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CAPíTULO I 

INTRODUCCiÓN 

1.1 Riesgos en el Distrito Federal. 

En las décadas recientes, la dinámica de los Qrupos sociales tuvo como una de sus 
manifestaciones principales la migración de importantes núcleos de población hacia 
ámbitos urbanos, como es el caso del Distrito Federal, acarreando con ello la ocupación 
de zonas de alto riesgo con las consecuencias que esto implica. 

Por otro lado, para aquellas personas la opción ha sido el sumarse a conglomerados 
humanos asentados irregularmente, por lo general en condiciones de vulnerabilidad que 
ponen en peligro su vida, su integridad física, e incluso sus posesiones y su medio 
ambiente, formando cinturones de miseria que circundan y alteran el desarrollo armónico 
de las comunidades, así como el suministro oportuno, adecuado y eficaz de los servicios. 
Lugares como cañadas, barrancas, laderas de cerros y lechos de ríos, son comúnmente 
ocupados; e incluso, el asentamiento en espacios localizados en una estrecha vecindad 
con la industria, aumentan el grado de exposición y vulnerabilidad a un riesgo, ante la 
ocurrencia de fenómenos, tanto de origen natural, como aquéllos derivados de la acción 
humana. 

En México las pérdidas anuales medias por desastres son 500 vidas humanas y daños 
materiales por 7000 millones de pesos. Estas cuantiosas pérdidas han recaído, en mayor 
medida, en los grupos más desprotegidos y vulnerables de la población. 

Tipo de fenómeno Muertos Dafios diredos Doñas indiredos Total 

Hidromeleorológico 2,767 4,402.3 144.9 4,547.2 
Geológi(Os 6,097 4,043.7 516.4 4,560.1 
Químicos y • Ambientales 1,250 1,149.7 133.6 1283.3 

Total 10,114 9,595.7 794.9 10,390.6 

Tabla 1. 1 Síntesis de víctimas y daños ocurridos por desastres en México de 1980 a 1999 por tipo de evento 
(millones de dólares). 

1.1.1 Definiciones. 

Desastre. 
Un desastre es un évento concentrado en tiempo y espacio en el cual la sociedad o una 
parte de ella sufre un daño severo y pérdidas para sus miembros, de tal manera que el 
entramado social se desajusta y se impide el cumplimiento de sus actividades esenciales, 
afectando el funcionamiento vital del mismo. 

Peligro. 
Evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento destructivo en una zona 
determinada yen el curso de un periodo dado, con base en el análisis de probabilidades. 
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Vulnerabilidad. 
Propensión de los sistemas expuestos a ser afectados por los impactos de una calamidad. 
Se expresa como una probabilidad de daño. 

Riesgo. 
En términos cualitativos, se entiende por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de daños, 
pérdidas o efectos indesea.bles sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o 
sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. La 
probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región constituye una 
amenaza, entendida como una condición latente de posible generación de eventos 
pertu rbadores. 

Exposición. 
Se refiere a la cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran en el sitio y 
que son factibles de ser dañados. Por lo general se le asignan unidades monetarias 
puesto que es común que así se exprese el valor de los daños, aunque no siempre es 
traducible a dinero. En ocasiones pueden emplearse valores como porcentajes de 
determinados tipos de construcción o inclusive el número de personas que son 
susceptibles a verse afectadas. 

Agentes perturbadores. 
Se emplea el término genérico de agentes perturbadores para denominar a los diferentes 
fenómenos que pueden causar un desastre (sismos, huracanes, etc.). 

Sistemas afectables. 
Conjuntos sociales y físicos que están expuestos al agente perturbador y que pueden 
quedar dañados por éste, en un grado tal que constituye un desastre. 

Desde el punto de vista del diagnóstico de riesgo, los agentes perturbadores representan 
una amenaza, de la cual hay que determinar el potencial, o peligro de que llegue a 
generar desastres cuando incide sobre ciertos sistemas afecta bies. Con relación a estos 
últimos, el potencial de desastre depende del tamaño del sistema expuesto al desastre 
(en términos de la cantidad de población o costo de la infraestructura o cualquier otro 
índice de valor de las posibles pérdidas). A esta cantidad se le llama grado de exposición. 
El potencial de desastre también depende de la vulnerabilidad de los sistemas expuestos, 
o sea de su predisposición a ser afectados por el agente perturbador. 

En la mayoría de los fenómenos pueden distinguirse dos medidas, una de magnitud y 
otra de intensidad. La magnitud es una medida del tamaño del fenómeno, de su potencial 
destructivo y de la energía que libera. La intensidad es una medida de la fuerza con q'ue 
se manifiesta el fenómeno en un sitio dado. Por ello un fenómeno tiene una sola 
magnitud, pero tantas intensidades como son los sitios en que interese determinar sus 
efectos. El peligro debe estar asociado a la intensidad del fenómeno más que a su 
magnitud, o sea más a las manifestaciones o efectos que el fenómeno puede presentar 
en el sitio de interés, que a las características básicas del fenómeno mismo. 
En forma más cuantitativa, se llama peligro P, a la probabilidad de que se presente un 
evento de cierta intensidad, tal que pueda ocasionar daños en un sitio dado. Se define 
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como grado de exposlclon E, a la cantidad de personas, bienes y sistemas que se 
encuentran en el sitio considerado y que es factible sean dañados por el evento. Se llama 
vulnerabilidad V, a la propensión de estos sistemas a ser afectados por el evento; la 
vulnerabilidad se expresa como una probabilidad de daño. Finalmente, el riesgo es el 
resultado de los tres factores, que se obtiene como: 

Riesgo = Peligro x Exposición x Vulnerabilidad (R = P x E x V) 

En este esquema, el riesgo se expresa como un resultado posible de un evento; ya que P 
y V son dos probabilidades; si E se puede expresar en términos monetarios, R resulta 
igual a la fracción del costo total de los sistemas expuestos que se espera sea afectada 
por el evento en cuestión. 

Periodo de retorno (o de recurrencia). 
Es el lapso que en promedio transcurre entre la ocurrencia de fenómenos de cierta 
intensidad y es la forma más común de representar el carácter probabilístico del 
fenómeno. 

Los estudios para determinar las probabilidades de Qcurrencia de distintos fenómenos se 
basan principalmente en las estadísticas que se tienen sobre la incidencia de los mismos. 
Los servicios meteorológicos, sismológicos, etc., realizan el monitoreo y llevan 
estadísticas de los fenómenos, de las que se pueden derivar estimaciones de probabilidad 
de ocurrencia de intensidades máximas. En muchos casos las estadísticas cubren lapsos 
mucho menores que aquellos necesarios para determinar los períodos de retorno útiles 
para diagnóstico de riesgo. Por ello, es necesario recurrir a fuentes de información 
indirecta para deducir la frecuencia con que se han presentado ciertos eventos extremos 
como las evidencias geológicas. 

Mapas de peligro. 
Representan la distribución de los fenómenos perturbadores de origen natural o 
antropogénico, basados en datos probabilísticos y/o estadísticos que conducen a la 
determinación de un nivel cuantitativo de la intensidad de algún fenómeno perturbador 
que existe en un lugar determinado. 

La representación de un peligro a través de un mapa asocia su distribución espacial 
(ubicación territorial y extensión) con su probabilidad de ocurrencia en un tiempo 
determinado (periodo de retorno). Estos mapas representan la intensidad del fenómeno 
de estudio mediante una clasificación asociada a una escala de colores, relacionándola 
con una base cartográfica, que puede ser una carta topográfica, la división estatal o 
municipal de la zona o elementos de infraestructura como vías de comunicación o presas. 

Con la información de los mapas de peligro, la base de datos topográficos a una escala 
adecuada y los datos de la distribución de la población, es posible elaborar una 
microzoni'ficación del riesgo representada en mapas detallados al nivel de municipios o 
poblaciones individuales, en los que puedan identificarse los sitios vulnerables a peligros 
específicos. 

5 
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Mapas de riesgo. 
Representan el grado de pérdida previsto en un sistema determinado, debido a un 
fenómeno natural definido y en función tanto del peligro como de la vulnerabilidad. 

Los mapas de riesgo son aquellos que representan gráficamente en una base 
cartogr~fica, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, su periodo de retorno e 
intensidad, así como la manera en que impacta en los sistemas afectables, principalmente 
caracterizados por la actividad humana (población, vivienda, infraestructura y agricultura). 

Sistemas Vitales y Estratégicos. 
En todo asentamiento humano existe un número de sistemas que son indispensables 
para la vida de la población. Estos sistemas por lo general se encuentran en proporción al 
tamano y a las necesidades de la población a la que sirven. En la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre, los sistemas vitales y estratégicos se ven afectados y 
requieren ser restaurados de acuerdo a su importancia y significación para la vida de la 
población. 

Dentro de los sistemas vitales se encuentran: 

• Abasto 
• Agua potable 
• Alcantarillado 
• Comunicaciones 
• Desarrollo urbano 
• Equipamiento 
• Infraestructura 
• Energéticos 
• Electricidad 
• Salud 
• Seguridad Pública 
• Transporte 

1.1.2 Riesgos que afectan al Distrito Federal. 

Existen diversas clasificaciones de los riesgos de desastres. En México, el Sistema 
Nacional de Protección Civil ha adoptado la clasificación basada en el tipo de agente 
perturbador que los produce. Se distinguen así los riesgos de origen geológico, 
hidrometeorológico, químico, sanitario y socioorganizativo. 

Riesgos geológicos. 
Aquellos fenómenos en los que intervienen la dinámica y los materiales del interior de la 
Tierra o de la superficie de ésta son denominados fenómenos geológicos. Para la Ciudad 
de México se determinan, entre otros, los siguientes riesgos: 

• Sismo 
• Vulcanismo 
• Colapso de suelos 
6 
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• Deslizamiento 
• Agrietamiento 
• Hundimiento regional 

Riesgos hidrometeorológicos. 
Principalmente lluvias, granizadas, nevad~s, heladas y sequías. En promedio penetran al 
territorio nacional anualmente 4 ciclones destructivos, produciendo lluvias intensas con 
sus consecuentes inundaciones y deslaves. Las fuertes precipitaciones pluviales pueden 
generar intensas corrientes de agua en ríos y flujos con sedimentos en las laderas de las 
montañas que han destruido infraestructura económica y social como viviendas, 
hospitales, escuelas y vías de transporte. Las granizadas producen afectaciones en las 
zonas de cultivo, obstrucciones del drenaje y daños a estructuras en las zonas urbanas. 
Las sequías provocan fuertes pérdidas económicas a la ganadería y la agricultura por 
periodos de meses o años. La mayor pérdida de suelo (erosión hídrica) se produce por la 
lluvia. Para la Ciudad de México se determinan los siguientes riesgos: 

• Lluvia 
• Inundación 
• Granizada 
• Viento 
• Temperaturas extremas 
• Estiaje 
• Tormenta eléctrica 

Riesgos químicos. 
La mayoría de las industrias se ubican en el centro del país. lo que la convierte en una 
región con muy alto riesgo en el campo ecológico, por la gran densidad de población. Se 
carece de un número suficiente de centros de procesamiento y confinamiento de 
desechos industriales, así como de plantas de tratamiento para los solventes y aceites. El 
transporte de sustancias químicas implica riesgos por accidentes o por errores humanos, 
los cuales pueden provocar derrames, fugas, incendios y explosiones, además de 
contaminación y daños a personas y bienes. Los incendios forestales, que ocurren en su 
mayoría de enero a mayo por causas naturales o inducidas, afectan fuertemente a la 
ecología y medio ambiente. Para la Ciudad de México existen los siguientes riesgos: 

• Incendio 
• Explosión 
• Fuga o derrame de sustancias tóxicas y peligrosas 
• Intoxicación 
• Envenenamiento 
• Radiación 

Riesgos de origen sanitario. 
La clasificación del SINAPROC agrupa en esta categoría los eventos relacionados con la 
contaminación de airé, agua y suelos; los que sean propios del área de salud, 
esencialmente las epidemias; también se incluyen algunos ligados a la actividad agrícola, 
como la desertificación y las plagas. La agrupación parece algo arbitraria, pero obedece a 
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la dificultad de reunir todos los desastres que pueden ocurrir, en un número pequeño de 
categorías. En la Ciudad de México existen los siguientes riesgos: 

• Contaminación del agua 
• Contaminación del aire 
• Contaminación del suelo 
• Epidemia 
• Plaga 

Riesgos socio-organizativos. 
Se derivan de actividades humanas relacionadas con el transporte aéreo o terrestre; la 
interrupción del suministro de servicios vitales; los accidentes industriales o tecnológicos 
no asociados a productos químicos; los derivados del comportamiento desordenado en 
grandes concentraciones de población y los que son producto de comportamiento 
antisocial. Los accidentes que se originan en el transporte terrestre producen el mayor 
número de pérdidas humanas y materiales. La Ciudad de México presenta los siguientes 
riesgos: 

• Concentración de población 
• Accidentes aéreos y terrestres 
• Disturbios sociales 
• Traslado masivo de la población 

8 
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1.1.3 Atlas de peligros. 

Riesgos geológicos. 

Mapa 1. 1 Mapa de pendientes. 

El mapa de peligros, referente a rangos de pendientes en grados, registra a las 
delegaciones Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras. Tlalpan y Gustavo A. 
Madero como las que registran pendientes más pronunciadas que fluctúan desde los 6° a 
más de 30°. 

9 
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Malla 1. 2 Mapa de peligro sísmico para edificaciones. 

LE'1Et.¡OÍl 

MlchOOClJn '91:J, PtIIVrO 5mn!l;1!I J;'QII;I T , 1;1.0 .lirg 
V<.!Ior •• 111t 10 ¡cm;W9'¡ 

51mbólogilt 

"'liPA ~E PELIQi'H) SiS!1,ICO ¡>~R.l\ EDIFlCACIú',ES l'!i 1 A J 
r'¡LvELEs 

El mapa de peligros sísmicos para edificaciones, registra que las delegaciones Coyoacán, 
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez e 
Iztapalapa, tienen mayor vulnerabilidad de ser afectadas durante la ocurrencia de sismos. 

10 
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Riesgos hidrometeorológicos. 

.1/ .~o -119.20 ·99.10 ·99.00 ·9 .90 

Mapa 1. 3 Mapa de peligro por inundación. 

Zonas de peligro por inundaciones en el Distrito Federal basadas en avenidas súbitas y 
escurrimientos de lodo. 

CLASIFICACIÓN 
PERíODO de 1941 a 1980 

•. Muy Alla Mas de 100 di_ 

Alla ele 50 .. 100 Días: 

Moderada de 20 .. 50 Días 

Baja Menos de 25 días 
Sin Helad<tn> 

Mapa 1. 4 Mapa de heladaS, nevadas y granizadas. 

El mapa de peligros para heladas, nevadas y granizadas registra que las delegaciones 
Cuajimalpa. Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpán presentan mayor 
vulnerabilidad de ser afectadas durante la ocurrencia de estos fenómenos. 
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Riesgos químicos. 

Mapa 1. 5 Mapa de riesgo de ineendios forestales. 

12 
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Mapa l. ó Mapa de Delegaciones en el Distrito Federal con almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

Riesgos socio-organizativos. 

Mapa l. 7 Mapa de densidad de población. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1.5 Conclusiones. 

De acuerdo a las clasificaciones de los riesgos de desastres, en México, particularmente 
para el Distrito Federal, aún están en construcción los atlas de riesgos; la información 
recabada s610 da cifras de los peligros a los que se encuentra expuesto. Se distinguen así 
los riesgos de origen geológico, hidrometeorológico, qufmico, sanitario y socioorganizativo. 

Una característica potenciadora de la magnitud de desastres en el Distrito Federal radica 
en la muy alta densidad poblacional, su localización en laderas de montañas o en zonas 
industriales y la conformación misma de la ciudad, es decir, un pequeño altiplano rodeado 
de montañas. 

Podemos ver en las gráficas que en relación a los peligros de origen geológico, el suelo 
de la zona centro de la ciudad de México es vulnerable a los fenómenos sísmicos. En 
cuanto a los suelos colapsables y las áreas de barrancas, la zona sur-poniente presenta 
mayor vulnerabilidad a los deslaves. 

Con lo que respecta a los peligros hidrometeorológicos, abarcan la totalidad del área 
metropolitana, pero las zonas más afectadas por los fenómenos de heladas, granizo y 
nevadas son las zonas sur y sur-poniente. 

Para los peligros químicos, tenemos que la zona norte es donde se albergan el mayor 
número de industrias químicas y además se localizan el mayor número de las gasolineras; 
esto representa un gran peligro para los densos cinturones de población aledaños. 

Los gasoductos, líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas se localizan en las 
delegaciones Alvaro Obregón y Cuajimalpa, los cuales representan un alto peligro para 
estas zonas norte y sur-poniente. 

También encontramos que la mayor extensión de bosque se localiza en la parte sur y sur
poniente de la Ciudad de México, esto trae como consecuencia que se registren un gran 
número de incendios forestales. 

El análisis de la gráfica de peligros totales nos muestra que todas las delegaciones 
presentan algún tipo de peligro, por lo consiguiente el Distrito Federal es una ciudad 
vulnerable a diversos fenómenos, como son geológicos, hidrometeorológicos, químicos. 
etc. 

19 
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1.2 Organismos involucrados en la atención y prevención de emergencias en el 
Distrito Federal. 

1.2.1 Estructura de responsabilidades durante un desastre. 

En la Ley General de Protección Civil se señala la conformación del Sistema Nacional de 
Protección Civil encabezado por el Ejecutivo Federal. También se indica que el Sistema 
Nacional de Protección Civil está destinado a la protección de la población, contra los 
peligros y riesgos que se presentan ante la eventualidad de un desastre. 

Como se indica en la figura siguiente, el manejo del desastre debe comenzar por el 
gobierno municipal o delegacionaf. En caso de rebasar su capacidad el desastre debe ser 
solucionado por el gobierno estatal o por el Jefe de Gobierno (en el caso del Distrito 
Federal). Cabe señalar que estas acciones son realizadas a través de las Unidades de 
Protección Civil de cada jurisdicción. En última instancia corresponde al EjecutivQ Federal 
realizar la declaratoria de emergencia. 

• 

20 

• La Secretaría de Gobernación 
coordina la ayuda Federal 

e Internadonal 

Figura l. 1 Seguimiento en un desastre. 



INTROPUCC/ÓN 

1.2.2 Organismos. 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 
Coordinado por el Presidente de la Republica, a través de la Secretaría de Gobernación. 
El Sistema opera por medio de la Coordinación General de Protección Civil de la SEGOB. 
El SINAPROC tiene como Objetivo proteger a la persona y a la sociedad ante la 
eventualidad de un desastre, provocado por fenómenos naturales o humanos, a través de 
acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta 
productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la 
interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. Está integrado por los tres 
ámbitos de gobierno, de modo que en cada estado y municipio existan unidades de 
Protección Civil. 

Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 
Tiene como principales atribuciones: apoyar al Secretario de Gobernación en la 
conducción del SINAPROC; promover y coordinar las acciones de programas de 
protección civil en los ámbitos federal, estatal y municipal; promover una cultura y la 
capacitación en materia de protección civil; fomentar el desarrollo de estudios e 
investigaciones en la materia; evaluar los avances del Programa Nacional de Protección 
Civil; impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de Información para Protección Civil y de 
un Subsistema de Información de Riesgos; promover la difusión; así como coordinar el 
apoyo y asesoría de otras dependencias y entidades a través del SINAPROC. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
Es un órgano desconcentrado, apoyo técnico del SINAPROC, que previene y alerta para 
mitigar el riesgo de la población ante fenómenos naturales y antropogénicos que 
amenacen sus vidas, bienes y entorno, a través de la investigación, el mon itoreo , la 
capacitación y la difusión. 

Dirección General de Protección Civil. 
Tiene como atribuciones principales integrar, coordinar y supervisar el SINAPROC; 
establecer la coordinación necesaria con las dependencias y entidades federales para 
dirigir las tareas de prevención, auxilio, recuperación y apoyo; dirigir las actividades de los 
Centros de Información y Comunicación, y el Nacional de Operaciones. 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 
Para atender la población damnificada, así como los daños ocasionados por los siniestros, 
de modo que no se afecten o alteren los programas normales de las dependencias de la 
Administración Publica Federal. Sus recursos se hacen disponibles cuando los efectos de 
los desastres han superado la capacidad de respuesta de las dependencias y entidades 
federales, así como de las entidades federativas. Sus Reglas de Operación no 
contemplan acciones de prevención y mitigación ni se prevén apoyos a los sectores 
informales de la economía, salvo la agricultura de subsistencia. 
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Plan DN-III-E. 
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) administra y opera el Plan DN-III-E para 
auxilio a la población civil en casos de desastre. Esta es la aportación de la Secretaría al 
SINAPROC. Contempla el despliegue de 1as unidades, dependencias e instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea en el país, para participar en la planeaoión y ejecución de 
actividades de auxilio en cada uno de tos niveles de gobierno. Las actividades de auxilio a 
la población comprenderán tas fases de prevención, auxilio y recuperación. En el Plan se 
contemplan las actividades exclusivas de la SEDENA, así como aquéllas compartidas con 
otras dependencias y organismos públicos. 

Plan General de Auxilio a la Población en Casos y Zonas de Emergencia o Desastre 
(MARINA). 
La misión de este Plan de la Secretaría de Marina es auxiliar a la población civil en casos 
y zonas de emergencia o desastre, actuando por si o conjuntamente con el ejército, fuerza 
aérea y con las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, 
los sectores privado y social, así como en coordinación con las autoridades de las 
unidades de protección civil correspondientes, con el fm de aminorar el ef~cto destructivo 
de agentes perturbadores o calamidades que se presenten en contra de la población y su 
entorno. 
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UNIDADES DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

2.1 Definición de unidad de atención de emergencias. 

La experiencia nos indica que hasta que no se presentan desastres de dimensiones 
gigantescas, con cientos o miles de pérdidas humanas, las grandes ciudades no toman 
ninguna medida para afrontarlos. Así es como hasta ahora han surgido muchos centros 
de emergencias en todo el mundo. 

En un desastre se necesitan coordinación, eficiencia y hasta tecnología muy grandes. 
Durante éste, generalmente ocurren incidentes constantes, miles de llamadas telefónicas, 
falla en sistemas de energía y comunicaciones, pérdida del suministro de alimentos, caos 
general y una dispersión de los esfuerzos por la organización distribuida. Por ello es que 
se deben manejar con eficiencia los incidentes en un desastre. 

Un centro o unidad de atención de emergencias es un sistema sofisticado de manejo de 
crisis o desastres, con el objetivo de lograr una respuesta más rápida y una mayor 
eficiencia al enfrentarse a desastres naturales y antropogénicos. 
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2.2 Unidades de atención de emergencias existentes internacionalmente. 

Se presentan a continuación tres ejemplos de centros relacionados con los désastres en 
el mun~o. Al final analizaremos si se tratan propiamente de centros de atención de 
emergencias para desastres. 

2.2.1 E-COMM (Vancouver, Canadá) 1. 

EMERGEliCV COMMUNlCATIONS fOR SOUlHWEIT BRITlIH COLUMBIA 

E-Comm es el Centro de Comunicaciones de Emergencia para el Suroeste de Columbia 
Británica, Canadá. A través de un centro de llamadas 9-1-1, radio y sistemas de 
despacho, proporciona servicios de comunicación y sistemas de soporte para 
emergencias. Su centro es una facilidad post desastre en operación 24 horas al día, todos 
los días del año. 

Tiene las siguientes características: 

9-1-1. 
E-Comm proporciona el sefVicio 911 para localidades específicas y servicios de envío de 
emergencias para un número de departamentos de policía y bomberos en aquéllas áreas. 
Cuando alguien marca 911, el operador de E-Comm le pregunta si necesita a la policía, 
bomberos o ambulancia y en qué región. El trabajo de E-Comm es conectar a la persona 
tan rápido como sea posible con la agencia que ha solicitado; él operador permanece en 
línea hasta que la agencia responde. Este es un proceso que toma entre 25 y 30 
segundos. 

i"~~"- -~ .... _ ... _~- ." ...... ----.---.. "-~--.. __ ._-,. __ ... _ ... _~ '"1 
: 9+1 Caller I 

._~ _____ ~._~~~-=~J~-=~~-~~.~' 
I II~Conm fJ)ofJof} i 

L
- "Do you need Políce, Fíre or Ambulance?" I 

Caller is theo connected to the emergency agency they request. j 
----~----l---~ ---. 

I---------·-~_c r------·----··---~------i ,-.. --- .. ------~-------" 
I Police ;! Fire I j Ambulance i 
L____ ___ ___ _ ___ ' ,____ _____ __ __ ___ 1 ,__ __ ____.i 

Figura 2.1 Funcionamiento del 9-1-1. 

1 Información tomada de la página web de E-Comm: www.ecomm.bc.ca. 
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Se responde en promedio el 95% de las llamadas 9-1-1 al primer marcado (menos de 5 
segundos). El costo de la infraestructura del sistema es compartido entre las agencias 
miembro. 

],2.QO,COO 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 199f 1997 1998 1999 2000 200, 2002 200') 2004 2005 2006 

Figura 2. 2 Llamadas 9-1-1 totales al año. 

Envío de emergencia. 
E-Comm proporciona servicIos de envío o despacho para cierto número de 
departamentos de policía y bomberos. Los operadores y despachadores son soportados 
por un sistema de Envío Asistido por Computadora (CAD) que permite un acceso pronto y 
fácil a un amplio rango de información crítica para la respuesta de emergencia. 

El sistema CAD despliega números de teléfonos y direcciones residenctales y de 
negocios, información que es verificada por el sistema de mapas y direcciones CAD. 
Mapas detallados de calles e información específica son propios del despachador. 

El operador es la persona que habl,a con la persona que marcó 9-1-1 y el enviador o 
despachador (dispatcher) es la persona que habla con el personal de emergencia en el 
campo. A veces también habla con la persona que marcó 9-1-1. De esta forma, operador 
y despachador trabajan juntos. 

Red de radio de área amplia. 
El sistema de radio de E .. Comm es una red integrada y compartida de comunica.qiones, 
usad~ por el personal de policía, bomberos y ambulancias. El sistema de radio 
proPPfciona amplia cobertura, claridad y confiabilidad por su infraestructura resistente a 
terremotos y seguridad mejorada. Estas comunicaciones son multi-agencia y multi
jurisdiccional. Un sistema de radio compartida es completamente necesario para 
responder a emergencias de cada día yen desastres mayores. Se garantiza la seguridad 
por medio de encripción de voz. 
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Telecomunicaciones. 
• Sistema de ubicación satelital GPS. 
• Radio-teléfono satelital y un enlace con el satélite. En caso de falla, puede 

conectarse con radiofrecuencias amateur. Incluso los campamentos cuentan con 
telecomunicaciones para mantener contacto con la central E-Comm o con cualquier 
centro de control en el mundo. 

• Estación de radio y televisión autónoma. 
• Redes inalámbricas de área amplia. 
• Redes de fibra óptica. 
• Comunicaciones celulares. 
• Tecnología avanzada de almacenamiento de datos. 
• Data warehousing. 
• VPN (Virtual Priváte Networks). 
• Tecnología de encripción IPSec. 
• Sistemas de Información Geográfica (GIS). 

