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Introducción .

México cuenta con el Archivo General de la Nación de mayor importancia en América del
Norte, considerado así no solo por el volumen creciente de documentos sino por la antigüedad de los
mismos. Por lo tanto su rescate no puede ser pensado solo en cuanto a su valor estético, sino íntimamente,
en relación a sus actividades, funciones y usuarios que se concentran dentro de esta institución. Para poder
hacer un planteamiento coherente del AGN, es necesario conocer sus antecedentes, su estado actual y
sus proyecciones en un corto periodo de tiempo

El diseño del proyecto no puede desligarse de la teoría, y en ese sentido es importante conocer
las características, necesidades y actividades que el acervo desarrolla en su actual sede y poder plantear loslas características, necesidades y actividades que el acervo desarrolla en su actual sede y poder plantear los
lineamientos que rijan mi postura de intervención; con espacios que cumplan con las condiciones
ambientales y estructurales adecuadas para la conservación del acervo nacional.

Este trabajo consiste en un marco teórico, que aborde las necesidades de esta institución,
generadas por su mala ubicación dentro de un edifico tan antiguo, y con condiciones de diseño ajenas a la
de un acervo o biblioteca. Este análisis pretende conformar una hipótesis que exponga al proyecto Nueva
Sede del Archivo General de la Nación como elemento urbanístico, que detone un mejoramiento dentro del
sitio donde se ubique.

La estructura de este documento se ha divido en tres partes. En la primera se exponen los
objetivos, criterios y fundamentación de la importancia del tema, así como las condiciones actuales de laobjetivos, criterios y fundamentación de la importancia del tema, así como las condiciones actuales de la
institución. Además de presentar los principales conceptos analizados para cada tema en particular, como
son el estado actual, la localización, el análisis del sitio y equipamiento urbano.

La segunda parte del trabajo consiste en el planteamiento de la propuesta, fundamentando
cada etapa de diseño, tomado como zona de estudio Ciudad Universitaria, pues se trata de un equipamiento
íntimamente ligado con el crecimiento cultural de la ciudad, cuyos elementos y características presentan un
alto potencial para ser intervenidos.
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1.2 Problemática.

Como primer punto y debido a los nuevos
programas de registro documental que se han implementado
el volumen de acervo y fílmico ha ido en aumento. Podríamos
decir que en el año 2003 al 2006 el crecimiento ha sido de un
125%, y hoy esta institución alberga alrededor de 6 millones
de referencias en siete salas. Este incremento de
documentación se ha visto directamente proporcional en eldocumentación se ha visto directamente proporcional en el
numero de visitantes anuales, arrojando cifras que el año 2003
se alcanzo 3,200 consultas, mientras que el 2006 llego a 9,061
consultas en el año.

Desafortunadamente la sede actual de esta
institución no cuenta con los estándares internacionales
recomendados ISO 9706 -Información y documentación-,
referentes a temperatura y humedad relativa para la
conservación de acervo; pero paradójicamente los materiales
constructivos -el hierro y ladrillo- que se implementaron para la
construcción de Lecumberri¹ resultaban convenientes para la
salvaguarda de los documentos en 1977. Un ejemplo de ello

8

salvaguarda de los documentos en 1977. Un ejemplo de ello
son las celdas prácticamente blindadas, las cuales se forraron
de placas de acero para evita que los presos pudieran
perforarlas, y que hoy en caso de un incendio evitan la
propagación a otras salas.

¹Penitenciaria de Lecumberri
inaugurada en 1900 por
Porfirio Díaz y cerrada en
1976, dando lugar en 1977 a la
sede del Archivo.



Si bien, en el 2003 el director en curso declaro que el AGN se encontraba en
“riesgo”, informando de numerosas condiciones ambientales y estructurales, las cuales no
cumplían con las Normas Internacionales de Almacenaje ni con del Reglamento de
Construcción del Distrito Federal. A continuación enlisto sus problemáticas actuales.

1. Daños estructurales por el severo deterioro de la cimentación.

2. Se encuentra en una zona de alta resonancia en caso de sismo.

3. Hundimientos diferenciales severos y constantes por la alta compresibilidad del suelo.3. Hundimientos diferenciales severos y constantes por la alta compresibilidad del suelo.

4. Insuficiencia de espacio para el almacenamiento del creciente volumen documental.

5. Instalaciones obsoletas e insuficientes que ponen en riesgo al acervo de un incendio
incontrolable.

6. Contaminación por microorganismos.

7. Difícil accesibilidad y una desarticulación con otras instituciones afines.

8. Fallas geológicas ubicadas en la zona perimetral del AGN.

9
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1.3 Justificación. 
Recientemente en 2004, la Coordinación General de Protección Civil de la SEGOB

elaboró un diagnóstico de vulnerabilidad de las instalaciones donde definió al inmueble como de
alto riesgo respecto a fenómenos de origen geológico, hidrometeorológicos y químico tecnológicos,
y dictamino que requería de un tratamiento correctivo de desinfección y otro que depende
fundamentalmente del cambio de sede.
De acuerdo con la norma ISO-11799* el inmueble presenta numerosas deficiencias para el
desarrollo de sus actividades, poniendo en riesgo la salud del consultor y el personal.desarrollo de sus actividades, poniendo en riesgo la salud del consultor y el personal.

1.4 Objetivo.
En el presente documento se pretende proponer un proyecto arquitectónico-urbano

de gran escala, con un impacto ambiental mínimo y que actué como elemento regenerador dentro
de la zona. Proyectando un espacio con capacidad y funcionalidad para las necesidades del AGN,
con capacidad de expansión para veinte años -según la norma ISO-11799/ BS545-, con
características ambientales y las disposiciones reglamentarias vigentes para el correcto resguardo
del acervo.

Para el cumplimiento de este objetivo se deben proponer alternativas de diseño,
tomando como base los siguientes objetivos particulares:

¹arquitectura bioclimática:
aprovechamiento de los recursos
naturales que tiene el sitio,
disminuyendo el impacto ambiental
directo.
²Nuevas Tecnologías:
Desarrollan en la UNAM filtrostomando como base los siguientes objetivos particulares:

•Aprovechar de forma optima el terreno destinado.
•Garantizar espacios libres.
•Preservar el mayor porcentaje de áreas verdes.
•Proveer de espacios óptimos para el usuario.
•Aprovechamiento de los recursos naturales del sitio.
•Unificación de la imagen urbana.

10

Desarrollan en la UNAM filtros
solares .
Iluminación externa e interna a
base de Led´S.
Tanques Sépticos Prefabricados.
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2.1 Antecedentes del Archivo General de la Nación.

Es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, rector de la
archivística nacional que debe custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que
conforman su acervo, con el fin de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público.

El AGN en su origen se llamó Archivo General de la Nueva España ─marzo de
1790─, y fue creado mediante autorización del Ministerio de Gracia y Justicia de España a

¿Qué es?

1790─, y fue creado mediante autorización del Ministerio de Gracia y Justicia de España a
iniciativa del segundo Conde de Revillagigedo Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla y el lugar
designado para instalarlo fue el palacio nuevo de Chapultepec. En 1918 pasa a depender de la
Secretaría de Gobernación y a partir de este año se le llama Archivo General de la Nación, sus
instalaciones estaban ubicadas en el Palacio Nacional.

En 1973 debe mudarse al Palacio de las Comunicaciones, para 1977 el archivo tenía
cerca de 940 metros cúbicos de documentos sin ordenar. El 26 de mayo de 1977 se publica el
decreto presidencial que asigna el Palacio de Lecumberri como sede del Archivo General de la
Nación. En el año de 1982 se efectúa el traslado definitivo de bienes muebles y acervos
documentales.

El AGN tiene asimismo como una de sus tareas fundamentales coordinar el Sistema
Nacional de Archivos. Con esta labor contribuye a que también en los distintos estados y
municipios del país se preserve y divulgue un adecuado acceso a los acervos documentales de
cada uno de ellos.

12
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¿Cuál es su función?



En noviembre del 2007 se incorpora al programa de la Comisión Nacional del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, gracias al punto de
acuerdo del Senado de la Republica, el cual propuso la reubicación de esta institución en un
terreno que se encuentra a las afueras de la Ciudad de México, perteneciente a CONAFRUT.
Desafortunadamente la ubicación propuesta por personal de esta institución y por la directiva
del AGN es descartada en los próximos años, por investigadores de la UNAM y del ININ
-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares-, por no contar con las condiciones
ambientales adecuadas.ambientales adecuadas.

En 2009, se publico el Informe Anual del AGN donde se ilustra el proyecto de
construir un inmueble ex profeso dentro de Lecumberri para la conservación de archivos con
tecnología avanzada de acuerdo con los estándares y recomendaciones internacionales. Este
proyecto quedo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con una inversión de
$1,086.00 mdp.

Para 2010 se han autorizado ya 629 millones 946 mil 382 pesos -de aprobarlo la
Cámara de Diputados-, destinados a la construcción del nuevo edificio. El nuevo edificio se
construirá en los mismos terrenos de lo que fue la penitenciaría de la ciudad. Estará a un
costado del Palacio Negro. Justo donde se ubicaba el edificio del Registro Nacional decostado del Palacio Negro. Justo donde se ubicaba el edificio del Registro Nacional de
Población, tristemente conocido como “El Tehuacanazo”, porque ahí torturaban a los presos.
Lamentablemente existen negativas a este proyecto, ya que el AGN necesita una sede de
largo plazo.
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Ubicación de las sedes del  

Archivo General de la Nación.

1. Castillo de Chapultepec  ( 1790).

2. Palacio Nacional (1918).

4

1

3

3. Convento de Santo Domingo 
(1922)

4. Ciudadela y Ciudad Universitaria 
(fueron contempladas para su 
reubicación en 1930)

5. Palacio de Comunicaciones  
(1973).

6. Palacio de Lecumberri (1977).

4

4
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Ficha  técnica.

(Estado actual del AGN)

1  Modulo de orientación

2  Librería

3  Centro de Referencias

4  Sala David Alfaro Siqueiros

5  Auditorio

6  Exposiciones
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12

13

9
5

4

H

G

E

7  Coordinación de proyectos archivísticos

8  Control de acervos

9  Diario Oficial de la Federación

10  Biblioteca y Hemeroteca

11  Galería 1 (1947-1985)

12  Galería  2 (1911-1995)

13  Galería  3 (1911-1997)

14  Galería  4 (s.VI-1821)

15  Galería  5 (1821-1911)

16  Galería  6 (s. XIX-XX)

11
13

14

15
16

17

6
8

7

4 G

F

18

C

2

1
D

B

A

17   Galería 7

18  Galería 8

A  Dirección General

B  Dirección del  Archivo Histórico  Central

C  Dirección de Publicaciones y Difusión

D  Dirección Sistema Nacional Archivos

E  Dirección Tecnologías Imprenta

F  Microfilm

G  Taller de conservación y resta.ura

H  Imprenta

16

10

18
3
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América Central.
•Salvador
•Puerto Rico
•Guatemala
•Costa Rica (11)
•Nicaragua
•Republica de Panamá (12)

América del Norte.
•Canadá (9)
•México (10)

América del Sur.
Argentina (1)

2.3 El AGN en el mundo.
Este acervo se comenzó a ordenar con apoyo del gobierno de España y del

Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI). Por lo tanto la imagen
que el AGN de México tiene con el resto del mundo es impresionante, ya que en años atrás tomo
el liderazgo en sistemas de almacenamiento de acervos y divulgación de la información.

