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Introducción

En el presente documento de tesis “Centro Cultural Santa Fe”, 
se plantea el desarrollo de un conjunto arquitectónico en el cual se 
ejecutaran de manera eficiente y practica conceptos básicos de di-
seño como función y forma, complementando dicho proyecto con 
otros factores como recreación, esparcimiento, interacción.

La presente tesis tiene como finalidad el buen desarrollo de 
un conjunto arquitectónico, cumpliendo con las necesidades bási-
cas primordiales para el usuario, pero también pensando en un de-
sarrollo mas completo, analizando el peso especifico que tiene hoy 
en día la educación, transmitida por medio de condicionantes ex-
ternos como las diferentes artes que engloban una cultura, así pues 
se plantea la creación en este documento de un complejo en donde 
puedan llevarse a cabo las vivencias y aprendizajes dadas en este 
“Centro Cultural Santa Fe”.

Entendiendo que la base principal de un desarrollo económi-
co, social y político se sustenta por medio de una educación solida, 
en esta tesis uno de los objetivos a lograr es precisamente llevar al 
usuario a conocer la cultura y que la cultura arrope al usuario, esto 
por medio de un espacio arquitectónico agradable, generando di-
versos espacios para el desarrollo intelectual, físico y hasta de carác-
ter espiritual.

Así pues se desarrollo un Centro Cultural en Santa Fe, con 
una investigación exhaustiva, conociendo los problemas del lugar, 
reconociendo los problemas de un contexto urbano, conociendo las 
limitantes propias de la zona, entendiendo las necesidades que el 

propio usuario arrojara dentro y fuera del lugar en cuestión.

Iniciando esta investigación con cuestionamientos a resolver, 
tales como; Objetivos particulares, ¿para quién?,¿para qué?, la de-
finición del proyecto, para conocer como ya se dijo la raíz del pro-
yecto a realizar.

La investigación llega así pues, a la investigación del Marco 
Histórico, para conocer los efectos evolutivos del proyecto y las di-
ferentes áreas que a este lo engloban, parte importante de la investi-
gación al conocer la historia de cada una de las áreas que conforman 
a conjunto, Teatro, Restaurante, Biblioteca.

Complementando la información y enriqueciendo el estudio 
del Marco Histórico, se toma la investigación de teatros (ejemplos 
análogos) en vigencia, los cuales a la fecha tienen un rango de im-
portancia a nivel social, no solo por sus características físicas, esté-
ticas o de ubicación, sino también por la capacidad, comodidad y 
accesibilidad para el usuario.

Una vez entendiendo el concepto del proyecto comparando y 
cotejando las diferentes investigaciones que arroja el Marco Histó-
rico, así como el ejemplo de análogos se llega a la siguiente fase de la 
investigación, la cual es denominada “antecedentes”, aquí la investi-
gación es completa en cuanto a la zona o sitio en el cual se desarro-
llara y construirá el complejo, se abordaran temas como el recono-
cimiento del lugar, antecedentes históricos, cuando y como surgen 
en caso de haberlos planes de acuerdo, asociaciones de colonos, pla-



nes maestros, programas socio demográficos, clima, geomorfología, 
hidrología, aguas subterráneas, suelos, flora, fauna, problemáticas 
ambientales, diagnosticos de población, estructura urbana, usos de 
suelos, red vial, infraestructura, asentamientos irregulares, espacios 
publicos, riesgos y vulnerabilidad del sitio.

La normatividad es parte importantísima de una investiga-
ción para todo proyecto a realizarse, conoceremos temas como: 
usos de suelos, clasificación de usos de suelos, nomenclatura, suelo 
urbano, área de actuación, normas de ordenación particular, área 
libre de construcción, alturas de edificaciones, vía publica y estacio-
namiento, requerimientos para la captación de agua pluvial, Nor-
mas técnicas Complementarias, normas para la accesibilidad para 
las personas con discapacidad, Isóptica.

Así pues el tema de esta tesis “Centro Cultural Santa Fe”, plan-
tea un alcance por medio de una investigación completa para co-
nocer no solo los aspectos que generaran un complejo acorde a las 
diferentes necesidades de cada usuario, sino también, conocer, en-
tender y acoplarse a las limitantes o facilidades propias de un con-
texto urbano.

“La cultura se entiende en su sentido amplio, como modo de 
vida y forma de convivencia. Abarca los valores, que comparten la 
población, la tolerancia frente a los demás (entre razas y sexos), las 
orientaciones y preferencias sociales, etc. Por supuesto la cultura se 
puede considerar también en sentido mas estricto como expresión 
artística, literaria, etc. La globalización favorece las interpenetracio-

nes culturales que conduce a permutaciones múltiples y al floreci-
miento de nuevas culturas “locales”. El pluralismo cultural impreg-
na cada vez mas a las sociedades y la identificación étnica viene a ser 
una respuesta normal y saludable frente a las presiones de la globa-
lización. En este sentido la impresión de una uniformidad mundial 
creciente puede ser engañosa, porque las poblaciones se sirven de la 
cultura para autodefinirse y movilizarse”.

 

Vera, R.A. (2006) “Centro Cultural Interactivo”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, DF.



Objetivos de la Tesis. ¿Para qué?
Objetivo general: Proyectar a nivel ejecutivo, un centro recrea-

tivo y para la diversión en el que se atienda a la población de todas las 
edades racionales durante sus tiempos de ocio, promoviendo la inte-

Objetivos particulares de la Tesis. ¿Para quién?

Apoyar la inserción social de los miembros jóvenes de la fa-
milia a través de: 

Apoyar la inserción social de los miembros jóvenes de la fa-
milia a través de: 

1-. Proyectar un espacio con el fin de presentar en el, pues-
tas en escena, conciertos, conferencias y muestras cinematográficas 
logrando que la isóptica y la acústica sean las apropiadas para cual-
quiera de los usos a los que esta destinado.

2-. Proponer un área para impulsar la exposición y la expre-
sión de la riqueza cultural de la entidad.

3-. Crear un lugar para impartir talleres de danza, teatro, mú-
sica, pintura, escultura, etc. Consiguiendo zonas confortables y con 
la adecuada orientación para la realización optima de dichas acti-
vidades.

4-. Diseñar una zona cómoda y agradable para el estudio, en 
el cual se pueden realizar tareas escolares con la ayuda de computa-
doras y un acervo literario a la venta de los usuarios.

Planteamiento del problema

Se desarrollara un espacio arquitectónico destinado a satisfa-
cer los problemas de educación, recreación y entretenimiento, esto 
aglutinado en una construcción homogénea, que se caracterice por 
su sustentabilidad, por su poder de convocatoria, pero sobre todo 
por crear en el usuario la necesidad de aprender; “El usuario tiene 
que oler, sentir, palpar, degustar, el deseo que se tiene de aprehender”.

Este sin lugar a dudas es el problema primordial, co-
nociendo lógicamente, factores secundarios que pueden de-
terminar la forma y  función del conjunto ¿Para quien esta 
destinado?, ¿Para cuantos?, ¿En donde?, reglamento, etc.

Conociendo el problema y sabiendo lo que se quiere lograr, 
emprenderemos la posible solución a la problemática primor-
dial de este centro cultural... lograr que el conjunto arquitectónico 
que se pretende crear, signifique para el usuario no solo un centro 
cultural mas, sino una edificación que signifique un referente, un 
proyecto que le de al usuario la necesidad de conocer este espacio.

Pero no solo es conocerlo, sino crear los espacios propicios 
para desarrollar la creatividad, la iniciativa, la sociabilidad, la in-
teracción, etc. Logrando estos y otros factores estaremos desarro-
llando un centro cultural destinado para cualquier tipo de usuarios.  

racción de los usuarios en sus distintas actividades del sitio o fuera   de  el.
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Objetivos especificos

1-. Lograr la interrelación armónica de los distintos espacios 
que integran el conjunto por medio de circulaciones, plazas y áreas 
verdes necesarias, que conjuntamente con los espacios abiertos 
se logra satisfacer la normatividad con respecto al área permea-
ble, independientemente con la relación entre espacios externos.

2-. Aplicar el criterio de diseño urbano para integrar el centro 
al entorno inmediato existente.

3-. Emplear en su elaboración los adelantos tecnológicos en 
materiales.

 Es la mayor cantidad de conocimiento sobre 
diversos temas relacionados con la evolución del hombre, ciencia, 
tecnología, etc.

 Conjunto de satisfactores que demanda una 
sociedad con respecto a sus condiciones de existencia y desenvolvi-
miento individual.

 Es la suma de creaciones humanas acumuladas en 
el transcurso de los años, para mejorar las facultades físicas, in-
telectuales y morales del hombre. La cultura es el resultado de la 
actividad social del hombre que influye en su comportamiento y 
costumbres.

Definición del Proyecto

 Toda acción relativa a divertir y recrear el 
animo de las personas ya sea jugando, leyendo, conversando, etc.

 Espacio independiente o dentro de un museo donde 
se exhiben o presentan colecciones de objetos que se pueden com-
prar y vender.

 Diversión u ocupación reposada especialmente en 
obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso 
de otras tareas, en los ratos que se dejan libres las principales ocu-
paciones.

 Que divierte, alegra o deleita.
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Edificio o sitio destinado a la representación de 
obras dramáticas u otros espectáculos publicos propios de la escena.

El primer periodo en teoría teatral de las civi-
lizaciones clásicas de las antiguas Grecia y Roma y las obras están 
escritas en las lenguas clásicas griego o latín.

La forma del recinto teatral griego evoluciono durante dos 
siglos; es interesante observar que los teatros permanentes de pie-
dra, algunos de los cuales aun hoy sobreviven, no se construyeron 
hasta el siglo IV a.C.; es decir, tras el periodo clásico. Los teatros al 
aire libre pueden haber constado de una orquesta, un área circular y 
plana utilizada para las danzas del coro, detrás un escenario elevado 
para los actores y una zona de asientos mas o menos semicircular 
construida en torno a la orquesta aprovechando la pendiente de una 
colina. Tenían un aforo de 15,000 a 20,000 espectadores. Con el au-
mento de la importancia de los actores y la disminución de la del 
coro, los escenarios se agrandaron y elevaron invadiendo parte del 
espacio de la orquesta.

La construcción de los teatros romanos y los 
griegos se desarrollo tras el fin del periodo clásico. Se debió en bue-
na parte a que los romanos pensaban que podían ofender a un dios 
al construir un teatro en honor de otro. Solamente existían tres tea-
tros en la ciudad de Roma. La proliferación del arco como elemento 
arquitectónico permitió la construcción de edificios independientes 
prescindir del uso de las colinas para emplazar las gradas como los 
griegos. Como el coro había terminado por ser insignificante, el área

Marco Histórico.

destinada a él había sido reducida a un pequeño semicírculo. El 
gran escenario entre 24 y 30 metros de ancho, tenia detrás un deco-
rado fijo el frons scaenae: un muro con nichos, arcos y tres puertas, 
adornado con tres pisos de columnas: la mayoría de las comedias 
romanas se desarrollaban en la calle frente a tres casas. Como en el 
caso de los griegos, el decorado mínimo y sugerente.

 Estos son solo dos ejemplos simplificados de las raíces del 
teatro y es que es importante conocer estos aspectos para enten-
der las necesidades del espectador... “El teatro se ha utilizado como 
complemento de celebraciones religiosas, como medio para divul-
gar ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, 
como entretenimiento y también como arte. A través de la historia 
ha desarrollado su actividad publica y como arte para la elite”. ¹

La construcción de complejos arquitectónicos  que incluyan 
diversos foros, cada uno especializándose en un uso partícula, es 
generalmente prohibitivo desde el punto de vista de costos. Man-
tenimiento y disponibilidad de sitio. Este tipo de complejo ha sido 
posible en la ciudad de México y en otras grandes ciudades median-
te la intervención y financiamiento de los gobiernos.

Sin embargo una vez construidos, estos centros presentan se-
rios problemas presupuestales a las instituciones que los adminis-
tran debido a los altos costos de mantenimiento.

No solo los altos costos de mantenimiento, sino también el 
hecho de que las artes escénicas han dejado de ser un espectáculo

Espacio teatral y de uso múltiple.
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masivo en este siglo, ha vuelto necesaria la diversificación y flexi-
bilidad de uso de los teatros a fin de que estos sean rentables. Esto 
es particularmente cierto en economías de mercado como la esta-
dounidense, en la que los teatros carecen en su mayoría de subsidio 
gubernamental (a diferencia de la mayoría de los teatros europeos 
que cuentan con subsidio). Todo teatro independiente requiere ope-
rar 300 noches del año para poder ser rentable, lo que es imposible 
si el uso del teatro se especializa en una sola actividad.

La programación de un teatro independiente debe presentar 
un rango de actividades que incluya conciertos sinfónicos y cora-
les, ballet, recitales, presentaciones dramáticas tanto profesionales 
como amateur, revista musical, cine, opera, conciertos de rock, gra-
baciones profesionales de video y audio, exhibiciones plásticas, fe-
rias, convenciones y conferencias entre otras.

La tecnología electrónica ha permitido que se diseñen teatros 
cuyas características y capacidad de áreas de auditorio pueden ser 
modificadas considerablemente y suficientemente para obtener los 
cambios acústicos necesarios a fin de que un teatro multiforme pue-
da ser utilizado para diversos generos artísticos. Dichos cambios se 
obtienen mediante mamparas y plafones adheridos a techos y mu-
ros que pueden ser movidos mecánicamente y que en algunos casos 
bloquean o cierran áreas completas del teatro como son balcones y 
palcos.

El teatro de Globe fue construido en por Peter 
Street; se encontraba a orillas del rió Támesis en las afueras de la 
ciudad de Londres; se cree que era una circunferencia de aproxi-
madamente 30 metros de diámetro (medida aproximada que com-
partía con el resto de los teatros de la época). Este tamaño permitía 
el ingreso de un total de 3,351 espectadores, a pesar de ello no se 
puede saber si el teatro brindo alguna función con su capacidad col-
mada.

El escenario era un rectángulo que sobresalía de la circunfe-
rencia de la construcción e invadía el sector del proscenio, media 
aproximadamente 13 metros de ancho por 8 metros de profundidad 
y un metro y medio de altura.

Tenia dos trampillas a través de donde se llegaba al escenario 
por la parte inferior del mismo, la primera se encontraba en el sec-
tor anterior y la otra en el posterior. La parte de abajo del escenario 
era conocida como el infierno y allí aparecían y desaparecían perso-
najes sobrenaturales tales como el fantasma de Hamlet.

En 1613 un incendio destruyo las instalaciones del teatro, sin 
embargo fue inmediatamente reconstruido en 1614 y demolido en 
1644 bajo las sombras del renacido puritanismo ingles que conde-
naba las presentaciones teatrales de la época isabelina.

En el año 1997 el teatro volvió a abrir sus puertas bajo el nom-
bre de Shakespeare´s Globe Theatre respetando las formas de la an-
tigua construcción.

Marco Histórico.
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Marco Histórico.

 El teatro Olímpico de Vicenza es un teatro 
diseñado por el arquitecto renacentista Andrea Palladio en 1580. Es 
el primer edificio de teatro cubierto con tejado en la historia mo-
derna, ademas de ser también el primer teatro cerrado del mundo. 
Situado frente al Museo Cívico, fue la ultima obra de Palladio que 
murió sin verlo finalizado.

La realización del teatro, dentro de un complejo medieval 
preexistente, fue encargado a Palladio por la para Academia Olím-
pica para la puesta en escena de comedias clásicas. Su construcción  
se inicio en 1580 y fue inaugurado el 3 de marzo de 1585, tras la 
creación de las famosas escenas fijas de Vicenzo Scamozzi. Estas 
estructuras de madera son las únicas de esa época renacentista que 
se conservan, ademas, en un excelente estado de conservación.

El teatro sigue programando obras de teatro y conciertos en 
1994 fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, al igual que otras obras palladianas en Vicenza.

Lo primero que salta a los ojos es el proscenio, un arco triunfal 
en honor a Hércules, en cuya parte superior se observa el emblema 
de la ciudad. La parte anterior, es decir, es escenario, representa una 
plaza y detrás del proscenio se abre la espectacular perspectiva de 
las 5 vías de Tebas, obra de Vicenzo Scamozzi quien supero los pro-
yectos de Palladio. De todas formas, Palladio aporto el sentido real 
de espacio y perspectiva. La platea central (generalmente destinada 
a los nobles), ofrece una ilusión óptica con las calles que aparecen 
perderse en la lejanía. 

 Es uno 
de los teatros de opera mas famosos del mundo.

La temporada del teatro suele iniciarse el 7 de diciembre, día 
de San Ambrosio, santo patrón de Milán. Todas las funciones deben 
terminar antes de la media noche; las operas mas largas deben co-
menzar mas temprano.

