353.08 
MORINOCO MINGITORIO IDEAL STANDARD PZA 7 $980.06 $6,860.42 
RCHU REGADERA PZA 0 $98.71 $0.00 
TR50 TARJA 0.50X0.50 PZA 26 $600.00 $15,600.00 
            
  SUBTOTAL       $97,728.12 
      

SALIDAS HIDROSANITARIAS 
SALHST02 SALIDA TARJA SAL. 26 $583.27 $15,165.02 
SALHSW02 SALIDA W.C. SAL. 15 $1,137.90 $17,068.50 
SALHSL02 SALIDA LAVABO SAL. 8 $360.86 $2,886.88 
SALHSM02 SALIDA MINGITORI SAL. 7 $617.41 $4,321.87 
SALHSR02 SALIDA REGADERA SAL. 0 $895.58 $0.00 
RS4610 REGISTRO 40X60X1.00 PZA 90 $1,060.22 $95,419.80 
RCS15 TUBERÍA DE ALBAÑAL PZA 790 $80.77 $63,808.30 
            
  SUBTOTAL       $198,670.37 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE SUBTOTAL 
      

PRELIMINARES 3.53% $290,315.82 
      

CIMENTACIÓN 32.67% $2,684,059.42 
      

ESTRUCTURA 45.79% $3,761,883.63 
      

ALBAÑILERÍA 14.41% $1,183,697.24 
      

MUEBLES FIJOS 1.19% $97,728.12 
      

SALIDAS HIDROSANITARIAS 2.42% $198,670.37 

TOTAL 100.00% $8,216,354.60 
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... ahí donde dijeron que no era posible, 
que estaba loco, 

ahí donde pensaron que era un terreno árido, 
ahí, ahí en ese lugar, 

pensé que sería el mejor lugar de todos, 
...para sembrar... 
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10 CONCLUSIONES. 

 
Una ciudad vive hasta que sus habitantes desaparecen o emigran, aún cuando a sido atacada 

por una guerra, mientras sirva de espacio habitable al hombre, es y seguirá siendo una ciudad. 
Partiendo de este punto, entenderemos la dinámica de nuestra ciudad. En la ciudad de 

México, como en las demás del mundo, -como ya dije antes- mientras exista gente habitándolas 
sufrirá una dinámica de constante transformación. 

Aquí en nuestra ciudad, ya casi no existen predios libres de construcción, luego entonces la 
ciudad vuelve a nacer de los escombros de los predios abandonados o que el propietario no tiene 
la inversión necesaria para rehabilitar y o mejorar lo existente. Así pues, los nuevos inversionistas 
con la capacidad económica necesaria, logran demoler y/o ampliar la construcción para 
posteriormente edificar un nuevo proyecto que les genere una plusvalía. He aquí la dinámica por la 
cual atraviesa el crecimiento de la ciudad. 

Bajo esta perspectiva de cambio y transformación la colonia Granjas México no se excluye de 
la misma. Aun cuando el crecimiento es continuo no significa por ello que sea de forma ordenada 
y/o adecuada, es ahí en esa instancia donde las autoridades deben regir con responsabilidad y 
conocimiento de causa hacia donde y de que forma debe ser este renacimiento dentro de los 
cimientos de nuestra vieja ciudad. 

Mercado Industrial es un planteamiento que responde a la conclusión de un estudio realizado, 
en el cual la directriz principal está orientada al –ya antes mencionado- concepto “Crecimiento 
Organizado”. Además, de ser un equipamiento urbano, también será un icono para la colonia, será 
punto de referencia y un modelo a seguir para otras colonias de esta ciudad. 

Al inicio de esta tesis se plantea la gran problemática de despoblación de la colonia (un 
decrecimiento anual entre 1990 y 200 de –1.34%), es decir, la población paso de radicar ahí a 
convertirse en una población flotante que solo emigra por las noches a sus domicilios y que 
durante el día regresa a trabajar; por ello el Mercado Industrial no combate con las industrias, por 
el contrario, les da una mayor proyección; y a su vez proveyendo de abastecimiento de artículos 
de primera necesidad a su población local evitando así la emigración hacia otras colonias. 
Sirviendo entonces de ancla para esa población que busca todos los servicios y equipamiento; e 
aquí precisamente donde radica la importancia del mercado para la colonia en si. 

Viendo al futuro el Mercado Industrial tiene casi asegurada su existencia. Esto debido a que si 
por algún motivo la colonia sufre un cambio radical, y las autoridades por salud ambiental deciden 
expulsar a todas las industrias de la colonia, y esta se convierte en una colonia meramente 
habitacional; entonces en el caso de no lograr subsistir los locales destinados al concepto 
Industrial, entonces el mercado pasaría a transformarse a un mercado meramente tradicional y 
dichos locales pasarían a ser de abarrotes, papelerías, cremerias, etc. En  el caso contrario, es 
decir pensar en determinado momento la colonia pasara a ser únicamente de uso de suelo 
industrial, el giro del mercado de sus locales en el área tradicional pasarían a ser locales de 
concepto industrial. En ambos casos se mantendría el área destinada a mercado de comidas, 

Capilla de la Luz. De Arq. Tadao Ando. 
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puesto que siendo población fija o población flotante en ambas circunstancias es obvia la 
necesidad de comida. De ésta forma queda garantizada la existencia del mercado. 

Así pues el Mercado Industrial será un mercado híbrido que ofrecerá ventajas de ser mercado 
tradicional pero a su ves con un nuevo concepto de mercado, el Industrial, el cual estará alejado 
de la idea que se maneja en los grandes consorcios transnacionales; los cuales ofrecen 
supermercados cuya desventaja es un trato frío y solo ellos imponen las condiciones de compra 
venta con solo algunas promociones, olvidándose de que la esencia principal del comercio (o del 
trueque) que es la negociación o dicho de otra forma, como coloquialmente lo conoce la gente el 
regateo.  

El mercado tendrá crecimiento ordenado en la colonia y fortalecerá los lazos con la ciudad en 
si. 

 
Concepto Tadao Ando. 

 
CONCLUSIONES
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