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Introducción 
 

 En la actualidad las grandes urbes están sujetas a un proceso de 
crecimiento y cambio continuo donde las relaciones de interdependencia  se 
manifiestan con efectos económicos, sociales y ambientales, de variado signo y 
magnitud para los habitantes y territorio de las unidades político-administrativas 
que lo conforman. 

 Cuando se habita la urbe se es protagonista del desarrollo y de la 
construcción de la ciudad, por tanto corresponsable del medio ambiente, del 
orden urbano,  de la utilización de la infraestructura y servicios, conocer los 
efectos e impactos de las migraciones del campo a la ciudad, del caos vial, etc., 
las posibles soluciones que procuran alcanzar  el habitar las ciudades, así como 
el financiamiento para hacer asequible a la población un mejor bienestar. 

 Tultitlán es un municipio en proceso acelerado de urbanización. En la 
segunda mitad del siglo XX, se ha dado la transición de una sociedad agraria a 
una sociedad urbana cuyo desarrollo ha ido aparejado al proceso de 
industrialización  de sus diferentes regiones. Sin embargo, una de las 
excepciones es la zona Oriente, donde el retraso en el desarrollo urbano es 
inminente. 

 Hoy en día ante los desafíos en los que se encuentra esta sociedad, es 
necesario impulsar la oferta y calidad de los servicios de infraestructura y los 
servicios públicos, favorecer la creación de empleos, generar escenarios 
favorables para la inversión pública y privada. 

  

La transformación de Tultitlán de un centro local de servicios  a un complejo 
urbano que proporcione  servicios de cobertura regional  deberá sustentarse  en 
la conformación, desarrollo y consolidación de áreas de usos mixtos, 
concentradoras de actividades estratégicamente situadas. 

 Es por ello que la incorporación de actividades productivas en los 
sectores más desfavorecidos, como son: educación, salud, servicios, comercio, 
etc., daría como resultado la captación de recursos financieros, capaces de 
contribuir a mejorar el nivel de vida de la población en general. De este modo se 
deriva la necesidad de generar espacios propicios para satisfacer las necesidades 
que la sociedad demanda. Estos espacios constituyen  principalmente centros 
educativos, de nivel superior básicamente. 

 Como sociedad en transición en lo demográfico, lo económico, lo 
político y lo social, debe enfrentar simultáneamente dos grandes retos: por una 
parte, los que persisten desde hace décadas, en lo relativo a proporcionar 
educación  de buena calidad a todos sus jóvenes, que no tuvieron acceso en su 
momento a la educación;  por otra, los retos inéditos que la nueva sociedad del 
conocimiento plantea a nuestro país, para que cuente con una población 
preparada para desempeñar eficazmente actividades productivas que le permitan 
acceder a un alto nivel de vida y que, a la vez, esa población esté constituida por 
ciudadanos responsables, solidarios, participativos y críticos que la sociedad 
moderna requiere. 

El desarrollo del municipio requiere un sistema de educación superior 
con mayor cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la equidad en el 
acceso y en la distribución de las oportunidades educativas.  
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TEMA: 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Tecnológica en Tultitlán de Escobedo, 
Estado de México. 

Realizar el proyecto ejecutivo de una Universidad Tecnológica en 
Tultitlán de Escobedo, para ampliar, diversificar y acercar la oferta 
educativa a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso. 

 

1. Desarrollar la infraestructura para atender la creciente población 
escolar de nivel superior, que deberá preparar a sus estudiantes con una 
sólida formación  científica, tecnológica y humanística de la más alta 
calidad. 

2. Contribuir a la conformación de una sociedad más justa, humana y con 
amplia cultura científico-tecnológica, mediante un sistema integral en su 
cobertura y de alta calidad. 

3. Garantizar que los programas de infraestructura física educativa del 
municipio, cumplan con calidad, equidad, seguridad, oportunidad, 
tecnología innovadora y con una eficaz y eficiente aplicación de recursos; 
sustentado en la mejora continua de su capital humano. 

4. Impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia 
social, la consolidación de la identidad nacional basada en nuestra 
diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la 
población. 
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Justificación del tema 
 

 De acuerdo con los análisis del Consejo Nacional de Población, la 
dinámica demográfica del municipio muestra dos tendencias que influirán en la 
evolución de la demanda de servicios educativos durante las próximas décadas: 
a) la reducción de la población menor  de quince años y el correlativo 
incremento de la población en edad laboral , entre 15 y 64 años, así como de los 
mayores de 65 años; b) el aumento del número de localidades pequeñas, 
dispersas en el territorio municipal. 

 Además de los cambios  en la estructura de los grupos de edad, los que 
se registrarán  en el padrón de asentamientos provocarán a su vez la 
redistribución  de las localidades y modificarán las características sociales, 
económicas y culturales de los grupos que demandan atención educativa. Las 
consecuencias territoriales  de estas dinámicas se expresan en dos vertientes 
estrechamente relacionadas: el crecimiento urbano y la afectación del medio 
ambiente. 

La tendencia de la dinámica poblacional permite anticipar un cambio en 
la configuración de la demanda educativa. El estrechamiento de la base de la 
pirámide de población, que se acentuará en los próximos años, provocará una 
reducción en la demanda de servicios en educación básica. Al mismo tiempo, en 
la próxima década el crecimiento  de la población en edad laboral, y sobre todo 
del grupo entre 15 y 24 años, significará un notable crecimiento en la demanda 
de educación media superior y superior. 

En los próximos 20 años, nuestra sociedad estará compuesta  
mayoritariamente por jóvenes en edad de participar, con plenos derechos y 
responsabilidades, en la vida social y laboral. Este hecho constituye uno de los 

motivos más firmes para sustentar una visión optimista de nuestro futuro. La 
educación tendrá la oportunidad excepcional de actuar como agente catalizador  
de la capacidad creadora, la imaginación y el compromiso de las nuevas 
generaciones, destinadas a transformar, en un plazo breve, el escenario cultural, 
social, político y económico de México.  

La forma en que se ha realizado el reciente crecimiento urbano del 
municipio, fuera del límite de crecimiento en varias comunidades periféricas y 
sus efectos sobre la calidad de vida de los residentes; las condiciones 
inapropiadas en que se continúan llevando acabo la ocupación de algunos 
ejidos; la necesidad de complementar la estructura de enlace intermunicipal y 
regional; el deseo de dinamizar y diversificar las actividades económicas del 
municipio, transformando la estructura urbana; la exigencia de atender los 
reclamos de instalaciones educativas, de servicios, comercio, para la atención 
salud, entre otros; el deseo de responder a las demandas de hacer congruente los 
usos permitidos y los aprovechamientos del suelo existentes;  el interés de 
evaluar la realización de nuevos desarrollos  de equipamiento urbano; y el 
déficit que existe actualmente en términos de jerarquía básica, principalmente 
en educación superior ( ver tabla ), debido a que no se cuenta con ninguna 
universidad pública o privada ( ver Instituciones de Educación Superior 
Publicas en el Estado de México ), capaz de satisfacer las demandas que en la 
sociedad prevalecen, son algunos de los motivos para justificar la realización de 
la UTT ( Universidad Tecnológica Tultitlán).  
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Según el Plan del Centro de Población Estratégico de Ciudad de 
Tultitlán, el déficit para éste subsistema es el siguiente: 

EQUIPAMIENTO URBANO 

ELEMENTO 

UNIDAD 
BASICA 

DE 
SERVICIO 

OFERTA DEMANDA DÉFICIT 

UNIVERSIDAD MUNICIPAL AULAS - 189 189 

FUENTE: Plan del Centro de Población Estratégico de Ciudad Tultitlán. 

La Universidad Tecnológica será un medio estratégico para acrecentar  
el capital humano, social y la inteligencia individual y colectiva de los 
ciudadanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, 
las artes, las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al aumento de la 
competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el 
conocimiento.  

La consolidación de éste servicio para el Plan del Centro de Población 
Estratégico de Ciudad de Tultitlán tendrá por objeto: 

a)  Abatir considerablemente el déficit en el subsistema de 
educación, principalmente en educación superior, dando 
respuesta a la creciente demanda educativa alcanzando un 
incremento en la población escolar sostenidamente mayor al 
crecimiento demográfico de la localidad. 

 

b)   Dar prioridad a la formación de recursos humanos para y en 
el trabajo basada en competencias laborales, por lo que se 
deberán incrementar los recursos destinados, tanto por parte 
del sector público  como del privado, para la educación y 
capacitación de la fuerza de trabajo. En este sentido, para 
responder a los requerimientos  y perfiles laborales, se 
fortalecerá la vinculación entre las instituciones de nivel 
superior con el sector productivo. 

c) Conformar centros habitacionales, comerciales, de servicios, 
industriales, de equipamiento urbano, zonas de preservación 
ecológica y áreas deportivo-recreativas. 

d) Fortalecer las actividades académicas, comerciales y de 
servicios, con un alcance regional. 

e) Impulsar el desarrollo de nuevas zonas comerciales, así como 
el crecimiento industrial. 

f) Planear la construcción de vialidades para tener enlace  con 
los diferentes centros de desarrollo, así como alternativas 
para las vialidades existentes. 

g) Dignificar la vida urbana llevando acabo acciones que 
favorezcan la oferta de habitación, el impulso a las 
actividades productivas, la conservación del medio ambiente  
y el crecimiento ordenado de los diferentes centros de 
población.  
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Equipamiento Actual de Instituciones de Educación Superior Públicas en el 
Estado de México 

 
10 Universidad Autónoma del Estado de México 
10.1 Unidad Académica Profesional Amecameca 
10.2 Unidad Académica Profesional Atlacomulco 
10.3 Unidad Académica Profesional del Valle de México 

10.4 Unidad Académica Profesional del Valle de Teotihuacán 
10.5 Unidad Académica Profesional Ecatepec 
10.6 Unidad Académica Profesional Temascaltepec 
10.7 Unidad Académica Profesional Texcoco 
10.8 Unidad Académica Profesional Valle de Chalco 
10.9 Unidad Académica Profesional Zumpango 
11 Conservatorio de Música del Estado de México 
12 El Colegio Mexiquense  
13 Escuela Normal Superior del Estado de México 
14 Instituto Estatal para el Desarrollo de la Seguridad en el Trabajo 
15 Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México 
15.1 División Ecatepec 
15.2 División Tejupilco 
16 Instituto Tecnológico de Toluca 
17 Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 
18 Unidad UPN No.-151 Toluca 
19 Colegio de Postgraduados 
20 Universidad Autónoma de Chapingo 
21 IPN Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
22 Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan 
23 UNAM Acatlán 
24 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 
25 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 
26 Instituto Tecnológico de Tlanepantla 
27 UNAM Iztacala 
28 Tecnológico de Estudios Superiores de Tianquistenco 
29 Tecnológico de Estudios Superiores Cuautitlán Izcalli 
30 UNAM Cuatitlán 
31 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 
32 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
33 Unidad UPN No.-153 San Cristóbal Ecatepec 
34 Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 
35 Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 
36 Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 
37 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo 
38 Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 
39 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 
40 UNAM Aragón 
41 Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl 
42 Unidad UPN No.-152 Atizapán de Zaragoza 
43 Universidad Tecnológica de Tecámac 
44 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 
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Propuesta de Terreno 
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AREA DE DONACION
ESC. SEC. No. 167

LOTE B

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TULTITLAN
SUP: 52,196.59 M2

AREA DE DONACION
LOTE A

AV.  CONSTITUCION  DE  1857

NORTE

El proyecto de la UTT (Universidad Tecnológica Tultitlán) se encontrará 
en la ubicación denominada con el lote 79, en términos del Pueblo de San Pablo 
de las Salinas, Tultitlán Edo. de México. 

 
                                    Universidad Tecnológica 
 
   Norte      282.95 m Av. Constitución de 1857 
   Sur      95.48 m Lote B y 189.06 m C. Oaxaca 
   Oriente     142.97 m Calle Tierra Blanca 
   Oriente     85.06 m Lote B 
                                   Poniente   197.50 m Calle Insurgentes 
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Intereses institucionales a que responde 

 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 

El Plan de Desarrollo presenta los resultados de la consulta ciudadana; 
asimismo, muestra el diagnóstico y las propuestas de sus habitantes, producto 
del contacto permanente  y cercano del gobierno con la población mexiquense. 
Surge de un conocimiento profundo de los problemas del Estado; de sus 
regiones, ciudades y comunidades y de las fuerzas y oportunidades de su gran 
potencial humano. 

El Estado de México que vivirán las futuras generaciones lo estamos 
construyendo todos los días. Las acciones gubernamentales se proyectan, 
perfilando las condiciones para que la población tenga acceso a mejor calidad 
de vida, en el marco del estado de derecho y la participación democrática. De 
ahí que el plan oriente sus objetivos, políticas y estrategias con una visión de 
largo plazo, promotor de mejores condiciones de vida de la población, que 
fomente la actividad económica, la creación y conservación de empleos, en un 
ambiente laboral propicio, mediante la atracción de la inversión productiva, que 
aliente la modernización integral de los sectores económicos, la formación del 
capital humano y el fomento del intercambio comercial. 

Se identifican los aspectos estructurales del desarrollo del Estado de 
México sobre los que se diseña una visión de largo plazo y se establecen los 
principales retos para asentar las bases de la transformación política, económica 
y social. 

  

Población  

 La dinámica, estructura y distribución de la población han sido 
determinantes en el desarrollo de la entidad. 

 En 1995, el Estado de México era el más poblado del país, con 
aproximadamente 11.6 millones de habitantes; es decir, 12.7% de la población 
total de la República Mexicana. El consejo estatal de población estimó, para 
1999, 12.7 millones de habitantes lo que representa  el 13.06% de la población 
nacional. 

 Hasta 2007, la tasa media anual de crecimiento fue del 2.8% superior a 
la registrada a nivel nacional. De mantenerse este ritmo, la población se 
duplicará en tan sólo 25 años, lo que se traducirá en una mayor demanda de 
recursos humanos, naturales, físicos y económicos. 

PIRAMIDE POBLACIONAL DEL ESTADO 
DE MEXICO 1995
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La estructura por edad de población se ha venido transformando 
gradualmente; el peso relativo de cada grupo atareo ha variado. Este proceso se 
ha traducido en una mayor exigencia para la generación de empleos que 
absorban la demanda. Ello reclama una mejor planeación  y el suministro 
oportuno  de los servicios necesarios para su atención. 

PIRAMIDE POBLACIONAL DEL ESTADO 
DE MEXICO 2010
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Migración y distribución territorial de la población. 

Por su situación geográfica, el Estado ha sido una alternativa para alojar 
a los crecientes flujos migratorios provenientes del Distrito Federal y de los 
Estados de Hidalgo, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz, entre otros.  

Los habitantes de las zonas urbanas, que constituían el 26.4% del total 
en 1950, pasaron a 79.4% en 1980 y a 84.4% en 1990, con la consecuente 
disminución sistemática de la población rural. Esta situación se manifestó en la 
integración de dos zonas metropolitanas, conformadas en torno del Distrito 

Federal y la Ciudad de Toluca. Ambas configuran ya una megalópolis  y exigen 
soluciones diferentes para enfrentar los problemas derivados  de los 
conglomerados humanos  y los servicios públicos que requieren. 

 Prospectiva 

a) Se incrementará el grupo  de población de 15 a 64 años. 
b) Se requerirá ampliar y diversificar la oferta de trabajo. 
c) Se ampliarán las actividades, industrial, comercial y de servicios  en las 

zonas urbanas. 
d) Se incrementará la concentración  de la información  e investigación 

tecnológica. 
e) Crecerán las localidades  medianas y pequeñas de la entidad que, al 

realizar funciones intermedias, se convertirán en centros de atracción 
migracional, sobre todo las ubicadas en el área de influencia  de las 
regiones metropolitanas. 

f) Se incrementará la infraestructura  y los servicios para atender 
adecuadamente las demandas de la población. 

Empleo 

Ante el proceso de globalización que está experimentando la economía 
nacional y regional, se plantea como prioridad la capacitación para y en el 
trabajo, debido a que constituye un problema fundamental para el desarrollo de 
la economía estatal. Esta situación se constata cuando se analiza el grado de 
escolaridad de la población mayor de 15 años. Este hecho dificulta el acceso de 
gran parte de la población de forma competitiva a los mercados de trabajo. 

Se requiere una mejor coordinación entre las instituciones dedicadas a la 
educación tecnológica y a la capacitación, con el objeto de vincularlas 
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efectivamente con los requerimientos del aparato productivo y las necesidades 
del desarrollo regional. 

Prospectiva 

a) La transición de la tecnología de productos a la de procesos llevará , por 
un lado, a una mayor eficiencia en los métodos y reducción en los costos 
de producción ; pero, por otro, exigirá elevar la calidad de la mano de 
obra, que a su vez elevará la productividad y competitividad de los 
sectores productivos.  

Plan del centro de Población Estratégico 

Este plan tiene como propósito principal el constituirse en el instrumento 
oficial para atender la problemática existente en materia de desarrollo urbano y 
dirigir el crecimiento de ciudad Tultitlán dando aprovechamiento racional de los 
recursos naturales del municipio. 

Para incidir el desarrollo urbano con dicho enfoque se establecen 
algunos de los objetivos estratégicos que se exponen a continuación: 

a) Contar con mejores condiciones materiales de vida para la 
población del municipio atendiendo los requerimientos actuales y 
futuros en materia de infraestructura, servicios municipales, 
ambiente sano y seguro, comunicaciones y vivienda. 

b) Obtener el incremento del bienestar social dando las 
oportunidades de acceso a las zonas con empleos y a las 
instalaciones para la educación. 

En la programación de la construcción del equipamiento urbano se 
considerarán  como prioritarios lo relativo a educación superior, atención a la 
salud, recreación, deportes, cultura y desarrollo social. 

Programa Nacional de Educación 2007-2012 

En el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de la República expresa 
su convicción del papel central que debe tener la educación en las políticas 
públicas, señalando que no podemos aspirar a construir un país en el que todos 
cuenten con la oportunidad de tener un alto nivel de vida si nuestra población no 
posee la educación que le permita, dentro de un entorno de competitividad, 
planear su destino y actuar en consecuencia. 

Por eso se reitera la convicción de que la educación debe ser eje 
fundamental y prioridad central para el gobierno federal. El Plan Nacional 
precisa que la elevada prioridad de la educación habrá de reflejarse en la 
asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, 
iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el 
sistema educativo. 

A partir de las propuestas de los diversos actores sociales, profesores, 
especialistas, estudiantes, autoridades educativas y organizaciones, expresadas 
durante la consulta ciudadana e integradas por las áreas de la Secretaría de 
Educación Pública, se presenta a la comunidad educativa nacional y a la 
sociedad mexicana el Programa Nacional de Educación. 

El Programa parte de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y considera la complejidad del cambio que es necesario emprender 
para que nuestro país asegure su desarrollo sustentable, y la necesidad de 
realizar un trabajo  largo y consistente para hacerlo realidad. Por ello sus 
políticas buscan dar continuidad a esfuerzos valiosos, pero a la vez proponen 
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nuevas líneas de acción y metas que permitirán al Sistema Educativo Nacional 
enfrentar con oportunidad y sentido de anticipación, así como con niveles 
crecientes de calidad los retos del nuevo siglo. 

El gobierno Federal asume el compromiso de ampliar y mejorar el 
sistema de educación superior para que ofrezca a los mexicanos oportunidades 
que les permitan llevar a cabo sus proyectos individuales y colectivos en el 
marco de fortalecimiento  del progreso y la soberanía nacionales. Refrenda su 
responsabilidad con el desarrollo de la educación superior pública y su respaldo 
a las iniciativas de los particulares que colaboren con el proyecto educativo de 
la nación siguiendo los principios de este programa. Asimismo declara su 
disposición para generar los medios que permitan a las instituciones autónomas 
consolidar sus capacidades académicas y de gobierno, sus recursos y patrimonio 
para que sigan cumpliendo con su vocación social. 

  ... el propósito central y prioritario del Plan Nacional de 
Desarrollo es hacer de la educación el gran proyecto nacional.                                                     

 Por su cobertura, tanto en términos numéricos como geográficos, el 
SNIT es un instrumento del Gobierno Federal que se suma al proyecto, tanto del 
Plan Nacional de Desarrollo como del Programa Nacional de Educación, de 
asegurar la equidad en al acceso y en la distribución territorial de las 
oportunidades educativas. Por ello, en el presente programa no sólo se propone 
la ampliación de la cobertura del Sistema sino su acercamiento hacia las 
regiones y grupos menos favorecidos por el desarrollo, manteniendo la tradición 
que lo caracteriza de buscar en todo momento los más altos estándares de 
calidad educativa, y orientado a satisfacer las necesidades  del desarrollo social, 
científico, tecnológico, económico, cultural y humano de las regiones que 
hospedan a cada una de sus instituciones. Programa Institucional de educación y desarrollo del sistema 

nacional de institutos tecnológicos 2007-2012 

Por su calidad, y por su pertinencia para el desarrollo industrial y 
económico de las diversas regiones del país, la labor educativa del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos  es altamente estratégica para el desarrollo 
nacional, pues contribuye al enriquecimiento del capital humano e intelectual al 
formar profesionales competitivos en las diferentes áreas de la ingeniería y la 
administración. 

El SNIT contribuye, también, de manera importante, con la promoción y 
preservación de la cultura y las artes de las regiones del país a través de su 
cultivo y difusión. 

 La educación que imparte el SNIT es de suma importancia y pertinencia 
para el desarrollo profesional de sus estudiantes y egresados, pues les asegura el 
dominio de su área profesional, con una visión humanista que integra en su 
formación el respeto por todas las expresiones artísticas y culturales; de manera 
que los egresados  de las instituciones del SNIT son profesionales requeridos 
por las empresas del país por su alto nivel competitivo, lo que los convierte en 
protagonistas exitosos de la nueva sociedad basada en conocimiento. 
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Descripción del Tema 

 
A partir de las experiencias de modalidades educativas de corta duración en 
países como Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos y Canadá, el gobierno 
federal, en coordinación con los gobiernos estatales, inicia en 1991 la 
construcción del Subsistema de Universidades Tecnológicas. En México, estas 
instituciones educativas imparten programas, cuyo principal atributo es 
desarrollar las destrezas específicas de una profesión. 

En 1991 se crearon las primeras tres universidades tecnológicas. Actualmente el 
Subsistema de Universidades Tecnológicas cuenta con más de 60 universidades 
distribuidas en 25 entidades federativas.   
Como parte  del Plan de Desarrollo Estatal se tomó la determinación de 
construir instalaciones nuevas y que estuvieran acordes a los programas 
educativos planeados por el sistema de educación superior. 

El reto que enfrenta la educación mexicana es enorme, nuestro  
desarrollo económico exige alcanzar niveles de competitividad internacional. 
 

Reconociendo que la educación es la palanca imprescindible del 
desarrollo, el proyecto para instalar la UT de Tultitlán, se presentó como una 
solución de carácter estructural a las necesidades de la zona; ya que por su 
modelo, pondera la vinculación con el sector productivo como la característica 
fundamental de la educación que ofrece.  
 
 Es así como nace la UT de Tultitlán, como parte de una estrategia para 
diversificar la oferta educativa, no sólo para referir al número de instituciones 

de nivel superior, sino también a una nueva opción: El Modelo de las 
Universidades Tecnológicas. 

  
 
Las estrategias de la universidad son:  

a. Servir como factor de desarrollo regional.  
b. Brindar el servicio de educación superior tecnológica.  
c. Contribuir a su permanencia por medio de becas, estímulos, 

créditos educativos,  entre otros, con el apoyo de Gobierno 
Estatal y Federal.  

d. Utilizar métodos que promuevan la participación de distintos 
estilos de aprendizaje para el desarrollo de la capacidad 
informativa y formativa.  

e. Poner en práctica el programa de fortalecimiento para elevar la 
calidad académica y del sector educativo.  

f. Diseñar un programa de formación docente para incorporar a los 
profesores a la dinámica adecuada. 

Y es así, y con bases sólidas, que ponemos en tus manos la mejor opción: 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULTITLAN (UTT). 
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Universidad  Tecnológica 
 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 La educación se extendió hacia el año 1100 y como consecuencia, 
aparecieron las escuelas superiores o de estudios generales. Se convirtieron en 
universidades, cuando por disposición del papa o del emperador alcanzaron el 
rango de institutos de máxima enseñanza. 

 Las universidades constituyeron con sus  enseñanzas la base sobre la que 
se habría de levantar el Renacimiento, que constituyó el umbral entre la Edad 
Media y la modernidad. En este periodo resucitan las artes clásicas, la 
arquitectura, la política, y se dan los grandes descubrimientos geográficos. 
Colón descubre le Nuevo Mundo. Florece la industria y el comercio a gran 
escala, aumenta la población, se forman las grandes ciudades y prosperan las 
antiguas.  

 La remuneración por parte del estado de los profesores se estableció en 
el siglo XVI, pero simultáneamente se impuso a los catedráticos la obligación de 
dar cursos públicos gratuitos. La forma como entonces se enseñaba  y se 
aprendía era complicada; el profesor dictaba y los estudiantes escribían. Este 
primitivo sistema se vio simplificado con la invención de la imprenta, que operó 
una verdadera revolución en la constitución orgánica de las universidades y de 
los centros de estudio, en general de la Edad Media. 

 En México, durante el tiempo de los Aztecas, la educación recibida 
dependía de la clase social. Los sacerdotes y nobles asistían al Calmecac, en 
donde recibían una educación esmerada. El pueblo, en cambio, asistía al 
Tepochcalli, en donde aprendían oficios y artes.   

Durante la época colonial, la educación estuvo en manos del clero. En 
1553 se fundó la primera Institución de Educación Superior de América, la Real 
y Pontificia Universidad de la Nueva España, antecesora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), iniciando sus labores con las cátedras  
de Teología, Cánones, Derecho, Artes, Retórica y Gramática, a las que se 
añadieron las de Medicina, Lenguas Indígenas y Lenguas Orientales. A esta 
institución sólo tenían acceso los criollos y mestizos.  

Con la Revolución Industrial comienza el auge de las escuelas técnicas. 
Las primeras fueron los propios talleres de las fábricas, a donde el estudiante 
asistía, como aprendiz o trabajador, para especializarse. 

En 1833, con Valentín Gómez Farías, la enseñanza se independiza del 
clero y pasa como responsabilidad del Estado. Se suprime la Pontificia 
Universidad de México y se crean diversos establecimientos de enseñanza 
superior, los cuales fueron olvidados al subir al poder Antonio López de Santa 
Anna.  

En 1867 el presidente Benito Juárez promulgó la ley en la que se 
unificaba la enseñanza, se declaraba gratuita y obligatoria la enseñanza básica 
(primaria). Es entonces cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria, 
antecedente directo de la UNAM. Esto marcó el inicio de una gran etapa para la 
educación en México, participando personajes de la talla de Gabino Barreda, 
Manuel Flores y Protasio Tagle, entre otros. En abril de 1910 se reestablece la 
Universidad Nacional de México, al presentar el Maestro Justo Sierra la ley 
constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que luego formaría parte 
de la Universidad Nacional . En 1933 la Universidad Nacional de México 
obtiene su autonomía, consolidándose como la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
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Al terminar el siglo XIX, los pedagogos se esfuerzan por alcanzar el 
ideal de una instrucción moderna. Piden una escuela inspirada en principios 
científicos de tipo experimental, con sus laboratorios y técnicas de enseñanza, 
libres de los viejos perjuicios. 