Ha estado ubicado en dos edificios. Un incendio destruyo el 
primero, el antiguo Teatro Ducale, el 25 de febrero de 1776, después 
de una gala de carnaval. Los 90 dueños de los palcos del teatro, le 
pidieron al archiduque Fernando de Asturia la construcción de un 
nuevo teatro y otro provisional durante las obras.

El arquitecto neoclásico Giuseppe Piermarini hizo un diseño 
inicial que fue rechazado por el Conde  Firmian (un gobernador 
austriaco). Un segundo plan fue aceptado por la emperatriz María 
Teresa en 1776.

El teatro fue cerrado entre el 19 de enero de 2002 y noviembre 
de 2004 para su restauración. En esta ocasión el proyecto fue dise-
ñado por el arquitecto Mario Botta. La restauración fue controver-
tida porque los que velaban por la preservación del teatro, temían 
que se perdieran los detalles históricos.

Tiene una arquitectura de estilo neoclásica; se inauguro el 3 
de agosto de 1778 y tiene una capacidad para 2,800 espectadores y 
esta ubicado en Milano, Italia.
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Marco Histórico.

El gran teatro del Liceo de Barcelona, 
conocido como, <<el liceo>> (el liceu en catalan), es el teatro en 
activo mas antiguo y prestigioso de Barcelona, especialmente como 
teatro de opera, entre los que es considerado uno de los mas impor-
tantes del mundo.

Situado en la Rambla de Barcelona, ha sido escenario, desde 
1847, de las mas prestigiosas obras, interpretadas por los mejores 
cantantes del mundo.

Al liceo ha ido históricamente toda Barcelona, en el sentido 
mas amplio, cualquiera que fuese su clase social o económica. Las 
entradas sin butaca, que existieron hasta la ultima reconstrucción 
del teatro, permitían disfrutar a los apasionados de la opera por 
unos precios muy reducidos al alcance de absolutamente de todos 
los barceloneses.

El edificio tiene dos fachadas como los otros dos lados son 
limitados, hasta el año 1994, por los edificios de vivienda. El au-
ditorio es enorme. Reconstruida después del incendio de 1994 es 
una reconstrucción fiel de 1861 auditorio con algunas mejoras. Con 
2,292 asientos es uno de los mayores teatros de opera de Europa. Es 
un típico teatro en forma de herradura italiano. Longitud y ancho 
33 y 27 respectivamente. Hay una platea (planta principal) y cinco 
niveles (o balcón). Cajas con habitaciones pequeñas unidas, están 
en el proscenio, en la platea y en algunas galerías. No hay divisiones 
físicas significativas entre cajas: solo una pantalla de baja separa un 
cuadro de otro.

Es un recinto que conjunta de ma-
nera armónica la estética, la funcionalidad y precisión técnica. Fue 
inaugurado el 7 de diciembre de 2010 en el marco de los festejos na-
cionales en conmemoración de los doscientos años del inicio de la 
independencia de México y del centenario de la Revolución y es un 
órgano desconcentrado del fórum cultural Guanajuato, el complejo 
cultural mas importante del centro del pais.

La ubicación geográfica de la ciudad de León en el estado de 
Guanajuato lo convierte en un lugar privilegiado al que se puede 
acceder por medio de un aeropuerto internacional o a través de mo-
dernas carreteras desde lugares remotos o de manera expedita des-
de importantes ciudades circunvecinas, dentro y fuera del estado de 
Guanajuato.

El inmueble se localiza en un terreno de 12,300m ² de superfi-
cie, con 21,481 m ² de construcción total en cinco niveles. Desde la 
calzada de las artes de las Artes del Fórum Cultural Guanajuato, se 
pueden apreciar sus tres elementos principales: en un primer plano,  
sobresale un vestíbulo volando, sobre un gran espejo de agua en 
granito negro, que con los cuadrángulos de la fachada y el enor-
me muro cartel equilibra con los macizos geométricos ubicados en 
el extremo opuesto del edificio, todos ellos en impecable granito 
blanco. En medio de estos, un cilindro translucido, merced a sus 
grandes ventanales, permite al observador admirar, en tonos dora-
dos, los pasillos vestibulares, eco de los cuatro niveles de la sala de 
butacas.
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El Gran Teatro Nacional, 
también conocido como “el huevo” es un teatro de opera en Pekin, 
China. Abrió sus puertas en junio de 2007. El arquitecto francés 
Paul Andreu fue el encargado de diseñarlo, con una planificación de 
coste inicial de unos 2, 688, 000 millones de yuanes. El teatro puede 
acoger hasta 6,500 personas en sus 200,000 m ² de superficie.

La ubicación, inmediatamente al oeste del Gran Salón del 
Pueblo y cerca de la ciudad prohibida, no era la opción mas popu-
lar. Algunos piensan que el diseño general es demasiado moderno. 
Paul Andreu contesto que aunque en china existe un sentimiento 
especial acerca de la arquitectura tradicional, Pekín debe incluir di-
seños de arquitectura modernos, como capital del pais y una ciudad 
internacional de gran importancia. Su diseño, de gran superficie, 
agua, arboles y otros elementos fue confeccionado para ser com-
plementario a las paredes rojas de los antiguos edificios y del Gran 
Salón del Pueblo, ademas de fundirse bien con los alrededores. Aun 
así, muchos ciudadanos creen que el contraste es demasiado grande 
y no pega con los alrededores.

El exterior del teatro es una cúpula de titanio y cristal comple-
tamente rodeada por un lago artificial. Se dice que parece un huevo 
flotando en el agua. Los invitados acceden al edificio después de 
caminar a través de un vestíbulo que discurre por debajo del lago. 
Fue diseñado como un icono, algo que fuese inmediatamente reco-
nocible, como el teatro de opera de Sidney.   

La Opera de Sidney o casa de Sidney, esta-
do  de Nueva Gales del Sur, Australia, es uno de los edificios mas 
famosos y distintivos del siglo XX. Declarado en 2007 Patrimonio 
de la Humanidad, fue diseñado por el arquitecto danes Jorn Utzon 
en 1957 e inaugurado el 20 de octubre de 1973, con presencia de la 
reina Isabel II del Reino Unido.

En el edificio se realizan obras de teatro, ballet, opera o pro-
ducciones musicales. Es sede de la compañía Opera Australia, la 
compañía de teatro de Sidney y la Orquesta Sinfónica de Sidney. 
Esta administrada por la Opera House Trust, un organismo publico 
bajo supervision del Ministerio de Arte de Nueva Gales del Sur.

La casa de Opera de Sidney es una construcción expresionista 
con un diseño radicalmente innovador, conformado por una serie 
de grandes conchas prefabricadas, cada una tomada de la misma 
semiesfera que forman los tejados de la estructura. El teatro de la 
Opera cubre 1.8 hectáreas (4.5 acres de tierra) tiene 183 metros 
(605 pies) de largo y alrededor de 120 metros (388 pies) de anchura 
máxima. Se apoya en 580 pilares hundidos hasta una profundidad 
de 25 metros bajo el nivel del mar. Su fuente de alimentación tiene 
una capacidad equivalente al consumo eléctrico de una ciudad de 
25, 000 personas. La energía es distribuida por 645 kilometros de 
cable.

La casa Opera de Sidney tiene 5 teatros: El Concert Hall con 
2,679 asientos; El Opera Theatre con 1,547 asientos; El Dama Thea-
tre con 544 asientos; La Sala de Música con 398 asientos y el Studio 
Theatre con 364 asientos.  
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Un restaurante o restorán es un establecimiento comercial, en 
el mayor de los casos, publico donde se paga por la comida y bebida, 
para ser consumidas en el mismo local o para llevar. 

El termino restaurante proviene del francés “restaurant”, pala-
bra que se utilizo por primera vez en el parís de 1765, a pesar de que 
anteriormente ya existían locales que calzaban con dicha definición.

En castellano “restaurant” significa “restaurativo” refiriéndose 
a la comida que se ofrecía en el siglo XVIII (un caldo de carne). 
Otra version del origen de la palabra restaurante para denominar 
las casas de comidas, las encontramos también en Francia. Según 
esta segunda versión, un mesonero llamado Boulanger, al inaugurar 
la que se podría considerar la primera casa de comidas, puso un 
eslogan en la entrada que rezaba en latín “Venite ad me vos qui sto-
macho laboratis et ego restaurabo vos”, que al castellano podríamos 
traducir como: “Venid a mi todos los de estomago cansado y yo os 
lo restaurare”. De esa ultima palabra del eslogan derivaría el termino 
restaurante.

Marco Histórico.

Ofrecer platillos que atraen a perso-
nas aficionadas a comer marjales delicados. El servicio y los precios 
están de acuerdo con la calidad de la comida, por lo que estos res-
taurantes son los mas caros.

Ofrece una variedad limitada 
o estilo de cocina. Estos establecimientos muestran en su carta una 
extensa variedad de su especialidad, ya sean mariscos, aves, carnes 
o pastas, entre otros posibles. Existe otro tipo de restaurante, que es 
fácil de confundir con el de especialidades como es el restaurante 
étnico, mismo que ofrece lo mas sobresaliente o representativo de la 
cultura gastronómica de algún pais, es decir, pueden ser mexicanos, 
chinos, italianos, franceses, etc.

Sirve alimentos sencillos a precios mo-
derados, accesibles a la familia. Su característica radica en la confia-
bilidad que ofrecen a sus clientes, en terminos de precios y servicio 
estándar. Por lo general, estos establecimientos pertenecen a cade-
nas, o bien, son operadas bajo una franquicia consistente en arren-
dar el nombre y sistema de una organización.

Se caracteriza por su servicio rá-
pido; el precio de los alimentos suele ser económico y la limpieza 
del establecimiento intachable, por lo que goza de confiabilidad y 
preferencia. 

Restaurante

Clasificación de los Restaurantes

Existen principalmente cuatro tipo de restaurantes que se re-
lacionan incondicional por tres factores: costumbres sociales,  ha-
bitos y requerimientos personales y presencia de corriente turística 
nacional y extranjera.
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En esta clasificación en-
contramos restaurantes:

1) Vegetarianos y macrobióticos
2) De pescados y mariscos
3) De carnes rojas
4) De aves

Marco Histórico.

Los restaurantes se han clasificado en diferentes formas; la 
clasificación por categorías sugiere cinco grupos: de lujo, de prime-
ra clase, comercial, de rango medio y económico o limitado.

Los restaurantes de lujo de-
ben reunir varias características, en especial en el servicio; este se 
efectuara personalizado y con innumerables detalles que halagaran 
al comensal. Este tipo de establecimiento o deberá contar con una 
entrada independiente para clientes y otra exclusiva para el perso-
nal; diferentes servicios que brindan comodidad al comensal como 
responsable o valet parking, sala de espera o área de bar, donde la 
persona puede esperar su mesa del comedor, un comedor con deco-
ración, ambiente y equipo confortable para brindar un servicio ade-
cuado, teléfono celular disponible para el uso de cliente, aire acon-
dicionado y calefacción en sus respectivos casos, sanitarios amplios 
e independientes, cocina funcional, losad, en la que, cristalería y 
blancos de acuerdo con la decoración y concepto del restaurante. 
El servicio se efectuara directamente en las mesas con platillos que 
saldrán de la cocina, cubre fuentes o bien, que se preparan a la vista 
del comensal, según sea el caso.

La cocina deberá tener almacén, cámaras frigoríficas y todo el 
equipo, así como la maquinaria necesaria para su funcionamiento. 
Todo el personal tanto de contacto como de apoyo, tendrá a su dis-
posición armarios independientes y servicios sanitarios completos 
para el aseo personal de cada uno de ellos. La carta del restaurante 
será la principal herramienta de venta, por la variedad de platillos 
divididos en sus tiempos correspondientes, entradas, sopas, pastas,

Clasificación de establecimientos  de alimentos y 
bebidas

Clasificación por la variedad de servicios

 Establecimientos que se locali-
zan en centros comerciales, aeropuertos, ferias, etc. Donde el cliente 
encuentra una variedad de platillos que combina a su gusto. Los 
precios son bajos por el poco personal y ademas no se deja propina.

Los restaurantes a la carta 
tienen mayor variedad platillos individuales, de modo que los clien-
tes pueden elegir de acuerdo con sus apetitos y presupuesto. Los de 
menú ofrecen determinados platillos a precio moderado.

Ambos pueden dividirse a su vez en: 
1) De lujo: Como comida internacional, servicio francés y 

carta de vinos.
2) De primera y tipo medio: Ofrecen comida internacional o 

nacional especializada, sin servicio francés ni carta de vinos, pero 
con servicio americano.

3) De tipo económico: Ofrecen comida de preparación senci-
lla con servicios mínimos, también al estilo americano.

Clasificación por categorías.
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describen: 
1) Entremés
2) Sopas y cremas
3) Verduras, huevos o pasta
4) Especialidades de pescado
5) Especialidades de carne
6) Postres, dulces o helados y fruta

El personal de contacto así como de apoyo deberá estar pre-
sentable y uniformado.

El acceso será uti-
lizado tanto por comensales como por el personal del mismo; su 
mobiliario será apropiado: loza irrompible, plaque inoxidable, cris-
talería sencilla y en buen estado, servilletas y mantelería presenta-
bles . Deberá tener servicios sanitarios independientes para dama 
y caballero. La cocina dispondrá lo necesario para la conservación 
de productos alimenticios, con una buena ventilación o en su caso, 
con un extractor de humos. El personal portara un uniforme senci-
llo bien aseado y atenderá a los clientes adecuadamente. Su carta o 
menú presentara 3 o 4 tiempos de servicio.

Este establecimiento 
tendrá el comedor independiente de la cocina, plaque inoxidable, 
loza irrompible, cristalería sencilla en buen estado de conservación, 
servilleta de tela o papel , servicios sanitarios decorosos y personal 
perfectamente aseado. Su carta o menú, aunque sencillo, ofrecerá 
platillos de no mas de 3 diferentes tiempos.

ensaladas, especialidades, o sugerencias, carnes, aves, postres, etc., 
para el servicio que este tipo de establecimiento debe ofrecer.

Deberá mostrar una carta de bebidas alcohólicas, tanto de 
vinos y cervezas como de agua ardiente. Destaca este tipo de esta-
blecimiento el personal perfectamente presentado y uniformado, el 
cual deberá estar acorde con el lugar de lujo, con amplia capacita-
ción y conocimiento de los productos que se venden en el mismo.

Este tipo de res-
taurante, conocido como full service, los tendrán un toque comple-
to de servicios de acuerdo con la categoría del establecimiento. La 
diferencia con el anterior se encuentra en su herramienta de ven-
ta: la carta o menú; esta presentara de 5 a 7 diferentes tiempos de 
servicio, así como una variedad limitada de bebidas alcohólicas. Su 
personal, tanto de apoyo como de contacto, deberá contar con la 
capacitación y conocimiento adecuado de los productos que pre-
para y vende aquellos platillos que lo requieran deberán salir de la 
cocina con cubre fuentes y otros podrán ser preparados a la vista 
del comensal.

 Este tipo de res-
taurantes es también conocido como turístico. Pueden tener acceso 
independiente para comensales, que en su defecto, será utilizada 
por el personal de servicio exclusivamente en las horas que no haya 
atención a clientes. Con esta misma será el abastecimiento de los 
diferentes proveedores. Su capacidad será mas restringida en espa-
cio y su carta con no mas de 6 tiempos a ofrecer, como ejemplos se 
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 una biblioteca puede definirse, desde un punto de 
vista estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan li-
bros, sin embargo en la actualidad esta concepción se ha visto hace 
tiempo superada para pasar a referirse tanto a las colecciones bi-
bliográficas y audiovisuales como a las instituciones que las crean y 
las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios.

La palabra “Biblioteca” proviene del latín bi-
bliotheca, que a su vez deriva del griego βιβλιοθήκη (“bibliotheke”), 
la cual esta compuesta βιβλίον (biblion <libro> y θήκη (théke <ar-
mario, caja>. Es decir, hacia referencia al lugar donde los libros eran 
guardados. Inicialmente, estos libros eran rollos de papiro, ya que 
el formato librario mas común en la actualidad en el mundo greco-
latino eran denominados codex.

Según la norma UNE 50113-1:1992 sobre conceptos básicos 
de información y documentación, el termino biblioteca puede defi-
nirse en dos sentidos:

1-. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones 
en serie impresos u otros tipos de documentos graficos o audiovi-
suales disponibles para el préstamo o consulta.

2-. Organismo, o parte de el, cuya principal función consis-
te en construir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas y facilitar el 
uso de los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 
necesidades de información, investigación, educativas o de esparci-
miento, contando para ello con un personal especializado.

