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1. Introducción

Inicie la carrera de arquitectura en el año de 1998; aun no sabia lo difícil que seria 
terminarla y  mucho menos lo que seria ejercerla, es sorprendente ver como 
transcurre el tiempo y como todos los que empezamos una carrera, sin darnos 
cuenta, vamos adquiriendo una formación que nos permitirá con el paso del 
tiempo, con esfuerzo y probablemente con algunos sacrificios darnos paso a una 
vida profesional, en la que se necesita constancia, voluntad y realmente amor a la 
arquitectura para no parar y seguir adelante ya que los obstáculos que se nos 
presentan, solo se pueden derribar con ganas y con la seguridad de que hemos 
concluido unos estudios profesionales y de que es hora de ponerlos en práctica.  
La práctica profesional es la parte en donde todos los que hemos terminado una 
carrera vivimos la experiencia de ejecutar lo aprendido en las aulas y en algunas 
prácticas que realizamos como alumnos en esta facultad de arquitectura. La 
universidad me ha dado la oportunidad de formarme como profesionista y como 
persona. En mi vida profesional he tenido la oportunidad de colaborar en algunas 
empresas, que han confiado en mi y en las que he tenido la suerte de encontrar 
arquitectos de mayor experiencia y con los que he seguido aprendiendo y gracias 
a esto, hoy tengo la satisfacción de presentarles el siguiente documento; 
“Corporativo Cruz Azul”. Me apoyo en este proyecto, ya que he estado y estoy 
directamente involucrada en el proceso de la realización de este edificio.   

2. Prólogo 

La práctica profesional es una parte fundamental en donde el arquitecto valora y 
enriquece sus conocimientos, si bien traemos conocimientos teóricos de la 
universidad, el ejercerlos es lo que nos habré un panorama tan complejo, en el 
cual el arquitecto, es la parte central; el que tendrá que enfrentar y  reconocer 
todos los problemas que se involucran al ejecutar un proyecto.  
Solo cuando se decide ejercer esta carrera, es cuando nos damos cuenta que la 
otra parte de nuestra vida profesional empieza a tomar forma y empieza la 
sincronización para convertirnos en arquitectos, con capacidad para coordinar y 
resolver un proyecto  lo mejor posible. 
  Cuando se realiza un proyecto también se crea un laso de compromiso, ética 
profesional y responsabilidad de crear espacios que puedan ser habitables, es ahí 
en donde nos damos cuenta de la importancia de tener una formación profesional 
(teórico-practico) completa. 
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3. Objetivos 

Descripción del proyecto 
Descripción del desarrollo de la obra 
Mostrar las diferentes especialidades que están involucradas en la creación y 
funcionamiento de este edificio. 
Hacer un documento organizado que sirva como consulta para los alumnos 
de esta facultad y del mío propio en el ejercicio de mi profesión. 

4. Planteamiento del Problema.

La construcción del proyecto Corporativo Cruz Azul surge como una respuesta a las 
necesidades del cliente que en este caso  es: Cooperativa la Cruz Azul S.C.L.  
Una cooperativa es una asociación de personas, los socios cooperativistas, que se 
unen de forma voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales mediante una empresa que es de propiedad 
colectiva y de gestión democrática. Son negocios controlados por las personas 
que los utilizan, quienes son los dueños. Las cooperativas se distinguen de otros 
negocios ya que son los socios los dueños y las mismas operan para el beneficio de 
los miembros, y no para rendir ganancia a los inversionistas ajenos.  
Cooperativa  la Cruz Azul es una empresa en expansión y por consiguiente surge la 
necesidad de crear un proyecto de acuerdo a sus necesidades. 
El reconocer los problemas que surgen al tener una empresa y lo importante que es 
seguir manteniéndola  dentro de la competencia en su área, es como aparece la 
problemática de crear un espacio en donde la empresa obtenga una imagen 
como corporativo en el mercado. Realizando un diseño planteado de forma 
conjunta para toda la empresa y al mismo tiempo dando una imagen que sea un 
elemento de diferenciación y posicionamiento dentro de un mercado tan 
competitivo y cambiante. Tomando como base que la imagen corporativa de una 
empresa es la manera por la cual transmite, quien es, que es, que hace y como lo 
hace. Se realizo un análisis de cómo la empresa opera actualmente y ahí surge 
otra de las necesidades primordiales del proyecto que es la de centralizar las 
oficinas de trabajo de los socios de la cooperativa, ya que Cooperativa la Cruz 
Azul rentaba oficinas en diferentes puntos de la ciudad. 
Es así como el cliente plantea el problema a resolver a la empresa MC-2 división y 
acabados, la cual es una empresa dedicada a  elaborar y construir  proyectos 
ejecutivos de tipo corporativo, residencial o comercial, la empresa esta 
conformada por un área de proyectos, un área de construcción y un área de 
costos, teniendo  como director gral. Al arq. Fernando Arista Nasr; esta es la 
empresa para la cual presto mis servicios. 
Las oficinas están ubicadas al sur de la ciudad, lugar en donde también se ubica el 
proyecto Corporativo Cruz Azul. 
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5. Fundamentación 

En el año de 1938 se promulgó la ley general de sociedades cooperativas, que 
origino el desarrollo social y económico del cooperativismo mexicano y dieron 
como resultado una gran cantidad de destacados  ideólogos y lideres sociales. 
Entre ellos se encuentra el dirigente social Guillermo Álvarez Macias, forjador del 
cooperativismo mexicano cuya filosofía fue: compartir el progreso social y 
económico para elevar el nivel de vida del trabajador y su familia. 
El señor Álvarez Macías mantuvo siempre la convicción de que “la organización en 
las cooperativas debe tener, como su principal valor, un avanzado sentido social y 
humano”. Su pensamiento y su obra, plasmadas en la Cooperativa Cruz Azul S.C.L., 
A partir de la apertura de las fronteras hacia el resto del mundo. México 
experimento cambios relevantes en el modo de hacer negocios; hace unos años 
debido  a la economía cerrada, no era necesario ningún tipo de imagen o perfil 
fuera de las empresas, simplemente se requería de un espacio físico y de un 
nombre para realizar distintos tipos de negocios. Pero tan pronto como las 
empresas empezaron a interactuar con gran numero de clientes potenciales, 
socios y proveedores  internacionales  la imagen jugo un papel esencial. 
También gracias a la entrada de mayor competencia, se necesito de estrategias 
de mercado mejor enfocadas al crecimiento y progreso. 
Como resultado también de la apertura comercial, comenzaron a establecerse 
compañías transnacionales y extranjeras que tenían ciertos estándares de calidad 
e imagen, según las políticas de las mismas empresas lo exigían en sus países de 
origen. 
Debido a lo anterior se cambio rápidamente de un esquema de personas 
individuales o empresas familiares a un esquema de corporaciones, requiriendo de 
más, y mejores espacios de oficinas. 
Tomando como base que la empresa Cruz Azul desde sus inicios se formo como 
cooperativa y que la ideología de la cooperativa es compartir el progreso social y 
económico. La Cooperativa Cruz Azul se aunó al esquema de crecimiento para 
seguir manteniéndose  dentro de la competencia en su área, manteniendo su 
sentido de progreso social y económico con un camino trazado por la unidad. 

5.1 Edificios del mismo género 

Para la realización del proyecto Corporativo Cruz Azul se analizaron diferentes tipos 
de edificios de oficinas tales como: 
Edificio Corporativo IBM; Ubicado en Santa Fe, Ciudad de México con 
colaboración de Nuño, Mc Gregor y de Buen Arquitectos 
Edificio de Oficinas Bimbo; ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, colaboración 
de Eichelman, Nava, Gómez Palacio. 
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Edificio Arcos Bosques; ubicado en Bosques de las Lomas, Ciudad de México, 
colaboración de González de León, Serrano y Tejeda. Entre otros. 
Mas sin embargo el edificio del cual se obtuvo mayor información para generar el 
proyecto fue, sin duda, de Torres Adalid; Edificio en el cual Cooperativa Cruz Azul 
había  tenido sus oficinas principales; la información obtenida ayudo a los 
arquitectos proyectistas a identificar la problemática y las necesidades. 

Levantamiento de Torres Adalid 

B

Salón 2

Terraza.

Cocina 6.39 m2
Àrea total 464.5 m2

Escaleras 28.8 m2
Baño 5.18 m2

Cocina 6.39 m2
Àrea total 464.5 m2

Dir. R. Hum.
2

cajas
recep.

espera

Cocina

caja

tesorerìa

Àrea total 464.5 m2
Rampa 31.2 m2

Bodegas Serv. Gener.

AREAS:
SÓTANO

oficinas 41.9 m2

Oficinas

S

Estacionam. 271.5 m2

Estacionamientos

Rampa
S

Escaleras 28.8 m2

Àrea total 464.5 m2

PROGRAMACION

Equipos especiales
 de computo

Baño 5.18 m2

Circulaciòn 100.36 m2

AUDITORIA INTERNA

Atenciòn

Privado

Privado 1

Sala B

Recepciòn 14.53 m2

Producciòn 155.4 m2

recepciòn

Ger. Prod. 18.21 m2

PrivadoPrivado

Juntas 31.5 m2 Cocina 6.39 m2

Producción

PLANTA TERCER NIVEL
AREAS:
Compras 154.70 m2

Juntas

Ger. Prod.

Ger. Compras 18.98 m2

Producción y compras

B

Recepciòn 

Compras

Recepciòn 24.4 m2
Circulaciòn 78 m2
Dir. Rec . Hum. 196.8 m2

Presidencia
Lic. G.Alvarez 
Cuevas

Privado

2

1

G.Patiño

espera

4

archivo

Recepciòn

Cocina

2. Dir Rec. Humanos 26.76 m2
Escaleras 28.8 m2
Baño 5.18 m2

Jurìdica 

Jurìdica 129 m2

PLANTA SEXTO NIVEL
AREAS:

1
Dir. Jurid.

Ger. Compras

1.Direcciòn Jurìdica 30.9 m2

Recepciòn 

Jurídica y Rec. Humanos

B

Espera.

Àrea total 464.5 m2
Cocina 6.39 m2

Escaleras 28.8 m2

Àrea total 464.5 m2

Escaleras 28.8 m2

Àrea total 464.5 m2

espera

Circulaciòn 107.68 m2
Dir. financiera 287.9 m2

PLANTA QUINTO NIVEL

Ger. Cto/Cob.

AREAS:

Recepciòn 29.2 m2

Dir. Financ.

Dir. Financ. 30 m2
Sala de juntas 13.3 m2
sala 1(otra) 22.5 m2

Dirección Financiera

Recepciòn 

B

Baño 5.18 m2
Cocina 6.39 m2

Recepciòn 27.8 m2
Circulaciòn 72.5 m2
Comercial 105.7 m2
Tesorerìa 212.2 m2
AREAS:

Espera

Of. Mercad.

Arch.Arch.

Financiera

Direcc. Comercial / Tesoreria

Escaleras 28.8 m2
Baño 5.18 m2

Sala B 30.6 m2
Sala A 25.3 m2

B

Audit. interna 144.4 m2

Dir. financiera 

Programaciòn 138.7 m2

PLANTA CUARTO NIVEL

Sala de juntas

J. Admon.
Cto/Cob.

Àrea total 464.5 m2

Ger. Cto/Cob 17.34 m2
Ger. Merc 22.12 m2
Juntas 15.11 m2

Comercial / Financiera

B

Escaleras 28.8 m2
Baño 5.18 m2
Cocina 6.39 m2

Ej. cta Ej. cta

PLANTA PRIMER NIVEL

J. Estad.

Rel. com.

Ger. Mercad.

Comercial

Circulaciòn 126.7 m2
Recepciòn 15.75 m2

AREAS:

Privado Privado

Dir. financiera 

Sala 1.