Helicópteros. 
Proporcionan la visión, junto con el satélite, del desastre y la evolución del mismo. Los 
helicópteros cuentan con cámaras infrarrojas que son vistas en tiempo real por los 
operadores del centro de control y así tienen informes detallados. La comunicación es por 
microondas con una señal omnidireccional captada por la antena de rastreo de la torre del 
centro de control. 

Redundancia de sistemas. 
I 

Si un sistema falla, otro se hace cargo automáticamente, así siempre está en 
funcionamiento. 

Centralización. 
Albergá departamentos de seguridad pública y bomberos, servicios para la comunidad 
distante, ~demás del servicio 911. 

Toda la información es controlada por un software de manejo de em!3rgencias 
(Emergen~y Management System). Incluye información de los helicópteros y I satélites, 
información qe prensa, de enlaces con otros centros de emergencia y de Int~m~t. Este 
programq qrganiza, actualiza y redistribuye la información relacionada de un· e,,~nto en 
proceso ... De esta forma se establecen prioridades para intervenciones de em~f~~ncia. 
Incluye una pase de datos de recursos materiales y humanos disponibles Para CI)~,ql.lier 
área que se necesite. 

El sistema está enlazado a un sistema de mapas que localizan el incidente digitalmente 
donde se muestran las zonas de riesgo, las áreas de seguridad, localización de hidrantes, 
puentes y caminos dañados, hacia dónde se dirige el humo o gas químico, localización de 
hospitales, campamentos y refugios, etc. Dinámicamente se actualizan los mapas con la 
información y se marcan las zonas de desastre, de evacuación y de seguridad (con un 
perímetró de seguridad), el nivel de emergencia, el cálculo del número de personas 
afectadas, etc., con la finalidad de ubicar las prioridades del equipo de rescate. Estos 
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mapas pueden ser enviados desde el mismo centro de control a los medios y las 
autoridades para informar correctamente. 

Distribución. 
Cuenta oon equipo de emergencia móvil, localizado en puntos estratégicos de la ciudad, 
listo para cualquier emergencia. 

Entrenamiento constante. 
Simulacros continuos que incluyen a profesionales (pol.icías, soldados, ingenieros) y 
voluntarios, entrenados CQmo bomberos o rescatistas de emergencia. Cuenta también con 
gimnasio y sal.ón de ejercicios para el personal de rescate. 

En situaciones de no emergencia se utiliza esta tecnología en incidentes cotidianos: 
choques, caos vial en autopistas, etc., por medio de la coordinación de la unidad de 
emergencias con I~ pblicía, cruz roja y bomberos. También se usa para entrenamiento y 
culturización de la población en general y estudiantes. 

Equipo de búsqueda y rescate urbanos. 
Está formado por equipo médico, investigadores, unidades caninas, búsqueda técnica y 
equipo con cuerdas para estabilizar edificios, apuntalamientos y cuerdas de búsqueda. El 
equipo de búsqueda técnica se enfoca a la búsqueda de sobrevivientes mediante equipo 
de sensores auditivos, cámaras de búsqueda de difícil acceso y equipo canino. 

Sistema de campam~ntos para desastres. 
Los campamentos incluyen generadores propios, camas, baños, filtros de agua, almacén 
de alimentos y equipo de comunicaciones, para funcionar independientemente hasta por 
dos semanas. Cada campamento cuenta con un hospital móvil que contiene todo el 
material necesario para intervenciones quirúrgicas y atenciones menores. 

A prueba de desastres. 
La construcción de 6500 m2 está diseñada para seguir operando incluso después de un 
gran desastre: resiste temblores mayores a 7 grados Rlchter, cuenta con estructura de 
concreto reforzado, paredes a prueba de bombas y ventanas blindadas. 

Está rodeado por sensores que monitorean la calidad del aire en el edificio. Si la 
contaminación es muy elevada o si se detecta un gas químico el edificio automáticamente 
sella los ductos de ventilación, la unidad principal de manejo de aire funciona en modo de 
recirculación y activa los sistemas de purificación de aire para introducir aire fresco; todo 
para mantener la sobrevivencia de las personas de emergencia que dirigen las 
operaciones de rescate. Cuenta también con agua y almacenamiento de comida de 
emergencia. Puede mantener hasta a 50 personas por dos semanas. 

Para la estructura y el mobiliario han sido seleccionados y usados materiales durables y 
de poco mantenimiento. Una característica notable es la incorporación de luz natural en 
los lugares de trabajo. Se usa piso elevado de hasta un metro, para facilitar el acceso al 
equipo de comunicación. También la construcción tiene un sistema de control de acceso 
de alta tecnología. 
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Ininterrupción de operaciones. 

30 

• El centro cuenta con múltiples UPS (Sistemas de Energía Ininterrumpible), para 
garantizar que no se suspenda la energía al ser una facilidad post-desastre. 

• Cuenta con dos generadores diesel de 600 kW que proporcionarán energía de 
respaldo en caso de l¡Ina falla de energía, cada uno con capacidad suficiente para 
operar todas las computadoras, equipo de radio, iluminación y otros equipos. 

• Un sistema de batería proveedor de energía ininterrumpible proporcionará energía 
durante el período en que se inician los generadores d~ diesel. 

• Todo esto está localizado en un sótano altamente protegido. 
• La red de instalaciones eléctricas y de comunicaciones está protegida hasta 2 y 

tres veces (capas de seguridad), con conexiones dirigidas a distintas centrales. 
• Agua caliente proporcionada por dos calderas (boilers) alimentadas por gas natural 

(en operación normal) o por combustible diesel (a falta de gas). 
• Un abastecimiento de combustible en-sitio proporcionará combustible por un 

mínimo de tres días siguientes a una emergencia. 
• La planta de aire acondicionado consiste de 90 toneladas de congelante calculadas 

para proporcionar enfriamiento al equipo esencial si un enfriador falla. 
• Un tanque de 6000 galones (U S) de agua (aprox. 22,700 L) proporcionará agua 

potable en caso de falla de agua principal. 
• Un tanque de 12000 galones (US) de agua para incendios (aprox. 45,400 L) en 

caso de falta de agua de la ciudad. 
i Un tanque de 6000 galones proporcionará almacenamiento de desechos en caso 

de falla de servicios sanitarios. 
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2.2.2 Centro de reducción de desastres (Kobe, Japón)2. 

Características. 
El Centro Asiático de Reducción de Desastres fue establecido en Kobe en 1998. Su 
propósito es el de mejorar la capacidad de recuperación a los desastres de los países 
miembros y de construir comunidades seguras. 

También establece redes entre paises a través de múltiples programas, incluyendo 
intercambios de personal. Está integrado por 27 paises miembro, 5 países asesores y una 
organización observadora. 

Member Countries 

,Adv(sory Countries 

Figura 2. 3 Miembros del ADRe. 

Funciones del ADRC. 
• Compartir información para la reducción de desastres. 
• Provisión de información de los últimos desastres, preparación de desastres de los 

países miembros y buenas prácticas (sitio web del ADRC). 
• Promoción de GLlDE (GLobal unique disaster IDEntifier), un esquema único de 

identificación global para los eventos de desastre, como una herramienta para 

2 d . www.a rc.oqp. 
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facilitar el compartimiento de !el información de desastres almacenada por las 
organizaciones alrededor del mundo. 

'fear ISO Ccuntry Curll! 

IE¡Q!-I2001I- 000033 -lL~DI 
lIaDrd Sttial N"mlar 
(odt 

¡=Th-=-. L-C.t.-st [l=-is-ast-.r ,.--clnfo-III-"'tiC-."--· 

Kazakhstan: "aad: 2008.G2121-22 

Bangladesh: Troplcalstorm· 200amJ24 

China: Earthguake : 2O::J8I03I21 

Sri L.nka: Floods: 23D\J3118 

Germany: S10.n : 2IJl3AJ3IIJ1 

Peru: Hem Rain: ZD3JOlilJl 

Indonesia: Flood landside: 2ílOBilJ2llJ6 

Ecuador: Rúúd : 2J!JSA)112B 

J:;I~J!í¡¡¡Llropical (;yolan. : 2008!!J2118 

Indonesia: Earlhquake : 2íJJ8A)2f2(f 

Figura 2. 4 Formato del GLIDE. 

• Sistema de Soporte para el Manejo de Desastres (Proyecto 'Centinela Asia'). Este 
proyecto fue lanzado en 2006 para establecer un sistema de manejo de riesgos de 
desastres, usando satélites. El ADRC recibe peticiones de observación de 
emergencia de los países miembro y otras organizaciones que participan en 
proyectos de colaboración. El sistema ofrece mapas, imágenes sate I ita les e 
información de desastres de la región Asia-Pacífico. 

• Organización de conferencias internacionales. 

DesarroUo de recursos humanos. 
• Organización de conferencias, talleres y entrenamientos en reducción de riesgos de 

desastres: 
o Taller de Administración de Riesgos de Desastre Total. 
o Taller de Manejo de Riesgos de Inundaciones. 
o Taller de Manejo de Desastres de Terremotos. 
o Entrenamiento de Manejo de Riesgos de Desastre para Oficiales de 

Gobierno Locales. 
o Entrenamiento en Búsqueda Urbana y Rescate. 
o Entrenamiento en Sistemas de Manejo de Abastecimiento. 
o Seminario en Manejo de Desastres. 

• Programa semestral de invitación de investigadores de países miembros. 

Desarrollo de capacidades de las comunidades. 
• Desarrollo y diseminación de herramientas para estimular la participación de las 

comunidades. 
• Soporte para las actividades del ADRRN (Red de Respuesta y Reducción para los 

Desastres de Asia). 

Organización del ADRe en Japón. 
A nivel nacional está encabezado por el Concilio Central para la Prevención de Desastres, 
presidido por el Primer Ministro .. Este Concilio formula el Plan Básico para la Prevención 
de Desastres. Hay además 29 agencias gubernamentales y 37 instituciones públicas. A 
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niveles municipales y prefecturales, hay Concilios para la Prevención de Desastres 
municipales y prefecturales. 

I Prime MiIlister 1 

Inqui¡y Report 

, 
Central Disaster Prevention COUllcil 

Prime MiIlister, MiIlisters of !he MiniJlries aru1 AgetlCies 

concemed, Presic!mts ol public orpnizations 

I I 
Secretary-GeneraI: Vice·Miníster ofNLA Elipert Members I 
Secretary: Director-General of Dísaster 

PrlMllltion Bursu (NLA), etc, 
Coordillation Cornmitlee on 

Members: Director· General, af Ministers r--
1IIl4Agencíes 

Earthquake COWltermeasures 

Director!: Directors ofMinistries IIIld 
for IArge Cities 

Agencies 
NLA: National LlIIld Agency 

Figura 2. S Organización del ADRe en Japón. 

Estructura de la construcción del ADRC en Japón. 
Diseñado para resistir todo tipo de desastre: construido de concreto reforzado, a prueba 
de agua, de viento, asentado spbre amortiguadores para resistir terremotos de alta 
intensidad. Funciona con energla solar para alumbrar el edificio. Posee un túnel de 100 
metros de longitud que comunica el centro de manejo de crisis con los edificios 
administrativos de la región. 

Centro de operaciones. 
En caso de desastre es ocupado por el gobierno, la policía, serviCIOS de salud, 
emergencia civil, organizaciones comunitarias, compañías de gas, electricidad y de 
provisión de alimentos, todos trabajando juntos. 

Comunicaciones. 
Sistema de comunicaciones asistido por red satelital con 164 estaciones en tierra, 
comunicaciones por microondas y comunicaciones móviles. 

Entrenamiento constante. 
Se mantiene al personal en forma con simulacros de emergencia. 

Sistema de acción sísmica. 
La atención científica en Kobe se enfoca en la prevención de daños. Por la naturaleza de 
las amenazas de la cuidad, se centra sobre todo en los terremotos y sus consecuencias. 
Se basa en el principio de las dos principales fases de un terremoto, con distinta 
naturaleza e intensidad. Entre el primer temblor y el segundo los cientificos tienen unos 
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pocos segundos valiosos para intervenir. Los primeros temblores deben ser detectados 
inmediatamente por sensores en estaciones de trenes y subterráneos. en duetos de gas, 
puentes y carreteras. Si un segundo temblor es detectado apagadores automáticos cortan 
la energía eléctrica y suministros de gas, para evitar una explosión o que se descarrile un 
tren. 

34 



UNIDAQES DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

2.2.3 Centro Nacional de Prevención de Desastres (Ciudad de México). 

Objetivo del CENAPREO. 
El Gobierno del Japón manifestó gran interés en apoyar a las autoridades y a los 
especialistas nacionales para mejorar los conocimientos la organización en lo relativo a la 
prevención de desastres sísmicos. Por esa razón donó el edificio, conocimientos e 
instrumentación del CENAPRED. 

Es un organismo especializado que estudiará los aspectos técnicos de la prevención de 
desastres. En el marco de sus atribuciones dentro del SINAPROC, su principal objetivo es 
"promover la aplicación de tecnologías para la prevención y mitigación de desastres; 
impartir capacitación profesional y técnica sobre la materia y difundir medidas de 
preparación y autoprotección entre la sociedad mexicana expuesta a la contingencia de 
un desastre". 

Funciones. 
• Investigación. Investigar, estudiar y, en su caso, observar agentes o fenómenos 

naturales o generados por el hombre que puedan dar lugar a desastres; promover 
tecnologías para reducir la vulnerabilidad de la población y fomentar que otras 
instituciones realicen actividades sobre esas materias. 

• Instrumentación. Diseñar, instalar y en su caso operar y procesar los datos de 
redes de instrumentación para el registro de movimientos de sismos fuertes, el 
monitoreo y vigilancia de volcanes activos y la medición y alertamiento sobre 
fenómenos hidrometeorológicos. 

• Capacitación. Realizar actividades de capacitación a nivel profesional y técnico 
sobre temas de protección civil; particularmente, aquellas que conduzcan a la 
profesion~lización del personal responsable de las tareas de protección civil a nivel 
federal, estatal y municipal. 

• Difusión. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general, 
los avances que en la materia se vayan desarrollando y sostener relaciones de 
intercambio con organismos similares nacionales e internacionales. 

La Coordinación de Instrumentación es responsable del diseño, instalación, operación y 
mantenimiento de redes de instrumentos para el monitoreo y alertamiento de fenómenos 
naturales, en particular ha enfocado sus esfuerzos al monitoreo de volcanes activos, a la 
instrumentación sísmica de suelos, edificios y estructuras, y al monitoreo y alertamiento 
sobre fenómenos hidrometeorológicos. Se incluye el desarroUo de tecnologías 
informáticas para el procesamiento y la interpretación de los datos recolectados, la 
creación de bases de datos y la difusión de la información. Además brinda apoyo técnico 
e informático a las diferentes áreas del CENAPRED. 

Se integra en cuatro áreas: 
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• Monitoreo volcánico. 
• Instrumentación Sísmica. 
• Instrumentación Hidrometeorol~ica. 
• Cómputo. 

La Coordinación de Capacitación se divide en dos áreas, con las especializaciones que se 
indican: 

Capacitación en Protección Civil: 
• Curso básico del SINAPROC. 
• Diseño de escenarios y simulacros. 
• Programa interno. 
• Formación de brigadas de protección civil. 
• Análisis de riesgos y recursos en inmuebles. 
• Preparación psicológica. 
• Mapa de riesgos y recursos municipales. 
• Elementos básicos de protección civil para funcionarios municipales. 
• Administración de refugios temporales. 
• Toma de decisiones. 
• Formación de instructores. 
• Integral de protección civil. 
• Especial de protección civil. 

Capacitación del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE): 
• Inducción a los criterios de evaluación en ejercicios y simulacros. 
• Profilaxis radiológica. 
• Atención médica general. 
• Transporte y evacuación. 
• Activación de albergues y atención a damni'ficados. 
• Rescate y salvamento. 
• Seguridad y vigilancia. 
• Transporte de lesionados. 
• Control de tránsito terrestre. 
• Control de tránsito aéreo. 
• Información al público. 
• Comunicaciones y operaciones de la red. 

Equipamiento. 
• Laboratorio de estructuras grandes. 
• Laboratorio de mecánica de suelos. 
• laboratorio de instrumentación y monitoreo. 
• Aulas de capacitación. 
• Auditorio, área de exposiciones y biblioteca. 
• Laboratorio de cómputo. 

2.3 Características comunes de una unidad de atención de emergencias. 
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Como se puede observar, los centros anteriormente descritos enfatizan algunas 
cualidades pero no abarcan todos los aspectos deseables en el manejo de emergencias 
en el caso de la ocurrencia de un desastre. Así vemos que el E-Comm de Canadá se 
centra en la convergencia de las comunicaciones, mientras que el ADRC de Japón o el 
CENAPRED en México se enfocan en la investigación y difusión de entrenamiento. Por lo 
tanto a continuación se exponen los elementos más importantes de una unidad de 
atención de emergencias coruuntando las mejores características de estos centros 
internacionales. 

La estructura de sus construcciones está diseflada para soportar desastres naturales y 
antropogénicos. Su centro de control debe poder operar de forma autónoma durante un 
tiempo considerable, contando con un sistema de alta disponibilidad en energía y 
comunicaciones y servicios. 

En caso de desastre se centralizan y vinculan las diversas entidades gubernamentales, 
como seguridad pública, bomberos, servicios de salud, ejército, y de servicios de energía 
y comunicaciones, así como de representantes de los servicios de energía eléctrica, de 
telefonía, agua, gas, etc. Esto significa un mejor y más completo manejo de información 
para una rápida toma de decisiones. 

Centro de control, con los elementos humanos de los organismos anteriores adecuados al 
tipo y magnitud del desastre. 

Debido a la centralización de operaciones y de la gran cantidad de información que llega 
al centro, se dispone de un sistema de software especial, que pueda trabajar con mapas e 
información satelital y que sea actualizado dinámicamente. 

Se desarrollan ejercicios de emulación continuos para probar sistemas y operaciones. En 
casos de no emergencia se dedican a la operación conjunta con los departamentos 
gubernamentales de seguridad pública en el manejo de incidentes menores y a la 
capacitación al público en general mediante programas de entrenamiento. 

Las comunicaciones se consideran un factor clave para centralizar, vincular y distribuir la 
información y las operaciones, respectivamente. Se considera indispensable la operación 
de los satélites y de helicópteros con cámaras infrarrojas, para ver en tiempo real en el 
centro de control la situación del desastre. Se considera indispensable que posean 
sistemas autónomos de comunicaciones. 

Equipo propio del centro especializado en búsqueda y rescate, con alta tecnología. 

En los casos de alto peligro sísmico, se centraliza la operación de alerta sísmica y I.a 
automatización de cortes de energia, ductos de fluidos combustibles, drenaje y redes de 
agua potable. 

Contener un sistema de conmutador telefónico para casos de desastre, donde se 
centralicen la atención de llamadas para alimentar al sistema de manejo de desastres y de 
esta forma conocer las localidades que reportan la atención urgente. 
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Dotar de un área fija de albergue, dentro de las instalaciones de la unidad de atención de 
emergencias para desastres, que cuente con todos los servicios necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

Equipo necesario para la instalación de albergues móviles. Como son plantas de energia, 
plantas potabilizadoras de agua, servicios sanitarios con planta de tratamiento de aguas 
negras, hospital móvil, cocina con sistema de refrigeración para alimentos y sistema de 
comunicación satelital con el centro. 

Áreas investigación científica relacionada con la prevención de desastres e intercambio de 
conocimientos a nivel internacional y local con instituciones relacionadas con el manejo de 
desastres. 

Impartición de cursos de capacitación teórico-práctica especializada de manejo de 
desastres. 
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PROYECTO DE UNA UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS EN 
CASO DE DESAStRE 

3.1 Descripción del proyecto, hacia dónde va dirigido (cobertura y objetivos). 

En el Distrito Federal se han presentado un gran número de desastres geológicos, 
hidrometeorológicos, quimicos, socio-organizativos, sanitarios y tecnológicos, y es muy 
probable que se sigan presentando con mayor o igual intensidad y frecuencia, afectando 
cada día más a un mayor número de población expuesta, la mayoría de bajos recursos y 
localizadas en zonas de alto riesgo, causando daños irreparables en cuestión de pérdidas 
humanas y económicas. Esto se ha demostrado anteriormente"9n la informaCión mostrada 
en las gráficas y mapas del primer capítulo. 

Dadas las características de su ubicación geográfica, el Distrito Federal se considera una 
de las Ciudades más propensas a sufrir catástrofes naturales y antropogénicas. Si bien eS 
cierto, estos fenómenos son Impredecibles por lo que es necesario que la fuerza de 
acción gubernamental se centre en la prevenoión en primer lugar y en la respuesta rápida, 
eficiente y eficaz, al presentarse un desastre de cualquier tipo. la trascendencia estriba 
en que existe una relación entre el evento catastrófico y la capacidad que tiene el sistema 
afectado para poder hacerle frente. 

Por lo tanto es de suma importancia la creación de un sistema que vincule los diferentes 
organismos gubemamentales y que se encargue de la atención de emergencias causadas 
por fenómenos naturales y humanos, con la finalidad de poder actuar de manera eficiente 
y evitar la pérdida de vidas humanas, recursos naturales y la economía local o nacional. 

Como también se ha presentado en los capítulos anteriores, esta capacidad de respuesta 
que encontramos en algunos centros intemacionales de atención de emergencias y/o 
desastres se basa en dos cualidades neurálgicas o centrales: una considerable alta 
tecnología y entrenamiento humano especializado, y una centralización total del manejo 
del desastre incluyendo todas las dependencias públicas y privadas con las que se cuenta 
en la localidad, trabajando todas en completa comunicación y co"dependencia .. 

En el capitulo anterior se había analizado que estos centros de atención de desastres son 
distintos en cada pals. indudablemente diferenciados por su capacidad económica. AsI es 
como en Vancouver, por ejemplo, se enfoca principalmente en la convergencia de las 
comunicaciones mientras que Japón se basa en la prevención y la capacitación en 
conocimientos relativos al manejo de desastres. Sin embargo en México, a pesar de que 
existe un organismo directamente relacionado ar de Kobe Japón y con funciones 
similares, no dispone de una caracteristica propia de 10$ dos anteriores: un centro de 
control para el manejo de desastres. 

Cuando ocurre un desastre en México, y más partiCularmente en el Distrito Federal, los 
esfuerzos, recursos, información y dinero se disgregan en las diferentes Delegaciones que 
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trabajan de forma independiente, sin coordinación entre los diferentes elementos ~e 
emergencia pública (policía, bomberos, Cruz Roja) y Protección Civil. 

Empero, cuando el desastre está fuera de control para los esfuerzos independientes 
delegacionales, el control debe pasar de forma bastante tardía al jefe de gobierno de la 
Ciudad de México e incluso al Presidente. 

En base a este panorama se ha detectado un problema o carencia en la estructura del 
manejo de desastres en el Distrito Federal y se pretende con el presente documento 
establecer una propuesta para solucionar o atacar tal problema estableciendo un análisis 
de las condiciones locales y delimitando y especificando el alcance de este proyecto. En 
relación a esto la propuesta es un proyecto de una Unidad de Atención de Emergencias 
en caso de Desastre en la Ciudad de México. 

Es necesario establecer las diferencias entre lo ideal, lo actual y lo posible. Por esto es 
que esta Unidad no pretende tener características iguales a la de los centros de Canadá y 
Japón. Esta Unidad contara con área de hospital de urgencias fijo y unidades móvUes, 
estación de bomberos con búsqueda y rescate urbano¡ áreas de albergue temporal fÜas 
(dentro de las instalaciones de la Unidad) y móviles. helipuerto para rescate y combate de 
incendios forestales. áreas para reconocimiento de cadáveres al exterior, administración 
de los sistema de comunicación y monitdreo, áreas de almacenamiento de combustibles y 
agua, sistemas de energía de emergencia, sistema de tratamiento de aguas residuales, 
servicios generales, parque recreativo, talleres didácticos e información a la población. 

Es necesario delimitar aquf las funciones y alcance de esta Unidad. En caso de 
presentarse una situación de desastre en el Distrito Federal esta Unidad de Atención de 
Emergencias trabajará directamente y en primer lugar en vinculación con Protección CivIJ 
para que en conjunto coordinen los diferentes recursos materiales y humanos generales o 
específICOS de la ciudad de México y de la Unidad. 
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3.2 Ubicación del proyecto. 

3.2.1 Localización del predio. 

VIALIDADES Y ACCESO AL PREDIO 

....... VlAUDAD PRINClPAi. 

• VIALIDADES SECUNDARIAS =. VlAUDADES TERCIARIAS 

UBlCACIONDENTRODEL 

Ubicación - México Distrito Federal, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Col. Santa Fe, Paraje 
Ponderosa entre Av. Carlos Graef Fernández y 
Av. Vasco de Quiroga. 