Marco Histórico.

Según la ALA (American Library Association) se define la 
biblioteca como una “Colección de material de información orga-
nizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene 
personal encargado de los servicios y programas relacionadas con 
las necesidades de información de lectores”.

La norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO2789) sobre 
estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como: “Organi-
zación o parte de ella cuya principal función consiste en mantener 
una colección y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso 
de los documentos necesarios para satisfacer las necesidades de in-
formación, de investigación, de educación y ocio de sus lectores”

Manuel Carrion la define en su Manual de Bibliotecas como 
“Una colección de libros debidamente organizada para su uso”. Hay 
que aclarar que Carrion toma el termino libro en un sentido amplio 
como sinónimo de documento, esto es como soporte de informa-
ción destinado a ser leído y que contiene una parte del conocimien-
to social. Esta ultima precisión excluye a los documentos de archi-
vo, que han sido generados por una persona física o jurídica en el 
ejercicio de sus funciones y no pertenecen al conocimiento social.

En todas las definiciones distinguimos tres elementos funda-
mentales:

1.- Colección
2-. Organización
3-. Uso.

Biblioteca.
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A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal 
encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto. 

Cuando hablamos de colección nos referimos a una realidad 
heterogénea y en constante evolución. Durante muchos siglos se 
limito a los libros en principio manuscritos, luego impresos. Pos-
teriormente se incorporaron las publicaciones periódicas y otros 
impresos. Luego material cartográfico, música impresa, elementos 
graficos, audiovisuales, microfichas, etc. En un paso siguiente se 
incorporaron los ficheros electrónicos en soportes físicos almace-
nados en la biblioteca y hoy día gracias al desarrollo de las teleco-
municaciones e internet, las bibliotecas empiezan a tener acceso a 
documentos que nunca poseerán físicamente, pues e hayan alber-
gados en servidores remotos, a veces en otros continentes. Ello ha 
dado origen a la aparición de un nuevo concepto, el de biblioteca 
digital.

El uso se identifica con la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios, esto es la obtención del documento o de la informa-
ción demandada.

De los tres elementos mencionados, la moderna Biblioteco-
nomía hace especial énfasis en el uso, esto es,  en los usuarios, por 
ser la razón de ser de las bibliotecas; ya que los otros dos factores, la 
colección y su organización existen en función de la satisfacción de 
sus necesidades informativas. En este sentido observamos como a 
través de los tiempos el foco de atención ha pasado progresivamente  
de la colección y su conservación, a su organización y luego al uso  

Marco Histórico.

de la misma .

En sus orígenes tuvieron una naturaleza mas 
propia de lo que hoy se considera un archivo que de una bibliote-
ca. Nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, donde 
tuvieron en principio una función conservadora, de registro de he-
chos ligados a la actividad religiosa, política, económica y adminis-
trativa, al servicio de una casta de escribas y sacerdotes. Los docu-
mentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas de barro, un 
soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su conservación. 
Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, Lagash y 
Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal. 

En los tiempos medievales, con las invasiones 
barbaras y la caída del imperio romano de Occidente, la cultura re-
trocede y se refugia en los monasterios y escritos catedralicios, úni-
cos lugares que albergan bibliotecas dignas tal de su nombre. Son 
centros donde se custodia la cultura cristiana y los restos de la clási-
ca, al servicio de la Religión. Bibliotecas de monasterio como Saint 
Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en Europa o Santo Domingo 
de Silos, San Millan de la Cogolla, Sahagun o Santa María de Ripoll 
en España, se convirtieron en los centros del saber de su tiempo.

El renacimiento marcado por la invención de 
la imprenta, creación de Johannes Gutenberg y las luchas derivadas 
de la reforma protestante, vio nacer, gracias a los ideales humanis-
tas, un nuevo modelo de biblioteca principesca. Esta corriente des-
embocara en la aparición de bibliotecas reales y de la alta nobleza, 
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información registrada a lo largo del tiempo) de cada pais. En gene-
ral, cada estado tiene una biblioteca que es considerada “nacional” y 
cuyos objetivos son los antes reseñados. Por solo citar algunos casos 
paradigmáticos, sirvan como ejemplos la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de 
España, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de 
Argentina, la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca Nacional 
de Chile, la Biblioteca Nacional de Colombia, y la Biblioteca Nacio-
nal de Venezuela.

Son las bibliotecas de las faculta-
des, escuelas y demás unidades académicas de las universidades y 
centros de enseñanza superior difieren de las bibliotecas de investi-
gación. Están al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los 
programas educativos y de investigación de las instituciones en que 
se encuentran integradas, de las que obtienen, por regla general, su 
financiación.

Estas complementan los programas de 
las instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de 
libros no académicos para fomentar el habito de la lectura. Muchas 
cuentan con distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su fi-
nanciación procede de las instituciones escolares en las que están 
integradas.

 Las bibliotecas especializadas es-
tán diseñadas para responder a unas necesidades profesionales con-
cretas. Por ello, suelen depender de empresas, organizaciones e 

que merced a los nuevos valores se abren a un publico de eruditos y 
estudiosos. Destacan en el siglo XVI la francesa de Fointaneblau o 
las creadas en Austria y Baviera. En España destacan la de Hernan-
do de Colon, la de la Universidad Complutense y la de El Escorial, 
creada por Felipe II, modelo de las posteriores bibliotecas barrocas.

Las revoluciones francesa y america-
na, supusieron el inicio de la extensión por Europa y América de 
nuevos principios democráticos y el nacimiento de una verdadera 
voluntad de hacer accesible la cultura y la educación para todos. En 
el mundo de las bibliotecas, esto supuso el nacimiento de una fie-
bre desamortizadora que se extendió por todo el continente y que 
transfirió a la sociedad un inmerso tesoro bibliográfico procedente 
de las instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la iglesia 
Católica. Pese a todo, este deseo de acercar la cultura a toda la so-
ciedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, 
con la aparición en el mundo anglosajón de la biblioteca publica.

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios cri-
terios (usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.) Las clasificaciones 
utilizadas son las que proponen la Unesco y la IFLA (Internacional 
Federation of Library Associations):

 Las denominadas “Bibliotecas Nacio-
nales” representan la cabecera del sistema de los estados. Están fi-
nanciadas con fondos publicos y cumplen con una doble finalidad: 
proporcionar material bibliográfico de investigación para cualquier 
disciplina y conservar y difundir el patrimonio cultural (referente a 
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La presente tesis propone el diseño de un teatro como parte 
medular del proyecto “Centro Cultural en Santa Fe”, con mecanis-
mos para el control acústico que permita usos múltiples del espacio, 
es decir, que permita la presentación de eventos de índole y genero 
diverso. Se ha escogido la zona de Santa Fe al Norponiente de la 
ciudad de México para ser edificación, ya que esta área cubriría las 
necesidades de las zonas norte y poniente de la metrópolis. Si bien 
la escasez de teatros es mayor en la zona oriente, el perfil demográfi-
co y sociológico de las zonas norte y poniente es mas adecuado para 
el tipo de proyecto multicultural que se propone.

Entre los puntos mas importantes que se destacan en el dise-
ño encontramos los que a continuación se enumeran:

1-. Flexibilidad en la disposición de butacas ya sea para au-
mentar o disminuir el numero de espectadores o a fin de facilitar las 
diferentes opciones de escenario.

2-. Uso de sistemas mecánicos para la manipulación de la 
acústica a fin de adaptarla a las necesidades de la producción de 
diferentes tipos de eventos.

3-. Usos de sistemas mecánicos para modificar las dimensio-
nes y la forma del escenario para la producción de diferentes tipos 
de eventos.

4-. Integración del teatro a un centro cultural a fin de diver-
sificar las actividades y atraer un publico diverso que incremente la 
vitalidad del espacio durante horarios en los que el teatro no este 
operando.

instituciones especificas, que proporcionan a sus empleados y clien-
tes estos servicios durante su trabajo. La formación del personal de 
una biblioteca especializada incluye conocimientos tanto de la ma-
teria que cubren sus fondos como biblioteconomía. En Alcobendas, 
dentro de la fundación Pedro Ferrandiz, se encuentra la biblioteca 
Samaranch donde se ubica la mayor del mundo en temas balonces-
tísticos.

Las bibliotecas publicas pretenden res-
ponder a la amplia gama de necesidades que pueden demandar sus 
usuarios. Ademas de obras literarias clásicas, sus fondos pueden 
estar integrados por textos que proporcionan información sobre 
servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y libros re-
creativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan actos culturales 
complementarios, tales como conferencias, debates, representacio-
nes teatrales, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas 
y exposiciones artísticas. En este sentido, deben ser mencionados 
los servicios infantiles, sección característica de las bibliotecas pu-
blicas que promueven sesiones literarias, procura la existencia de 
una pequeña biblioteca infantil y en ocasiones, hasta dispone de 
dependencias con juguetes. Dado que el objetivo de las bibliotecas 
publicas es satisfacer las necesidades del mayor numero posible de 
ciudadanos, también suelen contar con maquinas de lectura y au-
dición, así como con libros impresos en formatos especiales (por 
ejemplo con el sistema Braille) para personas que padecen proble-
mas de visión. La financiación de estas bibliotecas procede de los 
poderes publicos locales. 

Objetivos Particulares del Teatro.
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Analogos Teatros.

TEATROS CAPACIDAD LOCALIZACIÓN
(ZONA)

Teatro Venustiano Carranza 70-80-90 Centro
Teatro Virginia Fabregas 1180 Centro
Agora - Naocalli 100 Norte
Foro de la Nueva Dramaturgia 100 Norte
Museo Universitario del Chopo 500 Norte
Teatro Tepeyac 699 Norte
Foro Antonio González Caballero 120 Oriente
Foro del Museo Rufino Tamayo 168 Poniente
Teatro Legaría 270 Poniente
Teatro Polanco 1525 Poniente
Teatro Rosario Castellanos 64 Poniente
Teatro Santa Fe 260 Poniente
Carpa Geodésica 250 Sur
El Juglar 70 Sur
Foro 11 Escenaria 500-600 Sur
Foro Contigo América 80 Sur

Tabla 1 - Teatros en el Distrito Federal. Capacidad y Localización.
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Analogos Teatros.

TEATROS CAPACIDAD LOCALIZACIÓN
(ZONA)

Foro Cultural Coyocoanense 269 Sur
Foro de la Conchita 50 Sur
Foro Sor Juana Inez de la Cruz 90 Sur
La Planta de Luz 200 Sur
Teatro 11 de Julio 500 Sur
Teatro Ana María Hernández 257 Sur
Teatro Carlos Pellicer 289 Sur
Teatro de los Insurgentes 959 Sur
Teatro del Ferrocarrilero 1820 Sur
Teatro Julio Prieto 502 Sur
Teatro La Capilla 200 Sur
Teatro Libanés 406 Sur
Teatro Los Musicales 120 Sur
Teatro Museo Soumaya 250 Sur
Teatro Rafael Solana 289 Sur
Teatro Ramiro Jiménez 685 Sur

Tabla 2- Teatros en el Distrito Federal. Capacidad y Localización.
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Antecedentes.

La zona de Santa Fe colinda:

Con el paramento norte de la lateral de la Autopista 
México - Toluca, desde el distribuidor Puerta de Santa Fe hasta su 
intersección con la Av. Vasco de Quiroga.

 con la Av. Vasco de Quiroga, hasta el cruce con la 
Av. Juan Salvador Agras, continuando por el Centro de la Barranca 
de Memetla o Tlapexco, hasta el limite del pueblo de Tinajas y las 
colonias pueblo Yaqui, Ampliación Memetla y el Ocote, de ahi hasta 
el cruce con la Av. Carlos Graef Fernández, el cruce con la calle 16 
de septiembre y el antiguo andador de San Carlos, en donde conti-
nua hasta el cruce con la Av. Arteaga Salazar.

 con el paramento norte de la Av. Arteaga Salazar, hasta 
la intersección de la antigua carretera de San Mateo Tlaltenango, 
continuando hasta el portal del sol, y por el limite de los predios 
del ex ejido de San Mateo Tlaltenango; hasta el “hombro” del talud 
sur de la Barranca de los Helechos, de donde continua, bordeando 
el limite del terreno de ex reclusorio poniente, hasta la barranca de 
Atzoyapan, y rodeando la Loma de Tepozcuautla por un camino sin 
nombre, hasta el arroyo Puerta Grande, continuando durante un 
tramo por Av. Centenario, para retomar el arroyo Puerta Grande y 
la Barranca de Atzoyapan.

 Con el Panteón Jardín y las colonias Tetlalpan 
y reacomodo Santa Lucía, hasta el cruce con la Av. Santa Lucía y 
hasta el cruce con la Av. Carlos Lazo, siguiendo por el fondo de la   

La extensión de Santa Fe a la que se hace referencia compren-
de una extensión aproximada de 650 hectáreas que abarca las dele-
gaciones Álvaro Obregón (60%) y Cuajimalpa (40%).

Esta extensión de terreno esta conformada por las colonias: 
Santa Fe de la Loma, Santa Fe, Centro Ciudad, Paseo de las Lomas, 
Santa Fe Peña Blanca, San Gabriel, Jalalpa el Grande, Jalalpa Tepito 
2da ampliación, Carlos A. Madrazo, Santa Fe Cuajimalpa y Santa Fe 
Tlayacapa. Comprende una superficie total de  931.64 ha.

El polígono que conforma la zona de Santa Fe esta situado 
geográficamente entre los paralelos 19°21’ y 19°23’ de latitud norte 
y entre 99°17’ de longitud oeste.

Sitio - Zona Especial de Desarrollo de Santa Fe.
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Antecedentes.

Esta política que tenia el objeto de adoctrinar e instruir a los 
indígenas para que convivieran en proximidad -”en policía”- se com-
plemento con la fundación de centros de población habitados por 
españoles, con barrios indígenas a su alrededor, dotados de conven-
tos responsables del adoctrinamiento para el cambio de las formas 
de vida, con escuelas para el aprendizaje de la religión y oficios, así 
como hospitales para la atención de los menesterosos.

En un principio y con la participación del fundador y 120 jefes 
de familias nahoas y otomies, el hospital y centro comunitario hi-
cieron prosperar las actividades agrícolas y ganaderas en la región.

Sin embargo a la muerte de Vasco de Quiroga, la Santa Fe de 
los naturales no resistió las presiones externas que la desarticularon 
y se disolvió después de la muerte de su fundador, quedando tan 
solo un asentamiento empobrecido y menguante, sin que se estable-
ciera después en el área ningún poblado de importancia; durante la 
colonia el área de Santa Fe se mantuvo como  una entidad adminis-
trativa independiente de la Ciudad de México y de los marquesados 
y cacicazgos de la región.

Durante la colonia -después de la extinción de Santa Fe de los 
naturales- y el México independiente, la región de Santa Fe un lugar 
de pastoreo y de cierta actividad minera, con carácter primordial-
mente rural.

   
 

barranca de Tlayacapa, en el lindero de los predios Tlayacapa y el 
Hospital; continua cruzando la Loma Jalalpa, hasta el cruce con la 
rama sur de esta Barranca y de ahí hasta el lecho de la barranca 
Ampliación Jalalpa, continuando hasta su entronque con la barran-
ca de  Tlapizahuaya y de ahí por el cauce de la barranca de Becerra, 
hasta el limite con el predio del Ocho y Medio, para continuar con 
el lindero del Predio el Pedregal en la colonia Becerro y cruzando la 
autopista México - Toluca hasta el punto de partida en el paramento 
norte de la lateral de esta autopista. 

Antecedentes Históricos.
El paraje de Santa Fe recibe este nombre al termino de la con-

quista debido a la fundación por Vasco de Quiroga del hospital pue-
blo de “Santa Fe de los Naturales”, comunidad humanista fundada 
a dos leguas de la ciudad de México, a la orilla del lago de Teno-
chtitlan, lindante con Tacuba, Coyoacán y Tacubaya y próxima a 
Chapultepec, la cual comprendía a Cuajimalpa, de donde se extraía 
la madera para la construcción.