Eq. especiales 41.34 m2
Privado 1. 50.3 m2

Programaciòn y Auditoria Interna

Privado B

Cocina 6.39 m2
Baño 5.18 m2

Recepciòn 36.3 m2
Terrazas 98.3 m2
Salòn 2. 102.8 m2
Salòn 1. 113.15 m2

PLANTA OCTAVO NIVEL
AREAS:

Sala A. 8.27 m2

Man.AL. 6.9 m2

Baño 11.30 m2
Cocina 45.9 m2

Salones y Cocina

Terraza.

AREAS:

Salon 1

SalaA. 

Preparación
cocciónB

pits

Man. A. L.

Direccion General y Presidencia

3. Baño director 12.05 m2
4.Sala de espera Dir. 23.6 m2

1. Privado 62.6 m2

B

archivo

Bodegas Serv. Generales 88.62 m2

archivo

Sala B

comercial

Circulaciòn 19.4 m2
Escaleras 16.6 m2

B

Vestíbulo

B

Recepciòn 42 m2
Circulaciòn 41.5 m2
(Ger. Lic. G. Alvarez. C. 102.5m2
Oficinas 341.16 m2

PLANTA SEPTIMO NIVEL

2. Sala de juntas Director 28 m2

Dir. Rec . Hum. 

Àrea total 464.5 m2

Lavado

Guardado

3

Ej. cta

Facturaciòn

Rel. com.
Recepciòn

PLANTA SEGUNDO NIVEL
AREAS:

Recepciòn 22.38 m2
Circulaciòn 81.90 m2
Comercial 171.8 m2
Financiera 149.30 m2

Juntas

Prom. Prom.
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5.2 Principios de Diseño 
Como propuesta, atendiendo a las necesidades de eficiencia y seguridad como 
parte primordial a considerar en el diseño, el equipo de arquitectos sugirió la 
disposición horizontal de los espacios, ya que presenta mejores condiciones para su 
desarrollo de acuerdo con los siguientes puntos: 

1. Seguridad y Bienestar
Permite una solución estructural sencilla, lo cual propicia en quienes labores en 
el edificio la sensación de seguridad y protección. 

Brinda una mayor seguridad a los usuarios al permitir una mejor capacidad de 
respuesta en el desalojo de edificio en caso de contingencias naturales como 
sismos e incendios, seguridad que disminuye en edificios de mayor altura. 

Posibilita que un mayor porcentaje de los espacios de trabajo tenga contacto 
directo y visual con las áreas verdes, propiciando así, un mejor ambiente de 
trabajo. 
1. Eficiencia
Permite a cada grupo de trabajo el espacio suficiente para sus requerimientos 
en una misma planta, así como la posibilidad de utilización por varios grupos de 
espacios comunes como son: salas de atención, exhibición y proyección, con lo 
cual se logra una mejor utilización del espacio. 

      Facilita el control y supervisión en la circulación del personal y documentación 
desde el exterior hacia los departamentos y en el interior de los mismos. 

Reduce los tiempos invertidos en el traslado de documentación y personal. 
2. Técnicos Financieros

En un edificio de poca altura se reduce la inversión a realizar en la solución 
estructural, al no requerirse de elementos y sistemas de compleja elaboración  e 
implementación. 
Es posible la utilización de sistemas y equipos mecánicos sencillos e instalaciones en 
general con menor costo, lo cual implica la siguiente disminución en gastos de 
suministros de energía y mantenimiento. 

Atendiendo la problemática y las necesidades recogidas de un  análisis exhaustivo 
de áreas, personal, distribución, selección, normatividad, equipamiento, 
infraestructura, etc. Se inicio el proceso de diseño del Corporativo Cruz Azul; el cual 
tomo como principio de diseño la utilización de concreto armado como forma de 
expresión y simbolización del quehacer de quienes integran la parte humana del 
corporativo, así también consideraron materiales tales como el acero y el cristal 
para enriquecer la dinámica espacial y al mismo tiempo consideraron implementar 
avances de la técnica para poner al Corporativo Cruz Azul como un edificio a la 
vanguardia con perspectivas amplias y prometedoras para el siglo que empieza. 
Esencialmente es así como mc-2 emprendió el primer esfuerzo temporal para crear: 
Corporativo Cruz Azul. 
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6. Diseño Conceptual

Concepto espacial:  
Generación de un espacio central como elemento principal del partido 
arquitectónico y como símbolo de la integración de los socios de la Cruz Azul 
Conservación de un gran porcentaje del terreno para áreas libres 
Integración con la naturaleza, que destaca la imagen de una empresa con 
actividades deportivas de gran relevancia 

Esquema Funcional 
Creación de envolventes espaciales para alojar las funciones de quienes 
laboren en ellas. 
Distribución de edificios según su función 
Aprovechamiento de orientaciones e integración de espacios a zonas de 
jardines y plazas 

Formulación del proyecto 
Presentación de los conceptos mas importantes de la generación del 
proyecto

Imagen Corporativa 
Refuerzo de la presencia de la empresa a través del edificio, siendo una 
empresa que se dedica a hacer concreto. 
Se posiciona a la vanguardia entre las demás empresas de su ramo. 

Esquema compositivo
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Esquema compositivo de Edificios

Organización Espacial y vistas
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Tablas de distribución de personal por nivel

Resumen de Áreas
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ÁREAS: 
Área total de Condominio 76,068.000 m2
Área del predio Condominio “V” 10,660.387 m2
Área de desplante (COS 60%) 6,396.150 m2
Área libre (A 40%) 4,264.237 m2

DESPLANTES
Superficie total de desplante: 

Oficinas                     2,190.40 m2 
Servicios                                                277.00 m2 
Estacionamiento                3,236.75 m2 
Plazas y andadores      692.00 m2 

6,396.15 m2

CONSTRUCCION: 
Superficie total construida:  

Oficinas                     6,547.00 m2 
Servicios                     1,481.00 m2 
Estacionamientos              14,962.00 m2 
Circulaciones                     2,530.00 m2 

25,520.00 m2

AREA LIBRE 
Área libre total: 

Áreas ajardinadas                            3,838.237 m2
Pavimentos permeables (10%)          426.000 m2

4,264.237 m2

ESTACIONAMIENTO 
Área de estacionamiento 14,962.00 m2
Número de niveles 4.00 niv.
Número de cajones 

Grandes                                 252.00 caj. 
Chicos                         36.00 caj. 
Minusvalidos                         12.00 caj. 

300.00 caj.



Maqueta volumétrica del Edificio (conjunto) 

Maqueta de trabajo, conjunto del 
edificio vista de azoteas.

Maqueta de trabajo, conjunto del 
edificio, para trabajo de fachadas, 
accesos y acabado en las mismas

Maqueta de trabajo, conjunto del 
edificio, identificación de fachadas, 
áreas verdes, estacionamiento y 
área de servicios en el edificio.

Maqueta de trabajo, conjunto del 
edificio, vista de áreas verdes en la 
zona de oficinas, accesos, 
estacionamiento, fachadas del 
edificio de oficinas e  iluminación 
natural en el edificio. 
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7. Ubicación y contexto 

Predio:   El predio se ubica en periférico sur No. 5550, Colonia Pedregal de 
.    Carrasco, Delegación Coyoacan, Distrito Federal 

Normatividad
Uso de suelo:              HM/15/40 
Superficie:               10,660.387 m2 
Altura máxima:                    15 niveles 
Área libre (A 40%):               4,264.23m2 
Desplante (COS 60%):         6,396.150m2 

Circulaciones y Accesos 
El acceso es por la Av. Gran Sur, vía interior de 4 carriles que entronca con 
periférico sur aprox. a 200mts. de distancia, lo cual evita los problemas que implica 
tener accesos desde una vía de alta velocidad, pero permite una rápida 
movilización. 
La Av. del Imán localizada a una distancia menor de 200 mts. hacia el norte del 
predio conecta las Av. Insurgentes y Tlalpan, y representa una importante 
alternativa en caso de congestionamiento vial en periférico Sur. 

El predio elegido cumple ampliamente con los siguientes aspectos: 

-Buena ubicación dentro de la ciudad de México 
-Uso de suelo permitido y compatibilidad con los Planes y Programas 
Delegacionales 
-Zona totalmente consolidada en estructura urbana y servicios urbanos 
-Accesibilidad vial y servicios de transporte eficientes. 
-Predio subutilizado, sin construcción, cubierto solo con carpeta asfáltica 

Conjunto Condominal 
Periférico Imán 
Periférico Sur Boulevard Adolfo Ruiz Cortinas No. 5550 
Col. Ajusco Del. Coyoacan, México D,F 

14



Vistas de terreno

Vista del terreno hacia 
avenida periférico sur.

Vista del terreno hacia la 
calle Cerrada de Aponecas.

Vista del terreno hacia la 
vialidad interior Gran Sur

15
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8. Documento Técnico de Construcción 
El proyecto arquitectónico ha sido dividido en edificios, los cuales se han 
identificado por el tipo de actividad que se realizara en ellos y para el cual están 
diseñados, lo que permitirá darle un orden y una continuidad durante todo el 
desarrollo:

Edificio de Oficinas 
Edificio de Estacionamiento 
Edificio de Servicios Generales 

Documento Técnico (Planos) 
1. Planos Arquitectónicos de Conjunto 
2. Planos Estructurales 
3. Planos Instalación Eléctrica 
4. Planos Instalación Hidráulica 
5. Planos Instalación Sanitaria. 

      Documento Teórico- Descriptivo (Memorias)       
1. Memoria Estructural 
2. Memoria Hidráulica, Sanitaria y Pluvial 
3. Memoria Eléctrica 

      Documento Costos 
1. Presupuesto  

       Documento Obra 
1.    Programa  de Obra. 
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Documento Técnico (Planos) 
1.-Planos Arquitectónicos 















Documento Técnico (Planos) 
2.-Planos Estructurales

25



























Documento Técnico (Planos) 
3.-Planos Instalación Eléctrica

38

























Documento Técnico (Planos) 
4.-Planos Instalación Hidráulica

50



























Documento Teórico-Descriptivo 
1.-Memoria Estructural

64
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PROYECTO ESTRUCTURAL: 

EDIFICIO CORPORATIVO 

PROPIETARIO:       COOPERATIVA LA CRUZ AZUL 
S. C. L 

UBICACIÓN:

PERIFÉRICO SUR BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 5550 
LOTE “B” PARCELA 6 COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO . 
DELEGACIÓN COYOACAN, MÉXICO D. F. 

J
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PROYECTO: EDIFICIO CORPORATIVO

CLIENTE:    COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S. C. L 

 UBICACIÓN: PERIFÉRICO SUR BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 5550 LOTE “B” 

PARCELA 6 COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO . DELEGACIÓN 

COYOACAN, MÉXICO D. F.

La empresa MC-2  proyecta para el Grupo Cooperativa La Cruz Azul, la construcción de un 
conjunto de 4 edificios para usos diversos en un predio de 10660 m2 de superficie, ubicado en 
la Avenida Gran Sur S/N, frente  al centro Comercial Gran Sur, Col. Pedregal de Carrasco, 
Del. Coyoacan, México D.F. 

Las características de los edificios son los siguientes: 

No

edificio Edificio

Dimensión 

del edificio 

Altura

máxima Usos de los edificios 

1

Rampas de acceso a 

Estacionamiento 

Diámetro 

26.5 mts. 

11.55 mts Rampas de circulación de 

Automóviles 

2

Estacionamiento-1 17.20 x 74.0 

mts

15.40 mts Estacionamiento 

3

Estacionamiento-2 

forma trapezoidal 

19.20 x 

23.64 mts 

11.55 mts Estacionamiento 

4

Oficinas, de forma 

irregular en planta 

45.77 x 

81.52 mts 

21.52 mts Estacionamiento, oficinas, 

lugares de reunión como 

auditorio, comedor, gimnasio, 

cuarto de maquinas. 