 La instrucción pública se fue extendiendo progresivamente a 
partir del siglo XIX a los países con mayores recursos económicos; se 
instituyó la educación primaria como obligatoria y gratuita. Se 
incrementaron el número de escuelas y colegios privados. 

 Las instituciones que administran los centros de estudios  
solicitan al maestro que doten al alumno del mayor número de 
conocimientos. Las que orientan al pensamiento moderno hacen las 
escuelas más reales, de tipo técnico, cuyo valor se mide por su eficacia 
comprobada. 

 En el siglo XX aparece una estructura más gradual. Se 
construyen las primeras edificaciones, con los espacios específicos para 
la enseñanza, la educación superior se imparte por especialidades del 
conocimiento en las diversas facultades de las universidades. Los 
progresos de la tecnología en nuestra época  han hecho necesaria la 
llamada enseñanza técnica, que se imparte en escuelas superiores  e 
instituciones tecnológicas  donde se estudian carreras de formación 
técnica especializada. 

 A principios de siglo se generalizan las soluciones de planta libre 
y la fachada sin recubrimientos. Se introduce la estructura de concreto y 
acero. La obra se hace cada vez más utilitaria. 

 
 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI. 
 
México, como el resto del mundo, ha venido ampliando los niveles de 

escolaridad de su población, tendencia que seguramente se reforzará en el 
futuro. Actualmente se tiene un promedio de escolaridad de poco más de siete 
años. En la siguiente grafica se aprecia el aumento del nivel educativo de la 
población económicamente activa en el período 2001-2007. 
 

Población económicamente activa según nivel de instrucción 
2001 – 2007 ( porcentajes ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Con base en el anexo del segundo informe de gobierno, 1ero. De septiembre de 2008, pág.36 
 

La evolución demográfica planteará  en esta y en las siguientes décadas 
retos adicionales a la educación superior, derivados principalmente del cambio 
en la estructura por edades de la población. En el próximo medio siglo la 
población mexicana seguirá creciendo, aunque a tasas menores a las observadas 
hasta el presente. 
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 Mientras  la población en edad preescolar ( 0 a 5 años ) disminuirá  a lo 
largo del período, el número de niños y jóvenes en edades de escolaridad 
obligatoria ( 6 a 14 años )  alcanzó un máximo histórico de 21 millones en 2007, 
año a partir del cual empezará a disminuir. En cambio, el número de personas 
en edad laboral ( 15 a 64 años ), donde están los potenciales demandantes de la 
educación superior, aumentará progresivamente hasta alcanzar 80.8 millones en 
el 2031 para luego descender gradualmente. La población de la tercera edad ( 65 
años o más ), por su parte, será la que tendrá el mayor cambio al multiplicarse 
por un factor ocho en el 2050. El paulatino proceso de envejecimiento 
propiciará un aumento gradual en la edad media de la población: de 25.2 años 
en 1995 a 30.3 en el 2010, 38.1 en el 2030 y 45.1 en el 2050. 
 
 Uno de los retos fundamentales a enfrentar en los próximos años será el 
de desarrollar la infraestructura para atender a la creciente población escolar en 
los niveles de educación secundaria, media superior y superior. Un incremento 
de gran magnitud en la matrícula de los niveles mencionados, representa un reto 
a la imaginación y a la capacidad de innovación educativa de la sociedad 
mexicana del futuro. Las formas tradicionales de concebir la educación no serán 
suficientes para responder exitosamente  a este desafío ni en términos de 
número ni de calidad. El reto será diseñar sistemas pedagógicos que hagan un 
uso más eficiente de los recursos, los tiempos, los modos y los espacios para 
aprender. 
 
El ámbito urbano 
 
 México es un país en proceso acelerado de urbanización. En la segunda 
mitad del siglo XX se ha dado la transición de una sociedad agraria a una 
sociedad urbana, cuyo desarrollo ha ido aparejado al proceso de 
industrialización del país y de sus regiones. 
 
 La educación superior es un fenómeno inminentemente urbano. No es de 
extrañar que sus desequilibrios correspondan en gran medida a los 

desequilibrios de crecimiento y distribución de la población del país. La 
concentración de la población en las grandes urbes ha determinado la 
concentración de la matrícula de educación superior, por lo que el desarrollo 
futuro de las ciudades será determinante en la evolución de la educación 
superior en las próximas décadas. 
 

Población en México de 20 a 24 años  
Y Matrícula  en 2007. 
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El panorama a finales del siglo XX se caracterizó por un crecimiento poco 
planificado de las ciudades; desequilibrios regionales muy fuertes; inexistencia 
de polos consolidados de ciudades medias; hacinamiento de la población en las 
grandes ciudades, continuación de la migración del campo a la ciudad; 
afectación del medio ambiente por las emisiones de gases industriales y de 
automotores; insuficiencia en la dotación  de los servicios básicos urbanos, 
principalmente de agua, y aumento de la violencia urbana. 
 

La desconcentración y descentralización habrán fortalecido la 
consolidación de ciudades medias y polos de desarrollo regional y el 
crecimiento de las grandes ciudades se habrá estabilizado como resultado del 
crecimiento natural y no del social, derivado de los procesos de inmigración. 
Esta descentralización exigirá del sistema de educación superior la continuación 
de acciones de desconcentración. Para el 2010 las  ciudades demandarán 
servicios educativos de aún mayor calidad, lo que requerirá de planes y 
programas ambiciosos, viables y adecuados a las necesidades de las regiones del 
país. 
 

 
Población económicamente activa y empleo 

 
En cuanto a la estructura de la PEA ocupada, es muy factible que 

México se aproxime más a la distribución sectorial que guardan los países 
desarrollados. Proyecciones para el año 2010 indican que el sector que más 
crecerá será el de los servicios, que absorberá alrededor del 59% de la población 
ocupada, mientras que el industrial llegará al 24% y el primario disminuirá al 
dar ocupación al 17%. 

 

 

Población ocupada por sector, 1995-2010 
(Porcentajes) 

Años Primario Secundario Terciario 

1995 22.6 21.9 55.5 

2000 20.1 24.7 55.2 

2005 19.5 24.6 55.9 

2006 19.2 24.3 56.5 

2007 18.6 24.3 57.1 

2008 18.1 24.2 57.7 

2009 17.2 24.1 58.4 

2010 17.0 24.0 59.0 

Fuente: Para 1995-2005: Grupo Interdisciplinario de Asesoría, S.C., Banco de Datos de la 
Economía Mexicana 1980-2005, Núm. 7, 31 de agosto de 1999. 

Para 2006-2010: Proyección de la Dirección de Información y Estadística, ANUIES. 

 La terciarización de la economía tendrá un impacto en los perfiles de 
formación de técnicos y profesionales. La forma de organización económica y la 
evolución de los indicadores macroeconómicos se reflejarán no solo en el 
crecimiento del sector de los servicios, sino en lo que está implícito en ello: la 
creciente importancia productiva del conocimiento y de la información no 
solamente en este sector, sino en el conjunto de las actividades económicas. 

 De acuerdo con las tendencias del empleo, para el año 2020 el 90% de la 
mano de obra estará ocupada en la micro, pequeña y mediana empresa, tanto en 
el sector industrial como en el de servicios. En ambos casos, es muy posible que 
los establecimientos de menor tamaño se integren en cadenas de producción 
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relacionadas con las grandes empresas. En los escenarios económicos más 
factibles a futuro, los mercados de trabajo tendrán un comportamiento distinto al 
actual. No se requerirá formar profesionales o técnicos para puestos fijos, sino 
para la continua cualificación profesional con vistas a la movilidad en el trabajo. 
Las instituciones educativas deberán formar técnicos y profesionales con una 
fuerte orientación para el autoempleo y la creación de microempresas. 

 En las próximas décadas las unidades de producción de bienes y 
servicios serán más automatizadas y requerirán trabajadores calificados, lo que 
llevará a un desplazamiento paulatino de la mano de obra no calificada. Para 
enfrentar el problema del desempleo, la recalificación de la fuerza de trabajo 
jugará un rol de primera importancia, en el cual las IES, junto a otras 
instituciones de capacitación laboral, ocuparán un lugar estratégico. 

 Algunas de las posibles características del empleo y del trabajo serán las 
siguientes: 

• Contracción del empleo en el sector público y crecimiento 
relativo en el sector privado.  

• Disminución de las oportunidades de empleo en grandes 
empresas.  

• Aumento de oportunidades en el empleo no estructurado 
y de la economía informal.  

• Ritmo creciente de cambio en la estructura de puestos y la 
exigencia de una mayor cualificación en casi cualquier 
ocupación.  

• Pérdida de estabilidad y seguridad en el trabajo y 
creciente "informalización" en las relaciones entre 
empleador y empleado .  

• Tendencia a la racionalización y disminución de los 
puestos que requieren bajos niveles de educación.  

• Demanda creciente de conocimientos de informática, 
idiomas extranjeros y capacidad para el manejo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

• Aumento en las funciones laborales que exigen altos 
niveles de conocimiento en diversas esferas.  

Los graduados de la educación superior deberán caracterizarse por los 
siguientes elementos para enfrentar los retos del mundo del trabajo: 

• Ser polifacéticos en capacidades genéricas que abarquen 
diferentes disciplinas.  

• Ser flexibles ante la diversificación y evolución del 
mundo laboral.  

• Estar preparados para la internacionalización del mercado 
laboral mediante una comprensión de diversas culturas y 
el dominio de otros idiomas.  

• Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos.  
• Contar con una actitud positiva para emprender sus 

propios negocios y empresas.  
• Estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida y 

preparados para ello.  
• Ser capaces de trabajar en equipo.  
• Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad 

social.  
• Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres.  
• Estar animados de un espíritu de empresa.  
• Estar dispuestos a asumir responsabilidades.  

 

 

 
18

N
eevia docC

onverter 5.1



 

Planeación educativa y planeación del desarrollo económico. 

Sin embargo, las instituciones de educación superior, si bien con 
distintos matices en función de los escenarios económicos planteados, 
continuarán operando en un contexto de desigualdades regionales. Esta 
desigualdad regional exigirá de las instituciones de educación superior la 
elaboración de programas de atención a las necesidades y problemas específicos 
de cada región, en estrecha coordinación con los programas sociales que 
gobiernos y sociedad civil impulsen en las distintas regiones, estados y 
municipios del país. 

Complementariamente, se contará con un modelo de concertación y 
coordinación flexible y descentralizado que permita el desarrollo económico y 
social de las regiones basado en el conocimiento, con atribuciones y 
responsabilidades específicas de los gobiernos, las instituciones de educación 
superior y las empresas. El modelo se sustentará en sistemas estatales y 
regionales de innovación y en redes entre gobiernos, academia y empresas, 
dando atención a las necesidades del desarrollo económico y social de las 
diferentes regiones del país. Se habrá pasado de las relaciones bilaterales 
(universidad-empresa, gobierno-empresa, universidad-gobierno) a las relaciones 
trilaterales basadas en redes establecidas para potenciar la interacción. 

Un escenario deseable es, que tras un largo período de indefinición de 
una política de desarrollo industrial clara y de largo plazo, para el año 2020 el 
país cuente con ella como resultado del acuerdo de una política de Estado para 
el crecimiento económico, pactada entre los distintos actores económicos y 
políticos. Esa política dará certidumbre a las inversiones productivas, que 
paulatinamente habrán ido desplazando a las de corte especulativo y de corto 
plazo. Las instituciones de educación superior tendrán una enorme 
responsabilidad para sustentar esta política industrial, particularmente en lo que 
se refiere a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos de 

alto nivel y al desarrollo de líneas para la generación y aplicación del 
conocimiento. Los procesos de formación e investigación en aquellas áreas que 
tienen una aplicación productiva, estarán estrechamente vinculados con las 
empresas, bajo un nuevo paradigma que propicie la formación tanto en el 
establecimiento educativo como en la unidad productiva. 

Expansión del sistema de educación superior. 

 La expansión de la educación superior a lo largo de las últimas décadas 
se ha dado en el número de instituciones, en la matrícula atendida, en el número 
de programas ofrecidos y en el número de profesores. En la siguiente gráfica se 
muestra el crecimiento del número de instituciones de educación superior: se ha 
pasado de 39 instituciones existentes en 1960, a 1,250 en 2007, (735 son 
particulares y 515 públicas, número que crece a 1,533 si se consideran las 
unidades académicas o campus que tienen algunas Instituciones de Educación 
Superior. 

Evolución del número de instituciones de educación superior            

1960-2007 

 

 

 

 

                                   1960           1970           1980           1990           2000           2007 
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Gráfica comparativa del número de instituciones de educación superior  
públicas y particulares  1980-2007. 

 

 

 

 

 

 

                                                       1980                     1990                     2000                     2007 

                 IES PÚBLICAS                    IES PARTICULARES 

Fuente: Para 1995-2008: Grupo Interdisciplinario de Asesoría, S.C., Banco de Datos de la Economía Mexicana 1980-
2007, Núm. 7, 31 de agosto de 2007. 

La matrícula, por su parte, ha experimentado un crecimiento notable a 
partir de la década de los sesenta, con distintos ritmos de crecimiento a lo largo 
de las últimas cuatro décadas. Fue en la década de los ochenta cuando tuvo un 
mayor crecimiento, al casi cuadruplicarse: de 220,000 pasó a 853,000 
estudiantes; en los noventa creció en un 46% y llegó a 1'245,500 estudiantes; en 
el período 2000-2007 el incremento fue del 48%. En 2007 alcanzó la cifra de 
1'837,884 alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación superior. 

 

 

 

Crecimiento de la matrícula de educación superior 1960-2007. 

 

  

 

 

 

 

                                                              

                                                  1960          1970           1980          1990           2000          2007 

Fuente: Para 1995-2008: Grupo Interdisciplinario de Asesoría, S.C., Banco de Datos de la Economía Mexicana 1980-
2007, Núm. 7, 31 de agosto de 2007. 

Vinculación con el sector productivo. 

 La vinculación de las instituciones de educación superior con los 
sectores social y productivo busca orientar, retroalimentar y enriquecer las 
funciones sustantivas de las IES con el propósito de ofrecer soluciones a 
problemas específicos de los diversos sectores y programas, para el desarrollo 
económico y social de su entorno. 

 En el transcurso de la presente década, las universidades públicas, los 
institutos tecnológicos dependientes de la SEP y algunas instituciones 
particulares han desplegado una gran actividad en materia de vinculación con el 
sector productivo que les ha permitido incidir en diversas problemáticas y 
obtener recursos adicionales importantes. 
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 Entre los beneficios que han generado las actividades de vinculación 
para las IES destacan: la actualización de los planes de estudio, la innovación en 
métodos de enseñanza-aprendizaje, las estancias de alumnos en empresas, la 
creación de fuentes alternas de financiamiento, una mayor aceptación de sus 
egresados, la creación de nuevas carreras y/o campos de investigación y, en 
general, la mayor pertinencia social de la institución. Dentro de los beneficios 
que dicha vinculación ha generado para las unidades productivas destacan: la 
promoción, capacitación y actualización de su personal, las innovaciones en 
procesos y productos, la reducción de costos, el incremento de ventas, la 
consolidación de mercados, y la penetración en mercados de exportación, entre 
otros. 

Consolidación de la infraestructura 

 El concepto de infraestructura comprende una gama de instalaciones y 
equipamientos de diversa naturaleza, que se enumeran como sigue: 

• Instalaciones para la impartición normal de la enseñanza 
(aulas) de concepción moderna y flexible, considerando 
la existencia de grupos de diverso tamaño y 
características; equipadas de manera que permitan la 
utilización de enfoques pedagógicos modernos y el 
acceso a sistemas virtuales.  

• Instalaciones especializadas de apoyo a la docencia 
(laboratorios, talleres) diseñadas también con una 
concepción moderna, adecuada a las nuevas orientaciones 
de la pedagogía y bien equipadas.  

• Instalaciones bibliotecarias modernas, con acervos 
básicos suficientes, materiales en diversos soportes y 
acceso a redes externas de consulta de información; 
laboratorios de cómputo suficientes para las necesidades 

de los alumnos, e instalaciones adecuadas para el manejo 
de enfoques de enseñanza, virtual y a distancia.  

• Instalaciones para la realización de otras actividades 
necesarias para el desarrollo integral de los alumnos, 
como espacios para tutorías, actividades deportivas, etc.  

• Instalaciones apropiadas y equipos modernos de apoyo a 
las labores de generación y aplicación del conocimiento 
que realizan los cuerpos académicos, en las IES cuya 
misión incluya estas actividades.  

• Instalaciones y equipos para las actividades de difusión y 
extensión en el entendido de que deberán aprovecharse al 
máximo las de otras entidades, públicas y privadas, con 
las cuales se realicen dichas acciones en colaboración.  

• Instalaciones y equipos suficientes para brindar 
condiciones de trabajo adecuadas al personal académico 
de carrera, agrupado en cuerpos académicos: cubículos, 
computadoras, acceso a redes, espacios para trabajo 
colectivo, equipos de laboratorio y talleres, centros de 
documentación, etc.  

• Instalaciones y equipos para la realización de las 
actividades administrativas y de apoyo, que brinden 
también condiciones adecuadas de trabajo al personal que 
desarrolla dichas funciones.  
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NPT PLANTA BAJA

NPT PLANTA ALTA

NPT ACERVO Y CONSULTA

ACERVO
BIBLIOGRAFICO Y CONSULTA

VESTIBULO

J K LIHGE

15.06 1.05 4.75 9.22 9.22

49.46

10.15
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Medio Físico Natural 
 
  
 
 Ubicación: El municipio de Tultitlán está ubicado en la porción noreste 
del Estado de México, específicamente dentro del Valle Cuautitlán – Texcoco  y 
forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 
 
 Tultitlán colinda al norte con los municipios de Cuautitlán y Tultepec;  
al este con los municipios de Coacalco y Jaltenco; al sur con el Distrito Federal 
y el municipio de Tlalnepantla; y al oeste con el municipio de Cuautitlán Izcalli. 
 
 El municipio abarca una superficie de 72.10 Km2, geográficamente se 
ubica entre las coordenadas 99° 03’ 46” y 99° 11’ 35” de longitud oeste, y entre 
los 19° 34’ 25” y 19° 41’ 10” de latitud norte, a una altitud promedio de 2,240 
metros sobre el nivel del mar, la máxima altitud se alcanza en la Sierra de 
Guadalupe con 2,950 msnm. 
   
  
 
 

 
 
 

Clima: El clima predominante en el municipio de Tultitlán es el 
templado-subhúmedo con lluvias en verano, dentro del grupo de climas 
templado es el más seco de los subhúmedos, el verano es templado y con poca 
oscilación térmica entre 5°C y 7°C. 
 
 

Temperatura: La temperatura media anual  es de 13.5°C, presentándose 
las máximas temperaturas en los meses de abril, mayo y junio con 15.2 °C, 15.9 
°C y 15.7 °C respectivamente y las mínimas en diciembre, enero y febrero con 
10.7 °C, 10.2 °C y 11.3 °C respectivamente. 

 
Precipitación Pluvial: La precipitación promedio anual es de 61.47 mm 

la  lluvia se concentra entre junio y septiembre, período en el que llueve el 
71.26 % del total anual, por tanto el régimen de lluvias es de verano, el resto de 
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la precipitación se distribuye en los ocho meses restantes. Los meses más secos 
son noviembre, diciembre y febrero con menos de 10 mm  de lluvia registrada 
por cada mes. 

 
Vientos Dominantes: Los vientos dominantes en Tultitlán provienen del 

poniente y norponiente con velocidades que oscilan entre los 15 y 35 kph.  
 
Topografía:  El relieve esta conformado en un 64.70% por una planicie 

( vaso lacustre ) que ocupa la mayor parte del territorio centro y oriente donde 
se registran pendientes menores al 2%, tiene una ligera inclinación hacia al 
noreste y la altitud promedio  es de 2,240 msnm; el resto es una sucesión de 
lomeríos con cañadas y depresiones pequeñas con pendientes que van del 2 al 
25%. ( ver plano de topografía ) 

 
Geomorfología: En el terreno municipal de Tultitlán se identifican 

cuatro diferentes zonas clasificables por la forma general de su relieve: 
 
- La planicie localizada mayoritariamente en las regiones noreste 

y centro del municipio y cuyas pendientes promedio fluctúan 
entre el 0 y 2%. 

- Los lomerios suaves ubicados  en la zona central del territorio y 
cuyas pendientes no superan el 6%. 

- Los lomerios moderados se localizan en la zona sur y 
surponiente del municipio y sus pendientes oscilan entre 7 y 
15%. 

- Las zonas de topografía agreste que se ubican en terrenos 
pertenecientes mayoritariamente al Parque Estatal Sierra de 
Guadalupe y cuyas pendientes rebasan el 15%. 

 
Los terrenos con menores pendientes potencialmente apropiados para 

albergar el futuro desarrollo urbano se localizan en el noreste  y centro del 
territorio municipal, sin embargo deberá considerarse que aproximadamente el 

60% de los terrenos con topografía suave  están situados en la parte más baja 
del municipio (cota 2,240 snm) y se inundan fácilmente. 

 
Las zonas que presentan mayores complicaciones topográficas para 

hacer aprovechadas con usos urbanos se ubican al sur y surponiente del 
municipio. 

  
Edafología: Tultitlán presenta dos áreas edafológicas: 
 
La primera está localizada  al norte de la cota 2,250 y se extiende por los 

municipio de Tultitlán,Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec y está 
constituida básicamente por vertisoles pélicos con una clase textural fina dúrica 
profunda. 

 
Estos suelos tienen una textura arcillosa  y pesada, son susceptibles a 

salinizarse o a alcalinizarse, los vertisoles pélicos tienen drenaje deficiente, 
cuando están secos se agrietan y son muy duros, pero cuando se encuentran 
húmedos se expanden, son barrosos y se anegan. 

 
La contradicción de esta clase de suelos para uso urbano es que se 

inundan fácilmente incrementando el riesgo de colapso por lo que los sistemas 
constructivos, de drenaje y alcantarillado deben considerar esta limitante en la 
concepción de sus diseños. 
 
 La segunda zona edafológica  se localiza hacia el sur de la cota 2,250 y 
se extiende por gran parte de los terrenos que forman parte del Parque Estatal 
Sierra de Guadalupe cubriendo también algunas zonas de los municipios de 
Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Coacalco. 
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ZONA CENTRO Y SUR 

 

ZONA ORIENTE 
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Esta zona edafológica está constituida  por una mezcla de suelos de tipo feozem 
háplicos y calcáricos con zonas de litosoles de clase textural media. 
 
 Los suelos de tipo feozem háplico y calcárico contienen material 
calcáreo son de fácil manejo y poseen alta fertilidad, su horizonte edafológico es 
mólico  lo que implica la presencia de capas superficiales blandas  de color 
oscuro ricas en materia orgánica. 
 
 Los litosoles son suelos de menos de 10cm de espesor colocados sobre 
roca o tepetate. 
 
 Los usos urbanos sobre estos suelos no se limitan por ninguna 
contraindicación edafológica sin embargo, por su ubicación en el municipio 
(sur), presentan topografía agreste y/o zonas de preservación ecológica 
completamente restringidas al desarrollo urbano bajo, medio e intenso. 
 
 Hidrología: El sistema hidrológico de Tultitlán forma parte de la región 
hidrológica del Pánuco que a su vez es parte de la cuenca R. Moctezuma. 
 
 Esta zona hidrológica incluye las cuencas de los ríos Cuautitlán y 
Tepotzotlán que en su conjunto aforan anualmente casi 100 millones de metros 
cúbicos de agua. 
 
 Cabe hacer notar que Tultitlán está ubicado sobre terrenos altamente 
permeables lo que hace posible la recarga de mantos acuíferos y con ello la 
explotación de pozos profundos para consumo doméstico e industrial. 
 
Los mantos freáticos de Tultitlán aportan en 1997 un caudal acumulado de 1325 
litros por segundo (lps) y en promedio se localizan a profundidades que oscilan 
entre los 175 y los 250 metros cuando el nivel de dichos mantos alcanza su 
profundidad máxima. 
 

 Aptitud del suelo: El análisis de la aptitud del suelo involucró 
información topográfica, edafológica y geológica para determinar la aptitud 
para el desarrollo urbano los resultados se indican en el siguiente cuadro: 
 
 

Uso de suelo Superficie (km2) % respecto a la superficie 
municipal 

Desarrollo urbana de baja densidad 36.18 50.15 

Desarrollo urbano de densidad 
media y alta. 18.10 25.09 

Aptitud forestal 10.98 15.23 

Suelos no aptos 6.84 9.53 

Superficie municipal 72.10 100.00 

 
 
 En el cuadro anterior se puede observar que predomina el desarrollo 
urbano de baja densidad y/o el desarrollo de actividad agrícola, esto se debe 
principalmente a que esta área presenta gran permeabilidad, por lo que se 
recomiendan grandes espacios abiertos para favorecer la recarga de mantos 
acuíferos. 
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Medio Físico Artificial 
 

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS  

El origen de esta ciudad se remonta al periodo prehispánico cuando se 
crearon los asentamientos que formaron los núcleos de los actuales poblados y 
cabecera municipal. Estas localidades crecieron de manera espontánea y en 
unidades aisladas unas de otras, siendo hasta el año de 1963 cuando se autorizó 
el primer fraccionamiento, conocido como Ciudad Labor, momento en que se 
considera como el inicio de la incorporación del municipio de Tultitlán al 
proceso de metropolización del Valle de México. 

 En la actualidad la ciudad ha alcanzado una población de 1,200,000 
habitantes aproximadamente que ocupan una superficie  de 7215.60 ha., donde 
predominan las zonas habitacionales sobre las industriales y en menor medida 
las comerciales. Las actividades industriales han ido en aumento paulatino lo 
cual contrasta con la insuficiencia de espacios comerciales, servicios, etc.. 

Dinámica de crecimiento poblacional. 

 De acuerdo con el inventario de viviendas practicado a principios de este 
año y considerando la densidad domiciliaria del conteo de población y vivienda 
de 2005 se estima que en la actualidad existe una población de 1,200,000 lo que 
permite determinar una tasa de crecimiento en los últimos 30 años de 7.8% y un 
pronóstico tendencial como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Crecimiento demográfico del Municipio de Tultitlán 

Concepto / año 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 

Población 144,221 343,167 563,543 787,239 958,911 1,091,342 1,321,624 

Tasa de 
Crecimiento % 13.46 9.73 6.20 7.01 2.83 - - 

Fuente: XI Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI. 2005 ( Proyección elaborada por INEGI ). 

 

VOLUMEN POBLACIONAL DE TULTITLAN 1950-2005 
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Como se pudo observar en la gráfica anterior el incremento en la población en 
los próximos años significará, que en corto plazo, se acentúe la demanda de 
elementos de equipamiento urbano, servicios y fuentes de empleo ampliando las 
actuales diferencias entre oferta y demanda de dichos satisfactores. 