Su fundación en el siglo XVI, como muchos otros en el centro 
del pais, tuvo el propósito de organizar el territorio recién conquis-
tado, ocupado por las comunidades prehispánicas mas evoluciona-
das, asentadas mayoritariamente en asentamientos rurales disper-
sos sobre tierras de labranza, conformado por “familias amplias”, a 
fin de crear localidades donde concentrar a los indígenas, de “redu-
cir a las poblaciones” según reseñan las crónicas.
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En los limites de dicha circunferencia, se encontraban los 
puntos mas importantes de los alrededores de la ciudad, como la 
Casamata, el bosque y el castillo de Chapultepec, el Molino Blanco, 
la Hacienda de las Flores, el Rancho de Becerra y la Villa de Tacu-
baya, dentro de cuya demarcación se encontraban las tierras donde 
actualmente se implanta el polo de desarrollo Santa Fe. El territorio 
se dividía entre los pueblos de: Santa Fe, Santa Lucía, San Mateo 
Tlaltenango y San Pedro Cuajimalpa, cuyos terrenos funcionaban 
para actividades primarias, principalmente el pastoreo y comenza-
ba a surgir la actividad minera de arena. También pasaba el camino 
real a Toluca, que comenzaba en Tacubaya y su paso por Santa Fe 
se deba sobre la actual avenida Arteaga y Salazar en Cuajimalpa y 
seguía hacia Toluca siguiendo el trazo actual de la carretera federal 
México-Toluca.

Con la expedición de las Siete Leyes Constitucionales en di-
ciembre de 1836, el Distrito Federal se extinguió; con el restableci-
miento del federalismo en 1846 los estados sustituyeron a los de-
partamentos y el Distrito Federal y los ayuntamientos volvieron a 
funcionar; con el triunfo de la Reforma, a partir de la Constitución 
de 1857, el Distrito Federal en 1861 quedo dividido en la munici-
palidad de México y 4 partidos, entre ellos el de Tacubaya, con los 
municipios de Tacubaya, Cabecera y Tacuba, Santa Fe y Mixcoac: 
en 1899, se da una nueva división del Distrito Federal que com-
prendió la municipalidad de México y 6 prefecturas, entre ellas la 
de Tacubaya, con los municipios de Tacubaya, Mixcoac, Santa Fe y 
Cuajimalpa. 

   

Es hasta el inicio del siglo XVIII cuando la Ciudad de México 
-cuya superficie se había mantenido estática comienza a crecer, con 
la desecación de acequias supervivientes y la ocupación de las áreas 
intermedias entre el casco de la ciudad y la margen occidental de la 
laguna de México.

A partir de entonces la Ciudad de México continuo expen-
diéndose de forma moderada, lo que permitió alcanzar en 1811 los 
170 mil habitantes, crecimiento que se sostuvo a lo largo del siglo 
XIX por un conjunto de factores, entre los cuales destacan las con-
gruentes guerras de independencia y civiles subsecuentes; así como, 
las invasiones norteamericana y francesa, con la consecuente emi-
gración de la población a la capital del pais.

A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la ciudad 
comienza a “desbordarse” sobre las grandes avenidas que fueron 
creadas para alcanzar los territorios mas lejanos, rebasando así los 
limites de su traza original y ampliándose la mancha urbana, en 
particular hacia el surponiente. 

A partir de la independencia el territorio la Ciudad de Méxi-
co, en lo general, y del paraje de Santa Fe, en lo particular, quedaron 
sujetos a un sin numero de fórmulas de organización política y ad-
ministrativas, en función de la alternancia de los gobiernos liberales 
y conservadores, de la ocupación francesa y de la restauración de 
la República, con diversas denominaciones tales como estados, de-
partamentos, prefecturas, partidos,  municipios, jefaturas políticas, 
entre otras. 
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ambientales, al crearse hondonadas, socavones y pendientes, que 
alteraron la topografía y perturbaron para siempre el paisaje.

Lo expuesto, se tradujo en que la antigua carretera Santa Fe-
La Venta-Toluca, quedara en la cima de una peligrosa costilla, mo-
dificándose el funcionamiento de la cuenca y arrasando el terreno, 
con la perdida de suelo fértil y la consecuente deforestación.

Con el inicio de la explotación sistemática de minas de arena 
se implantan en el área numerosos asentamientos con habitantes 
dedicados a la minería.

Durante el periodo de los años cincuenta el servicio del tren 
eléctrico fue cancelado luego del descarrilamiento del mismo en 
1953 donde hubo varios muertos en lo que hoy es la colonia El Oco-
te en la delegación Cuajimalpa. Así mismo durante esta época el 
viejo camino Real a Toluca existía una importante competencia con 
la carretera federal a Toluca, la cual corre por el lomo poniente. Este 
derecho de vía es actualmente la avenida Tamaulipas la cual se co-
necta con el camino de Santa Lucía y la avenida Vasco de Quiroga.

Para los años 1960 los depósitos de arena se volvieron difíciles 
de explotar ya que los refuerzos para las paredes cada vez eran mas 
difíciles de construir requiriendo una mayor inversión, la explota-
ción de las minas a lo largo de estos años conllevo a diversos he-
chos interesantes que influyeron para el uso que tiene actualmente 
la zona. 

En 1917, con la expedición de la Constitución vigente y la 
génesis de su articulo 115, se consagro el municipio libre a nivel 
nacional; finalmente en 1928, con la reforma del articulo 73 cons-
titucional por el presidente Alvaro Obregón, se establecen las bases 
de la organización política actual del Distrito Federal, suprimiendo 
al municipio de la capital y encargando su gobierno al Presidente de 
la República.

Durante los avatares referidos de la Ciudad de México, la Villa 
de Tacubaya, en cuya demarcación se encontraban las tierras del 
actual centro urbano Santa Fe, paso a formar parte del Distrito Fe-
deral.

El área actual de Santa Fe, que perteneció en el siglo XIX ad-
ministrativamente al municipio de Santa Fe, en el siglo XX paso a 
formar parte de las delegaciones Cuajimalpa y San Ángel, la cual 
tomo en 1932, la denominación de Delegación Alvaro Obregón.

Para los años 30’s, la principal actividad de la zona era la ex-
plotación de bancos de arena, este cambio surgió a partir del creci-
miento del sector de la industria dedicada a la construcción en la 
Ciudad de México. Debido al gran auge en este sector, se provoco 
en el área una sobre explotación de estas minas.

Dicha explotación fue responsable en la década de los setenta, 
de una profunda alteración de su fisiografía y de la devastación de 
su entorno, pues la explotación de materiales pétreos , durante de-
cenios genero problemas tanto de estabilidad de los terrenos, como 

21

Santa Fe, La historia reciente
Recuperado de http://www.barrio.com.mx/nota5438.html 



Antecedentes.

xiviados que no se pueden desplazar del lugar a las lineas de agua 
potable que se instalaran, ademas la debilidad mecánica de estos 
suelos dificulta la construcción de lineas de drenaje, porque los 
asentimientos del suelo se encuentran en peligro de fragmentarse e 
incrementar la contaminación de los suelos, los cuales en la actua-
lidad continúan produciendo gases que deben ser liberados cada 
determinado tiempo.

Con el propósito de fomentar la industria en la zona se formo 
el primer fideicomiso, donde el entonces Departamento del Distrito 
Federal (D.D.F), proporcionaría a los inversionistas las facilidades 
en electricidad, alumbrado, vialidad, agua y drenaje para instalar 
su industria por medio de sus dependencias correspondientes. El 
cual no tuvo éxito por diversos cambios que hubo y por la fuerte 
inversión que necesitaba hacer el gobierno de la Ciudad de México.

La mayoría de los terrenos fueron cerrados a principios de 
los años ochenta por el gobierno de la ciudad para iniciar la cons-
trucción de inmuebles. Como parte de este plan se desalojaron a los 
pepenadores que habitaban en los basureros en una ciudad perdida 
que se ubicaba en la colonia Centro de la actual zona de Santa Fe 
conocida como la Viñita.

En esta época (1976-1982) el entonces Departamento del Dis-
trito Federal, inicio la compra de los terrenos y la expropiación de 
otros hasta alcanzar un predio continuo de cerca de 850 hectáreas 
repartidas entre las delegaciones Alvaro Obregón y Cuajimalpa de 
Morelos. Para la apropiación del predio se utilizaron:

Debido a la dificultad y el costo de seguir explotando las mi-
nas los dueños decidieron venderlas.

El hueco que se creo debido a la extracción de arena, fue otro 
hecho importante, decidiéndose el uso de los terrenos como basu-
reros ya que media cerca de 4 kilometros de largo por 2 kilometros 
de ancho y en algunos lugares de hasta 100 m de profundidad. El 
desvió del cauce del rió de Tacubaya por la carretera federal a To-
luca, dejo sin fuentes de abastecimiento de agua y se quitaron los 
caudales naturales para sacar el drenaje de la zona por gravedad.

La topografía natural de la zona tenia diversos cambios brus-
cos de nivel como el caso de las barrancas al oriente y poniente, lo 
cual limitaba y dificultaba la creación de vialidades.

El Departamento del Distrito Federal fue quien compro al-
gunos de los terrenos, a los cuales les dio uso como tiraderos de 
desechos sólidos a cielo abierto.

A principios de los años 1970 se creo un plan de desarrollo 
urbano para el área de Santa Fe, en la cual se proponía la construc-
ción de una zona industrial, en donde también se considero crear el 
Centro de Readaptación Social poniente “CERESO”, como el norte, 
sur y oriente de la Ciudad de México. En este plan no se había con-
templado el desarrollo de zonas habitacionales, considerando que 
era poca la capacidad para llevar agua o sacar el drenaje, debido al 
uso que tenian los terrenos como relleno sanitario y/o basureros 
sobre un suelo duro, poniendo en peligro de contaminación por li-
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Áreas verdes y de preservación ecológica 
con especial atención a cuencas y barran-
cas que cruzan el predio.

215 25%

Vivienda en todos los niveles 170 20%
Zonas comerciales consistiendo en 23 has. 
Para el centro de Santa Fe y 7 has. Para un 
conjunto de tiendas de autoservicio.

32 4%

Parques corporativos, entre los que destaca 
Peña Blanca con 57 has. Y Cruz Manca con 
mas de 20 has.

80 10%

Servicios educativos como la Universidad 
Iberoamericana (20 has.) 32 4%

Centro de Ciudad con usos y actividades 
comunitarias. 16 2%

Vialidades y equipamiento urbanos como 
el vaso regulador y la planta de tratamiento 
de aguas negras.

298 35%

Para 1989, el regente de la Ciudad de México estableció el 
Plan Maestro para el desarrollo de la ZEDEC Santa Fe, debido a la 
localización y potencial económico de la zona y también por moti-
vos ecológicos como la devastada actividad minera y los basureros. 

 La regulación de la explotación arenera mediante la adqui-
sición de los terrenos a cambio de la explotación del material pétreo 
que se producía en ellos.

 La expropiación en 1984 a favor del D.D.F. de 22 predios 
con una superficie aproximada 4’264, 470 m2.

 La negociación entre particulares y Servicios Metropoli-
tanos del D.D.F. (SERVIMET) sobre los terrenos faltantes para su 
adquisición.

El primer plan de desarrollo se estableció a iniciativa del DDF 
y SERVIMET, como su agente inmobiliario e inversionistas, con el 
fin de convertirlo en una zona de oficinas sin presencia habitacional 
por la carga de recursos que requería la zona.

El departamento del Distrito Federal (DDF) y SERVIMET, en 
1987 propusieron el establecimiento de una Zona Especial de Desa-
rrollo Controlado (ZEDEC) para el terreno de 859 Has de Santa Fe, 
como instrumento normativo en los planes delegacionales de Alva-
ro Obregón y Cuajimalpa, para alcanzar el mejoramiento y rescate 
de la zona. El plan maestro definía uso de suelo y superficies de la 
siguiente manera:
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de C.V., Banca Serfin, S.A. de C.V., Impulsora Corporativa de In-
muebles, S.A. de C.V., Corporativo Opción Santa Fe II, S.A. de C.V., 
Universidad Iberoamericana, A.C., Parque Santa Fe, S.A. de C.V. 
Inmuebles Hogar, S.A. de C.V. y Hewlett Packard de México, S.A. 
de C.V.

En este mismo año se suspendió el Programa Maestro debido 
a la crisis económica que sufre México y hasta el año 2000 se retoma 
la primera fase de Ciudad Santa Fe.

El 11 de enero de 1995 se publico en el Diario Oficial de la 
Federación la aprobación de la normatividad para la zona Especial 
de Desarrollo Controlado (ZEDEC) de Santa Fe cuyo objetivo fue 
establecer el área como un espacio donde se concentraban diver-
sos usos y actividades, principalmente servicios, para satisfacer la 
demanda de suelo para usos comerciales, habitacionales, oficinas, 
infraestructura, equipamiento y áreas verdes. Planteándose desde 
un principio como un desarrollo autofinanciable e incluso como un 
proyecto generador de recursos para el Gobierno de la Ciudad para 
la creación de programas de apoyo y obras de infraestructura de 
la ciudad. Por medio de los ingresos obtenidos, SERVIMET logro 
consolidar programas de obra publica entre las que destacaban: la 
construcción del museo del niño (EL PAPALOTE), la operación del 
servicio telefónico de emergencia (08), el servicio publico de locali-
zación Telefónica LOCATEL, la remodelación del Auditorio Nacio-
nal y la remodelación del Zoológico de Chapultepec.

Ley de Desarrollo Urbano del distrito Federal de 1996 cambia 

Para este entones ya se habían entregado 20 has. a la Universidad 
Iberoamericana, 22 has. a Televisa, cerca de 50 has. para la cons-
trucción de vivienda popular en Jalalpa, de las 850 has. del predio, 
las hectáreas del área de Jalalpa eran para reubicar a las familias 
desplazadas por estar en zonas de alto riesgo.

En este mismo año se constituye el esquema americano de 
polígonos de mejoramiento empresarial (BID1), en el cual la idea 
fue formar un Fideicomiso que se encargara del mejoramiento y 
mantenimiento urbano dentro de dicho polígono, por medio de un 
cobro extra del 3% sobre el impuesto predial, que el gobierno le 
otorga al Fideicomiso de Santa Fe es administrado por la Asocia-
ción de Colonos, las delegaciones expiden los permisos y licencias, 
mientras que el Gobierno del Distrito Federal supervisa su funcio-
namiento.

En los años noventa, se comenzaron a hacer las intervencio-
nes pertinentes para lograr comenzar el proyecto, las obras de cons-
trucción y el aprovechamiento de los terrenos que anteriormente se 
utilizaban como tiraderos de basura, para esto, fue necesario volver 
a rellenar los tiraderos con varias capas de arena aplanada, con el fin 
de cubrir los millones de toneladas de basura, las cuales aun persis-
ten en el subsuelo y continúan contaminando y filtrando los mantos 
freáticos y el agua de la ciudad de forma permanente.

En 1994 con los primeros inversionistas que establecieron sus 
corporativos en Santa Fe se creo la asociación de Colonos ZEDEC 
Santa Fe, A.C. entre los cuales estaban: Automotriz Hermer, S.A. 
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mismo, dicho comité técnico esta conformado por 7 miembros de 
los cuales 4 son asignados por la asociación y 3 por el Gobierno del 
Distrito Federal.

a la ZEDECs Programas Parciales de Desarrollo Urbano para qui-
tar el peligro de que estas se ampararan contra sus lineamientos. A 
partir de esto, el Gobierno del Distrito Federal por medio de la SE-
DUVI (Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda), propusieron 
elaborar 30 programas parciales de Desarrollo Urbano de la zona 
de Santa Fe, proponiendo la revisión y actualización del programa 
ZEDEC Santa Fe de 1995, el programa parcial se confirmo como 
anexo en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 1997, 
realizándose su revisión a esta version, lo cual permitió que en el 
año 2000 se aprobara y publicara en la gaceta oficial del Distrito 
Federal la version vigente y misma que es revisada en el presente 
Programa Parcial.

En 1999 se reestructura la asociación de Colonos, con el fin 
de enfrentar y resolver de mejor manera los conflictos que había en 
la zona.

En 2004 se creo el fideicomiso Colonos de Santa Fe, constitui-
do por la asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe y el Gobierno del 
Distrito Federal como apoyo en la gestión para cumplir las acciones 
propuestas en el entonces Programa Parcial. Coadyuvando en las 
obras de servicio publico e infraestructura para el mejoramiento del 
área urbana de Santa Fe. Esto se logra a través de aportaciones (un 
porcentaje del impuesto predial) del Gobierno del Distrito Federal 
al Fideicomiso.

Este Fideicomiso es regulado, revisado y controlado por el 
comité técnico del fideicomiso, quien es la máxima autoridad del 

Ámbito Urbano y/o Metropolitano. Población 2005

La población de la ciudad de México en el año 2005 fue de 
8’690,550 habitantes , con una densidad media de 109.28 habitantes 
por hectárea.

La densidad media de la ciudad se concentra en el segundo 
rango de densidades por lo que siguen existiendo algunas zonas 
donde se observan concentraciones realmente significativas, que 
ascienden hasta los 851 habitantes por hectárea, en comparación 
con otras zonas donde la densidad es muy baja tanto de población 
residente como de personal ocupado. Como se observa en el mapa 
siguiente, el aprovechamiento menos satisfactorio por la población 
reside como por el personal ocupado son las que se encuentran mas 
próximas a la periferia urbana, sobre todo hacia el sur.