MC-2, encomendó a esta empresa HP Servicios de Ingeniería S A de C V, el análisis y 

diseño estructural de los edificios mencionados, aplicando la normatividad vigente del 

Reglamento de Construcciones del Departamento para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias. 
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PROYECTO ESTRUCTURAL: 

EDIFICIO CORPORATIVO 

PROPIETARIO:       COOPERATIVA LA CRUZ AZUL 
S. C. L 

UBICACIÓN:

PERIFÉRICO SUR BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 5550 
LOTE “B” PARCELA 6 COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO . 
DELEGACIÓN COYOACAN, MÉXICO D. F. 
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PROYECTO: EDIFICIO CORPORATIVO

CLIENTE:    COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S. C. L 

 UBICACIÓN: PERIFÉRICO SUR BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 5550 LOTE “B” 

PARCELA 6 COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO . DELEGACIÓN 

COYOACAN, MÉXICO D. F.

La empresa MC-2  proyecta para el Grupo Cooperativa La Cruz Azul, la construcción de un 
conjunto de 4 edificios para usos diversos en un predio de 10660 m2 de superficie, ubicado en 
la Avenida Gran Sur S/N, frente  al centro Comercial Gran Sur, Col. Pedregal de Carrasco, 
Del. Coyoacan, México D.F. 

Las características de los edificios son los siguientes: 

No

edificio Edificio

Dimensión 

del edificio 

Altura

máxima Usos de los edificios 

1

Rampas de acceso a 

Estacionamiento 

Diámetro 

26.5 mts. 

11.55 mts Rampas de circulación de 

Automóviles 

2

Estacionamiento-1 17.20 x 74.0 

mts

15.40 mts Estacionamiento 

3

Estacionamiento-2 

forma trapezoidal 

19.20 x 

23.64 mts 

11.55 mts Estacionamiento 

4

Oficinas, de forma 

irregular en planta 

45.77 x 

81.52 mts 

21.52 mts Estacionamiento, oficinas, 

lugares de reunión como 

auditorio, comedor, gimnasio, 

cuarto de maquinas. 

MC-2, encomendó a esta empresa HP Servicios de Ingeniería S A de C V, el análisis y 

diseño estructural de los edificios mencionados, aplicando la normatividad vigente del 

Reglamento de Construcciones del Departamento para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias. 
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El pasado 23 de Junio del  presente, en junta de proyrcto, se reunieron el Arq. Hugo 

Vargas Serrano (MC-2) y el Ing. Gabriel Piña Fuentes (HP Servicios de Ingeniería), para 

revisar todos los cambios que han tenido lugar al Proyecto “ Edificio Corporativo Cruz 

Azul”, llegando a la conclusión de realizar 25 puntos principales pertenecientes a las 

diversas modificaciones de proyecto, para ello se elaboro el nuevo modelo con las 

condiciones actuales de proyecto. 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Edificio – 1 

 RAMPAS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO 

El predio tiene forma rectangular, con un frente de 120 mts de longitud y 85 m de ancho, 

en el se construirá 4 edificios, uno de ellos denominado edición –1 tiene forma circular 

con un diámetro = 26.50 mts y una altura máxima de 11.55 mts. Este edificio tiene 

exclusivamente rampas ( Losas de 12 cms de espesor )  que comunican a los edificios para 

estacionamiento, en los niveles +2.00, + 5.85 y 9.7 . Su estructura  presenta columnas  de 

concreto de 50 x 50 cms distribuidas en forma radial en los perímetros interiores y 

exteriores del edificio, su trabes de concreto se conectan directamente a las columnas 

formando marcos rígidos, siguiendo las pendientes de las rampas de concreto con 

superficie de rodamiento. Este edificio se comunica con el edificio – 2 y en su lindero se 

presenta una junta constructiva de 10 cms entre ambos cuerpos. La cimentación es a base 

de zapatas aisladas desplantadas en el estrato resistente con una capacidad de 40 ton/m2, 

dicha cimentación  presenta trabes  de liga en ambos sentidos para absorber los efectos de 

las fuerzas sísmicas. 
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Edificio –2 

ESTACIONAMIENTO - 1 

El estacionamiento principal lo forman dos cuerpos, separados por un junta constructiva 

de 10 cms, el primero de ellos, cercano a las rampas y denominado Edificio-2 

(Estacionamiento-1), tiene un ancho de 17.20mts  y 74 mts de longitud, con  7 crujías 

separadas 10.5 mts y 3 crujías en el lado opuesto, con separaciones de 3.85 mts en los 

extremos y 9.0 mts en el centro, con una altura máxima de 15.4 m, al nivel +13.55, existe 

una zona para helipuerto. 

 La estructuración es de marcos rígidos de concreto y muros de contención en el sótano y 

muros de rigidez en los ejes 5 y 12 que se desplantan desde la cimentación hasta los 

niveles máximos del edificio. Dicho edificio presenta  4 niveles con losa de concreto con 

12 cms de espesor, que funcionan como diafragmas rígidos. 

 El sótano conserva una pendiente desde el nivel –2.85 al – 1.85 desde el eje 12 al 9, y 

desde el eje 9 al 5 presenta solo un nivel constante N –1.85.

La localización de este edificio se encuentra en el lado oriente del predio, cercano a un 

muro de mampostería existente de 4.5 mts de altura aprox. y 50 a 100 cms de espesor, 

dicho elemento, actualmente funciona como contención en el lindero, sin embargo debido 

a la profundidad de desplante de la cimentación y sótano, será necesario implementar otro 

muro que garantice la estabilidad del edificio. 

La cimentación esta resuelta con zapatas aisladas y trabes de liga donde se consideran los 

esfuerzos originados por las cargas de sismo obtenidas para esta zona.  

Entre ejes 7-8-I-l  y del nivel + 13.55 al 17.40, se adiciono una cubierta para escalera
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Edificio –3 

ESTACIONAMIENTO - 2 

El edificio-3 para estacionamiento es complemento del anterior , desligado y formando una 

junta constructiva de 10 cms con el edificio –2, en planta tiene forma trapezoidal con un lado 

menor de 17.20 en el eje 13 y 19.2 m su lado mayor en el eje 17, con una longitud de 23.64 

mts. Este edificio presenta una altura máxima de 12.55 mts. En este edificio, entre los ejes 15 

y 16 se localiza el acceso principal al estacionamiento. 

De acuerdo con su estructuración presenta dos crujías de 10.5 y 12.64 mts, en el otro sentido 

existen 3 crujías, desde 2.6 y 4.65 mts en los extremos y 8.2 mts en el centro, formando marco 

rígidos de concreto y muros de contención en su perímetro a nivel de sótano. 

Las columnas presentan dimensiones de 50 x 50 cms, secciones cuadradas y trabes de 30 de 

base y 85 de peralte, con diafragmas de 12 cms en sus 3 niveles. 

La cimentación presenta zapatas aisladas desplantadas en la capa resistente y trabes de liga en 

los dos sentidos para tomar los efectos de sismo. 

Existe en el eje 15 un desnivel de 0.80 m para tener acceso a la calle cerrada de Aponecas, el 

desnivel se solucionara con una rampa de concreto del nivel +2.00 al +2.80. 
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Edificio –4 

OFICINAS 

Este edificio presenta una forma irregular en planta con dimensiones máximas de 45.77 
m su lado mas corto y 81.52 m su lado largo, su altura máxima  es de 21.52 mts, con  4 
niveles principales y 2 mas que ocupan superficies menores de construcción. Los usos 
que tendrá este edificio son variables y destinados para estacionamiento, bodegas, 
oficinas, auditorio, comedor, gimnasio, vestíbulos, terrazas y azotea. Por su ubicación 
se localiza al lado poniente del edificio-2, presentando una junta constructiva de 10 
cms de separación entre ambos cuerpos desde el eje 6 al 8.   

En forma general la estructura presenta 6 crujías de 8.3, 10.5 y 11.97 m en su lado 
corto y  8 crujías en el lado largo de 10.5 m entre-ejes, formando marcos rígidos de 
concreto hasta el nivel +13.55, de este nivel se desplanta una estructura metálica con 
doble altura y llega al nivel + 17.4 y + 18.62 con secciones tipo cajón en trabes y 
columnas. En el tablero entre-ejes 6 a 9 y D a F se localiza un hueco circular con un 
diámetro de 20 m, desde el nivel + 5.85 al +13.55, en este ultimo nivel existen  tres 
armaduras , la central con una carga  concentrada de 5 ton. 

La estructura de concreto presenta secciones de columnas cuadradas de 60 x 60 cms y 
circulares con un diámetro de 68 cms, su trabes varían desde 35 x 90 cms hasta 40 x 
100 cms. Las losas en los respectivos niveles son de 12 cms de espesor, solo al nivel 
+17.40 y +18.62 existen losacero por tener una estructura metálica. En el tablero que 
comprenden los ejes 8, 9, D y E existe una escalera, diseñada como columna ancha y 
sus escalones son a base de placas metálicas, dicha estructura esta desligada de las 
oficinas. En algunos tableros de la estructura existen zonas con doble altura de 
entrepiso, como el auditorio, el comedor y la recepción. 

El auditorio principal se desplanta desde el nivel + 2.00 con un sistema de trabes en 
donde se apoyan los muros de mampostería que reciben las losas de la isóptica y el 
estrado del auditorio, en forma perimetral a este existe un muro de concreto que se 
apoya en trabes y columnas de los respectivos entrepisos. 

Al nivel + 13.55  y en el eje C en azotea se presentan trabes de 0.30 x 1.25 x 5.20 m 
cantiliver, para recibir una cubierta ligera de policarbonato.

La cimentación de este edificio presenta zapatas aisladas, conectadas con trabes 
capaces de absorber las cargas dinámicas.
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MEMORIA DE CÁLCULO NUMÉRICA 

La normatividad en el que se basa el análisis y diseño estructural son: el Reglamento 

Construcciones para el Distrito Federal vigente con sus Normas Técnicas Complementarias 

correspondientes. La nomenclatura que se utilizará para identificar las referencias utilizadas 

serán las siguientes: 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: RCDF.

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto: 

NTCDCEC. 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo:   NTCDS.

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero:

NTCDCEA. 



74

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

En el análisis estructural se emplea el programa para computadora denominado STAAD-

III/ISDS (Structural Analysis And Design)/(Integrated Structural Design System). 

Se opta por el tipo de análisis en el espacio, es decir en tres direcciones ortogonales entre sí. El 

proceso para preparar el archivo de datos del programa (modelo analítico) consiste en 

identificar todos y cada uno de los nodos o nudos que forman la estructura principal, una vez 

identificados se propone un sistema de ejes coordenados en el cual se ubican los nodos 

identificados anteriormente, dos de éstos nudos se unen formando los que llamaremos 

miembros (MEMBER INCIDENCES), los que son columnas, trabes,  etc. 

Posteriormente se asignan las propiedades de los miembros y elementos tales como 

dimensiones generales (MEMBER PROPERTY), el módulo de elasticidad, módulo de Poisson 

y densidad. Del análisis de cargas efectuado anteriormente, se aplican en cada miembro de la 

estructura, designando el tipo de carga al que se refiera en cada caso, ya obtenidas las cargas 

primarias se procede a realizar las combinaciones de carga a las que se refiere el RCDF, las 

combinaciones de carga solicitadas para el análisis son : Peso propio + carga viva con un 

factor de carga de 1.4 por tratarse de estructura del grupo B, peso propio ± 100% sismo en X ± 

30% sismo en Z con un factor de carga de 1.1, peso propio ± 30% sismo en X ± 100% sismo 

en Z con un factor de carga de 1.1, peso propio + carga viva media con un factor de carga 

unitario y por último, en este caso, se solicita el diseño de los elementos estructurales como 

columnas y trabes de concreto, basado en ACI, que es la base de las NTCDCEC. 