Terreno de forma irregular con una superficie de 
68,950 m2

, colindando al sur~oriente con el predio 
El Encino. 
Como accesos Av. Vasco de Quiroga y Av. 
Carlos Graef i=ernández. 
Conformación topográfica accidentada. Presenta 
marcados desniveles. 
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3.2.2 Equipamif;lnto urbano. 
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323 T bl , , a a para a e eccl n e SI lO, '6 d I 't' 

~ concepto· descripción .l 1311 alternativa. E t -:1 
1: 

I 11 111 
1 GENERALES Y ADMINISTRAnVOS 

Superficie del predio de acuerdo la programa de (+) 5000 has. 3 8 3 1 1 
1.1 necesidades arquitectónicas que nos arroja el (-)5000 has, 2 

numero determinado de m2 Diferencia mayor 1 

Costo por m2 
, se indicarán los precios de Entre 100 Y 500 por m~ 3 7 1 3 3 

1.2 mercado en la zona 
600 y 1000 2 
(+) 1000 1 

Problemática social emanando de la No existe 1 6 1 2 2 
1.3 investigación y el análisis de factores Negociable 2 

Necesario tiempo y otro 3 

Edificios análogos. según el tema es la A10Km 3 3 O O O 
1.4 A+de10Km 2 importancia en cuanto a la distancia 

A-de10Km 1 
Sólo acceso por calle 3 3 3 3 3 

1.5 Colindancia con el predio A los lados 2 
A los lados y posterior 3 
En esquina 3 6 2 1 1 

1.6 Ubicación del predio Al centro de la acera 2 
En la calle cerrada 1 
En la propia calle 3 3 2 1 1 

1.7 Vigilancia En la zona 2 
En colonia, barrio o región 1 

Presencia de una industria contaminante, No existe 3 4 3 2 1 
1.8 importante para edificios de salud, edUcación y A+100 2 

vivienda. A-100 1 

Presencia de zonas verdes ylo recreativas A200m 3 4 2 1 1 
1.9 A-200 2 parques o jardines 

No existe 1 
A1 Km 3 2 3 2 2 

1.10 Presencia de centros deportivos A +5 Km 2 
A-5Km 1 
A1 Km 3 4 1 2 2 

1.11 Presencia de cines ylo teatros A +5 Km 2 
A-5Km 1 

1.12 Presencia de edificios de Salud 
A 500 m 3 4 2 

Hospital Regional A 1000 m 2 
A +100 m 1 
A 500 m 3 4 

Hospital General A 1000 m 2 
A +100 m 1 
A 500 m 3 3 

Centro de Salud A 1000 m 2 
A +100 m 1 

1.13 Presencia de edificios educacionales 
A 500m 3 8 1 2 

Jardin de niños A 1000 m 2 
A +100 m 1 
A 500 m 3 8 2 1 

primaria A 1000 m 2 
A +1ÚO m 1 
A 500 m 3 8 2 3 

secundaria A 1000 m 2 
A +100 m 1 
A 500 m 3 5 2 

preparatoria A 1000 m 2 
A +100 m 1 
A 500 m 3 4 

Escuela técnica A 1000 m 2 
A +100 m 1 

Universidades A 500 m 3 2 3 
A 1000m 2 
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A +100m I 1 
1.14 Presencia de edificios comerciales 

A 500m 3 2 3 1 
Centro comercial A 1000 m 2 

A +100 m 1 
A 500 m 3 1 2 

Restaurante A 1000 m 2 
A +100m 1 
A 500 m 3 2 1 

Mercado municipal A 1oo0m 2 
A +100 m 1 

1.15 Presenciad de otros edificios importantes 
A 500 m 3 2 2 3 

Bancos A 1000 m 2 
A +100 m 1 
A 500 m 3 2 

Bibliotecas A 1000 m 2 
A +100 m 1 
A 500 m 3 2 

Bomberos, correos, telégrafos A 1000m 2 
A +100m 1 

SUB TOTAL DE y ADMINISTRACIÓN 41 20 30 
GENERAUOADES 

2 ADMINISTRATiVa y DE GOBIERNO 
Uso permitido 3 10 3 1 3 

2.1 Uso de suelo, de acuerdo al género de edificio Condicionado 2 
1 

Tendencia o condiciones del predio En venta 3 9 1 1 
2.2 

Ámbito urbano 
Posible trato 2 
localización del duetlo 1 

Carta de apoyo delegacional, gobierno municipal Se tiene el apoyo 
3 8 3 3 

2.3 2 
o junta de vecinos 

1 
3 5 3 2 2 

2.4 Alineamiento y no. oficial Sin restricción 2 
1 

Regular 4 anmm 3 5 3 
2.5 Regularidad del predio 2 

1 
Completo bueno 3 8 3 1 2 

2.6 Paisaje urbano. Vista urbana 2 
1 

SUB TOTAL DE Y DE GOBIERNO 13 7 11 
ADMINlSTRAnVO 

3 SERVICIOS URBANOS 
3 10 3 3 3 

3.1 Agua potable ámbito urbano En el predio 2 
1 
3 5 1 

3.2 Energía eléctrica 2 
1 

Teléfono, según el género de edificio es el valor 3 3 
3.3 2 de ponderación 

1 
3 3 3 3 3 

3.4 Alumbrado público En la acera 2 
1 
3 8 2 1 

3.5 Drenaje, alcantarillado, ámbito urbano 2 
1 
3 4 3 1 

3.6 Guarnición y banquetas 2 
1 

SUB TOTAL DE 12 6 8 
SERVICIOS URBANOS 

TOTAL 86 33 41 
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3.2.4 Estudio inicial QJJI entorno. 

LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA. 

la Delegación Cuajimalpa se encuentra ubicada geográficamente de la siguiente manera: 

Norte 190 21' 

Sur 190 13' 

Este 990 15' 

Oeste 990 22' 

Bancos de nivel. 

No. Sanco Ubicación 

1 B(S07W09)0 Entrada Centro Comercial 
1 Santa Fe 

2 B(S08W10)0 Carretera Sta. Rosa - Sn. 
1 Mateo esq. Corregidora. 

Fuente: Dirección TéclIIC8. DGCOH, GDF, 1999. 
NOTA: 51mbologla dft Bancos según su Clave: 

B: BfJncos ordinarios. 
P: Bancos 6fI pozos dft agua potable municipal. 
M: BfJIlCOs maestro$, fijos o profundo$. 
C: Bancos pertenecienteS a la CNA. 

Clima. 

Clima 

Templado subhúmedo con lluvias en verano 
de mayor humedad 

Semifrio subhúmedo con lluvias en verano de 
mayor humedad 

Semifrio húmedo con abundantes lluvias en 
verano 

FU6flte: INEGI. Carta dft Climas. 1:1 (}(J() 000. 

Latitud norte 

Longitud oeste. 

Longitud Latitud Folio Elevación 

99°16'20" 19°21'07" 271 2,616.430 

99°16'48" 19°20'38" 273 2,617.079 

% dentro del territorio delegacional 

45.90 

47.70 

6.40 

1 Fuente: "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cu~imalpa, 1998~ SDUV, GDF. 
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Temperaturas. 

Temperatura Precipitación acumulada promedio 

Mínima: 0.0° e 
Media: 19.0° e 373.8 

Máxima: 22.0° e 
Fuente:" INEGI. Atle' ClimátiCO df¡ la Zona Metropolitana df¡ la Ciudad de MéxICO, Inédito. 

Precipitaciones. 

O+-.... +--..¡~ ........ 

200011 

PROMEDIO. 

Geologia. 

Respecto a su zonificación geotécnica. se encuentra en la Zona 1 de Lomas, formada por 
rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, 
pero en los que pueden exi$tir, superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en 
estado suelto o cohesivos relativamente blandos. 

En esta zona, es frecuente la presencia de oquedades en rocas, cavernas y túneles 
excavado en suelo para explotar minas de arena, por (o que las construcciones deben 
edificarse sobre terrenos que no presenten $stas características; o bien, diSponer de un 
tratamiento adecuado, lo que implica una adecuada investigación del subsuelo previa a la 
construcción. 

Su terreno está formado por rocas de origen fgneo y existen depósitos de material 
originados por una erupción volcánica. En elra se encuentra una serie de volcanes más o 
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menos alineados de norte a sur y paralelos a ellos se desarrollan valles profundos y 
escalonados. Estas formaciones pertenecen a la Sierra de las Cruces. 

En su edafologra tiene andosoles y luvisoles; los primeros están formados por 
acumulaciones de cenizas y vidrio volcánico, con horizontes promedio de 10 cm., ricos eh 
materia orgánica, que los convierte en suelos propios para la agricultura. 

En la génesis de los luvisoles, intervienen procesós de acumulación aluvial de arcillas y de 
acuerdo a la clasificación de la FAO, son propios para el cultivo de maíz, frrjol, sorgo y 
caña de azúcar. 

Por las características particulares de los predios agrícolasj terrenos con fuertes 
pendientes, alto índice de precipitación pluvial, horizontes promedio de 10 cm., prácticas 
inadecuadas de manejo y conservación de suelos y abandono de tierras, los procesos 
erosivos son particularmente graves. 

En las zonas de mayor altitud existen fallas geológicas, presentándose una serie de 
fracturas, barrancas y cañadas, donde se infiltran grandes volúmenes de agua 
precipitada. Hacia la planicie la permeabilidad se hace prácticamente nula, por lo que se 
forman pequeños cauces, por donde corre superfiCialmente el agua de lluvia en forma de 
1odo estacional. Entre las corrientes de agua de la zona destacan los rros Tacubaya, 
Santo Desierto y Borracho. 

Vegetación y fauna. 

Areas verdes con una supeñicie de 67.23 Km2
, se le confiere dentro del contexto de 

reserva ecológica, parques y jardines, la cual por su localización, extensión y 
características físico naturales, origina condiciones ambientales favorables para los 
habitantes de la ciudad de México. 

Agricultura de temporal. 

Con una' superficie delegaciohal del 0.87%, siendo sus principales cultivos el malz, el fríjol ' 
yel haba. 

Pastizales. 

Comprenden el 1.30 por ciento de la superficie delegacional, siendo sus principales 
cultivos el zacatej el zacatón y la n avaj ita , cuya utilidad es el forraje. 

Bosques. 

Abarcan el 51.83% de la supeñicie delegacional y los tipos de árboles que lo conforman 
son el Oyamel, el Pino-Ocote, Encino y Madroño. 
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ENTORNO SOCIAL. 

Esta delegación se ubica en el segundo anillo de crecimiento concéntrico al poniente de la 
ciudad, que se está saturando con nuevas familias en busca de suelo y vivienda más 
económica, dentro del mismo nivel socioeconómico y de satisfactores urbanos que sus 
colonias de origen; Cuajimalpa representa la respuesta a esta demanda para las colonias 
de las Lomas y Bosques dé las Lomas, particularmente. 

Proyección de población. 

El Programa de DesarroHo Urbano del Distrito Federal, plantea la política demográfica de 
alcanzaren 20 años una tasa de crecimiento anual de 1.04 por ciento y una densidad 
bruta de 132 hab/ha. Con base en ello, se pretende que la delegación Cuajimalpa alcance 
una población de 214,478 habitantes en el año 2015, como se observa en la tabla yen la 
gráfica. 

Año Habitantes en la Habitantes en el Distrito Porcentaje con 
delellaclón Federal reSlJecto al D.F. 

2000 151,127 8,591,309 1.76 

2001 154,696 8,638,245 1.79 

2003 162,088 8,738,879 1.85 

2005 169,833 8,848,856 1.92 

2007 177,949 8,968,589 1.98 

2009 186,452 9,098,524 2.05 

2011 195,361 9,239,139 2.11 

2013 204,697 9,390,943 2.18 

2015 214,478 9,554,485 2.24 

Proyección de la población al afio 2015. 

Fuente: "Distrito Federal, XII Censo de Población y Vivienda 2000, Resultados Preliminares", INIEGI. (datos calCulados). 
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Nivel de instrucción. 

Nivel de instrucción 
Delegación D.F. 

Población (%) Población (%) 
Analfabetismo 11,939 7.9 237,120 2.76 
Primaria concluida 30,528 20.2 4.088,604 47.59 
Con instrucción postprimaria 83,724 55.4 3,448,551 40.14 
Sin información 24,936 16.5 817,033 9.51 

. . . . Fuente: "DIstrito Federal. XII Censo de Población Y VlV16nda 2000. Resultados PtelITT/1fI8/'eS", INEGI (datos calculados) . 
Nota: • Incluye Secunclarla concluida, Medio Superior Y Superior. 

ENTORNO ECONÓMICO. 

En el caso de la actividad agrícola, el .subempleo representa una doble problemática para 
la Delegación, ya que por un lado ocasiona la baja calidad de vida de los comuneros y 
ejidatarios y por otro, incide en el poblamiento def Suelo de Conservación, al producir 
terrenos ociosos expuestos a la presión de doblamiento. 

La delegación presenta índices de margtnatidad ésto ha -sido reflejo de los extremos en el 
crecimiento poblacional, ya que la migración se ha dado principalmente por población de 
bajos ingresos, que han buscado acomodo en terrenos baratos ubicados en Suelo de 
Conservación. 

La ubicación de la población económicamente activa por rama de la actividad, se tiene 
que en el sector primario la actividad se ubica principalmente en las áreas de' propiedad 
social de los poblados rurales. 

En el sector secundario una importante cantidad de la actividad se ubica en la industria de 
I~ construcción. tanto en los fraccionamientos habitacionales de Lomas de Vista Hermosa 
y Contadero, como en las nuevas construcciones de equipamientos que se desarrollan en 
la zona de Santa Fe. 

En cuanto a la actividad en el sector terciario, se tiene que la actividad comercial formal se 
ubica principalmente en las avenidas: Stim, Abasolo, Lázaro Cárdenas, Puerto México, 
Camino al Bosque, Constitución, Independencia, Reforma, La Venta, Monte de las 
Cruces, Leandro Valle, San Miguel y en el camino San Mateo-Santa Rosa. Una parte 
importante de la actividad en el sector terciario, se ubica en los servicios educativos 
privados que se ofrecen en las numerosas escuelas. 

En fo que se refiere a actividades informales, en la Delegación Cuajimalpa se dedican al 
ambulantaje que sólo representan el 10% de los establecidos form$Jmente. De éstos, el 
70% aproximadamente se ubica en Suelo Urbano, principalmente en la zona central de la 
Delegación y en las principales avenidas y él 30% restante en Suelo de Conservación, 
principalmente en los Poblados Rurales, los asentamientos próximos a la Carretera 
Federal México-Toluca, Av. San Miguel en Xalpa o La Pila. 

El número de comerciantes que ejercen su actividad en la via pública, constituye un reflejo 
de los hábitos de consumo de un sector de la población, el de los habitantes de ingreso 
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medio y bajo, que conviene conservar y que se ubican en las colonias populares. donde la 
función de abasto no tiende a ser substituida por los centros comerciales. 

Con lo que respecta a la actividad agropecuaria la superficie sembrada y cosechada 
disminuyó en forma importante en el periodo comprendido entre 1987 y 1993, lo que se 
traduce en un aumento de 153 ha. de tierras improductivas en ese periodo. 

Subsector 
PersotllJI PenIonal ocupado 

('N» cOh· 
Sector Descripci6n ocupado en 111 PoI'CfRItBje " PorcentaJe " 

respecto sI clave 
~ión 

enelD.F. D.F. 

lV!.nufactu ..... o 
31 IAIlmentos, bebld.s y tabaco 1,058 26.47 102,789 17.72 1.03 

32 [Textiles prendl$ de vestir y 114 2.86 94,146 16.23 0.12 
¡Productos del cuero 

33 ndustrla de le madera Y 163 4.07 21,463 3.70 0.78 
productos de madera 

35 ¡Substanc1e8 qulmicss y 1,188 
~1Id08 del peItóIeo 

29.67 112,593 19.41 1.05 

~ minarales no 33 0.83 12,588 2.17 0.26 
extIuye loa derlvadoe 
'1 petróleo 

37 ndustrlll8 metálicas báSIcas O 0.00 5,689 0.96 0.00 

38 Productos metállcos, 1,067 26.69 136,434 23.52 0.78 
Pnequinsrla Y equipo, incluye 
,"linimentos quirúrgicos y de 
precisión 

TOTAl,. 3,997 100.00 580,076 100.00 0.69 

Comercio 81 
pomercio al por mayor 1,134 8.49 203,943 31.08 0.68 

62 
~omercio el por menor 16,336 93.51 452,245 68.92 3.61 

TOTAL 17,470 100.00 668,188 100.00 2.16 

82 pe alquiler '1 de administracl6n 215 H2 17,693 2.23 1.22 
de bienes Inmuebles 

83 e;:UIIer de bienes muebles 245 2.07 10,631 1.34 2.30 

92 , investigación 4,959 41.90 143,128 18.04 3.46 
, 8slltancle social y 

!asocieclones civiles Y religiosas 

93 ¡RlI8taurantea y hoteles 1.683 14.05 176,451 22.24 0.94 

94 IEsp8r~mlento, culturales, 486 4.11 45,144 5.69 1.08 
y deportivos 

95 rofesionales, técnicos, 
!especializados, personales, 

2,977 25.15 281,854 35.50 1.08 

ncluye los servicios prestados 
~empl1llllls 

96 ¡ce reparación y mantenimiento 1.200 10.14 80,~12 10.11 1.50 

97 [Relacionados con la agricultura, 90 0.76 38,480 4.85 0.23 
~naderíil, conllnlcci6n, 
~ancleros, transporte y 
Fomercio 

TOTAL 11,8$1 100,00 793,393 100.00 
1.49 

Distribución de población económicamente activa por subsector. 

Fuente: "XVI Censo Industrial. 1994". "XI Censo Comercial, 1994", "XI Censo de &1rvicio$ 1994", JNEGI (datos calculádos 2000). 
Nota: Sólo inoluye población urbana mayor de 18 afkJa y ~ariade . 

•• Datoa confidencíalf1s del usuario 

52 



PROYECTO DE UNA UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

3.3 Normas de ordenación. 

Scm normas a las que se sujetan los usos del suelo en todo el poligono del Programa 
ParCial de Desarrollo Urbano de Santa Fe según la zoni'ficación y las disposiciones 
expresadas de este programa. 

3.3.1 Zonificación y normas de ordenación particulares del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano-para Santa Fe. 

Zona de usos mixtos "Ponderosa". 

En el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe, el suelo para la zona 
Ponderosa comprende los siguientes Usos de Suelo: 

HSO 

ES 

AV-2 

A?E 

'iAa'7ACICNA!. UNIFAMILIAR Y PL'JR¡FA!.I1LIAR 

liAS"'ACfCNAL, SE~ICOS y OFiCiNAS 

EQu;P.AMIENiO DEAD'" NISiAACIÓN, SALUD. EDUCAC ÓN y CULTURA 

EQuP,4!vlIENiO DE INFRAesiR(.'C"'u~ 

ÁREAS IJERCSS .Que H u~ca" 9!i1era' '1lin:& er, catTeHor.ss. Sfcrietas y rillUllel'l:e$ 
viil'as. '" '.IS oJ.aleJ"o Si p&r'l'lile ning~ ~ o:ro uso ni o:)"strucc~ .llguna, 

ÁREA DE PRESE~ACI6N ECOLÓGICA 
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Intensidad de la construcción. 
La intensidad de construcción para la zona Ponderosa es la que se indica en la siguiente 
tabla: 

INTENSIDAD DE LA CONSTRUCCI6N 

!oiSO ~BlTAC:ONAL. SERifCIOS y OFIC !"'AS 3,OOa4.0:¡ v.at 

ES 
EQUIP¡\.JAIENTO DE ADMINISTRACION. SALUD, 

! ,5:la 2.50 11.3.:' EOI,¡CAC~ON y CUL.7UAA 

El EQUI?AJAlel\'i'O DE 'NFRAES-RUCTUAA te~v.a.t. 

AV·'J, ~AEA VERDe· 2 O.OOV.3.t. 

APE ~F!EA DE PRSS5RVACON eCOLOGICA O.OOV.3.t. 

Es el factor que determina el máximo de metros cuadrados de construcción permitidos 
para cada lote, en función del número de veces que puede construirse la superficie total 
del lote. y se expresa en veces et área del terreno (v.a.t.).la superficie máxima a construír 
será igual al área del lote multiplicada por la intensidad de construcción. 

Para el cálculo de la intensidad de construcción se consideran: 

• la totalidad de los metros cuadrado construidos por encima del nivel medio del 
terreno natural. contabilizando las áreas útiles, la estructura, las circulaciones, los 
servicios y los estacionamientos. 

• Las áreas rentables permitidas por el uso del suelo que se encuentren en sótanos o 
por debajo del nivel medio del terreno natural. 

No se cuantifican como intensidad: 

• los estacionamientos y servicios propios del edifiCIO, que no se consideren áreas 
habitables, construidos en sótanos o bajo el nivel medio de banqueta. 

Área libre de construcci6n para la recarga del acuifaro. 

Los porcentajes de superficie libre de construcción que como mínimo deberá destinarse 
para la recarga del acuífero, para la zona Ponderosa, según los usos de~ suelo, son lOs 
que se indican en la siguiente tabla: 
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ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RECARGA DEL AcuíFERO 

1-!1 HASITACIONAL UNIFAMILIAR 50.00% 

HSO 
HA8ITACIONAL. SEr:!V:C;OS y 

SCl.C':l% OFICINAS 

EQU¡PAMIEI'I"iO DE 
es AOMINISTRAC¡ÓN, SALUD, 30.CO% 

EO;;CAC¡ÓN y CUí. TUr:!A 

Ei 
EQUIPAMIENTO DE 

30.00% INFRAESTRUCTéJRA 

AV~2 Á~EA veRDE - 2 95.C<I% 

A=>= 
Á~EA DE PRESERVACIÓN 
ECOLÓGiCA 1CO.00% 

Uso de la superficie de los lotes. 

Los porcentajes máximos y mínimos para el uso de la superficie de los lotes, para la zona 
Ponderosa, según el uso del suelo al que se destinen, son los que se indican en la 
siguiente tabla: 

~, w,sITACICNA:. L.NFA\!I~IAP. 4CO:l% !O.CO~ l!,CO% 

HS:) I"A9ITACICNA;., SERlr,CICS y O=IC:'U\S 300)% 4QO:l% 3:,C~'c 

es ECIJ:~Al/I!iJlIiC DE A.D\ilSlSTRACICN. s':.LU:, 
"='O.or..:, 2.1)~~ 3!.C~:, EO'JCACICN y CU¡,íJAA 

el ECUPAlIl!iJlliC De 1N=RA~I.crJRA ~C!»)% 20,u)% 2~.C~ 

AV·2 J,K:A \OCR:E • 2 O.CO% ;5,&J% !.CC~~ 

Ai'E A.~:A!:: ~ES:R>J¡'~:CN eC~.OO: CA 0.00% ~::C.ClJ~~ :.CC·:; 

Restricciones al emplazamiento de las construcciones. 

Las restricciones al emplazamiento de 1as construcciones, para los lotes ubicados en la 
zona Ponderosa, se presentan en la siguiente tabla: 
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:1 ti P"-aJr.K':O ce!", ,ia;"éJc\l>s 
pin:i~.Jiti: Av, V3~:O c't ;::,,;r');3, ¡o)Jm !l.CC,- nJ3'll 7,:Cr l,JJm cee "1 

~xCtplO la rJl'ZJI'l'C' 

..alert ce A~~'ila Méxi:o-k.ca. 10·)j m ll.CCr 
ucw.oia IIJrzUJ 'C' 

:4 il p¡,-amerlO ,XI" ,iaIC~{ii 

;!Curcai.i· A.~ CartoJ 3raef ~ C,j .. ¡~ He r,' 5.jJ rn 7 :C~ l,:l3m cee "\'1 

;eMán~t% 

:1 CC<in~at.c¡a5 ccn :liuáts: (AllE¡ 15.Ce ,- 10.'Jm 7 ~C~ ~.Jlm OC-: -, 

E~ :a'.~s cCli'ldanltJ ,~r. .as .l.2ruui 
3l.CC r I~Jlm 'C-¡'E-

E1 ,:oiin~ar.c¡¡ CCI" ,r.'es ¡'les +((t~·lO 
!,,:.j ":l s.ce ,., 5Jl'll 7 .!C ~~ 3.J~ m G':C .~ .umJrZit.3S 'C' y 'e', 

Altura máxima de los edificios. 
la altura máxima permitida para los edificios de la zona Ponderosa, será la Que se indica 
en la siguiente tabla. 

ALTURA MAXlMA DE LOa eDIFICIOS eN NIVel.1!.8 

H"I 

ES 
EOI.F!I""MIEN~O OE ADMINlS-';ACIC"'A. ~""I.J:l. 
EOUCACiÓN y C:¿TuI'I:Á 

Terrenos con pendiente natural en suelo urbano. 

le Avel&!': 

Sil' S nlVe'e~ 

!-le" p~'lI~ ccn~:r.cc'on~ 

El número de niveles que senale la zonificación, deberá respetarse en toda la supelficie 
del terreno a partir del nivel de desplante. los terrenos con pendientes mayores al 30% se 
destinarán como áreas verdes. 

Instalaciones permitidas sobre las edificaciones. 

Las instalaciones permitidas sobre 10$ edificios en las azoteas, techos y cubiertas podrán 
ser antenas y pistas de aterrizaje de helicópteros, quedando prohibido cualquier otro tipo 
de instalaciones, tales como tanques, chimeneas, astas banderas, mástiles y 08$etas de 
maquinaria, sea que las mismas estén o no por encima de los niveles especificados en la 
Norma 06 (Alturas de edificaciones y restricciones al emplazamiento de las 
construcciones). 
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Las instalaciones que se prohíben, deberán resolverse técnicamente para ubicarse dentro 
del último nivel del edificio, dándose a las azoteas, techos y cubiertas, en todos los casos, 
tratamiento de quinta fachac:.ta. 

Redes. 

Todas las redes de servicios públicos y privados que se instalen en los espacios públicos, 
(tanto en vía pública como en espacios exteriores de lotes privados), deben ser de tipo 
subterráneo, ya que no está permitido ningún tipo de red aérea. 

Antenas. 

Solo se permite la colocación de antenas en las azoteas, techos y cubiertas de los 
edificioS, quedando prohibida su instalación en cualquier otro sitio de los terrenos, con 
excepción de la Zona Habitacional "Prados de la Montaña 11" y la Zona Habitacional de 
"Hueyatla", en donde quedan prohibidas en las azoteas, techos y cubiertas; permitiéndose 
solo en los casos y condiciones que señalan las Normas de Ordenación Particulares de 
estas zonas. 

Los sistemas de telecomunicaciones, en los que se reuniera la instalación de antenas 
verticales o parabólicas, torres o cualquier otro elemento físico en las azoteas, techos y 
cubiertas de los edificios, deberán ajustarse a lo establecido en la Norma 08 
(Instalaciones permitidas sobre las edificaciones). 

Las antenas que se propagan deberán especificarse en el proyecto arquitectónico, 
planteándose de tal manera que se integre su diseño a la imagen del proyecto; asimismo 
su tipo, características y dimensiones, a fin de que se presente a SERVIMET para su 
revisión, de manera previa a la tramitación de la licencia ante la Delegación 
correspondiente. 

Pistas de aterrizaje de helicópteros. 

Para llevar a cabo la instalación de pistas de aterrizaje para helicópteros én azoteas de 
edificios, deberá solicitarse la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Estacionamientos. 

En los lotes comprendidos dentro del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de Santa Fe, deberá cumplirse con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal. Los edificios deberán contar, como mínimo, con los 
espacios para estacionamiento que establecen las Normas Técnicas Complementarias 
para Estacionamientos, del citado Reglamento, de acuerdo a la tipología y a los metros 
cuadrados de construcción; pudiendo autorizarse la dosificación de cajones considerando 
la mezcla de género de edificios. Para ello el interesado deberá presentar el estudio de 
compatibilidad de uso horario de cajones ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, la cual dictaminará y en su caso lo autorizará, previa opinión de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad. 

Deberá adicionalmente respetarse la siguiente reglamentación general: 

• Toda el área del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe 
deberá considerarse, para efecto del número de cajones, como zona uno, fa que 
marca 100% de los cajones según la tipología de la construcción, como se 
establece en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

• En todos y cada uno de los casos tipificados en el cuadro de dosificación de las 
Normas Técnicas Complementarias, cuando se mencionan m2 construidos, se 
considera el área útil que se construye. 

• Para las zonas adicionales al área útil, como son las de circulaciones y servicios, se 
proporcionará un cajón de estacionamiento por cada 50 m2 construidos. 

• La demanda total para los casos en que un mismo lote tenga establecidos 
diferentes giros y usos, será la suma de las demandas requeridas para cada uno 
de ellos. 

• la demanda de cajones de estacionamiento que generen los edificios deberá 
quedar resuelta dentro del lote que origine la demanda, a excepción de los casos 
de proyectos maestros, los cuales podrán proporcionar tos cajones requeridos por 
un lote determinado en otro de los lotes que conformen el proyecto maestro. 

• las dimensiones de los cajones de estacionamiento serán de 2.40 m de ancho y 
5.00 m de largo, para cocheS grandes; y de 2.20 m por 4.20 m, para autos chicos. 
El ancho mínimo de los carriles de circulación será de 5.00 m. 

• Hasta el 50% de los cajones podrá tener dimensiones para autos chicos. 