En la actualidad existe una iniciativa por parte de la ONU y otras instituciones
Mexicanas para el rescate de este archivo, impulsando programas de digitalización para la
documentación, nuevas técnicas de curaduría así como técnicas archivísticas para el personal.
En este año se propuso ante la UNESCO el reconociendo de dos acervos, Archivos y Colecciones

9

10

14

15

16 17

18

19

20 21

22

23

2627

Colombia (2)
Perú (4)
Bolivia (5)
Chile (6)
Republica de Ecuador (7)
Brasil (8)

África
•Sur de África (13)
•Egipto (14)
•Nigeria (15)

Asía.
•India (23)
•Australia (28)
•Japón (26)
•Malasia (24)

En este año se propuso ante la UNESCO el reconociendo de dos acervos, Archivos y Colecciones
Fotográficas e Ilustraciones y Cartografía; como Patrimonio de la Humanidad.
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8
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12

13

23

24

25

28

•Malasia (24)
•Mongolia (27)
•Filipinas (25)
•Irán (22)

Europa.
•Francia (20)
•España (17)
•Grecia (19)
•Portugal (21)
•Dinamarca (18)



2.2 Antecedentes de Ciudad Universitaria.

Se emplazó en la zona conocida como Pedregal de San Ángel y la
planeación del proyecto se dio en los años 1947-1949 y posteriormente su
construcción en los años de 1947-1955. Ciudad Universitaria fue la obra de mayor
importancia en el país al inicio de la segunda mitad del siglo XX; en dos años y
medio se trasformo totalmente la topografía y la fisonomía urbana del sur de la
ciudad; era notoria la influencia internacional de la escuela de arquitectura delciudad; era notoria la influencia internacional de la escuela de arquitectura del
Bauhaus y en forma muy particular la de Le Corbusier, uno de los grandes
arquitectos del siglo XX que había conquistado a maestros y alumnos de la Escuela
Nacional de Arquitectura.

Los espacios abiertos en Ciudad Universitaria en 1954 fueron el
resultado de la concepción del campus, que constituyo la gran explanada hacia la
que coincidían los diversos edificios que conformaron la zona escolar. Los espacios
comprendidos entre Rectoría y las islas evocan los centros ceremoniales
prehispánicos como Monte Albán.

En el eje de composición norte – sur se ubican las edificaciones de las
humanidades, las artes y la tecnología; y sobre el eje poniente – oriente coinciden la
Rectoría, el campus y las ciencias. Los desniveles de los terrenos universitarios se

A. Zona Escolar
B. Campos Deportivos
C.  Estadio Olímpico

19

Rectoría, el campus y las ciencias. Los desniveles de los terrenos universitarios se
acentuaron por medio de los muros de contención y las escalinatas. Esto permitió
articular los espacios abiertos y los edificios de tal forma que la limitación de los
espacios abiertos tanto visual como físicamente permitieran destacar la
monumentalidad de las torres principales sin sobrepasar la escala humana al
jerarquizar los elementos ya que los edificios circundantes se definen por su
preeminencia del sentido horizontal.

19

www.unam.com.mx
Libro Centro Cultural Universitario.
Libro Historia de Ciudad 
Universitaria, UNAM

I.   Gobierno y servicio

II.  Humanidades

III.  Ciencias Biológicas

IV.  Ciencias

V. Artes y Museo



Descripción Espacial.

Analizando los distintos procesos (culturales, sociales,
históricos, políticos, etc.) desde la concepción del campus central de
Ciudad Universitaria, UNAM, el desarrollo de su construcción y su
inauguración y hasta el momento actual, podemos destacar que entre
los valores de excepcionalidad más significativos se encuentran los
siguientes:

Histórico. El Campus central es la concreción física de los
anhelos de muchos universitarios por conjuntar los recintos de la
universidad que se encontraban dispersos por el Centro Histórico de la
Ciudad de México desde su fundación en la época virreinal.

Urbano-Arquitectónico. El espacio abierto, la disposición y
la relación espacial entre los edificios del Campus se presentan como
un tributo al México prehispánico y a su vez como una promesa hacia
su futuro.

Sociales. “La modernidad a partir de la educación de calidad”.

Estéticos y Simbólicos. La fusión entre arquitectura y
plástica colocan al conjunto en un espacio de tiempo ancestral yplástica colocan al conjunto en un espacio de tiempo ancestral y
moderno, representado en sus murales; el muralismo es un elemento
integral de la arquitectura.

Ambientales. El valor de excepcionalidad ambiental del
campus recae en demostrar la factibilidad de la universidad como
ejemplo ante la ciudad sobre sustentabilidad y desarrollo ecológico, al
conservar la zona más extensa de Reserva Ecológica del Pedregal de
San Ángel en toda la Ciudad de México.

-www.unam.com.mx
-Libro Centro Cultural 
Universitario
-Libro Historia de Ciudad 
Universitaria, UNAM
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Zona de Productos.

Otra vertiente del crecimiento de Ciudad Universitaria fue el establecer
ocho zonas diferentes agrupadas de acuerdo con su uso, que abarcan 149 de las 733
hectáreas que conforman el terreno universitario. Los futuros desarrollos o
construcciones deberán ajustarse al ordenamiento propuesto, lo cual redundaran en el
mejor aprovechamiento de la reserva territorial y el funcionamiento de Ciudad
Universitaria. Estas ocho zonas son:

B

•Zona A: comprendida por el campus central
•Zona B: académica, que abarca el área de docencia e investigación.
•Zona C: de ciencia, ciencias biológicas, ciencias y humanidades.
•Zona D: deportiva.
•Zona E: de servicios y apoyo.
•Zona F: difusión cultural.
•Zona G: Administrativa exterior.
•Zona H: productos.

D
D

A

E
E

E

B

B

F

C

H

C
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H

La zona H esta destinada a servicio y apoyo de
las instituciones académicas y culturales del conjunto, por
medio de bodegas de materiales, área de exposición para
alumnos, académicos y trabajadores; además de utilizarse
como estacionamiento y área mecánica del transporte interno
universitario.



2.4 Análisis de sitio.

El proyecto del Archivo General de la Nación se ubica en la periferia de Cuidad Universitaria,
dentro de la zona comprendida de productos. Con una superficie total de 83 070m2, ubicado dentro de la zona I,
de lomerío, según el RCDF. El suelo es de origen volcánico configurado por roca basáltica y son suelos con
menos de 10cm de espesor. Sus extremos están delimitados por Av. del Imán al sur, la Reserva del Pedregal
de San Ángel (REPSA) al norte, al oeste se encuentra la Zona Administrativa Exterior y al este parte de la zona
de servicios y apoyo de CU.

a
UNIVERSUM

2 299

88

2 290

2 280

2 280

a

b

d

a

d

UNIVERSUM

Bodegas y 
servicios
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Infraestructura y Equipamiento de CU.

Red de energía eléctrica (CFE).
Red de agua potable (SAP).
Sitio.

Futura red de alcantarillado financiada por el Gobierno
del Distrito Federal, y correrá paralelamente a la Av.del Distrito Federal, y correrá paralelamente a la Av.
del Imán.

Red de energía eléctrica (CFE).
Red de agua potable (SAP).
Red de alcantarillado (UNAM).
Pozo 5 de succión de agua UNAM.
Sitio.



Infraestructura y Equipamiento.

Ciudad Universitaria cuenta con una red de
infraestructura básica que abastece los servicios a la
totalidad de las construcciones actuales.

Sin embargo este proyecto se diseñara bajo
criterio de sustentabilidad, y por tanto no requerirá de
abastecerse del 100% de las redes existentes. Aunque
estarán conectas a ellas en caso de falla en el sistema.estarán conectas a ellas en caso de falla en el sistema.

El sistema eléctrico¹ cuenta con tres
subestaciones principales, 117 subestaciones secundarias,
17 plantas de emergencia, una red de alta tensión, una red
general de alumbrado exterior y una instalación de
alumbrado de pasos a cubiertos.

El sistema de aguas hidráulico² se basa en
tomas municipales y el abasto que proporcionan tres
equipos de bombeo para pozos profundos, en la operación
de 6 equipos de cloración, 49km de red de agua potable,
3km de red de agua tratada, 6 cisternas de
almacenamiento de agua potable, 12 cisternas dealmacenamiento de agua potable, 12 cisternas de
almacenamiento de agua tratada y 380 válvulas de
seccionamiento.

En cuanto a la red General de Alcantarillado
esta cubre primordialmente la parte original del campus
universitario y conduce su cause a una planta de
tratamiento de aguas residuales, las cuales son utilizadas
para el riego de áreas verdes.

¹Datos obtenido en el Plan Maestro, Capitulo II, Situación Actual.
²La red municipal es abastecida por la planta de bombeo de Xotepingo,
Xochimilco, que permiten el abastecimiento de las colinas Santo
Domingo y Pedregal de Carrasco.
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Accesibilidad CU.

Av. Del Imán (vía secundaria)
Insurgentes Sur (vía primaria)Insurgentes Sur (vía primaria)
Periférico Sur (vía primaria)
Metro, dirección Indios Verdes – CU
Sitio

Dentro del territorio universitario existen rutas de
trasporte gratuito que comunica al sitio con las
avenidas principales.Av. Del Imán (vía secundaria).

Insurgentes Sur (vía primaria).
Periférico Sur (vía primaria).
Av. Universidad (vía primaria)
Av. Copilco (vía secundaria)
Metro, dirección Indios Verdes – CU
Sitio.



Accesibilidad.

El sitio se encuentra sobre una vía
secundaria Av. del Imán, en la cual existen rutas de
trasporte público que parten del metro Cuidad
Universitaria. Otra vialidad pero de categoría
primaria es la Avenida de los Insurgentes -de norte
a sur- la cual cruza a lo largo de Ciudad
Universitaria. Sobre esta vialidad circula el
a sur- la cual cruza a lo largo de Ciudad
Universitaria. Sobre esta vialidad circula el
metrobus, un sistema de trasporte masivo, el cual
cuenta con una estación en Ciudad Universitaria,
ubicada a 10 -15 mín. del sitio.

Otro sistemas de trasporte muy
importante es la línea verde del metro, con dirección
Universidad – Indios Verdes. Esta terminal se ubica
a 15 min del terreno, teniendo acceso por el lado
norte –internamente de CU- y por el lado sur –sobre
Av. del Imán- por medio de trasporte publico.

Después de analizar las diferentes
rutas de acceso a la zona de estudio, se determinorutas de acceso a la zona de estudio, se determino
que esta es la tercera característica mas importante
para proponer la nueva sede dentro CU.

www.delegacioncoyoacan.gob.com.mx
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Análisis Urbano.

Vista Insurgentes Sur. Zona habitacional.

www.delegacioncoyoacan.gob.com.mx

Zona cultural.

Desarrollos habitacionales

Equipamiento de servicio.

Reserva ecológica.

www.delegacioncoyoacan.gob.com.mx

Crematorio. Zona cultural.

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.



Análisis Urbano .
El objetivo de este análisis es contemplar los aspectos urbanísticos de la zona para la

correcta ubicación de los acceso al conjunto, para definir un crecimiento ordenado en los predios
colindantes, y proponer un uso de suelo compatible con las zonificaciones establecidas, con lo cual
se evitara la saturación de servicios y equipamiento urbano futuro. Dentro de este apartado podemos
clasificar a Ciudad Universitaria como borde natural y las vialidades como borde artificial.

Actualmente la zona esta dominada por
desarrollos habitacionales, aunque también presenta
edificios de oficina, recreativos, comerciales, de
servicio, educativos y reserva ecológica. Esta
edificios de oficina, recreativos, comerciales, de
servicio, educativos y reserva ecológica. Esta
diversidad de usos de suelo ha generado problemáticas
de trasporte urbano, deterioro del ambiente y
cuestiones de seguridad publica.

Con la reubicación del Archivo General de
la Nación dentro de Ciudad Universitaria se pretenden
tres objetivos:

•Apoyar al proyecto de Rehabilitación de la zona de
productos de Ciudad Universitaria, descrita en el Plan
Maestro, donde se pretende tener un aprovechamiento
de los recursos naturales

Un crecimiento económico y de vialidad a las colonias

www.delegacioncoyoacan.gob.com.mx
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•Un crecimiento económico y de vialidad a las colonias
colindantes, dando la posibilidad de diseñar un corredor
turístico sobre la Av. del Imán y Delfín Madrigal, junto
con las colinas Pedregal de Santo Domingo y Pedregal
de Carrasco.