El programa revisa los elementos de acero empleando el código AISC, que es la base de las 

NTCDEA. De los elementos revisados los esfuerzos obtenidos, son registrados en la memoria 

de calculo el porcentaje con respecto a los máximos permitidos por el reglamento. 
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REVISIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

En los respectivos anexos, se muestran los desplazamientos máximo calculado en X y Z para 

cada modelo, estos es, sin rebasar el desplazamiento máximo permisible es de .006 h. 

Edificio Altura mts. Desplaz. permisible Desp, diseño Pag y Anexo 

1 11.55 6.93 cms 1.3 cms 70 – A-1 

2 15.40 9.24 cms 2.4 cms 134 – A-2 

3 11.55 6.93 cms 3.8 cms 82 – A-3 

4 21.52 12.91cms 1.7 cms 219 – A-4 

En el modelo analítico, se pueden observar los desplazamientos verticales máximos, que se 

encuentran dentro del límite de servicio indicados en el Reglamento. 

REVISIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE FALLA 

En los modelos analíticos, se listan las paginas donde se presenta el diseño de los elementos 

estructurales que componen la estructura de concreto, las cuales son diseñadas bajo la 

condición de carga más desfavorable, y/o la combinación de carga más desfavorable 
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REVISIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

En los modelos analizados en este proyecto, se registran las reacciones en la cimentación, 

considerando las combinaciones de carga estipulada en el  Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal. 

El estudio de mecánica de suelos muestra para fines de diseño una presión de contacto 

máxima de 40 ton/m2, la profundidad de desplante de la cimentación es fijada de acuerdo a la 

profundidad a la que se encuentre el estrato duro, considerada como aceptable para este fin, 

empotrando las zapatas en el estrato un mínimo de 30 cms, siempre y cuando tenga una 

profundidad mínima de 1.5 m por lo menos, con respecto al nivel de piso terminado. Las 

zapatas aisladas diseñadas presentan trabes de liga en ambos sentidos para absorber  los 

efectos de las fuerzas sísmicas. Para efectos ante cargas laterales, se considero que el relleno 

existente proporciona confinamiento lateral al dado o columna que transmite la carga del 

edificio hasta el nivel de desplante de la zapata diseñada. 

Las excavaciones necesarias para alojar los elementos de cimentación podrán realizarse con 

taludes verticales. 

Una vez realizadas las excavaciones hasta el nivel de desplante, deberá limpiarse la superficie 

expuesta, se examinaran las grietas que atraviesan la superficie, y se rellenaran con concreto 

y/o lechada de cemento según sea su tamaño y/o abertura. Si la perdida de concreto excede 

valores razonable, por el tamaño de la grieta, el trabajo de la zapata puede ser diferente al 

supuesto en el diseño, por esto se deberá comunicar el hecho al especialista en geotecnia. 

El relleno alrededor de la zapata y/o dado, se hará con material del tipo tepetate ( limo-arenoso 

). En capas de 30 cms, compactado al 95 %, cuando menos de su peso volumétrico seco 

máximo ( PVSM ) y con la humedad optima. 

.



Documento Teórico-Descriptivo 
2.-Memoria Hidráulica, Sanitaria y Pluvial
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EDIFICIO CORPORATIVO CRUZ AZUL

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ No. 5550, LOTE “B”, PARCELA 6, COL 
PEDREGAL DE CARRASCO, DELEGACIÓN COYOACÁN,  MÉXICO D.F. 

 PROYECTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y 
PLUVIAL 
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MEMORIA DESCRIPTIVA
Edificio Corporativo Cruz Azul

1.        MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.     UBICACIÓN DE LA OBRA 

1.1.1.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

1.1.2.   ALCANCE DE PROYECTO 

1.1.2.1. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

1.1.2.2. INSTALACIÓN SANITARIA 

1.1.2.3. INSTALACIÓN PLUVIAL 

1.1.2.4. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

1.1.3.    PRESENTACION DEL PROYECTO 

1.2.     INSTALACIÓN HIDRÁULICA

1.2.1.    DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

1.2.2.    CISTERNAS DE AGUA POTABLE 

1.2.3.    TOMA DOMICILIARIA 

1.2.4.    EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 
TRATADA 

1.2.5.    REDES DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y TRATADA 

1.2.6.   ALIMENTACIONES INTERIORES AGUA POTABLE Y TRATADA 

1.3.     INSTALACIÓN SANITARIA

1.3.1.   RAMALES DE DESAGÜES DE NUCLEO SANITARIOS 

1.3.2.   BAJADAS DE AGUAS NEGRAS 

1.3.3.   ALBAÑALES HORIZONTALES DENTRO DE PLAFONES 

1.3.4.   SISTEMA DE VENTILACION 
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1.4.     INSTALACIÓN PLUVIAL 

1.4.1.   BAJADAS PLUVIALES 

1.4.2.   RAMALES HORIZONTALES PLUVIALES 

1.5.     RESUMEN DE MATERIALES 



MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. UBICACIÓN DE LA OBRA 

El predio en el que se desarrolla el proyecto tiene un área de 10,660.387 m2

ubicado en Periférico Sur (Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez) número 5550, Lote 
“B” de la Parcela 6, Colonia Pedregal de Carrasco, Delegación Coyoacán, 
México, D.F. 

El inmueble motivo del estudio, se ubica en un condominio localizado en 
Periférico Sur 5550 en la Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán, colindante con 
la delegación Tlalpan, y la superficie total del predio es de  76,068.00 m2.

El  terreno donde se desarrollará el proyecto forma parte de dicho condominio y se 
identifica como la Unidad Privativa número Uno que se denomina con el numero cinco 
romano (V), y tiene una superficie de 10,660.387 m2, siendo sus colindantes como se 
describe a continuación: 

Al noreste en 84.567 m con Condominio IV del mismo conjunto, al noroeste en 
tramo recto de 49.109 m, en tramo curvo de 71.392 m el cual es conformado por 
32 segmentos y otro tramo recto de 7.538 m. Todos ellos con la calle  interior 
Boulevard Gran Sur; al sureste en 126.193 con cerrada de Aponecas, al suroeste 
en 87.89 m con Condominio VI del mismo conjunto, sobre la calle interior 
denominada Gransur que une  la Av. Periférico con Av. del Imán. 
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1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

El proyecto consiste en la construcción de un edificio que alojara oficinas de uso 
privado así como los espacios complementarios requeridos para su correcto 
funcionamiento: estacionamientos, circulaciones, plazas y andadores y servicios 
complementarios, entre los que destacan un comedor, auditorio y gimnasio, 
siendo su uso reservado para los usuarios de dicho edificio. 

El proyecto suma un total de 25,500.00 m² construidos aproximadamente, 
distribuidos en cuatro cuerpos  principales, oficinas  para  direcciones  con altura 
de cuatro niveles; oficinas generales; servicios complementarios, y 
estacionamiento, todos ellos con una altura de tres niveles, un sótano y dos 
semisótanos, el área de desplante es de alrededor de  6,400.00 m².  

El estacionamiento dará cabida  a 300 cajones, 252 grandes, 36 chicos y 12 para 
minusválidos. Los cuerpos están interconectados por medio de puentes de 
circulación horizontal, en torno a un patio central. La altura máxima del edificio 
es de 19.33 m  del nivel de banqueta al nivel de pretil de azotea. 

1.1.2.   ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto incluye las siguientes instalaciones: 

1.1.2.1.INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

Diseño de la Toma Municipal, Cisterna, Equipos de Presurización ó 
Bombeo, Redes y Columnas Generales de Distribución.

1.1.2.2. INSTALACIÓN SANITARIA 

Diseño de bajadas de aguas negras, colectores generales y sistema de 
ventilación primaria doble ventilación, conexiones a colectores 
principales y descargas a sistemas de tratamiento. 

1.1.2.3. INSTALACIÓN PLUVIAL 

Diseño de bajadas de aguas pluviales, drenado de azoteas, patios, 
terrazas y descarga a colectores principales y tanque de tormentas. 

1.1.2.4. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

El sistema de protección contra incendio será a base de gabinetes con 
mangueras contra incendio. 

La capacidad de la cisterna estará diseñada con el volumen que es 
requerido por N.F.P.A. (NATIONAL FIRE PROTECCIÓN ASOCIATON) 
y/o Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 
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1.1.3  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realizará mediante el sistema de Autocad Versión 2000 o 
superior, vaciando las instalaciones sobre la información proporcionada 
por  arquitectura. 

El proyecto se complementará con este libreto conteniendo la siguiente 
información:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2. MEMORIA DE CÁLCULO 

3. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

4. NORMAS DE INSTALACIÓN 

5. ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS 

6. PLANOS 

1.2.     INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

1.2.1.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

El Edificio Corporativo Cruz Azul será alimentado mediante agua potable 
cuya calidad deberá ser la adecuada para el uso que se destine. Para 
riego de áreas verdes y demás usos secundarios, se usará agua tratada 
proveniente del sistema de tratamiento y del filtrado del tanque de 
tormentas.

El agua potable alimentará lavabos, tarjas de café y aseo, a los W.C., 
mingitorios y las regaderas. El agua tratada alimentará a las válvulas de 
acoplamiento rápido para riego y usos secundarios. 

La línea principal del sistema de bombeo para alimentación de agua 
potable saldrá de la cisterna y cuarto de bombas que se ubicará en el 
anexo próximo en el sótano 2, en la parte sur, e iniciará su recorrido por 
piso hasta llegar al plafón del sótano 1. Las salidas a las diversas plantas 
permitirán derivaciones para tomas para cada piso, a partir de la cual se 
distribuirán para alimentar las columnas de preparación para los diversos 
núcleos húmedos más los servicios adicionales del edificio consignados 
en los planos arquitectónicos. 

El sistema será de presión constante e independiente, formado por un 
Equipo de 3 bombas al 100% de carga y  gasto al 50%. 
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1.2.2.   CISTERNA DE AGUA POTABLE. 

La cisterna se diseñará de acuerdo con los datos de proyecto 
Arquitectónico considerando las dotaciones marcadas en el Reglamento 
de Construcción para el Distrito Federal (Capítulo No. 3, Artículo 82) y 
las normas de la antes Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal (D.G.C.O.H.) y/o la Comisión 
Nacional del Agua (CNA).

La cisterna tendrá capacidad de almacenamiento de dos días ya que la 
presión no es constante y en ocasiones menor de 10 m.c.a. y se apega a 
lo estipulado en el Reglamento de Construcción del D.F. y área 
metropolitana, más la reserva de protección contra incendio. 

La geometría de las cisterna se define conjuntamente con arquitectura y 
tomando en cuenta las celdas de cimentación sin poner en riesgo el 
buen funcionamiento y operación de ésta. 

Las condiciones hidráulicas para la geometría de cada cisterna de agua 
potable son: estará dividida por lo menos en dos celdas, las cuales se 
interconectarán a un cabezal de succión común logrando seccionar 
cualquier celda mediante una válvula tipo mariposa. 

El objeto de tener celdas en la cisterna es permitir un mantenimiento a 
cualquiera de ellas sin desproveer el suministro de agua a los servicios.
En ésta cisterna se  incluirá el volumen adicional para incendio. 