Distribución de la población por edad y sexo 

 La población de Tultitlán por grupos de edades  de 2005 según el INEGI 
se presentan en el cuadro siguiente: 

Población total por edad y sexo 
Grupo de edad Hombres Mujeres Total 

0 – 4 62,858 71,483 134,341 
5 – 9 67,305 65,587 128,892 

10 – 14 65,491 63,728 129,219 
15 – 19 57,747 57,677 115,424 
20 – 24 53,641 58,813 112,454 
25 – 29 48,186 53,973 102,159 
30 – 34 46,800 52,068 98,868 
35 – 39 42,909 45,019 87,928 
40 – 44 32,137 30,911 63,048 
45 – 49 21,495 19,982 41,477 
50 – 54 14,159 13,528 27,687 
55 – 59 8,685 9,038 17,723 
60 – 64 6,074 7,230 13,304 
65 – 69 4,048 1,713 5,761 
70 – 74 2,671 2,433 5,104 
75 – 79 988 833 1,821 
80 – 84 445 467 912 
85 – 89 165 223 388 
90 – 94 60 87 147 
95 – 99 21 46 67 

100 y más años 1 12 13 
No especificado 324 281 605 

Total 536,210 555,132 1,091,342 

Distribución territorial de la población 

 De acuerdo con el estudio de comportamiento de la dinámica 
poblacional de las localidades entre los años 2000 y 2005 se observa que el 
mayor índice de crecimiento se presentó en Ampliación San Mateo con un 
34.17%, siguiéndoles, Fuentes del Valle con 10.31%, San Pablo de las Salinas 
con 7.49% y Buenavista con 6.14%. 

Distribución total de la población 
2000 (1) 2005 (2)

Localidad 
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Municipal 958,911 100.0 1,091,342 100.0  
Tultitlán de Mariano E. 63,274 6.60 52,823 4.84 1.3 
Ampliación S. Mateo 3,944 0.41 16,112 1.48 34.17 
Buenavista 446,233 46.54 484,839 44.43 6.14 
Fuentes del Valle 109,557 11.43 148,023 13.56 10.31 
San Pablo  las Salinas 335,903 34.17 389,545 35.04 7.49 

Fuente: (1) XI Censo General de Población y Vivienda, Estado de México. 2000. INEGI: 2005.  (2)  Conteo de 
Población y Vivienda, Estado de México. 2005. INEGI. 

ESTRUCTURA URBANA 

Usos del suelo 

 Área urbana: presenta un predominio de uso habitacional unifamiliar con 
2,922.38 ha que equivalen al 40.50 % del área urbanizada: los baldíos más 
significativos tienen una superficie de 224.52 ha 3.11 % y en conjunto los 
equipamientos y servicios tienen 196.38 ha 2.72 %. 

 
28



 

 Área no urbana: dentro de esta superficie predomina el uso agrícola con 
una superficie de 1,573.73 ha 21.81 %. (ver plano de Estructura urbana y 
Usos de Suelo Clave E-01). 

Usos del suelo 
Uso Superficie % Parciales % Totales 
Habitacional unifamiliar 2,922.38 71.15 40.50 
Habitacional dúplex 166.97 4.06 2.31 
Habitacional plurifamiliar 63.87 1.55 0.88 
Equipamiento y servicios 196.38 4.78 2.72 
Uso mixto 47.19 1.14 6.65 
Baldíos 224.52 5.46 3.11 
Industria 485.89 11.83 6.73 
Subtotal área urbana 4,107.2  56.92 
Agrícola 1,573.73 50.62 21.81 
Area no urbana 1513.06 48.67 20.96 
Pecuario 6.92 0.22 0.095 
Apícola 0.49 0.015 0.006 
Acuícola 0.64 0.02 0.0088 
Habitacional disperso 13.56 0.43 0.18 
Subtotal área no urbana 3,108.4  43.07 
Total 7,215.60 100 100 

Fuente: Plan del Centro de Población Estratégico de Ciudad Tultitlán. 

Equipamiento urbano 

 El equipamiento urbano que existe actualmente en el municipio, presenta 
déficit en algunos subsistemas en términos de jerarquía básica: 

a) Educación: Para una población de 1,200,000 habitantes 
aproximadamente el subsistema de educación presenta un déficit considerable 
principalmente en educación superior, debido a que no se cuenta con ninguna 

universidad pública ó privada, capaz de satisfacer las demandas que en la 
sociedad prevalecen.        

 Según el Plan del Centro de Población Estratégico de Ciudad de 
Tultitlán, el déficit para éste subsistema es el siguiente: 

EQUIPAMIENTO URBANO 

ELEMENTO 

UNIDAD 
BASICA 

DE 
SERVICIO 

OFERTA DEMANDA DÉFICIT 

UNIVERSIDAD MUNICIPAL AULAS - 189 189 

 FUENTE: Plan del Centro de Población Estratégico de Ciudad Tultitlán. 

Industria 

 Se detectaron 4 zonas industriales, en Independencia, Lechería, Corredor 
López Portillo y Estado de México, además de cinco parques industriales: 
Cartagena, El Cristo, San Luis, San Miguel y Tultitlán. Dentro de estas zonas y 
parques de un total de 458 empresas industriales se puede mencionar las 
siguientes: Goodyear, Oxo, Klein, Bacardi, Altos Hornos de México, Fábrica 
Nacional de Vidrio, Tornel, Nuesty Water, Tehuantepec Super Transportes, 
Proplasa, Nugart, Plásticos Panamericanos, Absa, Estructuras Metálicas, Grupo 
Industrial Durango, Plasti – envases, McCormick, Interfil, Azinsa, Nacional 
Autopartes de México, Grupo Tampico, Pinturas Basf S.A de C.V., Lighting, 
Condominio Industrial, Debisa, The Chinet Company, Almacenadora Comercial 
América, Durango Sport S.A. de C.V. y Politextil. 
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ZONA ORIENTE 
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Problemática 

 El crecimiento acelerado de la Ciudad de México ha llevado a un 
proceso de conurbación de los municipios mexiquenses colindantes con el D.F.; 
el cual por su dinámica de expansión continua integrando a más municipios. 

 La ocupación del Valle Cuautitlán – Texcoco, donde se encuentra el 
municipio de Tultitlán, se ha llevado acabo a través de parcelamientos y ventas 
ilegales de terrenos, que han propiciado ocupaciones ilegales en la gran mayoría 
de los municipios conurbados; aunado a esto la autorización y construcción de 
un sinnúmero de fraccionamientos y conjuntos habitacionales han traído una 
gran transferencia de población que enfrenta deficiencias en cuanto a transporte 
público, comunicaciones, cobertura de servicios de infraestructura y 
equipamiento; causando efectos negativos como la inseguridad pública, los 
conflictos viales y los problemas de uso irracional de los recursos naturales no 
renovables, entre otros. 

 El crecimiento urbano de las distintas regiones que conforman a este 
municipio se ha ido efectuando sin resolver las necesidades de enlace vial, 
infraestructura y servicios; así como la prevención y control de contaminación 
ambiental. 

 La expansión industrial hacia esta zona ha provocado que se convierta 
en gran captador de población inmigrante que se han establecido en le perímetro 
de la Sierra de Guadalupe y algunos otros sitios dentro de la subregión a través 
de procesos de invasión, asentamientos irregulares y urbanización a gran escala. 
(ver plano de Problemática Urbana). 
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PERSPECTIVAS 

 Debido a la creciente problemática que afecta a corto, mediano y a largo 
plazo al municipio de Tultitlán podemos señalar y proponer lo siguiente: 

1) La población estimada demandará cerca de 350,000 empleos; 
contemplándose el crecimiento del número de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios; esto es, se reducirá 
parcialmente la  dependencia en materia de empleo y servicios de 
otros municipios. 

2) Se deberá dotar a la ciudad de los equipamientos urbanos de 
cobertura municipal y regional, dando énfasis a las instalaciones 
de educación superior, capacitación para el trabajo, 
hospitalización general, recreación y deportes principalmente. 

3) Se deberá contar dentro del municipio, con las instalaciones 
comerciales y de servicios de cobertura regional para la atención 
de la población en las localidades de los municipios aledaños 
como son: Coacalco, Melchor Ocampo y Tultepec. 

Condiciones Sociales y Económicas 

 Según el Censo Nacional de Población  y Vivienda INEGI elaborado en 
2005 indica que para tal año, cada familia en Tultitlán estaba formada por 4.945 
miembros. Durante el período 1970-2005 la población casi se septuplicó 
alcanzando en el 2000 una población de 958,911 habitantes, sin embargo, a 
partir de tal fecha el ritmo promedio de crecimiento demográfico decreció y en 
2005 un conteo de población elaborado por el Instituto Nacional de Geografía, 
Estadística e Informática indicó una población de 1,091,342 habitantes con 
crecimientos promedio anuales de 7.01%. 

 Migración:  El crecimiento demográfico total de una población es el 
resultado de la suma del crecimiento natural y el crecimiento social.  
 

El crecimiento natural es el diferencial entre los nacimientos y las 
defunciones, en tanto que el segundo resulta de la diferencia entre los que 
inmigran y los que emigran. 
 
 El comportamiento registrado por ambos tipos de crecimiento en 
Tultitlán a partir de 1980 se indica en la siguiente tabla: 
 
Tipo de crecimiento / década 1980-1990 1990-2000 2000-2005 

Crecimiento Social 368,124 287,124 208,338 

Crecimiento Natural 194,242 671,620 882,831 

 
FUENTE:  Consejo Estatal de Población 
 
 
 Distritos Industriales:  Las zonas industriales se concentran  al 
poniente, norponiente y norte del territorio municipal. 
 
 La topografía del sitio no excede el 4% de pendiente, el conjunto urbano 
de la zona esta formado por complejos industriales destinados a la producción 
metalurgica, de resistoles y alimentos, por bodegas de almacenamiento y 
predios libres de construcción con uso industrial que complementan y colindan 
con la zona industrial de Cuautitlán-Izcalli. 
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Actividades Económicas:  La principal actividad económica 
desempeñada por la población trabajadora del municipio en 1990 y 2000 fue la 
industria manufacturera, cuya participación relativa incrementó al pasar del 
35.69% a 39.85% respectivamente. Para 2000, además de la industria 
manufacturera sobresalió el comercio 14.49%, así como los servicios personales 
y mantenimiento y los servicios comunales y sociales. 
 
 La tendencia de las actividades en el municipio, es un incremento en la 
participación de la industria manufacturera y el comercio; y la disminución de 
las actividades ganaderas y mineras. 
 
 El conjunto de unidades económicas establecidas en el municipio según 
el censo económico de 2004 sumaron 4,189, mismas que dieron empleo a 
20,575 personas. Las unidades catalogadas como productoras fueron los 
establecimientos manufactureros que dieron empleo a 13,562 personas 
representando el 65.92% del personal ocupado total, le siguieron los 
establecimientos comerciales, que agruparon 2,602 establecimientos, generando 
empleo para 4,404 personas, es decir el 21.40 % del personal ocupado. Los 
servicios no financieros  registraron solo 44 unidades que proporcionaron 
empleo a 232 personas y por último la extracción de minerales no metálicos que 
generó empleo para 8 trabajadores. 
 

Con estos resultados arrojados para el municipio de Tultitlán y con 
respecto a los de 1990 se observa que gran parte  de la población ocupada en 
estos sectores ha tenido su fuente de empleo  fuera del municipio, ya sea en los 
municipios aledaños o en el D.F. 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
 
 Agua Potable: Para el abastecimiento de agua potable, Tultitlán dispone 
de 18 pozos  municipales que aportan 756 litros por segundo y 9 fuentes 
federales que contribuyen con un caudal de 569 l/s. 
 La red de distribución primaria está formada por tuberías con diámetros 
de 24, 18 y 16 pulgadas; la red secundaria se integra por tuberías con diámetros 
de 14, 12, 10 y 8  pulgadas en tanto que la red de distribución  domiciliaria 
utiliza conductores de 6, 4, 3 y 2 ½ pulgadas.   
 La conducción se lleva acabo por gravedad en todo el municipio a 
excepción de las colonias del sur en donde las condiciones topográficas hacen 
necesario hacer llegar el agua por medio de bombeo. 
 
 Drenaje y alcantarillado: La red municipal de drenaje a nivel 
domiciliario está integrada por tuberías de 8 y 10 pulgadas de diámetro que 
conducen a colectores secundarios. 
 
 Las descargas producidas en San Pablo de las Salinas (aprox. 230 lps) 
son trasladadas por gravedad hacia el colector secundario de Av. Prados del 
norte hasta el Gran Canal de Castera para su posterior depósito al Gran Canal de 
desagüe. 
 Energía Eléctrica: La cobertura municipal del servicio de suministro de 
energía eléctrica es de 99.6% , careciendo de ella solo los asentamientos más 
recientes localizados en el sur del Paraje San Francisco Chilpan, sur del poblado 
de Santa María Cuautepec y asentamientos irregulares cercanos al límite del 
Parque Estatal Sierra de Guadalupe. 
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Vialidades   Existentes 
 
 

La Universidad Tecnológica de Tultitlán está ubicada  en el lote 79, en 
términos del Pueblo de San Pablo de las Salinas, Tultitlán Estado de México. 
 
 
   Universidad Tecnológica 
 
   Norte      282.95 m Av. Constitución de 1857 
   Sur      95.48 m Lote B y 189.06 m C. Oaxaca 
   Oriente     142.97 m Calle Tierra Blanca 
   Oriente     85.06 m Lote B 
   Poniente   197.50 m Calle Insurgentes 
 
  

Nota: Las dimensiones y flujos de las vialidades están propuestas en el 
Plan  del Centro de Población Estratégico de Ciudad de Tultitlán, debido 
a que el predio se encuentra en proceso de urbanización. 
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Aspectos visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   F - 1 
 

En cuanto a la topografía del terreno, presenta una pendiente no mayor 
al 3 %,  es un predio con gran aceptación para desarrollos urbanos, no cuenta 
con restricciones naturales como árboles, escurrimientos, minas etc., ni con 
restricciones artificiales como líneas de transmisión eléctrica, ductos de 
combustible, tanques elevados, entre otros. 

 
 

    F - 2 
 

Vista parcial de la Calle Tierra Blanca, la cual se encuentra hacia el  
oriente del predio, tiene dimensiones de 12.00 mts incluyendo aceras, presenta 
deficiencia en servicios públicos,  principalmente de pavimentación. 

 

   F - 3 
 

 Calle Oaxaca, ubicada hacia el sur del predio, sus dimensiones son de 
12.00 mts incluyendo aceras,  carece de pavimentación, cuenta con los servicios  
públicos  de  alumbrado,  alcantarillado,  agua potable y telefonía. 
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 Vista panorámica del predio en el cual se integrarán obras de 
equipamiento, como la Universidad Tecnológica de Tultitlán, resolviendo en 
gran parte la problemática  urbana que actualmente existe en cuanto a educación 
superior se refiere.  

 

   F - 5 
 
 Vista aérea en donde se aprecia en primer plano el terreno 
correspondiente a la Universidad Tecnológica, hacia la izquierda  la Calle Tierra 
Blanca  y al fondo la Escuela Secundaria  No. 167 que forma parte del 
equipamiento existente. 

Localización fotográfica  
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METODOLOGÍA 
ARQUITECTÓNICA 



 

Modelos análogos 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES 
 
LOCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  

El Municipio de Aguascalientes se localiza a los 22° 04' de latitud norte 
y a los 102° 35' de longitud oeste. Tiene una altitud de 1,870 metros sobre el 
nivel del mar. Representa el 0.2 % del territorio estatal, colindando al norte con 
los Municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo y Asientos; al oeste 
con los Municipios de Asientos, El Llano y el Estado de Jalisco; al este con el 
Estado de Jalisco y con los Municipios de Calvillo y Jesús María. 

La universidad se encuentra 
ubicada en: 
 
Av. Juan Pablo II #1302 
Fracc. Ex-hacienda la Cantera 
CP: 20206 
Tel: 9105000 
L. distancia: (01449)9105000 
Aguascalientes, Ags. 

 

 

 

 

Edificio central, éste es el edificio más importante de la Universidad; 
lugar donde se toman las decisiones  de más trascendencia para el desarrollo y 
crecimiento de la institución. En él, se concentran la rectoría, secretaría 
académica, subdirección de servicios escolares, dirección de administración y 
finanzas y la subdirección de planeación y evaluación. 

 

Edificio Administrativo. 
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Centro de cálculo: integrado por 5 salones y un total de 110 
computadoras; en él, se brindan herramientas para la realización de trabajos y 
prácticas profesionales vinculados a la informática los cuales den soporte al 
crecimiento académico. 

 

Centro de Información Bibliográfica: espacio de investigación o 
consulta, constituido aproximadamente de 17,000 volúmenes bibliográficos y 
audiovisuales. Cuenta también con servicio de internet.     

 

 

 

 

Explanada principal de la Universidad. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ 
 
 La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez tiene como objetivo 
formar profesionistas aptos para la aplicación y generación de conocimientos, y 
la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación al 
incorporar los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo con los 
requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del estado y del 
país. 
 
 Las instalaciones de la UTFV comprenden áreas administrativas, aulas, 
laboratorios, talleres, salas de cómputo, centro de idiomas, biblioteca y espacios 
recreativos. 
 
 La Universidad se encuentra ubicada en: 
 Ex – hacienda de la Encarnación , Emiliano Zapata,  S/N. 
 Col. El Tráfico, Nicolás Romero, Estado de México. 
 Tels. 58 21 59 91 y 58 23 06 00.  

 

Laboratorio de Informática con capacidad para 20 computadoras 
personales. 

 

 

 

 

Laboratorio Pesado de Tecnología Ambiental, cuenta con aspectos 
funcionales con tecnología avanzada. 
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Laboratorio multimedia  para la enseñanza de idiomas. 

 

 

Interior del Centro de Información Bibliográfica, el cual cuenta con 
equipo informático y software de vanguardia con acceso a internet para todas 
las carreras ( conexión satelital directa ). 

 

 

 

 

 

Edificio de Vinculación, destinado para tener enlace con el sector 
productivo de bienes y servicios, a través de visitas, prácticas, estancias y 
estadías. 
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Edificio de División Académica. 

 

 

 

 

Laboratorio de Mantenimiento Industrial. 

 

 

Aula de Informática, grupos máximos de 25 alumnos con servicio de tutoría 
académica para una mejor atención. 
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Normatividad 
 

Secretaría de Desarrollo Social  ( SEDESOL )                                             
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 

Localización y Dotación Regional Urbana 

Jerarquía urbana y nivel de servicio Regional 

Rango de población (+) de 500,001 hbts. 

Localidades receptoras Elemento indispensable 

Radio de servicio regional recomendable 200 kilómetros ( ó 4 horas ) 

L
oc

al
iz

a 
– 

ci
ón

 

Radio de servicio urbano recomendable El centro de la población  (ciudad)

Población usuaria potencial 

Jóvenes de 18 a 23 años egresados 
del nivel medio superior ( 1.24% 
de la población total 
aproximadamente ). 

Unidad básica de servicio ( UBS ) Aula 

Capacidad de diseño por UBS 30 alumnos por aula por turno 

Turnos de operación ( 7 horas ) 2 

D
ot

ac
ió

n 

Población beneficiada por UBS (habitantes) 4,860 

Cantidad de UBS requeridas ( aulas ) 13 a ( + ) 

Módulo tipo recomendable ( UBS: aulas) 13 

Cantidad de módulos recomendable 1 

D
os

ifi
ca

ci
ón

 

Población atendida (habitantes por módulo) 466,560 

  

M2 construidos por UBS 327 (m2 construidos por aula ) 

M2 de terreno por UBS 1,659 (m2 de terreno por aula) 

D
im

en
si

o-
 

na
m

ie
nt

o 

Cajones de estacionamiento por UBS 3.4 cajones por cada aula (1 cajón 
por cada  97 m2 construidos) 

Ubicación Urbana 

 Para una ubicación urbana óptima es recomendable: 

-  Respecto al uso de suelo, no urbano ( agrícola, pecuario, etc. )                          
-   En núcleos de servicios en una localización especial ó fuera del área 
urbana.                                                                                                                         
-     En relación a la vialidad es recomendable en Av. Secundaria ó en Av. 
Principal (condicionada). 

Selección del Predio 

Jerarquía urbana y nivel de servicio Regional 

Rango de población (+) de 500,001 hbts. 

Módulo tipo recomendable (UBS: aulas) 13 

Proporción del predio ( ancho / largo ) 1 : 1 

Frente mínimo recomendable ( metros ) 400 

Número de frentes recomendables 1 a 4 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 F
ís

ic
as

 

Pendientes recomendables 0 % al 4 % ( positiva ) 
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Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

Art. 97 . Las edificaciones para la educación deberán contar con áreas de 
dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen las puertas de 
salida  de los alumnos antes de conducir a la vía pública, con dimensiones 
mínimas de 0.10 m2 por alumno. 

Area de dispersión:  0.10 m2  /  alumno  

Art. 101. Las rampas peatonales que se proyectan en cualquier 
edificación deberán tener una pendiente máxima de 10 %, con pavimentos 
antiderrapantes y barandales en uno de sus lados por lo menos. 

Art. 116. Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los 
equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios. 

Art. 117. Establece de riesgo mayor a las edificaciones de más de 25.00 
m de altura o más de 250 ocupantes o más de 3,000 m2. 

Transitorios 

- Requisitos mínimos para estacionamiento 

Educación superior 1 por cada 25 m2 construidos 

Requerimientos mínimos de habitabilidad y funcionamiento 
Tipo Dimensiones área o índice Alturas mínimas 

Educación Superior   
Aulas 0.9 m2 / alumno 2.70 
Sup. Total del predio 2.50 m2 / alumno  

- Requerimientos mínimos de servicio de agua potable 

Educación Superior    25 litros / alumno / turno 

Observaciones: Las necesidades de riego se consideran por separado  a 
razón de 5 litros  / m2 / día. 

Las necesidades generadas por empleados o trabajadores 
se consideran por separado a razón de 100 litros / 
trabajador / día 

Requerimientos mínimos de servicios sanitarios 
Por cada 50 alumnos 2 excusados 2 lavabos 
Hasta 75 alumnos 3 excusados 2 lavabos 
De 75 a 150 alumnos 4 excusados 2 lavabos 
Cada 75 adic. O fracción 2 excusados 2 lavabos 

Requerimientos mínimos de iluminación 
Tipo Local Iluminación en luxes 

Educación  Aulas 250 
 Talleres laboratorio 300 
 Salas de lectura 250 

- Dimensiones mínimas de circulaciones horizontales 

Corredores comunes a 2 o más aulas 1.20m (ancho) 2.30m (altura mínima). 

- Requisitos mínimos para escaleras 

En zona de aulas 1.20 m, el ancho de las escaleras no será menor de los valores 
siguientes, que se incrementarán en 0.60m, por cada 75 usuarios. 
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Determinantes  de  Proyecto 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  

En 1990, la Secretaría de Educación Pública, emprendió un estudio 
sobre nuevas opciones de educación superior, en el cual se analizaron las 
experiencias de algunos países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña y Japón. Con base en dicho estudio, se decidió realizar un proyecto 
específico para definir un modelo pedagógico que permitiera crear una nueva 
opción de educación superior. Como consecuencia de lo anterior, se concibió un 
sistema de educación tecnológica superior que prestara servicio al sector 
productivo de bienes y servicios, así como a la sociedad en general y que, al 
mismo tiempo, ampliara las expectativas de los jóvenes mexicanos. Este sistema 
se materializó en lo que hoy conocemos como UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS, las cuales ofrecen el título de TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO. 

Derivado de ello, este modelo debe desarrollar nuevas modalidades de 
organización académica y pedagógica, orientadas al aprendizaje como un 
proceso a lo largo de la vida, enfocados al análisis interpretación y buen uso de 
la información, más que a su acumulación. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Desarrollo 
Educativo 2007-2012, especifica las políticas, estrategias y líneas de acción 
mediante las cuales será posible mejorar la calidad, pertinencia y equidad de la 
Educación Superior. 

El reto de estas nuevas universidades consiste en formar a los 
profesionales técnicos a nivel superior que representen el detonador de 

desarrollo que el país requiere en estos tiempos. Para ello, las universidades 
tecnológicas nacen vinculadas con el sector productivo de bienes y servicios y 
con la comunidad en general, ya que para abrir una Universidad Tecnológica, se 
realizan cinco estudios de factibilidad: macroregional, microregional, 
socioeconómico y de expectativas, de oferta y demanda educativa y de mercado 
laboral. Con base en estos, se recaba la opinión sobre los perfiles profesionales 
que son necesarios en las distintas ramas y niveles de las empresas, así como los 
requerimientos de profesionistas a nivel Técnico Superior Universitario.  

Los planes y programas de estudio se adecuan continuamente de forma 
tal que sean congruentes con las necesidades reales de los sectores productivo y 
social sin descuidar la formación integral de los alumnos. 

Para el año 2010 se planea que el Sistema de Universidades 
Tecnológicas se conforme de 45 a 49 universidades tecnológicas con una 
matrícula de 60,000 alumnos. 

Organización:  

Las universidades tecnológicas son organismos públicos 
descentralizados, de los Gobiernos de los Estados, con personalidad jurídica 
propia e integrados a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 
Inicialmente el financiamiento de las actividades de las UT se distribuye en 
partes iguales entre el gobierno estatal respectivo y el gobierno federal, aunque 
está planeada la meta de que, posteriormente, cada uno participe con la cuarta 
parte del financiamiento requerido y el resto se obtenga de los ingresos propios 
que reciba cada Universidad por los conceptos de las cuotas a estudiantes y de 
los servicios prestados al sector productivo de bienes y servicios. 
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Orientación:  

El modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, se orienta a 
ofrecer a los estudiantes que hayan egresado de la Educación Media Superior, 
una alternativa de formación profesional que les permita incorporarse en el 
corto plazo al trabajo productivo; ya que los estudios de las Universidades 
Tecnológicas tienen la finalidad de servir a la sociedad, entre ellos, el dotar de 
recursos humanos al sector que lo demanda. 

¿Cómo se crea una UT?  

Para la determinación de crear una universidad tecnológica, se aplican los 
siguientes estudios de factibilidad: 

Macroregional: 

Para conocer el papel que juega la región en la cual se 
desea insertar la universidad tecnológica en el entorno de 
la República Mexicana. 

 

Microregional: 

Para conocer la situación social, económica y política de 
la región, así como las expectativas de estos ante la 
creación de una universidad tecnológica y el papel que 
juegan en el desarrollo de la región. 

 

Estudio de Mercado 
Laboral: 

Con base en éste se determina la demanda de 
Técnicos Superiores Universitarios por parte del 
sector productivo de bienes y servicios, así como las 
áreas en las cuales se presenta una mayor demanda, 
lo cual ayuda a determinar las carreras a impartir en 
la institución. 
 

Estudio de Oferta y 
Demanda Educativa: 

Permite conocer la demanda potencial de estudiantes a 
ingresar a la universidad tecnológica. 

 
Estudio 
Socioeconómico y de 
Expectativas 
Educativas: 

Permite conocer las expectativas y posibilidades para la 
continuación de los estudios de los estudiantes del tercer 
año de educación media superior. 