Refiriéndose al área de Santa Fe, se puede observar que la 
densidad de población en esta área urbana es mas baja con respecto 
a las que se presentan en el centro de la Ciudad de México, ya que se 
encuentra en proceso de desarrollo poblacional.
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Población Total: 727 034
Relación Hombres-Mujeres: Hay 91 hombres por cada 100 

mujeres.
Edad Mediana: La mitad de la población tiene 30 años o me-

nos.
Razón de dependencia por edad: Por cada 100 personas en 

edad productiva (15 a 64 años) hay 43 en edad de dependencia (me-
nores de 15 años o mayores de 64 años)

Total de viviendas particulares habitadas: 198 873

Tasa de alfabetización por grupo de edad.
15-24 años 98.3%
25 años y mas 96.1%

Económica activa: Hombres 72.9%
Económica activa: Mujeres 45.5%

De cada 100 personas de 12 años y mas, 58 participan en las 
actividades económicas; de cada 100 de estas personas, 96 tienen 
alguna ocupación.

  

Panorama Sociodemográfico del Distrito Federal

Población Total: 186 391
Relación Hombres-Mujeres: Hay 91 hombres por cada 100 

mujeres.
Edad Mediana: La mitad de la población tiene 28 años o me-

nos.
Razón de dependencia por edad: Por cada 100 personas en 

edad productiva (15 a 64 años) hay 45 en edad de dependencia (me-
nores de 15 años o mayores de 64 años).

Total de viviendas particulares habitadas: 47 890

Tasa de alfabetización por grupo de edad.
15-24 años 98.5%
25 años y mas 96.2%

Económica activa: Hombres 74.4%
Económica activa: Mujeres 45.0%

De cada 100 personas de 12 años y mas, 59 participan en las 
actividades económicas; de cada 100 personas de estas, 96 tienen 
alguna ocupación.
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En el Distrito Federal la zona central es altamente consolidada 
con valores catastrales elevados, en complemento de dos corredores 
urbanos que son Reforma e Insurgentes, en donde se encuentran las 
máximas concentraciones de personal ocupado y de población de 
altos ingresos económicos.

Caso contrario ocurre fuera de estas zonas centrales, donde se 
encuentra la población de menores ingresos, baja concentración de 
personal ocupado y el valor catastral es mas bajo.

La población de bajos ingresos intentan localizarse lo mas 
cercano posible a las zonas mayor consolidadas, pero al ser estas de 
valor catastral es mas bajo, como se muestra en el mapa siguiente, 
donde las zonas periféricas de la ciudad tienen los colores que re-
presentan los valores mas bajos respecto al valor catastral.

Ciudad de México. Valores catastrales 

 La ubicación geográfica de Santa Fe al poniente de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, específicamente en el 
pie de monte de la Sierra de las Cruces origina que el clima sea uno 
de los mas húmedos, junto con la parte sur de la zona metropoli-
tana; sin embargo en fechas recientes, la deforestación y la urbani-
zación son aspectos que han influido en el aumento de la tempera-
tura y la disminución de la humedad. Específicamente de acuerdo 
con los datos de la estación climática denominada Colonia Santa 
Fe cerca de la colindancia norte del área de estudio, dentro de la 
delegación Alvaro Obregón, a una altitud de 2,464 metros sobre el 
nivel del mar (msnm), el clima en el área de estudio de acuerdo con 
la clasificación climática de Köeppen, modificada por E. Garcia es:

Este clima cubre ademas la parte central de ambas delegacio-
nes políticas, aunque hacia el sur en lo que corresponde a la par-
te montañosa, se vuelve mas húmedo y frío, mientras que hacia el 
norte y este donde se encuentra la parte plana, el clima es menos 
húmedo y mas templado. 

Subhumedo con 
lluvias en verano de 

mayor humedad
16.3°C 1,012mm

Medio Natural. Elementos del Medio Natural
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La temperatura media anual registrada en la estación climáti-
ca citada es de 16.3° C, siendo los meses mas cálidos abril, mayo, y 
junio alcanzando una temperatura media mensual de 18.4° C, 19.0° 
C y 17.8° C respectivamente, pudiéndose notar que la oscilación 
térmica de las temperaturas medias mensuales a lo largo del año es 
de 5.7° C.

La precipitación pluvial registrada es de 1,012 mm. de lluvia 
total anual, presentándose las mayores precipitaciones en el verano, 
es decir,  en los meses de junio con 183.1 mm., julio con 246.4 mm., 
agosto con 208.5 mm., y septiembre con 159.1 mm., mientras que 
noviembre, diciembre y enero son los meses mas secos con 6 mm., 
9.3 mm. y 8.2 mm respectivamente.

Cabe destacar que fenómenos climatológicos con tormentas 
eléctricas y granizadas son relevantes, ya que en el primer caso se 
presentan durante 50.3 días al año y aunque puede ocurrir en todos 
los meses, son mas recurrentes de mayo a diciembre. Los días con 
granizo son en promedio 4.9 días al año, presentándose en su ma-
yoría en junio, julio y agosto.

A partir de la clasificación fisiografía del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Santa Fe, se en-
cuentra dentro de la provincia fisiográfica X denominada “Eje Neo-
volcanico” y dentro de la subprovincia fisiográfica No 57 “Lagos y 
Volcanes de Anahuac”. Ambas denominaciones definen la fisiogra-

fía del Valle de México, esto es el origen volcánico, el cual a través 
de diversos procesos han formado una cuenca cerrada con diversos 
cuerpos lacustres, la que es delimitada por aparatos volcánicos for-
mados en diversas épocas. Específicamente el sistema de topofor-
mas dominante en el área del Programa Parcial es el lomerío con 
cañadas (INEGI, 1999), el cual comprende el pie de monte de las 
sierras de las cruces; también existe el sistema montañoso que se 
caracteriza por ser una sierra volcánica de laderas escarpadas, que 
delimita la cuenca de México hacia el poniente.

El primer sistema señalado, lomerío con cañadas, ocupa toda 
la parte media de las delegaciones referidas, hacia el sur esta la sie-
rra volcánica con laderas escarpadas, en tanto que hacia el norte y 
noreste en los terrenos planos el sistema de topoformas dominante 
es la llanura aluvial. Cabe señalar que en el área de estudio las topo-
formas originales aun son evidentes a pesar de que décadas atrás se 
realizo la explotación del suelo para extraer materiales no metálico 
para la construcción y posteriormente se hizo el relleno de los tajos 
con residuos sólidos y mas recientemente la intensa urbanización 
a que esta siendo sometida el área, situaciones que han modificado 
substancialmente el relieve, no obstante, aun se conservan algunas 
barrancas y cañadas como es el caso de la cañada Helechos y la ba-
rranca Atzoyapan que esta en el área de aplicación del Programa 
Parcial, aunque algunos de sus tramos se han rellenado y en otros 
casos se usan para depositar residuos sólidos y aguas residuales, 
contaminándolas significativamente.
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Desde el punto de vista geológico el área esta influenciada por 
los fenómenos volcánicos que han dado origen a la cuenca de Méxi-
co y que han conformado las actuales condiciones del relieve. A este 
respecto Mooser (1975) menciona que dentro de las siete fases de 
vulcanismo que dieron origen a la cuenca, la Sierra de las Cruces  se 
formo en la quinta fase que inicio a fines del Mioceno, domina en el 
terciario superior y perduro hasta el cuaternario. Durante esta fase 
se formaron también las Sierras Mayores que delimitaron la cuenca 
hacia el oriente como son las Sierras de Rió Frío y la Sierra Nevada 
(Volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl) y hacia el poniente las Sierras 
de las Cruces, de Monte Alto y Monte Bajo.

Durante la intensa actividad volcánica se formaron también 
extensos abanicos al pie de las sierras referidas y es lo que ahora 
se conoce como zonas de lomas, que es precisamente donde se en-
cuentra el área de estudio, la que se formo durante el terciario, en la 
cual las rocas dominantes son las volcanoclásticas. Cabe señalar que 
en la parte central del área que cubre el Programa Parcial. va una 
fractura con dirección suroeste - noreste y corresponde a una de las 
barrancas que atraviesan la zona.

De acuerdo con la clasificación hidroló-
gica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la mayor par-
te del territorio de Santa Fe se encuentra en la Región Hidrológica 

No 26 (RH26) denominada Panuco, la cual drena hacia el Golfo de 
México, mientras que una pequeña porción ubicada en el extremo 
sur, en la colindancia con el Estado de México, pertenece a la Re-
gión Hidrológica No 12 (RH12) llamada Lerma, la que drena hacia 
el Océano Pacifico. Especialmente el área se encuentra dentro de la 
cuenca del rió Moctezuma y en la subcuenca de Lagos de Texcoco y 
Zumpango, mientras que la parte perteneciente a la RH12, pertene-
ce a la cuenca del rió Lerma -  Toluca y a la subcuenca rió Almoloya 
- Otzolotepec.

El sistema hidrológico esta compuesto por corrientes inter-
mitentes y perennes que se originan en la parte alta de las Sierras de 
las Cruces. Todas las corrientes tienen una dirección suroeste - no-
reste y corren en forma paralela labrando cañadas y barrancas por 
las que drenan los escurrimientos de la ladera oriental de la sierra 
referida, hacia la parte baja del valle de México ya fuera del área del 
Programa Parcial.

Tres son las corrientes importantes que cruzan por el área de 
estudio: los rios Tacubaya, Becerra y Mixcoac. El primero es una 
corriente permanente que nace en la Delegación de Cuajimalpa, 
dentro de la zona urbana en el área correspondiente a la unidad 
habitacional Villas de Cuajimalpa; tiene una longitud de 9.45 Km., 
y corre en dirección hacia el noreste, algunos de sus tramos están 
entubados y otros drenan a cielo abierto aunque esta confinada en 
canales de concreto y mampostería. En el área de estudio va junto 
a la avenida Vasco de Quiroga y después junto a la autopista Méxi-
co - Toluca, continuando hacia el noreste, dirección que conserva 
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hasta su confluencia con el rió Becerra, el cual desemboca mas ade-
lante en el rió La piedad, que va entubado y que después se une al 
rió Churubusco, también entubado. En su trayecto recibe descargas 
de aguas residuales y también de residuos sólidos domesticos y de 
construcción.

El rió Becerra cruza la parte central del área y nace en la par-
te media de la Sierra de las Cruces dentro de la Delegación Cuaji-
malpa. Tiene un curso general con rumbo hacia el noreste, casi en 
forma paralela al rió Tacubaya, su longitud es de 21.67 Km. Es una 
corriente permanente que recibe descargas de aguas residuales y de 
residuos sólidos, sobre todo al cruzar por zonas urbanas de la dele-
gación Álvaro obregón. En la zona de Santa Fe, corre por barrancas 
amplias, aunque mas adelante se encuentra encajonado y con fuerte 
presión por asentamientos humanos, algunos irregulares.

El rió Mixcoac, cruza un pequeño tramo de la parte sur del 
área de Santa Fe, específicamente en la barranca de Atzoyapan. Esta 
corriente nace en el cerro de San Miguel en los limites de la dele-
gación Cuajimalpa con el Estado de México. Tiene una longitud de 
22.6 Km. y es una de las principales corrientes formadoras del rió 
Churubusco. 

Las aguas de los rios señalados no se aprovechan para su uso 
alguno, pero si como receptores de aguas y residuos sólidos de las 
colonias por donde atraviesan tanto del área de estudio como fuera 
de ella, lo que ha ocasionado la perdida del recurso y la integración 
de las corrientes al sistema de drenaje de la Ciudad de México.

Para controlar los escurrimientos de estas corrientes y a su vez 
para proteger los asentamientos humanos aledaños por crecidas, así 
como para favorecer la recarga de los acuíferos, se han construido 
presas o vasos reguladores en su cauce, los que se encuentran fuera 
del área de estudio, con excepción del vaso regulador construido 
sobre el rió Tacubaya que se encuentra colindando con el Centro 
Comercial Santa Fe, hacia el noreste en los limites con la delegación 
Cuajimalpa.

Los materiales que predominan en el 
área son de origen volcánico pero sin consolidar, los cuales tienen 
una permeabilidad media de infiltración del agua de lluvia al sub-
suelo, de ahí que la mayor parte del volumen de agua producto de 
las precipitaciones escurra a nivel de superficie, formando cañadas 
y barrancas. Rumbo a la parte alta de la Sierra de las Cruces la per-
meabilidad de los materiales es baja, en cambio hacia el norte, ya 
en pleno valle, hay altas posibilidades de infiltración para formas 
acuíferos debido a que hay predominio de materiales no consolida-
dos, por lo que la mayor parte de los pozos donde se extrae agua se 
encuentra en las partes bajas del valle.

La zona de Santa Fe se encuentra en veda para la perforación 
de pozos o cualquier tipo de aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, veda que fue establecida mediante el Decreto Presidencial pu-
blicado el 21 de julio de 1954 en el Diario Oficial de la Federación. 
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Originalmente los suelos dominantes en Santa Fe eran el feo-
zemluvico, seguido por el feozemhaplico, ambos de textura media, 
sin embargo, debido a la deforestación, la extracción de minerales 
no metálicos y el relleno de las oquedades con residuos sólidos, han 
ocasionado que dichos suelos hayan desaparecido como tales. Re-
cientemente, la acelerada urbanización ha contribuido en el pro-
ceso de cambio y eliminación de las unidades edafológicas citadas, 
sustituyéndolas con pavimento y materiales utilizados para el re-
lleno de los espacios a urbanizar. Puede haber algunas áreas adya-
centes a las barrancas que aun conservan los suelos de feozem; sin 
embargo son reducidas y en muchos casos pueden estar alterados 
por la disposición inadecuada de residuos tanto de la construcción 
como domesticos.

En el fondo y taludes de barrancas pueden encontrarse algu-
nos litosoles, es decir suelos rocosos, producto del efecto erosivo del 
agua que ha dejado al descubierto la roca madre o en otros casos 
suelos de regosol, esto es suelos productos del arrastre de materias 
por el agua y que se depositan en el fondo de las barrancas.

La flora nativa estaba originalmente constituida por elemen-
tos del bosque de encino, la cual es la comunidad dominante en 
todos los bosques de la parte media de las sierras que delimita el 
sur y poniente del Valle de México, como las Sierras del Ajusco, Las 

Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. Esta comunidad se encuentra 
a una altitud que va de los 2,350 a los 3,100 msnm; sin embargo, 
es mas abundante y de hecho es la que domina, entre los 2,350 a 
los 2,800 msnm, que es el área de altitud donde se encuentra Santa 
Fe. Tiene como elemento dominante al encino, del cual suelen en-
contrarse varias especies. En Santa Fe esta comunidad solo existe 
en la actualidad como reducto en las barrancas aisladas que cru-
zan el área y son manchones dispersos que por la presión urbana 
poco a poco han ido desapareciendo. En algunas barrancas, hacia el 
extremo sureste, dentro del bosque de encino pueden encontrarse 
algunos individuos de pino - encino, que son las comunidades que 
predominan conforme se avanza en altitud hacia las partes altas de 
la Sierra de las Cruces.

Los terrenos baldíos están cubiertos con pastizal inducido y 
algunos elementos aislados del bosque de encino, aunque imperan 
mas bien formas arbustivas propias de terrenos alterados como son 
tabaquillo o jara.

Cabe señalar que con la urbanización acelerada que se ha 
manifestado en Santa Fe, se han introducido infinidad de especies 
ornamentales, generalmente exóticas para utilizarse en los espacios 
verdes y ajardinados de los conjuntos habitacionales y comerciales 
así como en las vialidades. Destacan especies como el ficus, tulia, 
jacarandá, fresno, yuca, álamo temblón, álamo plateado, entre los 
mas comunes.
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Si se considera que las barrancas por sus características, es 
decir presencia de cubierta arbórea y pendientes pronunciadas, 
constituían espacios de refugio para la fauna silvestre, en Santa Fe 
han cambiado estas condiciones desde que se empezó a deforestar 
la zona para el aprovechamiento del encino y después para la explo-
tación de las minas de arena y la llegada de asentamientos irregula-
res. Esta afectación al hábitat de la fauna silvestre ocasiono su des-
plazamiento hacia las partes altas y mejor conservadas de la sierra, 
de tal manera que aun cuando en la actualidad existen barrancas 
que sustentan manchones de la vegetación original, por encontrarse 
aisladas y rodeadas de asentamientos humanos y contaminadas, es 
difícil que puedan existir mamíferos mayores o especies de reptiles 
anteriormente abundantes, no obstante es frecuente que en estos 
espacios exista fauna domestica y nociva como perros y gatos aban-
donados, ardillas, tuzas, ratas de campo, rata y ratón domesticos y 
conejos.