1.2.3.   TOMA DOMICILIARIA 

El diseño de la toma Municipal se realizará en función del máximo 
consumo probable diario teniendo un tiempo de suministro de 24 horas y 
afectado por el coeficiente de variación horaria correspondiendo a los 
criterios establecidos por la Comisión de Aguas del Distrito Federal 
(antes Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica - 
D.G.C.O.H. ) y/o la Comisión Nacional del Agua (CNA). 

La toma domiciliaria será abastecida de la red exterior municipal y llegará 
a las cisternas de agua potable, donde quedará en forma accesible las 
válvulas tipo flotador que regularán la salida del agua. 

1.2.4.  EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUMINISTRO

Para éste edificio de oficinas y servicios, el equipo de bombeo será de 
presión variable formado  de la siguiente manera: por tres bombas 
acopladas a motor eléctrico y un tablero de control que realizará las 
siguientes funciones: operará una bomba en forma constante y la 
segunda cubrirá la demanda en horas pico: una tercera se alternará por 
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el tiempo de mantenimiento ó reparación de las primeras, y contendrá 
una alarma por bajo nivel en cisterna para protección de las bombas. 

El diseño del equipo se realiza en función de la carga dinámica al 100% 
y el gasto al 50% para cada bomba, teniendo que cuando opere una 
bomba se tendrá el 50% del gasto y la segunda bomba estará en Stand 
by hasta que se presente la demanda máxima, lo cual permitirá tener 
ahorro de energía en el edificio. Cuando menos uno de los equipos se 
recomienda que esté conectado a emergencia. 

El equipo de bombeo contra incendio con que se contará, estará formado 
por una bomba eléctrica, una de combustión interna y un tablero de 
control. Este sistema tomará el agua de la misma cisterna de agua 
potable.

1.2.5. REDES DE ABASTECIMIENTO 

Para éste edificio, las tuberías principales de alimentación saldrán de la 
zona de cuarto de máquinas próximo a sótano 2 e iniciarán su recorrido 
por piso, después por plafón y formarán en él las columnas de 
alimentación principal para todo el edificio. 

Las columnas de alimentación principal tendrán una derivación 
secundaria en cada piso controlando con válvula general de 
seccionamiento en cada núcleo húmedo, para alimentar las necesidades 
según uso marcado por arquitectura. Todas las columnas de 
alimentación principales en la zona azotea deberán contar con válvula 
eliminadora de aire. 

1.2.6.   ALIMENTACIONES INTERIORES 

Para los núcleos húmedos del edificio, a partir de las columnas 
principales de alimentación ó de las líneas horizontales, se tomarán 
derivaciones para alimentar cada núcleo sanitario colocando una válvula 
general de seccionamiento, con el fin de aislarlos en forma particular en 
caso de reparación ó modificación. 

El mobiliario a instalar se recomienda que sea del tipo de bajo consumo 
operados por fluxómetros inteligentes por lo menos en mingitorios que 
permitirán un ahorro de agua considerable. 

1.3.     INSTALACIÓN SANITARIA 

El diseño del sistema se basa en las unidades desagüe teniendo como 
restricción una velocidad mínima de 0.6 m./s. y máxima de 3.00 m./s. 
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El sistema será uno solo y conducirá las aguas jabonosas y negras que 
serán llevadas hasta planta baja para conectarse al sistema de 
tratamiento. El agua tratada será utilizada para usos secundarios de 
riego.

1.3.1.   RAMALES DE DESAGUES DE NÚCLEOS SANITARIOS 

Los desagües de los núcleos sanitarios generales serán conducidos a 
las bajadas de aguas negras ó a los ramales horizontales, debiendo 
respetar los diámetros indicados y las normas de instalación que figuran 
en el Capítulo No. 3. 

Todas las tuberías deberán quedar debidamente soportadas y con la 
pendiente marcada de tal forma que no se presente  falla por 
contrapendiente.

1.3.2.   BAJADAS DE AGUAS NEGRAS 

Las bajadas de aguas negras se alojarán adosadas a ductos, muros ó 
columnas estructurales e irán recibiendo en su trayecto las descargas de 
cada nivel hasta llegar a planta baja donde se formará un colector 
horizontal el cuál descargará finalmente al colector general de aguas 
negras y posteriormente ser conducidos a un sistema de tratamiento. 

A las bajadas de aguas negras se les adosará una columna de 
ventilación independiente que se prolongará hasta azotea con el mismo 
diámetro de la bajada para formar la ventilación de la columna. 

1.3.3.   ALBAÑALES HORIZONTALES DENTRO DE PLAFONES 

Todas las bajadas de aguas negras al llegar a planta baja formarán un 
colector horizontal el cuál trabajará por gravedad y deberá de quedar 
soportado debidamente y con la pendiente indicada para evitar fallas por 
desconexión ó misma pendiente descargando finalmente al colector 
principal y sistema de tratamiento. 

1.3.4.   SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Todo sistema sanitario de inodoros se verá complementado por 
reglamento y para su debida operación, con sistema de ventilación del 
tipo unitario, el cuál se instalará en cada mueble así como a la columna 
de ventilación propuesta adosada a la bajada y después de la última 
descarga.
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1.4.     INSTALACIÓN PLUVIAL 

El diseño de la instalación pluvial se realizará de acuerdo a las Normas 
de la Comisión de aguas del D.F. (antes Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica) utilizando el Método Racional 
Americano.

1.4.1.   BAJADAS PLUVIALES 

Se diseñarán de acuerdo a Normas de la Comisión de Aguas del D.F. 
(antes D.G.C.O.H.) y se ubicarán en los ductos verticales, las cuáles 
conducirán el 100% del área de azoteas hacia el colector localizado en el 
segundo sótano y después descargar al colector general de aguas 
pluviales y un tanque de tormentas que regulará el flujo de agua por 
determinado tiempo. 

El agua almacenada en el tanque de tormentas podrá ser tratada 
también mediante decantación y filtrado para ser aprovechada para los 
usos antes mencionados. Adicionalmente se contará con una línea de 
bombeo hacia el drenaje exterior que permitirá el vaciado del exceso de 
agua no aprovechable. 

1.4.2.   RAMALES HORIZONTALES PLUVIALES 

Los ramales pluviales drenarán las azoteas, terrazas, patios y plazas 
para conducirlas hacia las bajadas las cuales formarán un colector 
general para descargar al  emisor. 

1.5.     RESUMEN DE MATERIALES 

P  a  r  t  i  d  a     Material a  Emplear 

Abastecimiento a cisterna   Fierro Galvanizado Ced.40 

Interconexión Cisternas    Acero Negro Soldable 

Sistema de Bombeo    Acero Soldable 

Redes Generales de Alimentación: 

Ø 13 mm.  a 64 mm.    Acero Galvanizado Ced.40 

Mayores de Ø 100 mm.    Acero Soldable 

sAlimentaciones Interiores    Cobre Tipo " M " 

Desagües Interiores: 
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Ø 13 mm.  a  50 mm.    P.V.C. Tipo Sanitario 

Ø100 mm.  a 150 mm. P.V.C. Tipo Sanitario 

Bajadas de Agua Negras:   Fierro Fundido  con  
Abrazaderas 

Tubería de Ventilación    P.V.C. Tipo Sanitario 

Bajadas de Agua Pluvial: 

Hasta 250 mm.     Fierro Fundido  con - 
        Abrazaderas 

300 mm.  a  350 mm.    Fierro Fundido con 
Campana

Mayores de 350 mm.    Acero Soldable 

Colectores Generales: 

Hasta 250 mm, exteriores.   Concreto simple pared normal 

Hasta 250 mm.     Fierro Fundido  con  
Abrazaderas 

250 mm.  a  350 mm.    Fierro Fundido con 
Campana

Mayores de 350 mm.    Acero Soldable 



Documento Teórico-Descriptivo 
3.-Memoria Eléctrica
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Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.

Edificio de oficinas corporativas
Periférico Sur No. 5550, Col. Ajusco, Del. Coyoacan, México D.F.

Memoria de Cálculo
Proyecto Eléctrico ejecutivo. 
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I.- OBJETIVO 

II.- CÁLCULO Y SELECCION DE ALIMENTADORES Y 
PROTECCIONES

A) POR AMPACIDAD 
B) POR CAIDA DE TENSIÓN 
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I.-OBJETIVO
Establecer los calibres y protecciones adecuadas que se requieren para alimentar y distribuir energía 
eléctrica a las luminarias, dispositivos y equipos que se encuentran localizados en el inmueble antes 
mencionado.

 II.-CALCULO Y SELECCIÓN DE ALIMENTADORES Y 
PROTECCIONES

A) POR AMPACIDAD 

Determinando la corriente nominal del alimentador que va del tablero “TG-2N” al Tablero “AN” el 
cual soporta una carga 6,852W, 3F, 220V, se tiene lo siguiente: 

W
It = 1.73 x V x FP    

6,852
= 19.97A It = 1.73  x 220 x 0.9

Donde:

W= Potencia real en  Watts. 
V= Voltaje de suministro en  Volts. 
It= Corriente que circulara por el alimentador. 
f.p.= Factor de potencia al cual trabaja la carga. 

Tomando en cuenta un factor de asimetría, el cual representa las variaciones espontáneas de corriente 
(picos) que se generan por las fluctuaciones severas en la carga, que generalmente se toma como el 
25% adicional a la corriente nominal, para impedir que el interruptor se dispare por esta situación, se 
tiene:

IN = = 24.96 A 1.25 x 19.97
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Esta capacidad se utilizara para la selección del marco del interruptor termomagnético que se instalara 
en el tablero General de Servicio Normal “TG-2N” instalado en el cuarto de subestación y de esta 
misma capacidad deberá ser el interruptor principal del tablero de alumbrado “AN”. 

Por tanto se instalara un interruptor termomagnético de 3 Polos, 30 A, 3F, 60Hz, para una capacidad interruptiva de 25KAS. 

Considerando que el interruptor funge como protección del alimentador (Según Art. 240-3 de 

la Norma Oficial Mexicana) y considerando que un conductor calibre 4 AWG, con aislamiento 

THW-LS a 90 grados centígrados, el cual conduce hasta 70 A (Según tabla 310-16 de la 

Norma Oficial Mexicana) por tanto utilizaremos un conductor por fase calibre 4 AWG y un 

hilo desnudo cal. 10 AWG (Según tabla 250-95 de la Norma Oficial Mexicana), en una tubería 

de 35mmø de diámetro. 

B) POR CAIDA DE TENSION 

Calculando caída de tensión para un conductor calibre 4AWG el cual tienen una sección transversal, de 21.15 mm², para una corriente de 
19.97 A, una longitud de 85 metros y una tensión de 220 Volts. 

1.73 X 2 X L X I 
e% = V X S

1.73 X 2 X 85 X 19.97 
e% = = 1.26% 220 X 21.15

Donde:
L = Longitud del conductor en metros 
I = Corriente que circula por el conductor en Amperes 
V = Tensión a la cual opera el sistema en Volts 
S = Sección transversal del conductor en milímetros cuadrados  
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Por tanto la caída de tensión  de este alimentador es aceptable (Debido a que la Norma Oficial 
Mexicana en él articulo 210-19 nota 4 dice que el 5% de caída de tensión global desde el medio de 
desconexión principal hasta cualquier salida de la instalación, se debe distribuir razonablemente entre 
circuito derivado y alimentador, procurando que en ninguno de los 2 sea mas del 3%) 

A continuación se muestra una tabla con los resultados de los cálculos para el  resto de los alimentadores que componen el proyecto, los 
cuales se obtuvieron utilizando el mismo procedimiento. 