Vinculación 

Se define como la conjunción de esfuerzos entre las Universidades 
Tecnológicas, Instituciones Mexicanas de Educación Superior, Sector 
Productivo de Bienes y Servicios, así como la comunidad en general, con el fin 
de abrir canales de comunicación y formar personal que satisfaga las 
necesidades reales de la región.  

La vinculación con la sociedad y con el sector productivo de bienes y 
servicios es de vital importancia para este modelo al existir una clara 
correspondencia entre la formación del educando y su desempeño profesional, 
es decir, que éste permite determinar con precisión, cuáles son los campos 
donde se presentan las mayores necesidades, con el fin de instrumentar aquellos 
conocimientos, destrezas y actitudes considerados determinantes y con esto 
definir las carreras a impartir. Esto es, las Universidades Tecnológicas dan 
respuesta a necesidades reales (identificadas a través de estudios de viabilidad 
diseñados para ello) del sector productivo. 
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PROPUESTA DE INTEGRACION 

 Debido a la problemática en cuanto a educación superior que hay en el 
municipio, la propuesta de las carreras con las que contará la Universidad 
Tecnológica  estará enfocada a satisfacer en corto plazo las necesidades que 
prevalecen en el sector industrial, siendo ésta una de las  actividades 
económicas sustentables, en la actualidad con un total de 458 empresas. Las 
carreras que se impartirán son las siguientes: 

Carreras: 

Área Económico Administrativa 

- Administración 
- Contabilidad 

Área Electro-Mecánica Industrial 

- Mantenimiento Industrial 
- Electricidad y Electrónica Industrial 

Área de Tecnologías de la Información 

- Informática 
- Telemática 

Área de Tecnología Ambiental 

- Tecnología Ambiental 

  Administración: Formar profesionales  con los conocimientos y la 
habilidad técnica para desarrollar, de manera integrada, sistemas y procesos de 
administración de recursos humanos, materiales y financieros, además de 
brindar asesoría técnica en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
que permita el mejoramiento y eficiencia de la producción industrial, comercial 
y de servicios, así como de programas de actualización y especialización 
tecnológica. 

 Contabilidad: Formar profesionales con la actitud, conocimientos y 
habilidades administrativas, técnicas y humanas para manejar sistemas 
presupuestales, contables y de costos, así como coadyuvar en la realización de 
auditorías  financieras, fiscales y administrativas, con el fin de incrementar la 
eficiencia  de las organizaciones productivas. 

 Mantenimiento Industrial: Formar profesionales altamente capacitados 
para la toma de decisiones en el diseño, planeación, administración y ejecución 
de programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en los 
equipos industriales, logrando aumentar la calidad, la eficiencia y seguridad de 
los procesos de producción a través de la mejora constante  y la innovación de 
los sistemas. 

Electricidad y Electrónica Industrial: Formar profesionales altamente 
capacitados para la toma de decisiones en la selección, operación y 
conservación de equipos electrónicos, con el fin de aumentar la calidad, la 
eficiencia y la seguridad de los procesos productivos a través de la mejora 
constante y la innovación de los sistemas. 

 Informática: Formar profesionales bajo las más altas normas de calidad 
educativa, capaces de realizar análisis y diseño de sistemas de información, usar 
herramientas y paquetes de cómputo científicos, técnicos y administrativos; 
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programar en diversos lenguajes y ambientes, así como administrar redes y 
sistemas de información. 

 Telemática: Formar profesionistas con capacidad de implementación, 
manejo y operación de diversos sistemas electrónicos  de comunicación 
apoyados en computadoras, tales como las redes locales y amplias, sistemas de 
telecontrol, telemetría, enlaces remotos, así como el desarrollo e 
implementación del software requerido en estos sistemas, a fin de que 
contribuyan a la mejora de la eficiencia competitiva  de las organizaciones. 

Tecnología Ambiental: Formar profesionales cuya preparación  les 
permita participar  con eficacia en la implementación  de los sistemas de 
prevención, mejoramiento, control y regulación de las tecnologías  ambientales 
y con capacidad para incidir en los procesos que originan  el deterioro 
ecológico, buscando la protección  del medio ambiente para el desarrollo 
sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55



 

 
56

SB

SB

5

6

6.33

2.88

4.75

4.50

4.50

4.50

45.90

7

8

9

11

10

4.50

4.50

4.75

2.88

6.32

AULAS

AULAS

ZONA DE CUBICULOS

SANITARIO
MUJERES

SANITARIO
HOMBRES

DIRECCION
ACADEMICA

SECRETARIA
ACADEMICA

SANITARIO
MUJERES

SANITARIO
HOMBRES

SECRETARIA
ACADEMICA

SALA DE
JUNTAS

ZONA DE CUBICULOS

DIRECCION
ACADEMICA

SALA DE
JUNTAS

PROYECCION LOSA PROYECCION LOSA

C D E F G H I J K L M NBA

3.003.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

78.00

Ñ O P Q R S T U V W X Y

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00

1

2

3

4

A

A´

B B´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DEL 
PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 



 

Programa de Necesidades 
 
ACCESO 
Plaza de Acceso 
Estacionamiento 

Casetas de Control de acceso con sanitario 
Estacionamiento para alumnos 

Número de cajones 
Zona de circulación 

Estacionamiento para profesores 
Número de cajones 
Zona de circulación 

Estacionamiento para personal administrativo 
 Número de cajones 
 Zona de circulación 

Áreas para transporte público 
Paradero de autobuses y/o taxis 

 
GOBIERNO 
Oficina del Rector 
Privado del Rector 
Oficina del Secretario Académico 
Oficina del Director Administración y Finanzas 
Oficina del Subdirector de Servicios Administrativos 
Para cada uno de los elementos anteriores se requiere: 

Toilet 
Área secretarial 
Sala de espera 

Departamento de Contabilidad 
Departamento de Programación y Presupuesto 

Para cada uno de los elementos anteriores se requiere: 
Privado de la Jefatura 
Área secretarial 
Sala de espera 

Oficina del Abogado General 
Oficina de Recursos Humanos 
Para cada uno de los elementos anteriores se requiere: 

Área secretarial 
Sala de espera 

Archivo 
 Área de anaqueles 
Sala de Juntas 
Sala de espera general 
Área secretarial  
Cocineta 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para el personal 
 Hombres 
 Mujeres 
 
ZONA ADMINISTRATIVA ( Servicios Escolares) 
Oficina de la Administración 
Oficina del Auxiliar Administrativo 
 Área de espera 
 Área Secretarial 
Archivo General 
 Oficina de control de archivo 
 Área de anaqueles 
 Control de acceso 
 Área de capturistas 
Oficina del Coordinador 

Área Secretarial 
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 Control de acceso 
Oficina de Contabilidad 
 Área Secretarial 
Oficina de Tesorería 
 Caja fuerte (resguardo de valores) 

Área Secretarial 
Área de Cajas 
 Control de acceso 
Sala de espera general 
Ventanillas de información automatizada 
Ventanillas generales 
 No. de ventanillas según el número de carreras 

Área de entrega-recepción de documentos 
 Área de Capturistas 
Ventanillas de Titulación 
 Área de entrega-recepción de documentos 
 Archivo temporal 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para el personal 

hombres 
 mujere 
 
ZONA DE VINCULACIÓN 
Área Administrativa 
Departamento de Prácticas y Estadías 
Bolsa de Trabajo 
Dirección de Relaciones Industriales 
Departamento de Prensa y Difusión 
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas 
Departamento de Educación Continua 
Departamento de Desempeño de Egresados 
Secretaría de Vinculación 

Para cada uno de los elementos anteriores se requiere: 
Área secretarial 
Sala de espera 

Sala de juntas 
Sala de espera general 
Servicios Sanitarios para personal 
 Hombres 
 Mujeres 
Cuarto de Aseo 
Área de Servicios a Egresados y Alumnos 
Aula de EDUSAT 
Salón de usos múltiples 
Auditorio para conferencias  
Aula de capacitación 
Cuarto de utilería 
Cuarto de Aseo 
Servicios sanitarios  

hombres 
 mujeres 
 
ZONA DE ENSEÑANZA TEORICA – EXPERIMENTAL 
Aulas de enseñanza teórica 
 Aulas tipo 
Laboratorios de idiomas 
Laboratorios de cómputo 
Sala audiovisual 
Laboratorios especiales según la carrera o especialidad 
Servicio de fotocopiado 
Servicio para préstamo de equipo didáctico 
Servicios sanitarios para alumnos 
 Hombres 

Mujeres 
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Servicios sanitarios para personal docente 
 Hombres 
 Mujeres 
Cuarto de aseo 
Bebederos 
 Área y número de muebles 
Área de Control y Administración Académica 
Dirección académica del área 
Secretaría académica 
Sala de juntas 
Cubículos para profesores 
Sala de espera general 
Area secretarial 
Control 
 Mesa de registros 
Servicios sanitarios para personal docente y administrativo 
 Hombres 
 Mujeres 
Nota Importante: 

• Los espacios antes mencionados deberán considerarse para cada una de 
las carreras que integren el plantel, pudiendo contar con espacios 
adicionales según las necesidades de las mismas. 

 
ZONA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA 
Laboratorios pesados 
Laboratorios de especialidad o asignatura 
Bodegas de consumibles 
Cuarto de mantenimiento 
Servicios sanitarios para alumnos y personal docente 
 Hombres 
 Mujeres 

Bebederos 
 Área y número de muebles 
Nota Importante: 

• Los espacios antes mencionados deberán considerarse para cada uno de 
los laboratorios pesados que integren el plantel, pudiendo contar con 
espacios adicionales según las necesidades de los mismos. 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Zona Administrativa 

Informes 
Área de atención al público 

Departamento de Adquisiciones 
Departamento de Manto. Y Restauración Bibliográfica 
Departamento de Programación y Presupuesto 
Departamento de Contabilidad 
 Área Secretarial 
 Sala de espera 
Oficina administrador  

Sala de espera  
Área secretarial 
Archivo 

Servicios Sanitarios  
Hombres 
Mujeres       

Servicios al Público 
Control 
      Marco de seguridad 

Torniquetes 
Teléfonos  
Servicios Sanitarios 

Hombres 
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Mujeres 
Cuarto de Aseo 
Mostrador de préstamo y devolución 
Cubículo para fotocopiado (mínimo 2 máquinas) 
Servicio de cómputo  

Registro y Control de acceso 
Préstamo de equipo de cómputo 

      Área de computadoras 
Atención a Usuarios 
 Sala de espera 

Auditorio 
Sala de Exposiciones temporales 
Paquetería 
Zona de Consulta 

Área de lectura o consulta 
Acervo bibliográfico 
Ficheros electrónicos        
Colecciones especiales 

  Cubículos de trabajo 
       
SERVICIOS GENERALES 
Zona Deportiva 
Canchas múltiples de básquetbol y voleibol  
Bebederos 
 Área y número de muebles 
Zona Cultural      
Auditorio  
 Control de acceso 
Área de exposiciones 
Servicios Sanitarios 
 Hombres 
 Mujeres 

Teléfonos 
Cafetería 
     Área de comensales 
     Servicio de Bufete 

Barra de autoservicio 
     Cocina 
           Área de preparación 
           Lavado de vajillas 
           Refrigeración 
      Bodega de comestibles (Despensa) 
      Caja 
      Mostrador  
      Servicios Sanitarios del personal 
 Hombres 
 Mujeres 
      Área de lockers 
 
SERVICIOS PARTICULARES 
Zona de servicios 
     Caseta de control de acceso con sanitario 
     Anden y patio de maniobras 
     Cuarto de máquinas 
     Cuarto de mantenimiento 
     Cuarto de basura 
     Almacén General 
Estacionamiento 
     Estacionamiento para vehículos del plantel 
          Autobuses 
          Automóviles 
  Número de cajones 
  Zona de circulaciones 
     Subestación Eléctrica 
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PLAZA DE ACCESO

CASETA DE CONTROL

 AESTACIONAMIENTO LUMNOS

ESTACIONAMIENTO ROFESORES

ACERA DE ASCENSO Y DESCENSO

SERVICIOS ESCOLARES

VINCULACIÓN

ZONA DE ENSEÑAN  TEORICA EXP.

ZONA DE ENSEÑAN  PRACTICA

ZONA CULTURAL

ZONA DEPORTIVA

CAFETERÍA

MATRIZ DE INTERACCION
Nivel Sistema

TIPO DE RELACION

DIRECTA

INDIRECTA

NULA

 P

ZA

ZA

ESTACIONAMIENTO P. ADMINISTRATIVO

GOBIERNO

CENTRO DE INF. BIB IOGRAFICA

ZONA DE SERVICIOS

ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PLANT.

P
LA

ZA
 D

E
 A

C
C

E
SO

C
A
S
E

TA
 D

E
 C

O
N

TR
O

L

E
S
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 A
LU

M
N

O
S

E
S
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 P
R

O
FE

SO
R

ES

A
C

E
R

A
 D

E
 A

S
C

E
N

S
O

 Y
 D

ES
C

EN
SO

S
E
R

V
IC

IO
S

 E
SC

O
LA

R
ES

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

ZO
N

A
 D

E
 E

N
S
E

Ñ
A
N

ZA
 T

EO
R

IC
A 

EX
P.

ZO
N

A
 D

E
 E

N
S
E

Ñ
A
N

ZA
 P

R
AC

TI
C

A

ZO
N

A 
C

U
LT

U
R

A
L

ZO
N

A
 D

E
P
O

R
TI

VA

C
A
FE

TE
R

ÍA

E
S
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 P
. A

D
M

IN
IS

TR
A
TI

V
O

G
O

B
IE

R
N

O

C
E
N

TR
O

 D
E

 IN
F.

 B
IB

LI
O

G
R

AF
IC

A

ZO
N

A
 D

E
 S

ER
VI

C
IO

S

E
S
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 V
E
H

IC
U

LO
S 

PL
A
N

T.

L
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UTILERÍA

CUARTO DE ASEO

S
ER

V.
 S

AN
IT

AR
IO

S 
PA

R
A

 P
ER

S
O

N
AL

S
AL

A
 D

E
 J

U
N

TA
S

A
U

LA
 D

E
 C

AP
A

C
IT

A
C

IO
N

A
U

D
IT

O
R

IO
 C

O
N

FE
R

EN
C

IA
S

S
AL

O
N

 D
E 

U
S

O
S

 M
U

LT
IP

LE
S

A
U

LA
 D

E
 E

D
U

SA
T

S
EC

R
E

TA
R

IA
 D

E
 V

IN
C

U
LA

C
IO

N

D
EP

TO
. D

E
 D

ES
EM

PE
Ñ

O
 E

G
R

ES
AD

O
S

D
EP

TO
. D

E
 E

D
U

C
A

C
IO

N
 C

O
N

TI
N

U
A

D
EP

TO
. D

E
 A

C
T.

 C
U

LT
U

R
AL

ES
 Y

 D
EP

O
R

T.

D
EP

TO
. D

E
 P

R
E

N
S

A 
Y 

D
IF

U
SI

O
N

D
IR

EC
C

IO
N

 D
E

 R
E

LA
C

IO
N

ES
 IN

D
.

B
O

LS
A

 D
E 

TR
A

BA
JO

D
EP

TO
. D

E
 P

R
A

C
TI

C
AS

 Y
 E

ST
AD

IA
S

U
TI

LE
R

ÍA

C
U

A
R

TO
 D

E
 A

S
EO

SERV. SANITARIOS PARA PERSONAL

SALA DE JUNTAS

AULA DE CAPACITACION

AUDITORIO CONFERENCIAS

SALON DE USOS MULTIPLES

AULA DE EDUSAT

SECRETARIA DE VINCULACION

DEPTO. DE DESEMPEÑO EGRESADOS

DEPTO. DE EDUCACION CONTINUA

DEPTO. DE ACT. CULTURALES Y DEPORT.

DEPTO. DE PRENSA Y DIFUSION

DIRECCION DE RELACIONES IND.

BOLSA DE TRABAJO

DEPTO. DE PRACTICAS Y ESTADIAS

TIPO DE RELACION

INDIRECTA

DIRECTA

NULA

VINCULACION

GOBIERNO

ARCHIVO

SALA DE ESPERA GENERAL

AREA SECRETARIAL 

COCINETA

RECTORÍA

SECRETARÍA ACADEMICA

DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMTIVOS

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DEPTO. DE PROG. Y PRESUPUESTO

ABOGADO GENERAL

RECURSOS HUMANOS

Nivel Subsistema
MATRIZ DE INTERACCION

SERVICIOS SANITARIOS

CUARTO DE ASEO

SALA DE JUNTAS

A
R

C
H

IV
O

S
A

LA
 D

E
 E

SP
ER

A 
G

EN
ER

A
L

A
R

E
A 

SE
C

R
ET

AR
IA

L 

C
O

C
IN

ET
A

R
EC

TO
R

ÍA

S
E

C
R

E
TA

R
ÍA

 A
C

AD
EM

IC
A

D
IR

EC
C

IÓ
N

 D
E 

AD
M

O
N

. Y
 F

IN
AN

ZA
S

S
U

B
D

IR
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 S
ER

V
IC

IO
S

 A
D

M

D
EP

TO
. D

E
 C

O
N

TA
BI

LI
D

AD

D
EP

TO
. D

E
 P

R
O

G
. Y

 P
R

E
SU

PU
ES

TO

A
B

O
G

A
D

O
 G

EN
E

R
A

L

R
EC

U
R

SO
S 

H
U

M
A

N
O

S

S
E

R
VI

C
IO

S
 S

AN
IT

AR
IO

S

C
U

A
R

TO
 D

E
 A

SE
O

S
A

LA
 D

E
 J

U
N

TA
S

TI
VO

S
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TIPO DE RELACION

INDIRECTA

DIRECTA

LANU

(Servicios Escolares)

OFICINA DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE CONTROL DE ARCHIVO

ARCHIVO GENERAL

OFICINA DEL COORDINADOR

OFICINA DE TESORERÍA

CAJAS

AREA SECRETARIAL

SALA DE ESPERA

AREA DE VENTANILLAS POR CARRERAS

VENTANILLAS DE TITULACIÓN

VENTANILLAS P/INF. AUTOMATIZADA

AREA DE CAPTURISTAS

SERV. SANITARIOS PARA PERSONAL

CUARTO DE ASEO

O
FI

C
IN

A
 D

E
 L

A
 A

D
M

IN
IS

TR
AC

IO
N

O
FI

C
IN

A
 D

E
L 

A
U

X
IL

IA
R

 A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

O

O
FI

C
IN

A
 D

E 
C

O
N

TA
B

IL
ID

AD

O
FI

C
IN

A
 D

E 
C

O
N

TR
O

L 
D

E
 A

R
C

H
IV

O

A
R

C
H

IV
O

 G
EN

ER
AL

O
FI

C
IN

A
 D

EL
 C

O
O

R
D

IN
AD

O
R

O
FI

C
IN

A
 D

E
 T

ES
O

R
ER

ÍA

C
AJ

AS

A
R

E
A

 S
E

C
R

ET
AR

IA
L

S
A

LA
 D

E
 E

SP
ER

A

A
R

E
A

 D
E

 V
E

N
TA

N
IL

LA
S 

PO
R

 C
AR

R
ER

AS

V
E

N
TA

N
IL

LA
S

 D
E 

TI
TU

LA
C

IÓ
N

V
E

N
TA

N
IL

LA
S

 P
/IN

F.
 A

U
TO

M
AT

IZ
AD

A

A
R

E
A 

D
E

 C
AP

TU
R

IS
TA

S

S
E

R
V

. S
A

N
IT

A
R

IO
S

 P
AR

A 
PE

R
SO

N
AL

C
U

A
R

TO
 D

E
 A

SE
O

CUARTO DE MANTENIMIENTO

SERV. SANITARIOS P/ ALUMNOS Y PROF.

CUARTO DE ASEO

E
N

S
E

Ñ
A

N
ZA

 T
E

O
R

IC
A

 - 
EX

PE
R

IM
EN

TA
L

P
R

A
C

TI
C

A
E

N
S

EÑ
AN

ZA

C
U

A
R

TO
 D

E
 M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO

C
U

A
R

TO
 D

E
 A

SE
O

S
E

R
V

. S
A

N
IT

A
R

IO
S

 P
/ A

LU
M

N
O

S 
Y 

PR
O

F.

ADMINISTRACION

OFICINA DE LA ADMINISTRACION

MATRIZ DE INTERACCION
Nivel Subsistema

BODEGAS DE CONSUMIBLES

LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD

SERV. SANIT. P/ PERS. DOC. Y ADMTVO.

AREA SECRETARIAL 

SALA DE ESPERA GENERAL

CUBICULOS PARA PROFESORES

SALA DE JUNTAS

SECRETARIA ACADEMICA

DIRECCION ACADEMICA DEL AREA

SERV. SANITARIOS P/ ALUMNOS

LABORATORIOS ESPECIALES

SALA AUDIOVISUAL

LABORATORIOS DE COMPUTO

LABORATORIOS DE IDIOMAS

AULAS DE ENSEÑANZA TEORICA

CUARTO DE ASEO

ENSEÑANZA

A
R

E
A

 S
E

C
R

ET
AR

IA
L

C
U

A
R

TO
 D

E
 A

SE
O

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

S
 E

SP
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O
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R
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E
 C

O
M

PU
TO
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B

O
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R
IO

S
 D

E 
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M
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D
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 D

E
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M
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S
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E
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B
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U
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S
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FE
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S
A
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 D

E
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U
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S
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E
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 A
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E
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C
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N
 A

C
A

D
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D
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 A
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S
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R
V
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A
R
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E
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IC
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TIPO DE RELACION

INDIRECTA

DIRECTA

NULA

CASETA  DE CONTROL

TELEFONOS

CAFETERÍA

A
N

D
EN

 Y
 P

A
TI

O
 D

E
 M

A
N

IO
B

R
AS

C
U

A
R

TO
 D

E
 M

ÁQ
U

IN
AS

C
U

A
R

TO
 D

E
 B

A
S
U

R
A

A
LM

A
C

É
N

 G
EN

ER
AL

S
U

B
E

S
TA

C
IÓ

N
 E

LÉ
C

TR
IC

A

C
AN

C
H

AS
 D

EP
O

R
TI

V
AS

S
ER

V
IC

IO
S

 S
A

N
IT

A
R

IO
S

Á
R

E
A

 D
E

 E
X

P
O

S
IC

IO
N

E
S

A
U

D
IT

O
R

IO

C
EN

TR
O

 D
E

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 B
IB

LI
O

G
R

Á
F.

E
ST

A
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 V

E
H

IC
. D

E
L 

P
LA

N
TE

L

C
U

A
R

TO
 D

E
 M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO

B
EB

E
D

E
R

O
S

C
AS

E
TA

  D
E

 C
O

N
TR

O
L

TE
LE

FO
N

O
S

C
AF

E
TE

R
ÍA

Nivel Subsistema
MATRIZ DE INTERACCION

ANDEN Y PATIO D MANIOBRAS

CUARTO DE MÁQUINAS

CUARTO DE BASURA

ALMACÉN GENERAL

SUBESTACIÓN EL CTRICA

CANCHAS DEPORTIVAS

SERVICIOS SANI IOS

ÁREA DE EXPOSICIONES

AUDITORIO

CENTRO DE INFO MACIÓN BIBLIOGRÁF.
S

ER
V.

 G
E

N
E

R
A

LE
S

S
E
R

V
. P

AR
TI

C
U

LA
R

ES

ESTACIONAMIE VEHIC. DEL PLANTEL

CUARTO DE MAN NIMIENTO

BEBEDEROS

E 

É

NTO 

TAR

R

TE

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A C C E S O

VEHICULAR PEATONAL DE SERVICIO

ESTACIONAMIENTO
PROFESORES ALUMNOS

ESTACIONAMIENTO

P L A Z A  Y  C I R C U L A C I O N  A  C U B I E R T O  Y  D E S C U B I E R T O
PATIO DE

MANIOBRAS

ESTACIONAMIENTO
VEHICULOS DEL PLANTEL

C
A

FE
TE

R
IA

SANITARIOS

AREA DE

COCINA

COMENSALES

AREA DE 
PREPARACION

BODEGA DE
DESPENSA

SANITARIOS

ZONA 
DEPORTIVA

ZONA DE
ENSEÑANZA

PRACTICA
TEORICO

ENSEÑANZA

EXPERIMENTAL

ZONA DE

A
R

E
A

 D
E

A
U

LA
S

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

S

A
C

A
D

E
M

IC
O

S

S
A

N
IT

AR
IO

S
S

E
R

V
IC

IO
S

S
A
LA

 A
U

D
IO

VI
SU

AL

A
LU

M
N

O
S

P
R

O
FE

SO
R

ES

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

A
LU

M
N

O
S

 Y
 P

R
O

F.
S

A
N

IT
AR

IO
S

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

S

C
O

N
S
U

M
IB

LE
S

B
O

D
E
G

A 
D

E

C
U

A
R

TO
 D

E
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

CULTURAL

DIRECCION
ACADEMICA

CUBICULOS
PROFESORES

SALA DE
JUNTAS

SALA DE
ESPERA

AREA
SECRETARIAL

B
E

B
E

D
ER

O
S

A
R

E
A

 D
E 

CUARTO DE
MAQUINAS

CUARTO DE
BASURA

ELÉCTRICA

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

BIBLIOGRAFICA
INFORMACION
CENTRO DE

ESTACIONAMIENTO ADMINISTRATIVOS

SANITARIOS

SECRETARIA
ACADEMICA

M
U

JE
R

ES

H
O

M
B

R
E

S

M
U

JE
R

ES

H
O

M
B

R
E

S

SUBESTACIÓN

CUARTO DE
MANTENIMIENTO

ALMACEN
GENERAL

D
E
P

O
R

TI
V

AS
C

A
N

C
H

AS

MUJERES

HOMBRES

ZONA

S
A

N
IT

AR
IO

S
S

E
R

V
IC

IO
S

E
X

P
O

S
IC

IO
N

E
S

S
A

LA
 D

E

A
U

D
IT

O
R

IO

B
E

B
E

D
ER

O
S

A
R

E
A

 D
E 

B
E

B
E

D
ER

O
S

A
R

E
A

 D
E 

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
BR

ES

A
R

EA
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A

C
O

N
S
U

LT
A

ZO
N

A
 D

E

P
Ú

B
LI

C
O

S
E

R
V

IC
IO

S 
AL

ADMINISTRATIVAGOBIERNO
ZONA 

SERVICIOS
ESCOLARES

VINCULACIÓN

EGRESADOS Y ALUM.
AREA DE SERV IOSIC

AREA
ADMINISTRAT AIV
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CONTROL DE

VESTÍBULO

SEGURIDAD

PRINCIPAL

INFORMES Y
CONTROL

COLECCIONES
ESPECIALES

ACERVO
BIBLIOGRÁFICO

ZONA DE
CONSULTA

SERVICIO DE
FOTOCOPIADO

ATENCIÓN A
USUARIOS

FICHEROS
ELECTRÓNICOS

A. SECRETARIAL
Y DE ESPERA

DEPTO. DE

ADMINISTRACIÓN

ADQUISICIONES

DEPTO.  MANTO.
REST. BIBLIOGRAF.