Las aves es el grupo faunistico que aun puede ser abundante 
en las barrancas que conservan cobertura vegetal, de tal forma que 
ademas de las especies encontradas en las zonas urbanas como son 
el gorrión mexicano, golondrina, chupaflor y primavera, es factible 
la existencia de calandria, tordo ojirojo, carpintero, mosquero, cen-
zontle y chipe, entre los mas comunes.

La cañada Helechos y la barranca Atzoyapan cuenta con tra-
mos que se han rellenado y otros tramos que se usan para depositar 
residuos sólidos y aguas residuales, contaminándolas significativa-
mente.

El rió Tacubaya, en su trayecto, por Santa Fe recibe descargas 
de aguas residuales y también de residuos sólidos domesticos y de 
construcción. Por otra parte, el Rió Becerra corre por barrancas am-
plias, aunque mas adelante se encuentra encajonado y con una fuer-
te presión por asentamientos humanos, algunos de ellos irregulares. 
Las aguas de los rios señalados no se aprovechan para uso alguno, 
pero si como receptores de aguas y residuos sólidos de las colonias 
por donde atraviesan tanto dentro del área de estudio como fuera 
de ella, lo que ha ocasionado la perdida del recurso y la integración 
de las corrientes al sistema de drenaje de la Ciudad de México como 
sucede con todos los rios que ahí existen.

Recientemente, la acelerada urbanización ha contribuido en 
el proceso de cambio y eliminación de las unidades edafológicas, 
sustituyéndolas con pavimento y materiales utilizados para el re-
lleno de los espacios a urbanizar. Puede haber algunas áreas adya-
centes a las barrancas que aun conservan los suelos feozem, sin em-
bargo son reducidas y en muchos casos pueden ser alterados por la 
disposición inadecuada de residuos tanto de la construcción como 
domesticos. 
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Refiriéndose al área de Santa Fe, la densidad de población en 
esta área urbana es mas baja con respecto a las que se presentan en 
el centro de la ciudad de México, ya que se encuentra en proceso de 
crecimiento poblacional; la densidad calculada para esta zona es de 
37.02 hab/ha para el año 2010, posteriormente para el año 2020 se 
estima que será de 51.88 hab/ha. lo anterior indica que la población 
crecerá considerablemente dentro de la Zona del Programa Parcial.

Con base al análisis del Censo General de Población y Vivien-
da del año 2010 y a estimaciones se elaboro el pronostico de pobla-
ción para la zona de Santa Fe la cual se presenta en las siguiente ta-
bla donde se observa el comportamiento que tendrá de la población 
hasta el año 2020.

Población 21,774 27,829 34,494 41,464 48,339

Es importante señalar en relación a este pronostico histórico 
tendencial de población, que en el predio conocido como la mexica-
na, como mas adelante se expone, se tiene planeado la construcción 
de mas de 5000 viviendas, lo que implica dependiendo de la rapidez 
con la que se edifiquen las mismas, que las cifras señaladas en el 
pronostico aquí presentado, podría variar.

Considerando este argumento y suponiendo que las mas de 

5000 viviendas se construyeran paulatinamente y con una misma 
cantidad al año a partir del 2014 y durante 5 años, es decir 1000 
viviendas aproximadamente al año, entonces se estima que la po-
blación en el año 2015 podría alcanzar los 51,000 habitantes y que 
la misma para el 2020 podría ser de 66,000 pobladores.

La zona de Santa Fe es actualmente un centro de actividad 
económica plenamente consolidado y con potencial por desarro-
llar. El incremento observado de la actividad económica estimada 
por el personal ocupado en el periodo que abarca de 1999 a 2004 le 
ha conferido un papel relevante, como nodo generador de empleo, 
en la estructura urbana de las delegaciones Cuajimalpa y Alvaro 
Obregón. En los ultimos cinco años ha venido adquiriendo gran 
relevancia sobre todo por ser lugar de los corporativos de empresas 
de carácter transnacional que demandan condiciones urbanas y ar-
quitectónicas de primer nivel, lo cual ha hecho del sector servicios 
la actividad económica preponderantemente en la zona.

Diagnostico de población de la zona de Santa Fe.
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De acuerdo con investigaciones recientes sobre el mercado de 
oficinas de la Ciudad de México, se observo una tendencia de Santa 
Fe a ganar importancia en la generación de ventas.

En el contexto local, se infiere una particular dinámica al 
presentarse un incremento total de personal ocupado. Para el 2004 
se presento un incremento del 191% de personal ocupado, esto es 
20,174 individuos mas; con respecto a 1999. En el periodo de 1999 
a 2004 15,203 empleos correspondieron al sector servicios; sector 
que prácticamente se triplico, mientras que el sector comercio du-
plico su numero con respecto a 1999; y el sector manufacturero no 
presento cambios significativos y solamente un incremento de 165 
empleos en el periodo antes descrito.

Del análisis antes expuesto se desprende que el comporta-
miento del sector servicios corresponde mas a las exigencias de una 
economía globalizada es decir centra su importancia en el tamaño 
de las unidades mas que en la cantidad de las mismas, por ende el 
incremento de aproximadamente 34 unidades redundo en un incre-
mento substancial...; es decir, que en dicho periodo generaron aun 
mas empleos. Del promedio de empleados por unidad económica 
el cual paso de 24 en 1999 a 76 en 2004, todo ello acorde a las ten-
dencias y naturaleza de este sector. Cabe mencionar, la posibilidad 
de que durante el periodo de referencia ocurriera un proceso pau-
latino de consolidación de las 268 unidades económicas existentes 
en 1999; es decir, que en dicho periodo generaron aun mas empleos.

En contraste con los servicios, el sector comercio muestra 

un crecimiento notable en sus unidades económicas, 475 en solo 
5 años. No obstante tal incremento, el personal ocupado por uni-
dad económica muestra un descenso muy pronunciado durante el 
quinquenio en cuestión. De 143 empleados por unidad económica 
que en promedio se registraron en 1999 paso a 16 empleados por 
unidad económica en 2004. Al igual que en el caso de los servicios, 
estas cifras indican la posible existencia de un proceso de consolida-
ción que al menos ha tenido lugar en dos etapas. La primera de ellas 
corresponde a la etapa de la construcción y consolidación de los 
grandes centros comerciales y la segunda, ya en pleno auge de estos  
en 2004, que corresponde a la aparición de unidades económicas 
pequeñas y medianas, así como de un fenómeno que involucra la 
aparición y desaparición constante de micro unidades económicas, 
muchas de ellas localizadas en las colonias ajenas a la economía glo-
balizada - específicamente Jalalpa - y que en consecuencia son de 
alcance total.

El sector de la manufactura no se estimo ningún incremento 
en las unidades económicas, por esta razón y de acuerdo al com-
portamiento de su personal ocupado, el numero de empleados por 
unidad económica tendió a ser estable , paso a 26 empleados por 
unidad económica en 2004; sin embargo es mayor a la que se obser-
va en el sector comercio lo cual, aunado a la constancia mostrada 
en sus indicadores durante el quinquenio de referencia muestran a 
un sector compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas uni-
dades económicas que ademas evidencia fortaleza y estabilidad en 
su desempeño.
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Si bien los indicadores económicos del área de estudio, tal 
como se han expuesto, podrían calificarse de muy aceptables, los 
efectos sociales de la estructura urbana actual, en gran parte pro-
ducto de la dinámica y los alcances de su actividad económica, han 
desarrollado ciertos matices negativos tanto en su interior como en 
sus zonas aledañas y en su relación con el resto de la Ciudad de 
México. En cuanto a la situación interna, esto es evidente en dos 
aspectos; en la estructura vial que por su morfología y su eficiencia 
no provee de los elementos mínimos necesarios al área de estudio 
para crear suficiente legibilidad en el territorio (estructura de movi-
lidad atractiva y segura tanto para peatones como para automovilis-
tas) siendo la consecuencia inmediata de esta carencia, la fragmen-
tación paulatina del territorio y la existencia de colonias que son 
ajenas por completo a la economía globalizada (objeto de continua 
manifestación en el área de estudio), situación mucho mas seria que 
la mera integración física porque aunque en el apartado anterior 
Santa Fe ha sido tratado en terminos económicos como una unidad, 
es menester, sin embargo, que en los hechos esto también sea per-
ceptible, independientemente de la gran diferencia que priva entre 
los dos ámbitos.

La dinámica y los atributos de la actividad económica de San-
ta fe y su extensión territorial (931.64 hectáreas) definitivamente 
han comenzado a ejercer influencia en la estructura urbana de la 
Ciudad de México. Uno de los aspectos en los que es tangible es el 
precio de la tierra. El área de estudio ha ganado poco a poco mas 

plusvalía, proceso que tiene efectos en varios ámbitos y diversas for-
mas, peor que es manifiesto en el contexto socio económico de la 
ciudad de manera inmediata en el posicionamiento de la zona, en 
la estructura de competitividad urbana como nodo de atracción de 
inversión y en consecuencia, la distorsión de la estructura del valor 
de la tierra en los territorios aledaños localizados al sur y al este, 
específicamente los que exhiben continuidad con la colonia Jalalpa.

No obstante que la ocurrencia simultanea de ambos eventos 
contradice los objetivos básicos de la planeación urbana, es preci-
so reconocer los logros comerciales del desarrollo inmobiliario del 
área de estudio; sin embargo, es necesario dar cuenta también del 
ambiente en el que dichos logros tienen lugar.

En principio, es bien sabido que una de las causas fundamen-
tales de la exclusión social es el precio de la tierra y en este sentido 
tiene dos facetas, una consiste en la asignación de una etiqueta vía 
la correspondencia entre el nivel de ingresos y el mercado al que 
este permite el acceso. El factor que de forma contundente hace la 
diferencia en todos los casos que puedan presentarse en ambas fa-
cetas es la calidad del contexto urbano - arquitectónico. Dadas estas 
condiciones, se mantiene la distorsión en los precios de la tierra, lo 
que conlleva al incremento de la exclusión social o la aparición de la 
misma en un territorio determinado.

Si bien las propiedades que se asientan en esos territorios se 
han beneficiado por un aumento en su plusvalía a causa de su proxi-
midad con el área de estudio, el diferencia que existe entre ambos 
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mercados es tan grande, que desde luego sentó las bases para  la 
aparición de una asimetría socioeconómica en donde durante mu-
cho tiempo prevaleció cierto tipo de homogeneidad social. Actual-
mente dicha asimetría se ha consolidado y es, en definitiva, notable.

En el año 2007 el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) publico un estudio denominado Competitividad Urbana 
2007, en el cual se hace una clasificación de las ciudades que forman 
parte del Sistema Urbano Nacional en terminos de competitividad a 
partir de la clasificación de una serie de 10 factores que se conside-
raron como indispensables para soportar una estructura competiti-
va. Aun cuando el IMCO, en el documento mencionado, no otorga 
específicamente clasificación alguna a las delegaciones del Distrito 
Federal ni hace juicios de valor respecto a las mismas, si presenta en 
cambio una puntuación para cada una de ellas en cada uno de los 
factores referidos.

   

  

1. Manejo sustentable 
del medio ambiente 36.7 41.2 191.2

2. Sociedad incluyen-
te, preparada y sana 59.2 61.7 114.0

3. Economía dinámica 
e indicadores estables. 53.0 61.2 145.2

4. Mercados de facto-
res eficientes (capital, 
mano de obra y ener-
gía).

33.5 29.9 148.4

5. Sectores precurso-
res de clase mundial 
(telecomunicaciones, 
transporte y sector fi-
nanciero).

55.7 75.9 155.1

6. Aprovechamiento 
relaciones internacio-
nales.

31.9 41.4 116.7

7. Sectores económi-
cos con potencial. 55.0 43.1 120.8
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La estructura urbana de Santa Fe se compone por una serie 
de vialidades de primera importancia que atraviesan el territorio 
longitudinalmente de noreste a sureste siendo las principales, Pro-
longación Paseo de la Reforma, la autopista de cuota México - To-
luca, la Avenida Vasco de Quiroga y la Avenida Tamaulipas. En el 
sentido norponiente a surponiente destaca la Avenida Carlos Lazo 
y su continuación, Boulevard de los Poetas.

La traza de este conjunto se puede conceptualizar como orgá-
nica ya que las vialidades que la conforman responden a la acciden-
tada topografía del lugar.

La conformación del terreno produce valles, lomerios y ba-
rrancas; en los dos primeros elementos se localizan zonas o colonias 
claramente diferenciadas en las funciones de sus territorios, de allí 
que se observen zonas residenciales, de colonias populares, de ofici-
nas corporativas, comerciales, de usos mixtos y grandes complejos 
educativos.

En el centro de Santa Fe, cargado ligeramente hacia el norpo-
niente se localiza el área denominada como Centro Urbano de San-
ta Fe, donde se da una mayor diversidad de funciones. Destaca de 
manera importante el Centro Comercial Santa Fe que sirve a toda la 
región poniente del AMCM.

En relación a las zonas o colonias que componen este proyec-
to puede observarse una diferenciación clara en las trazas de cada  
una de ellas, esto, debido a que responden a diferentes patrones de 

diseño que a su vez dependen, cada uno de ellos, de las distintas 
funciones urbanas que en los mismos se realizan.

Por su tamaño destacan dos áreas verdes, Prados de la Monta-
ña y Alameda Poniente, que en un futuro se plantean como parques 
urbanos.

Estructura Urbana.

Santa Fe se ubica en una superficie de 931.64 ha. Es notable la 
existencia de una gran cantidad de áreas verdes y lotes baldíos pre-
sentando los porcentajes mas elevados de todos los usos, siendo es-
tos de 28.09% y 18.58% respectivamente, le sigue el uso habitacional 
unifamiliar y multifamiliar que representa en total 14.24%; lo que 
nos indica que la zona del Programa Parcial es primordialmente 
con uso habitacional y oficinas.

Los usos de suelo de toda la zona del Programa Parcial así 
como aquellos internos de las áreas urbanas, se observan en los di-
ferentes planos producto del levantamiento in situ, mediante foto-
grafías aéreas e imágenes de satélite, utilizadas para este efecto.

La estructura urbana del polígono del Proyecto de Santa Fe 
que se observa en el sitio se muestra en los diferentes mapas y en la 
tabla que se muestra a continuación: 

   

Usos de suelo.
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Áreas Verdes 261.73 28.09
Baldío 173.18 18.58
Comercio 32.96 3.54
Cuerpo de agua 5.38 0.58
Equipamiento 56.65 6.08
Habitacional unifa-
miliar 67.90 7.29

Habitacional multi-
familiar 64.79 6.95

Mixto 20.64 2.22
Oficinas 40.59 4.36
Servicios 16.26 1.75
Vialidad 191.55 20.56

de Alvaro Obregón y Cuajimalpa representa un 9.63%. Los porcen-
tajes desagregados se muestran en el cuadro siguiente.

Alvaro Obregón 452.43 42.04 9.29
Cuajimalpa 204.79 21.27 10.39

  
Las vialidades existentes se clasifican en función a su jerarquía 

derivada de los usos de suelo y la estructura urbana. Santa Fe es la 
puerta de acceso entre la Ciudad de México y el poniente del Estado 
de México, conectándose de manera inmediata con los municipios 
del Valle del Toluca. Una parte de la carretera México - Toluca, se 
encuentra clasificada como regional conectora, con una extensión 
aproximada dentro del polígono de casi 6 kilometros.

Santa Fe funciona con ejes viales primarias de oriente a po-
niente y viceversa, los cuales tienen conexión con otras vías secun-
darias para conectarse con otras zonas de Santa Fe. Las vialidades 
con clasificación primaria están señaladas en color amarillo, asimis-
mo las vialidades primarias o ejes transversales que cruzan dentro 
del polígono de oriente a poniente y viceversa (bidireccionales) son 
las siguientes:

 

Por las condiciones de crecimiento del polígono denominado 
Santa Fe, la estructura vial se ha transformado continuamente des-
de que se comenzó a consolidar la zona comercial y de negocios en 
1989. La red vial al interior del polígono de Santa Fe esta integrada 
por 63.31 km, que representa alrededor de 1.08% del total de la red 
vial de Distrito Federal mientras que con respecto a las delegaciones 

Estructura vial.
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Que conecta a las colonias: La Potosí, Totolapa (Centro Co-
mercial Santa Fe), Cruz Manca, Lomas de Santa Fe, Centro de la 
ciudad, Universidad Iberoamericana, Alameda Poniente y Peña 
Blanca. Esta vía primaria cruza dentro del polígono de Santa Fe de 
poniente a oriente y de oriente a poniente.