F.P. 0.90
e% 2.00

F.D. 1
SISTEMA EMERGENCIA V sistema 480

ALIMENTADOR SISTEMA HILOS CARGA (HP) CARGA (w) Carga ITMG CALIBRE

A TABLERO  (F) L(m) TOTAL TOTAL Demandada VOLTAJE (V) CALCULADA 1.25 PRINCIPAL
hilos x 
fase POR TENSION e% d

TUBERIA(
mm)

UMA-01 3 3 140 25.0 21,188.00 21,188.00 480 34.00 42.50 70 1 4 1.62 8 35
UMA-02 3 3 160 15.0 12,860.00 12,860.00 480 17.19 21.48 40 1 6 1.49 10 27
UMA-03 3 3 70 10.0 8,674.00 8,674.00 480 11.59 14.49 30 1 10 1.11 10 21
UMA-09 3 3 95 10.0 8,674.00 8,674.00 480 11.59 14.49 30 1 10 1.51 10 21
UMA-10 3 3 162 1.5 1,418.00 1,418.00 480 1.90 2.37 15 1 10 0.42 10 21
UMA-11 3 3 156 1.5 1,418.00 1,418.00 480 1.90 2.37 15 1 10 0.41 10 21
UMA-12 3 3 152 7.5 6,577.00 6,577.00 480 8.79 10.99 20 1 10 1.83 10 21
UP-01 3 3 123 30,400.00 30,400.00 480 40.63 50.79 100 1 2 1.07 8 35

BAHP-01 3 3 130 7.5 6,577.00 6,577.00 480 8.79 10.99 20 1 10 1.57 10 21
BAHP-02 3 3 130 7.5 6,577.00 6,577.00 480 8.79 10.99 20 1 10 1.57 10 21

BAHS-01 3 3 126 20.0 16,953.00 16,953.00 480 22.66 28.32 70 1 4 0.97 8 35
BAHS-02 3 3 126 20.0 16,953.00 16,953.00 480 22.66 28.32 70 1 4 0.97 8 35

ELEVADOR 1 3 3 125 4100.00 4100.00 480 5.48 6.85 20 1 10 0.94 10 21
ELEVADOR 2 3 3 100 4100.00 4100.00 480 5.48 6.85 20 1 10 0.75 10 21

MONTACARGAS 3 3 95 6600.00 6600.00 480 8.82 11.03 20 1 10 1.15 10 21

UPS-01 3 4 20 162000.00 162000.00 480 216.51 270.63 225 1 4/0 0.29 4 65
UPS-02 3 4 70 32400.00 32400.00 480 43.30 54.13 70 1 4 1.03 8 35
UPS-03 3 4 70 32400.00 32400.00 480 43.30 54.13 70 1 4 1.03 8 35
TR-03 3 3 30 202500.00 202500.00 480 270.63 338.29 350 2 2/0 0.43 2 65

BOMBEO 82062.00 82062.00
BOMBA CI 3 3 25 15.0 12860.00 12860.00 480 17.19 21.48 30 1 10 0.59 10 21

TC-CI 3 3 25 15.0 12860.00 12860.00 480 17.19 21.48 30 1 10 0.59 10 21
BOMBA AGUA1 3 3 10 7.5 6577.00 6577.00 480 11.00 13.75 20 1 10 0.15 10 21
BOMBA AGUA2 3 3 10 7.5 6577.00 6577.00 480 11.00 13.75 20 1 10 0.15 10 21

TOT BOMTRIPLEX 3 3 30 13154.00 13154.00 480 22.00 27.50 30 1 8 0.57 10 21
BOMBA ACHIQUE1 3 3 25 1.0 953.00 953.00 480 1.80 2.25 15 1 10 0.06 10 21
BOMBA ACHIQUE2 3 3 25 1.0 953.00 953.00 480 1.80 2.25 15 1 10 0.06 10 21
TOT BOMDUPLEX 3 3 30 1906.00 1906.00 480 3.60 4.50 20 1 10 0.15 10 21

BOMBA TOR1 3 3 25 18.0 16953.00 16953.00 480 27.00 33.75 40 1 8 0.58 10 21
BOMBA TOR2 3 3 25 18.0 16953.00 16953.00 480 27.00 33.75 40 1 8 0.58 10 21

TOT BOM TOR 3 3 30 33906.00 33906.00 480 54.00 67.50 70 1 4 0.55 8 35
B- AGUA NEGRA1 3 3 25 2.0 1844.00 1844.00 480 3.40 4.25 20 1 10 0.12 10 21
B- AGUA NEGRA2 3 3 25 2.0 1844.00 1844.00 480 3.40 4.25 20 1 10 0.12 10 21

OT B-AGUASNEGRA 3 3 30 3688.00 3688.00 480 6.80 8.50 20 1 10 0.28 10 21
B-AGUAS PLUV1 3 3 25 2.0 1844.00 1844.00 480 3.40 4.25 20 1 10 0.12 10 21
B-AGUAS PLUV2 3 3 25 2.0 1844.00 1844.00 480 3.40 4.25 20 1 10 0.12 10 21

OT AGUAS PLUVIAL 3 3 30 3688.00 3688.00 480 6.80 8.50 20 1 10 0.28 10 21

TOTAL 3 3 30 664431.00 664431.00 480 887.98 1109.98 1200 3 250 0.51 3/0 103

CORRIENTES (I)

CALCULO DE ALIMENTADORES EN TUBO CONDUIT A 75°C
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F.P. 0.90
e% 2.00

F.D. 1
SISTEMA NORMAL V sistema 480

ALIMENTADOR SISTEMA HILOS CARGA (w) Carga ITMG CALIBRE

A TABLERO  (F) L(m) TOTAL Demandada VOLTAJE (V) CALCULADA 1.25 PRINCIPAL
hilos x 
fase POR TENSION e% d

TUBERIA(
mm)

UMA-04 3 3 150 12,860.00 12860.00 480 17.19 21.48 40 1 6 1.40 10 27
UMA-05 3 3 40 12,860.00 12860.00 480 17.19 21.48 40 1 8 0.59 10 21
UMA-06 3 3 152 12,860.00 12860.00 480 17.19 21.48 40 1 6 1.42 10 27
UMA-07 3 3 100 8,674.00 8674.00 480 11.59 14.49 30 1 10 1.59 10 21
UMA-08 3 3 140 8,674.00 8674.00 480 11.59 14.49 30 1 8 1.40 10 21

UGAH-01 3 3 124 88,700.00 88700.00 480 118.54 148.18 200 1 3/0 1.25 6 53
UGAH-02 3 3 130 88,700.00 88700.00 480 118.54 148.18 200 1 3/0 1.31 6 53

TG-2N 3 4 20 450,000.00 450000.00 480 601.41 751.76 800 2 250 0.34 1/0 103

TG-1E 3 4 30 750,000.00 750000.00 480 1002.34 1252.93 1200 3 250 0.57 3/0 N/A

CORRIENTES (I)

CALCULO DE ALIMENTADORES EN TUBO CONDUIT A 75°C

F.P. 0.90 0.800
e% 2.00

F.D. 1
SISTEMA EMERGENCIA V sistema 220

ALIMENTADOR SISTEMA HILOS CARGA (w) Carga ITMG CALIBRE

A TABLERO  (F) L(m) TOTAL Demandada VOLTAJE (V) CALCULADA 1.25 PRINCIPAL
hilos x 
fase POR TENSION e% d

TUBERIA(
mm)

TAB. AU 3 3 95 18,000.00 18000.00 220 52.49 65.61 70 1 1/0 1.47 8 53
TAB. CU 3 3 99 23,700.00 23700.00 220 69.11 86.38 100 1 1/0 2.01 8 53
TAB. DU 3 3 99 15,400.00 15400.00 220 44.91 56.13 70 1 1/0 1.31 8 53
TAB. EU 3 3 75 1,400.00 1400.00 220 4.08 5.10 20 1 10 0.92 12 21
TAB. FU 3 3 103 23,100.00 23100.00 220 67.36 84.20 100 1 2/0 1.62 8 65
TAB. GU 3 3 103 25,296.00 25296.00 220 73.76 92.20 100 1 2/0 1.77 8 65
TAB. BU 3 3 133 3,600.00 3600.00 220 10.50 13.12 20 1 6 1.65 12 35
TAB. IU 3 3 107 24,300.00 24300.00 220 70.86 88.57 100 1 2/0 1.77 8 65
TAB. JU 3 3 107 27,300.00 27300.00 220 79.60 99.51 100 1 2/0 1.99 8 65
TAB. LU 3 3 107 17,792.00 17792.00 220 51.88 64.85 70 1 1/0 1.63 8 53
TOTAL 3 4 20 144000.00 144000.00 208 499.63 624.54 700 2 4/0 0.73 1/0 103

CORRIENTES (I)

CALCULO DE ALIMENTADORES EN TUBO CONDUIT A 75°C

F.P. 0.90
e% 2.00

F.D. 1
SISTEMA EMERGENCIA V sistema 220

ALIMENTADOR SISTEMA HILOS CARGA (w) Carga ITMG CALIBRE

A TABLERO  (F) L(m) TOTAL Demandada VOLTAJE (V) CALCULADA 1.25 PRINCIPAL
hilos x 
fase POR TENSION e% d

TUBERIA(
mm)

TAB. AE 3 4 85 14,674.00 14,674.00 220 42.79 53.49 70 1 2 1.70 8 41
TAB. BE 3 4 15 2,180.00 2,180.00 220 6.36 7.95 20 1 10 0.29 12 21
TAB. EE 3 4 89 11,913.00 11,913.00 220 34.74 43.42 50 1 2 1.44 10 41
TAB. FE 3 4 89 16,833.00 16,833.00 220 49.08 61.35 70 1 1/0 1.29 8 53
TAB. XE 3 4 15 33,491.00 33,491.00 220 97.66 122.07 125 1 1/0 0.43 6 53
TAB. IE 3 4 93 13,620.00 13,620.00 220 39.71 49.64 50 1 2 1.73 10 41
TAB. JE 3 4 93 13,076.00 13,076.00 220 38.13 47.66 50 1 2 1.66 10 41
TAB. KE 3 4 133 11,870.00 11,870.00 220 34.61 43.26 50 1 1/0 1.35 10 53
TAB. ME 3 4 97 14,270.00 14,270.00 220 41.61 52.01 70 1 2 1.89 8 41
TAB. NE 3 4 97 13,677.00 13,677.00 220 39.88 49.85 50 1 2 1.81 10 41
TAB. RE 3 4 97 13,391.70 13,391.70 220 39.05 48.81 50 1 2 1.77 10 41
TAB. SE 3 4 141 10,657.40 10,657.40 220 31.08 38.85 40 1 1/0 1.29 10 53
UPS-04 3 4 90 8,000.00 8,000.00 220 23.33 29.16 30 1 4 1.56 10 35

CORRIENTES (I)

CALCULO DE ALIMENTADORES EN TUBO CONDUIT A 75°C
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F.P. 0.90
e% 2.00

F.D. 1
SISTEMA NORMAL V sistema 220

ALIMENTADOR SISTEMA HILOS CARGA (w) Carga ITMG CALIBRE

A TABLERO  (F) L(m) TOTAL Demandada VOLTAJE (V) CALCULADA 1.25 PRINCIPAL
hilos x 
fase POR TENSION e% d

TUBERIA(
mm)