• los estacionamientos de superficie contarán con un área mínima de 40 m2 para 
cada cajón, de los cuales 10 m2 deberán destinarse a área verde. 

• El 100% de los cajones deberán tener acceso libre a la circulación. 

• Deberá proporcionarse un cajón por cada 25 con una dimensión de 5.00 m por 3.80 
m, porcentaje de cajones de estacionamiento para discapacitadOS que establece el 
Reglamento de Construcciones. 

Accesos, colind,ncias y elementos complementarios. 

Los accesos peatonales y vehjculares a los lotes y edificios se pemlitirán únicamente 
sobre las calles o avenidas senaladas de las zonas. 
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En los edificios ubicados en el polígono de Santa Fe no se permitirán bardas ciéga$ hacia 
las vialidades, permitiéndose rejas de hasta 2.50 m de alto, según el prototipo establecido 
en los proyectos de arquitectura de paisaje de cada zona. 

Los elementos complementarios deberán sujetarse a los lineamientos para Areas Verdes 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe. 

3.3.2 Imagen. 

Quinta fachada. 

En los lotes ubicados dentro del polígono del Programa de Desarrollo Urbano de Santa 
Fe, excepto en el caso de la zona de Jalalpa, todas las caras del edificio, incluyendo fas 
azoteas, techos y oubiertas deberán ser tratadas como fachadas. 

Como alternativa de tratamiento de la quinta fachada de los edificios se podrá considerar 
el usO de terrazas ajardinadas, ya sea en forma parcial o total j conforme a la solución 
arquitectónica de cada edificio. El tratamiento basado en terrazas ajardinadas puede 
contemplar el uso indistinto de pavimentos, el uso de gravas, piedras, contenedores con 
vegetación, macetones, elementos de exterior como pérgolas. toldos, mobiliario, 
jardineras o bien jardineros integrados a los edificios, buscando siempre que ofrezcan una 
impresión agradable hacia el exterior. 

Area. verdes (generatidades). 

El disefio de las zonas verdes, así COmo de las superfioies ajardinadas &n los lotes 
particulares de la zona en que aplica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa 
Fe, deberá apegarse a lo estipulado en los presentes "Lineamientos para las Áreas 
Verdes de Santa Felt

• Por ello deberá respetar la paleta vegetal establecida y asimismo, 
equipar a todas las áreas verdes con el sistema de riego con agua tratada que se requiera 
y proveer el suelo fértil necesario. Deberá presentarse a revisión de SERVIMET el 
proyecto de Arquitectura de Paisaje. 

Las áreas verdes en estacionamientos de superficie, mismas que corresponden al 25% 
del área de estos estacionamientos, deberán presentar una densidad minima de 
arbolamiento de 5 árboles cada 100 m2

. Para Ia~ demás áreas verdes el arbolamiento 
mfnimo tendrá una densidad de 3 árboles cada 100 m2 de área verde. 

Las especies de los árboles a utilizar deberán basarse en la paleta vegetal ya indicada 
considerando que la tercera parte det total de árbofes podrán ser especies de crecimiento 
rápido como liquidámbar o liquistrum, y las dos terceras partes deberán ser de crecimiento 
lento: encino, cedro, pino, oyamet 
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Suelos. 

Dada la ausencia total de suelos en la zona, se requiere adicionar tierra fértil de origen 
orgánico con un PH de 6.50 a 7.00 (ligeramente ácido). Las dimensiones y volúmenes 
mínimos de tierra fértil necesarios para el establecimiento de las plantas y su desarrollo es 
el siguiente: 

!' á1íoles 

l' a'bustos 
"! cub'ee .• eJos, he'báceas y cesped. 

DO x HlO x 100 rr 

0.50x o 50x 050 n' 
=3pa de 0,4ú:1l 

Riego. 

Para garantizar el establ~imiento y desarrollo de la vegetación se deberá contar con un 
sistema de agua para riego, funcionando antes de iniciar las plantaciones. La 
recomendación minima consistiría en hidrantes separados a no más de 40 metros entre 
si, para riego por manguera. 

Para determinar el gasto de agua se recomienda considerar ~ue las necesidades durante 
fa época de estiaje serán del orden de 5 a 6 litros por rn2/día. En el caso de taludes 
convendrá aumentar el volumen de agua de riego ya que los escurrimientos que se 
presentan y su exposición a los vientos dificultan la penetración der agua en el suelo. 

Espacios verdes en zonas de restricción dentro dé los lotes. 

Las fajas perimetra1es a los lotes, o área$ de restricción a las construcciones, tienen como 
objetivo su tratamiento como áreas verdes. 

Dentro de lOs objetivos para el tratamiento de los espacios verdes en las restricciones de 
los lotes, cabe destacar los siguientes propósitos de diseño: 
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• Los propósitos señalados se podrán cumplir con el uso adecuado de la vegetación 
y el manejo de la topografía. 

Profusa en a1>ciadO 'J arbUstos con acentos de plantas 
VEGETACiÓN lfepOOCfaS y rastreras y césped. fUl'damnetalme:'lte, en tonos 

Ce verdes que eltructure:l su uriéad. 

A corto Plazo 

Arboíado común en lotes Liqulcamoar: fa"'l;e eacucifol'!) 13m. Mmimo 
(común denominador} 

LiQl.¡súum: follaje p.erenifolio 4m. Mínimo 
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• El criterio de distribución o manejo de la vegetación podrá variar en cada proyecto. 
pudiéndose plantar en bosquetes, alineado o suelto, según convenga en cada 
caso, cumpliendo con Jas siguientes densidades mirnmas: 

ÁrbOles de 4 3 e m 
1 .árOoII H1J m2 

Presenoia " oor:o plazo 

Árboíes plqualios:mer.os 
de4m 1 .árbol ¡ 75 1"'2 
PI'6S1ncla a largo piazO 

Tratamiento de taludes ajardinados. 

El tratamiento de los taludes será predominante verde, es decir, cubiertos COn vegetación. 
La máxima pendiente que permite la plantación es el ángulo de reposo del material que lo 
conforma, en el cual éste queda estático sin presentar sin presentar deslizamiento, esto 
significa + 30 cm. en donde se establezca la vegetación. 

Para evitar que la lluvia o el riego sean causa de eroSión de la capa de tierra, lo cual suele 
presentarse en estos taludes de pendientes extremas, existen materiaJes fabricados ex 
profeso para "amarrar" el suelo y la vegetaciQn. 

Uno de los más COMunes, consiste en tramos a manera de celosía en donde los huecos 
contienen la tierra y se coloca anclando esta "celosía" al terreno por medio de estacas. 
Comercialmente se Conocen como "Geoweb", fabricada en polietileno de alta densidad, Ó 

"Geoceldas", fabricadas con geotextiles. 

Existen también mallas que contienen paja u otros materiales, estas últimas se colocan en 
la superficie, cubriendo la vegetación y resguardándola de la lluvia mientras las plantas se 
establecen. Existen otros sistemas que persiguen Ja misma finalidad. En términos 
generales los taludes, mientras mayor pendiente presenten, son más difrciles de 
mantener. La pendiente máxima recomendable para poder segar o podar el césped 
mecánicamente es de 25%, relación 3:1, de ahí en adelante solo se puede hacer a mano, 
con machete o similar y con gran dificultad. Es también recomendable que los extremos 
del talud presenten un perfil suave, siendo conveniente evitar transiciones abruptas pues 
éstas tienden a deformarse con el tiempo. 

Existen otras posibilidades de perliles mixtos, como el terraceo con muros de contención o 
taludes, o bien la construcción de bermas o escalonamientos. Esta última requiere una 
pendiente de 20% para que sea factible ajardinarla. 

En cuanto a la vegetación, debe tender a cubrir la superncie al 100% Y así evitar la erosión 
recomendándose para este fin el uso de pastos, hiedra u otro cubresuelos. 
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3.3.3 Reglamentación. 

Las licencias de construcción, de uso de suelo y cualquier certificado o autorización que 
emita la autoridad, asr como las disposiciones administrativas o reglamentarias, quedan 
sujetas a las Normas de Ordenación Particulares que aptiean en este Programa Parcial. 

Los edificios deberán cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, en todos los puntos no determinados en esta normatividad. Las 
autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal pOdrán solicitar a Servicios 
Metropolitanos S.A. de C.V. su opinión técnica respecto del cumplimiento de las 
condiciones y especificaciones del presente programa parcial por los proyectos 
específicos que se pretendan llevar a cabo. En el caso de los Proyectos Maestros, deberá 
solicitarse el dictamen y autorización correspondientes a la Secretarfa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, previa revisión de SERVIMET. 

Si se trata de proyectos que se realizarán por etapas, las mismas deberán establecerse 
en planos. indicando los plazos previstos para su desarrollo. 

Coeficiente de ocupación del suelo (coa) y coeficiente de utilización del suelo (cus). 

En la zonificación se determinan, entre otras normas, el número de niveles permitidos y el 
porcentaje del área libre con relación a la superficie del terreno. El coeficiente de 
ocupación del suelo (COS) es la relación aritmética existente entre la superficié construida 
en planta baja y la superficie total del terreno y se calcula con la expresión siguiente: 

COS = (1 - % de área libre (expresado en decimal»/superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS. por la superficie total del 
predio. El coeficiente de utitización del suelo (CUS) es la relación aritmética existente 
entre la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total 
del terreno y se calcula con la expresión siguiente: 

CUS = (superficie de desplante x No. de niveles permitidos)/superficie total del predio 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la 
superficie total del predio. 

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima de 
construcción permitida y deberá cumplir con lo señalado en las normas No. 2 y 4. Para los 
casos de la norma No. 2, tratándose de predios con pendiente desC!9ndente. este criterio 
se aplica a los espacios construidos que no sean habitables que se encuentren por debajo 
del nivel de banqueta. 
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CAPíTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

4.1 Características del proyecto. 

Uso de suelo. 
Zona de usos mixtos "Ponderosa". 

Intensidad de la construcción. 
Intensidad de construcción=110 800 m2 x 3(v.a.t}= 332 400 rrf (v.a.t.), veces el área del 
terreno. 

Área libre de construcción para la recarga del acuífero. 
Recarga de acuífero 30%=33 240 m2 

Uso de la supeñicie de los lote. 
Los porcentajes máximos y mínimos para el uso de la superficie de los lotes. 

Superficie mínima de desplante 30%=33 240m2 

Superficie mínima de áreas verdes 40%= 44 320 m2 

Máxima de pavimentos 30%=33 240 m2 

Restricciones al emplazamiento de las construcciones. 
En el paramento con las vialidades como Av. Vasco de Quiroga: 10m. 
Av. Carlos Graef Fernández: 5m. 
Tienen el objetivo de ser tratadas como áreas verdes. 

Altura máxima de los edificios. 
La altura máxima permitida para los edificios de la zona Ponderosa, será: 
Altura máxima 18 niveles. 
Dentro del conjunto los edificios solo tienen hasta 3 niveles. 

Tratamiento de taludes del parque. 
El tratamiento de los taludes será predominante verde, es decir, cubiertos con vegetación. 
La máxima pendiente que permite la plantación es el ángulo de reposo del material que lo 
conforma, en el cual éste queda estático sin presentar sin presentar deslizamiento, esto 
significa + 30 cm. en donde se establezca la vegetación. 

Para evitar que la lluvia o el riego sean causa de erosión de la capa de tierra. 

Los tratamientos más comunes, consiste en tramos a manera de celosfa en donde los 
huecos contienen la tierra y se coloca anclando esta "celosra" al terreno por medio de 
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estacas. Comercialmente se conocen como "Geoweb", fabricada en polietileno de alta 
densidad. 
También se utilizaran perfiles mixtos, terráceo con muros de contención o taludes, o bien 
la construcción de bermas o escalonamientos. Esta última requiere una pendiente de 20% 
para que sea factible ajardinarla. 

En cuanto a la vegetación, debe tender a cubrir la superficie al 100% Y así evitar la 
erosión recomendándose para este 'fin el uso de pastos, hiedra u otro cubresuelos. 

Edificio análogo. 

Actualmente no existen edificios análogos a este proyecto, el edificio que comparte mas 
semejanzas con el presente proyecto es la Estación de Bomberos Ave Fénix, la cual 
cuenta con un área de monitorao, helipuerto, áreas de practica, etc. a continuación se 
dará una breve descripción. 

Estación de Bomberos Ave Fénix - CeJ. De Mexico 2006. 

Debido a las condiciones del sitio y el programa, que en adición a las áreas básicas 
requeridas para unl1l estación de bomberos, se entretejen espacios público~ y privados 
incorporando programas de capacitación y consulta para el público en general, así como 
una bomberoteca (biblioteca de bomberos), el proyecto fUr;lciona al exterior como una caja 
elevada que desaparece detrás de su fachada, apropiándose del contexto urbano 
medjante una gama de re11ejos flotando desde el interior del patio de maniobras, 
extendiéndose en un tejido de luz hacia la calle (o a la inversa), funcionando como una 
lectura del funcionamiento del edificio, generada a través del 1~ujo de los sistemas de 
transporte utilizados en su interior. 

En el interior de la caja cromada, los programas públicos y privados se auto .. organj~n a 
través de planos con perforaciones de distintos diámetros que generan tejidos verticales y 
horizontales de circulaciones, iluminación, vistas cruzadas, y usos, compartiendo el 
espacio a través del patio cívico, y que sin mezclarse, logran interactuar y 
complementarse. conectándose con el nivel de la calle gracias a la altura del primer nivel 
(7m). 

Una vez terminada la construCéión, el completo y complejo funcionamiento de la pieza 
tomará el equipamiento urbano requerido como una reflexión y acción arquitectónica. 
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Fachada principal edificio "Ave Fénix", 

Detalles interiores edificio "Ave Fénix", 

Plantas arquitectónicas edificio "Ave Fénix", 
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at103 
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" ,'hl"t~,F~, H,~(. tV 
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'l'!:,!<:r;,l','J'~'J C,'I"'i'lJ ffri 
r,l''''::.! "-:f'} I'if~ in !' ;f', 
't·1"l':Jc",¡, (~','f r.'h 

Plantas arquitectónicas edificio "Ave Fénix". 

4.2 Programa arquitectónico de proyecto de conjunto. 

La siguiente tabla tiene la descripción de los elementos que integran el proyecto de la 
Unidad de atención de emergencias, así como la cantidad de metros cuadrados 
construidos, superficie libre y el personal que se requiere para la atención del conjunto. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

\ COMPONENTE DEL 
DiNlENSlONES CAPACIDAD. 

SISTEMA SUPERFICIE Af r.f DESPLANTE POBLACIÓN OTROS 
CONSTRUCCIÓN 

ADMINISTRACIóN Y 1,100 1.100 550 50 MONITOREO 
ESTACiÓN DE 3.000 1.500 100 47.59 
BOMBEROS 
HOSPITAL DE 2.500 2.500 2,500 150 40.14 
URGENCIAS 
ALBERGUE 
TEMPORAL 1 

4,650 4,650 4,650 30 6,000 personas 
ALBERGUE 
TEMPORAL 2 
HELlPUERTO 15.000 11,000 11.000 50 
CUERPO DE AGUA 4,500 2,500 4,500 40,000 m3 

PARQUE 25,500 500 500 10 
SERVICIOS 1,100 600 600 50 GENERALES 
ESTACIONAMIENTO 3,500 7,000 3,500 4 170 cajones 
CUBIERTO 
ESTACIONAMIENTO 2, 2,500 1 100 cajones 
DESCUBIERTO 
ALBERGUE 10.000 5000 personas EMERGENTE 
ÁREA UBRE 59,000 
ÁREA PAVIMENTADA 19,000 
TOTAL 110,800 32, 850 31,800 500 

Tabla comparativa de valores minimos y máximos según norma, para el diseno de 
conjunto. 

.TABLA COMPARATIVA (mz) 

CONTENIDO SUPo REQUERIDA SUP~REALDE 
POR NORMA PROYECTO 

SUPERFICIE TOTAL DEL 110,600 
TERRENO 
SUPERFICIE MINIMA DE 33,240 31,800 
DESPLANTE 
AREA PAVIMENTADA 30% 33.240 19,000 

AREALlBRE 40% 44,320 59,000 
AREA CONSTRUIDA 332,400 32,850 

70 



I 
i LOCALIZACiÓN D~~l'f{EDJº-_ 
i DESARROLLO DEL PROYECTO 

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

" 

límite Santa Fe 

Límite Delegacional 

BARRANCA 
TIAPtZAHUAYA 

Vialidad primaria (Av. Vasco de Quiroga) 

Autopista México-Toluca 

Vialidad secundaria 

Om 2~óo6 1000 

ESCALA GRAFICA EN METROS. 

U.N.A.M. 

2000m 



DIMENSIONES DEL TERRENO 
.' 

I -1 --

1 

I 

D------I 
I 

I 
I 

E--

CORTE DEL TERRENO 

1m1l1ES" __ il--._"~ .........• - .+14.00 ____ ____ _ ~O.OO 

........... -.-
.~O.OO 

- - - 10.00 
14.00 

l 
U. N. A. Mj 



I 
I I 

i I I 
I! 1: 

I-~¡ -j 
I ' I 

I · I 

1 1 I 
o 

~1· ~ ~ I 
¡ I 
I . 

t$ -~-! 
, I ' 
, I 

I 

I 
I 

I 

CD Dirección y Monitoreo 

~ i Estación de bomberos 

@ Hospital de urgencias 

@ Albergue temporal 1 

@ Albergue temporal 2 

@ Helipuerto 

(f) Cuerpo de agua 

@ Parque 

@ Servicios 

1.0 Estasionamiento 

rfj) Albergue emergente 

I CORTE LONGITUDINAL 
~- -$-

oo-~ -~--~~63.45---1 

U. N.~A. M. 

DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Protfltlpo parOl e D.F.) 



e--, • --69.00~ 
I 

1: . ' 

+$-i-
1: I 
I I 

I I 
25 
cO 
IX) 

-®
I 

111' .. 

+ 
--1---62.00 -···-t.I-. --- 93.00-

-t. -+- . 
66.00--""- -.- .... -63.45 .. 45.00--,.,-35.00--'-

. ......--
/"EIBY .... , I \ 

1 . ¡ ,1 
\ • "1 

, / 

" 

PLANTA DE CONJUNTO 

-f-

CD Dirección y Monitoreo 

(2) Estación de bomberos 

@ Hospital de urgencias 

@ Albergue temporal 1 

@ Albergue temporal 2 

@ Helipuerto 

(]) Cuerpo de agua 

@ Parque 

@ Servicios 

@ Estacionamiento 

{il Albergue emergente 

U.N.A.M. 

ASESOru;S --l, 
~~'LJ;~r1R:~ó~í~e~t~~~~z~::pO 
"'q. Jo". Fa"'" Muño, i 

( CONTENIDO '.'_M_M~ 
PLANTA ARQLJITECTONlCA~ 



DESARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

4.2.1 Administración y Monitoreo. 

COMPONENTE 
DIMENSIONES 

SISTEMA DEL SISTEMA SUBCOIlPONENTE W 
CONSTRUCCIÓN 

MONITOREO 105 
AREA aCUBICULO$ 120 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS 

SALA DE JUNTAS 50 

EQUIPOS 50 ESPECIALES 
BODEGAS 4 BODEGAS ( 

VIVIENDAS 260 
AREAADMINISTRAnVA y EMERGENTES) 

DE MONITOREO 
SERVICIOS COCINETA 20 

SANITARIOS 
HOMBRES 

50 
SANITARIOS 
MUJERES 
ESTACIONAMIENTO 250 
ESCALERAS 20 

ANTENA ANTENA 60 AUTOSOPORT ADA 
SUPERFICIE TOTAL 1,100 CONSTRUIDA 
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UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

4.2.2 Estación de Bomberos. 

COMPONENTE 
DIMENSIONES 

SISTEMA DEL SISTEMA SUSCOMPONENTE CONS~UCCIÓN 
ADMINISTRACiÓN y 65 

AREA ALARMA 
ADMINISTRATIVA AREADE 130 INSTRUCCIONES 

AULA 60 
BOMBEROTECA y 150 AREA DE COMPUTO 

ACADEMIA 
GIMNASIO 150 
PRACTICAS DE 150 RESCATE 

AREA DE VEHICULOS 1.300 
ESTACiÓN DE BOMBEROS AREA OPERATIVA PATIO MANIOBRAS 3,000 
(BUSQUEDA y RESCATE) PATIO HONORES 600 

COCINA-COMEDOR 150 
DORMITORIO 130 HOMBRES 
DORMITORIO 50 MUJERES 

SERVICIOS BAt\lOS HOMBRES 80 
BAr\lOS MU.IERES 60 
DESCANSO 20 
BODEGA EQUIPOS 80 
MONTACARGAS 4 
ESCALERAS 60 

SUPERFICIE TOTAL 3,000 
CONSTRUIDA 
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4.2.3 Hospital de Urgencias. 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

1 
SISTEMA 

HOSPITAL DE URGENCIAS 

SUPERFICIE TOTAL 
CONSTRUIDA 

DESARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

COMPONENTE 
DIMENSIONES 

DEl SISTEJlA SUBCOIIPONEHTE ! CONS::UCCIÓN 

JEFE SERVICIO DE 15 URGENCIAS 
ENTREVISTAS 40 

AREA JEFATURA DE 15 
ADMINISTRATIVA SERVICIO 

TRABAJO SOCIAL 20 
CONTROL 20 
INFORMES 

AMBULANCIAS 450 

VEHICULOS 
HELIPUERTO 400 
ELEVADOR 15 
A TENCION MOVrL 10 vehic. 

CUARTO DE CHOQUE 30 
CURACIONES Y 30 YESOS 

AREA OPERATIVA 
REHIDRATACIÓN 60 
CONSULTORIO 40 
OBSERVACiÓN 80 
DORMITORIO- 40 DESCANSO 

ESTERILIZACiÓN 90 
LAVAN DE Ri A 90 
ALMACEN GENERAL 100 
ALMACEN VIVERES 60 
CUARTO MAQUINAS 80 

SERVICIOS 
BASURA 30 

GENERALES COCINA-COMEDOR 300 
ENSAMBLE 50 
SANITARIOS 
PUBLICOS 
ELEVADOR 250 
SALA ESPERA 
ESCALERAS 

2.500 
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UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

Los criterios de diseño estructural. 

La propuesta estructural del Hospital de Urgencias considera los criterios que establece 
el Regiamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas 
Complementarias. 

El edificio se encuentra localizado en ZONA 1 (Zonificación Geotécnica de la Ciudad de 
México). Reacción del terreno 8 ton/m2

• 

Estructura. 

Estructura de acero para vigas y columnas, muros de concreto, muros de mampostería de 
tabique de barro recocido, confinados con castillos de concreto reforzado. 

Todos 10$ materiales empleados en la construcción deberán cumplir con las Normas 
Técnicas Complementarias para el Distrito Federal y las calidades establecidas por las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

Especificaciones. 

Concreto. 

F'c = 250 kg/cm2
. 

Peso volumétrico de 2,100 Kg/m3 
. 

Módulo de elasticidad de acuerdo a lo solicitado por el reglamento de construcciones. 
Revenimiento de 10 a 18 cm. 

Acero. 
ASTM A-6 Especificací6n general para dimensiones y tolerancias. 

ASTM A-36 Acero estructurGlI de 36 KSI mínimo de limite elástico y de 58-80 
KSI de resistencia a la tensión. 

ASTM A-572-50 Acero calidad estructural de alta resistencia y baja aleación de 
50 KSi minimo de limite elástico y 65 KSI mínimo de resistenci~ 
a la tensión. 

Grado Dual A-36/A-572-50 Acero calidad estructural de alta resistencia y baja aleación de 
50 KSI mínimo de limite elástico y 65-80 KSI de resistencia a la 
• "6 ¡ensl n. 

A36 (Fy = 2530 kg/cm2 
). 
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DESARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

Muros. 

Muros F*m = 15 kg/cm2
, esfuerzo en compresión de la mampostería de tabique. 

Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se toman en consideración las 
siguientes disposiciones: 

a) La carga viva máxima Wm se deberá emplear para diseño estructuraJ por fuerzas 
gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el 
diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales; 

b) La carga instantánea Wa se deberá usar para diseño sísmico y por viento, y cuando se 
revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre 
toda el área; 

e) La carga media W se deberá emplear en el cálculo de asentamientos diferidos y para 
el cálculo de flechas diferidas; y 

d) Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, 
como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión por viento, su intensidad 
se considerará nula sobre toda el área, a menos que PlJeda justificarse otro valor acorde 
con la definición de la sección. 

La seguridad de la estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las 
acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, 
considerándose dos categorías de combinaciones: 

Condición de carga: 

(1) carga viva Cv. 
(2) carga muerta, peso propio más otros pesos Cm. 
(3) Sismo Sx. 
(4) Sismo -Sx. 

Cv+ Cm+ Sx 
Cv+Cm-Sx 

Combinaciones típicas: 

1.- 1.5 (Cvmax + Cm) 
2.- 1.1 (Cva + Cm + Sx + O.3Sy) 
3.- 1.1 (Cva + Cm + Sx - O.3Sy) 
4.- 1.1 (Cva + Cm - Sx + O.3Sy) 
5.- 1.1 (Cva + Cm - Sx - O.3Sy) 
6.- 1.1 (Cva + Cm + O.3Sx + Sy) 
7.- 1.1 (Cva + Cm - O.3Sx + Sy) 
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UNIDAD DE ATENCIÓN O¡; EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

8.- 1.1 (Cva + Cm + O.3Sx - Sy) 
9.- 1.1 (Cva + Cm - 0.3Sx - Sy) 
Análisis estructural. 

El análisis del diseno estructural fue realizado con el programa SAP2000 ver. 10. 

El primer paso fue introducir la geometrfa del edificio en 3D al programa SAP200, 
posteriormente se colocaron los elementos estructurales como son: muros de concreto, 
columnas y vigas de acero. 

Esta propuesta geométrica se da a partir del proyecto arquitectónico donde previamente 
se modularon y dimensionaron como primera propuesta los elementos estructurales. 