DEPTO. DE
PROG. Y PSTO.

DEPTO. DE
CONTABILIDAD

SERVICIOS
SANITARIOS

HOMBRES

MUJERES

PRESTAMO Y
DEVOLUCIÓN

CUBICULOS
DE TRABAJO

PAQUETERÍAVESTIBULO
Z. CULTURAL

AUDITORIO

SALA DE EXP.
TEMPORALES

SERVICIOS
SANITARIOS

HOMBRES

MUJERES

C
O

N
TR

O
L 

Y
A

S
IG

. D
E

 E
Q

U
IP

O

VESTÍBULO
A. DE COMPUTO

HOMBRES

MUJERES

SALAS DE
CÓMPUTO

SERVICIOS
SANITARIOS

CONTROL Y
ASIG. DE EQUIPO

ACCESO

ACCESO

VESTÍBULO A CUBIERTO
CIRCULACIÓN

DE ANÁLISIS
LABORATORIO

ALUMNOS Y PROF.
SANITARIOS

MANTENIMIENTO
CUARTO DE

MANTENIMIENTO
CUARTO DE

H
O

M
B

R
ES

M
U

JE
R

ES

P
E

S
A

D
O

S
LA

B
O

R
AT

O
R

IO
S

ZONA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA

PLAZA Y CIRCULACIÓN A CUBIERTO Y DESCUBIERTO

AULASACADEMICOS
AREA DE LABORATORIOS

AUDIOVISUAL
SALA DE

FOTOCOPIADO
SERVICIO

EQUIPO D.
PRESTAMO DE

BEBEDEROS
ÁREA DE

SANITARIOS
SERVICIOS

ACCESO

ID
IO

M
AS

C
O

M
P

U
TO

VESTÍBULO
GENERAL

HOMBRES

ALUMNOS

PROFESORES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

CO
REG

NTROL Y
ISTROS
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ARBOL DEL SISTEMA 



















 

Programa Arquitectónico 

ACCESO 

Estacionamiento 
Caseta de Control de acceso con sanitario (3) 
Estacionamiento para alumnos 
Estacionamiento para profesores 

      Estacionamiento para personal administrativo 
      Estacionamiento para minusválidos 
Áreas para transporte público 

Paradero de autobuses y/o taxis 
 

 
21.00m2 

268 cajones 
242 cajones 
30 cajones 
22 cajones 

 
32.00m2 

 

GOBIERNO 

Rectoria 
     Oficina principal ( rector ) 
          Toillet 
     Privado 
     Área secretarial 
     Sala de espera 
Secretaría Académica 
     Oficina principal ( secretario ) 
          Toillet    
     Área secretarial 
     Sala de espera 
 
 
 

47.00m2 
17.00m2 
3.00m2 

17.00m2 
4.00m2 
6.00m2 

30.00m2 
17.00m2 
3.00m2 
4.00m2 
6.00m2 

 
 
 

Dirección de Administración y Finanzas  
     Oficina principal  
          Toillet       
     Área secretarial 
     Sala de espera 
Subdirección de Servicios Administrativos 

Oficina principal 
     Toillet 
Área Secretarial 
Sala de espera 

Departamento de Contabilidad 
Oficina principal 

Departamento de Programación y Presupuesto 
Oficina principal 

Abogado General 
Oficina principal     
Área Secretarial 
Sala de espera 

Recursos Humanos 
Oficina principal      
Área Secretarial 
Sala de espera 

Archivo 
(archivo y papelería) 

Servicios 
Sala de juntas 
Sala de espera general 
Área secretarial 
Cocineta 
Cuarto de aseo 
Sanitarios hombres  
Sanitarios mujeres 

25.00m2 
12.00m2 
3.00m2 
4.00m2 
6.00m2 

25.00m2 
12.00m2 
3.00m2 
4.00m2 
6.00m2 

12.00m2 
12.00m2 
12.00m2 
12.00m2 
22.00m2 
12.00m2 
4.00m2 
6.00m2 

22.00m2 
12.00m2 
4.00m2 
6.00m2 
9.00m2 
9.00m2 

112.00m2 
30.00m2 
20.00m2 
20.00m2 
3.00m2 
3.00m2 

18.00m2 
18.00m2 
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SERVICIOS ESCOLARES 

Administración 
     Oficina principal 
     Área secretarial 
Auxiliar Administrativo 
     Oficina principal 
     Área secretarial 
Archivo 
     Oficina principal 
     Área  de archivo general 
     Sala de espera 
     Área secretarial 
     Área de capturistas 
Contabilidad 
     Oficina principal 
Tesorería 
     Oficina principal 
     Caja fuerte 
     Área secretarial 
Asuntos Estudiantiles 
     Área de ventanillas (7)  
     Área de capturistas     
     Oficina del Coordinador 
     Sala de espera 
     Ventanillas de información automatizada (4) 
Titulación 
     Área de atención en ventanilla 
     Recepción de documentos y archivo 
 

16.00m2 
12.00m2 
4.00m2 

16.00m2 
12.00m2 
4.00m2 

99.00m2 
12.00m2 
40.00m2 
4.00m2 
4.00m2 

39.00m2 
9.00m2 
9.00m2 

22.00m2 
9.00m2 
1.00m2 

12.00m2 
96.00m2 
27.00m2 
39.00m2 
12.00m2 
6.00m2 

12.00m2 
13.50m2 

4.50m2 
9.00m2 

 

 
Servicios 

Sanitario hombres 
Sanitario mujeres 
Cuarto de aseo 

 
38.50m2 
18.00m2 
18.00m2 
2.50m2 

 

EDIFICIO DE VINCULACION 

Área de Servicios a Egresados y Alumnos 
     Aula de EDUSAT 
     Salón de usos múltiples 
     Auditorio para conferencias (50 personas) 
     Aula de capacitación ( aula de 40 personas )  
     Desempeño de Egresados      
     Utilería 
     Sanitarios hombres 
     Sanitario mujeres 
     Cuarto de aseo 
Área Administrativa 
     Departamento de prácticas y estadías 
     Bolsa de trabajo 
     Dirección de relaciones industriales 
     Departamento de prensa y difusión 
     Departamento de actividades culturales y deportivas 
     Departamento de educación continua 
     Secretaría de vinculación 
     Sala de juntas 
     Sala de espera general 
     Sanitarios hombres 
     Sanitarios mujeres 
     Cuarto de aseo 

438.00m2 
120.00m2 
60.00m2 

120.00m2 
60.00m2 
21.00m2 
18.00m2 
18.00m2 
18.00m2 
3.00m2 

243.00m2 
21.00m2 
21.00m2 
21.00m2 
21.00m2 
21.00m2 
21.00m2 
21.00m2 
21.00m2 
36.00m2 
18.00m2 
18.00m2 
3.00m2 
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CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA 

Zona Administrativa 
Informes 
      Área de atención al público 

Departamento de Adquisiciones 
Departamento de Manto. Y Restauración Bibliográfica 
Departamento de Programación y Presupuesto 
Departamento de Contabilidad 
 Área Secretarial 
 Sala de espera 
Oficina administrador  

Sala de espera  
Área secretarial 
Archivo 

Servicios Sanitarios  
Hombres 
Mujeres       

Servicios al Público 
Control 
      Marco de seguridad 
      Mostrador de préstamo y devolución 
      Cubículo para fotocopiado (mínimo 2 máquinas) 
Servicio de cómputo  

Registro y Control de acceso 
Préstamo de equipo de cómputo 

      Área de computadoras 
Atención a Usuarios 
 Sala de espera 

 

94.00m2 
 

12.00m2 
9.00m2 
9.00m2 
9.00m2 
9.00m2 

12.00m2 
4.00m2 
9.00m2 
4.00m2 
4.00m2 
1.00m2 

 
6.00m2 
6.00m2 

661.00m2 
 

2.00m2 
30.00m2 
18.00m2 

 
3.00m2 
8.00m2 

300.00m2 
18.00m2 
12.00m2 

 

 
Servicios Culturales 
      Auditorio ( 150 personas ) 
      Sala de Exposiciones temporales 
      Paquetería 
      Sanitarios hombres y mujeres 
      Cuarto de aseo 
      Teléfonos 
Zona de Consulta 

Área de lectura/consulta 
Acervo bibliográfico 
Ficheros electrónicos (4) 

      Colecciones Especiales  
            Cubículos privados (8) 

 
 

170.00m2 
45.00m2 
7.00m2 

40.00m2 
2.00m2 
6.00m2 

451.00m2 
80.00m2 

150.00m2 
9.00m2 

140.00m2 
72.00m2 

 

ZONA DE ENSEÑANZA TEORICA  - EXPERIMENTAL 

Administración y Contabilidad 
Aulas de administración (8 aulas de 30 personas) 
Laboratorio de idiomas (2 lab. De 30 personas) 
Laboratorio de computación de administración (2 
laboratorios de 30 personas) 
Laboratorio de desarrollo de habilidades 
administrativas (2 laboratorios de 30 personas) 
Aulas de la división académica  de contabilidad 
corporativa (9 aulas de 30 personas) 

      Laboratorio de contabilidad  (2 Lab. De 30 personas) 
Sanitarios hombres (6 sanitarios con: 3 lavabos, 3 
mingitorios, 3 w.c. y 1 w.c. minusválidos c/u)  
Sanitarios mujeres (6 sanitarios con: 3 lavabos, 3 w.c. 
y 1 w.c. minusválidos c/u)  

1,969.00m2 
432.00m2 
123.00m2 
108.00m2 

 
108.00m2 

 
486.00m2 

 
108.00m2 
162.00m2 

 
162.00m2 
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Dirección Académica  Administración y Contabilidad  
Secretaría Académica (2) 
Sala de juntas (2) 
Cubículos para profesores (16) 
Sala de espera (2) 
Área Secretarial (2) 
Sanitarios hombres ( 2 personal admtivo. y docente) 
Sanitarios mujeres ( 2 personal admtivo. y docente) 

 
Informática 

Aulas de la división de informática (10 aulas de 30 
personas) 
Laboratorio de informática (2 lab. De 30 personas) 
Laboratorio de base de datos (2 lab. De 30 personas) 
Laboratorio de informática básica (2 lab. 30 personas) 
Laboratorio de lenguajes de programación (2 lab. De 
30 personas) 
Sanitarios hombres (3 sanitarios con: 3 lavabos, 3 
mingitorios, 3 w.c. y 1 w.c. minusválidos c/u)  
Sanitarios mujeres (3 sanitarios con: 3 lavabos, 3 w.c. 
y 1 w.c. minusválidos c/u)  
Dirección académica del Área de Tecnólogas de la  
información   
Secretaría Académica 

      Sala de juntas 
Cubículo de profesores (8) 
Sala de espera 
Área Secretarial 
Sanitarios hombres (personal administrativo y 
docente) 
Sanitarios mujeres (personal administrativo y docente) 

 

24.00m2 
24.00m2 
32.00m2 

128.00m2 
16.00m2 
16.00m2 
20.00m2 
20.00m2 

 
1,320.00m2 

540.00m2 
 

154.00m2 
108.00m2 
108.00m2 
108.00m2 

 
81.00m2 

 
81.00m2 

 
12.00m2 

 
12.00m2 
16.00m2 
64.00m2 
8.00m2 
8.00m2 

10.00m2 
 

10.00m2 
 

Mantenimiento Industrial y Electricidad y Electrónica 
Industrial 

Aulas de Mantenimiento Industrial (4 aulas de 30 
personas) 
Laboratorio de idiomas (30 personas) 
Aulas de Electrónica Industrial (6 aulas de 30 
personas) 
Laboratorio de idiomas (30 personas) 
Laboratorio de Informática básica (30 personas) 
Laboratorio de Control Lógico Programable (PLC) (30 
personas) 
Sanitarios hombres (3 sanitarios con: 3 lavabos, 3 
mingitorios, 3 w.c. y 1 w.c. minusválidos c/u)  
Sanitarios mujeres (3 sanitarios con: 3 lavabos, 3 w.c. 
y 1 w.c. minusválidos c/u)  
Dirección Académica del Área Electro-mecánica 
Industrial 
Secretaría Académica 

      Sala de juntas 
Cubículos para profesores (8) 
Sala de espera 
Área Secretarial 
Sanitarios hombres (personal administrativo y 
docente) 
Sanitarios mujeres (personal administrativo y docente) 

 
 
 
 
 
 
 

1,134.00m2 
 

216.00m2 
 

69.00m2 
324.00m2 

 
69.00m2 
77.00m2 
77.00m2 

 
81.00m2 

 
81.00m2 

 
12.00m2 

 
12.00m2 
16.00m2 
64.00m2 
8.00m2 
8.00m2 

10.00m2 
 

10.00m2 
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Telemática y Tecnología Ambiental 
Aulas de Telemática (12 aulas de 30 personas) 
Laboratorio de Idiomas (2 laboratorios de 30 personas)
Laboratorio de Telemática (3 Lab. De 30 personas) 
Laboratorio de Programación y Estructura de datos ( 3 
laboratorios de 30 personas) 
Sala Audiovisual ( 2 salas de 50 personas) 
Aulas de Tecnología Ambiental ( 11 aulas de 30 
personas) 
Laboratorio de Informática de Tecnología Ambiental 
( 2 laboratorios de 30 personas ) 
Sanitarios hombres (6 sanitarios con: 3 lavabos, 3 
mingitorios, 3 w.c. y 1 w.c. minusválidos c/u)  
Sanitarios mujeres (6 sanitarios con: 3 lavabos, 3 w.c. 
y 1 w.c. minusválidos c/u)  
Dirección Académica del Área de Tecnología 
Ambiental y Telemática 
Secretaría Académica (2) 

      Sala de juntas (2) 
Cubículos para profesores (16) 
Sala de espera (2) 
Área Secretarial (2) 
Sanitarios hombres ( 2 personal administrativo y 
docente) 
Sanitarios mujeres ( 2 personal administrativo y 
docente) 

Servicios Generales 
      Sala General de Conferencias 
      Servicio de fotocopiado 
      Servicio para préstamo de equipo didáctico 
      Área de bebederos ( 10 muebles ) 

2,724.00m2 
648.00m2 
108.00m2 
231.00m2 
231.00m2 

 
154.00m2 
594.00m2 

 
154.00m2 

 
162.00m2 

 
162.00m2 

 
24.00m2 

 
24.00m2 
32.00m2 

128.00m2 
16.00m2 
16.00m2 
20.00m2 

 
20.00m2 

 
400.00m2 
280.00m2 
54.00m2 
54.00m2 
12.00m2 

 

ZONA DE ENSEÑANZA PRACTICA 

Laboratorio Pesado de Tecnología Ambiental 
Laboratorio de tecnología del agua 
Laboratorio de ensayo teórico 
Laboratorio de físico-química 
Laboratorio de ensayo teórico 
Laboratorio de manejo de residuos sólidos 
Laboratorio de experimentación 
Laboratorio de diseño de proyectos 
Bodega de Consumibles y Cuarto de Mantenimiento 
Sanitarios hombres 
Sanitarios mujeres 

 
Laboratorio Pesado de Mantenimiento Industrial, 
Electricidad y Electrónica Industrial y Telemática 

Laboratorio de máquinas y herramientas 
Laboratorio de robótica y automatización 
Laboratorio de hidráulica y neumática 
Laboratorio de electricidad y electrónica 
Laboratorio de telemática 
Laboratorio de metrología 
Laboratorio de CAD – CAM – CAE 
Bodega de Consumibles y Cuarto de Mantenimiento 
Sanitarios hombres 
Sanitarios mujeres 
 

Servicios Generales 
      Área de bebederos ( 5 muebles ) 

762.00m2 
120.00m2 
100.00m2 
100.00m2 
100.00m2 
100.00m2 
120.00m2 
60.00m2 
22.00m2 
20.00m2 
20.00m2 

 
762.00m2 

 
120.00m2 
100.00m2 
100.00m2 
100.00m2 
100.00m2 
120.00m2 
60.00m2 
22.00m2 
20.00m2 
20.00m2 

 
6.00m2 
6.00m2 
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ZONA DEPORTIVA 

Zona de Deportes      
     Cancha múltiple de básquetbol y voleibol ( 3 canchas) 
     Área de bebederos ( 10 muebles ) 

1,732.00m2 
1720.00m2 

12.00m2 
 

SERVICIOS PARTICULARES 

Área Personal Docente 
     Sala para profesores ( 2 ) 
     Sala para exámenes profesionales ( 2 ) 
     Aula de capacitación para profesores ( 2 ) 
 
Zona de servicios 
     Caseta de control de acceso con sanitario 
     Anden y patio de maniobras 
     Cuarto de máquinas 
     Cuarto de mantenimiento 
     Cuarto de basura 
     Almacén general 
     Vigilancia ( universitaria ) 
 
Estacionamiento 
     Estacionamiento para vehículos del plantel 
          Autobuses 
          Automóviles 

370.00m2 
154.00m2 
108.00m2 
108.00m2 

 
522.00m2 

7.00m2 
300.00m2 
60.00m2 
35.00m2 
35.00m2 
70.00m2 
15.00m2 

 
 
 

2 cajones 
7 cajones 

 
 
 
 

SERVICIOS GENERALES 

Zona Cultural      
     Caseta de control de acceso 
     Vestíbulo General 
     Auditorio (450 personas) 
     Área de exposiciones 
     Sanitario hombres 
     Sanitario mujeres 
     Cuarto de aseo 
 
Cafetería 
     Área de comensales 
     Barra de servicio tipo bufete 
     Cocina 
          Área de preparación 
          Lavado de vajillas 
          Refrigeración 
      Bodega de comestibles (Despensa) 
      Caja 
      Barra de atención y mostrador 
      Sanitarios del personal hombres 
      Sanitarios del personal mujeres 
      Área de lockers  
      Cuarto de aseo 

1,191.00m2 
4.00m2 

250.00m2 
650.00m2 
220.00m2 
32.00m2 
32.00m2 
3.00m2 

 
243.00m2 
180.00m2 

4.00m2 
18.00m2 
6.00m2 
3.00m2 
2.00m2 
6.00m2 
4.00m2 
6.00m2 
5.00m2 
5.00m2 
3.00m2 
1.00m2 
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 CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PROPUESTO

ZONAS SUPERFICIE CONSTRUIDA

ACCESO 53.00 M2
GOBIERNO 316.00 M2
SERVICIOS ESCOLARES 310.00 M2
EDIFICIO DE VINCULACIÓN 681.00 M2
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 1,206.00 M2
ZONA DE ENSEÑANZA TEORICO-EXPERIMENTAL 7,547.00 M2
ZONA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA 1,530.00 M2
ZONA DEPORTIVA 1,732.00 M2
SERVICIOS PARTICULARES 892.00 M2
SERVICIOS GENERALES 1,434.00 M2

15,701.00 M2
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Proyecto Ejecutivo 
 

EL CAMPUS UNIVERSITARIO SE DESARROLLA EN UN TERRENO DE 
APROXIMADAMENTE 5.2 HECTAREAS Y UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA QUE REBASA LOS 33,400 METROS CUADRADOS, EN 
DONDE SE COMPONE BASICAMENTE DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS 
Y ESPACIOS: GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN ( SERVICIOS 
ESCOLARES ), EDIFICIO DE VINCULACIÓN, BIBLIOTECA, EDIFICIOS 
EDUCATIVOS DE AULAS Y LABORATORIOS DEL ÁREA TEORICO-
EXPERIMENTAL, EDIFICIOS DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL 
ÁREA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA, CAFETERÍA, ÁREA DE SERVICIOS, 
ÁREAS DEPORTIVAS, ÁREAS VERDES, ESTACIONAMIENTOS, 
PLAZAS Y ANDADORES. 

EL PARTIDO ARQUITECTÓNICO BUSCÓ DISPONER LOS EDIFICIOS 
DE UNA MANERA INTEGRAL, A TRAVÉS DE UNA COMPOSICIÓN 
QUE EVITARA LA DISPERSIÓN DE LOS EDIFICIOS, LA RAZÓN DE 
ESTO ES PROPICIAR UNA VIDA COMUNITARIA ESCOLAR INTENSA, 
QUE PROMUEVA LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN DENTRO 
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. CON ESTE IMPORTANTE OBJETIVO, 
EL PROYECTO SE REALIZÓ IDENTIFICANDO UN NÚCLEO 
PRINCIPAL: “LA PLAZA UNIVERSITARIA”, COMO UN LUGAR DE 
COMUNICACIÓN Y ENCUENTRO. 

PARA EL DIESÑO DE LOS EDIFICIOS EDUCATIVOS  SE UTILIZARON 
EN FACHADA ELEMENTOS MASIVOS Y PESADOS PARA DARLE UNA 
IDEA DE SOLIDEZ ADEMÁS DE PROTEGERLOS DEL SOL. EL COLOR 
DE LOS EDIFICIOS ES BLANCO – HUESO CON UN ACABADO 
LLAMADO MARMOFLEX QUE CONTRASTA CON PEQUEÑOS TOQUES 

DE COLOR HECHOS CON MATERIAL VITRICADO USÁNDOSE EL 
COLOR VERDE. LOS MATERIALES UTILIZADOS TIENEN LA 
FINALIDAD DE TENER UN MANTENIMIENTO MÍNIMO DURANTE SU 
PERIODO DE VIDA. 

AL CAMPUS UNIVERSITARIO SE ACCEDE POR UNA PLAZA DE 
DIMENSIONES GENEROSAS, QUE REMATA CONTRA UN MURO 
RECTO DE FORMA TRIANGULAR QUE NACE DESDE EL ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO HACIA EL PONIENTE ENMARCANDO A LA 
PLAZA DE ACCESO Y CONTENIENDO PARCIALMENTE AL EDIFICIO 
CULTURAL. EN PLANTA,  DE 52 METROS DE LARGO,  POR 10 
METROS DE ALTURA, REALIZADO CON PRECOLADOS DE 
CONCRETO BLANCO, QUE  PERMITE UNIFICAR LA IMAGEN DEL 
PLANTEL UNIVERSITARIO. EN ESTE MURO DESTACAN LA PUERTA 
DE ACCESO-SALIDA Y EL ESCUDO DEL PLANTEL. 

POR OTRO LADO, EL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
RESPONDE A LOS ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS DE LA REGIÓN, DE 
AHÍ LA IMPORTANCIA DE DISEÑAR LOS EDIFICIOS DE FORMA 
PORTICADA FAVORECIENDO LOS ESPACIOS SOMBREADOS, 
ADEMÁS DE ACOMPAÑARLOS CON ESPEJOS DE AGUA Y BARRERAS 
DE ÁRBOLES, PERMITIENDO ASÍ, UN AMBIENTE DE FRESCURA AL 
USUARIO.  

PARA FINALIZAR, EL CAMPUS UNIVERSITARIO ES UN CENTRO 
EDUCATIVO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A LA FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE, DE SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, DE TALLERES Y CURSOS EN 
LÍNEA, ASÍ COMO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA 
PROFESORES, INCORPORÁNDOSE AL MODELO EDUCATIVO DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS.  
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
• Plantas, Cortes, Fachadas y Perspectivas 

 
PLANOS ESTRUCTURALES 

• Criterio Estructural en el Edificio Central de Aulas y 
Administración Académica. 

 
PLANOS DE INSTALACIONES 

• Instalación Hidráulica 
• Instalación Sanitaria 
• Instalación Eléctrica 
• Instalaciones Especiales 

- Contra Incendio 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

DESARROLLO  DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 
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MEMORIA DE 
CÁLCULO 

ESTRUCTURAL
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Memoria de Cálculo Estructural 
 
 
Análisis de Cargas por m2 de losa ( Gravitacional ). 
 

• Losa de Azotea 
 
- Impermeabilizante Asfáltico Prefabricado         5kg 
- Entortado a base de mortero          0.03x1.00x1.00x1,000=30Kg. 
- Relleno de Tezontle            0.20x1.00x1.00x650=130Kg. 
- Capa de Compresión           0.05x1.00x1.00x2,200=110Kg. 
- Losa Tipo Doble T Superligera          131Kg. 
- Plafond Ligero (Tablaroca)           9.0Kg. 
 

        Σ = 415.00 Kg./m2  
 

- Peso propio de la trabe = 10% de la carga muerta recibida = 41.50 Kg. 
- Carga Permanente ( Carga Muerta ) = 456.50 Kg./m2

- Carga Variable ( Carga Viva )( Wm ) = 100 Kg./m2

- Peso = 556.50 Kg./m2

- Factor de Carga de 1.5 
  Entonces tenemos: (556.50 Kg./m2)(1.50) = 834.75 Kg./m2

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Losa de Entrepiso 

 
- Piso de Cerámica            55kg 
- Pegazulejo             0.01x1.00x1.00x2,100=21Kg. 
- Capa de Compresión           0.05x1.00x1.00x2,200=110Kg. 
- Losa Tipo Doble T Superligera          131Kg. 
- Plafond Ligero (Tablaroca)           9.0Kg. 
 

        Σ = 326.00 Kg./m2  
 

- Peso propio de la trabe = 10% de la carga muerta recibida = 33.00 Kg. 
- Carga Permanente ( Carga Muerta ) = 359.00 Kg./m2

- Carga Variable ( Carga Viva )( Wm ) = 350 Kg./m2

- Peso = 709.00 Kg./m2

- Factor de Carga de 1.5 
  Entonces tenemos: (709.00 Kg./m2)(1.50) = 1,064.00 Kg./m2

 
 
 
 

 
WT = 1,064.00  Kg./m2

WT = 835.00  Kg./m2
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Se propone una sección de trabe Tipo T3 de: 
 
T3 = 30 X 60 cm. 
 
Peso por Unidad de Longitud 
 

9.00

4.60

9.20

3.00

AREA TRIBUTARIA

VIGA DOBLE T
SUPERLIGERA

T-1 / T-2

T-1 / T-2

T-3T-3

W x AT = W/L 
      L 
 

• Losa de Azotea 
 
W = 835.00 Kg./m2  x 41.40 m2 = 3,841.00 Kg/ml = 3.84 Ton/m 
                          9.00 
 

• Losa de Entrepiso 
 
W = 1,064.00 Kg./m2  x 41.40 m2 = 4,894.40 Kg/ml = 4.90 Ton/m 
                          9.00 
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METÓDO DIRECTO DE GASPAR KANI 
( ANÁLISIS GRAVITACIONAL DEL MARCO MOSTRADO) 
 
 

 
 
 
 

 
• DIMENSIONAMIENTO DE TRABE DE AZOTEA 

 
M = Wl2 = ( 3.84 ) ( 9.0 ) 2 =  25.92 Ton-m 
         12               12 
MC = Qbd2 ( Momento Flexionante Resistente  del Concreto) 

3.60

9.00

3.60

3.60

K=500

K=500

K=500

K=500

K=500

K=500

1

3

2

4

8

6

7

5

K=1,422

K=1,422

K=1,422

W = 3.84 Ton/m

W = 4.90 Ton/m

W = 4.90 Ton/m

T-1

T-2

T-2

 
d = √  Mc               donde b, se propone = 30 cm. 
           Qb 
 
d = √  2,592,000      = 65.72 cm ( Peralte Efectivo) 
            20 x 30 
 
d = 70 cm  ( Más Recubrimiento ) 
 
 

• DIMENSIONAMIENTO DE TRABE DE ENTREPISO 
 
M = Wl2 = ( 4.90 ) ( 9.0 ) 2 =  33.07 Ton-m 
         12               12 
MC = Qbd2 ( Momento Flexionante Resistente  del Concreto) 
 
d = √  Mc               donde b, se propone = 30 cm. 
           Qb 
 
d = √  3,307,000      = 74.24 cm ( Peralte Efectivo) 
            20 x 30 
 
d = 80 cm  ( Más Recubrimiento ) 
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• DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA 
 
Carga por Columna: 
 
Planta de Azotea 
   9.00 x 3.84 = 34.56 Ton 
 Trabe T3 0.25 x 0.50 x 4.60 = 0.57 (2400) = 1.37 Ton 
 Trabe T1 0.30 x 0.80 x 9.00 = 2.16 (2400) = 5.18 Ton 
 Pretil  0.15 x 1.20 x 9.00 = 1.62 (1500) = 2.43 Ton 
   T = 43.54 Ton. 
 