TAB. AN 3 4 85 6,852.00 6852.00 220 19.98 24.97 30 1 4 1.26 10 35
TAB. EN 3 4 89 9,783.00 9783.00 220 28.53 35.66 40 1 4 1.89 10 35
TAB. FN 3 4 89 12,350.00 12350.00 220 36.01 45.01 50 1 2 1.50 10 41
TAB. IN 3 4 93 10,179.00 10179.00 220 29.68 37.10 40 1 2 1.29 10 41
TAB. JN 3 4 93 13,326.00 13326.00 220 38.86 48.57 50 1 2 1.69 10 41
TAB. MN 3 4 97 9,591.00 9591.00 220 27.97 34.96 40 1 2 1.27 10 41
TAB. NN 3 4 97 16,187.00 16187.00 220 47.20 59.00 70 1 1/0 1.35 8 53
TAB. RN 3 4 101 6,069.00 6069.00 220 17.70 22.12 30 1 4 1.33 10 35
TAB. A 3 4 95 38,940.00 38940.00 220 113.55 141.93 150 1 3/0 2.00 6 65
TAB. C 3 4 125 3,540.00 3540.00 220 10.32 12.90 20 1 6 1.53 12 27
TAB. D 3 4 99 30,040.00 30040.00 220 87.59 109.49 125 1 3/0 1.61 6 65
TAB. E 3 4 99 25,140.00 25140.00 220 73.31 91.63 100 1 2/0 1.70 8 53
TAB. G 3 4 75 600.00 600.00 220 1.75 2.19 20 1 10 0.39 12 21
TAB. H 3 4 129 3,793.00 3793.00 220 11.06 13.83 20 1 6 1.69 12 27
TAB. I 3 4 103 31,880.00 31880.00 220 92.96 116.20 125 1 3/0 1.77 6 65
TAB. J 3 4 103 24,840.00 24840.00 220 72.43 90.54 100 1 2/0 1.74 8 53
TAB. L 3 4 133 4,193.00 4193.00 220 12.23 15.28 20 1 6 1.93 12 27
TAB. M 3 4 107 35,380.00 35380.00 220 103.16 128.96 150 1 4/0 1.62 6 65
TAB. N 3 4 107 40,640.00 40640.00 220 118.50 148.13 150 1 4/0 1.86 6 65
TAB. P 3 4 137 2,368.00 2368.00 220 6.90 8.63 20 1 8 1.78 12 27
TAB. Q 3 4 107 20,340.00 20340.00 220 59.31 74.14 100 1 1/0 1.87 8 53
TAB. S 3 4 141 7,957.00 7957.00 220 23.20 29.00 30 1 2 1.53 10 41

CORRIENTES (I)

CALCULO DE ALIMENTADORES EN TUBO CONDUIT A 75°C
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III.-CÁLCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS.

A) POR AMPACIDAD 

Determinando la corriente nominal del circuito derivado “A1”  Contactos normales Sótano 01, el cual 
tiene una carga de 600W (3 contactos de 200W), 127V, se tiene lo siguiente: 

W
It =   V x f.p.

600
= 5.25 A It = 127 x 0.9

Donde:

W= Potencia real en watts. 
V= Voltaje de suministro en Volts. 
It= Corriente que circulara por el circuito derivado. 
F.P.= Factor de potencia de la carga 

Tomando en cuenta un factor de asimetría, el cual representa las variaciones espontáneas de corriente 
(picos) que se generan por las fluctuaciones severas en la carga, que generalmente se toma como el 
25% adicional a la corriente nominal, para impedir que el interruptor se dispare por esta situación, se 
tiene:

IN = 1.25 x 5.25 = 6.56 A 

Esta capacidad se utilizara para la selección del interruptor que protegerá al circuito derivado. 

Por tanto se instalara un interruptor del tipo termomagnetico de 1 Polo, 20 A, 60Hz, el cual se 
encontrara alojado en el tablero de  Contactos normales “A”. 
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Considerando que el interruptor funge como protección del circuito derivado (Según Art. 240-

3 de la Norma Oficial Mexicana) y considerando que un conductor calibre 10 AWG, con 

aislamiento THW-LS a 90 grados centígrados, el cual conduce hasta 30 A (Según tabla 310-16 

de la Norma Oficial Mexicana) por tanto utilizaremos 1 conductor de fase calibre 10 AWG, un 

hilo neutro del mismo calibre y un hilo desnudo cal. 12 AWG, en una tubería de 16mm de 

diámetro. 

B) POR CAIDA DE TENSION 

Calculando caída de tensión para un conductor calibre 10 AWG el cual tiene una sección transversal de 5.26 mm cuadrados, para una
corriente de 7.00A, una longitud de 36 metros y una tensión de 127 Volts. 

e% =
4 X L X I 

V X S

98

=  1.13% e% =
4 X36X 5.25 
127 X 5.26

Donde:
L = Longitud del conductor en metros 
I = Corriente que circula por el conductor en Amperes 
V = Tensión a la cual opera el sistema en Volts 
S = Sección transversal del conductor en milímetros cuadrados  

Por tanto la caída de tensión  de este circuito derivado es aceptable (Debido a que la Norma Oficial 
Mexicana en él articulo 210-19 nota 4 dice que el 5% de caída de tensión global desde el medio de 
desconexión principal hasta cualquier salida de la instalación, se debe distribuir razonablemente entre 
circuito derivado y alimentador, procurando que en ninguno de los 2 sea mas del 3%). 

Del mismo modo se calcularon los demás circuitos derivados, considerando los mismos criterios de 
cálculo, para mayor información ver cuadros de carga.



Documento Costos 
1.-Presupuesto
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Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
1 CIMENTACION $ 16 557 710.04
2 ESTRUCTURA $ 44 507 395.97
3 ALBAÑILERIA $ 12 934 893.99
4 INST. ELECTRICA
A EDIFICIO DIRECCIONES $ 2 208 998.47
B EDIFICIO OFICINAS $ 3 294 720.97
C EDIFICIO SOCIAL $ 1 474 881.29
D EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS $ 838 812.29
E EXTERIORES $ 238 437 .59
F CONJUNTO $ 2 238 957.70

    Total de INST. ELECTRICA $ 10 294 808.53

5 5 INST. HIDROSANITARIA
I I  OBRA INTERIOR $ 1 804 901.13

II II INFRAESTRUCTURA $ 1 013 021.07
Total de INST. HIDROSANITARIA $ 2 817 922.20

6 6 INST. DE AIRE ACONDICIONADO
O1-AA-I INFRAESTRUCTURA $ 9 594 427.92
O1-AA-II OBRA INTERIOR $ 10 899 659.77

Total de INST. DE AIRE ACONDICIONADO $ 20 494 087.69

7 ACABADOS
4-A EDIFICIO DIRECCIONES $ 3 896 186.16
4-B EDIFICIO OFICINAS $ 3 369 516.42
4-C EDIFICIO SOCIAL $ 1 370 648.66

Total de ACABADOS $ 8 636 351.24

8 OBRA EXTERIOR
1.1 BARDA DE COLINDANCIA EJE 1 $ 950 130.54
1.2 MURO EJE 1 Y APONECAS $ 23 942.67
1.3 MURO EJE 17 $ 475 053.99
1.4 MURO JARDIN (ZONA II) $ 30 725.73
1.5 MURO AV. GRAN SUR $ 269 398.00
1.6 MURO DE CONTENCION ACCESO A PROVEEDORES $ 50 690.17
1.7 LIMPIEZA DE MUROS DE MAMPOSTERIA $ 138 405.78

Propietario: LA CRUZ AZUL S.C.L.

P R E S U P U E S T O 

EMPRESAS MC-2 S.A DE C.V
Obra: CORPORATIVO LA CRUZ AZUL S.C.L

Ubicación: Periferico Sur  No. 5550
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Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Propietario: LA CRUZ AZUL S.C.L.

P R E S U P U E S T O 

EMPRESAS MC-2 S.A DE C.V
Obra: CORPORATIVO LA CRUZ AZUL S.C.L

Ubicación: Periferico Sur  No. 5550

1.8 JARDINERA CIRCULAR $ 187 345.25
1.9 CASETA DE ACCESO VEHICULAR $ 319 054.54
1.1 RELLENOS DE TEPETATE PARA DAR NIVELES $ 880 122.31

1.11 HERRERIA $ 526 325.93
1.12 JARDINERIA $ 850 365.57
1.13 VIALIDADES Y ANDADORES $ 271 418.06
1.14 ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS $ 1 238 935.77
1.15 TRABAJOS VARIOS $ 135 321.04

Total de OBRA EXTERIOR $ 6 347 235.35

Total de PRESUPUESTO $ 122 590 405.01
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Documento Obra 
1.-Programa de Obra 
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P   R   O   G   R   A   M   A       D   E      O    B   R   A
OBRA: CORPORATIVO CRUZ AZUL