Modelo tridimensional de la estructura. 
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Modelo tridimensional de la estructura. 
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Se introdujeron las cargas que se muestran en la tabla del análisis de cargas. 
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DeSARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCiÓN De EMERGENCIAS 

Análisis de cargas. 
CONCEPTO VOLUMeN Kglr:rf2 

LOSA HEl.lPUE!RTO 
Pintura 1x1 
Impermeabllizante 1 x 1 5 
Mortero cemento-arena 1 x 1 x 0.03 x 1900 51 
1.0sacer0 1 x 1 x 0.09 x 2400 220 
InstalacIOneS 50 
M.197 40 
TQTAL CARGA MUERTA 375 
Cargaa vivas unitarias, kNlml (kglm') 
W= 0.4 (40) Wa'" 1.0 (100) Wm = 2.5 (250) 100eS 
Carga viva transitoria Art. 163 150 

U)SA DE AZOTEA 
Tierra vegetal húmeda, apretada 1 x 1 x 0.40 )( 1600 640 
T ezontles saturadoS 1 x1 xO.30x1100 330 
Impermeabilizante 1 x 1 5 
Firme de concreto 1 Í( 1 x 0.05 x 2000 100 
Relleno de tezontle 1 x1 xO.30x650 195 
Losacero 1 x 1 x 0.09 x 2400 220 
Plafón 1X1x40 40 
Instalaciones 50 
M.197 4Q 

TOTAL CARGA MUERTA 1820 
Cargas vivaa unitarias. kNlm" (k~/m') 
W. 0.15 (15) Wa = 0.7 (70) Wm = 1.0 (100) 

Carga viva transitoria Art. 163 150 

E~(PB) 

Muro tabique 1 x 0.14 x 5.70 x 1500 1100 
Aplanado de cemento-arena 1 x 0.015 x 5.70 x 2000 170 
Aplanado de yeso 1 xO.015 x 5.70 x 1500 130 
Azulejo 1 x 1 x 15 15 
Pega azulejo 1 x 1)( 0.015 x 1100 16 
L.osacero 1 x 1 x 0.09 x 2400 220 
plafón 1 x 1 x40 40 
I nS!alaciones 50 
Art.197 40 
TOTAL CARGA MUERTA 1181 
Cargaa vivas unitaria$, kNlm" (kg/m., 

W .. 0,7 (70) Wa = 0.9(90) Wm = 1.7 (170) 

Carga viva traO$itoria Art. 163 150 

SÓTANO NIVEL 1 
Firme de concreto 1 x 1 x 0.05 JI 2000 100 
Losacero 1 x 1 x 0.09 x 2400 220 
Pintura 1 
Muro tabique con castillos 1 xO.14x4.oox1500 840 
Aplanado de cemento-arena 1 x 0.015 x 4.00 x 2000 120 
Art. 197 40 
Inslali!Cionés 50 
TOTAL CARGA MUERTA 1371 
Cargas vivas unltarlaa, kN/m' (kg/m') 
W .. 0.4 (40) Wa .1.0 (100) Wm =2.5(250) 
Carga viva transItori$ Art. 163 151) 

SÓTANO NIVEL 2 
Firme de concreto 1 x 1 x 0.05 x 2000 100 
L.osacero 1 x 1x 0.09 x 2400 220 
Pintura 1 
Muro tabique con castillos 1 xO.14x4.00 x 1500 B40 
Aplanado de cemento-arena 1 x 0.015 x 4.00 x 2000 120 
Art.197 40 
InstoIlaciones 50 
TOTAL CARGA MUÉRTA 1371 
Cargas vlVaa unitarias. kNlm" (kglm') 
W=0.4(4O) Wa = 1.0 (100) Wm • 2.5 (250) 
Carga YMt transitoria Art 163 150 

W carga viva unitaria media, kN/n¡2 {kg/m~ 
Wa carga vhta unitaria instantánea, kNlm" (kg/n¡2) 
Wm carga viva unitaria máxima, kN/m" (kg/m") 
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UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

Estados límite de servicio. 

Desplazamientos. 

En las edificaciones comunes sl,ljetas a acciones permanentes o variables, la revisión del 
estado Hmite de desplazamientos se cumplirá si se verifica que no exceden los valores 
siguientes: 

a) Un desplazamiento vertical en el centro de trabes en el que se incluyen efectos a largo 
plazo, igual al claro entre 240 más 5 mm; además, en miembros en los cuales sus 
desplazamientos afecten a elementos no estructurales, como muros de mamposterra, que 
no sean capaces qe soportar desplazamientos apreciables, se considerará como estado 
límite a un desplazamiento vertical, ~dido después de colocar los elementos no 
estructurales, igual al claro de la trabe entre 480 más 3 mm. Para elementos en voladizo 
los límites anteriores se duplicarán. 

EJI! Long.vIgIlS Estado limite EJE Long.vlgu Estado Hmlte de 
. principales fm' de .. rvlelo fm) secundarlas sewielo fm) 

1 $.1_ 0.02915 

~so 0.03372 1-2 8.1627 0.03067 
1.S288 Q.03220 
U~19 0.03S09 ¡ 1.8751 0.03781 2-3 7.5488 0.03845 

4 9.2095 0.G4337 3-4 
8.3203 0.0_ 
8.7649 0.04152 

11 10.1903 0.05245 4-5 9.5364 0.04473 
9.8634 0.04109 

6 11.1710 0.05154 5-6 10.5112 0.04882 
10.8441 0.0$018 

7 12.5048 0.0$710 &.7 11.615$ 0.05$39 
12.060.2 0.05525 

8 13.4855 0.06118 7-8 12.8317 o.oU4e 
13.1586 0.0&982 

El estado Ifmite de servicio se obtiene aplicando la formula: 

Ó :S U140 + 5 mi 
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DESARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

Modelo de deformación. 

Moment diagrama on tension s¡de. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

Moment diagrams on tension side. 

Eje 6. 

Eje 3. 

- - ... ..,- INM 8111 ".,. .II! 

j I , I I I 1 I I 
.... 

I i • 11 ;¡ I ¡¡ lE 

.... --
I i 1 1: • , 11 1 

[O " tl:::J :..J ¡t}1 ~J.l ~ r~) wJ 

Eje D. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

Viga principaltampa. 
Eje 7. 
Entre ejes f-g. 
Nivel azotea. 

Done 

Se revisa por esfuerzos permisibles. 
Sección W30 x 191 

A == 56.2 In2 = 362.5 cn( 
d == 30.68 In = 77.92 cm 
tw == 0.71 In = 1.80 cm 
bf= 15.04 In 
tf= 1.181n 

Ix == 9,200 In4 == 382,932 cm4 

Sx == 600 In3 = 9.832 cm3 

(Jadm = 0.6(fy) = 1,518 kg/cm2 

S ...... V2 
B2.!iDlTon 
.UtlS'95m 

hIIediDa .w;.J~~~i 

o.GOO9!I2m 
It 3.15297 m 
polhrn -2 diectian 

Vmu == 41.5 ton 
Mmu == 93,17 ton-m 
Anal{ == 0.00099 cm 

(Jmax = (93.17 ton-m X 100000)/9832 em3 = 947.7 kg/em2 :s; (Jadm 
My = Sfy = (9832 x 2530)/100,000 = 248.7 t-m 

cumple 

Mr = 0.90 (248.7) = 223.8 t-m 
Mu = fe (MmaJ = 1.5 (93.17) = 139.75 t-m 
Por lo que Mr ~ Mu por lo tanto cumple 

Vr = Fr (0.66) fy Aa = 0.8 (0.66)(2530)[(1.80 x 77.92)/1000] = 187.35 t 
Vu = 1.5 (41.5) = 62.25 t 
Vu Si Vr cumple 
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UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

Viga secundaria rampa. 
Eje 6-7. 
Entre ejes f-g. 
Nivel azotea. 

i;=:=~--=~'~==~==--==~::==-==-' I r-E~I.engIhOrfm I\.oeoIionlc ¡. D_Qpb;=-::::-:::--l 
i I c... IGr.weded :::1 I ¡ '·End IJt 1t69 : i r SCIOIforv.. ¡ I 
; ¡11Imt jM.fV2l1l'dM3) :!lISirgevallled:!J 1I . ~=.:; ti (i ShowMax ¡ ¡ 
! \ i J-EnrtIJt 7S2 i ! I ¡ 
! i I tlOlXO)1 m ¡ i : i 
! ...... _ .. __ ... __ ~ ____ . ____ ... __ .. _~_ .. _._. __ . __ ._ .. ____ .. J L_ .... _._._~.~.~ ... _. ___ J l_._ ...... __ .. ___ .. . .. __ . __ .. _" ¡ 
[' E~ I..od. F_ \to4I Dllratim (C0I'IC!nII'1ted Feteet irI TOft,. COI1centrated M!llllerlla in T on·mJ-· -. -------, ¡ 

Oid load 1z.dirJ I I 
6.440TonIm I ¡ 
el 3.23403 m i ¡ .-, , , 

PwM In .z lireclÍQl I ¡ 
~~_" __ "_.~ _____ "_""_,,._._~,_. ___ .~_~ ___ " ______ • __ •.. __ .. _. ___ ~_._" __ ~_. __ ·,·w_.,",_",.,"" _~_ ~_. ___ .~ __ ~_."' ¡ 

Ae8ettolntldUriI., Done 

Sección W24 x 250 

A == 73.81n2 = 476.2 cm2 

d == 26.34 = 66.90 cm 
tw == 1.040 In = 2.64 cm 
bf== 13.18 In 
tf= 1.89 In 

Ix == 8520 In4 
== 354,629 cm4 

Sx == 647In~ = 10,590 cm3 

Gadm = 0.6 (fy) = 1518 kglcm2 

O"" a ... , 
D.OO3278/Í'1 
at3.23d031!1 
PoIiive in ..21hc11on 

Vmax == 18.56 ton-m 
Mmax == 37.56 ton-m 
Amax == 0.0032 cm 

G'max = (37.56 ton-m X 100000)/10590 cm3 = 354.67 kg/cm2 s G'adm 

My = Sfy == (10590 x 2530)1100,000 = 267.92 t-m 
cumple 

Mr= 0.90 {267.9) = 241.1 t-m 
Mu = fe (MmaJ = 1.5 (37.56) = 56.34 t-m 
Por lo que Mr ~ Mu 241.1 t-m ~ 56.34 t-m cumple 

Vr = Fr (0.66) fy Aa = 0.8 (0.66)(2530)[(2.64 x 66.90)/10001 = 235.93 t 
Vu = 1.5 (18.56) = 21.84 t 
Vu s Vr cumple 



DESARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

Viga principal sótano 1. 
Eje 1. 
Entre ejes c .. d. 
Nivel 0.00. 

r---- --~--------, - End I.en¡¡th Offael (I.ocaIion], F Dhllllev Optiam--, 
I . ::!1 1 1 . • I I ¡ c... IGravedlld ... .! I-End; jJe: 914 ¡Ir Scllll/orV .... I 
¡ ltema I MajorLV2 and M3) 31 Single vah.led 3 ! I ~~ mi i II 11' Show MaII I 
¡ - i ! \v.uuuuu m ¡ , 1 

I i i J-End; I JI: 256 : '1 I 
I : ! 0..000000 mi, I 
I i i (8.25241 m) I ! I 
L_~~~_~ ___ "~~~ __ ~",-__ _~-=--~~~O_~_",J L~_,",~~.,, __ ~_.,.,_J L~" __ ,," __ ~~~ __ ~,,""_~ __ ..J 

r~ EcPvalent LO!ib • Fr. e~Oiear4IM (Concerbeted Fcroes in T GIl. Conca-batecl Moments in T orwnl~"~' 
j DiIt Load (2-.) 1,: 

i 7.1!59TanIm 
a !'j,:29O!iO m ! 
PoriiYe irI ,2 directí.ln ¡ 

{_~ _. ________ ._~_,_~,_~ _____ ~ _____ ..... ____ ~~,~,, __ ~~,_~ ___ ,_.,. _____ J 
;'- AfllIi!.IaÑ Shell--'--·'-"---~---~··---··-----_·~""--·~'''-··_~'''''·-'·- .----~,. 
¡ 

¡ 

s .... vz 
61.2385 Ton 
aS.25241 m 

I __ ._._----~-_._._ .. :......._-----"._-_ .. _---_ .... _-,,--_._-~-" .. __ ... _ .... __ ._ .. _______ ._ ... _ ... _ .... 
,AeMantMoment----·-.. -----~--~--·-.... ·-----· "~-~------__¡ 
! M_Na I 
I ·'61.03031 T GfHII I 
1 a 6.25241 m I 

I ¡ L _________________ . __ .. ______ . ___ ,,~ ___ ~_,,_. __ ,,_ ... ___ . ____ _ 

Done 

D ....... (2 ... . 
G.OO1409m 
«U_m 
PoriiYe in ·2 direction 

Se revisa por esfuerzos permisibles 
Sección MO x 191 

A ::¡: 56.2 In2 = 362.5 cm2 

d == 30.68 In = 77.92 ~m 
tw= 0.71 In = 1.80 cm 
bf= 15.04 In 

Ix 11 9200 In4 = 382,932 cm4 

Sx = 600 In3 = 9832 cmS 

Vmu. = 44.82 ton 
Mmu. == 107.35 ton .. m 
Ama. = 0,0014 cm 

O'adm = 0.6 (fy) = 1518 kg/cm2 

tf= 1.181n 
CJmax = (107.35 tonMm X 100000)/9832 cms = 1,091.8 kg/cm2 :s; O'adm 

My = Sfy = (9832 x 2530)/100,000 = 248.7 t-01 
Mr = 0.90 (248.7) = 223.8 t-m 
Mu = fc (MmaJ = 1.5 (107.35) = 161 t-m 
Por lo que Mr ~ Mu por lo tanto cumple 

Vr 11 Fr (0.66) fy Aa =' 0.8 (0.66)(2530)[(1.80 x 77.92)/1000] = 187,35 t 
Vu = 1.5 (44.82) = 67.23 t 
Vu :s; Vr cumple 

cumple 
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UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

Viga secundaria planta baja. 
EjeS-7. 
Entre ejes c .. d. 
Nivel 0.00. 

-.-~- ---1 f- Ene! 1.ength 0/IteI n.oc.tionl,. ,-Obd., OPliom -----, 
r=~~------"l ¡ , ! I 

e... IGr4V8ded ~J 1 : .• .ene!: IJt 534 ) i r Sl1I'oIIfo1Vaitet ¡ 
i 1 .. 1"''''(\'2endM3) 3Isinglev .... di] l! ~=~ : i ~ ShowM. 1 

i !! J-EndIJt 932 ¡ ! : 
! 1 1 O.(lCOIOOm ! I I 

: 1 ¡ (6.41.111] 'i ¡ ~ ____ •. _. ____ .~~~ ________ -' '-___ . ____ ~ __ . __ ".I 1_ •. _ ... _____ .•... _ ..•.. __ .• __ .1 

'" ECllÍ'felent l.oIda: • F. 8~ O_aro (Concentr_ed F DI08$ in T 011. ConcenIrIled Maments in T 1lI'I'm)-·-----1 I OiltLoliCJ.) ¡ 
, 1.289 Tonim 
! «4.44175/11 
1 PosIive in ·2 diettion L ________ .__ _ ___ " __ ~ ___________ . __ .; 
rFl ....... S_·~·"---_··~-_·_~·-----·_-_·-···· .. ··---·,, .. _·, _ ... "" .... _., ... _~ ................. , .. " ......... , 
: ~~ , 

i ~~~ I _0.00000/11 

L .. _._. _~_~. __ ..... ___ . ___ .... ______ ._._I,_ 

r· AeadIa1 MGII1IÑ -.. - .... _ ..••..•...•....•.. -... -.,.-- - ............. -........ _ .......... " ... - ... " ..... "., " •.. -._" .. _ .... " .... . 

I 
! 
¡ 
L. ____ ... __ ._.,, __ ... _ ........ _ ... ,,~ ___ "., __ ._,_._._. _______ ~ .. 

Reset lo lrítiaI Unb I Done 

D ..... 12 .... J 
0,003IJS1111 
_3.48469/11 
Podive in·2 dieclior! 

Sección W24 x 260 

A == 73.8 In2 
:;: 476.2 cm2 

d := 26.34 :;: 66.90 cm 
tw = 1.040 In :;: 2.64 cm 
bf= 13.18 In 
tf: 1.89 In 

Ix == 8520 In4 
== 354,629 cm" 

Sx == 6471n3 
:: 10590 cm3 

G'adm :;: 0.6 (tv):;: 1518 kg/cm2 

V",8X:: 18 ton-m 
Mmax = 33.06 ton-m 
Ámax :: 0.003 cm 

O'max = (33.06 ton-m X 100000)110590 cm3 = 312.18 kg/errf:S; O'adm cumple 
My == Sfy: (10590 x 2530)/100,000:;: 267.92 t-m ., 
Mr :;: 0.90 (312.18) :;: 280.1 t-m 
Mu :;: fe (MmaJ :;: 1.5 (33.06) = 49.59 t-m 
Por lo que Mr it Mu 280.1 t~m it 49.59 t-m cumple 

Vr;: t=r (0.66) tv Aa :;: 0.8 (0.66)(2530)1(2.64 x 66.90)/1000]:= 235.93 t 
Vu= 1.5(18)=27t 
Vu s Vr cumple 
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DESARROLLO DEL PROYECTO. UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Para las columnas se propone una sección 

W30x326 

O'adm = 0.6 (fy) = 1518 kg/cm2 

Fa = PIAr, A = P/Fa:::: 175,590/1518 = 115.7 cm2 

Fa = 175,590/362.5 = 484.4 kg/cm2 S O'adm 

Fa = 650,000/618:::: 1052 kg/cm2 S O'adm 

Relación de esbeltez máxima 

K=1 
J(Ur S 200 

(1 x 450)/8.8 = 51.13 S 200 

Cargas a la cimentación 

Azotea = 850 m2 x 2.00 ton = 1,700 ton 
Planta baja = 4,500 m2 x 2.20 ton = 9.900 ton 
Sótano nivel 1 :::: 4500 m2 x 2.00 ton = 9000 ton 
Sótano nivel 2 = 4500 m2 x 2.00 ton = 9000 ton 

Peso de la estructura w = 29,600 ton 
Peso unitario =: 29,600 ton 1 4500 m2 = 6.58 ton/m2 

Área de sustentación requerida = 29,600 ton/8 ton/rrr:::: 3700 m2 

Área de sustentación propuesta con losa de cimentación = 4500 m2 

87 



ESTRUCTURA: TRABES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

/ 

I PLANTA TIPO 

[UJ[8lll~~~~(ó)~ 1f[Rl~[8l~$ 
\ 

y WIDE FLANGE SHAPES 

W24X250 26.34 1.89 

W30x191 W24x250 

T-1 T-2 

R:~o~:;;- GoN~l;~ "'"" , ",,, ""' " 
INDIQUE 

2 I M[T AUCA U.. MILlMEfROS 

, ) 

PLACAS 9A;:{4"AS '( PERtlLEs: 25.30 Kg/cm. A-.36 

PERfilES TL.8ULARES: 3520 Kg/Cm. A-sao 

TV9[:;:IA5; 25.'10 Kg/cfT A-::01 

P!::R~OS DE I\I'IICLA.IE: 25.30 A-3C7 

A"'C'~AS O~ VA:tlllAS OCR"<UtiAJ,AS: 4200 l\q/O'Yl" A~&\5 

r.-

5 . ..3.- SE HARAN 

5.4.-

5.5.-

5,6 ... 

CROQUJS DE lOCALIZACJÓN 

U.N.A.M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo par~ el D,F,) 

ASESORES 

M.Ar . carlos cario Cejudo y Crespo 
Arq. 'ual'l Ram6n Ferrer Váiquez 
Arq. Jorge Fabara Muñoz ~~ 



\ 

1.00,0.70x1 1/4 

DETALLE CONEXION 
DETAcLE DE CO~EXION ViGA 
CO~ MURO Oc CONGRETO 

il. e=1 '/4 
AGROS. 0=28 

p/TORNS. 0=25 

LACA PL-1 

AGRes. 1il=28 

p/TORNS. 0=25 

PLACA PL-2 

ESTRUCTURA: DETALLES DE CONEXIONES 

P~CA DE UN ION 

VIGA 
W24x250 

T-2 

DETALLE 2 

ft 20x45,l 1/4 

VIGA 
W24x250 

T-2 

DETALLE 2 

~ 
\ 

.' 

T-2 

v 

T-2 

\ 

VIGA 
W24x250 

VIGA 
W24x250 

DETALLES DE CONEXION LOSACERO 
y 

l 

tw x------ ------x 

W30x191 

T-1 

y 

¡----! l 

~ ~_:':_~ I 

1 
'--=): -t J 

1 
L-

bl

------

W24x250 

WIDE FLANGE SHAPES 

~b_f_ r 
DEF~EXiON Del PATiN FLERA DE 

, 
CON8ADURA DE PA-INES y ALMA 

~ 

I 
FLECHA VER CA, 

5. - K::RO ESTRUCTU~Al: 
Cl.'¿ NO ES PARTE' DE LA 

5.2.- El ACERO ESNUCTURAL CUMPURA CON S'CUJENTES REQu:sr;os: 

PLACAS 8ARRAS '( PER>"::"ES: 2530 K9/cm, ,A-.36 

PERrus TUBULARES: 3520 Kg/cm. A- 500 

n,SERAS . 2530 Kg/cm. A-5C! 

PERNOS DE ANCLA,,!:; 2530 -<g/cm A~.!,¡)7 

"""lelAS DE VARllLAS CORRl,.(¡ADAS: 4200 Kg!em. A~615 

SE HARAN 

5.6.-

U.N,A.M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCiAS 
(Prototipo para el D.F.) 

ASESORES 

M.Arq. Carlns Darla cejudo. '1 Crespo 
Arq.luan R.ltmón FerrerVázquez: 
An:¡. Jorge f,;,;;ara MlJñoz 

ESTRLlCTLlAA PlANTA uro 

."~'" C4 DE-011 
ALUMNA Ra-ilfrez Garcia Marl.('lt1a 



J 
W30x326 

COLUMNAC-1 

ESTRUCTURA: COLUMNAS 

, 
::=:::::::::::;;:::.::::::::::::::::::;:JI~::::::::::::::::::::::'::::::::::: 

ooo:==,:~~~~::t;~~:~=== 
= = = = = o e =e = = = =:: o~ilf ~ = ~'=" = = o" =,,~ 

~:;;.: --:----
" -1a 

~:I.",==c:·:"::::"::::f::: ::"::,., ,,, 
__ ~, __ .""". ,,",:::":'::::"JI: :~::::-=:::.-

----=-=-=::::.:.::...:...;;..;;;:.: -------:..::~:..;;.- -"".'''''' 
, 

~ -- -~ ;:::::::::::::::, :::::::::::::::::::4 ~:::::.::::;:::::::::::::::: :::::::::::---- - - --

- -:;;:::: ::::.:::::::::: :::::::-.:::::: ;;:-::::::::::::::~ ~:::;;::::::::::::::: _::::::::::::::::::: - - - ~-

--~--':==:,::,:=,:·;;;,'fA=:..::·--·_-------

W30x326 +dos placas 
COLUMNA C-1a 

WIDE FLANGE SHAPES 

PLANTA TIPO 
[j [8j ~ rc;~rc;~ (ÜJ ~ 

METROS ,.Á MENOS OUE SE 

DEFLEXION DFL P A'iN 

1°·' 
11 

DESCENTRADO DEL p.L,/;A 

COM8ADUR~ 

5. ACFRO ::S1RJCTL:R;\[. 

~II 

1r 
I 

~.1.- ESTA SECClQI'II CCN-:-fWLA TOC-J E!..- ACEF¡O QUE NC ES PARTE LA 
ESTi".!UCTURA ~ETAlICA P"<'(-C<;Er.¡.DA. 

~.2.- EL ACERO ESIR<.JCTURAL Cl.MPlI'>';' CON LOS SlGUI(NT(S REGloISITOS: 

A.- PLACAS BARRAS Y PERnLES: 

B.~ PERfilES TtJB~c.ARES 

e - TUBERiAS: 

D.- PERNOS DE ANCLAJE: 

2530 Kg/cm. 

J,:'20 Kg/CfTI. 

A-36 

A-500 

253C Kg/cm A-SOl 

2SJO Kg/!!"m A- 50] 

E.- ANCLAS OE VARILLAS CO~RUG¡\'::AS: 4200 Kg/cm A-51S 

F.- ANCLAS DE P~RNOS SOLDADOS 
(OESIGjljAC10NES GRAOO 1020 
A I020SA¡:: I;-"¡CLUSII,'[). 

5 . .3.- TODAS LAS CONEXIONES ATOf.:~nLLAOAS DE VIGAS Y COLU",NAS SE 4ARA.\J 
CON TORNILLOS DE ALTA 'iESISTENCtA ASTM A~J25. 

5.4.- TOOAS LAS SOLDADURAS CU1v:-uRAN CON LA UL TIMA 
NORMA ANSljAWS [11 1. LOS EL.ECTRO!JOS SERAN DE 

LA 
70 xx, 

5.5, EL FABRiCANTE DE LA E::;¡!'\WrURA SERA RESPONSABlE DEL DISENO r 
ADECuJl.CION DE TODAS LAS "ONE)(i{)NES OUE NO ES,EN DISENADAS o' 
ToTAL' .. n::I',IE uETAlLADA$ EN __ OS ¡;"lA~Os' LAS CONEXIONES DE LAS 
'<'GAS SE. DISE"IJI."MN PAfiA ílL"SlSTlR \..iNA FUERZA "R ~ POR LO MENOS 

~~:iOR~~ ~C ~Jl.SClr. E~~c,r~~:~¡~;~E"fM~~il F A¡i;IF~M6~E~T2uE~~SOTRI~wIDL~ , 
SECC10rv, CLA!W y TIPO DE AC(RO R VC/ ( 2XL ). 

S,6, TODAS LAS ANC~AS PARA Cl-!..;j\lNAS LLEvA;:;AN DOBlE TUERCA r 
A~ANDELA CON [L F,N CJE fACllITA.q LA NIv¡¿L.AOON OC LA PLACA 
OlC aASE. AL TER~INA~ EL ,~ONrAJE DEBE '"lJl.8ER UN ~INI~O DE :5 cm 
OraA~J D~ ;..A PUICA PARA CO:..OCAI:( "'ORImO ESTAS1UlA:JOR !::l 
MORE'\O ESTAB1lI'ZADO~ INCle,,::):] E~ LOS P' ... ANOS DES!: sm 
GEL TIPO ~C-META~iQJ f Tf¡,!)RA l;~A RESlsr:':NCiA M1NIMA A LA COM 
PrtESO"l OC 450 k~/cm A .;,"¡r 26 OlAS. EL CONfRAT1S1A PCDHA 

D!S\,/INL R LAS DD8L:::S Tm:~CA5 A :'A ~,'AD DE LAS A~CLAS SI ES 
euE PuEDE ;;:EAUZA"l; CO~R::GT~'.'rN·:E. (..A N'YELAGION 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(ProtOtipo pilt3 el Uf,) 

ASESORES 

~(~~~~r1p,I)::ó~í~e~~~~~~5~pc 
Are:¡, Jorge Fabara Mui\oz 

[ CONTENIDO 
ESTRUCTURA PlANTA TIPO 



" 

LAMINA PARA L05ACERO 

CAL .. 18, 5ECC.36/15 
DET. DE CONECTOR PARA LOSA 

DETALLE 1 

ESTRUCTURA: LOSA PLANTA TIPO 

(TIPC PARA TODAS LAS TRAaCS) 

VIGA 
W24x250 

T·2 

DETALLE 2 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ / 
/ 

DETALLE 2 

PLANTA TIPO 
~(Q)[UO)~~~~(Q)~ ~(Q)~~~lE~(Q) 

/ 

GANO-O ESTANDAR A UfO 

M~T':~OS ,A ME. ~OS QUE 

" 

TAMANO t.lAXIMQ A(;~CCADO: 19 1"\<)'1; 

e) REVE~IMI'¿NTO MAXlMO 

10 + 2 C'7l 

QUE NO ES PA'HE DE LA 

!U - El ACE~O ESTR\;C0~Al CUMPURA CO~ ~os SiGUIENTES R~:)JiS;TúS: 

A.~ PLACAS I3AR~AS y 2530 Kq/cm. A_'!€ 

!i.. PERFILES TtJ8LLARES; 

C.- TUBERIAS 

D.-

LOt.'C;, 'i"UD DE TRASLAPE 

352C ,,<g/CM. 