•Además de propiciar mayor seguridad a toda el área
suroeste de Ciudad Universitaria, con la frecuencia de
rondines, casetas de vigilancias y mayor iluminación de
espacios abiertos y cerrados. Esto disminuirá la
deforestación que sufre la Reserva Ecológica del
Pedregal de San Ángel.



Análisis Medio Físico Natural.

Clima. El clima es uno de los factores mas importantes, ya que por el uso que
tendrán los edificios requieren de condiciones especificas para el cuidado del
acervo, determinadas por la humedad relativa y la temperatura. El clima en Ciudad
Universitaria en base en los registro de la estación meteorológica del Colegio de
Geografía, es semifrío subhúmedo con lluvias en verano (C (E) (W))con poca
oscilación térmica y donde el mes mas caliente se presenta antes del solsticio de
verano.verano.

BS1K Semiseco templado

C(W) Templado subhúmedo con

lluvias en verano.
C(E)(W) Semifrio subhúmedo con lluvias
en verano.
C€(m) Semifrio húmedo con abundantes
lluvias en verano.

Precipitación Pluvial (mm3). Se refiere a la cantidad de lluvia que cae en un área
determinada, se miden en milímetros. La medida nos indica los materiales que se
deben de emplear para que resistan la humedad, la inclinación en las pendientes
de azoteas y la posibilidad de crear cisterna para la captación.

Datos obtenidos por la Reserva
Ecológica del Pedregal de San
Ángel.
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MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Temperatura maxima 

registrada °C 30 33 33 38 33 33 33 32 32 29 29 32 32

Temperatura. Otro factor muy importante es este, ya que el exponer al acervo a cambios bruscos de
temperatura provocaría daños irreparables a los documentos. La temperatura que presenta la zona es
como máx. 38°C en el mes de abril y como min. -1°C en el mes de noviembre, como se puede ver en
la grafica.

Temperatura diaria maxima °C 21 24 26 27 28 26 24 25 24 23 22 25 25

Temperatura diaria minima °C 5 6 8 10 11 13 12 12 11 8 6 9 9
Temperatura minima registrada 

°C -7 -3 -1 4 6 7 7 8 5 -1 -2 3 3

Precipitación pluvial mm 7.3 2.7 7.4 9.3 25.3 104.4 107.1 93.9 85.3 45.7 5.4 3.6 546.5

Tabla obtenida de la REPSA,.

Datos obtenidos de las Normales
Climatológicas.
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Análisis de Sombras.

Enero 3:00pm Febrero 8:00am Marzo 5:00pm

Abril 6:45 pm Mayo 10:45 am Junio 6:00pm En invierno, los rayos solares
caen con un ángulo de 48°,
favoreciendo la captación calor a
través de muros y ventanas
verticales.
En verano los rayos caen con un
ángulo de 86°, y es necesario
evitar la radiación directa al

31

Julio 6:00am Agosto 6:00am Septiembre 6:45pm

Octubre 2:00pm Noviembre 4:00pm Diciembre 8:20am

evitar la radiación directa al
interior.

Como la radiación no coincide
con la misma inclinación a lo
largo del año, mediante la
colocación de aleros y otros
elementos de diseño se
consigue un calentamiento
selectivo del interior.



Nombre Familia Habitat Crecimiento Dimensiones Imagen

Tepozán (Buddleia 
cordata)

Matorral 
xerófilo

Preferentemente 
matorrales xerófilos de 

lugares rocosos.

Rápido Altura menor a 7m.

La vegetación existente en el sitio
será de suma importancia para el
diseño de las áreas exteriores
(plazas y jardines); las cuales
deben integrarse dentro de su
contexto. Evitando cambios a la
imagen urbana, provocados por la

Paleta Vegetal.

El palo loco (Senecio 
praecox)

Matorral 
xerófilo

Preferentemente
matorrales xerófilos de
lugares rocosos.

Moderado Altura menor a 4m.

Eucalipto Matorral 
xerófilo

Preferentemente 
matorrales xerófilos de 

lugares rocosos.

Rápido Altura menor a 7m.

Nopal                      
(Opuntia sp)

Matorral 
xerófilo

Preferentemente 
matorrales xerófilos de 

lugares rocosos.

Moderado Altura menor a 5m.

imagen urbana, provocados por la
extinción de especies o la
introducción de otras.

La vegetación natural del área es
la senecionetum praecosis, la cual
esta clasificada como matorral
xerófilo denominado por arbustos
y herbáceas, con pocos
elementos arbóreos, todos
menores a 8 metros de altura.

Para tener dichos conocimientos
se realizara una paleta vegetal
junto con un plano de localización
de las especies existentes.

lugares rocosos.

Fresno (Tecoma 
amarilla)

Fraxinus Preferentemente en 
lugares con clima 

templado.

Moderado Altura máxima de 
20m. Datos obtenidos por la Reserva

Ecológica del Pedregal de San Ángel.
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Estado actual del terreno.

Hoy se encuentra en uso como estacionamiento del trasporte interno
universitario, y como área de mantenimiento de estos en temporada vacacional.

Debido a su estado actual del sitio es altamente peligroso ya que no existe
una afluencia estudiantil cercana, provocando un deterioro a la imagen urbana del ala
sureste de Ciudad Universitaria y las colonias colindantes.
Reporte Fotográfico:
1.Bodega para Sala Netzahualcóyotl
2.Estacionamiento del trasporte interno Universitario

1111

22222.Estacionamiento del trasporte interno Universitario
3.Vista noreste interior del terreno.
4.Interior del terreno.
5.Colindancia con una precipitación de 8m hacia en norte del terreno.

2222

3333

4444
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3.1Analogias.

PHOENIX CENTRAL LIBRARY.

L a biblioteca se ha convertido en un hito en el horizonte de
Phoenix y un icono de la arquitectura moderna a finales del S XX.

La biblioteca alberga una colección de un millón de Sala de lecturaLa biblioteca alberga una colección de un millón de
volúmenes dentro de sus 9 186.35m2. El proyecto consta de un edificio
como elemento principal, estacionamiento libre hacia el lado norte y
estacionamiento en sótanos.

La biblioteca esta desarrollada en cinco niveles y dos
sótanos. En los sótanos se ubican el estacionamiento techado, el área de
servicios (cto. maquinas, bodegas de materias y mantenimiento, área de
carga y descarga). El área de acervo y consulta esta diseñada en cinco
niveles; en planta baja están ubicadas las áreas de información y
servicio. En las cuatro restantes se encuentran el acervo, salas de
trabajo, servicios para visitantes, auditorios y núcleos de servicios, en el

Vista sur

Sala de lectura

trabajo, servicios para visitantes, auditorios y núcleos de servicios, en el
quinto nivel se encuentra la gran sala de lectura a doble altura con vista
panorámica hacia la plaza.

Ubicación: Phoenix, Arizona, USA.
Autor: Brunder DWL Architects
Superficie: 9,186.35m2
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Library Builders, Academy
Edition

Vista norte



El uso de un solo núcleo central abierto y el cañón
de cristal al norte, permiten la circulación del aire y una buena
iluminación indirecta natural.
La fachada sur cuenta con sistemas de parte luz para controlar el
paso de la iluminación directa. Las fachadas este y oeste están
completamente ciegas, por medio de muros de concreto armado,
ya que estas son las que reciben mayor insolación.

La combinación de sistemas de computo,

Sección norte - sur

La combinación de sistemas de computo,
iluminación, diseño de muebles y circulaciones verticales hacen un
perfecto flujo de información tanto para el personal como el
usuario.

Sala de consulta a doble altura
Área de acervo y consulta
Núcleo de servicios y circulaciones verticales
Estacionamiento
Edificio
Plaza acceso
Zona de servicios (estacionamiento, maniobras)

Sección este - oeste

Su acceso principal esta en el lado oeste, donde el
visitante es recibido por una gran plaza. Los accesos de servicio
se encuentra en el área de estacionamiento libre, ya que esta
sobre la av. principal.

Library Builders, Academy Edition
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Planta de conjunto



SQUIRE LAW LIBRARY

La biblioteca forma parte del conjunto de la Universidad de
Cambridge, la cual tiene el mismo principio de diseño que Ciudad
Universitaria, donde los estudiantes puedan tener acceso peatonal a los
diferentes espacios y existan circuitos vehiculares. Dando a los estudiantes
espacios abiertos dentro del conjunto, generando recorridos y espacios
dedicados a la cultura, respetando el área verde.

Una de las características de la biblioteca es que utiliza

Vista interior cubierta

Una de las características de la biblioteca es que utiliza
tecnologías de punta en todas sus áreas para brindar un mejor servicio y
seguridad tanto al visitante como al acervo. Tales como los sistemas de
almacenamiento de acervo en estantes plegables de menor dimensión y
peso; otra es en el sistema de digitalización y proyección; su sistema
estructural esta compuesto en acero por medio de armaduras y vigas.

Pasando al proyecto arquitectónico se utilizo el concepto de
terrazas para las salas de consulta, generando diferentes sensaciones
espaciales al espectador, además de aprovechar la iluminación natural que
obtiene por su fachada norte.

Otra característica de esta es el manejo de grandes claros, los

Vista interior anaqueles

Otra característica de esta es el manejo de grandes claros, los
cuales fueron resueltos por sistemas estructurales ligeros. Diseñando
armaduras tridimensionales que fueran estéticas y estructuralmente
resistentes.

Ubicación: University of Cambridge, Cambridge, UK.
Autor: Sir Norman Fosrter and Partners.
Superficie: 10 000m2 en totalidad.

Library Builders, Academy
Edition
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El edifico esta diseñado en cuatro niveles y un
sótano, en donde la planta baja cuenta con la mayor parte de los
servicios y el resto contiene las áreas de acervo y salas de
consulta. Las salas de consulta se encuentran hacia el lado norte
del edificio para tener iluminación natural indirecta con vista hacia
el área ajardinada del conjunto. En el sótano fue diseñado un
auditorio para recibir a 200 personas.

Como podemos ver la biblioteca se encuentra al

P
rim

er
 n

iv
el

S
eg

un
do

 n
iv

el

Sección 
transversal

Como podemos ver la biblioteca se encuentra al
centro del conjunto con su acceso hacia el lado sur donde un gran
vestíbulo y parte de la cubierta lo reciben.
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Sala de consulta
Servicios
Área de acervo



3.2 Normatividad.

Carta de Desarrollo Urbano (SEDUVI).

Son las cartas de divulgación del Programa de
Desarrollo Urbano, publicadas por la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda en el Diario Oficial. Las cuales están
clasificadas en tres Programas en el Distrito Federal:clasificadas en tres Programas en el Distrito Federal:

•Programa Parcial: estas rigen las zonas consideradas como
patrimonio y en aquellas que se encuentran protegidas por
alguna institución, ya sea INAH, INBA.

•Programas Delegacionales: donde se especifica el uso de suelo
que tienen los predios, el porcentaje de área permeable que se
debe cumplir y la altura máxima de la edificación.

•Cartografía de Limites de Colonias y Nomenclatura de las 16
Delegaciones: se muestran las calles y avenidas existentes en la
delegación, sus colonias y su nomenclatura.

E- equipamiento

Debido a que el terreno se encuentra dentro de Ciudad
Universitaria no se tomara en cuenta la Carta de Desarrollo, sino
el Plan Maestro de Ciudad Universitaria.

E- equipamiento
AV-areas verdes de valor
ambinetal, bosques, barrancas
y zona ambiental.
EA- espacios abiertos,
deportivos, parques, plazas y
jardines

www.seduvi.com.mx
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Plan Maestro de Ciudad Universitaria

En este documento están establecidas las propuestas
generales y de zonificación que rigen el crecimiento ordenado de
Ciudad Universitaria.