CPO CONCEPTO SECC NIVEL

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 1 -1.85 A +2.00

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 1 -1.85 A +2.00

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 1 -1.85 A +2.00

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 1 -1.85 A +2.00

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 1 -1.85 A +2.00

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 1 -1.85 A +2.00

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 2 -1.85 A +2.00

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 2 -1.85 A +2.00

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 2 -1.85 A +2.00

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 2 -1.85 A +2.00

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 2 -1.85 A +2.00

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 2 -1.85 A +2.00

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 3 -1.85 A +2.00

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 3 -1.85 A +2.00

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 3 -1.85 A +2.00

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 3 -1.85 A +2.00

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 3 -1.85 A +2.00

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 3 -1.85 A +2.00

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 1 +2.00 a + 5.85

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 1 +2.00 a + 5.85

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 1 +2.00 a + 5.85

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 1 +2.00 a + 5.85

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 1 +2.00 a + 5.85

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 1 +2.00 a + 5.85

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 2 +2.00 a + 5.85

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 2 +2.00 a + 5.85

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 2 +2.00 a + 5.85

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 2 +2.00 a + 5.85

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 2 +2.00 a + 5.85

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 2 +2.00 a + 5.85

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 3 +2.00 a + 5.85

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 3 +2.00 a + 5.85

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 3 +2.00 a + 5.85

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 3 +2.00 a + 5.85

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 3 +2.00 a + 5.85

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 3 +2.00 a + 5.85

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 1  +5.85 A + 9.70

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 1  +5.85 A + 9.70

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 1  +5.85 A + 9.70

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 1  +5.85 A + 9.70

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 1  +5.85 A + 9.70

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 1  +5.85 A + 9.70

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 2  +5.85 A + 9.70

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 2  +5.85 A + 9.70

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 2  +5.85 A + 9.70

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 2  +5.85 A + 9.70

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 2  +5.85 A + 9.70

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 2  +5.85 A + 9.70

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 3  +5.85 A + 9.70

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 3  +5.85 A + 9.70

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 3  +5.85 A + 9.70

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 3  +5.85 A + 9.70

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 3  +5.85 A + 9.70

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 3  +5.85 A + 9.70

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 1 + 9.70 A + 13.55

01-ago
06-ago

18-jul
23-jul

25-jul
30-jul

04-jul
09-jul

11-jul
16-jul

20-jun
25-jun

27-jun
02-jul

06-jun
11-jun

13-jun
18-jun

23-may
28-may

30-may
04-jun

09-may
14-may

16-may
21-may

25-abr
30-abr

02-may
07-may

18-abr
23-abr

04-abr
09-abr

11-abr
16-abr

E    M    P    R    E     S    A     S

Division Construccion



P   R   O   G   R   A   M   A       D   E      O    B   R   A
OBRA: CORPORATIVO CRUZ AZUL

CPO CONCEPTO SECC NIVEL 01-ago
06-ago

18-jul
23-jul

25-jul
30-jul

04-jul
09-jul

11-jul
16-jul

20-jun
25-jun

27-jun
02-jul

06-jun
11-jun

13-jun
18-jun

23-may
28-may

30-may
04-jun

09-may
14-may

16-may
21-may

25-abr
30-abr

02-may
07-may

18-abr
23-abr

04-abr
09-abr

11-abr
16-abr

E    M    P    R    E     S    A     S

Division Construccion

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 1 + 9.70 A + 13.55

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 1 + 9.70 A + 13.55

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 1 + 9.70 A + 13.55

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 1 + 9.70 A + 13.55

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 1 + 9.70 A + 13.55

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 2 + 9.70 A + 13.55

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 2 + 9.70 A + 13.55

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 2 + 9.70 A + 13.55

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 2 + 9.70 A + 13.55

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 2 + 9.70 A + 13.55

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 2 + 9.70 A + 13.55

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 3 + 9.70 A + 13.55

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 3 + 9.70 A + 13.55

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 3 + 9.70 A + 13.55

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 3 + 9.70 A + 13.55

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 3 + 9.70 A + 13.55

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 3 + 9.70 A + 13.55

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 1  + 13.55  A 17.40

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 1  + 13.55  A 17.40

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 1  + 13.55  A 17.40

D ARMADO DE COLUMNAS Y MUROS 2  + 13.55  A 17.40

D CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS 2  + 13.55  A 17.40

D COLADO DE COLUMNAS Y MUROS 2  + 13.55  A 17.40

D CIMBRA EN LOSA Y TRABES 2  + 13.55  A 17.40

D ARMADO DE  LOSA Y TRABES 2  + 13.55  A 17.40

D COLADO DE  LOSA Y TRABES 2  + 13.55  A 17.40
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9.Ejecución de la Obra 
Tipo de suelo 
En esta zona se han detectado varios tipos de suelo que se pueden clasificar en 
seis grupos atendiendo a los problemas de cimentación. En una gran parte de la 
zona sur se tienen derrames de lava con distintos grados de fracturamiento y 
oquedad, en los cuales se puede observar los tipos de basalto columnar y 
vesicular. La estratigrafía encontrada en el predio muestra dos estratos definidos. El 
primero de ellos, con espesor variable entre 0.30 y 4.0mts. aprox., esta constituido 
por cascajo de productos de demolición empacado en fragmentos de basalto, 
gravas y arenas limosas en estado de compacidad variable, desde suelto hasta 
muy compacto. El segundo corresponde propiamente a la roca, la cual puede 
clasificarse como basalto sano, sin embargo existen diferencias en su estructura. 

La cimentación 
Se determinó iniciar los trabajos realizando excavaciones en caja por medios 
mecánicos hasta el nivel de piso terminado de sótano de cada uno de los cuerpos; 
posterior a eso se confino el terreno, encontrándose que el edificio de 
estacionamientos era el que requería  trabajos de apoyo en colindancia con la 
calle de aponecas; teniendo que recimentar de manera alternada con concreto 
ciclópeo en proporción 60-40, por otro lado se necesito  edificar el edificio de 
servicios que es el que  delimitaría nuestra colindancia sur;  el desplante de este 
edificio se realizo a -10.00mts. aprox. (eje 17).  Esto por la topografía propia del 
terreno. 



Recimentación en calle Aponecas 

Después de haber confinado el terreno se iniciaron los trabajos de cimentación 
partiendo del eje 17 hasta el eje 1en base a la estrategia de trabajo. 

La estrategia de trabajo se determino: aprovechando la rampa de acceso al 
sótano de oficinas que a su vez se intercomunica con el sótano de 
estacionamientos lo cual permitiría un recorrido de entrada y salida de maquinaria, 
camiones, revolvedoras, bomba de concreto, etc. Y que por consecuencia 
definiría la secuencia de los trabajos de cimentación. 
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El tipo de cimentación que definió el estructurista para estos edificios fue el de 
zapatas aisladas, y la condición de mecánica de suelos fue de la encontrar la 
capa de basalto firme para el desplante de cada una de ellas.  Una vez conocidos 
el diseño estructural y las condicionantes de mecánica de suelo se definió el 
procedimiento constructivo el cual de manera secuencial se describe  a 
continuación: 

1.      Trazo y nivelación  
Trazo definitivo de ejes para ubicación de zapatas colocando señalizaciones en 

este caso crucetas, mojoneras 
Nivelación de terreno para determinar desplante de zapatas 

2.       Excavación cimentación 1ª etapa 
Excavación de manera manual hasta capa de basalto firme para                           

desplante de zapatas. 
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3. Plantilla 
3.1   Plantilla de concreto simple o en su caso plantilla de concreto     ciclópeo 

4.      Excavación 2ª etapa  
Excavación de manera manual para contra trabes   

5.       Nivelación de terreno para desplante de contra trabes 
Nivelación de terreno con tepetate compactado al 90% prueba proctor para 

desplante de contra trabes 
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6.       Plantilla  
Plantilla de concreto simple para contra trabes 

7.      Armados de zapatas y dados 
Se armaron zapatas y dados quedando anclado el armado de las columnas 

desde el desplante de las zapatas  

8.      Cimbrado y colado de zapatas y dados 
Cimbrado y colado de zapatas y dados, el colado de los dados se realizo hasta 

el lecho bajo de contra trabes 

9.       Rellenos de cimentación 1ª etapa 



Se relleno con tepetate en capas de 20 cm. Hasta el nivel de lecho bajo de 
contra trabes.

10.Armado de contra trabes 
Se armaron las contra trabes  quedando anclado el armado de los muros de 

concreto desde el desplante, y se reforzaron los pasos de acuerdo al diseño 
estructural requeridos por los diferentes proyectos de instalaciones 

11.      Cimbrado y colado de contra trabes, de acuerdo a diseño estructural no 
se dejaron preparaciones para recibir el firme. 

En este colado se dejaron los pasos (reforzados de acuerdo al diseño 
estructural) requeridos por los diferentes proyectos de instalaciones 

12.       Relleno 2ª etapa 
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Se relleno con tepetate en capas de 20 cm. Hasta lecho alto de contra trabe 

13.      Armado de columnas y muros 
Se armaron muros y columnas de acuerdo al diseño estructural, quedando 

anclados desde la cimentación. 

14.Cimbrado de columnas y muros 
La cimbra de columnas y muros  fue aparente, se hizo a base de tarimas de 

triplay de 16mm hechas en obra, con aplicación de desmoldante. 
Se cuido en la cimbra que estuvieran las entrecalles a la altura deseada así 

como la colocación de los moños 
Se utilizo cimbra prefabricada sonotubo para las columnas circulares.  

15.      Colado de  muros y columnas 
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El colado de los elementos verticales se hizo a lecho bajo de trabe en todos los 
niveles. 

16.      Descimbrado de elementos verticales 
Se  descimbraron los elementos verticales al siguiente día del colado 

17.       Cimbrado de fondo de trabes 
Para el cimbrado de fondo de trabes se rentaron andamios y puntales 

metálicas.  Sobre los marcos se colocaron viguetas metálicas para recibir una 
cama de polines colocados a cada 30 cm. Y sobre estos se coloco el triplay de 
19mm que servio de fondo de trabe 
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18.Armado de trabes 
Sobre el fondo de trabes se colocó el acero de refuerzo correspondiente a las 

trabes, una vez terminado el armado de trabes se cimbraron los costados de las 
mismas los cuales se utilizaron de apoyo para la estructura de la cimbra de fondo 
de losa de entrepiso. 

19.      Armado de losa de entrepiso 
Una vez fondeada la losa de entrepiso se procedió a colocar el acero de 

refuerzo de la misma, iniciando con el tendido del acero de refuerzo del lecho 
bajo. Para concluir con la colocación del acero de refuerzo del lecho superior, 
considerando las preparaciones necesarias para pasos de instalaciones. 

20.      Colado de trabes y losas de entrepiso 



El colado se realizo con concreto premezclado RR f’c=250 kg/cm2 utilizando 
para su colocación una bomba estacionaria, así como personal de obra para 
extendido y vibrado del mismo. El volumen máximo de colado que se utilizo en esta 
obra fue de 500m3 aprox. en un jornal, siendo el volumen promedio utilizado de 
250m3. 

21.       Descimbrado de trabes y losas de entrepiso 
El descimbrado de trabes y losas se realizo a los 7 días después del colado, 

además de haberse curado con agua durante el mismo periodo. 

Este procedimiento constructivo se realizo para toda la superestructura del 
edificio. Este edificio cuenta con sótano y cuatro niveles más. 
El procedimiento para el complemento de obra que se utilizo fue de la siguiente 
manera: 

1. Construcción de muros divisorios a base de panel de yeso (tabla roca) 

2. Instalaciones eléctricas aparentes a base de tubería conduit 
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galvanizada 
3. Instalación hidráulica aparente a base de tubería de cobre 
4. Instalación sanitaria aparente a base de tubería de PVC 
5. Instalación pluvial aparente a base de tubería de PVC 
6. Aire acondicionados a base de ductos laminados y tubería de  fierro 

negro
7. Instalación de voz y datos a base se tubería conduit P.D 
8. Instalación de PCI a base tubería de fierro negro 
9. Instalación de automatización a base de tubería conduit P.D 

10.Construcción de faldones en fachada a base de panel de cemento 
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(durock) 

11.Falsos plafones de tabla roca y plafond modular 
12.Cancelaría interior, a base de cristales templados en puertas y herrajes 

de aluminio. 
13.Cancelaría exterior, a base de cristales templados.  
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 10.   Conclusiones 
El presente documento lo he realizado pensando en describir de forma general 
todo el proceso que se involucra al hacer el proyecto de un elemento 
arquitectónico en este caso Corporativo Cruz Azul. 
El elemento arquitectónico a cumplido con las necesidades manifestadas 
desde un principio como lo son : La centralización de oficinas, espacios 
diseñados de acuerdo a las funciones de quienes laboren en ellos, se 
proporcionaron áreas verdes en lugares estratégicos para que un mayor 
porcentaje de empleados tuviera un contacto directo y visual con ellas, 
creando un mejor ambiente de trabajo, se distribuyeron los edificios según su 
función; así como otras mas manifestadas en el transcurso de la obra. 
Cooperativa la Cruz Azul ahora tiene un edificio que ha reforzado su presencia 
como empresa y que además se mantiene a la vanguardia entre las demás 
empresas de su ramo, Esto gracias a las diferentes disciplinas que se 
involucraron y a los materiales utilizados en los envolventes espaciales. 
Con respecto a la obra, pensar en el paso siguiente antes de ejecutarlo nos 
ayudara a  tomar una decisión correcta y a prevenir errores. 

      10.1 Reflexiones 
Cuando inicie la carrera de Arquitectura pensé que al terminarla iba a saber 
todo lo relacionado con ella, pero la verdad estaba muy equivocada ya que 
aun cuando uno aprende los principios básicos, el ponerlos en practica te das 
cuenta que cada línea que uno dibuja en un plano significa algo en la 
ejecución y que no solo se puede pensar de manera superficial cuando uno 
proyecta ya que cada trazo tendrá una consecuencia en la ejecución.  
El trabajo en equipo lo manejamos desde la universidad y no le damos 
importancia ya que en la mayoría de las ocasiones nos llega a dar lo mismo si 
trabajamos en equipo o solos; cuando estamos en la obra, en mi caso en esta 
obra en la que se involucran varias disciplinas te das cuenta que uno no puede 
trabajar solo, sino en equipo y que cada elemento de ese equipo es importante 
ya que si alguno faltase probablemente el resultado no seria el mismo, cada 
miembro con su experiencia y participación complementa  la solución de este 
proyecto. 
La experiencia que te da el trabajar en una obra de esta magnitud abre tu 
panorama de las cosas que uno no considera al proyectar, del sin número de 
problemas que no se contemplaron, y que ahora se tiene que dar una solución 
en el proceso, considero que eso es normal en cualquier obra, pero de lo que 
debemos estar concientes es de que cada proyecto debe contemplar el mayor 
número de soluciones antes de llegar a la ejecución.  
Así también me quedo con la satisfacción de haber tenido la oportunidad de 
seguir aprendiendo, de haber visto las diferentes soluciones, de haber trabajado 
con un equipo de personas que gracias a su experiencia y paciencia me 
aportaron parte de sus conocimientos involucrándome en la ejecución de esta 
obra, gracias. 
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