25.30 

25J(j 

A-50;] 

A-50l 

A-J07 

LONGITUD DE DESARROllO 

México OF, Delegación Cuajima~ 00 MoreIos:, Col. Santa Fe, 
Paraje Ponáefru;a 

UBICACIÓN 

U.N.A.M. 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo para el D.f.) 

ASESORES 

~;1~;:rf':;~JT?óa:i~r~~á~;~espo 
Arq. Jorge Rlbara Muñoz 



ESTRUCTURA: DETALLES DE CONEXIONES 

DETALLES DE CONEXION LOSACERO 

y 
, y 

I 
' Iw 

f- X-····- '------X 
1.- !. 
f- X---- -- -··_--X 

i 

L~," 
W30x191 W24x250 

T-1 T-2 

VIGA PRINCIPAL 
WlOl1Il 1·1 

PARRILl.A 
#3@200 

LOSACERO IMSA 
SECC. 36/15 CAL.18 

VIGA 
W24x250 

T·2 

DETALLE 2 
WIDE FLANGE SHAPES 

W24X250 73.8 1.040 13.18 1.89 20.83 

LA~i\A "ARA LOSACERO 
CI'L. '8, SECC.36¡í5 

lP20x45x 1 1/4 

1 ) 

2 ) 

.') 

~l?r."' .. ··::::"::éj 

~lJ 

DEFLEXION DEL PA fiN 

1I 
DESCENTRADO DEL Al MA 

i 

FUERA 

FLE C'iA VERTICAL 

FLECHA LATERAL 

NO ES PARTE LA 

35:20 Kg/cm, A-SOO 

2530 A~501 

2530 KQ/cm A-·307 

4200 Kg/cm. A-615 

CROQUJS DE LOCALIZACIÓN 

I 

UBICACIÓN 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo Pi!nl el O.F.) 

ASESORES 

M,hq. carios Darlo C~íido yCresflO 
Arq. luan Ramón Ferrer V.uque.z: 
Arq. Jorge f'abara M'lJOOz 

[
CONTENIDO I 

. ESTRUCTURA PLANTA TIPO . 

II"CHA I~ 
AlUMNA Ramí,,,, Garda M.::::~ 

en metros 11 . __ ~ 



ESTRUCTURA: CIMENTACiÓN 
DE AL L E E .. 

DETALLE A 

DETALLE B 

/ 
I 

/ / 
" 

DETALLE D-1 

PLANTA TIPO 
~1R1[Ml~[J]r~ [j]~ ~~[M]~~lf~~~(GJ[N] 

DETALL 

DETALLE F 

Ld = LONGITUD DE !J[SARROlLO 

lt '" LONGITUD DE TRASlAPE 

Lq '" LONGITUD DE ANC:"A..íE 

Lo == TRA\<Q 
25 90 

'OB 30 11 lb • TRAMO REC'"Q 
180 

40 
l' RA¡)IQ PARA CURVATuRA 

GANCHO ESr ANOA~ A LaNCiTUO DE TRASLAPE LONGITUD DE 

:"'OSA TAPA 

O = 25.00 cm .", 15.00 crr 

R '"" ~;.{IO Gf71 3.00 "'"' 

"'0::10 EL CCNCRETO TENDRA S,CUlENTES CARACTERISTICAS 

(SALVO INDICACIOr. CONTRARIA EN laS PL,ANOS 
R[FER,RSE AL PLANO ES-201 PARA LAS CN,AC'IEO","CA, 

PARTICULARES D~!;.. CONCRE~? E~ LA LOSA DE F¡S~. 

EL 

A) RC$ISTE!';CA A CO.YPRESlCN ¡'c = 250 K9/cm A 28 DIAS 

B) T AI.j ANO MAXIMO AGREGADC' 19 

e; RE VEMMIf"HO MAXIMO 

LOSAS 10 + 2 cm 

OTRO CONCRETO 125 WAX 

3.J.- EL CE~ENTO SE D:::3ERA CONFOR\iAR CON ASTM (;150. TIPO 1. 

# 4 
I 3 

DE'ALlE DE 
ANClAJl Dl 

EC:T. ""R! DOC: 
JI: ,0 J 

U.N.A.M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(ProtOtipo para eID,F,) 

ASESORES 

M,J;rq, carlos.Dario CejUdo y Crespo 
Arq, Juan Ramón Ferrer VAz.ftlle.l 
Arq. Jorge Rrbara Mufioz 



ESTRUCTURA: DETALLES DE DADO TIPO 

1 
TIOO ( ALZAJO ) 

PROYi::CCON FlABE 

DADO 

0-1 

RELLE1\AR CON 

CONC,"i::TO QUE 

1,\CcUYA J"i ADI

TIVO EXPANSOR 

DE VOLUMEN 

DETALLE D-1 

PLACA BASE 

PROYECCION TRABE 

TUERCA Y CO"iTRATUERCA 
+----___ +-~,IIB.tú!JNI0!JVEk.A'"_R"__ ___ _ 

( '20crn x 120cm ) 32 VARS. #6 

) 

85 

TUERCA Y CONTRA TljERCA 
PARA NIVELAR 

Jr:::TAL 
PARA ANC 

... _---

s 

!JASE 

M ETALI CO 
ESPESOR 

TRASLAPE y 
SECCION 3 

LO"'~ITt..::J :JE. TRA5LA?E 

ANCLAJES 
R,C,DJ, 

LONG,TUO oc DESA~ROLLO 

LONGituD DE TRASLA?E 

LONGITUD DE ANCLME 

LONGJTUD DE TRAMO R[CTO 
EN GAt;CHOS 90 

TRAMO RECTO 
'BO 

RADIO PARA OJRVATURA 

ld 

LO .... GI-UO DE OESARROlLO 

1 l.-

5.-

,-

ieOo EL CONCRETe "'ENORA LAS SICU'ENEs 
( SAL YO iNO:CACION CON ~;.AR¡A EN LOS PLANOS) 

REFERIRSE AL PLANO ES- 201 PARA t..AS CARACTERtSTtCAS 
PARTICULARES DEL CONCRE;O EN LA LOSA DE PISO 

A) RESIS,[:-<CIA A LA CQNPRES':lN r'e '" 250 Kg/cm 

B) ~A!~A ... 'J IAAXtMO DEL AGREGADO: 19 mm; 

e) ~fv::r.;:M¡E',¡rO MAXIMO 

LOSAS + 2 em 

OTRO cONrnETO 125 MA}( 

J.3.- El CEIAENTO SE OEBERA CQNrORMAR cON AS7~ C150. TIPO l. 

I 4 
I 3 

DETA.LLE DE 

ESRBOS 

CROQUIS OE lOCAUlAOON 

UBICACiÓN 

U. N. A. M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo para el D,f. J 

ASESORES 

~~'u~~~ó~riF~:~~C:SPC 
ArG. Jorge Fabara Muñoz 

[ 
CONTENlOO J 

. ESTRUCTURA PlANTA TIPO 

I ESCALA I fECHA II~~ 
1:480 2008 i O E -04 

~-~·'~~"·~··l .. II 
ETACIONES en metros I_._~ 



ESTRUCTURA: DETALLES MU 

4@20 

#4@20 

DETALLE DETALLE B 
COTAS EN CENTiMETROS COTAS CENTI\!ETROS 

MURO DE CONTENCION 
COlAS EN CE~~IMETROS 

DETALLE E 

y LOSA DE CIMENTACION 

DETALLE C 
ceTAS EN CENTIMETROS 

35 cm EN 

MURe JE 
CONCRETO 

lo "" LONGITuD 

Lt =: LONG:~l"D 

L.¡;; = LONGITUD 

lo .. 

DE DESARROllO 

oC TRAStAF[ 

DE ANCLAJE 

RECTO 

RECTO 

Lr RADIO PARA QJRVA1UR.A 

LONGITJQ Df T~ASLAPE LOt>,G/TUD DE DCSARROlLO 

PERAL TE rOTAL DE LA LOSA 

REC!.í6RII.dIENTO LIBRE 

CO~CRETC ; 

A l 

LOSA FONDO LOSA TAPA 

:J '" 25.00 C(1'1 Q '" ~5.0C 

~ = 5.00 R '" 3.00 cm 

t'e "" 250 Kg/<::m A 28 

TAMANO ~A~:Ma DEL AGREGADO: 19 fT''Il; 

e} qEV[MMIENTO NAXIMO 

LOSAS lO -'- 2 cm 

OTRa CONcr~[TO 12,5 "AA;; 

3.3: - t:L CEMENTO SE DFaERA ~a!'>FORMAR CON AS7~ C150, TIPO·, 

6 4 
I 3 

DEI tILLE DE 
AffCIAr-m:
~[STRIBOS 

UBICl.CIÓN 

U.N.A.M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo pan el D,F.) 

ASESORfS 

~~~'u~rtR:~t:¡~~ue~l~ 
Arq. lor{je F<tl'ul!'a Hufloz 



I 

.. 

~ 

0.15~·'~· 4#3 
.J.,. .. 

EST. #2 @ 20 CM 

CASTILLO K-1 

ALBAÑILERIA 
" 

/' 

/' 

/ 

PLANTA BAJA 

*-&.2&-* 
"'FQ" ". O.2? ~.. ,~. . 4#3 

.J.,. <:.. í, # 2 @ 20 CM 

~ 
""'F 

0.15 . 6#3 
.J.,. ""'F~ O.15'! . 4#3 

.J.,. .. 

Esr #2 @ 20 CM 

CASTILLO K-2 CASTILLO K-3 TRABE INTERMEDIA 

CROQUIS oe LOCAUZAClÓN 

México DF. Delegadoo Cuajimalpa de Moretos.. Cd. SaIQ Fe. 
Paraje Pondemsa 

U.N.A.M, 

PROVECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo para el D.F.) 

ASESORES 

~~~~t1=:óa:~~~~ 
Arq. Jorge Fabara Muñoz 

[ CONTENIDO 
AlBAÑII.ERIA 

1:450 2008 lEs=.< IFE~ ~ 
ALUMNA Ramí, .. G.rcr. Maria"" D E-O 

en metros 



DETALLES GENERALES 
" 

I 

/ 

/ 
."' ... /x:, 

/ /~. 
/ 

/ / 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

PLANTA BAJA 
+ 

........ 00 

CROQUIS OE LOCALIZACiÓN 

U.N.A.M. 

UNIDAn DE ATENCIÓN DE EMERGENOAS 
(Prototipo pan. @j D.F,} 

ASESORES 

~r~~~í!:!ts~~~~~~po 
Atq. Jurge Fabara MuRal: 



DETALLE DE 
RAMPAS 
PARA 
MINUSVALlDOS 

DETALLE DE 
BANQUETA 
(tope poro 
automóviles) 

RE ... ILl .... A SASE DE ANCU\,.O DE 1" Y 
Y SO\"E~ DE 1" 

. . . .
~~' ,o A BASE DE ANGuLO O€: 1" 

e~ ANC!,AS o «SO ~ •• 

0 0& ft.a.MP'" _ .. ~---. -1 tN1~.=& '1~ -----+ PAvtMENTO OE CONCRETO PERMEABLE 

~:R:+:;::~----::'Tbm;n=JrJ~T~-::~':~~~7="=:: '::=::~~~_;"2!:CA~. ~E:JCO~CRETO< SASE CEMENTO CON 
ADITIVO &COCRETO DE a cm.. DE ESPESOR. 

" : ~ ••• ~ ~~ • 1> ~ 

ESCALA 1;10 

DETALLE DE INICIO DE RAMPA 

LOSA MACtZA OE CONCRETO AA~ 

BASE DE e~vILLA O C~ZON LIMPIOS 
SIN ARENA. COMPACTADOS ... ¡:CANlCAMENTE " ... 

DETALLES EXTERIORES 

_'fo"'J@/..U~'!!t"1X~J " 
! 

T,,' ~,~::~r, 
, . 

i . 

DETALLE BUÑAS EN FACHADA 
DE ACCESO 

DETALLE DE 
ESCALONES PARA 
SALI R A TERRAZA. DETALLE VIALlDIDAD 

DE JARDINERA 
DE ACCESO 

DETALLE 
EN PLAZA 

DETALLE EN BANQUETA 

CROQUiS DE LOCAUZAClÓN 

México DF. ~E!9adón CUajlmalpa de ~I CoL Santa H1. 
Paraje Ponderosa 

U.N.A.M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototlpo pal'iJ el D.F.) 

ASESORES 

~,~~ri¿$:ó':ií~~~~ 
Arq. Jorge Faba,.., Muñoz 



·., 
t. ., ., .. ' '. 

MURO AISLANTE MURO TABLAROCA 

VER PLANO PARA DETERMINAR ZONA VER PLANO PARA DETERMINAR ZONA 

PLANTA 

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

_LANADO [lE YESO 
PA ..... E"P!..O"'~ "'uFlO .. 
... REcIB'" "'''·HU .... '",..'~'CA 
"CA 5HERW'" ""L~IA"'S COLO" 
""",0.'...0 ..... 5 .. "0 .. ,. .... -"< 

~--+--+---.-.
=~ 

ALZADO 
TELEFONOS EN 

SALA DE ESPERA 

_ .... 
a.a. 

-ru ..... OECO""'T'~A 

~~c~~ c:Bo 

_L_ACOOE YESO ".4,,'" .,,,,PLO_R "U"O y 
y I'IECIB'''"p'NTu"''''''''''L'CA 
.. o;:ASHEF< ......... 'LL' ...... SCOLOF< 
"''''A '\laR" SW 1109 S."A 

----------~~ .... 
CORTE 

Nr=*",=t-j--i:i: 

DETALLE B 
PLANTA 

DETALLE A 

_._-. __ ._c ___ · --' ..... _-:::..-==:r:,-
::--=--:=.::. •• ... - ..... 

DETALLE DE FIJACIDN 
PLAFON 
ac. I I 1.30 

J 

" 

-_ .. --
SALA DE ESPERA 

_._..... _. __ . --, .... -..... _ .. -
=='L'::Ii:" :.-:,r ... -::r"· 

DETALLES GENERALES 

DETALLE DE FIJACIDN DE CRISTAL 
MURO DE TABL.ARDCA 

DETALLE DE FIJACION DE CRISTAL EN 
FI.JACION DE CRISTAL EN 
PISO DE SALA 

SALA DE ESPERA 

L-L-~ ______________ ~ 

DETALLE DE 
CANCEL 

UNION DE MURO CON 
EN AREA ESTERIL 

. o' 4 

DETALLE DE UNION DE MURO DE 
TABLAROCA CON CANCEL EN AREA 

DE ESTERILlZACION 

DETALLE DE FIJACION DE CANCEL EN 
AREA ESTERILlZACION 

U.N.A.M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo para el D.F.) 

ASESORES 

M.Arq. Car10s Daría Cejuda y Crespo 
Arq. Juan r¡am6n Ferrer Vázquez 
Arq. Jorge Fabara Muñoz 

Eo -ALBANILERIA 

[ ACOTAClm,\ES en metros 

DE-Q 



UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

INSTALACiÓN ELÉCTRICA. 

NOM-001-SEDE-2005. 
Artículo 517 - Instalaciones en lugares de atención de la salud. 

Cenlralde 
GtntraeIón 

Subtstaclón 

Sietema de distribución 
Primario regulado 

Translonnador de 
dlslrlbucl6n 

Circulo 
d .... ado 

Equipo de 
utilización 

517 .. 11. Criterios generales de instalación y construcción. El objetivo de esta sección 
es espeCificar los criterios de instalación y métodos de alambrado para minimizar las 
posibilidades de riesgos eléctricos, manteniendo adecuadas diferencias de potencial 
entre las superficies conductoras expuestas de equipos y aparatos utilizados en la 
vecindad del paciente y con las cuales el paciente puede tener contacto directo o a través 
de personas u otros medios. 

517 .. 13. Conexión de puesta a tierra de receptáculos y equipo eléctrico fijo. 

(a) Métodos de alambrado. En adición a los requerimientos indicados en 517-13 (b), 
todos los circuitos derivados que se localicen o utilicen en la vecindad del paciente y en 
las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria de puesta a tierra 
para corriente eléctrica de falla a través de un sistema de canalización metálica o cable 
armado. El sistema de cana.lizaci6n metálica o la cubierta del cable armado deben estar 
aprobados como conductores eficientes de puesta a tierra de equipo, de é;icuerdo con lo 
indicado en 250~91 (b). Los cables tipo AC, Me y tipo MI deben tener una armadura o 
cubierta exterior metálica identi'ficada como un conductor eficiente para puesta a tierra de 
equipo. 

(b) Conductor de puesta a tierra de equipos aislados. En las áreas utilizadas para la 
atención a pacientes y dentro de la vecindad del paciente, las terminales de puesta a 
tierra de todos los receptáculos y todas las superficies no conductoras de corriente 
eléctrica de equipo eléctrico fijo que funciona a más de 100 V Y sujetos a contacto con 
personas, deben conectarse a tierra por medio de un conductor de cobre aislado. El 
conductor de puesta a tierra debe seleccionarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 
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250-95, e instalarse en canalizaciones metálicas o cables armados con los conductores 
del circuito derivado que alimenten a estos receptáculos o al equipo fijo. 

Excepción 1: Las placas metálicas pueden ser puestas a tierra por medio de tomillos 
metálicos los cuales fijan la placa a la caja de salida puesta a tierra o por un dispositivo 
aprobado de alambrado para puesta a tierra. 

Excepción 2: Para luminarias a más de 2.3 m sobre el nivel de piso terminado y 
desconectadotes localizados fuera de la vecindad del paciente no se requiere que tengan 
puesta a tierra por medio de un conductor aislado. 

517-14. Puente de unión de tableros de alumbrado y control. Las barras de puesta a 
tierra de tableros de alumbrado y control, tanto de los circuitos normales como de los 
esenciales utilizados en la vecindad del paciente, deben interconectarse con conductores 
de cobre aislados de tamaño nominal no menor que 5.26 mm2 (10 AWG). Donde haya 
más de dos tableros que distribuyan energía al mismo lugar, estos conductores deben ser 
continuos de un tablero a otro. 

517-16. Receptáculos con terminal de puesta a tierra aislada. Los receptáculos con 
terminal de puesta a tierra aislada permitidos en la Excepción 4 de 250-74, deben ser 
identificados. Tal identificación debe ser visible después de su instalación. 

NOT A: Es importante tener cuidado al especificar el sistema de receptáculos con terminal 
de puesta a tierra aislada, ya que se requiere de un conductor para puesta a tierra 
independiente y no se cumple con el requisito de contar con la puesta a tierra redundante, 
lo que ocasiona que en caso de la perdida de la continuidad, el paciente pueda quedar 
sujeto a diferencias de tensión y corrientes eléctricas qué pongan en riesgo la su vida. 
Además, la impedancia de puesta a tierra es controlada sólo por medio de los 
conductores de puesta a tierra y no se beneficia funcionalmente con ningún otro trayecto 
paralelo de puesta a tierra. 

517 -17. Protección por falla a tierra. 

(a) Alimentadores. Cuando 10$ medios de desconexión de la acometida o alimentador, 
cuentan con protección por falla a tierra, como se especifica en las Secciones 230-95 o 
215-10; debe proveerse pbr lo menos una etapa adicional de protección hacia fa carga en 
cada uno de los circuitos alimentadores del sistema eléctrico no esencial. Tales 
protecciones están formadas por dispositivos de sobrecorriente o por transformadores de 
corriente y otro equipo de protección equivalente, que provoque la apertura de los 
dispositivos de desconexión del circuito alimentador y no el de la acometida o servicio. 

Los niveles adecuados de protección por falla a tierra no deben ser aplicados: 

(1) En el lado de la carga de los desconectadores de transferencia o retardadores de 
toma de carga de un sistema eléctrico esencial; 
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(2) Entre las unidades generadoras en sitio que se describen en 517-35(b) y el sistema de 
désconectadores de transferencia del sistema eléctrico esencial o los retardadores de la 
toma de carga, o 
(3) En sistemas eléctricos que no son en estrella sólidamente puestos a tierra con más de 
150 V a tierra, pero no más de 600 V de fase a fase. 

(b) Selectividad. Las protecciones por falla a tierra para la operación de los medios de 
desconexión de ~a acometida o del alimentador y de los circuitos alimentadores de la 
segunda etapa, deben tener selectividad de manera que si la falla a tierra está en el ~ado 
de la carga abra el dispositivo del circuito alimentador de la segunda etapa y no el de la 
acometida o el del servicio, Para lograr esto, se debe prever una separación de seis 
ciclos por lo menos entre las bandas de desconexión de las protecciones de la segunda 
etapa de los circuitos alimentadores y las protecciones de la acometida o del servicio. El 
tiempo de apertura de los dispositivos de desconexión debe ser considerado al 
determinar la separaciór1 entre las dos bandas, para una precisión de 100% en la 
selectividad. 

517 .. 18 Áreas de atención general. 

(a) Circuitos derivados para camas de pacientes. Cada cama debe ser alimentada por 
lo menos por dos circuitos derivados, uno del sistema de emergencia y otro de la fuente 
de suministro normal o sistema eléctrico no esencial. Todos los circuitos derivados 
normales deben originarse en el mismo panel o tablero de alumbrado y control. 

Excepción 1: Un circuito derivado que alimente solamente a Una salida o a un 
receptáculo para un propósito especial tal como una salida para equipo de rayos x móvil o 
portátil, no se requiere que sea alimentado desde el mismo panel o tablero de alumbrado 
o control. 

(b) Receptáculos para camas de pacientes. Cada cama de paciente debe estar provista 
oomo mínimo de cuatro receptáculos, deben ser del tipo sencillo o dúplex o una 
combinación de éstos. Todos los receptáculos cuatro o más deben ser del tipo "grado 
hospital" y asi identificados, en cada receptáculo, se debe de conectar a la terminal de 
puesta a tierra un conductor de cobre aislado de tamaño nominal de acuerdo con lo 
indicado en la sección 517-13 (b) Y Tabla 250-95. 

517-19 Áreas de atención crítica. 

(a) Circuitos derivados para camas de pacientes. Cada cama de paciente debe tener 
cuando menos dos circuitos derivados, uno o más del sistema de emergencia y uno o más 
del sistema normal, cuando menos un circuito de emergencia debe alimentar a uno o 
varios receptáculos en esta ubicación de la cama. Todos los circuitos de la fuente de 
suministro normal, deben partir del mismo panel o tablero de alumbrado y control. los 
receptáculos del sistema de emergencia deben estar identificados y también deben 
indicar el panel o tablero de alumbrado y control desde donde se alimentan, así como el 
número del circuito derivado correspondiente. 
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Excepción 1: Los circuitos derivados que alimentan sólo a receptáculos y a equipo de 
uso especial. pueden estar alimentados desde otros paneles o tableros de alumbrado y 
control de la fuente normal. 

ExcepCión 2: Areas de atención critica que son servidas por dos desconectado res de 
transferencia independientes entre sí del sistema de emergencia, no requieren que 
tengan circuitos de la fuente normal. 

(b) Recepticulos para camas de pacientes. 

(1) Cantidad minima y su alimentación del sistema. Cada cama de paciente debe estar 
provista corno mínimo de seis receptáculos. cuando menos uno debe ser conectado corno 
sigue: 

a. El circuito derivado del sistema normal requerido en 517~19 (a). 
b. A un circuito derivado del sistema de emergencia alimentado por un desconectador de 
transferencia diferente de los otros desconectado res que suministran energía a otros 
receptáculos de la misma área. 

(2) Caracterlsticas de los recepticulos. tstos deben ser sencillos o dobles o una 
combinación de ellos. Todos los receptáculos. seis o más, deben ser del tipo "Grado 
Hospital" y estar así identificados, cada receptáculo debe contar con una conexión desde 
su terminal de puesta a tierra, h$sta el punto de referencia a tierra en el panel o tablero 
para alumbrado y control, esta conexión debe ejecutarse por medio de un conductor 
aislado de cobre para puesta a tierra del equipo. 

(e) Conexión para puesta a tierra en la vecindad del paciente (opcional). Se permite 
un punto de referencia de ~puesta a tierra del equipo en I.a vecindad del paciente. éste 
podrá contener uno o más conectores para este propósito. El conductor para la conexión 
entre el punto de puesta a tierra del equipo en la vecindad del paciente y los receptáculos 
no debe ser menor que 5.26 mm2 (10 AWG) y deberá utilizarse para conectar la terminal 
de puesta a tierra de todos los receptáculos con el punto de referenqia de puesta a tierra 
del equipo en la vecindad del paciente. El arreglo del conductor de puesta a tierra puede 
ser radial o en anillo. 

NOT A: Cuando no exista punto de puesta a tierra del equipo en la vecindad del paciente, 
es importante que la distancia entre el punto de referencia de puesta a tierra del sistema 
aislado o del panel o tablero de alumbrado y control y la vecindad del paciente sea lo más 
corto posible para minimizar cualquier diferencia de tensión. 

(d) Puesta a tierra de los paneles o tableros de alumbrado y control y los tableros de 
distribución. Donde se utilice un sistema de distribución eléctrico puesto a tierra y se 
usa, ya sea canalización metálica o cable tipo Me o tipo MI, continuidad de la puesta a 
tierra en los tableros de distribución yen los paneles o tablerO$ para alumbrado y control, 
debe asegurarse en cada terminal o punto de unión de la canalización o del cable tipo Me 
y tipo MI con la envolvente metálica del equipQ, por una de las siguientes maneras: 
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(1) Un monitor metálico de puesta a tierra y un conductor de cobre dimensionado de 
acuerdo con lo indicado en 250-95 conectado del monitor a la barra de puesta a tierra del 
equipo. 
(2) Efectuar la conexión de Ja canalización metálica o cables Me o MI al tablero, por 
medio de bridas terminales roscadas planas o bridas de copa. 
(3) Otros dispositivos aprobados tales como contratuercas o monitores aprobados para 
puesta a tierra. 

(e) Técnicas de protección adicional en áreas de atención crftica (opcional). Se 
permite el uso de sistemas eléctricos aislados en áreas de atención crítica y si se usa, el 
equipo para sistemas eléctricos aislados de~ ser aprobado para este propósito y el 
sistema d~be ser disefiado, instalado y probado para estar de acuerdo con lo indicado en 
la sección 517-160. 

Excepción: Se permite que los indicadores audibles y visibles del monitor de aislamiento 
de linea se localicen en la estación de enfermeras responsables del área de atención. 

(f) Puesta a tierra del sistema eléctrico aislado. Donde se utilice una fuente de energía 
aislada no puesta a tierra y se limite la primera falla de corriente eléctrica a una baja 
magnitud, se permite que el conductor de puesta a tierra asociado con el circuito 
secundario esté fuera de la canalización de los conductores de energia del mismo 
circuito. 

NOT A: Aún cuando se permjte que el conductor de puesta a tierra, se instale fuera de la 
canalización, es más seguro que el conductor esté junto con Jos conductores de energía, 
lo cual garantiza una baja impedancia en el caso de una segunda falla a tierra o corto 
circuito entre lineas, propiciando mejor operación de las protecciones. 