Zona de Productos
Esta zona presenta posibilidades de desarrollo queEsta zona presenta posibilidades de desarrollo que

deben ser aprovechadas de una forma razonable y ordenada; la
cual esta destinada preferentemente a empresas u organismos
privados nacionales o internacionales vinculados con las labores de
investigación y docencia que realiza la UNAM. Por ello se hacen las
siguientes recomendaciones:

•La zona se seccionará en lotes de 5,000 m2
•Los terrenos serán rentados por la Universidad, atendiendo las
disposiciones dictadas por la Dirección General de Patrimonio
Universitario.
•La construcción de edificios podrá ser financiada por los usuarios o
por la misma Institución, en ambos casos siempre deberá ser
autorizada por el Consejo de Planeación del Patrimonio Inmobiliario.

A campus central
B académica
C investigación
D deportivaautorizada por el Consejo de Planeación del Patrimonio Inmobiliario.

•Las construcciones en esta zona:
a. Tendrán acceso únicamente por la Avenida del Imán.
b. Observarán una restricción de 5 m. en la parte frontal, en ambos
lados de las colindancias en un tramo equivalente a 2/3 de la
profundidad del terreno.

D deportiva
E servicios y apoyo
F difusión cultural
G administración exterior
H productos

Plan Maestro de Ciudad 
Universitaria
Dirección General de Obras y 
Conservación de la UNAM.
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Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM.
SECCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS.

Los conceptos vertidos en este documento deben ser respetados durante
cada una de las etapas del proyecto, a fin de garantizar la eficiencia, uniformidad y calidad
de los resultados

Las presentes normas se aplicarán en todo proyecto arquitectónico que se
realice para la UNAM y su observancia es de carácter obligatorio para los proyectistas
externos y dependencias universitarias relacionadas con esta actividad profesional.externos y dependencias universitarias relacionadas con esta actividad profesional.
Todos los proyectos de obra en sus modalidades de ampliación, obra nueva y
reacondicionamiento, deben sujetarse a las disposiciones establecidas en este documento,
a las normas y procedimientos técnicos contenidos en los sistemas, manuales, instructivos
y guías que emita la Dirección General de Obras y Conservación, así como a los
reglamentos federales, estatales y demás disposiciones legales aplicables.

Características Especificas.
•Todos los inmuebles universitarios deben ser considerados de riesgo mayor.
•Los inmuebles universitarios deben contar con alarmas contra incendio, visuales y
sonoras, independientes.
• Los tableros de control deben localizarse en lugares visibles desde las áreas de trabajo
del edificio.del edificio.
•Las fachadas deben considerar elementos constructivos que eviten el paso del fuego
hacia otros niveles.
•Todos los inmuebles deben contar con rutas de evacuación, entendidas como el sistema
de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía pública o
áreas exteriores comunicadas directamente con esta, adicionales a los accesos de uso
normal.
•El proyecto de los sistemas contra incendio debe contar con la autorización del
Departamento de Bomberos de la Dirección General de Protección a la Comunidad.

Plan Maestro de Ciudad 
Universitaria
Dirección General de Obras y 
Conservación de la UNAM.
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Normas de Almacenamiento de Archivos.

1) Ubicar el área de acervo dentro de una zona del edificio donde exista un porcentaje
mínimo de peligro. Los riesgos considerados por la norma son: el fuego, hidráulicas,
robos, vandalismo, derrumbes y contaminación por microorganismos.

2) Diseñar un espacio rentable el cual optimice sus recursos naturales para disminuir el
costo de su mantenimiento. La vida planificada de los espacios destinados para estecosto de su mantenimiento. La vida planificada de los espacios destinados para este
genero son de 20 años mínimo, y el cual deba estar apto para futuros crecimientos.

3) El edificio no deberá depender excesivamente de la tecnología de climatización para el
buen control ambiental.

4) El proyecto deberá contener un apartado de instalaciones especiales y rutas de
evacuación, las cuales serán de primer orden contra la protección de incendio.
Preferentemente deberá contar con sistemas automáticos mediante rociadores de agua o
gas.

5) Contar con una zona exclusiva de almacenamiento definida y controlada, que puedan
minimizar los riesgos de incendios e inundaciones, especialmente los derivados de las

Plan Maestro de Ciudad 
Universitaria
Dirección General de Obras y 
Conservación de la UNAM.

minimizar los riesgos de incendios e inundaciones, especialmente los derivados de las
salas de máquinas y de los sistemas de climatización. Por ello deberán ubicarse a orillas
del predio.

6) Cada espacio deberá ser diseñado con acabados específicos, que distingan a cada
área del proyecto. Los cuales responderán a los requisitos específicos de seguridad,
control higrométrico y acústico.

42



3.3Requerimientos específicos.
A continuación se describen un conjunto de aspectos técnicos y de niveles

recomendados para la realización de proyectos dedicados a la protección y divulgación de
la cultura. Para el acondicionamiento de los espacios del Archivo General de la Nación se
distinguen dos tipos de instalaciones:

•Instalaciones para el confort y la seguridad de los usuarios y de 
las colecciones.
•Instalaciones para el buen funcionamiento del servicio 

Tratamiento del AIRE-CLIMATIZACION.
En este apartado nos referimos al “tratamiento del aire” para llegar a unos

niveles de confort adecuados dentro del acervo. El terminó genérico “tratamiento” se
denomina “climatización” cuando va ligado al confort de los usuarios, con exigencias muy
diferentes para la conservación de documentos. Los parámetros que determina en clima al
interior del edificio son: temperatura del aire, humedad relativa, renovación del aire,
polución, polvo y contaminación.

NIVELES DE CONFORT RECOMENDADOS

•Instalaciones para el buen funcionamiento del servicio 
bibliotecario.

Local Temperatura 
ambiental (°C)

Humedad relativa 
(%)

Renovación del aire 
(m3/h/persona)

Depósitos 
bibliográficos

De 15 a 18 
(+-1).

De 45 a 65
(+-5)

Mínima
(0.5% volumen del 
espacio por hrs).

Espacios de uso 
publico

De 19 a 21
Verano: de 23 a 25
Invierno: de 19 a 21

De 45 a 65 32

La Arquitectura de la Biblioteca, 
Editado por el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña., 
Segunda edición, 2003.
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Temperatura.
Este apartado esta definido por varias premisas, la influencia pasiva del edifico

respecto a las condiciones térmicas interiores, relacionada con los valores de aislamiento
térmico e inercia térmica; y la estabilidad térmica que da la propia masa del edificio,
vinculada directamente a la acumulación de energía, permite compensar los cambios
térmicos provocados por las variaciones climáticas exteriores y las condiciones de sus
interiores. Además esta relacionado con las actividades que los usuarios realizan en sus
instalaciones.

LOCAL TEMEPRATURA 
AMBINETE (°C)

HUMEDAD RELATIVA 
(%)

RENOVACIÓN DE AIRE 
(m3/h/persona)

Humedad Relativa.
La humedad relativa es el aspecto mas complejo y caro de controlar. Ya que

puede dar una sensación de confort de 45 y el 65%. Los documentos almacenados
requieren de un grado de humedad constante, donde la principal dificultad se encuentra en
la variedad de exigencias en función del tipo de soporte.

LOCAL AMBINETE (°C) (%) (m3/h/persona)

Depósitos bibliográficos De 15 a 18
(+-1)

De 45 a 65
(+-1)

Mínima
(0.5% volumen del 
espacio por hrs)

Espacios de uso
De 19 a 21

Verano de 23 a 25
Invierno de 19 a 21

De 45 a 65 32

la variedad de exigencias en función del tipo de soporte.

Soporte Temperatura ambiental (°C) Humedad relativa (%)

Papel De 15 a 18 De 45 a 65

Vinilo De 20 a 22 De 65 a 70

Fotográfico De 10 a 20 De 30 a 40

Magnético De 14 a 18 De 40 a 50

Micro formas De 18 a 20 De 30 a 40
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Iluminación.
Un edifico y todos los cerramiento que lo separan del exterior son adecuados en cuanto

a iluminación natural si permiten obtener el nivel de iluminación necesario para la actividad que se
efectúa en su interior. La configuración de las aberturas exteriores y la iluminación artificial son los
elementos que permitirán obtener el confort lumínico durante toda la jornada. Los colores de los
revestimientos tanto exteriores como interiores, juegan un papel importante en la difusión de la luz.

NIVELES DE ILUMINACION RECOMENDADOS
Actividad Nivel de iluminación 

(lx)

Actividad de precisión.
Dibujo.

Salas de exposición.
Lecturas, mostrador, despachos.

De 600 a 2,000
De 500 a 800
De 500 a 700
De 500 a 600

Zonas de estantería de libre acceso.
Iluminación general.

De 400 a 600

De 250 a 400

Depósitos bibliográficos.
Actividades que no requieren una especial 

atención a la vista.
Trabajo con ordenador.

De 200 a 300
De 200 a 300

De 150 a 300

La Arquitectura de la Biblioteca, 
Editado por el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña.
Segunda edición, 2003.

Trabajo con ordenador. De 150 a 300

Espacios de circulación
Salas de conferencia

De 150 a 300
De 100 a 300

Sanitarios
Depósitos de soportes gráficos

De 100 a 200
50
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Condiciones Acústicas.
El silencio necesario para leer o trabajar con tranquilidad dependerá en gran medida de la

capacidad del edificio para aislarse del ruido exterior y para controlar el ruido interior.

Acústica Arquitectónica.
Es el conjunto de técnicas que permiten conseguir la calidad acústica deseada en un local. En

acústica arquitectónica se diferencian dos tipos de ruidos:

-ruido aéreo, se origina en el aire y se transmite por él, aunque debe atravesar elementos sólidos y puede-ruido aéreo, se origina en el aire y se transmite por él, aunque debe atravesar elementos sólidos y puede
provenir del exterior o del interior del edifico.

-ruido de impacto, originado por golpes, caída de objetos, contacto del calzado con el pavimento, etc. y se
transmite por los elementos sólidos.

NIVELES RECOMENDABLES DE CONFORT ACÚSTICO.

LOCAL NIVEL SONORO 
(Db A)

TIEMPO DE 
REVERBERACIONN

(S)
VIBRACION

Depósitos 50 1.5 K=5

Despachos 40 1 K=5Despachos 40 1 K=5

Espacios de lectura 35-45 1 K=1

Espacios comunes 50 1.5 K=5

Salas polivalentes 40 1 K=1

Locales técnicos 55 <1.5 ---------------
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3.4 Programa de Necesidades.

Los documentos que conforman el acervo del Archivo, son originales y se han
acumulando conforme a las actividades que se han realizando a través del tiempo, un
proceso de recepción, adquisición, selección, ordenación, control y disposición de ellos. Se
han efectuado labores para agruparlos de acuerdo a las entidades que los produjeron, de tal
modo que el acervo se reunió en 322 grupos, distribuidos en nueve divisiones.

Además de los servicios para investigadores, estudiantes y publico en general,Además de los servicios para investigadores, estudiantes y publico en general,
como la consulta de acervos documentales, biblioteca, hemeroteca, diario oficial, certificado
de copias de títulos de propiedad de tierras ejidales y comunales, guardarropa, módulo de
información, visitas guiadas, proyecciones de cine y audiovisuales, exposiciones,
conferencias, mesas redondas, asesoría archivísticas, reprografía, librería y cafetería.

Microfilm y fotocopias del archivo: la colección original del archivo no cuenta
únicamente con originales, también incluye microfilmes, copias y trascripciones de archivos,
colecciones y diversos documentos tanto de México como del extranjero.

Documentación de la Administración Pública: 1910-1988. son documentos del
Estado Mayor Presidencial y de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Salubridad y
Asistencia, Particular de la Presidencia, Industria y Comercio, Comunicaciones y Obras
Publicas, Agricultura y Recursos Hidráulicos además de Gobernación. Este rubro sigue
incrementándose con la recepción de cada entidad.incrementándose con la recepción de cada entidad.