Planta 2do. Y 1er. Nivel 
 
   9.00 x 4.90 = 44.10 Ton 
 Barandal 0.12 x 0.90 x 8.70 = 0.94 (2400) = 2.25 Ton 
 Trabe T2 0.30 x 0.80 x 9.00 = 2.16 (2400) = 5.18 Ton 
 Trabe T3  0.25 x 0.50 x 4.60 = 0.57 (2400) = 1.37 Ton 
 Muro  0.15 x 2.70 x 9.00 = 3.64 (1500) = 5.47 Ton 
   0.15 x 2.70 x 1.90 = 0.77 (1500) = 1.15 Ton 
   T = 59.52 Ton ( 2do. Nivel) 
   T = 59.52 Ton ( 1er. Nivel ) 
 

∑T = 162. 58 Ton 
Peso propio de la columna 0.30 x 0.80 x 10.80 = 2.60 (2400) = 6.22 Ton 
 
                                                     T = 168.80 Ton 
 
 
Para fines de diseño proponemos una sección de columna de: 
 

Sc = 30 x 80 cm 

• DESARROLLO DEL MARCO POR EL MÉTODO DE KANI 
 
MOMENTOS DE INERCIA 
 
Trabes (4-5) 
            (3-6)    =  (30) (80)3   =  1,280,000 cm4

 (2-7)  12 
 
Columnas  (1-2) 
  (2-3) 
  (3-4) =  (80) (30)3   =  180,000 cm4

  (5-6)  12 
  (6-7) 
  (7-8) 
      

- RIGIDEZ (k) donde 4E = Constantes  
 
K (1-2) 
 (2-3) 
 (3-4) =  180,000cm4   =  500 cm3

 (5-6)          360cm 
 (6-7) 
 (7-8) 
 
K (4-5) 
 (3-6) =   1,280,000cm4   =  1,422 cm3

 (2-7)  900cm 
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- FACTORES DE DISTRIBUCIÓN FD =  K  (-0.5) 
                                                                              ∑K 
NODO 2 
FD 2-1 =           500            (-0.5) = -0.10 
                500+500+1422 
 
FD 2-3 =           500            (-0.5) = -0.10          -0.5 
                500+500+1422 
 
FD 2-7 =           1422          (-0.5) = -0.30 
                500+500+1422 
 
NODO 3 
FD 3-2 =           500            (-0.5) = -0.10 
                500+500+1422 
 
FD 3-4 =           500            (-0.5) = -0.10          -0.5 
                500+500+1422 
 
FD 3-6 =           1422          (-0.5) = -0.30 
                500+500+1422 
 
NODO 4 
FD 4-3 =           500            (-0.5) = -0.13 
                      500+1422 
 
FD 4-5 =           1422          (-0.5) = -0.37          -0.5 
                       500+1422 
 
 
 
 

 
NODO 5 
FD 5-4 =           1422            (-0.5) = -0.37 
                      1422+500 
 
FD 5-6 =           500              (-0.5) = -0.13         -0.5 
                       500+1422 
 
 
NODO 6 
FD 6-5 =           500              (-0.5) = -0.10 
                500+1422+500 
 
FD 6-3 =           1422            (-0.5) = -0.30          -0.5 
                500+1422+500 
 
FD 6-7 =           500              (-0.5) = -0.10 
                500+1422+500 
 
NODO 7 
FD 7-6 =           500             (-0.5) = -0.10 
                500+1422+500 
 
FD 7-2 =           1422            (-0.5) = -0.30          -0.5 
                500+1422+500 
 
FD 7-8 =           500              (-0.5) = -0.10 
                500+1422+500 
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EM=+8.28

EM=-4.14 EM=+4.14
1

3

2

4

8

6

7

5

25.92

-0.13

-0
.3

7 -25.92

-0.13

-0.10

-0.10

-0
.3

0

33.08

-0.10

-0.10

-33.08

-0.10

-0.10

-0
.3

0

33.08

-0.10

-0.10

-33.08

-0.37
-0.30

-0.30

-12.23
-12.21
-12.13
-11.47

-12.24
EM=+20.84

+12.23
+12.20
+11.96
+  8.54

+12.24
EM=-20.84

-12.43
-12.42
-12.22
-  8.78

-12.43
EM=+20.65

+12.43
+12.43
+12.39
+11.70

+12.43
EM=-20.65

-12.87
-13.03
-13.03
-  9.60

-12.83
EM=+13.09

+12.85
+12.94
+13.36
+13.14

+12.83
EM=-13.09

-4.58
-4.58
-4.52
-4.50

-3.37
EM=-13.08

-4.08
-4.07
-4.04
-3.82

-4.08
2.66

-4.04
-4.07
-4.08
-4.08

-3.82
2.30

-4.14
-4.14
-4.07
-2.92

-4.14
2.36

-4.14
-4.14
-4.07
-2.92

-4.14
.28

+4.69
+4.54
+4.51
+4.50

+4.61
EM=+13.08

+4.07
+4.06
+3.99
+2.84

+4.08
EM=+12.66

+3.99
+4.06
+4.07
+4.08

+2.84
EM=+12.30

+4.14
+4.14
+4.13
+3.90

+4.14
EM=+12.36

+4.14
+4.14
+4.13
+3.90

+4.14

EM=-1

EM=-1

EM=-1

EM=-8

- MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO 
 
ME (4-5) = 3.84 (9)2   = 25.92 t-m 
                        12 

 
ME (3-6) = 4.90 (9)2   = 33.08 t-m 
                        12 

 
 
Iniciando análisis en nodo 4, tenemos lo siguiente: 
 
 
25.92 x -0.13 = -3.37 
25.92 x -0.37 = -9.60 
-25.92 – 9.60 = -35.52 x -0.37 = +13.14 
-35.52 x -0.13 = +4.61 
-33.08 + 4.61 = -28.47 x -0.10 = +2.84 
-28.47 x -0.10 = +2.84 
-28.47 x -0.30 = +8.54 
33.08 + 8.54 – 3.37 = 38.25 x -0.30 = -11.47 
38.25 x -0.10 = -3.82                                                       1er Ciclo 
38.25 x -0.10 = -3.82 
33.08 – 3.82 = 29.26 x -0.10 = -2.92 
29.26 x -0.30 = -8.78 
29.26 x -0.10 = -2.92 
-33.08 -8.78 + 2.84 = -39.02 x -0.10 = +3.90 
-39.02 x -0.30 = +11.70 
-39.02 x -0.10 = +3.90 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN EL MARCO: 
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Segundo Ciclo 
Iniciando análisis en nodo 4, tenemos lo siguiente: 
 
+25.92 + 13.14 -3.82 = +35.24  -25.92 – 13.03 + 2.84 = -36.11 
+35.24 x -0.13 = -4.58                   4  -36.11 x -0.37 = + 13.36                5 
+35.24 x -0.37 = -13.03   -36.11 x -0.13 = +4.69  
 
-33.08 – 11.47 + 4.69 = -39.86  +33.08 + 11.96 – 4.58 = +40.46 
-39.86 x -0.10 = +3.99   +40.46 x -0.10 = -4.04 
-39.86 x -0.10 = +3.99                   6  +40.46 x -0.10 = -4.04                   3 
-39.86 x -0.30 = +11.96   +40.46 x -0.30 = -12.13 
 
+33.08+11.70 – 4.04 = +40.74  -33.08 – 12.22 + 3.99 = -41.31 
+40.74 x -0.10 = -4.07   -41.31 x -0.10 = +4.13 
+40.74 x -0.10 = -4.07                   2  -41.31 x -0.10 = +4.13                   7 
+40.74 x -0.30 = -12.22   -41.31 x -0.30 = +12.39 
 
Tercer Ciclo 
 
+25.92 + 13.36 - 4.04 = +35.24  -25.92 – 13.03 + 3.99 = -34.96 
+35.24 x -0.13 = -4.58                   4  -34.96 x -0.37 = + 12.94                5 
+35.24 x -0.37 = -13.03   -34.96 x -0.13 = +4.54  
 
-33.08 – 12.13 + 4.54 = -40.67  +33.08 + 12.20 – 4.58 = +40.70 
-40.67 x -0.10 = +4.06   +40.70 x -0.10 = -4.07 
-40.67 x -0.10 = +4.06                   6  +40.70 x -0.10 = -4.07                   3 
-40.67 x -0.30 = +12.20   +40.70 x -0.30 = -12.21 
 
+33.08+12.39 – 4.07 = +41.40  -33.08 – 12.42 + 4.06 = -41.44 
+41.40 x -0.10 = -4.14   -41.44 x -0.10 = +4.14 
+41.40 x -0.10 = -4.14                   2  -41.44 x -0.10 = +4.14                   7 
+41.40 x -0.30 = -12.42   -41.44 x -0.30 = +12.43 

Cuarto Ciclo 
Iniciando análisis en nodo 4, tenemos lo siguiente: 
 
+25.92 + 12.94 -4.07 = +34.79  -25.92 – 12.87 + 4.06 = -34.73 
+34.79 x -0.13 = -4.52                   4  -34.73 x -0.37 = + 12.85                5 
+34.79 x -0.37 = -12.87   -34.73 x -0.13 = +4.51  
 
-33.08 – 12.21 + 4.51 = -40.78  +33.08 + 12.23 – 4.52 = +40.79 
-40.78 x -0.10 = +4.07   +40.79 x -0.10 = -4.08 
-40.78 x -0.10 = +4.07                   6  +40.79 x -0.10 = -4.08                   3 
-40.78 x -0.30 = +12.23   +40.79 x -0.30 = -12.23 
 
+33.08+12.43 – 4.08 = +41.43  -33.08 – 12.43 + 4.07 = -41.44 
+41.43 x -0.10 = -4.14   -41.44 x -0.10 = +4.14 
+41.43 x -0.10 = -4.14                   2  -41.44 x -0.10 = +4.14                   7 
+41.43 x -0.30 = -12.43   -41.44 x -0.30 = +12.43 
 
Quinto Ciclo 
 
+25.92 + 12.85 - 4.08 = +34.69  -25.92 – 12.83 + 4.07 = -34.68 
+34.69 x -0.13 = -4.50                   4  -34.68 x -0.37 = + 12.83                5 
+34.69 x -0.37 = -12.83   -34.68 x -0.13 = +4.50  
 
-33.08 – 12.23 + 4.50 = -40.81  +33.08 + 12.24 – 4.50 = +40.82 
-40.81 x -0.10 = +4.08   +40.82 x -0.10 = -4.08 
-40.81 x -0.10 = +4.08                   6  +40.82 x -0.10 = -4.08                   3 
-40.81 x -0.30 = +12.24   +40.82 x -0.30 = -12.24 
 
+33.08+12.43 – 4.08 = +41.43  -33.08 – 12.43 + 4.08 = -41.43 
+41.43 x -0.10 = -4.14   -41.43 x -0.10 = +4.14 
+41.43 x -0.10 = -4.14                   2  -41.43 x -0.10 = +4.14                   7 
+41.43 x -0.30 = -12.43   -41.43 x -0.30 = +12.43 
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La suma de Momentos se Obtiene  mediante: 
 
∑M = ME + 2MG INT + MG EXT 
 
∑M 4-5 =  25.92 + 2(-12.83) + 12.83 = +13.09

3.45 3.45

3.45 3.45

6.85 6.85

6.85 6.85

7.15 7.15

7.15 7.15

1

3

2

4

8

6

7

5

 
∑M 5-4 =  -25.92 + 2(12.83) + (-12.83)  = +13.09
 
∑M 3-6 =  33.08 + 2(-12.24) + 12.24 = +20.84
 
∑M 6-3 =  -33.08 + 2(12.24) + (-12.24) = +20.84
 
∑M 2-7 =  33.08 + 2(-12.43) + 12.43 = +20.65
 
∑M 7-2 =  -33.08 + 2(12.43) + (-12.43) = +20.65 
 
∑M 4-3 =  0.0 + 2(-4.50) + (-4.08) = -13.08
 
∑M 3-4 =  0.0 + 2(-4.08) + (-4.50) = -12.66
 
∑M 5-6 =  0.0 + 2(4.50) + 4.08 = +13.08
 
∑M 6-5 =  0.0 + 2(4.08) + 4.50 = +12.66
 
∑M 3-2 =  0.0 + 2(-4.08) + (-4.14) = -12.30
 
∑M 2-3 =  0.0 + 2(-4.14) + (-4.08) = -12.36
 
∑M 6-7 =  0.0 + 2(4.08) + 4.14 = +12.30
 
∑M 7-6 =  0.0 + 2(4.14) + 4.08 = +12.36 
 

- CORTANTES HIPERESTÁTICOS EN COLUMNAS: 
 
Vh (1-2) = -8.28 – 4.14 = -3.45   
                         3.60 
Vh (2-3) = -12.36 – 12.30  = -6.85 
                         3.60 
Vh (3-4) = -12.66 – 13.08  = -7.15 
                         3.60 
Vh (5-6) = 13.08 + 12.66 = +7.15 
                         3.60 
Vh (6-7) = 12.30 + 12.36 = +6.85 
                         3.60 
Vh (7-8) = 8.28 + 4.14 = +3.45 
                        3.60 
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W = 3.84 t/m

9.00

Vi =
Vh=
+V=
M(+)

+17.28
0
+17.28

+25.79

+17.28

+17.28
0

VALORES DE DISEÑO

4 5

W = 4.90 t/m

9.00

Vi =
Vh=
+V=
M(+)

+22.05
0
+22.05

+28.77

+22.05

+22.05
0

3 6

W = 4.90 t/m

9.00

Vi =
Vh=
+V=
M(+)

+22.05
0
+22.05

+28.96

+22.05

+22.05
0

2 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi (4-5) = 3.84 (9.00) = 17.28 ton 
                         2 
Vh (4-5) = +13.09 – 13.09 = 0.0 ton 
                               9 
Momentos Máximos 
Distancias al Punto de Cortante 
X (4-5) = 17.28 = 4.5 m 
                 3.84  
M(+) (4-5) = ( 17.28 x 4.50 ) – 13.09 = +25.79 t-m 
                                  2 
Vi (3-6) = 4.90 (9.00) = 22.05 ton 
                         2 
Vh (3-6) = +20.84 – 20.84 = 0.0 ton 
                               9 
Momentos Máximos 
Distancias al Punto de Cortante 
X (3-6) = 22.05 = 4.5 m 
                 4.90  
M(+) (3-6) = ( 22.05 x 4.50 ) – 20.84 = +28.77 t-m 
                                  2 
Vi (2-7) = 4.90 (9.00) = 22.05 ton 
                         2 
Vh (2-7) = +20.65 – 20.65 = 0.0 ton 
                               9 
Momentos Máximos 
Distancias al Punto de Cortante 
X (2-7) = 22.05 = 4.5 m 
                 4.90  
M(+) (2-7) = ( 22.05 x 4.50 ) – 20.65 = +28.96 t-m 
                                  2 
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DIAGRAMAS DE DISEÑO 
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REVISIÓN  ACCIDENTAL DEL MARCO DE ESTUDIO 
( SISMICO: MÉTODO ESTÁTICO ) 
 
 
1. PESO TOTAL DEL MARCO 
 
MARCO SUPERIOR 
- Carga Muerta  =  456.50 Kg/m2

- Carga Viva      = 100.00 Kg/m2

   ∑= 556.50 Kg/m2

Factor de Carga 1.5 ( 556.50 x 1.50 ) 
Peso Total de Análisis = 835.00 Kg/m2

 
MARCO DE ENTREPISO 
- Carga Muerta  =  359.00 Kg/m2

- Carga Viva      = 350.00 Kg/m2

   ∑= 709.00 Kg/m2

Factor de Carga 1.5 ( 709.00 x 1.50 ) 
Peso Total de Análisis = 1064.00 Kg/m2

 
MARCO SUPERIOR 
Peso de Losas 41.40m2 x 835 Kg/m2 = 34.56 Ton 
Trabe T3 0.25x0.50x4.60 = 0.57 (2400) = 1.37(2) = 2.74 Ton 
Trabe T1 0.30x0.80x9.00 = 2.16 (2400) = 5.18 Ton 
Pretil  0.15x1.20x9.00 = 1.62 (1500) = 2.43 Ton 
Muros  0.15x2.70x9.00 = 3.64 (1500) = 5.47 Ton 
  0.15x2.70x1.90 = 0.77 (1500) = 1.15 (2) = 2.30 Ton 
  T = 52.68 Ton 
 
 
 

MARCO INTERMEDIO – MARCO INFERIOR 
Peso de Losas 41.40m2 x 1064 Kg/m2 = 44.05 Ton 
Trabe T2 0.30x0.80x9.00 = 2.16 (2400) = 5.18 Ton 
Trabe T3 0.25x0.50x4.60 = 0.57 (2400) = 1.37 (2) = 2.74 Ton 
Barandal 0.12x0.90x8.70 = 0.94 (2400) = 2.25 Ton 
Muro  0.15x2.70x9.00 = 3.64 (1500) = 5.47 Ton 
  0.15x2.70x1.90 = 0.77 (1500) = 1.15 (2) = 2.30 Ton 
  T = 61.99 Ton 
 
PESO TOTAL MARCO SUPERIOR  = 52,680.00 Kg. 
   MARCO INTERMEDIO = 61,990.00 Kg. 
   MARCO INFERIOR  = 61,990.00 Kg. 
 
PESO TOTAL WT = 176,660.00 Kg = 176.66 Ton 
 

- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE SÍSMICO 
 
El edificio pertenece al grupo A (escuelas) ( Art. 174 R.C.D.F.) 
El edificio se encuentra ubicado en zona II de Transición ( Art. 219 R.C.D.F.) 
El Coeficiente sísmico para estructuras del Grupo A  Zona II 
C = 0.32 ( Art. 206 R.C.D.F.) 
El Factor de comportamiento sísmico, de acuerdo a las características de 
estructuración del edificio será: 
(Q=2) Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo 
Punto 5 ( Factor de Comportamiento Sísmico ) 
 
El Coeficiente Definitivo será: 
 
Ci = C/Q = 0.32/2 = 0.16 x 1.50 = 0.24 ( Por pertenecer al Grupo A ) 
Ci = 0.24  
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- DETERMINACIÓN DE LOS EMPUJES SÍSMICOS 
ACCIDENTALES POR NIVEL CONFORME AL R.C.D.F. 

9.00

3.60

3.60

3.60 0.
75

0.
75

0.
75

0.
75

0.
75

0.
75

P = 19.47 ton
P = Q = 19.47 ton

P = 15.27 ton
Q = (19.47+15.27)
Q = 34.74 ton

P =  7.63 ton
Q = (34.74+7.63)
Q = 42.37 ton

 
Pi = Ci WT ( wihi / ∑Wnhn ) 
 
Donde:  wi = peso del marco en el nivel considerado 

hi = altura del marco en el nivel considerado, con respecto al 
nivel de terreno 
Wn = ∑ de los pesos de todos los niveles 
hn = altura de todos los niveles con respecto al nivel de terreno 

 
PLANTA SEGUNDO NIVEL 
Pi = 0.24 (176.66) (                        52.68 (10.80 )                    )   = 19.47               
                               (52.68x10.80)+(61.99x7.20)+(61.99x3.60) 
 
PLANTA PRIMER NIVEL 
Pi = 0.24 (176.66) (                        61.99 ( 7.20 )                     )   = 15.27               
                               (52.68x10.80)+(61.99x7.20)+(61.99x3.60) 
 
PLANTA BAJA 
Pi = 0.24 (176.66) (                        61.99 ( 3.60 )                    )   = 7.63               
                               (52.68x10.80)+(61.99x7.20)+(61.99x3.60) 
 
COMPROBACIÓN: 
 
   Cs = V / ∑WA = 42.37 / 176.66 = 0.24 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTOS DE DESPLAZAMIENTO 
 
M* = ( Qh/3 + M 3-2 + M 1-2 )  FD c 
 
Segundo Nivel 
M* = ( 19.47 (3.60) + 0 ) (-0.75) = -17.52 t-m 
                     3 
Primer Nivel 
M* = ( 34.74 (3.60) + 0 ) (-0.75) = -31.26 t-m 
                     3 
Planta Baja 
M* = ( 42.37 (3.60) + 0 ) (-0.75) = -38.13 t-m 
                     3 
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+2.23
EM=-19.08
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+4.18 +3.46

+6.94 +4.51

+6.94 +4.51

M*=-28.23
M*=-28.77
M*=-28.87
M*=-28.89

M*=-25.77
M*=-17.52

M*=-49.28
M*=-50.00
M*=-50.09

M*=-45.58
M*=-31.26

M*=-48.59
M*=-48.91
M*=-48.94

M*=-46.72
M*=-38.13

M*=-28.23
M*=-28.77
M*=-28.87
M*=-28.89

M*=-25.77
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M*=-49.28
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DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN EL MARCO: 
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DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN NODO 2 PRIMER CICLO: 
 
M.G.INT(2-1) = [ 0+0+(-38.13)+(-31.26) = -69.39(-0.10) = +6.94 
M.G.INT(2-7) = -69.39(-0.30) = +20.81 Para trabe 
M.G.INT(2-3) = -69.39(-0.10) = +6.94 Para columna superior 
NODO3 
M.G.INT(3-2) = [ 0+6.94+0+(-31.26)+(-17.52) = -41.84(-0.10) = +4.18 
M.G.INT(3-6) = -41.84(-0.30) = +12.55 Para trabe 
M.G.INT(3-4) = -41.84(-0.10) = +4.18 Para columna superior 
NODO 4 
M.G.INT(4-3) = [ 0+4.18+0+(-17.52) = -13.34(-0.13) = +1.73 Para columna 
M.G.INT(4-5) = -13.34(-0.37) = +4.94 Para trabe 
NODO 5 
M.G.INT(5-4) = [ 0+4.94+0+(-17.52) = -12.58(-0.37) = +4.65 Para Trabe 
M.G.INT(5-6) = -12.58(-0.13) = +1.63 Para columna 
NODO 6 
M.G.INT(6-5) = [ 0+1.63+12.55+0+(-17.52)+(-31.26) = -34.60(-0.10) = +3.46 
M.G.INT(6-3) = -34.60(-0.30) = +10.38 Para trabe 
M.G.INT(6-7) = -34.60(-0.10) = +3.46 Para columna  
NODO 7 
M.G.INT(7-6) = [ 0+3.46+20.81+0+(-31.26)+(-38.13) = -45.12(-0.10) = +4.51 
M.G.INT(7-2) = -45.12(-0.30) = +13.53  Para trabe 
M.G.INT(7-8) = -45.12(-0.10) = +4.51 
 
SEGUNDO CICLO 
MARCO SEGUNDO NIVEL 
M* = ( 19.47(3.60)/3 +1.73+4.18+1.63+3.46)(-0.75) = -25.77 t-m 
MARCO PRIMER NIVEL 
M* = ( 34.74(3.60)/3 +4.18+6.94+3.46+4.51)(-0.75) = -45.58 t-m 
MARCO PLANTA BAJA 
M* = ( 42.37(3.60)/3 +6.94+4.51)(-0.75) = -46.72 t-m 
 

DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN NODO 2 SEGUNDO CICLO: 
 
M.G.INT(2-1) = [ 0+4.18+13.53+(-45.58)+(-46.72) = -74.59(-0.10) = +7.45 
M.G.INT(2-7) = -74.59(-0.30) = +22.37 Para trabe 
M.G.INT(2-3) = -74.59(-0.10) = +7.45 
NODO3 
M.G.INT(3-2) = [0+7.45+1.73+10.38+(-25.77)+(-45.58)=-51.79(-0.10) = +5.17 
M.G.INT(3-6) = -51.79(-0.30) = +15.53 Para trabe 
M.G.INT(3-4) = -51.79(-0.10) = +5.17 
NODO 4 
M.G.INT(4-3) = [ 0+5.17+4.65+(-25.77) = -15.95(-0.13) = +2.07 
M.G.INT(4-5) = -15.95(-0.37) = +5.90 Para trabe 
NODO 5 
M.G.INT(5-4) = [ 0+5.90+3.46+(-25.77) = -16.41(-0.37) = +6.07 Para Trabe 
M.G.INT(5-6) = -16.41(-0.13) = +2.13 
NODO 6 
M.G.INT(6-5) = [0+2.13+15.53+4.51+(-25.77)+(-45.58)=-49.18(-0.10) = +4.91 
M.G.INT(6-3) = -49.18(-0.30) = +14.75 Para trabe 
M.G.INT(6-7) = -49.18(-0.10) = +4.91  
NODO 7 
M.G.INT(7-6) = [ 0+4.91+22.37+(-45.58)+(-46.72) = -65.02(-0.10) = +6.50 
M.G.INT(7-2) = -65.02(-0.30) = +19.50  Para trabe 
M.G.INT(7-8) = -65.02(-0.10) = +6.50 
 
TERCER CICLO 
MARCO SEGUNDO NIVEL 
M* = ( 19.47(3.60)/3 +2.07+5.17+2.13+4.91)(-0.75) = -28.23 t-m 
MARCO PRIMER NIVEL 
M* = ( 34.74(3.60)/3 +5.17+7.45+4.91+6.50)(-0.75) = -49.28 t-m 
MARCO PLANTA BAJA 
M* = ( 42.37(3.60)/3 +7.45+6.50)(-0.75) = -48.59 t-m 
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DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN NODO 2 TERCER CICLO: 
 