(g) Puesta a tierra de receptáculos para uso especial. El conductor de puesta a tierra 
de equipos para receptáculos de usos especiales, como la operación de un equipo móvil 
o portátil de rayos X, debe continuarse hasta el punto de referencia de puesta a tierra, de 
los circuitos derivados en todos los lugares probables de utiUzación de estos 
receptáculos. Donde este circuito especial se alimente de un sistema eléctrico aislado no 
puesto a tierra, no se requiere que el conductor de puesta a tierra se instale con los 
conductores de energfa, sin embargo, la terminal de puesta a tierra del equipo del 
receptáculo de uso especial debe conectarse al punto de referencia de puesta a tierra. 

517 -21 Interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas. No se 
requiere protección para personas con interruptor de circuito por falla a tierra en 
receptáculos instalados en áreas de cuidados críticos, donde el lavabo sea instalado 
dentro del cuarto del paciente. 
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C. Sistema eléctrico esencial. 

517 -25 Alcance. El sistema eléctrico esencial para estos lugares, debe comprender un 
sistema capaz de suministrar una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza, 
los cuales son considerados esenciales para la preservación, la seguridad de la vida y 
para que se suspendan ordenadamente los procedimientos en ejecución durante el 
tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal por cualquier causa. Esto incluye: 
clínicas para consulta externa, consultorios médicos y dentales, lugares para pacientes 
ambulatorios, enfermerías, lugares de atención limitada, hospitales y otras instalaciones 
para atención de la salud de pacientes. 

517 .. 30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales. 

(a) Aplicación. Las disposiciones de la Parte e, Secciones 517-30 a 517-35 deben 
aplicarse a hospitales donde se requiera el sistema eléctrico esencial. 

(b) Disposiciones generales. 

(1) Sistemas separados. El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar 
compuesto por dos subsistemas independientes capaces de suministrar una cantidad 
limitada de energía eléctrica para el servicio de alumbrado y fuerza, considerado esencial 
para la seguridad de la vida y la operación segura y efectiva durante el tiempo que el 
servicio eléctrico normal se interrumpe por cualquier razón. Estos dos subsistemas deben 
ser el subsistema de emergencia y el subsistema para equipos. 

(2) Sistemas de emergencia. El sistema de emergencia debe estar limitado a circuitos 
esenciales para la seguridad de la vida y para atención crítica de pacientes. Estos están 
designados como circuitos derivados para la seguridad de la vida y circuitos derivados 
críticos. 

(3) Sistema de equipo. El sistema para equipos debe suministrar energía al equipo 
principal necesario para la atención a los pacientes y a la operación básica del hospital. 

(4) Desconectador de transferencia. El número de desconectado res de transferencia se 
debe basar en la confiabilidad, diseño y consideraciones de carga. Cada circuito derivado 
del sistema de emergencia y cada circuito del sistema de equipos tendrá uno o más 
desconectado res de transferencia, como se observa en las figuras 517-30 (a) y (b). Se 
permite que un desconectador de transferencia alimente uno o mas circuitos denvaaos o 
subsistemas en una instalación, con una demanda máxima en el sistema eléctrico 
esencial de 150 KVA. 
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(5) Otras cargas. Las cargas alimentadas por el equipo generador y que no estén 
especfficamente mencionadas en las secciones 517-32, 517-33 Y 517-34, deben 
alimentarse por su propio desconectador de transferencia de tal forma que estas cargas: 
(a) No sean transferidas en caso de que se produzca una sobrecarga al equipo 
generador; y 
(b) Se desconecten automáticamente al producirse una sobrecarga en el equipo 
generador. 

(6) Lugares contiguos. Se permite que las fuentes de alimentación normal y fuentes 
alternas de un hospital, alimenten a sistemas eléctricos esenciales de otros lugares 
contiguos o del mismo predio. 

(e) Requisitos de alambrado. 
(1) Separación de otros circuitos. Los circuitos derivados de seguridad de la vida y los 
derivados críticos del subsistema de emergencia deben estar completamente 
independientes uno del otro y de cualquier otro alambrado de equipos y no deben ocupar 
las mismas canalizaciones, cajas, o gabinetes. Los alambrados de los circuitos derivados 
de seguridad de la vida y derivados críticos, se permite que ocupen las mismas 
canalizaciones cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte de estos circuitos 
derivados donde tales alambrados cumplan con lo siguiente: 

(1): Estén dentro del gabinete del equipo de transferencia; o 
(2): Estén dentro de las salidas o luminarias de emergencia que son alimentadas de dos 
fuentes independientes, o 
(3): Estén dentro de una caja de conexiones anexa a la salida de una luminaria de 
emergencia alimentada de dos fuentes independientes, o 
(4): Alambrado de dos o más circuitos de emergencia alimentados desde el mismo circuito 
derivado. 
Se permite que el alambrado de un sistema de equipo ocupe la misma canalización, caja 
o gabinete de otros circuitos que no sean parte del sistema de emergencia. 

(2) Sistema eléctrico aislado. Donde los sistemas eléctricos aislados estén instalados 
en algunas de las áreas dadas en las Secciones 517-33(a) (1) y 517-33(a) (2) cada 
sistema debe ser alimentado por un circuito individual sin alimentar otra carga. 

(3) Protección mecánica del sistema de emergencia. El alambrado de un sistema de 
emergencia para un hospital debe estar protegido mecánicamente por una canalización 
metálica rigida o cable armado tipo MI. 

Excepción 1: Los cordones y cables flexibles de aparatos u otros equipos de utilización, 
conectados al sistema de emergencia, no requieren alojarse en canalizaciones. 

Excepción 2: Los circuitos secundarios de ios transformadores para sistemas de 
comunicaciones o señalización, no se requiere que estén alojados en canalizaciones, a 
menos que se especifique otra cosa en los capitulos 7 u 8. 
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Excepción 3: Se permite el tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado si los circuitos 
derivados no aUmentan áreas de atención a pacientes y si no se prohíbe en otra parte de 
esta norma. 

Excepción 4: Donde esté ahogado en concreto no-menos de 50 mm de espesor, se 
permite utilizar tubo (conduit) rígido no metálico tipo ligero o tubería eléctrica no metánca, 
en circuitos derivados que no alimenten áreas de atención a pacientes. 

Excepción 6: Se permite el uso de canalizaciones metálicas flexibles y cables armados, 
en módulos prefabricadas grado médico para montaje en muro, mobiliario aprobado para 
oficinas o donde sea necesaria una conexión flexible al equipo. 

(d) Capacidad de sistemas. El sistema eléctrico esencial, debe tener capacidad 
suficiente para satisfacer la demanda de la operación de todas las funciones y equipos 
alimentados por cada sistema y sus circuitos derivados. Los alimentadores deben 
dimensionarse de acuerdo con lo indicado en los Artículos 215 y 220. El (los) grupo(s) 
generador(es) debe(n) tener capacidad suficiente y un rango adecuado para cubrir la 
demanda requerida por la carga de los sistemas eléctricos esenciales en cualquier 
momento. El cálculo de la demanda para dimensionar el (los) generador(es) debe 
basarse: 

(1) factores prudentes de demanda 'y datos históricos, o 
(2) carga conectada, o 
(3) procedimiento de cálculos de alimentadores como se describe en el Artículo 220, o 
(4) cualquier combinación de las anteriores consideraciones. 
los requisitos para dimensionar lo descrito en 700-5 y 701-6 no deben aplicarse en al 
grupo o grupos géneradores para hospitales. 

(e) Identificación de receptáculos. La cubierta de las placas para los receptáculos 
eléctricos o los mismos receptáculos eléctricos o ambos, alimentados del sistema de 
emergencia deben tener un color distintivo o una marca que los haga fácilmente 
identificables. 

617 -31 Sistema de emergencia. Aquellas funciones de atención de pacientes que 
dependan de la iluminación, de equipos, aparatos y dispositivos que son conectados al 
sistema de emergencia, deben estar divididos en dos circuitos derivados obligatorios: el 
circuito de seguridad de la vida y el circuito derivado crítico, descritos en 517-32 y 517-33, 
respectivamente. 

los circuitos derivados del sistema de emergencia deben estar instalados y conectados a 
la fuente alterna de alimentación, de manera que las funciones especificadas en 517-32 y 
517 -33 para el sistema de emergencia, deben ser automáticamente restablecidas para 
operar dentro de diez segundos después de la interrupción de la fuente normal. 

617-32 Circuito derivado de seguridad de la vida. Al circuito derivado de la seguridad 
de la vida no debe conectarse ninguna otra función diferente a las mencionadas en los 
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incisos del (a) al (g) de esta sección. El circuito derivado de seguridad de la vida del 
sistema de emergencia debe alimentar las siguientes funciones de: alumbrado, 
receptáculos y los equipos indicados en esta Sección (incisos a, b, c, d, f Y g). 

(a) Iluminación de las rutas de evacuación. La iluminación de las rutas de evacuación 
tales como: circulaciones, pasillos, escaleras y áreas que acceden a las puertas de salida 
o de acceso a zonas seguras y en general a todas las vias necesarias que conduzcan a 
las mismas, se permite un arreglo en la disposición de circuitos para transferir a1umbrado 
de los pasillos de encamados del circuito general al nocturno siempre y cuando se pueda 
seleccionar sólo uno de ellos y que ambos circuitos no puedan interrumpirse al mismo 
tiempo. 
(b) Seftalización de salidas. Las señales de salida y flechas que indiquen las rutas de 
evacuación hasta las áreas seguras. 
(e) Sistemas de alarma y alerta. los sistemas de alarma yalerla InCluyen lo sigUiente: 
(1) Alarmas contra incendio. 
(2) Alarmas par~ los sistemas utilizados en tuberías de gases para uso médico no inflamables. 
(d) Sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación en hospitales, donde se usan 
para transmitir instrucciones durante condiciones de emergencia. 
(e) Local del grupo generador. Alumbrado del área de maniobras de las baterías de la 
planta de emergencia y del cargador del banco de baterías y receptáculos seleccionados. 
(f) Elevadores. Iluminación en las cabinas de los elevadores, sistemas de control, 
señalización y comunicación. 
(g) Puertas automáticas. Puertas operadas automáticamente utilizadas para la 
evacuación de edificios. 

517-33. Circuito derivado critico. 

(a) Iluminación de áreas de trabajo y receptáculos seleccionados. El circuito derivado 
crítico del sistema de emergencia debe abastecer energia para el alumbrado del lugar de 
trabajo y para equipo fijo y circuitos especiales de alimentación y receptáculos 
seleccionados que sirvan a las siguientes áreas y tengan funciones relacionadas con la 
atención de pacientes. 
(b) Subdivisión del circuito derivado critico. Está permitido dividir el circuito derivado 
crítico en dos o más circuitos derivados. 
NOT A: Es importante analizar las consecuencias de alimentar un área solamente con un 
circuito derivado critico, cuando ocurre una falla entre ésta área y el desconectador de 
transferencia. Puede ser apropiado alimentar una parte con sistema normal y crítico, o del 
circuito derivado critico, desde desconectadores de transferencia diferentes. 
(e) Identificación de receptáculos. La cubierta de las placas para los receptáculos 
eléctricos o los mismos receptáculos o ambos; alimentados por el derivado critico deben 
tener un color distintivo o una marca que 10$ haga fácilmente identificables. 

517·34. Conexión del sistema de equipo a la fuente altema de energía. El sistema de 
equipo debe ser instalado y conectado a la fuente alterna de energía, de tal manera que 
el equipo descrito en 517-34 (a) se restablezca automáticamente en operación en un 
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intervalo de tiempo apropiado, después de energizar al sistema de emergencia. Estos 
arreglos también proveen la conexión subsiguiente del equipo descrito en 517-34 (b). 

Excepción: Se permite para los sistemas eléctricos esenciales menores de 150 kV A 
suprimir el intervalo de tiempo para retrazo de la conexión automática del sistema para 
equipos. 

(a) Equipo para conexión de retardo automático. El siguiente equipo debe ser 
conformado para una conexión con retardo automático a la fuente alterna de energía. 
(1) Sistemas centrales de succión que sirvan a funciones médicas y quirúrgicas 
incluyendo los controlés. Tales sistemas de succión son permitidos en el circuito derivado 
critico. 
(2) Las bombas de desagüe u otro equipo cuya operación sea requerida para la seguridad 
de aparatos importantes, incluyendo sus sistemas asociados de control y alarma. 
(3) Sistemas de aire comprimido grado médico que sirvan a funciones médicas y 
quirúrgicas incluyendo los controles. Tales sistemas de aire son permitidos en el circuito 
derivado critico. 
(4) Sistemas de control de humos o de presurización de escaleras o ambos. 
(5) Sistemas de inyección o extracción o ambos para campanas de cocina, si se requiere 
su operación durante un incendio al interior o debajo de la campana. 

Excepción. Cuando los estudios de ingeniería indiquen que es necesario, se permite la 
conexión con retardo automático secuencial a la fuente alterna de energía, para prevenir 
sobrecargas al generador. 

(b) Equipo para conexión de retardo automático o manual. El siguiente equipo debe 
se.r planeado para conexión de retardo automático o manual a la fuente alterna de 
energia: 
(1) Equipo para calefacción ylo refrigeración en salas de cirugía, de parto, de labor, de 
recuperación, de terapia intensiva y cuidados coronarios, de pediatría, y de urgencias, 
cuartos generales de pacientes y cuartos de aislamiento por infección, así como, las 
bombas de agua (bomba piloto), necesaria para mantener presurizado el sistema básico 
de protección contra incendio. 

Excepción: La calefacción de cuartos generales de pacientes y cuarto de aislamiento por 
infección durante la interrupción de la fuente nOrmal de energia, no se requiere bajo 
ninguna de las siguientes condiciones: 
a. Si la temperatura exterior de diseño es mayor que -6.7°C. 
b. Si la temperatura externa de diseño es menor que -6.7°C, y donde se ha provisto un 
ouarto seleccionado para las necesidades médicas de todos los pacientes confinados, 
únicamente este cuarto requiere calefacción. 

(c) Las instalaciones servidas por una doble fuente normal de energía. 

NOTA 1: La temperatura de diseño está basada en el 97.5% del valor de diseño. Ver 
Apéndice 82. 
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NOT A 2: Para descripción de una doble fuente normal de energía. véase la nota de la 
Sección 517-35 (c). 

(2) Un elevador seleccionado para proporcionar servicio a pacientes entre salas de 
cirugía, salas de expulsión (parto) y planta baja durante una interrupción de la fuente 
normal. En los casos de la interrupción de la fuente normal que provoque un paro de los 
otros elevadores entre pisos, se deben proveer elementos de transferencia que permitan 
el funcionamiento temporal de cualquier elevador para poder liberar a los pacientes u 
otras personas que hayan quedado atrapadas entre pisos. 

(3) Sistemas de ventilación e inyección, retorno y extracción para climatización de cuartos 
de aislamiento de infecciones, cuartos de protección del medio ambiente, ventiladores de 
extracción de humos en campanas de laboratorios, áreas de medicina nuClear donde se 
use material radioactivo, evacuación de óxido de etileno y demás gases anestésicos. 
Donde la conexión eléctrica de retardo automático no es apropiada, tales sistemas de 
ventilación se permite sean colocados en el circuito derivado crítico. 

517-35. Fuentes de energía. 

(a) Dos fuentes de energía independientes, los sistemas eléctricos esenciales deben 
tener un mínimo de dos fuentes de energía independientes. Una fuente normal que 
generalmente alimente a todo el sistema eléctrico y una o más fuentes alternas para uso 
cuando se interrumpa el servicio normal. 

(b) Fuente alterna de energía. la fuente alterna de energía debe ser una de las 
siguientes: 
(1) Uno o varios generadores accionados por alguna clase de fuerza motriz y ubicados en 
el predio. 
(2) Otra(s) unidad(es) generadora(s) dohde la fuente normal consista de unidad(es) 
generadora(s) ubicada(s) en el predio. 
(3) Una acometida de energia externa cuando la fuente normal consista de unidad(es) 
generadora(s) localizada(s) en el predio. e, Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial. Deben darse 
consideraciones de cuidados externos en la ubicación de los locales donde se encuentren 
los componentes del sistema eléctrico esencial, para minimizar interrupciones causadas 
por fuerzas naturales comunes en el área (por ejemplo: tormentas, inundaciones, 
terremotos y riesgos creados por estructuras o actividades contiguas). 
También debe considerar la posible interrupción de los servicios eléctricos normales, 
como resultado de causas similares, asi como la interrupción del servicio eléctrico normal 
debido a las fallas internas del alambrado o de los equipos. 

NOT A: En instalaciones cuya fuente de energia normal tenga dos o más acometidas 
independientes provenientes de subestaciones diferentes del servicio eléctrico normal, es 
más confiable que aqueUas que tengan una sola acometida. la doble fuente de suministro 
norma!, consiste de dos o más servicios de energia eléctrica alimentados desde 
subestaciones independientes o desde una red de distribución del suministrador con 
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múltiples fuentes de alimentación dispuestos con independencia mecánica y eléctrica, de 
tal manera que una falla entre las instalaciones, las fuentes generadoras o subestaciones 
del suministrador, no es causa probable de una interrupción en más de uno de fas 
alimentadores que suministran el servicio al lugar p~ra atención de la salud. 

517--40. Sistemas eléctricos esenciales para enfermerías y áreas de atención 
limitada. 

(a) Aplicación. Los requisitos de la Parte e, Secciones 517-40 (c) a 517-44, deben 
aplicarse a enfermerías y en lugares de atención limitada. 

Excepción: L.os requisitos de la Parte C, Secciones 517-40 (c) hasta 517-44, no deben 
aplicarse a edificios independientes utilizados como enfermerías y lugares de atención 
limitada, siempre que se aplique lo siguiente: 
1. Que se mantengan politicas de no admisión y de altas que impidan la provisión de 
cuidados ininterrumpidos para pacientes o residentes que puedan requerir equipo 
eléctrico de soporte a la vida. 
2. Que no se ofrezca un tratamiento quirúrgico que requjera anestesia general. 
3. Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que 
debe ser efectivo por lo menos 1,5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado 
en la Sección 70Q..12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia 
para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de 
preparación médica, casas de máquinas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe 
también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta. 
NOTA: Para mayor información, ver Apéndices 81 y B2. 

(b) Servicios de cuidados de hospitalización a pacientes. Las enfermerías y lugares 
de atención limitada que proporcionan servicios de hospitalización deben cumplir con lo 
requerido en la Parte C, Sección 517-30 a 517-35. 

(e) Instalaciones contiguas o ubicadas dentro de hospitales. Se permite que las 
enfermerías y lugares de atención limitada contiguas o ubicadas dentro de hospitales 
tengan su sistema eléctrico esencial alimentado por el del hospital. 

517-41. Sistemas eléctricos esenciales. 

(a) Disposiciones generales, Los sistemas eléctricos esenciales para enfermerías y 
áreas de atención limitada deben constar de dos circuitos derivados capaces de 
suministrar una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza. los cuales sean 
considerados esenciales para la seguridad de la vida y la operación efectiva de la 
institución durante el tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal por cualquier 
causa. Estos dos circuitos derivados independientes deben ser el de seguridad de la vida 
y el derivado crítico. 

(b) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia 
a utilizar se debe basar en la confiabilidad, diseno y consideraciones de carga. Cada 
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circuito derivado del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más 
desconectadores de transferencia, como se observa en la figura 517-41 (a). Se permite 
que un desconectador de transferencia alimente a uno o más circuitos derivados o 
sistemas eléctricos esenciales en una instalación con una demanda máxima en el sistema 
eléctrico esencial de 150 kVA como se observa en la figura 517-41 (b). 
(e) Capacidad del sistema. El sistema eléctrico esencial debe tener la capacidad para 
satisfacer la demanda de la operación de todas las funciones y de los equipos, 
alimentados por cada circuito derivado en forma simultánea. 

(d) Separación de otros circuitos. El circuito derivado de seguridad de la vida debe 
estar totalmente independiente de otros alambrados y equipos, y no ocupar la misma 
canalización, cajas o gabinetes de otros alambrados, excepto en los casos siguientes: 
(1) En desconectadores de transferencia. 
(2) En luminarias alimentados desde dos fuentes para señalización de rutas de 
evacuación. 
(3) En cajas de conexiones comunes conectadas a los luminarias de salida o emergencia 
alimentadas desde dos fuentes. 
Se permite que el alambrado del circuito derivado crítico ocupe las mismas 
canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte del circuito 
derivado de seguridad de la vida. 

517-42 Conexión automática al circuito derivado de seguridad de la vida. El circuito 
derivado de seguridad de la vida debe ser instalado y conectado a una fuente alterna de 
energra de manera que todas las operaciones de los servicios especificados en esta 
Sección se restablezcan automáticamente para su funcionamiento en un lapso menor que 
10 s después de la interrupción de la fuente normal. Ninguna otra función que las 
instaladas 517-42 (a) hasta 517-42 (g) deben conectarse al circuito derivado de seguridad 
de la vida. El circuito derivado de seguridad de la vida debe suministrar energia para 
alumbrado, receptáculos y equipos: 

(a) Iluminación de las rutas de evacuación. La iluminación de las rutas de evacuación, 
tal como el alumbrado requerido para circulaciones, pasillos, escaleras, helipuerto y 
acceso a puertas de salida y de las vías necesarias para llegar a las salidas y áreas 
seguras. Se permite un arreglo para transferir el alumbrado de pasillos de encamados a 
los circuitos generales de alumbrado, siempre que uno de los dos circuitos se seleccione 
y que ambas fuentes de energra no puedan interrumpirse al mismo tiempo. 

(b) Señalización de salidas. Las señales de salidas y señales direccionales de salida. 

(e) Sistemas de alarma y alerta. Los sistemas de alarma y alerta incluyen lo siguiente: 
(1) Alarmas de incendio. 
(2) Alarmas requeridas por los sistemas de distribución de gases medicinales no 
inflamables. 
NOTA: Para mayor información consultar el Apéndice 81 y 82. 
(d) Sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación, cuando éstos se utilicen 
para transmitir instrucciones durante las situaciones de emergencia. 
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(e) Comedores y áreas de recreación. Luminarias suficiente en comedores y áreas de 
recreación para proveer iluminación en las rutas de salida. 

(f) Local del grupo generador. El alumbrado del área de trabajo y receptáculos 
seleccionados en el lugar destinado para el grupo generador, además de iluminación de 
emergencia a base de baterías. 

(9) Elevadores. .Iluminación en las cabinas de los elevadores, sistemas de control, 
comunicación y señalización en elevadores. 
NOTA: Para mayor información puede consultarse el Apéndice 81 y B2. 

517-43 Conexión a un circuito derivado crítico. El circuito derivado crítico debe 
instalarse y conectarse a la fuente alterna de energía, de forma que el equipo citado en 
517-43 (a) se restablezca automáticamente a intervalos de tiempo apropiados siguiendo 
la secuencia de restablecimiento de la operación del circuito derivado de seguridad de la 
vida. Esta conformación debe también proceder para la conexión adicional del equipo 
listado en 571·43 (b) por otros retardadores automáticos o de operación manual. 

Excepción: Para sistemas eléctricos esenciales hasta de 150 kV A, se permite la 
conexión con retardo automático del subsistema de equipos. 

(a) Conexión automiltica con retardo. El siguiente equipo debe conectarse al circuito 
derivado crítico y .adecuarse para una conexión automática con retardo a la fuente alterna 
de energía. 
(1) Áreas de atención de pacientes. Iluminación de trabajo y receptáculos seleccionados 
en: 
a. Áreas de preparación de medicamentos. 
b. Áreas de despacho en farmacias. 
c. Central de enfermeras. 
(2) Bombas para desagüe y otros equipos y otros equipos requeridos para operar con 
mayor seguridad los aparatos y sus sistemas de control y alarmas. 
(3) Sistemas de control de detección de humos y presurización de escaleras. 
(4) Sistemas de inyección y extracción para gases y humos en campanas de cocina, que 
requieran operar durante un incendio en o bajo la campana. 
(5) Sistemas de inyección, retorno y extracción para cabinas en cuartos de aislados por 
infección. 

(b) Conexión manual o automática con retardo. El siguiente equipo debe conectarse al 
circuito derivado critico y adecuarse ya sea para una conexión manual o automática con 
retardo de tiempo a la fuente alterna de energía. 
(1) Equipo de calefacción para cuartos de pacientes. 

Excepción: La calefacción de cuartos de pacientes durante la interrupción de la fuente 
normal no se requiere bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 
(a). La temperatura exterior de diseño es mayor que -6.7°C; o 
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(b). la temperatura externa de diseño es menor que -6.7°C, y donde se ha provisto un 
cuarto seleccionado para las necesidades médicas de todos los pacientes que se 
alberguen, únicamente este cuarto requiere calefacción, o 

(e). La instalación está alimentada por una fuente doble de energía como la descrita en 
517-44 (c). 
NOTA: la temperatura exterior de diseño está basada en el 97,5% del valor de diseno, 
véase Apéndice 82. 

(2) Elevador de servicio. En los casos en que la interrupción de energía provoque el 
paro de elevadores entre pisos, la instalación debe permitir la operación temporal de 
cualquier elevador para liberar a los pasajeros. Para los requisitos de alumbrado, control 
y sistemas de señalización, de la cabina del elevador, véase la Sección 517-42 (g). 
(3) Iluminación, receptáculos y equipos adicionales se permitirán conectarse solamente al 
circuito derivado crítico. 
NOT A: Para mayor información ver Apéndice 81 y 92. 

517-44. Fuentes de energía. 

(a) Dos o más fuentes independientes de energía. Los sistemas eléctricos esenciales 
deben tener un mínimo de dos fuentes independientes de energía: una fuente normal 
generalmente alimentando al sistema eléctrico total y una o más fuentes alternas para su 
uso cuando la fuente normal se interrumpe. 

(b) Fuente alterna de energía. la fuente alterna de energía debe ser uno o varios 
generadores accionados por alguna forma de motores primarios y localizados en el mismo 
predio del usuario. 

Excepción 1: Donde la fuente normal consista de unidades generadoras en el predio. la 
fuente alterna deberá ser cualquier otro grupo generador o un servicio externo. 

Excepción 2: Las enfermerías y los lugares de atención limitada que cumplan los 
requerimientos de la excepción del 517-40 (a) se permite el uso de un sistema de bater(as 
o batería auto contenida o integrada con el equipo. 

(e) Ubicación de los componentes de sistemas eléctricos esenciales. Se debe 
considerar cuidadosamente la ubicación de los lugares destinados a los componentes del 
sistema eléctrico esencial para minimizar las interrupciones ocasionadas por siniestros 
propios del área (por ejemplo, tormentas, inundaciones, terremotos o peligros creados por 
estructuras o movimientos colindantes). Se debe considerar la posible interrupción de los 
servicios eléctricos normales que resulten por causas similares, así como posibles 
interrupciones del suministro normal debido a fallas del equipo y del alambrado interno. 