Documentación de la Instituciones Coloniales: corresponde a las actividades
administrativas de la época de la colonia de instituciones cono la Real Hacienda, Real
Audiencia, Secretaria de Cámara del Virreinato, Archivo Colonial de Correos, etc., se remota
al período colonial y llega hasta finales del siglo XIX.
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Documentación de la Administración Pública: 1821-1910. reúne
documentación de Comunicaciones y Obras Públicas, Relaciones Exteriores,
Gobernación, Guerra y Marina, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Institución Publica y
Bellas Artes, etc.

Archivos Particulares: se trata de diversos archivos particulares que por su
importancia se han incorporado a esta división. En el caso de la Secretaría Particular de
la Presidencia, los archivos han sido denominados con el nombre de presidente en turno,
desde Francisco I. Madero hasta la actualidad

Colecciones y documentos: por su importancia para la historia de México, se
han reunido aquí una serie de colecciones y documentos sueltos, como la de la
Secretaría de Hacienda, la colección para la Guerra de Independencia de Hernán y
Dávalos, los del Congreso de Chilpancingo, el Acta de Independencia y las
Constituciones de México.

Ilustraciones y Cartografía: contiene dos colecciones de ilustraciones, dos
cartográficas y una muy importante de mapas, planos e ilustraciones con mas de diez mil
piezas.

Archivos y colecciones fotográficas: integrado por tres archivos fotográficos
y catorce colecciones de fotografías, incluye negativos en vidrio y plástico, impresiones,
diapositivas, copias y vistas estereoscópicas

Archivos y documentos audiovisuales: posee en conjunto la colección de
audiovisual de la Presidencia a partir del régimen de José López Portillo, video de
televisión rural Mexicana y todas las cintas de audio del programa La Hora Nacional.

Servicios.

Hemeroteca. Tiene una colección de periódicos de los siglos XIX y XX. Se localiza la
prensa especializada, oficial, general de la capital y los estados.

Biblioteca. Cuenta con servicio de circulación, referencia y asesoría para la localización
de fuentes de información.

www.agn.com.mx
Archivo General de la Nación
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4444....1111 PlanteamientoPlanteamientoPlanteamientoPlanteamiento GeneralGeneralGeneralGeneral....
El proyecto ocupa un terreno de 83 070m2, en el borde de Ciudad Universitaria. Sus funciones

son de resguardo y divulgación de información, aunque incluye cafetería, auditorio, áreas de esparcimiento y
zonas de reserva ecológica.

AREA 
VERDES

RECREACION 
PASIVA -ACTIVA

El diseño partió de una convección:
de que la arquitectura no es un elemento pasivo
que cumple con una función, sino un elemento
positivo capas de impulsar nuevos
comportamientos.

PLAZA PRINCIPAL

VERDES

JARDIN BOTANICO 
DEMOSTRATIVO

PASIVA -ACTIVA

ESTACIONAMIENTO

A

B

C

comportamientos.

Bajo esta premisa el conjunto se
desarrollo como un espacio de difusión y absorción
de la cultura, conceptualizado por la relación de
tres elementos, los cuales contendrán los locales
principales del archivo (acervo, biblioteca,
administración y bóvedas de seguridad), creando
de esta manera una plaza de acceso para
presentaciones al aire libre. Otros espacios
públicos son los jardines botánicos hundidos, que
responden a precipitaciones naturales del terreno
que servirán para protección y enseñanza de la
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A-ARCHIVO
B-BIBLIOTECA
C-ADMINISTRACION
D-BODEGAS

BODE 
NATURAL

JARDIN BOTANICO 
DEMOSTRATIVO

que servirán para protección y enseñanza de la
reserva ecológica.

Esta masa de espacios públicos
estarán ubicados perimetralmente del conjunto,
siendo accesibles a los visitantes mientras que dan
servicio al resto de los edificios. En un futuro estos
espacio podrán ofrecer una alternativa económica
de ingresos para gastos del acervo, por medio de
comercios exteriores, detonando una mejora en la
imagen urbana de esa zona además de la cuestión
de seguridad.

A - Acervo
B - Biblioteca

C-Administración



4444....2222 MemoriaMemoriaMemoriaMemoria descriptivadescriptivadescriptivadescriptiva....
La estructura del edifico principal será de acero y concreto,

teniendo como concepto una viga libremente apoyada.
La orientación del edifico y el tratamiento de las fachadas fueron
determinadas por el análisis de incidencia solar que se presenta en invierno y
verano en el Distrito Federal, ubicando al noreste el cañón de cristal de 32m
de altura y al sureste un macizo de fachadas prefabricadas. El ventanal abrirá
vista hacia la zona cultural de CU y permitirá iluminación general natural

Espacios abiertos para 
eventos y actividades.

vista hacia la zona cultural de CU y permitirá iluminación general natural
durante siete meses del año. Esta fachada tendrá tecnología de punta la cual
evitara la penetración de rayos IR-UV y evitara incrementar la temperatura
interior. El mobiliario que se ubique del lado del ventanal tendrá un
remetimiento de seis metros, para evitar cualquier contacto de los rayos del
sol con el acervo.

El edifico tendrá dos grandes núcleos de servicio, ubicados a los
extremos de la planta, concentrando las instalaciones así como los acceso
verticales y las escaleras de emergencia.

En planta baja se localizaran las zonas de información y la Sala
de Bandera, en nivel de entrepiso se ubicara la cafetería con vista hacia el
noroeste, hacia la zona cultural de CU.

Cafés exteriores y 
espacios comerciales.

Recreación pasiva.

Recreación activa.

Las plantas restantes será de acervo y consulta, teniendo como
esquema tipo la ubicación del acervo perimetralmente y las salas de
consulta al centro. Esto ayudara al personal a tener un mayor control de la
información, ubicando áreas de recepción dentro de cada sala.
Para brindar un mejor servicio, se propone dividir las salas de consulta en
dos: las generales que serán para todo visitante y las especiales, donde
investigadores nacionales y extranjeros contaran con cubículos y salas de
exposición.
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4.34.34.34.3 Programa Arquitectónico.Programa Arquitectónico.Programa Arquitectónico.Programa Arquitectónico.
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Director General  (sanitario) 30m2
Sec. Personal y 2 Sec. Adicionales 16m2
Dir. De Acervo Histórico 20m2
2 secretarias 12m2
Dir. De Tecnologias de Info. 20m2
1 secretaria 6m2
Dir. de Sistema Nacional de  Archivo 20m2
2 secretarias 12m2
Dir. De Publicaciones y Difusión 20m2

ZONA LOCAL AREA

PU
BL

IC
A 

(C
en

tro
 d

e 
R

ef
er

en
ci

as
)

Plaza de Acceso Principal 800m2
Guardaropa 40m2
Área de Trámite de Credenciales 40m2
Zona de Consulta (14-18 Personas) 64m2
Área de Computo (20-25 Computadoras) 35m2

AD
M
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AT
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A(

 O
fic

in
as

)

Dir. De Publicaciones y Difusión 20m2
1 secretaria 6m2
Dir. De Identificación y Normatividad Archivística 20m2
1 secretaria 6m2
Dir. Administrativo 20m2
1secretaria 6m2
Sala de Juntas (16 pers.) 35m2
Núcleo de Sanitarios 20m2
Recepción 10m2
Bodega 12m2
Estancia 35m2
Vestíbulo 12m2
Archivo 12m2
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y Estacionamiento visitantes 220 lugares 4500m2
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Área de Computo (20-25 Computadoras) 35m2
Vestíbulo Principal (joya del mes) 200m2
Sala de Banderas 200m2
Núcleo de Sanitarios 50m2
Biblioteca (30,000 Volumenes) 500m2
Cafetería (50 personas) 150m2

AC
ER

VO
 (C

on
su

lta
)

Vestíbulo 400m2
Archivo Pers. (prisioneros/ l68) 3500m2
Seguridad Nacional 3500m2
Direcciones Inv. Política Social 3500m2
Administración  Pública 1910 - 1985 3500m2
Administración  Pública 1910 - 1994 3500m2

52

D
E 

SE
R

VI
C

IO
 (M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
y 

pe
rs

on
al

)

Estacionamiento visitantes 220 lugares 4500m2
Estacionamiento Empleados 80 1600m2
Área de  Carga / Descarga 150m2
Cuarto de Máquinas 60m2
Contenedor de Basura 50m2
Vigilancia 20m2
Vestidores / Guardado / Sanitarios 72m2
Bodega de Mantenimiento 60m2
Comedor 100m2
Patio de  Servicio 30m2
Bodega de Materiales 60m2
Vestíbulo de Servicio 20m2

AC
ER

VO
 (C

on
su

lta
)

Administración  Pública 1910 - 1994 3500m2
Instituciones Coloniales 3500m2
Núcleo de Sanitarios 50m2
Área de Fotocopiado 25m2
Área de Tecnologia (microfilme, digitalización) 400m2

SUPERFICIE  TOTAL 31,006.0m231,006.0m231,006.0m231,006.0m2



4444....4444 DiagramasDiagramasDiagramasDiagramas FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento....

Plaza 

estacionamiento
acervoacceso Circuito 

Exterior

Diagrama Conjunto.

Acervo.

núcleo servicios

centro de 

circulación
vertical

recepción
Sala de consulta

sala consulta

circulación vertical

Plaza 
principal Zona 

administrativa
biblioteca

acceso Av. del Imán.

Planta Baja Planta Tipo de Acervo y consulta

vestíbulo

sala de 
banderas

centro de 
referencias

plaza de acceso

acceso acervo y servicios

sala consulta

núcleo de servicios
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acervo y servicios

estacionamiento



Auditorio. 
acceso

Núcleo servicios

bodega  
mantenimiento

foro abierto

vestíbulo

administración.

Biblioteca. 

vestíbulo

núcleo servicios

punto de 
información

plaza de acceso

circulación
vertical

Plaza acceso

acceso
servicio

administración.

Zona Administrativa.

área direcciones sala juntas

Planta Baja.

librería acceso

Planta Baja.

recepción

aula múltiple

circulación 
vertical

área de 
servicios

acceso 
estacionamiento

recepción

sala espera

área secretaria

servicios
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Planta Baja.

área de almacenamiento

sala consulta

Planta Tipo de Acervo y consulta.



4444....5555 ZonificaciónZonificaciónZonificaciónZonificación acervoacervoacervoacervo....

La organización de los espacios
responde a una sola premisa “funcionalidad”.

Ubicando en planta baja las
áreas de información y exposición temporal,

Sala de banderas.
Zona administrativa
Zona de servicios.

áreas de información y exposición temporal,
permitirá al usuario poder visitar estas salas
sin tener acceso a las zonas de acervo.

A cinco metros de altura, estará
ubicada la cafetería, con vista panorámica
hacia la zona cultural de CU y aislada del
resto del edificio.

En los siguientes tres niveles se
diseñaran las zonas de consulta y acervo,
distribuyendo servicios y otras salas en cada
nivel, como fotocopias, zonas de consulta,
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Zona de servicios.
Cafetería.
Acervo.

Salas de consulta.
Núcleo de servicios.

nivel, como fotocopias, zonas de consulta,
recepción, paquetería, etc.

El personal estará internamente
comunicado por dos grandes núcleos de
servicio, para un mayor control sobre el
acervo.



4.6 Perspectivas. vista este

accesoaccesoaccesoacceso circuitocircuitocircuitocircuito exteriorexteriorexteriorexterior
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vistavistavistavista desdedesdedesdedesde avavavav.... deldeldeldel imánimánimánimán....

vistavistavistavista cafeteríacafeteríacafeteríacafetería deldeldeldel acervoacervoacervoacervo....
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4444....7777 ContenidoContenidoContenidoContenido dededede planosplanosplanosplanos....