Conecta a las colonias de Arconsa Estrella, Cruz Manca, Lo-
mas de Santa Fe, La Fe, Becerra y La Loma. Esta vía es paralela a 
Velasco de Quiroga y también cruza dentro del polígono de oriente 
a poniente y viceversa.

Conecta a las colonias La Mexicana, Prados de la Montaña II, 
Tlayacapa, Santa Lucía, Corpus Cristi, Universal Infonavit, Jalalpa 
Norte y Jalalpa Tepito cruza el polígono de oriente a poniente.

Bernardo Quintana.

Inicia en Carlos Lazo y conecta a las colonias Tlayacapa (Tec-
nológico de Monterrey campus Santa Fe), Residencial La Loma, 
Alameda Poniente, Peña Blanca, así mismo con la continuidad del 
circuito Bernardo Quintana conecta con grupo Televisa y la colonia 
Carlos A. Madrazo.

Las vías primarias Vasco de Quiroga, Santa Fe (Santa Lucía) 
y Tamaulipas (Prolongación Reforma). Según el programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe publicado en la ga-
ceta Oficial del Distrito Federal el 12 de septiembre de 2000, están 
considerados como ejes longitudinales principales, por ser lineas de 
conexión transversal del polígono Santa Fe.

Así mismo se clasificaron las vialidades secundarias y tercia-
rias o colectoras respectivamente y la proporción en kilometros por 
tipo (jerarquía vial), se muestran en el cuadro siguiente: 

Regional 5.73 9.05
Primaria 19.85 31.35
Secundaria 11.72 18.51
Terciaria 26.01 41.08

 
Regional: Carretera México - Toluca
Primaria: Santa Fe, Vasco de Quiroga, Javier Barros Sierra, 

Tamaulipas, Bernardo Quintana, Santa Lucía.
Secundaria: Carlos Lazo, Francisco J. Serrano, Fernando E. 

Gutiérrez, Jalalpa el Grande, Gustavo Díaz Ordaz, Mariano Her-
nández, Antonio Dovalí Jaime.

Terciaria: Carlos Fernández Graef, Luis Barragán, Tepecua-
che, Paseo Tolsa, Camino Alto Lerma.
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Es preciso destacar que algunos de los polígonos internos (co-
lonias), carecen de infraestructura vial interna que se conecte con 
vías primarias, o secundarias, tales como son al interior de:

-Cruz Manca (zona de corporativos) con conexión a Vasco 
de Quiroga, Tamaulipas y Santa Fe y otras vías transversales como 
Carlos Lazo.

-La Ponderosa: Con conexión a Vasco de Quiroga y Av. Car-
los Graef Fernández.

-La Mexicana: Con Tamaulipas y Luis Barragán y otras vías 
transversales.

La sección de las vialidades primarias obedece a la estructura 
urbana y a las características topográficas de la zona. Las vialidades 
de Santa Fe, son relativamente uniformes en toda su sección. Con lo 
que respecta a las vialidades primarias la sección tipo se encuentra 
integrada de 2 a 4 carriles por sentido de circulación separadas por 
un camellón, en vías primarias con 4 carriles por sección los carriles 
efectivos se reducen a la mitad ya que son usados como estaciona-
miento en vía publica. 

Obras complementarias y de conexión al Polígono de Santa 
Fe.

- Distribuidor vial Santa Fe: al interior del polígono que fun-
ciona como enlace entre constituyentes - Reforma y la autopista 

México - Toluca, al extremo norte de Santa Fe.

- Túnel a Bosques de las Lomas: por Joaquín Gallo que fun-
ciona como una liga de conexión regional entre las zonas residen-
ciales y de servicios con Santa Fe.
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La problemática vial es diversa, podemos mencionar princi-
palmente infraestructura vial insuficiente y saturada; cruceros con-
flictivos; transporte publico ineficiente con demanda insatisfecha 
en ciertos horarios criticos; paraderos informales sin la infraestruc-
tura básica necesaria, entre otros.

La falta de alternativas viales genera nodos muy conflictivos, 
de estos destacan dos principalmente, uno localizado en el túnel 
que cruza la autopista México - Toluca con la avenida Paseo de los 
Tamarindos, el otro nodo esta identificado en la autopista México - 
Toluca y la avenida Carlos Lazo.

Así mismo la falta e insuficiencia de transporte publico efi-
ciente, es una de las problemáticas de mayor importancia a resolver 
en la zona, ya que este servicio actualmente no brinda una conexión 
efectiva entre Santa Fe y el resto de la ciudad, así mismo se debe 
optimizar y eficientar las diversas rutas de transporte que circula 
dentro del polígono de Santa Fe y sus alrededores.

Adicionalmente, no existe alternativas a la movilidad urba-
na no motorizada dentro de la zona, como pudieran ser ciclovías o 
senderos peatonales seguros.

Se identificaron insuficiencias viales para satisfacer la deman-
da vehicular, destacando 3 zonas: el 1° localizado en el cruce de Av. 
Vasco de Quiroga y Av. Javier Barros Sierra, el 2° en Av. Tamaulipas 

a la altura del club de golf Bosques de Santa Fe y el 3° localizado 
entre Av. Vasco de Quiroga y la autopista México - Toluca a la altura 
del Sam´s Club.

En horas picos se generan puntos conflictivos por la insufi-
ciencia de la vialidad, identificando principalmente 4 puntos: el pri-
mero se ubica en el cruce de Reforma y Constituyentes, el segundo 
en el entronque entre la autopista y la carretera federal México - To-
luca (Conafrut), el tercero lo encontramos en la lateral de la auto-
pista y la calle Manuel Sandoval, entrando al pueblo de Santa Fe y el 
cuarto en el cruce de la Av. Carlos Lazo y Av. Santa Lucía.

En cuanto a la falta de la infraestructura vial, podemos citar 
que actualmente no existe continuidad de la vialidad Vasco de Qui-
roga, a la altura del encino esquina con la Av. Juan Salvador Agraz, 
así como también falta dar continuidad a la calle Carlos Fernández 
Graef a la altura del Hospital ABC, ya que actualmente es una calle 
cerrada.

Así mismo, destaca la falta de conexión vial entre el Centro 
Comercial Santa Fe y las oficinas que están localizadas en el para-
mento sur de la autopista México - Toluca y Av. Santa Fe, es por esto 
que la única forma de conectarse a esta zona comercial es llegando 
por transporte publico o bien, el uso del automóvil bordeando la 
zona y recorriendo una distancia mayor de la que se pudiera reco-
rrer en forma lineal, ya que no hay infraestructura vial, ni peatonal 
que permita la conexión directa entre ambas zonas.  
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El servicio de transporte publico del polígono de Santa Fe, 
es ofertado básicamente por autobuses y microbuses, entre los que 
se encuentran algunos prestadores de Red de Transporte Publico 
(RTP).

Actualmente el polígono de la zona de Santa Fe y su entorno 
son servidos por un total de 45 ramales de diversas rutas de trans-
porte publico, de los cuales dos de ellas no tocan al polígono pero 
sirven a las colonias cercanas a Jalalpa.

Se han clasificado de la siguiente forma:

Se han incluido en esta 
categoría todas aque-
llas rutas que en su 
derrotero (recorrido) 
circulan por las vías 
alrededor de Santa Fe 
no importando si pa-
san por el centro de la 
ciudad (polígono) o no, 
es  mas bien que se han 
considerado a las que 
dan servicio al interior 
del limite de Santa Fe.

Aquellas rutas que no 
dan servicio al interior 
del polígono de Santa 
Fe pero que son cerca-
nas a él, en esta catego-
ría destacan las rutas 
que circulan sobre la 
carretera federal Mé-
xico - Toluca, encon-
trándose a 300 metros 
aproximadamente de la 
zona del centro comer-
cial Santa Fe.
Se trata de las rutas 
que tocan algún punto 
del limite poligonal de 
Santa Fe, o que una pe-
queña porción de ellas 
se encuentra dentro 
del polígono. Son las 
menos en el sistema de 
transporte y representa 
casi el 7% del total.

En la tabla anterior se incluyen el total de recorridos que inte-
gran el sistema de transporte, de tal figura se puede concluir que las 
zonas servidas son las mas cercanas al limite norte del polígono, es 
decir a la carretera federal México - Toluca, entre las zonas servidas 
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en un radio de cobertura igual o menor a los 400 metros lineales ( 
promedio de caminata sugerida), se encuentran: la zona del centro 
comercial, universidad Iberoamericana, Plaza Reforma, zonas cor-
porativas, el centro de la ciudad y el hospital ABC.

Las zonas con deficiencias por falta de cobertura de servicio 
por estar a una distancia mayor a los 400 metros, se encuentran: la 
zona habitacional Jalalpa, zona habitacional residencial Prados de la 
Montaña al sur del polígono, habitacional residencial La Loma, La 
Mexicana entre las mas importantes. 

Es necesario destacar que dentro de las rutas descritas se in-
cluye la ruta verde Balderas - Santa Fe, inaugurada el pasado 01 de 
junio de 2011, la ruta es operada con 30 autobuses “ecológicos” que 
funciona con gas natural, cada unidad tiene una capacidad máxima 
de 91 pasajeros, la ruta Balderas - Santa Fe y el metro Balderas.

La operación del sistema de transporte se comporta de la si-
guiente manera: 

El servicio de transporte es atendido por autobuses, el kilo-
metraje promedio por ruta es relativo dado que algunas rutas que 
no pasan por el polígono, son de trayectos muy largos, por lo que  
sabe tener cuidado con la interpretación de dicho kilometraje. Con 
respecto a las empresas participantes se mencionan a continuación 
relacionado su nivel de participación con el numero de rutas que 
opera cada una de ellas. 

Longitud promedio por ruta 17.74 km
Tipo de vehículo Autobús 

Microbuses
41
3

Tarifa promedio 5.1
Empresas participantes 9

RTP Red de transporte de pasajeros del 
Distrito Federal 14 31.82

Ruta 114 1 2.27
Ruta 15 Unión de taxistas de la Po-
niente y Ramales A.C. 3 6.82

Ruta 2 1 2.27
Ruta 4 Unión de choferes y taxistas de 
Salazar 6 13.64

Ruta 5 Agrupación de permisionarios 
de transportación colectiva A.C. 9 20.45

Ruta 6 Monte de las cruces 5 9.09
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Se puede concluir:

La conexión vial de algunas zonas internas de Santa Fe es ne-
cesaria para que se generara la interacción entre ellas a pesar de ser 
zonas residenciales de alto nivel.

Debido a que el polígono de Santa Fe fue intervenido desde su 
creación como un Programa Parcial de Desarrollo Urbano, la con-
figuración de sus vialidades a podido ser prevista, las secciones por 
lo menos en vías primarias y secundarias son adecuadas, siendo el 
mínimo de carriles en ambas categorías 2 carriles por sentido.

La red de transporte publico representa una cuarta parte so-
bre el total de arcos que constituyen la red vial de Santa Fe.

La zona norte de Santa Fe cuenta con servicio de transporte 
publico mientras que en la zona sur aun es deficiente por la falta de 
oferta de rutas. A pesar de ello el nivel de cobertura se encuentra 
por encima de lo aceptable, siendo la zona no cubierta Jalalpa.

En relación a las zonas y/o colonias de Santa Fe, a excepción 
de las colonias Jalalpa y Carlos A. Madrazo, aun cuando la mayo-
ría de los inmuebles son edificios modernos, que presumiblemente 
cumplen con el reglamento de construcciones en cuanto a la de-
manda de estacionamientos, mismo que se manifiesta en la ocupa-
ción de las principales vialidades. Otra manifestación de este pro-

blema es la enorme cantidad de autobuses foráneos y de transporte 
publico pertenecientes a las 18 rutas de la Ciudad de México que 
entran a Santa Fe que no cuentan con lugares especificos para su 
aparcamiento y por ello utilizan para tal fin las vialidades.

Actualmente y bajo el área verde de la zona denominada Cen-
tro de Santa Fe se esta construyendo un estacionamiento publico 
acompañado de servicios comerciales.

Por lo anterior puede decirse que existe un problema impor-
tante a resolver en relación a estacionamientos.

Infraestructura.
Infraestructura para la captación, distribución y 
tratamiento de agua

Las fuentes de abastecimiento del sistema hidráulico de la 
zona de Santa Fe son el sistema Lerma y Cutzamala, su dotación 
aproximada es de 225 lts/seg; sin embargo esta dotación esta com-
partida entre Santa Fe y el pueblo de Santa Lucía, por lo que se rea-
lizo un análisis para este pueblo, del cual se estimo un población de 
20,698 habitantes con consumo diario de 150 litros por habitante, 
lo cual genera un consumo de 35 lts/seg, quedando un aproximado 
de 190 lts/seg para Santa Fe.

lts/hab/día Población lts/día total Lts/seg
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Santa Fe - Estimación de consumo de agua

Habitantes 
residentes

34,494.00 300.00 86,400.00 119.7

Empleados en 
oficinas

58,614.00 30.00 86,400.00 20.35

Visitantes 100,000.00 20.00 86,400.00 23.15
Estudiantes 18,000.00 30.00 86,400.00 6.25

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que se cuenta con 
una red integral de agua potable con reducida cantidad de fugas, 
observando un alto consumo de agua potable por habitante.

La colonia Jalalpa no se abastece de esta red, siendo que cuen-
ta con una linea local de 12” con un tanque de 5,000 m3 de agua.

Actualmente no existe un déficit de agua en Santa Fe; sin em-
bargo, los principales problemas de la red de agua potable se dan en 
los equipos e instalaciones localizados en la trifurcación de dicha 
red, así como en la regulación de dotación y mantenimiento del sis-
tema.

La zona que comprende el polígono de Santa Fe, cuenta con 
un sistema de distribución de agua potable; así como diversas redes 
colectoras de agua, como lo son: red de agua tratada, red de drenaje 
pluvial y red de drenaje sanitario, de los cuales, Servicios Metropo-
litanos (SERVIMET), es el responsable de la infraestructura en con-
junto con sistema de aguas de la Ciudad de México (SACM) quien 
principalmente se encargara de la dotación, captación y manteni-
miento de dichas redes. Así mismo, las atribuciones y obligaciones 
referentes al sistema, son compartidas entre ambas instituciones.

La red de agua potable de Santa Fe cuenta con cinco tanques 
ubicados en la ponderosa, Tamaulipas II, Cruz Manca, La Loma y 
Vasco de Quiroga. Cuenta ademas con un tanque de rebombeo en 
Cruz Manca, la lumbrera cero y el pozo Totolapan. El centro comer-
cial Santa Fe, cuenta con un pozo nombrado Totolapan que abaste-
ce una cantidad de 25 lts/seg.

La red de agua tratada cuenta con tres tanques que se denomi-
nan Tanque Ponderosa, Tanque Tamaulipas y Tanque Cruz Manca, 
así como una linea de 20” que va de la planta de tratamiento a estos 
tres tanques. Así mismo de la planta de tratamiento sale una linea 
que riega diversas áreas verdes de la delegación Miguel Hidalgo.
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La red de drenaje sanitario cuenta con 26,082 mts construi-
dos, 782 mts en proceso y 6,942 en proyecto. Cuenta con tres colec-
tores los cuales son Vasco de Quiroga, Cruz Manca y Marginal Vas-
co de Quiroga. Cuenta ademas con dos subcolectores, Tamaulipas y 
La Loma. La red tiene un túnel a la altura de la Loma, denominado  
“emisor sanitario” que conecta a la planta de tratamiento.

De igual manera se observa que cuenta con una red parcial-
mente integrada ya que algunas edificaciones y desarrollos inmobi-
liarios vierten sus aguas negras al drenaje pluvial y por ende las ba-
rrancas, por lo que se deberá atender la infraestructura de drenaje.

Otro caso que se presenta es que algunos asentamientos irre-
gulares y edificaciones no cuentan con ningún tipo de drenaje.

La red de drenaje pluvial cuenta con 34,623 mts. Construidos, 
535 mts en proceso y 8,844 mts. en proyecto. Se conecta al ramal 
sur del Rió de Tacubaya en el Tanque la Ponderosa, así mismo por 
el ramal norte de Rió Tacubaya se conecta a la altura de la avenida 
Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agraz. De los metros en proceso, 
estos se localizan en el predio “El encino” así como en la parte sur 
del predio “La Mexicana”. De los metros actualmente en proyecto, 
estos están contemplados sobre todo en el predio “La Mexicana”, así 
como en la avenida Vasco de Quiroga a la altura del Hospital ABC. 

Según datos obtenidos en visita de campo, la planta de trata-
miento de agua maneja una capacidad operativa de 280 lts/seg, en 
promedio opera 60 lts/seg y tiene contemplado a futuro manejar 
una capacidad de 560 lts/seg: opera con dos colectores, tiene alrede-
dor de dos años en operación y su tratamiento es terciario.