M.G.INT(2-1) = [ 0+5.17+19.50+(-49.28)+(-48.59) = -73.20(-0.10) = +7.32 
M.G.INT(2-7) = -73.20(-0.30) = +21.96 Para trabe 
M.G.INT(2-3) = -73.20(-0.10) = +7.32 
NODO3 
M.G.INT(3-2) = [0+7.32+2.07+14.75+(-28.23)+(-49.28)=-53.37(-0.10) = +5.33 
M.G.INT(3-6) = -53.37(-0.30) = +16.01 Para trabe 
M.G.INT(3-4) = -53.37(-0.10) = +5.33 
NODO 4 
M.G.INT(4-3) = [ 0+5.33+6.07+(-28.23) = -16.83(-0.13) = +2.18 
M.G.INT(4-5) = -16.83(-0.37) = +6.22 Para trabe 
NODO 5 
M.G.INT(5-4) = [ 0+6.22+4.91+(-28.23) = -17.10(-0.37) = +6.32 Para Trabe 
M.G.INT(5-6) = -17.10(-0.13) = +2.22 
NODO 6 
M.G.INT(6-5) = [0+2.22+16.01+6.50+(-28.23)+(-49.28)=-52.78(-0.10) = +5.27 
M.G.INT(6-3) = -52.78(-0.30) = +15.83 Para trabe 
M.G.INT(6-7) = -52.78(-0.10) = +5.27  
NODO 7 
M.G.INT(7-6) = [ 0+5.27+21.96+(-49.28)+(-48.59) = -70.64(-0.10) = +7.06 
M.G.INT(7-2) = -70.64(-0.30) = +21.19  Para trabe 
M.G.INT(7-8) = -70.64(-0.10) = +7.06 
 
CUARTO CICLO 
MARCO SEGUNDO NIVEL 
M* = ( 19.47(3.60)/3 +2.18+5.33+2.22+5.27)(-0.75) = -28.77 t-m 
MARCO PRIMER NIVEL 
M* = ( 34.74(3.60)/3 +5.33+7.32+5.27+7.06)(-0.75) = -50.00 t-m 
MARCO PLANTA BAJA 
M* = ( 42.37(3.60)/3 +7.32+7.06)(-0.75) = -48.91 t-m 
 

DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN NODO 2 CUARTO CICLO: 
 
M.G.INT(2-1) = [ 0+5.33+21.19+(-48.91)+(-50.00) = -72.39(-0.10) = +7.23 
M.G.INT(2-7) = -72.39(-0.30) = +21.71 Para trabe 
M.G.INT(2-3) = -72.39(-0.10) = +7.23 
NODO3 
M.G.INT(3-2) = [0+2.18+15.83+7.23+(-28.77)+(-50.00)=-53.53(-0.10) = +5.35 
M.G.INT(3-6) = -53.53(-0.30) = +16.05 Para trabe 
M.G.INT(3-4) = -53.53(-0.10) = +5.35 
NODO 4 
M.G.INT(4-3) = [ 0+5.35+6.32+(-28.77) = -17.10(-0.13) = +2.22 
M.G.INT(4-5) = -17.10(-0.37) = +6.32 Para trabe 
NODO 5 
M.G.INT(5-4) = [ 0+6.32+5.27+(-28.77) = -17.18(-0.37) = +6.35 Para Trabe 
M.G.INT(5-6) = -17.18(-0.13) = +2.23 
NODO 6 
M.G.INT(6-5) = [0+2.23+16.05+7.06+(-28.77)+(-50.00)=-53.43(-0.10) = +5.34 
M.G.INT(6-3) = -53.43(-0.30) = +16.02 Para trabe 
M.G.INT(6-7) = -53.43(-0.10) = +5.34  
NODO 7 
M.G.INT(7-6) = [ 0+5.34+21.71+(-50.00)+(-48.91) = -71.86(-0.10) = +7.18 
M.G.INT(7-2) = -71.86(-0.30) = +21.55  Para trabe 
M.G.INT(7-8) = -71.86(-0.10) = +7.18 
 
QUINTO CICLO 
MARCO SEGUNDO NIVEL 
M* = ( 19.47(3.60)/3 +2.22+5.35+2.23+5.34)(-0.75) = -28.87 t-m 
MARCO PRIMER NIVEL 
M* = ( 34.74(3.60)/3 +5.35+7.23+5.34+7.18)(-0.75) = -50.09 t-m 
MARCO PLANTA BAJA 
M* = ( 42.37(3.60)/3 +7.23+7.18)(-0.75) = -48.94 t-m 
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DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN NODO 2 QUINTO CICLO: 
 
M.G.INT(2-1) = [ 0+5.35+21.55+(-48.94)+(-50.09) = -72.13(-0.10) = +7.21 
M.G.INT(2-7) = -72.13(-0.30) = +21.63 Para trabe 
M.G.INT(2-3) = -72.13(-0.10) = +7.21 
NODO3 
M.G.INT(3-2) = [0+2.22+16.02+7.21+(-28.87)+(-50.09)=-53.51(-0.10) = +5.35 
M.G.INT(3-6) = -53.51(-0.30) = +16.05 Para trabe 
M.G.INT(3-4) = -53.51(-0.10) = +5.35 
NODO 4 
M.G.INT(4-3) = [ 0+5.35+6.35+(-28.87) = -17.17(-0.13) = +2.23 
M.G.INT(4-5) = -17.17(-0.37) = +6.35 Para trabe 
NODO 5 
M.G.INT(5-4) = [ 0+6.35+5.34+(-28.87) = -17.18(-0.37) = +6.35 Para Trabe 
M.G.INT(5-6) = -17.18(-0.13) = +2.23 
NODO 6 
M.G.INT(6-5) = [0+2.23+16.05+7.18+(-28.87)+(-50.09)=-53.50(-0.10) = +5.35 
M.G.INT(6-3) = -53.50(-0.30) = +16.05 Para trabe 
M.G.INT(6-7) = -53.50(-0.10) = +5.35  
NODO 7 
M.G.INT(7-6) = [ 0+5.35+21.63+(-50.09)+(-48.94) = -72.05(-0.10) = +7.20 
M.G.INT(7-2) = -72.05(-0.30) = +21.61  Para trabe 
M.G.INT(7-8) = -72.05(-0.10) = +7.20 
 
SEXTO CICLO 
MARCO SEGUNDO NIVEL 
M* = ( 19.47(3.60)/3 +2.23+5.35+2.23+5.35)(-0.75) = -28.89 t-m 
MARCO PRIMER NIVEL 
M* = ( 34.74(3.60)/3 +5.35+7.21+5.35+7.20)(-0.75) = -50.09 t-m 
MARCO PLANTA BAJA 
M* = ( 42.37(3.60)/3 +7.21+7.20)(-0.75) = -48.94 t-m 
 

DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN NODO 2 SEXTO CICLO: 
 
M.G.INT(2-1) = [ 0+5.35+21.61+(-48.94)+(-50.09) = -72.07(-0.10) = +7.20 
M.G.INT(2-7) = -72.07(-0.30) = +21.62 Para trabe 
M.G.INT(2-3) = -72.07(-0.10) = +7.20 
NODO3 
M.G.INT(3-2) = [0+2.23+16.05+7.20+(-28.89)+(-50.09)=-53.50(-0.10) = +5.35 
M.G.INT(3-6) = -53.50(-0.30) = +16.05 Para trabe 
M.G.INT(3-4) = -53.50(-0.10) = +5.35 
NODO 4 
M.G.INT(4-3) = [ 0+5.35+6.35+(-28.89) = -17.19(-0.13) = +2.23 
M.G.INT(4-5) = -17.19(-0.37) = +6.36 Para trabe 
NODO 5 
M.G.INT(5-4) = [ 0+6.36+5.35+(-28.89) = -17.18(-0.37) = +6.35 Para Trabe 
M.G.INT(5-6) = -17.18(-0.13) = +2.23 
NODO 6 
M.G.INT(6-5) = [0+2.23+16.05+7.20+(-28.89)+(-50.09)=-53.50(-0.10) = +5.35 
M.G.INT(6-3) = -53.50(-0.30) = +16.05 Para trabe 
M.G.INT(6-7) = -53.50(-0.10) = +5.35  
NODO 7 
M.G.INT(7-6) = [ 0+5.35+21.62+(-50.09)+(-48.94) = -72.06(-0.10) = +7.20 
M.G.INT(7-2) = -72.06(-0.30) = +21.61  Para trabe 
M.G.INT(7-8) = -72.06(-0.10) = +7.20 
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DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN EL MARCO: 
CORTANTES HIPERESTÁTICOS EN COLUMNAS 
 
Vh (1-2) = -34.54 – 41.74 / 3.60 = -21.18  
Vh (2-3) = -30.34 – 32.19 / 3.60 = -17.36  
Vh (3-4) = -15.96 – 19.08 / 3.60 = -9.73  
Vh (5-6) = -19.08 – 15.96 / 3.60 = -9.73  
Vh (6-7) = -32.19 – 30.34 / 3.60 = -17.36  
Vh (7-8) = -34.54 – 41.74 / 3.60 = -21.18  

21.18 21.18

21.18 21.18

17.36 17.36

17.36 17.36

9.73 9.73

9.73 9.73FH´1=-19.46

FH´2=-15.26
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( - )

( - )

( - ) ( - )

( - )

( - )
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3

2

4

8

6

7

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPENSACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN 
LOS TRES NIVELES. 
 
La fuerza horizontal para el nivel de entrepiso es la suma de los cortantes de la 
base de las columnas superiores más la suma de los cortantes de la parte 
superior de las columnas inferiores. 
 
FH 1 = FH´ 1 = -19.46 
FH 2 = FH´ 2 = -15.26 
FH 3 = FH´ 3 = -7.64 
 
CORTANTES HIPERESTÁTICOS EN TRABES 
 
Vh(2-7) = +64.85+64.84 = +14.41 ton 
                         9.00             
 
Vh(3-6) = +48.15+48.15 = +10.70 ton 
                         9.00             
 
Vh(4-5) = +19.07+19.06 = +4.23 ton 
                         9.00             
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DIAGRAMAS ACCIDENTALES 
 
 

15.96

19.08

15.96
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19.07

19.06

48.15

48.15

64.85

64.84

+4.23 

+10.70 

+14.41 

9.73

17.36

21.18

9.73

17.36

21.18

ESFUERZOS CORTANTES MOMENTOS FLEXIONANTES

41.74

34.54
30.34

32.19

41.74

34.54
30.34

32.19
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DISEÑO DE CIMENTACIÓN 
 
Reacción en el terreno de RT = 15 Ton/m2  ( Zona de Transición ) 
Según Estudio de Mecánica de Suelos. 
 
Az = 168.80 = 11.25m2  por lo tanto   a = √ 11.25 = 3.35 m 
          15.00 
Se propone una base de zapata cuadrada de concreto armado de F´c = 200 
Kg./m2 y F´y = 4200 Kg./cm2 ( se desprecian los efectos de sismo y de viento ). 
 
De 3.35m x 3.35m 
 

- CALCULO DEL MOMENTO DE FLEXIÓN 
 
Mu = Rn · a · x2 = 15,000 x 3.35 ( 1.525 )2   = 58 415 K-m 

2 2 
Mu = 5 841 500 K-cm 
 P = 168 800 Kg

3.35-0.30/2 C=0.30 3.35-0.30/2

1.825 X = 1.525

3.35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- CALCULO DEL PERALTE EFECTIVO 

 
d2 =                  5 841 500                         =       5 841 500  =   526 cm2 
        0.9x335x200x0.21(1-0.59x0.21)                   11093 
 
d2 =     √526  =  23.00 cm   ≈   30.00 cm 
 
 

- CALCULO DEL ÁREA DE ACERO 
 
ƒb  =  f´´c    ·      4800      =   0.85 x 0.8 x 200   ·            4800           =    0.01       
           fy         fy + 6000               4200                     4200 + 6000 
 
Como se supuso un peralte efectivo de 30 cm, éste cubre perfectamente todos 
los esfuerzos requeridos. Con anterioridad se supuso un porcentaje  de acero del 
1%, por lo tanto: 
 
As  =  ƒbd  =  0.01 x 335 x 30   =  100.5 cm2; con varillas del número 6 
tendremos: 
 
Número de Varillas  =  100.5   ≈  35 varillas # 6; separación  =  335  ≈  9.6 cm    

2.87 35 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
HIDRÁULICA Y SANITARIA GENERAL 
 
 
El abastecimiento de agua potable al Campus Universitario se realizará de la 
siguiente manera: 
 
Se propone una cisterna general de agua potable y para el Sistema Contra 
Incendio y otra para agua tratada proveniente de la Planta de Tratamiento de las 
descargas jabonosas, ambas ubicadas al lado sur del predio. Partiendo de una 
toma municipal de 64 mm de diámetro a la cisterna ubicada en el patio de 
maniobras y estacionamiento de la Zona de Servicios, pasando previamente por 
su cuadro hidráulico de medición que se encuentra a un costado del acceso a 
esta zona para su fácil registro; de esta cisterna mediante un equipo de bombeo 
se llena un tanque hidroneumático el cual abastecerá de manera óptima a todos 
los muebles sanitarios del plantel. 
 
El excedente de lavabos y vertederos  ( aguas jabonosas )  será enviado a un 
sistema de tratamiento  de Aguas Jabonosas el cual clarifica la descarga 
sanitaria hasta convertirla en agua incolora e inodora no potable; de tal forma 
que pueda ser almacenada en una cisterna para ser bombeada a los diferentes 
usos a los que se le destine, como pueden ser: 
 

• Utilización en las descargas de los muebles sanitarios ( wc´s y 
mingitorios ) 

• En el sistema de riego de áreas verdes 
• En el agua utilizada para darle mantenimiento a la propia edificación y 

mobiliario ( limpieza general ). 
 

Para las líneas de drenaje de aguas negras y jabonosas la tubería utilizada en el 
interior de los edificios  será de fierro fundido soldado y con cinchos de 
neopreno en las uniones. Al exterior de las edificaciones con tubería de 
ferrocemento  marca Dysa en tramos de 90 cm., las tuberías de ventilación serán 
de P.V.C. y los registros serán hechos en obra con tabique rojo recocido con 
acabado fino pulido en su interior. 
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MEMORIA DE CÁLCULO HIDROSANITARIA PARA EL 
SERVICIO SANITARIO TIPO DE AULAS DEL ÁREA 

TEÓRICO – EXPERIMENTAL 
 
AGUA POTABLE: 
 
1.- Dotación: 
 
La dotación para este tipo de edificaciones se encuentra establecida en el 
Reglamento de Construcción vigente del Distrito Federal, de esta manera se 
obtiene la siguiente dotación: 
 

25 litros / Alumno / Turno               Educación Superior 
 
Observaciones: 

a) Las necesidades de riego se consideran por separado a razón de 5 
lts/m2/día 

b) Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se consideran 
por separado a razón de 100 lts/trabajador/día 

c) Se consideran por separado 5 lts/m2 construido para determinar los 
requerimientos del Sistema Contra Incendio, según el artículo 122 del 
Reglamento de Construcción del D.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Cálculo de Consumos Estimados Diarios: 
 
El consumo estimado diario, de acuerdo a las dotaciones de agua indicadas son 
las siguientes: 
 

CONCEPTO CANTIDAD DOTACIÓN TOTAL 

ALUMNOS 2,700 50.00  135,000.00 lts. 
M2 DE OFICINA 1,100 20.00 22,000.00 lts. 

No. TRABAJADORES 100 100.00 10,000.00 lts. 
RIEGO A. VERDES 11,742.12 5.00 58,710.60 lts. 

   225,710.60 lts. 
 
 
Consumo Estimado Diario:  
 
Con relación al Artículo 122 del Reglamento de Construcción del Distrito 
Federal, se consideran 5 lts/m2 construidos para determinar los requerimientos 
del Sistema Contra Incendio, por lo que tendremos: 
 
33,437.16 m2 x 5 lts. = 167,185.80 lts. 
 
A esta Cantidad se le suma el consumo estimado anterior: 
 
392,896.40 lts. = 392.90 m3
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3.- Gasto Máximo Diario y Máximo Horario: 
 
Cálculo del Consumo Estimado Diario 
 
Los coeficientes de variación diaria y horaria tienen un ámbito de variación 
como sigue: 
 
Coeficiente de Variación Diaria 1.2 a 1.5 
Coeficiente de Variación Horaria  1.5 a 2.0 
 
Se considera un coeficiente de variación de acuerdo con el lugar y la estación 
del año, por lo que tendremos: 
 
Gasto Medio Diario  = 225,710.60 / 86,400 = 2.612 l.p.s. 
Gasto Máximo Diario  = 2.612 x 1.2  = 3.134 l.p.s. 
Gasto Máximo Horario = 3.134 x 1.5  = 4.701 l.p.s. 
 
4.- Cálculo de la Toma Municipal: 
 
El cálculo del diámetro de la toma municipal es en base al libro de diseño de 
redes de distribución de aprovisionamiento de agua  ( DGCOH AP-100-85 
inciso 3.23 ) el cual esta basado en la ecuación: 
 
Q = V*A ; A = Q/V ; A = ( 3.1416*D2 ) / 4 
 
Por lo tanto: D = √ 4 · Q  =  en metros 
                                V*¶ 
D = Diámetro del Conducto en metros 
Q = Gasto en el tramo en m3 / seg. 
V = Velocidad media m / seg. 
Si consideramos  la V = 1.80 mts. / seg. Que se una velocidad recomendada 
para diámetros pequeños. 

 D = √ 4 · ( 0.0047 )  =   √ 0.0033 = 0.057 mts. = 57 mm 
           1.80 ( 3.1416 ) 
 
Siendo el Diámetro Comercial más cercano el tubo de: 64 mm o 2 1/2 pulgadas 
 
5.- Cálculo de la Capacidad de la Cisterna: 
 
La capacidad de almacenamiento esta en función de las demandas que se tengan 
en el inmueble, de acuerdo a los lineamientos de la DGCOH y el Reglamento de 
Construcción del Distrito Federal, este último establece un día de reserva como 
mínimo, es decir la demanda diaria más un equivalente a dicha demanda, de tal 
manera que se tenga un total de por lo menos un día de almacenamiento: 
 
Cisterna de Agua Potable 
Consumo estimado por día:    225,710.60 lts. 
Días de Almacenamiento:     1.00 
Volumen de Almacenamiento:   225,710.60 lts. 
      + 167,185.80 lts. ( S.C.I. ) 
 
Por lo que la Cisterna de Almacenamiento  tendrá capacidad de almacenar: 
       392,896.40 lts. 
 
Si consideramos una cisterna que tenga las siguientes dimensiones: 25.0x10.0 m 
Y tomamos como base un volumen de: 393 m3 nos dará una profundidad de 
cisterna de: 
 V = Axh  h = V / A  = 393.00  = 1.57 mts. 
      250.00 
 
Si a este valor agregamos una altura libre entre el nivel superior del agua a la 
parte baja de losa de la cisterna que la cubre; para la correcta operación y 
manejo de los controles, tendremos lo siguiente: 
       1.57 m. + 0.40 m = 1.97 m. 

 
158



 

Por lo tanto tendremos una cisterna con las siguientes dimensiones, dividida 
como mínimo en dos celdas para poder dar mantenimiento a una de ellas 
mientras la otra se encuentra en operación: 
 
 

Y SISTEMA CONTRA INCENDIO
CISTERNA AGUA POTABLE

CAPACIDAD: 393 m3

25.00

10.00

CISTERNA AGUA POTABLE
CAPACIDAD: 393 m

0.40

1.57
1.97

nivel libre de agua

tubería de
absorción

a la
bomba
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CISTERNA A

Cálculo de Carga Dinámica Total ( C.D.T. ) 
Esta dada por la ecuación: 
 
   CDT = He + Ht + Hf 
   He = Carga Estática; en mts. De columna de Agua 
   Ht = Carga de Trabajo; en mts. De columna de Agua 
   Hf = Carga de Fricción; en mts. De columna de Agua. 
 

GUA POTABLE
CAPACIDAD: 393 m

0.40

1.57
1.97

nivel libre de agua

A. Carga en la Succión: 

2 1/2¨

a la
bomba 

 
 
 
 
 
 
 
Para tubo de 21/2’’ de diámetro 25.00
LONGITUD EQUIVALENTE 
 
CANTIDAD   DESCRIPCIÓN  MATERIAL 
  
 1    CODO DE 90°   C.U.  
 1   REDUCCIÓN    C.U. 
 1   VALV. CHECK   C.U. 
 2.50   MTS. DE TUBO   C.U. 
 
Para tubo de 21/2’’ de diámetro     K = 0.20 
     

Hf = K L Q2 x 10-2

    Hf = (0.20)(9.50)(71.40) x 10-2 = (135.66)(0.01) 
    Hf = 1.36 mts. En la Succión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LONG. EQUIV.  CANTIDAD   TOTAL
 
 1.70  X  1.00  = 1.70 
 0.70  X  1.00  = 0.70 
 4.60  X  1.00  = 4.60 
   X  2.50  = 2.50                
        9.50 mts. 
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MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN SANITARIA: 
Se contarán con colectores independientes para aguas negras y para aguas pluviales dentro del campus universitario: 
 
1.- CALCULO DEL GASTO DE AGUAS NEGRAS: 
En este capítulo se presentan las unidades de descarga del proyecto  sanitario tipo del área de enseñanza teórico-experimental: 
 

MUEBLE U.D. DIAMETRO DE CESPOL 
LAVABO 1 32mm 

MINGITORIO 8 38mm 
W.C. 8 75mm 

TARJA 2 50mm 
Datos del proyecto: 

AREA MUEBLE SERVICIO CANTIDAD U.D. TOTAL DIAMETRO(*) 
(por ramal horizont) 

DIAMETRO(*) 
(por bajante) 

PLANTA BAJA LAVABO PÚBLICO 6.00 1.00 6.00   
SANITARIOS P. DOCENTE MINGITORIO PÚBLICO 3.00 8.00 24.00   
 W.C. PÚBLICO 8.00 8.00 64.00   
 TARJA PÚBLICO 1.00 2.00 2.00   
    TOTAL 96.00 4”  
        
PRIMER NIVEL LAVABO PÚBLICO 6.00 1.00 6.00   
SANITARIOS ALUMNOS MINGITORIO PÚBLICO 3.00 8.00 24.00  4” 
 W.C. PÚBLICO 8.00 8.00 64.00   
 TARJA PÚBLICO 1.00 2.00 2.00   
    TOTAL 96.00 4”  
        
SEGUNDO NIVEL LAVABO PÚBLICO 6.00 1.00 6.00   
SANITARIOS ALUMNOS MINGITORIO PÚBLICO 3.00 8.00 24.00  4” 
 W.C. PÚBLICO 8.00 8.00 64.00   
 TARJA PÚBLICO 1.00 2.00 2.00   
    TOTAL 96.00 4”  
   GRAN TOTAL 288.00   
       4” 
 TOTAL 288.00 UNIDADES DE DESCARGA   
        
(*) Según indican tablas del Manual de Instalaciones del Ing. Sergio Zepeda C., Editorial Limusa 

 
161



 

MEMORIA DE CÁLCULO 
En este capítulo se presentan los datos del proyecto como son: 
 
Cálculo de Pérdidas 
Cálculo de Carga Dinámica Total 
Selección de Equipos 
 
El cálculo de los equipos de bombeo se baso en el Método de Hunter o de las Unidades Mueble, de acuerdo a la siguiente tabla, considerando el uso de w.c. y 
mingitorios de Fluxómetro: 

UNIDADES MUEBLE MUEBLE AGUA FRIA TOTAL 
LAVABO 2 2 

MINGITORIO 10 10 
W.C. 10 10 

TARJA 4 4 
 Datos del Proyecto: 

AREA MUEBLE SERVICIO CANTIDAD U.M. TOTAL 
PLANTA BAJA LAVABO PÚBLICO 6.00 2.00 12.00 
SANITARIOS P. DOCENTE MINGITORIO PÚBLICO 3.00 10.00 30.00 

 W.C. PÚBLICO 8.00 10.00 80.00 
 TARJA PÚBLICO 1.00 4.00 4.00 
    TOTAL 126.00 

      
PRIMER NIVEL LAVABO PÚBLICO 6.00 2.00 12.00 
SANITARIOS ALUMNOS MINGITORIO PÚBLICO 3.00 10.00 30.00 

 W.C. PÚBLICO 8.00 10.00 80.00 
 TARJA PÚBLICO 1.00 4.00 4.00 
    TOTAL 126.00 
      

SEGUNDO NIVEL LAVABO PÚBLICO 6.00 2.00 12.00 
SANITARIOS ALUMNOS MINGITORIO PÚBLICO 3.00 10.00 30.00 

 W.C. PÚBLICO 8.00 10.00 80.00 
 TARJA PÚBLICO 1.00 4.00 4.00 
    TOTAL 126.00 

TOTAL 378.00 U.M.    
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Tenemos un total de 378.00 Unidades Mueble que equivalen a un Gasto Máximo Instantáneo de: 
 
G = √ unidades gasto = l.p.s. 
                    2.3 
G = √ 378.00 = 19.44 =   G = 8.45 l.p.s. 
             2.3          2.3 
 
B. Pérdidas por Fricción en las tuberías: 
 
Para el caso más crítico o el mueble más alejado que en este caso es cualquier lavabo ubicado en los sanitarios que utilizarán los alumnos del plantel ubicados en el 
segundo nivel del núcleo: 
 
LONGITUD EQUIVALENTE EN LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
Para Tubo de 2” de diámetro     Q = 8.45 l.p.s. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIAL LONG. EQUIV.  CANTIDAD  TOTAL

1  CODO DE 90° C.U. 1.70 X 1.00 = 1.70 
1  REDUCCIÓN C.U. 0.56 X 1.00 = 0.56 
2  TEE C.U. 3.80 X 2.00 = 7.60 
2  VALV. COMPUERTA C.U. 0.35 X 2.00 = 0.70 
5  MTS. DE TUBO C.U.  X 5.00 = 5.00 
       15.56 mts. 

 
Para tubo de 2” de diámetro       K = 0.70 
 
  Hf = K L Q2 x 10-2

  Hf = (0.70)(15.56)(71.40) x 10-2 = (777.69)(0.01) 
Hf = 7.77 M.C.A. 
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Para Tubo de 1 1/2” de diámetro     Q = 6.90 l.p.s. 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIAL LONG. EQUIV.  CANTIDAD  TOTAL

1  CODO DE 90° C.U. 1.20 X 1.00 = 1.20 
1  REDUCCIÓN C.U. 0.43 X 1.00 = 0.43 
1  TEE C.U. 2.70 X 1.00 = 2.70 
1  VALV. COMPUERTA C.U. 0.26 X 1.00 = 0.26 
5  MTS. DE TUBO C.U.  X 5.00 = 5.00 
       9.59mts. 

 
Para tubo de 1 1/2” de diámetro       K = 2.80 
 
  Hf = K L Q2 x 10-2

  Hf = (2.80)(9.59)(47.61) x 10-2 = (1,278.42)(0.01) 
Hf = 12.78 M.C.A. 

 
 
Para Tubo de 1 1/4” de diámetro     Q = 4.88 l.p.s. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIAL LONG. EQUIV.  CANTIDAD  TOTAL

1  CODO DE 90° C.U. 1.00 X 1.00 = 1.00 
2  REDUCCIÓN C.U. 0.37 X 2.00 = 0.74 
1  TEE C.U. 2.30 X 1.00 = 2.30 
1  VALV. COMPUERTA C.U. 0.23 X 1.00 = 0.23 

9.5  MTS. DE TUBO C.U.  X 9.50 = 9.50 
       13.77 mts. 

 
Para tubo de 1 1/4” de diámetro       K = 7.00 
 
  Hf = K L Q2 x 10-2

  Hf = (7.00)(13.77)(23.81) x 10-2 = (2,295.05)(0.01) 
Hf = 22.95 M.C.A. 
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Para Tubo de 1” de diámetro     Q = 3.07 l.p.s. 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIAL LONG. EQUIV.  CANTIDAD  TOTAL

2  CODO DE 90° C.U. 0.80 X 2.00 = 1.60 
1  REDUCCIÓN C.U. 0.29 X 1.00 = 0.29 
1  TEE C.U. 1.80 X 1.00 = 1.80 
1  VALV. COMPUERTA C.U. 0.18 X 1.00 = 0.18 

7.5  MTS. DE TUBO C.U.  X 7.50 = 7.50 
       11.37 mts. 
 
Para tubo de 1” de diámetro       K = 20.00 
 
  Hf = K L Q2 x 10-2

  Hf = (20.00)(11.37)(9.42) x 10-2 = (2,142.10)(0.01) 
Hf = 21.42 M.C.A. 