TOP-01 Plano Topográfico.
TOP-02 Plano Trazo.
CONJ-01 Planta Conjunto.
CONJ-02 Planta Conjunto Arquitectónico.
ARQ-01 Planta Arquitectónica Acervo Acceso.
ARQ-02 Planta Arquitectónica Acervo Entrepiso.

AC-01 Planta Acceso Acabados Acervo.
AC-02 Planta Entrepiso Acabados Acervo.
AC-03 Planta Tipo Acabados Acervo.
EST-01 Plano Estructura Acervo.
EST-02 Plano Detalles Estructurales.
EST-03 Plano Detalles Estructurales.ARQ-02 Planta Arquitectónica Acervo Entrepiso.

ARQ-03 Planta Arquitectónica Acervo Nivel -1.
ARQ-04 Planta Arquitectónica Acervo Nivel -2.
ARQ-05 Planta Arquitectónica Acervo Nivel -3.
ARQ-06 Planta Arquitectónica Acervo Azotea.
ARQ-07 Fachadas Arquitectónicas Acervo.
ARQ-08 Fachadas Arquitectónicas Acervo.
ARQ-09 Secciones longitudinales Acervo.
ARQ-10 Secciones transversales Acervo.
ARQ-11 Planta Arquitectónica Biblioteca Planta Baja.
ARQ-12 Planta Arquitectónica Biblioteca Entrepiso.
ARQ-13 Planta Arquitectónica Biblioteca Nivel-1.
ARQ-14 Planta Arquitectónica Biblioteca Azotea.
ARQ-15 Fachadas Arquitectónicas Biblioteca.

EST-03 Plano Detalles Estructurales.
EST-04 Plano Detalles Estructurales.
EST-05 Plano Cimentación Acervo.
EST-06 Plano Detalles Cimentación.
EST-07 Plano Detalles Cimentación.
EST-08 Plano Cortes por fachada.
H-01 Plano Instalación Hidráulica.
H-02 Plano Instalación Hidráulica.
S-01 Plano Instalación Sanitaria.
S-02 Plano Instalación Sanitaria.
E-01 Plano Instalación Eléctrica.
CAN-01 Plano Detalles Cancelería.
CAN-02 Plano Detalles Cancelería.
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ARQ-15 Fachadas Arquitectónicas Biblioteca.
ARQ-16 Secciones Biblioteca.
ARQ-17 Fachadas Arquitectónica Biblioteca
ARQ-18 Planta Arquitectónica Administración.
ARQ-19 Planta Arquitectónica Azotea.
ARQ-20 Fachadas Arquitectónicas Administración.
ARQ-21 Planta Arquitectónica Estacionamiento.
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5555....1111 Características estructurales.

El terreno donde se desarrolla el proyecto esta definido por el RCDF
dentro de la Zona II, de Lomerio; con una capacidad de carga de 8 ton/m2.

Este edifico tiene un área de desplante de 2,401m2 y un área total de 25
,382m2. Debido a las actividades que se desarrollaran y a la concentración de visitantes
que tendrá el edificio esta clasificado dentro del grupo A, de alto riesgo.

El sistema constructivo para cimentación deberá soportar una carga
máxima de 4 568 ton/m2, la cual será desplantada a un NPT – 2.50m y se
resolverá por medio de Pilotes de Fricción octogonales tipo RHAMSA con un
f’c=350kg/m2, con capacidad de carga de 70 ton/m2.

La sección de columna será de 5x5 mts. de concreto armado en forma de cruz, con un
f’c=250kg/m2, con una altura total de 33m.

Debido a los claros y volados que presenta el edifico se tendrá que
resolver por medio de sistema de armaduras y deberán ser comprobadas a fallas en el
ramo elástico, momento de inercia y momento flector; dando como resultado dos tipos:
la principal (de 21.00m h) la cual se ubicara perimetralmente al edificio y dará rigidez en
el sentido horizontal, evitando así fracturas en los elementos estructurales por fallasel sentido horizontal, evitando así fracturas en los elementos estructurales por fallas
sísmicas; y la segunda que soportara la losacero con un peralte de 1.50m y Vigas tipo
IPR perfil 12”-16”-1/2, dando rigidez transversalmente al resto de la estructura.

El sistema constructivo para las losas será de losacero tipo ROMSA cal. 18
reforzada, con una capa de compresión de concreto ligero f’c= 300kg/cm2..

*datos técnicos obtenidos de 
Aceros Romsa.
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5555....2222 Bajada de cargas.

ANALISIS DE MATERIALES (PESOS).

NUEMRONUEMRONUEMRONUEMRO MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL PESOPESOPESOPESO

1 LOSACERO CAL 18  de 12 cm de ESP. 13.76k/m2

2 Peso Muerto de Losas de Concreto 
(según NTC 5.1.2)

100 kg/m2

3 Block Hueco de concreto 182 kg/m2

NUMERO MATERIAL PESO

1 LOSACERO 113.76 kg/m2

2 MORTERO-CEMENTO-ARENA 60 kg/m2

3 PISO PETREO 36 kg/m2

4 INSTALACIONES Y PLAFON 45 kg/m2

5 CARGA VIVA TOTAL (Wm)

ANALISIS SISMICO (Wa)

350 kg/m2+250 kg/m2=

600 kg/m2

fc= 1.5

600kg/m2

PESO DE LOSA ENTREPISO

3 Block Hueco de concreto 182 kg/m2

4 Aplanado de Cemento 2 kg/m2

5 Yeso 1.5 kg/m2

6 Impermeabilizante Festerimp APP 
450mm color gravilla.

3.5 kg/m2

7 Relleno para pendiente
Sistema Bethoestireno

234.00 kg/m2

8 Instalaciones y Plafón 45.00 kg/m2

9 Piso petro 1.8 kg/m2

10 Carga Viva para entrepiso (Wm) 350 kg/m2

fc= 1.5

6 ASENTAMIENTO Y FLECHAS (W) 40 kg/m2

CARGA TOTAL 1 328. 52 KG/m2

NUMERO MATERIAL PESO

1 LOSACERO 113.76 kg/m2

2 MORTERO-CEMENTO-ARENA 60 kg/m2

3 PISO PETREO 36 kg/m2

4 INSTALACIONES Y PLAFON 45 kg/m2

PESO DE LOSA AZOTEA

10 Carga Viva para entrepiso (Wm)
(Según NTC 3.4)

Carga Viva para azotea (Wm)
(Según NTC 3.4)

350 kg/m2

100 kg/m2

11 Análisis Sísmico en entrepiso (Wa)
(según NTC 3.4)

Análisis Sísmico en azotea  (Wa)
(según NTC 3.4)

250 kg/m2

70 kg/m2

12 Factor de carga
(según NTC 3.4)

1.5

*datos técnicos obtenidos del RCDF y NTC.

4 INSTALACIONES Y PLAFON 45 kg/m2

5 CARGA VIVA TOTAL (Wm)

ANALISIS SISMICO (Wa)

100 kg/m2+ 70kg/m2=        

170 kg/m2

fc= 1.5

170 kg/m2

6 ASENTAMIENTO Y FLECHAS (W) 15 kg/m2

CARGA TOTAL 820 .02KG/m2
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Áreas Tributarias.

AREA 

TRIBUTARIA

SUPERFICIE

(m2)

PESO 

ENTREPISO

(ton/m2)

PESO LOSA 

AZOTEA

(ton/m2)

PESO VS-1

(ton/m)

PESO VS-2

(ton/m)

PESO VP-1

(ton/m)

PESO VP-2

(ton/m)

PESO TOTAL

(ton/m2)

A-1 771.75 3 074.64 623.82 14.01 11.63 265.00 150.00 4 148.13

A-2 1 286.25 5 124.42 1 054.72 22.42 19.39 --------- 512.50 6 733.45A-2 1 286.25 5 124.42 1 054.72 22.42 19.39 --------- 512.50 6 733.45

A-3 1 372.00 5 466.03 1 125.04 22.42 20.69 530.00 150.00 7 314.18

*datos técnicos obtenidos de Aceros Romsa.
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5555....3333Cálculo de cimentación.

Al realizar el análisis de las áreas tributarias se determino que requeríamos aumentar
la superficie de contacto y disminuir el número de pilotes por cada apoyo, ya que por las diferentes
cargas concentradas que presenta el edificio no se puede generalizar el número de ellos.

Los sistemas que propondré serán Pilotes de Fricción con una cap. de carga de 70
ton/m y una altura de 20m, una losatapa de 15 cm de espesor de concreto armado con un f’c=
250kg/m2, contratrabes de 1.50m de peralte de concreto armado f’c= 350 kg/m2, dados de 121m2
de concreto armado con un f´c= 350kg/m2 y una Plantilla de Cimentación de 75 cm de concreto
armado con un f’c= 350kg/m2.

Porcentaje de acero en columna
del 1 al del 1 al del 1 al del 1 al 2% 2% 2% 2% 

armado con un f’c= 350kg/m2.

Cálculos.
R terreno= 12 ton/m (a NPT de -2.50m)
R terreno = 5 ton/m ( a NPT 0.000m)
R total terreno = 17 ton/m (a NPT – 2.50m) Wedf= 7 900 ton/m - 3 332 ton/m2 de losa
cimentación= 4 568 ton/m.
Por lo tanto la cimentación deberá soportar una carga de 4444 568568568568 ton/mton/mton/mton/m ÷÷÷÷ 70Ton/m cap. de carga de
pilote= 65555 pilotespilotespilotespilotes

SECCION DE PILOTES
P=2mx0.20m= 40.00m2 x 2 ton/m (cap. de carga por 1m2 de pilote)= 80 ton/m2
A= 0.1m2 x 47 Ton/m2 = 85 ton/m2
RESISTENCIA DE PILOTE POR ADEHERENCIA

del 1 al del 1 al del 1 al del 1 al 2% 2% 2% 2% 

RESISTENCIA DE PILOTE POR ADEHERENCIA
Peso de arcilla 1.5 ton/m2 x 23m3= 30 ton/m3 de resistencia por pilote.

SUMA DE RESISTENCIAS.
R terreno= 17 ton/m + 30 ton/m3= 47474747 ton/mton/mton/mton/m

AAAA----3333.... Wedf 4 568 ton/m ÷ 85 ton/m (cap de carga real del pilote)= 53535353 pilotespilotespilotespilotes (apoyo en el eje T).
AAAA----2222.... Wedf 3 401.45 ton/m ÷ 85 ton/m (cap de carga real del pilote)= 40404040 pilotespilotespilotespilotes (apoyo en el eje J).
AAAA----1111.... Wedf 816.13 ton/m ÷ 85 ton/m (cap de carga real del pilote)= 9999 pilotespilotespilotespilotes (apoyo en el eje C).

105



5555....4444 Cálculo estructural.
La estructura del proyecto es mixta, a base de columnas de

concreto armado, muros de concreto armado en los núcleos de servicios y
armaduras tipo cajón para el resto del edifico.
Las columnas serán de concreto ligero con un f´c= 250kg/m2 y un peso de
80kg/m2 y acero reforzado con un f’y= 4600 kg/m2.

La armadura principal será de sección tubular de placa de 1 ¼”,
unida con soldadura de cordón, ancladas a las columnas con placa de ½” y
pernos ancla. Las armaduras secundarias serán de cajón, con perfiles de 6” y 2”,
ancladas a las columnas por medio de placas conector.

P1 P2 P 3 P 4 P 5 P 6

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 AP 6

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE
UNA VIGA EMPOTRADA EN 
AMBOS LADOS Y EN ancladas a las columnas por medio de placas conector.

Las losas utilizadas en todo el proyecto son LOSACERO
REFORZADO cal. 18 ROMSA, apoyadas en vigas IPR 12” x6”1/2” pijadas en la
cuerda superior de la armadura (VS-1). Este sistema fue propuesto por dos
razones: para liberar los grandes claros y reducir la Wm del edifico.