517 -45. Sistemas eléctricos esenciales para otras instalaciones en lugares de 
atención de la salud. 
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Esta sección cubre los requisitos de seguridad para las instalaciones o parte de ellas, que 
suministran servicios de diagnóstico y tratamiento a pacientes en otras áreas de atención 
a la salud que no sean hospitales, enfermerías o lugares de atención limitada. 

(a) Distribución eléctrica esencial. La fuente alterna del sistema de distribución eléctrica 
esencial debe ser una baterfa o un sistema generador. 

lb) Equipo eléctrico para soporte de la vida. Donde se requiera equipo eléctrico para 
soporte de la vida, el sistema de distribución eléctrica esencial debe ser como se describe 
en las Secciones 517·30 al 517·35. 
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.' 

TABLERO TIPO NQOD24-4AB 12(F) 3F,4H,220,127V INTERRUPTOR 
2T-26\11¡ 2T-26\11¡ 2T-32W !:H-32W ~T-32W ~T-32\11¡ 2T-32\11¡ 2T-32\11¡ T-26W 1T-13W 

CTO. INT. @ 
No. "008" 

65W 

1 1 P-15A 

2 1P-15A 

3 1 P-15A 18 

4 1 P-15A 

5 1P 15A 

6 1 P-30A 

7 1 P-20A 

8 1 P-20A 

9 1 P-30A 

10 1 P-30A 

1 1 1 P-30A 

12 1P 20A R 

TOTALES 
18 

ALUMBRADO 5010W 

RECEPTACULOS ,13020 W 

~ABLERO TIPO 

.. 
~ @ .... ~ I , 

... 1 ... 1 1 I I • m 
30X122 60X122 30X122 

65W 80W 1201'1 80W 80W 80W 80W 35W 40W 

1 1 

2 4 4 

8 10 

13 

E S E R V A 

1 1 13 2 4 4 8 10 

1.25 x 22.8 omp = 28.5 

59.2 59.2 omp 
" 

NQOD24-4AB12(F) 3F,4H,220,127V INTERRUPTOR 

PRINCIPAL 

~ ~ 
750W 180W 

2 

2 

PRINCIPAL 
2T-26\11¡ 2T-26\11¡ 2T-32\11¡ ~T-32W IZT-32W 2T-32\11¡ 2T-3211\ 2T-32\11¡ rT - 1 3W 1T-26W 1T-13W 1T-2611\ 

m CTO. INT. @ @ ......... 1 ~ , ... 1 ... 1 1 I I o [1 • No. "008" 30X122 60X122 30X122 

65W 65W 80W 1201'1 80W 80W 80W 80W 40W 35W 20 W 35 W 

1 1 P-15A 30 

2 1P 15A 27 

3 1 P-15A 4 2 4 2 2 

4 1 P-15A 16 2 2 2 

5 1P 15A 

6 1 P-20A 

7 1 P-20A 

8 1P 30A 

9 1P 30A 

10 1 P-30A R E S E R V A 

1 1 1 P-30A R E S E R V A 

12 1P 20A R E S E R V A 

30 27 4 2 4 2 2 16 2 2 2 
TOTALES 

ALUMBRADO 5725W 1.25 x 26.5 omp = 33.2 

RECEPTACULOS 9420 W 42.8 42.8 omp 

CUADROS DE CARGA- CIRCUITOS DERIVADOS 

URGENClj~S 

DE 3P- 100 AMP. 

~~ @ ~ F A S E S 
WATrS 

POR 

18;OW 180W 3000W A 
CIRCUiTO 

8 C ,.-

1320 1320 

800 800 
1170 1170 

680 680 

1040 1040 -
12 2160 2160 

10 1800 1800 
5 1260 1260 

10 1800 1800 
1 3000 3000 
1 3000 3000 . 

- .'-

15 22 2 6000 6060 5970 18030 

L.........:.%..::;.o--=Do.,.:E=---=D-=E::..;S::...=B.;...A.;.:L:;...A.:..;.N..:..C=E:.::O"---_--'-1-'.... ~ 

SALA DE ESPERA Y GOBIERNO 
., 

-¡ 
DE 3P- 100 AMP. 

---

~ ~ 
WATTS 

~ @ F A S E S 
POR 

1 BOW 180W 180W 3000W A 8 C 
CIRCUITO 

1950 1950 

1755 1755 

1200 1200 

820 820 -, 
5 2 1260 1260' 

4 2 1080 1080 .,-
6 1080 1080 

1 3000 3000 

1 3000 3000 

5 10 4 2 4965 5160 5020 15145 

L.........:.%..::.o--=Do.,.:E=--=D-=E::..::S::.;B=..:....A:.=L::....A.;.;.N..:..C=E;..;:O"--_....;3=. E'~ 
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~ABLERO TIPO NQOD24-4AB12(F) 3F,4H,220,127V INTERRUPTOR 
~T-26\1\i 2T-26\1\i 2T-32\1\i 

CTO. INT. @ @ ~~ 
No. "QOB" 30X122 

65W 65W 80W 

1 lP-15A 

2 1 P-15A 5 

3 lP-30A 

4 lP-30A 

5 1 P-30A 

6 1 P-30A 

7 1 P-20A 

8 1 P-20A 

9 1 P-20A R E S 

10 'P-20A$ S 

1 1 1 E S 

12 1 P-20A S 

TOTALES 
5 

ALUMBRADO 1685W 

RECEPTACULOS 16470 W 

izT - 32\1\i 2T-32\1\i 2T-26\1\i 

............. /1 ~ ;;¡jJ 11 :<411 U i] 
30X122 30X122 

80W 80 W 65W 
7 5 

5 

E 

$ 
A 

E A 

E A 

E A 

5 7 5 

1.25 X 7.5 

74.8 = 74.8 

~ @ 

3000W 180W 

1 

1 

1 

1 

1 

4 1 

amp = 9.50 

amp 

~ 
180W 

3 

3 

~ABLERO TIPO NQOD24-4AB12(F) 3F,4H,220,127V INTERRUPTOR 
izT - 26\1\i izT - 26\1\i 

CTO. INT. @ 
No. "QOB" 

65W 

1 1 P-15A 13 

2 lP-15A 13 

3 1 P-15A 14 

4 1 P-15A 

5 1 P-15A 

6 lP-15A 

7 1 P-15A 

8 1 P-20A 

9 1 P-20A 

10 lP 20A 

1 1 1P-20A R 

12 lP-20A R 

TOTALES 
40 

ALUMBRADO 7940 W 

RECEPTACULOS 8880 W 

@ 

65W 

3 

3 

2 

E 
E 
E 

8 

lT-26\1\i 

• 
65 W 

S 

S 

S 

250W ~T-32\1\i 2T-32\1\i ~T-32V. 

f-® ....~ 1"- /1 ~ ~ 

220V 30X122 30X122 

312W 80W 80W 80w 

10 

21 

E R I v A 

E R V A 

E R V A 

10 21 

1.25 X 
40 

36 

= 40 

!I ~ 
180W 180W 

3 3 

1 2 3 

5 6 

amp = 45 

amp 

@ 

180W 

5 

CUADROS DE CARGA- CIRCUITOS DERIVADOS 
.' 

LAVANDERIA 

PRINCIPAL DE 3P- 100 AMP. I 

@~. @) F A S E S 
WATTS 
POR 

CIRCUITO 
249 W 750 W 3000W A B ~ 

885 

3000 

~ 300 

3000 3000 

1 1 6000 6000 6105 18105 

% DE DESBALANCEO 1.80J 

CIRCULACION y SERVICIOS. 

PRINCIPAL DE 3P- 100 AMP. 

~. ~ @) F A S E S 
WATTS 
POR 

CIRCUITO 180W 3000W 750 W A B e 
1040 1040 

1040 1040 

>O~ 
1040 

31 3120 

1680 1680 

1440 1440 

1440 1440 

1 3000 3000 

1 3000 3000 

2 5600 5480 16820 

CROQUIS DE LOCAL..IZACIÓN 

Mexlco OF. Oefeg.ación Cuajirnalpa de Moretcs:, Cot. Sana f@. 
Paraje Ponderosa 

U. N.A. 

PROYECTO 
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.' 

~ABLERO TIPO NQOD24-4AB 12(F) 3F,4H,220,127V INTERRUPTOR 
!2T-26W !2T-26W !2T-32W 

CTO. INT. @ @ I"'~ 
"aos" No. 30X122 

65'1.1 65'1.1 

1 

~ 
1 1 1 1 

2 10 

.3 2 

4 1 P-15A 

5 ~ 6 

7 1 P-15A 

8 1 P-15A 

9 1P-20A 

10 1 P-20A 

1 1 1 P-20A 

12 1P-20A R E S 

TOTALES 
1 1 1 1 12 

ALUMBRADO 3590W 

RECEPTACULOS 12690 W 

" 

~T-321A 2T-321A 

II~/II A ~ 
30X1~ 80'1.1 249'1.1 

1 I 
13 1 

3 

1 

E R V 

14 1 4 

1.25 X 
57.67 

@ ~ ® 
180'1.1 180'1.1 

7 

5 

1 

2 1 

1 

1 

A 

7 10 1 

16.5 omp = 20.62 

57.67 omp 

® 
'.3 '1.1 

3 

3 
1 

7 

TABLERO TIPO NQOD24-4AB 12(F) 3F,4H,220,127V INTERRUPTOR 
!2T-26W !2T-26W 

CTO. INT. @ 
No. "aos" 

65'1.1 

1 1 P-15A 

2 1 P-15A 

3 1 P-15A 

4 1 P-15A 

5 1 P-15A 

6 1 P-20A 

7 1 P-20A 

8 1P-15A 

9 1 P-15A 

10 1P 20A R 

1 1 1 P-20A R 

12 1P 20A R 

TOTALES 

ALUMBRADO 2330 W 

RECEPTACULOS 10324 W 

@ 
65'1.1 

E 
E 
E 

2T-32W 

..... ;4 
30X122 

80'1.1 
6 

S 

S 

S 

6 

!2T-321A 2T-321A 2T-261A 

Iszrl 4 U I1 ~ @ ~ 30X122 

80'1.1 80'1.1 80 '1.1 65'1.1 2860'1.1 180'1.1 180'1.1 
4 

10 

1 1 

1 

1 

5 

4 

E R V A 

E R V A 

E R V A 

4 10 2 9 

1.25 X 10.6 omp 13.24 

46.92 46.92 omp 

CUADROS DE CARGA· CIRCUITOS DERIVADOS 
.' 

COCINA 

PRINCIPAL DE 3P- 100 AMP. 

WATTS 
lóó] ¡rol F A S E S 

POR 
CIRCUITO 

1119'1.1 15000'1.1 300'1.1 A S C 
1430 1430 

880 880 
1280 1280 

1260 1260 
900 900 

2860 2860 

1720 1720 
1120 

Eia 1 880 

750 -
2860 

1 5310 5370 5260 15940 

% DE DESBALANCEO 2.01 

BODEGAS 

PRINCIPAL DE 3P- 70 AMP. 

WATTS 

® ® F A S E S 
POR 

CIRCUITO 
249 W 373 '1.1 300'1.1 A S C 

800 800 

650 650 

880 880 
4 1432 1432 -
4 1432 1432 

2860 

~ 2860 
900 

~ 720 

8 4414 4460 4540 13414 

% DE DESBALANCEO 2.77 

MéxIco OF. Ddegadón CUaJlmalpa de Mon!kls,. Col. Sarfta Fe. 
Paraje Pooderosá 

U. N. A. M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototípo para el D.F.) 

ASESORES 

~;~;"u;~rl~m~~rf~~~e~~ 
Arq. Jorge Fabara .Muñoz 
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INSTALACION SANITARIA HOSPITAL 
.' 

/ 

/' 

/ 

S MBOLOS 

1\J8OM DE (:I;Jf!IRt: PMA AGtN fGb$ 

~-------_._--.. _... lUBtfM. oc P.V.C. PARA ~ 

.c.H. COt.M:!Efi4 IICA. HD.VEX 1IlOO. IMOICAOO 

OIlAP. lSA.IIiOt'< OE .GMS JIlUlMt.($ 

(i)8A.:i. ...... OE AGUAS ~ 

e T.V. lU8O~ 

• 'Ut lIPOM RtGISJAO 

• EA. ~ AnIOSIlACO 

N O T A $: 
1,- U)5 CillW['lROS [STMI ~ EN _IICTROS. 

2.- LA P[NDlENT( stAA DEL ~ EN T\lBtJM5 1)( ~. y ICNOR(S 

.1- LA P[NDlENTt SEU 0(1, IX EN T\l1K1M/S or: lC\Ofnm • ., IIIIWOR(S 

/ 

/ / 
/ 

/ 
/' 

JL~.A.M.I 

en metros 

= 



.' 

I 

INSTALACION DE GASES MEDICINALES 

/' 

---A -- TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA OXIDO AIRE 

---0-- TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA OXIDO OXIGENO. 

---S -- TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA SUCCIONo 

SALIDA DE OXIGENO 
SALIDA DE AIRE. 

SALIDA DE SUCCIONo 

VALVULA DE SECCIONAMIENTO. 

SOPORTE MOVIL 

MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE. 

/' .. 
/ X 

/ "'", 

/ 
. /~. 

/' 

/' 

/ 
/' 

/ 
/ 

PLANTA BAJA 

NOTA: 

l.-DIAMETROS INDICADOS EN ~lIUMETROS.-

EQUIPOS 

1.- SISTEMA PARA AIRE COMPRIMIDO 

2.-

TIPO OIL-LESS. CADA COMPRESOR PROPORCIONARA 
m J /Hr.( C.F.M.). CON MOTRO DE 
C.P. A 220 V. 3 FASES. 60 CICLOS. 

EQUIPO DUPLEX DE BOMBAS DE VACIO. 

.' 

CADA BOMBA PROPORCIONARA m /Hr. ( C.F.M.) 
CON MOTRO DE C.P. A 220 V. 3 FASES 
60 CICLOS. 

México DF. Delegadón CuaJlmalpa de MeRlos, Col. 5arTra Fe. 
Paraje Ponderosa 

U.N.A.M. 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
________ (Er:atotipo--J)afil el D.F.) - - --

ASESORES 

~r:,"u~~s~a.,r¡~~::!~e2z~~~e5po 
Arq. Jorge Fabara Muñoz 

[

CONTENIDO • 
INSTAlAOON GASES MEDIONAlES 

Ii=ESCA=':=:4S=O ",=1 F=ECHA==2008~1 1 G -O 1 
( ALUMNA Ramírez Garáa Mariana ] 

[ ACOTACIONES en metros J 



DESARROLLO DEL PROYECtO. UNIDAD DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 

4.2.4 Albergue temporal. 

105 



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

ARQUITECTÓNICOS ALBERGUE TEMPORAL 
.' 

PLANTA BAJA 

CR.OQUIS DF. LOCALIZACIÓN 

UBICAClÓN 

U.N.A.M. 

PROYECTO 

UNIDAC DE ATENCiÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo para el O,F.) 



ARQUITECTÓNICOS ALBERGUE TEMPORAL 
.' 

t----- ---1--- -_____ t ----65.00- --t---------±~ -----t ,13.20-~-----í~--------14.20 ~ ___________ ~c:_ ------- --14.50--~----- -,-~--------14.20 ---------:--:O+~----11.70-----í -. 

I ~-"I I I I I 
,--="--,T.+5.50 

T.+1.20 OOOOCJ[]OOOOO[][]O[][]O 
I----""'F--=~~"""""''''''--t [1 O O 1] a O O O O 1] [][] O D O 1] O 

.. 

,-----'~T . ->- 5.50 

OOOOOOOOODDOODooaOODOOOOOOOQOOOOOOO 
f-----"~--"'-'-'=~~oI.W.....-t0 O O JOO O O O oa O[]O O D DD O 00 Oel DO [lOO [1 O CI oa 00 

CORTE LONGITUDINAL (AmA') 

OOD 
00] 

000 
OCIO 

FACHADA PRINCIPAL 

.. 

México DF. Delegación Cuajimalpa de MOI'eIas, Col. Santa Fe. 
Paraje Ponderosa 

UBICACiÓN 

U.N,A,M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo para el D.F.) 

ASESORES 

M.Arq. Carlos Darío Cejudo y Crespo 
Arq. Juan Ramón ferrer vat.qlJ~ 
Arq. Jorge fabara Muñoz 

[ CONTENIDO 
ARQUffierÓNICOS 

I ESC~:250 11 FECHA 2ooa l[ A T -O 2[ 
ALUMNA Ramírez Garáa Mariana 

( ACOTACIONES en metros 



UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE 

4.2.5 Herlpuetto. 

COMPONENTE 
DIMENSIONES I 

SISTEMA DEL SISTEMA SUBCOMPONENTE 
Jíl 

CONSTRUCCIÓN 

ALARMA Y 60 MONITOREO 

ADMlNIStRACION BODEGA 50 
y MONITOREO DORMITORIO- 50 DESCANSO 

BAI\IOS 25 

RESCATE 4,500 

HEUPUERTO 
INCENDIOS 4,500 PLATAFORMAS FORESTALES 
RECONOCIMIENTO 2000 DE CADAVERES 

ESTACIONAMIENTO 2000 

SERVICIOS 
TANQUE DE 500 COMBUSTIBLE 
TANQUE DE AGUA 500 

SUPERFICIE TOTAL 2,500 
CONSTRUIDA 

106 



ARQUITECTONICOS PLANTA DE HELIPUERTO 

1~±__ ±~········ __ ........ __ -$-"---39-.5-0233.301_-4-....-...-¡11--·---------'t--
7
.-
00

-T_-.. =-22.50 t,I,_ 33,50- -4--... ' 
... ~ 7.00---- -42.00f--------'---- 39,50 ~-~. 1-' .-.... - ~42.00-- d 

~--~~I- ~----~~--------------__ 

.' 

C]) Administración 

CV Rescate 
@ Helicopteros cisterna 

® Combustible 
@ Agua 
@ Reconocimiento de 

cadáveres 

(j) Estacionamiento 

~'íll="-

MéXico Of. De;egaciÓfl Cuajirnalj)a de Moo:ros. Col, Santa ~ 
Partije Poodi'l1lSa 

SIMIiOLOGlA 

U.N.A.M. 

PROYEctO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
(Prototipo para el D.F,) 

ASEsOREs 

M.Arq. Cario.;. Dado cejuda y Crespo 
Arq. JUan RilIl1Ilf' ferrer Vilzquez 
Arq, Jorge F~ba:n~ Muñoz 

fro~TENTDQ . 1 
~~NTA ARQUITECTONICA 

~I- -1[HE-011 
:::I:=:f:==bb.h.bk=-.JL..J _______________ ..JI fUM'NA RamiTa Garda M2I r~n21 .... ~ 

~ en metros :: 11 .=<J 



--------------------------------.--....... --~-----------------~-------------------- ---T;:~=·=====···===-=-====::::;:_] 

ARQUITECTONICOS HELIPUERTO CRO~ISOElOCAUZAClón 

.. 

---± 4-
.. -51.50- T 1650-=1 

I , 

I i 
I 

I ' I 

I i , 

CORTE LONGITUDINAL 

CORTE TRANSVERSAL 

.' 

.. 

M~G Of. OéegIKión CUajimalpa de MorElos, Cd. Santa Fe. 
P;uaje Pondert'lSa 

U.N.A.M. 

PROYECTO 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENOAS 
(PrototIpo para el D.F.) 

ASESORe 

f.t.Arq. carios Dado Cejudo y Crespo 
Ar1j. Juan Ramón Ferrer ~quez 
Arq. JergQ Fabara HuOOz 

ACOTACJONES en metros 



_____ --"-________________ .. _________ ------------------.... -.-.~----'--.--.~ ~___=_::_::_:==-__'_____lrr=====:::::::==::::::;-, 

DETALLES y CARACTERISTICAS DEL HELIPUERTO 
.' 

I----~---~ .. ~ ...... _ .... ~_._~~--_ ... _~~-----,--_ ...... _-- ...... -._ ..... --_. 

CÁLCULO PARA UN HELlPUERTO 
con un helicóptero del tipo: 

ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA 
---~ --~- -~- .. _. 

I ~L~~.ALES EN TLOF 

Mil Mi -17 I 
Motor;s: 2 Klimov TV3-117MT, 1,923 HP FATO- Final Ápproach and Takeoff Area- Area de Aproximación Final y Despegue-
Velocidad Máxima: 260 Km/h Área definida sobre la cual la fase final de la aproximación a un sobrevuelo o aterrizaje 
Alcance: 465 Km es completado y de la que el despegue es iniciado. 

I 

I 

I 

TLOF- Touchdown and Liftoff Area- Área de aterrizaje y despegue (área de toma 
Tripulación: 2 + 28 pasajeros 
Diámetro del rotor principal: 21.30 m. 
Longitud: 25. m. 
Peso Máximo: 13,014 Kg. 

de contacto y elevación inicial)- Un soporte de carga, generalmente área pavimentada,· 
normalmente centrada en el FATO, en la que el helicóptero aterriza o despega. 

Tren de aterrizaje:4.50mx4.50m 

¡f m-=··-·=·····~ 

Es también llamada helipad o helideck. 

A=1.5x(longitud total del helicóptero) 
B=1.5x(longitud o ancho del tren de aterrizaje) 
C=0.33x(diámetro del rotor), no menor a 3m. 

/ 

\ 
O ~ I 1-

11 <{ « 
LL ¡ I 

I 
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B=1.5x4.5=6.75m 
C=0.33x21.30=7.029m 
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DETALLES y CARACTERISTICAS DEL HELIPUERTO 
" 

CÁLCULO PARA UN HELlPUERTO 
con un helicóptero del tipo: 

Motores: 2 Klimov TV3-117MT, 1,923 HP 
Velocidad Máxima: 260 Km/h 
Alcance: 465 Km 

FATO alargado con dos TLOFs 

A= ancho FATO 1.5x25m=37.5m 
B= largo FATO 1.5x25m=37.5m 
C= dimensión TLOF 1.0 x21.30m=21.30m 

Tripulación: 2 + 28 pasajeros 
Diámetro del rotor principal: 21.30 m. 
Longitud: 25. m. 

D=distancia del borde FATO a centro de TLOF O.75x25m=18.75m 
E= área de seguridad 0.33x21.30m= 7,029 
F= distancia entre borde TLOF 1.0x21.30m= 21.30m 

Peso Máximo: 13,014 Kg. 
Tren de aterrizaje:4.50mx4.50m 
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DETALLES Y CARACTERISTICAS DEL HELIPUERTO 
.' 

CÁLCULO PARA HELlPUERTO 

ALZADO(ZONA DE PROTECCiÓN) 
, 

PLANTA (ZONA DE PROTECCiÓN) 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 
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DETALLES. TANQUES DE HELIPUERTO 
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ARQUITECTÓNICOS ADMINISTRACiÓN 
(Area operativa) 
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4.2.6 Servicios. 
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ARQUITECTÓNICOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
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CONCLUSIONES 

En el Distrito Federal se han presentado un gran número de desastres geológicos, 
hidrometeorológicos, qufmicos, socio-organ izativos, sanitarios y tecnológicos, y es muy 
probable que se sig~n presentando con mayor o igual intensidad y frecuencia, afectando 
cada día más a un mayor número de población expuesta, la mayoría de bajos recursos y 
localizadas en zonas de alto riesgo, causando danos irreparables en cuestión de pérdidas 
humanas y económicas. Esto se ha demostrado anteriormente en la información mostrada 
en las gráficas y mapas del primer capítulo. 

Dadas las características de su ubicación geográfica, el Distrito Federal se considera una 
de las Ciudades más propensas a sufrir catástrofes naturales y antropogénicas. Si bien es 
cierto, estos fenómenos son impredecibles por lo que es necesario que la fuerza de 
acción gubemamental se centre en la prevenCión en primer lugar y en la respuesta rápida, 
eficiente y eficaz, al presentarse un desastre de cualquier tipo. La trascendencia estriba 
en que existe una relación entre el evento catastrófico y la capacidad que tiene el sistema 
afectado para poder hacerle frente. 

Por lo tanto es de suma importancia la creación de un sistema que vincule los diferentes 
organismos gubernamentales y que se encargue de la atención de emergencias causadas 
por fenómenos naturales y humanos, con la finalidad de poder actuar de manera eficiente 
y evitar la pérdida de vidas humanas, recursos naturales y la economfa local o nacional. 

Como también se ha presentado en los capitulos anteriores, esta capacidad de respuesta 
que encontramos en algunos centros internacionales de atención de emergencias ylo 
desastres se basa en dos cualidades neurálgicas o centrales: una considerable alta 
tecnología y entrenamiento humano especializado, y una centralización total del manejo 
del desastre incluyendo todas las dependencias públicas y privadas con las que se cuenta 
en la localidad, trabajando todas en completa comunicación y co-dependencia. 

Se habla analizado que estos centros de atención de desastres son distintos en cada 
pals, indudablemente diferenciados por su capacidad económica. Así es como en 
Vancouver, por ejemplo, se enfoca principalmente en la convergencia de las 
comunicaciones mientras que Japón se basa en la prevención y la capacitación en 
conocimientos relativos al manejo de desastres. Sin embargo en México, a pesar de que 
existe un organismo directamente relacionado al de Kobe Japón y con funciones 
similares, no dispone de una característica propia de los dos anteriores: un centro de 
control para el manejo de desastres. 

Cuando ocurre un desastre en México, y más partiCUlarmente en el Distrito Federal, los 
esfuerzos, recursos, información y dinero se disgregan en las diferentes Delegaciones que 
trabajan de forma independiente, sin coordinación entre los diferentes elementos de 
emergencia pública (policia, bomberos, Cruz Roja) y Protección Civil. 

Empero, cuando el desastre está fuera de control para los esfuerzos independientes 
detegacionales, el control debe pasar de forma bastante tardía al jefe de gobierno de la 
Ciudad de México e incluso al Presidente. 
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En base a este panorama se ha detectado un problema o carencia en la estructura del 
manejo de desastres en el Distrito Federal y se pretende con el presente documento 
establecer una propuesta para solucionar tal problema estableciendo un análisis de las 
condiciones locales y delimitando el alcance de este proyecto. La propuesta es un 
Drovecto de una Unidad de Atención de Emeraencias en caso de Desastre en la Ciudad 
de México. . . 

Es necesario establecer las diferencias entre lo ideal, lo actual y lo posible. Por esto es 
que esta Unidad no pretende tener caracterrsticas iguales a la de los centros de Canadá y 
Japón. Esta Unidad cuenta con área de hospital de urgencias, estación de bomberos con 
búsqueda y rescate urbano, áreas de albergue temporal, helipuerto para rescate y 
combate de incendios forestales, áreas para reconocimiento de cadáveres al exterior, 
administración de los sistema de comunicación y monitoreo, áreas de almacenamiento de 
combustibles yagua, sistemas de energia de emergencia, sistema de tratamiento de 
aguas residuales, servicios generales, parque recreativo, talleres didácticos e información 
a la población. 

Es necesario delimitar aqui las funciones y alcance de esta Unidad. En caso de 
presentarse una situación de desastre en el Distrito Federal esta Unidad de Atención de 
Emergencias trabajará directamente y en primer lugar en vinculación con Protección Civil 
para que en conjunto coordinen los diferentes recursos materiales y humanos generales o 
especificos de la ciudad de México y de la Unidad. 
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