 
Hf TOTAL = 7.77 + 12.78 + 22.95 + 21.42 = 64.92 M.C.A. 
 
C. He = Altura Estática 
 Esta altura esta dada por la altura total del edificio: 
        He = 12.00 MTS. 
D. Ht = Altura de Trabajo 
 Será dada por la ubicación del último mueble que en este caso será el lavabo ubicado en los sanitarios que utilizaran los alumnos en el segundo nivel. 
        Ht = 8.40 MTS.  
 
Por lo que tendremos una Carga Dinámica TotaL:  C.D.T. = 1.36 + 64.92 + 12.00 + 8.40 MTS 
        C.D.T. = 86.68 M.C.A. 
Presión Mínima del Equipo 
     Pmin Equipo = 86.68 = 86.00 M.C.A. 
Presión Máxima del Equipo 
     Pmax Equipo = 86.00 + 12.00 = 98.00 M.C.A. 
 
               C.D.T. = 98.00 M.C.A. 
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Como 10 M.C.A. = 1 Kg / cm2 = 1000 cm3

Por lo tanto se requiere una presión de 9.80 Kg / cm2

 
De acuerdo al criterio anterior se propone instalar el Equipo siguiente: 
 

- EQUIPO HIDRONEUMATICO TRIPLEX ( AGUA POTABLE 
Y RIEGO). 

- EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ( BOMBEO 
ELÉCTRICO). 

- BOMBEO AUXILIAR, COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL. 
- BOMBA JOCKEY CONTRA INCENDIO 
- EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE 

 
 
Las características del equipo antes mencionado podrán verificarse en el plano 
correspondiente a la instalación hidráulica. 
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SANITARIOS
HOMBRES

( ALUMNOS )

SANITARIOS
MUJERES

( ALUMNOS )

SANITARIOS
HOMBRES

( ALUMNOS )

SANITARIOS
MUJERES

( ALUMNOS )

SANITARIOS
HOMBRES

( P. DOCENTE )

SANITARIOS
MUJERES

( P. DOCENTE )

126 U.M. 76 U.M.

32 mm 32 mm

50 U.M.

25 mm

126 U.M. 76 U.M.

32 mm 32 mm

50 U.M.

25 mm

126 U.M. 76 U.M.

32 mm 32 mm

50 U.M.

25 mm

2 DO NIVEL

1 ER NIVEL

PLANTA BAJA
378 U.M.

51 mm

25
2 

U
.M

.

38
 m

m

12
6 

U
.M

.

32
 m

m

TANQUE
HIDRONEUMÁTICO

VALORES DE Q ( en l.p.s. )

2" - 8.45
1 1/2" - 6.90 
1 1/4" - 4.88

1" - 3.07

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL 
SERVICIO SANITARIO TIPO 
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TANQUE DIGESTOR
PRIMARIO

TANQUE DE
AEREACIÓN

TANQUE DE
AEREACIÓN

TANQUE DE
AEREACIÓN

TANQUE 
DOSIFICADOR

bomba desnatadora

eductor

retorno de natas

línea principal de aire línea principal de aire

MOTOCOMPRESORES

TANQUE DE
CONTACTO

AERÓBICO 
DE LODOS

DIGESTOR

EFLUENTE DE REUSO

EFLUENTE REBOSADERO

NEGRAS Y JABONOSAS

PLANO ESQUEMÁTICO DEL SEMBRADO DE LOS ELEMENTOS
QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CLARIFICADOR
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MEMORIA TÉCNICO - DESCRIPTIVA 
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Dadas las características de operación del proyecto del Campus Universitario, 
desde el punto de vista eléctrico, cada una de las áreas contará con las 
instalaciones necesarias  y requeridas para su óptimo funcionamiento, tales 
como: alumbrado, contactos y potencia. 
 
La elaboración del proyecto eléctrico se realizó de acuerdo a la normatividad 
vigente que rige la edificación y diseño de las instalaciones eléctricas dentro del 
territorio nacional, así como los requerimiento necesarios para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ILUMINACIÓN 
 
Los tipos de luminarias y los niveles de iluminación propuestas para las áreas 
que integran al Campus Universitario son las siguientes: 
 

ÁREA 
TIPO DE 

LUMINARIO 
PROPUESTO 

NIVEL DE 
ILUMINACIÓN EN 

LUXES 

AULAS Fluorescente 250 

LABORATORIOS E.T. Fluorescente 300 

LABORATORIOS E.P. Fluorescente 300 

SALA AUDIOVISUAL Fluorescente 125 

OFICINAS Fluorescente 250 

SANITARIOS GRALS. Fluorescente 100 

ZONAS DE LECTURA Fluorescente 400 

ZONAS DEPORTIVAS Sodio de alta presión 200 

AUDITORIO Fluorescente 300 
SALA DE 
EXPOSICIONES Fluorescente 200 

CAFETERÍA Fluorescente 150 

SERVICIOS  Fluorescente 70 

ESTACIONAMIENTO Sodio de alta presión 70 
VESTÍBULOS Y 
CIRCULACIONES Fluorescente 100 

AREAS EXTERIORES Sistema Fotovoltaico 100 
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El voltaje de alimentación para las unidades de iluminación contempladas 
anteriormente será el siguiente: 
 
FLUORESCENTES:   1 FASE, 2 HILOS, 127 VOLTS, 60 HZ. 
ADITIVOS METÁLICOS:  2 FASES, 2 HILOS, 220 VOLTS, 60 HZ. 
 

II. CONTACTOS  
 
OFICINAS 
 
Se instalarán contactos monofásicos dúplex polarizados, alojados en cajas de 
conexión normales ahogadas en los muros; siendo la altura de montaje de 0.40 
m.s.n.p.t. excepto donde se indique lo contrario. Todas las tapas serán de 
plástico blanco para dos unidades. 
 
Alternadamente se instalarán contactos monofásicos dúplex regulados para el 
sistema de cómputo en estas áreas. 
 
 SANITARIOS GENERALES 
 
Se instalarán contactos monofásicos dúplex polarizados con protección de falla 
a tierra, alojados en cajas de conexión normales ahogadas en los muros. Todas 
las placas serán del tipo arroz hart para dos unidades. 
 

III. MOTORES 
 

Se considerarán motores monofásicos y trifásicos tipo cerrado, eje horizontal, 
para operar 127 y 220 volts respectivamente. 
 

El arranque de los motores será a tensión plena mediante el uso de arrancadores 
magnéticos o interruptores termomagnéticos integrados en tableros de control ó 
bien en cada uno de los equipos de bombeo. 
 

IV. CONDUCTORES 
 

La instalación eléctrica para alumbrado está diseñada para circuitos 
monofásicos y trifásicos a una tensión de operación de 127 y 220 volts 
respectivamente, todos ellos con conductores eléctricos  de cobre en forma de 
cable calibre No. 12 y No. 10 AWG, con aislamiento termoplástico tipo THW 
para una temperatura máxima de operación  de 75° C llevados desde los 
interruptores derivados correspondientes de cada uno de los tableros de 
distribución a cada una de las cargas. 
 
La instalación eléctrica para contactos está diseñada por circuitos 
monofásicos a una tensión de operación de 127 Volts respectivamente, todos 
ellos con conductores eléctricos de cobre en forma de cable calibre 10 AWG, 
con aislamiento termoplástico tipo THW para una temperatura máxima de 
operación de 75°C llevados desde los interruptores derivados correspondientes 
de cada uno de los tableros de distribución a cada una de las cargas. 
 
La instalación eléctrica para fuerza está diseñada por circuitos monofásicos, 
bifásicos y trifásicos a una tensión de operación de 127 y 220 Volts, todos ellos 
con conductores eléctricos de cobre en forma de cable calibre 10 y calibre 8 
AWG, con aislamiento termoplástico tipo THW para una temperatura máxima 
de operación de 75°C llevados desde los interruptores derivados 
correspondientes de cada uno de los tableros de distribución a cada una de las 
cargas. 
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V. CIRCUITOS 
 

Los circuitos de alumbrado, contactos y fuerza son considerados como circuitos 
independientes, éstos fueron calculados considerando la carga eléctrica, factores 
de corrección por temperatura y agrupamiento y no tener una caída de tensión 
no mayor al 3%; así mismo serán protegidos contra sobrecarga y cortocircuito 
con interruptores termomagnéticos. 
 

VI. SISTEMA DE TIERRA 
 
Básicamente el sistema de puesta a tierra para la instalación eléctrica de 
alumbrado, contactos y fuerza del campus universitario, se integrará mediante el 
uso de una varilla tipo Cooperweld de 19mm (3/4”) y 3.10 metros de longitud, 
la cual estará enterrada y localizada cercana a la entrada del servicio de la 
compañía suministradora de luz ( Luz y Fuerza del Centro ). 
 

VII. SISTEMA DE PARARRAYOS 
 
El sistema de protección contra descargas atmosféricas serán del tipo 
PREVECTRON 2 y se instalará el número requerido de puntas tipo Ionizantes 
sobre las partes más elevadas de la construcción. 
 
Las puntas serán montadas en mástiles de acero inoxidable las cuales tendrán 
sus bases adecuadas a la superficie donde se coloquen e irán fuertemente fijas a 
la misma. 
 
El conductor consistirá en un cable de cobre comercialmente puro, diseñado y 
construido especialmente para pararrayos, marca “ANPASA” Catálogo No. C-
40 formado por 28 hilos (122.0MCM) con un diámetro aproximado de 13mm. 
Las abrazaderas para fijar los cables serán del mismo metal que éstos, 
suficientemente fuertes para soportar los conductores. Se instalarán a una 
distancia  de 90 cms. unas de otras. 

Principio de Funcionamiento 
 
El pararrayos con dispositivo de cebado PREVECTRON 2 aprovecha la energía 
del campo eléctrico ambiental que aumenta en forma considerable a la 
proximidad de las tormentas, para alcanzar varios millares de voltios por metro. 
Sus captadores inferiores permiten almacenar la energía eléctrica dentro del 
dispositivo de ionización. Cuando la carga es inminente, se observa un 
repentino incremento del campo eléctrico local, que es detectado por el 
pararrayos. Esta información permite activar el dispositivo eléctrico de cebado 
que libera la energía acumulada a través de los electrodos superiores, 
provocando una ionización en la parte superior de la punta. 
 
El radio de protección Rp del pararrayos propuesto será de 45 metros. 
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ESPACIO:    AULAS TIPO 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  250 LUXES 
(l)  = LARGO: 9.00  mts. 
(a) = ANCHO: 6.00  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  2.80 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.80 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 

3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el relativo nivel de iluminación 
y áreas pequeñas es el alumbrado denominado Fluorescente Normal de arranque 
rápido tipo F40T12/CW, balastros de alto factor de potencia y electrónicos de 
2X40, luminaria para suspender de losa, cabeceras desmontables esmaltadas o 
cromadas, difusor envolvente prismático y capacidad de 2 lámparas. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 2.00 ( 15.00 ) / ( 9x6 ) 
   R.C.C. = 2.77 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.57 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 
Donde: C.M. = 0.75 será el coeficiente de mantenimiento por las   

condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.91 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.68 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.91 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              54  x  250          . = 6.2745 
                                      6100 x 0.57 x 0.68 x 0.91 
Por lo que se recomienda colocar 8 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 8 x 6100 x 0.57 x 0.68 =  350.27 luxes 
   54 
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ESPACIO:    LABORATORIOS ET 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  300 LUXES 
(l)  = LARGO: 9.00  mts. 
(a) = ANCHO: 6.00  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  2.80 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.80 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el relativo nivel de iluminación 
y áreas pequeñas es el alumbrado denominado Fluorescente Normal de arranque 
rápido tipo F40T12/CW, balastros de alto factor de potencia y electrónicos de 
2X40, luminaria para sobreponer en losa, cabeceras desmontables esmaltadas o 
cromadas, difusor envolvente prismático y capacidad de 2 lámparas. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 2.00 ( 15.00 ) / ( 9x6 ) 
   R.C.C. = 2.77 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.57 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 
Donde: C.M. = 0.75 será el coeficiente de mantenimiento por las   

condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.91 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.68 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.91 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              54  x  300          . = 7.5294 
                                      6100 x 0.57 x 0.68 x 0.91 
Por lo que se recomienda colocar 8 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 8 x 6100 x 0.57 x 0.68 =  350.27 luxes 
   54 
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ESPACIO:    LABORATORIOS EP 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  300 LUXES 
(l)  = LARGO: 13.85  mts. 
(a) = ANCHO: 7.05  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  3.50 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.80 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el relativo nivel de iluminación 
y áreas pequeñas es el alumbrado denominado Fluorescente Normal de arranque 
rápido tipo F40T12/D, balastros de alto factor de potencia y electrónicos de 
3X40, luminaria para suspender de losa, reflector desmontable rolado, cabeceras 
de lámina con capacidad para tres lámparas, Modelo 100 CL-RR Marca 
ELMSA. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 2.70 ( 20.90 ) / ( 13.85x7.05 ) 
   R.C.C. = 2.89 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.70 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 

Donde: C.M. = 0.75 será el coeficiente de mantenimiento por las   
condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.91 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.68 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.91 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              97.64  x  300          . = 8.8397 
                                      7650 x 0.70 x 0.68 x 0.91 
Por lo que se recomienda colocar 10 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 10 x 7650 x 0.70 x 0.68 =  372.94 luxes 
   97.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
189



 

ESPACIO:    OFICINAS DE ACADÉMICOS 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  250 LUXES 
(l)  = LARGO: 4.35  mts. 
(a) = ANCHO: 2.85  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  2.80 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.80 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el relativo nivel de iluminación 
y áreas pequeñas es el alumbrado denominado Fluorescente Trimline T8 tipo 
F17T8/SP30, balastros de alto factor de potencia y electrónicos de 3X17, 
luminaria para empotrar con rejillas parabólicas de aluminio anodinado de 3” de 
peralte, acabado mate, marco perimetral blanco, sistema abatible desmontable, 
Modelo 200 SL-AA Marca ELMSA. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 2.00 ( 7.20 ) / ( 4.35x2.85 ) 
   R.C.C. = 5.81 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.31 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 

Donde: C.M. = 0.75 será el coeficiente de mantenimiento por las   
condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.91 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.68 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.91 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              12.39  x  250          . = 4.0621 
                                      3975 x 0.31 x 0.68 x 0.91 
Por lo que se recomienda colocar 4 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 4 x 3975 x 0.31 x 0.68 =  270.51 luxes 
   12.39 
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ESPACIO:    SANITARIOS GENERALES 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  100 LUXES 
(l)  = LARGO: 5.85  mts. 
(a) = ANCHO: 3.82  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  2.80 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.00 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el relativo nivel de iluminación 
y áreas pequeñas es el alumbrado denominado Fluorescente Arranque rápido 
tipo F40T12/CW, balastros de alto factor de potencia y electrónicos de 2X40, 
para plafón de tablaroca, marco perimetral fijo con bisel abatible desmontable 
para facilitar mantenimiento, Modelo 200 BAD Marca ELMSA. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 2.80 ( 9.67 ) / ( 5.85x3.82 ) 
   R.C.C. = 6.05 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.41 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 
Donde: C.M. = 0.75 será el coeficiente de mantenimiento por las   

condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.91 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.68 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.95 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              22.34  x  100          . = 1.3827 
                                      6100 x 0.41 x 0.68 x 0.95 
Por lo que se recomienda colocar 2 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 2 x 6100 x 0.41 x 0.68 =  152.25 luxes 
   22.34 
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ESPACIO:    ZONA DEPORTIVA 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  200 LUXES 
(l)  = LARGO: 71.00  mts. 
(a) = ANCHO: 32.00  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  4.50 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.00 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el gran nivel de iluminación y 
que se requiere en áreas considerables es el alumbrado denominado Vapor de 
Sodio de Alta Presión tipo LU400/400 ED-18, luminario sellado para uso 
exterior, Autobalastrado, para lámparas de vapor de sodio de alta presión, 
aditivos metálicos o vapor de mercurio desde 70 hasta 1000w e instalación a 
poste o muro. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 4.50 ( 103.00 ) / ( 71.00x32.00 ) 
   R.C.C. = 1.02 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.85 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 

Donde: C.M. = 0.75 será el coeficiente de mantenimiento por las   
condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.93 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.70 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.95 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              2272.00  x  200          . = 16.0778 
                                      50000 x 0.85 x 0.70 x 0.95 
Por lo que se recomienda colocar 16 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 16 x 50000 x 0.85 x 0.70 =  209.50 luxes 
   2272.00 
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ESPACIO:    ESTACIONAMIENTO 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  70 LUXES 
(l)  = LARGO: 120.00  mts. 
(a) = ANCHO: 66.00  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  3.50 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.00 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el gran nivel de iluminación y 
que se requiere en áreas considerables es el alumbrado denominado Vapor de 
Sodio de Alta Presión tipo LU250/250 ED-18, luminario sellado para uso 
exterior/interior, Autobalastrado, para lámparas de vapor de sodio de alta 
presión, aditivos metálicos o vapor de mercurio desde 150 hasta 1000w. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 3.50 ( 186.00 ) / ( 120.00x66.00 ) 
   R.C.C. = 0.41 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.93 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 
Donde: C.M. = 0.70 será el coeficiente de mantenimiento por las   

condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.91 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.64 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.95 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              7920.00  x  70          . = 35.6536 
                                      27500 x 0.93 x 0.64 x 0.95 
Por lo que se recomienda colocar 36 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 36 x 27500 x 0.93 x 0.64 =  74.40 luxes 
   7920.00 
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ESPACIO:    VESTIBULOS Y CIRCULACIONES 
 
1. DATOS GENERALES   
(E) = NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO:  100 LUXES 
(l)  = LARGO: 45.00  mts. 
(a) = ANCHO: 2.80  mts. 
(HCL) = ALTURA MONTAJE DE LA LUMINARIA:  2.80 Metros 
(HCP) = ALTURA DEL ÁREA DE TRABAJO:   0.00 Metros 
 
2. PORCENTAJES DE REFLEXIÓN: 
   TECHO:   BLANCO  85.00 % 
   PAREDES  AZUL CELESTE 50.00 % 
   PISO   GRIS CLARO 20.00 % 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO: 
El sistema de alumbrado que se recomienda por el relativo nivel de iluminación 
y áreas pequeñas es el alumbrado denominado Fluorescente Normal de arranque 
rápido tipo F40T12/CW, balastros de alto factor de potencia y electrónicos de 
2X40, luminaria para sobreponer en losa, cabeceras desmontables esmaltadas o 
cromadas, difusor envolvente prismático y capacidad de 2 lámparas. 
 
(R.C.C.) RELACIÓN DE CAVIDAD DEL ESPACIO O INDICE DE 
CUARTO. 
   R.C.C. = 5 HCL ( l+a ) / ( lxa ) 
   R.C.C. = 5.00 x 2.80 ( 47.80 ) / ( 45.00x2.80 ) 
   R.C.C. = 5.31 
 
( C.U ) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN:  0.46 
( F.M.) FACTOR DE MANTENIMIENTO 
  F.M. = C.M. X C.D. 
Donde: C.M. = 0.75 será el coeficiente de mantenimiento por las   

condiciones de relativa limpieza del local. 

 C.D. = 0.91 corresponde al coeficiente de depreciación luminosa 
Por lo que: F.M. = 0.68 
 
( E.B. ) = EFICIENCIA DE LA BALASTRA = 0.91 
 
Número de lámparas =                      A X E               .                                                                  
       Lumenes x CU x FM x EB 
 
Sustituyendo valores se obtiene lo siguiente: 
Número de Lámparas =              126.00  x  100          . = 7.2566 
                                      6100 x 0.46 x 0.68 x 0.91 
Por lo que se recomienda colocar 8 luminarios por razones de simetría  
Grado de luminosidad en luxes proporcionado por la luminaria seleccionada: 
 E = ( No de lámparas )( lumenes )( CU )( FM ) 
    A 
 E = 8 x 6100 x 0.46 x 0.68 =  121.14 luxes 
         126.00 
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Financiamiento 
 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULTITLAN SERÁ UN 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA E INTEGRADA A 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS. 
INICIALMENTE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  SE DISTRIBUIRÁ EN PARTES 
IGUALES ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL  Y EL GOBIERNO 
FEDERAL, AUNQUE ESTÁ PLANEADA LA META DE QUE, 
POSTERIORMENTE, CADA UNO PARTICIPE CON LA CUARTA PARTE 
DEL FINANCIAMIENTO REQUERIDO Y EL RESTO SE OBTENGA DE 
LOS INGRESOS PROPIOS QUE RECIBA LA UNIVERSIDAD POR LOS 
CONCEPTOS DE LAS CUOTAS A ESTUDIANTES Y DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS AL SECTOR PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS. 
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Criterio de Costos de Construcción 
 
 
OBRA EXTERIOR 
Se incluyen los siguientes espacios: 
ZONA              m2 
Vialidades y Estacionamientos    16,284.35 
Andadores y Plazas Peatonales    10,400.31 
Jardinería       11,742.12 
Tratamiento de Aguas          223.46 
Suministro y Control Eléctrico           49.32 
      Subtotal 38,699.56  
 
 
OBRA EXTERIOR 
 
IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA         %    $/M2 
 
VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS      43.75   957.12       
ANDADORES Y PLAZAS PEATONALES     16.18   353.93 
EQUIPAMIENTO URBANO         5.06   110.71 
JARDINERÍA          10.11   221.33 
TRATAMIENTO DE AGUAS         8.34   182.51 
ALIMENTACION Y DESCARGA HIDROSANITARIA      6.51   142.51 
SUMINISTRO Y CONTROL ELÉCTRICO     10.05   219.31       
 
           100.00           2,187.42 
 
      OBRA EXTERIOR              M2 CONSTRUIDOS            $ 
                       38,699.56   84,652,191.54 
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EDIFICIOS 
Se incluyen las siguientes zonas: 
ZONA        m2 construidos 
Gobierno        739.87 
Servicios Escolares       524.40 
Edificio de Vinculación              1,279.20 
Centro de Información Bibliográfica             2,537.49 
Zona de Enseñanza Teórico-Experimental          23,462.61 
Zona de Enseñanza Práctica              1,873.12 
Zona de Personal Docente      919.66 
Zona de Servicios       336.09 
Zona Cultural                1,260.82 
Cafetería        503.90 
      Subtotal        33,437.16 
 
IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA      %   $/M2 
PRELIMINARES Y TERRACERÍAS      2.38   153.20 
CIMENTACIÓN                  15.39   989.43 
ESTRUCTURA                  23.98           1,541.49 
ALBAÑILERÍA                  15.49   995.89 
ACABADOS                   13.88   892.17 
HERRERÍA          3.33   214.11 
ALUMINIO          3.50   224.81 
VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS      1.57   101.16 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA       1.33     85.64 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS      5.33   342.57 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS       6.93   445.34 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO      3.20   205.53 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN     3.69   236.35 
                 100.00           6,427.69 

EDIFICIOS        M2 CONSTRUIDOS  $ 
                                                                              33,437.16                      214,923,699.00   
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CUADRO RESUMEN                          
 
 
PARTIDA GENERAL     $/M2   M2 CONSTRUIDOS   $/PARTIDA 
 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS    107.50         33,437.16    3,594,494.70 
(Gestoría y Pago de Derechos)     
HONORARIOS      830.00    72,136.72             59,873,477.60 
(Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra) 
PRELIMINARES      124.50    52,196.59    6,498,475.45 
(Estudios de Factibilidad) 
OBRA EXTERIOR              2,187.42    38,699.56             84,652,191.54 
EDIFICIOS               6,427.69    33,437.16           214,923,699.00 
MOBILIARIO      212.50               33,437.16    7,105,396.50 
EQUIPO       743.75    33,437.16             24,868,887.75 
 
           MONTO TOTAL           401,516,622.50 pesos   
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Conclusiones 

 
La diversidad y pluralidad de los entornos físicos y sociales que 

distingue a las Universidades Tecnológicas, ya sea por su pertinencia y vocación 
social en regiones cuyas poblaciones desfavorecidas o en condiciones de 
marginación, ahora tendrán a su alcance una institución de calidad capaz de 
satisfacer la necesidad educativa de servicios que antes no existía, se verá 
reflejado en la formación de recursos humanos calificados técnica y 
humanamente como impulsores del desarrollo económico local, que arraigan el 
sentido de pertinencia con la población de sus regiones de influencia.  En 
términos de equidad, 3 de cada 10 alumnos no hubieran estudiado de no haber 
una Universidad Tecnológica en sus inmediaciones  y 9 de cada 10 jóvenes 
acceden por primera vez a la educación superior en comparación con sus padres; 
además, se distingue por la calidad de los servicios de infraestructura, 
equipamiento y asistencia técnica que brinda a las empresas ahí ubicadas. 
 

En el campo de la vinculación escuela-empresa-sociedad, función 
sustantiva de la Universidad Tecnológica de Tultitlán, resaltan los estrechos 
lasos con empresas y comunidades, que han propiciado el desarrollo de acciones 
y programas concretos que atienden y responden de manera eficaz y oportuna  a 
las demandas de nuestros diversos clientes, ya sea para la contratación de 
nuestros Técnicos Superiores Universitarios o en la creación de un programa 
educativo específico. 
 

Así pues, el gran reto es modernizar la educación para atender las 
demandas de la sociedad, influir en el desarrollo nacional y propiciar una mayor 
participación de los distintos niveles de gobierno, con el fin de crecer de manera 
integral  (universidades, población, iniciativa privada y el Estado), privilegiando 
el aprendizaje a lo largo de la vida con un enfoque de educación contínua. 
 

Sin duda, el objetivo final de la Universidad Tecnológica de Tultitlán  es 
sumarse a la gran tarea nacional que se plantean los actores de la sociedad. A  
partir de una realidad sumamente compleja y, en muchas ocasiones, 
contradictoria, la Universidad Tecnológica tendrá como misión combatir a la  
desigualdad social reflejada en la alta tasa de desempleo  y la injusta 
distribución del ingreso y el patrimonio; para ello es preciso que se aboque a 
acciones que contribuyan a mejorar sustantivamente los niveles de vida, 
preservar los recursos naturales tanto renovables como no renovables  y el 
cuidado del medio ambiente por medio de una educación de calidad y 
trascendente.   
 

Por tanto es irrenunciable el compromiso cotidiano de construir sin 
tregua la plataforma desde la cual México dará el gran salto, convirtiéndose en 
un país con tecnología autosuficiente. 
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