Cálculo de viga secundaria.
*1328 ton/m (peso de entrepiso) 245m2 (área tributaria para esa viga) =6 apoyos (total de
apoyos en 35m)
*1328 ton/m (245m2)= 325 360 kg/m2 ÷ 6 apoyos= 54545454 226226226226....66666666 kg/mkg/mkg/mkg/m carga
puntual por apoyo.

NUMERO DE 

AMBOS LADOS Y EN 
CANTILIBER.

Formulario

MmaxMmaxMmaxMmax= Pab2/l2= Pab2/l2= Pab2/l2= Pab2/l2
(viga en cantiléver)
MmaxMmaxMmaxMmax= wl2/24= wl2/24= wl2/24= wl2/24NUMERO DE 

APOYO FORMULA MOMENTO

1 Mmax= Pab2/L2 16 368 141.44 kg/m

2 Mmax= Pab2/L2 18 414 159.12 kg/m

3 Mmax= Pab2/L2 18 414 159.12 kg/m

4 Mmax= Pab2/L2 16 368 141.44 kg/m

Mmax total= 69 564 601.12 kg/m
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Cálculo de cisterna.
Para calcular tanto el gasto de agua diario del conjunto como las

dimensiones de la cisterna se tomaron como base las NTC Capitulo 3 Higiene,
Servicios y Acondicionamiento Ambiental Provisión Mínima de Agua Potable del
RCTDF, en donde se estipula que:

CÁLCULO PARA EDIFCIO DE ACERVO

94 empleados consumo según RCDF 50lts x día total= 4 700ltsxdía
350 visitantes consumo según RCDF 10 lts x día total= 3 500ltsxdía

5555....5555 Instalaciones Generales.

350 visitantes consumo según RCDF 10 lts x día total= 3 500ltsxdía
50 comensales consumo según RCDF 12 lts x día total= 600ltsxdía

TOTAL= 8 800ltsxdía Reserva (almacenamiento por 3 días según RCDF)= 26 400 lts.

CÁLCULO PARA EDIFCIO DE BIBLIOTECA

30 empleados consumo según RCDF 50lts x día total= 1 500ltsxdía
100 visitantes consumo según RCDF 10 lts x día total= 1 000ltsxdía

TOTAL= 2 500ltsxdía Reserva (almacenamiento por 3 días según RCDF)= 7 500lts.

CÁLCULO PARA EDIFICO ADMINISTRATIVO

27 empleados consumo según RCDF 50lts x día total= 1 350ltsxdía
20 visitantes consumo según RCDF 50 lts x día total= 1 000ltsxdía20 visitantes consumo según RCDF 50 lts x día total= 1 000ltsxdía

TOTAL= 2 350ltsxdía Reserva (almacenamiento por 3 días según RCDF)= 7 050lts.

DEMANDA DIARIA TOTAL EN EL CONJUNTO
Este análisis dio como resultado que el consumo de agua potable del

conjunto será de 13 650lts/día, por lo tanto se propone que cada edifico tenga su
propia cisterna de almacenamiento que abastezca la demanda de consumo que
requiere. Esta se colocara dentro del área de mantenimiento que tiene cada volumen,
para tener un mayo acceso y control de los servicios que requiera.
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Instalación Hidráulica para el Acervo.

La instalación hidráulica para este proyecto se propone a través de una
derivada de la red de agua potable municipal abastecida por la planta de bombeo
Xotepingo. Se distribuirá el agua por medio de un sistema de bombeo (tanques de gas a
presión) que almacenara el agua en dos cisternas, las cuales estarán ubicadas cerca de
los núcleos de servicio. Este criterio de instalación hidráulica consiste en tres partes lalos núcleos de servicio. Este criterio de instalación hidráulica consiste en tres partes la
cisterna, pozo de succión y sistema de bombeo.

Las tuberías exteriores se proponen de PVC reforzado, con uniones a base
de fusión por medio de calor; y para la instalación en ductos será de cobre tipo M para
agua fría. Se utilizara el Sistema TOTEM Presión, para el control de 3 bombas principales
y 2 piloto, con protección bajo nivel de cisterna, para mantener la presión adecuada de la
cisterna hasta los muebles.

Tanque metálico presurizador.

*www.tubosdysa.com.mx

Sistema TOTEM
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Instalación Sanitaria.

La instalación sanitaria esta dividida en varios apartados. La recolección de
agua pluvial, derivada de las azoteas serán conducida por medio de tubos de PVC
reforzados dentro de los ductos de instalaciones para su aprovechamiento en el sistema
de riego de las áreas exteriores.

Las aguas jabonosas desembocaran a un registro general, para ser
conducidas hacia una cisterna de tratamiento y almacenamiento como lo indica el
Reglamento de Construcción y poderse utilizar como aguas de riego para las áreasReglamento de Construcción y poderse utilizar como aguas de riego para las áreas
exteriores.

Las aguas negras utilizaran Tanques Sépticos Prefabricados con Registro
para Mantenimiento, un método supletorio que utilizándolo adecuadamente permite la
eliminación de volúmenes de aguas negras, ya que en esta zona no existe red de
alcantarillado y permite conservar determinados parámetros de conservación ecológica.
Después de este proceso de filtración las aguas serán conducidas por tubería de albañal
a grietas profundas para la reinyección.

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES FISICAS DE LOS TANQUES DE PLASTICO CON REGISTRO

Num.  De personas

A B C D E E' F G H

diametro 
(mt)

longitud 
total (mt)

diametro 
ent./salida 

(mt)

espesor 
de pared       

(cm)

tirante 
entrada   

(cm)

tirante   
salida     
(cm)

diametro 
registro   

(cm)

altura   
registro   

(cm)

altura      
total        
(cm)

peso 
aproximad

o   (kg)
capacidad 

(lts/dia)

*www.tubosdysa.com.mx

Num.  De personas (mt) total (mt) (mt) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) o   (kg) (lts/dia)
5 0.76 1.25 15 3.5-4.00 5 8 1 de 0.61 5 90.5 28 300
10 0.76 2.44 15 3.5-4.00 5 8 1 de 0.61 5 90.5 50 600
20 0.91 2.44 15 3.5-4.00 5 8 1 de 0.61 5 16.5 70 1200
35 1.07 2.44 15 5.0-6.0 5 8 2 de 0.61 5 121.5 110 2100
50 1.5 2.5 15 5.0-6.0 10 15 2 de 0.61 8 166.5 180 300
75 1.5 3.5 15 5.0-6.0 10 15 2 de 0.61 8 166.5 300 4500
100 1.83 3.5 15 5.0-6.0 10 15 2 de 0.61 8 21.5 400 7000
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Instalación Eléctrica.

Se colocara dos postes, en uno llegara la acometida de alta tensión
proveniente de la sub estación de Ciudad Universitaria, y en el otro llegara la acometida
de la Comisión Federal de Electricidad.
El primero será destinado para la alimentación del edifico principal (acervo), el cual
tendrá una subestación ubicada en el cuarto de maquinas en planta baja, y el otro
abastecerá al resto del conjunto.

En el cuarto de maquinas, para ambos casos, estará la concentración deEn el cuarto de maquinas, para ambos casos, estará la concentración de
medidores, interruptores generales, tableros, transformadores y centros de carga.
Para el caso del edificio principal se instalaran centros de carga secundarios debido al
numero de circuitos que se generaron.

Iluminación.

El criterio de iluminación interior tiene dos premisas, iluminación natural e
iluminación artificial.
Ubicar el gran cañón de vidrio hacia el norte genera iluminación natural indirecta durante
siete meses del año, suministrando así el número de luxes necesarios para consulta y
lectura durante el horario de servicio. Recordemos que el sol, emite aprox. 100 000
luxes, en un día soleado, y el RCDF nos pide para salas de lectura 250 luxes yluxes, en un día soleado, y el RCDF nos pide para salas de lectura 250 luxes y
circulaciones 100 luxes, por lo tanto estaremos ahorrando aprox. un 58% de energía.

La fachada flotante tendrá el sistema de doble vidrio, el vidrio exterior
tendrá filtros salares que reduce los rayos IR-UV hasta un 30%; y el interno será un
Vidrio de Baja Emisividad, el cual permite un mejor control térmico, evitando la
penetración de radiación de onda larga.
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En cuanto a la iluminación artificial el RCDF te pide lámparas fluorescentes,
aunque hoy existen nuevas tecnologías. Una de ellas serian los LED’s, ya que no emiten
rayos UV ni infrarrojos, además de tener mayor horas de vida, mejor temperatura de
color y disminuir el costo de mantenimiento.

El criterio de iluminación se basa en el uso de Sistemas Suspendidos, ya
que nos permite acercarnos al plano del trabajo sin cielo raso o a mayor altura, creando
la sensación de un falso plafón. En las áreas de gran altura una buena iluminación es
esencial. La temperatura de color que se propone será de 4000k, luz neutra, porque

ILUMINACION PARA  CORREDORES 

Y SALAS DE CONSULTA.

esencial. La temperatura de color que se propone será de 4000k, luz neutra, porque
permite a las personas trabajar con máxima productividad sino porque genera un
ambiente seguro donde el cansancio y los accidentes se minimizan.

La iluminación exterior se compone a base de reflectores de LED’s, nuevas
dispositivos de estado solido, con características muy particulares como alta eficiencia,
alto control óptico, disminuyen el porcentaje de emisión de calor y por lo tanto reducen el
consumo energético.

Construlita, Catalogo 
2008-2009.
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Albañilería y Acabados.

MUROS.
Los muros interiores divisorios como cafetería, sanitarios, y áreas de

servicio serán de block hueco asentado con mortero proporción 1:1/4:5. se colocaran
cadenas de cerramiento a cada 1.30m en los muros para evitar el pandeo y los
efectos del viento. En los muros referentes a escaleras y sanitarios serán de concreto
armado.
Los acabados interiores consistirán en repellado cemento-arena con acabado fino,Los acabados interiores consistirán en repellado cemento-arena con acabado fino,
pintura Vinimex de Comex a dos manos y una capa de sellador.

En cuanto a los muros de los ductos de instalación serán de tabique rojo
recocido 6-12-24, asentados con mortero proporción 1:1/4:5 cuya resistencia nominal
será de 125kh/m2. Los acabados serán iguales que los muros anterior mente
mencionados. Los cubículos y áreas de trabajo serán divididos por canceles de
ColorVidrio (rojo, opaco y matizado) de 6mm de espesor y con una dimensión de
2.4x3.6m.

La parte de macizo será cubierta con Prefabricados Slender Wall Blanco
de 4”, de 5x3.5m, sujetadas a una subestructura con pernos Nelson termoprotegidos.
En cuanto a las áreas de vanos estos serán cubiertos por el Sistema de Muro Cortina
que utiliza Pulpoflex para la sujeción de las laminas de vidrio. Esta fachada será de
doble piel, el vidrio exterior tendrá un película protectora de rayos IR-UV y el vidrio Precocalodo Slender Wall.doble piel, el vidrio exterior tendrá un película protectora de rayos IR-UV y el vidrio
interior será vidrio de baja emisividad translucido, permitido un mayor control térmico
interior.

www.divimes.com.mx
www.opticretos.com
www.grupolaresgoiti.com
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PISOS.

En las salas de consulta se colocara duela laminada Cappa PIACENZA colocada bajo piso en
una cama de acolchado que se coloca entre la capa de polietileno y la duela para la flotación del piso; con
textura y espesor especialmente diseñado para ayudar a evitar las posibles filtraciones de agua y absorbe
algunos ligeros desniveles menores a 3 mm.
En las áreas de circulación, guardado y estantería se colocara mármol Amarillo Sunny, de 2” de espesor,
acentado con pegamarmol de Interceramic. Después de su colocación se pulirá.
Las zonas de servicio serán cubiertas por loseta de cerámica, asentada con crest.Las zonas de servicio serán cubiertas por loseta de cerámica, asentada con crest.

Para las áreas exteriores se propone la utilización de materiales extraídos del sitio –piedra
volcánica- para plazas y corredores. Esto ayudara a homogeneizar los nuevos espacios con los existentes.

AZOTEAS.

La losa tendrá una inclinación del 3% para el desalojo de aguas pluviales. Para obtener dicha
pendiente se rellenara con el Sistema Bethoestireno. Se colocara impermeabilizante prefabricado
Thermotek tipo Chovatek de 3mm de espesor colocado por termofución con acabado de gravilla
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Techos.

Se colocaran falsos plafones de fibra natural marca
SoundScapes, compuestos por capas pre-formadas por fibras
minerales con una membrana DuraBrite transparente para
aislación acústica en todas sus superficies expuestas.
SoundScapes, cuneta con características especiales para este
proyecto como:

AcústicaAcústicaAcústicaAcústica :::: Absorción de Ruido, (NRC), Transmisión de SonidoAcústicaAcústicaAcústicaAcústica :::: Absorción de Ruido, (NRC), Transmisión de Sonido
(STC), Aislamiento Acústico (CAC);

ResistenciaResistenciaResistenciaResistencia alalalal FuegoFuegoFuegoFuego:::: Combustibilidad, Dispersión de Flama,
Generación de Humos o Gases Tóxicos, Diseños Contra Fuego
por tiempo determinado (UL);

ResistenciaResistenciaResistenciaResistencia aaaa lalalala HumedadHumedadHumedadHumedad:::: Medida en tiempo determinado con
presencia de un porcentaje de humedad;

ÁreasÁreasÁreasÁreas LimpiasLimpiasLimpiasLimpias:::: Plafones para lugares que requieren extrema
limpieza o lavado constante;

FormaFormaFormaForma dededede InstalaciónInstalaciónInstalaciónInstalación:::: Suspensión Visible, Suspensión Oculta,
Pegados, Sobrepuestos. PesoPesoPesoPeso:::: Ligeros, Medianos, Pesados.
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SISTEMA CONTRA INCENDIO.

Para este apartado se tomaran en cuenta dos reglamentaciones, el
RCDF y sus NTC (cap 2.6.4) en la cual el proyecto es considerado como de riesgo
mayor, ya que supera los 25m de altura, mas de 250 ocupantes y mas de 300m2 de
construcción, y la NFPA 909, Codigo de Protección para Patrimonio Cultural, el cual
recomienda el uso de sistemas de Roseadores de Acción Previa para Museos,
Bibliotecas y Lugares de Culto.

Partiendo de estos apartados el edifico contara con un Sistema dePartiendo de estos apartados el edifico contara con un Sistema de
Roseadores de Acción Previa, en el cual la tubería normalmente se llena de aire y
requiere del funcionamiento tanto de un sistema de detección separada y uno de
rociadores automáticos, antes de que se libere el agua sobre el incendio. Este sistema
utiliza tubería de acero Schedule 40 con galvanizado interno para sistemas de tubería
seca y sistemas de acción previa.

Otra medidas de seguridad serán los extintores a base de productos
Halogenados de hasta 200m2 de rendimiento y un extintor mas a cada 200m2
adicionales (según Extintores MELISAN), el 50% de ellos será de 10lts de agua
presurizada y el otro 50% será tipo ABC de 5kg. Para el área de mantenimiento (cto.
Maquinas, ductos instalación y servicios) se recomienda un extintor en el acceso de
cada local de tipo CO2 de 5kg.

En el proceso de diseño se consideraron PUERTAS CONTRAFUEGO.
Estas puertas están fabricadas en chapa BWG de 18mm y rellenas con manta

En el proceso de diseño se consideraron PUERTAS CONTRAFUEGO.
Estas puertas están fabricadas en chapa BWG de 18mm y rellenas con manta
térmica. Su construcción con sistema de cuadruple contacto (tipo caja fuerte) y
bisagras a muncion le dan rigidez y excelente comportamiento contra el fuego,
además provee una cerradura de doble paleta y barra antipánico.

www.nfpa.org
www.marvon-la.com
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5555....7777 Presupuesto.
Proyecto: Archivo General de la Nación.
Ubicación: Ciudad Universitaria, UNAM.

Localización: Av. del  Imán, Ciudad Universitaria.

NNNN°°°° PARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJEPARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJEPARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJEPARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJE
1.0 Construcción
1.1 Obra Negra.
1.1.1 Cimentación $65,521,032.63 11.45%
1.1.2 Estructura $349,000,000.00 61.01%1.1.2 Estructura $349,000,000.00 61.01%
1.1.3 Losas de Techos $3,757,794.00 0.66%
1.1.4 Losas entrepisos $15,409,740.00 2.69%
1.1.5 Escaleras $3,135,420.000 0.55%
1.1.6 Condiciones generales $14,510,347.42 2.54%
1.1.7 Azoteas, rellenos y pretiles$1,358,000.00 0.24%
1.1.8 Registros sanitarios $250,000,000.00 0.44%
1.1.9 Cisternas $1,802,500.00 0.32%

1.2 Obra Gris
1.2.1 Firmes $6,596,006.62 1.15%
1.2.2 Aplanados exteriores $9,337,832.00 1.63%

(concreto)
1.2.3 Aplanados interiores $2,750,000.00 0.48%
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(concreto)
1.2.3 Aplanados interiores $2,750,000.00 0.48%

(yeso)
1.2.4 Impermeabilización $3,298,003.31 0.58%

1.3 Obra Blanca
1.3.1 Pisos $12,639,550.00 2.21%
1.3.2 Fachadas flotadas $18,000,340.00 3.15%
1.3.4 Cancelería $2,000,000.00 0.35%
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NNNN°°°° PARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJEPARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJEPARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJEPARTIDA                                           COSTO                     PORCENTAJE
2.0 Instalaciones y equipos.
2.1 Equipos en cocinas y baños $1,750,000.00 0.31%
2.2 Maquinas $2,050,000.00 0.36%
2.3 Sist. Contra incendio $3,250,000.00 0.57%
2.4 Sist. Hidrosaniatrio $13,680,000.00 2.39%
2.5 Iluminación, CCTV y seguridad $6,284,000.00 1.10%
2.6 Sist. de aire acondicionado $2,500,750.00 0.44%2.6 Sist. de aire acondicionado $2,500,750.00 0.44%
2.7 Estantería y mobiliario $1,100,000.00 0.19%
2.8 Transportación vertical $3,899,194.42 0.68%
2.9 IMSS e INFONAVIT $3,000,000.00 0.52%

Tiempo máximo de construcción 36 meses
Costo unitario presupuestado $22,000.00m2
Área de construcción 26 000m2
Área de terreno 80 070m2
Costo estimado de obra $572,000,000.00
Honorarios  5%                                       $28,600,000.00
InversionInversionInversionInversion total                                         $600,600,000.00total                                         $600,600,000.00total                                         $600,600,000.00total                                         $600,600,000.00

Analizando las cifras que
arrogo el presupuesto
generado, podemos ver que
el costo del proyecto es
0.95% inferior al posible
presupuesto otorgado por la
Cámara de Diputados
($629 946 382.00) para la
construcción de la nueva
sede.

.
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Honorarios  5%                                       $28,600,000.00
InversionInversionInversionInversion total                                         $600,600,000.00total                                         $600,600,000.00total                                         $600,600,000.00total                                         $600,600,000.00

NOTA.  Los montos fueron recopilados del manual BYMSA..
El cobro de honorario en caso de obra publica se cobran por proyecto, generando 
así un costo por   Proyecto Ejecutivo y otro por la ejecución de la obra, cobrando el 
5% del costo real.
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ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión....

Este proyecto rebaso los objetivos planteados al inicio de la investigación, ya que al final
se obtuvo un conjunto de gran impacto que no solo respeto los aspectos arquitectónicos ambientales
(de superficie, y estructurales), tratando de integrarse al contexto en el que ubicaUn proyecto que se
plantea no solo como un espacio dedicado a la cultura y resguardo, sino como elemento regenerador
dentro de la zona, que aporte al crecimiento urbano de la ciudad.

sino abarco una parte importante del urbanismo, ya que se pretende que este proyecto promueva
nuevas estrategias de diseño, aplicando nueva tecnología para optimizar todos los recursos
(económicos, sociales y culturales; que detone la concentración de diferentes instituciones dedicadsas a
la cultura mexicana, que divulgen y resguarden nuestroi acervo.

El análisis de diversas propuestas sustentadas en las necesidades propias del AGN y de
la zona, dio como resultado el proyecto: la Nueva Sede para el Archivo General de la Nación.
Un proyecto que se plantea no solo como un espacio dedicado a la cultura y resguardo, sino como
elemento regenerador dentro de la zona, que aporte al crecimiento urbano de la ciudad.elemento regenerador dentro de la zona, que aporte al crecimiento urbano de la ciudad.

En este mismo sentido y bajo el marco legislativo que rige al Distrito Federal e
internamente a la UNAM, y para lograr este fin, se diseño un conjunto de elementos que interactuando
con la zona generara un centro cultural para la ciudad, que detone la concentración de instituciones que
resguardan y exponen la vida y obra de México.

En resumen podríamos decir que el prOYECTO REBAZO LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS AL IICIO DE ESTA INVESTIGACION, YA QUE SOLO SE HABIA ENFOCADO EN LOS
ASBECTOS ARQUITECTONICOS-AMBIENTALES Y ESTRUCTURALES DEL EDIFICO, Y HAVIA
DEJADO DE LA LADO



ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión....

Este proyecto rebaso los objetivos planteados al inicio de la investigación, ya que al final
se obtuvo un conjunto de gran impacto que no solo respeto los aspectos arquitectónicos y ambientales
que requiere la institución, sino que logro una optima integración al contexto, dando como resultado un
espacio no solo de consulta y resguardo sino que promueve la cultura.

Los espacios abiertos, como plazas, jardines botánicos y senderos lograron fusionar la
parte plástica del conjunto con las áreas naturales, minimizando el impacto ambiental de la REPSA.

La Nueva Sede para el Archivo General de la Nación, es un proyecto que proponen la
aplicación de nueva tecnología, con el propósito de preservar su acervo y disminuir los costos de
mantenimiento a largo plazo, promoviendo nuevas estrategias de diseño para los futuros desarrollos
culturales dentro de Ciudad Universitaria y dentro del país.



BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía....
www.agn.gob.mx
www.mexicodesconocido.com.mx
www.unam.con.mx
www.repsa.unam.mx
www.delegacioncoyoacan.com.mx
www.seduvi.com.mx
www.armstrong.com
www.extintoresmelisa.com
www.pisoscappa.com
www.extintoresmelisa.com
www.pisoscappa.com
www.divimes.com.mx
www.multipanel.com
www.grupolaresgoiti.com
www.seguridadglobalnet.com.ar
www.marvon-la.com

•Reglamento de Construcción del Distrito Federal.

•Plan Rector de Cuidad Universitaria.

•Sistemas de Estructuras. Heino Engel. Editorial Gustavo Grill.

•Instalaciones Eléctricas Practicas. Ing Becerril L. Diego Onesimo, 12ª edicion.

•Datos Prácticos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Ing Becerril L. Diego Onesimo, 12ª edicion.

78

•Datos Prácticos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Ing Becerril L. Diego Onesimo, 12ª edicion.

•La Arquitectura de la Biblioteca, Editado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Segunda edición, 2003.

•Library Builders, Acadeny Edition

•Building with steel, Alexander Reichel, Peter Ackermann, Alexander Hentschel, Anette Hochberg. Editorial

BIRKHAUSER, Berlin.

•Design of Weldments, the James f. Lincoln ARC Welding Fundation, Cleveland, Ohio.




	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Fundamentación
	Capítulo II. Marco Teórico
	Capítulo III. Metodología del Proyecto
	Capítulo IV. Proyecto Arquitectónico
	Capítulo V. Cálculo y Diseño
	Conclusión
	Bibliografía