Actualmente dicha planta de tratamiento no opera al 100% 
de su capacidad, debido a que la red de captación de agua residual 
aun no se ha terminado de conectar a la red de drenaje sanitario en 
su totalidad.

Según datos obtenidos en visita de campo, la planta de trata-
miento de agua maneja una capacidad operativa de 280 lts/seg, en 
promedio opera 60lts/seg y tiene contemplado a futuro manejar una 
capacidad de 560 lts/seg; opera con dos colectores, tiene alrededor 
de dos años en operación y su tratamiento es terciario.

Actualmente dicha planta de tratamiento no opera al 100% de 
su capacidad, debido a que la red de captación de agua residual aun 
no se ha terminado de conectar a la red de drenaje sanitario en su 
totalidad .
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De acuerdo al censo de Población y Vivienda y calculos realizados, se ha obtenido un estimado de equipamiento, el cual muestra los re-
querimientos de los diferentes subsistemas que cubren las necesidades de la población existente, así como de la esperada al termino del proyecto. 
Dicho equipamiento se contempla entre el equipamiento publico y privado.

Subsistema Adminis-
tración Publica 0 1,990 2,129 2,267 2,267

Subsistema Servicios 
Urbanos 8,731 4,457 5,267 6,065 -2,666

Subsistema Recrea-
ción y Deporte 599,951 194,894 234,275 273,120 -326,831

 

Educación 422,523 66,610 77411 88892 -333,631
Cultura 0 10,767 12755 14870 14,870
Comercio 1,440 34,719 41132 47951 46,511
Abasto 60,639 15,097 17886 20851 -39,788
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Jardín de niños 11,238 11,156 0.03 35,000 1,109 12 13,311.64 21,120 669 12 8032.62
Escuela primaria 44,623 29,098 0.10 35,000 3,652 6 21,910.66 21,120 2,204 6 13221.52
Escuela secundaria 29,098 6,170 0.05 35,000 1,747 12 20,963.77 21,120 1,054 12 12650.14
Preparatoria 37,019 0.05 35,000 1,834 15 27,506.50

Jardín de niños 3,166 3,129 0.04 35,000 1,269 12 15,227.65 21,120 766 12 9188.80
Escuela primaria 12,518 7,687 0.12 35,000 4,073 6 24,437.53 21,120 2,458 6 14746.30
Escuela secundaria 7,687 1,643 0.05 35,000 1,881 12 22,569.09 21,120 1.135 12 13618.83
Preparatoria 9,857 0.06 35,000 1,987 15 29,806.39

Jardín de niños 0.03 35,000 1,189 12 14,269.64 21,120 718 12 8,610.71
Escuela primaria 0.11 35,000 3,862 6 23,174.09 21,120 2,331 6 13983.91
Escuela secundaria 0.05 35,000 1,814 12 21,766.43 21,120 1,095 12 13134.49
Preparatoria 0.05 35,000 1,910 15 28,656.45
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En el polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de la Zona de Santa Fe se tienen identificados un total de cinco 
asentamientos humanos como irregulares, ubicados en su totalidad 
dentro del territorio de la Delegación Alvaro Obregón, conocidos 
como: Ampliación Jalalpa El Grande, Colipa, Retorno Bellaco, Jalal-
pa Tepito 2 y Los Gamitos los cuales están ubicados en suelo urbano 
con características del suelo de Conservación en los limites de la 
Barranca Tlapizahuaya - Rió Becerra La Loma.

23 Los Gamitos 0.91
24 Jalalpa Tepito 2 2.37
25 Colipa 1.54
29 Ampliación Jalalpa El Grande 0.34
S/I Retorno Bellaco S/I

Como resultado del desarrollo inmobiliario de la zona de 
Santa Fe, esta ha sido un detonador del crecimiento para consolidar 
los asentamientos orientando su crecimiento hacia las áreas poco 
propicias para su desarrollo, estas carecen de servicios de equipa-
miento e infraestructura urbana, generando segregación social.

A excepción del predio conocido como la Mexicana y los 
espacios abiertos denominados Alameda Poniente y Prados de la 
Montaña, que son propiedad del gobierno del Distrito Federal, el 
resto de los predios de Santa Fe son propiedad privada.

Se puede considerar como reserva territorial los predios co-
nocidos como la Mexicana, Alameda Poniente y Prados de la Mon-
taña con una superficie de 41.22 has., 35.65 has. y 24.36 has. respec-
tivamente.

No aplica dentro de este Programa Parcial.

Santa Fe presenta distintos rasgos que la hacen una zona 
compleja a la vez que “evidente” en cuanto a las intenciones de su 
infraestructura urbana. Por un lado, la zona se muestra como un 
moderno centro urbano que ademas de ofrecer servicios superio-
res, se conforma con un polo de atracción metropolitana con una 
gran actividad económica. Por otro lado, su complicada estructura 
vial, así como su accidentada morfología, dificulta la legibilidad de 
su fisionomía urbana, lo que se va acrecentando por una evidente 

Asentamientos Humanos Irregulares.
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asimetría económica y una palpable desarticulación en cuanto a sus 
funciones urbanas mas elementales.

La puerta a Santa Fe, conformado por los altos edificios y con-
juntos medianos, logran hasta cierto punto denotar la trascenden-
cia de la zona como polo de crecimiento y como portador de las 
competencias necesarias para el desarrollo económico que requiere 
la ciudad y México en su conjunto. Sin embargo, la asimetría so-
cioeconómica ya mencionada plantea grandes retos para la conso-
lidación de una imagen urbana que al tiempo que logre expresar 
el bienestar económico de la zona, logre ser congruente para con 
las necesidades de sus habitantes y de los grupos humanos que la 
visitan.

Todos estos factores hacen que Santa Fe presente una imagen 
urbana medianamente consolidada y hasta cierto punto inhibido en 
cuanto a su potencial como un centro urbano con reconocimiento 
internacional. Sin embargo, Santa Fe cuenta con todo el potencial 
para lograr una imagen urbana moderna y a la altura de sus ca-
pacidades tanto culturales como ambientales, es decir, una imagen 
urbana que al tiempo que exprese un compromiso para con sus 
habitantes, exprese una riqueza medioambiental que por su propio 
impacto logre proyectar los beneficios ambientales que son necesa-
rios para un desarrollo sustentable y comprometido.

Santa Fe representa algo mas que desarrollo, representa un 
proyecto urbano con el potencial necesario para alcanzar la con-
gruencia que la lleve a dicho desarrollo. Como un centro urbano 

moderno y comprometido, Santa Fe puede configurarse como la 
expresión de un esfuerzo conjunto que haga tanto a sus capacidades 
económicas como a sus capacidades sociales.

La imagen urbana de Santa Fe debe por tanto reunir todos 
aquellos atributos que le permitan expresar su potencial como área 
de desarrollo; es decir como espacio vital de congruencia y de com-
promiso. Pero para lograrlo deberá antes que nada resolver aquellos 
factores que inhiben el trazo armonioso de su bosquejo: factores 
tales como, entre otros, la ilegibilidad en cuanto a sus vías de comu-
nicación, su asimetría socioeconómica, su segregación ambiental, 
la contaminación de sus barrancas y el desaprovechamiento de sus 
capacidades ambientales.

Espacio Publico.

Algunas de las áreas verdes de Santa Fe se concibieron como 
tales en antiguos tiraderos de residuos sólidos. Asimismo, en otros 
casos algunas avenidas y glorietas que cuentan con camellones am-
plios se habilitaron como áreas verdes; también se crearon áreas 
verdes junto a algunas barrancas, aprovechando algunos espacios 
deforestados; igualmente están las áreas verdes que se han creado en 
los desarrollos inmobiliarios o vialidades interiores de los mismos; 
finalmente están algunos parques publicos adyacentes a las colonias 
ya consolidadas y que se desarrollaron con anterioridad a la crea-
ción de Santa Fe.
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 Por sus dimensiones destacan la Alameda Poniente y el par-
que Prados de la Montaña, ambos fueron rellenos sanitarios antes 
del desarrollo de la zona. La alameda se ubica hacia la parte norte, 
entre las avenidas Vasco de Quiroga e Ing. Javier Barros Sierra, las 
calles Fernando Espinosa Gutiérrez y Prolongación Santa Fe; tiene 
una superficie de 31 hectáreas. No esta consolidada como un par-
que urbano ya que gran parte del terreno permanece sin vegetación 
arbórea y con escaso equipamiento para fines recreativos. Ademas 
dentro de su perímetro se han establecido instalaciones para otros 
usos como son un helipuerto, oficinas administrativas diversas 
(asociaciones de colonos, subdelegaciones de Alvaro Obregón y 
Cuajimalpa, modulo de seguridad publica, estación de bomberos, 
estación de emergencia, etc.), así como espacios para estaciona-
miento; de tal manera que esta subutilizada como zona recreativa 
y área verde.

El parque Prados de la Montaña se encuentra al centro sur 
del área, entre la avenida Carlos Lazo, calle Francisco J. Serrano y 
avenida Tamaulipas, en un terreno de 25 hectáreas donde años atrás 
se exploto como mina de arena y de 1987 a 1994 se utilizo como en 
un inicio como tiradero de basura y posteriormente como relleno 
sanitario, que al concluirse su vida útil se realizaron acciones de res-
tauración para el manejo de lixiviados y biogás como son la instala-
ción de tubería de PVC. Actualmente es un espacio con vegetación 
arbórea solamente en las colindancias y sin ningún tipo de equipa-
miento recreativo, aunque ahí hay algunas obras de infraestructura 
como son tanques y estación de bombeo para agua potable y trata-
da, estación de transferencias de residuos sólidos, quemadores para 

biogás y estación de bombeo de lixiviados.

Riesgos y Vulnerabilidad.
El emplazamiento de los asentamientos humanos en Santa Fe 

donde su topografía es abrupta, con la presencia de diversas barran-
cas, aunado al deterioro ambiental que dejaron las actividades que 
se realizaron en décadas anteriores con el aprovechamiento de las 
minas de arena y la disposición de los residuos sólidos tirados a 
cielo abierto y en el mejor de los casos en rellenos sanitarios, son de-
terminantes para que en la zona existan ciertos tipos de riesgos que 
bajo determinadas condiciones pueden desencadenar eventos que 
afecten a las personas, a sus bienes materiales y a los recursos de esta 
parte de la ciudad. Los riesgos a los que están sujetos se mencionan 
a continuación:

Destacan los sitios que anteriormente se utilizaron como tira-
deros de residuos sólidos y que una vez concluida su vida útil fueron 
cerrados y como parte de su restauración se construyo infraestruc-
tura sanitaria con sistemas de captación de biogás y lixiviados. Estos 
sitios corresponden a la Alameda Poniente y el parque Prados de la 
Montaña, considerados actualmente como áreas verdes y a pesar de 
que se cuenta con mantenimiento y acciones de monitoreo sobre 
el funcionamiento de los sistemas referidos, no dejan de represen-
tar un riesgo porque se pueden ocasionar incendios en el caso de 
que el biogás pudiera acumularse en el subsuelo o en la superficie o 
contaminar el agua a consecuencia del derrame de lixiviados. Estos 
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riegos  se incrementarían si existieran construcciones cerradas en 
los parques, de tal manera que deben usarse como áreas recreativas 
y verdes.

Otra área de riesgo es la autopista México - Toluca, la cual 
cruza Santa Fe, debido a que constituye una ruta de vehículos que 
transportan sustancias peligrosas, entre ellas, combustibles  y re-
presenta un riesgo en caso de dichos vehículos tengan accidentes 
que causen el derrame de este tipo de sustancias, e incluso que se 
presenten incendios y explosiones, así como emisiones de nubes tó-
xicas.

Los riesgos hidrometereológicos en la zona de Santa Fe son 
consecuencia del cauce del rió Tacubaya que drena a cielo abierto 
con excepción de algunos tramos que se encuentran parcialmente 
confinados junto a la Av. Prolongación Paseo de la Reforma; este 
rio puede desbordarse debido a que algunos de sus tramos están 
obstaculizados por arboles o porque las secciones del canal están 
destruidas o reducidas por el cruce de las vialidades.

En Santa Fe los riesgos de este tipo son consecuencia del re-
lieve y de la constitución litológica del subsuelo, que favoreció la 
explotación de minas de arena décadas atrás, lo que modifico la 
morfología de extensas zonas creando amplias cavidades y forman-

do taludes artificiales. Por otro lado los cauces, que drenan por las 
barrancas van modificándolas ampliándolas tanto en profundidad 
como en anchura y como consecuencia van conformando taludes 
verticales, que al no estar protegidos con vegetación o estabilizados 
de otra manera, se producen procesos erosivos, deslaves y desliza-
mientos de terreno, especialmente cuando el talud se humedece o 
cuando están presionados por las construcciones, de igual manera, 
este riesgo se presenta en la construcción de edificaciones diversas 
cuando se realizan cortes del terreno con la formación de taludes 
que no consideran el ángulo de reposo o cuando no se estabilizan 
tales taludes.

Santa Fe, de acuerdo a la zonificación sísmica de la Ciudad de 
México, se encuentra ubicada en la llamada zona de “lomas” catalo-
gada con riesgo sísmico bajo; sin embargo, la existencia de minas de 
arena o taludes inestables pueden hacer que los efectos de un sismo 
sena de importancia, sobre todo en construcciones de cierta altura, 
por tanto este tipo de riesgo no se debe minimizar, ya que las cimen-
taciones y sistemas constructivos que se deben adoptar representan 
costos extraordinarios en la construcción.

Este tipo de riesgos están relacionados con la concentración 
de personas y que bajo determinadas condiciones y eventos, pueden 
originar desplazamientos masivos momentáneos y sin control de 
las personas, ocasionando tumultos que derivan en lesiones y daños 
humanos y materiales.
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Normatividad.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona de Santa 
Fe consideraba la zonificación por zonas de usos homogéneos, de-
finidas con el fin de lograr una distribución balanceada de los usos 
de suelo y una mayor eficacia en su utilización.

Presentaba como parte de la normatividad las “Normas de 
Ordenación Particulares del Programa Parcial” y “Normas de Or-
denación Particulares de cada zona del Programa Parcial”.

Permitía como instrumentos los polígonos de actuación, los 
sistemas de actuación; adicionalmente para su funcionamiento se 
creo un Fideicomiso con su comité técnico; así como, la creación de 
una asociación de colonos.

No permitía la aplicación del sistema de transferencia de po-
tencialidades y no era necesario realizar por los particulares los es-
tudios de impacto urbano.

En 1994 se constituye la asociación de Colonos y tiene como 
objetivo central la representación de los propietarios, promisorios 
y arrendatarios de inmuebles localizados en Santa Fe. En 2004 la 
Asociación de Colonos Zedec Santa Fe (ACSF) firmo un convenio 
de Aportación con GDF para administrar, ejercer y comprobar los 
recursos económicos que el GDF aportara para el mantenimiento  
de la infraestructura y servicios urbanos de la zona.     

En base al Plan Maestro de Desarrollo de la zona de Santa Fe 
se han determinado los usos de suelos permitidos en la zona. Los 
predios considerados dentro del polígono de la zona ya mencionada 
podrán desarrollar los usos de suelo de acuerdo con lo establecido 
en la tabla de usos del suelo.

El área mas extensa de este territorio esta ocupada por las zo-
nas de preservación ecológica, constituidas por las cañadas y ba-
rrancas que se encuentran dentro del desarrollo y por las áreas ver-
des integradas por la Alameda Poniente y por los parques, plazas y 
jardines que se han construido en diversos lugares de dicha zona de 
Santa Fe.

En conjunto estas áreas abarcan una extensión aproximada de 
215 hectáreas que representan casi el 38% de la superficie total del 
desarrollo.

El 31% del terreno (202 hectáreas) esta destinado a albergar 
las zonas habitacionales en las que construirá vivienda residencial, 
vivienda media y habitación popular. De esta extensión, 162 hectá-
reas estarán ocupadas por vivienda residencial de tipo unifamiliar, 
ubicada tanto en lotes independientes, conjuntos horizontales y en 
edificios de condominios.

Al nororiente del desarrollo se construyo ya el parque cor-
porativo de Peña Blanca en donde, en una superficie de 57 hectá-

Asociación de Colonos  Zedec Santa Fe. Normatividad.
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reas, se instalaron las oficinas de grandes consorcios empresariales 
como son Bimbo, Alestra y Hewlett Packard. Del mismo modo, en 
el Centro de la Ciudad se han contemplado la construcción de mas 
de 10 hectáreas que servirán al mismo fin. El Centro de Ciudad se 
caracteriza por ser una zona con una concentración de comercios, 
oficinas y viviendas plurifamiliares de 16 mil metros cuadrados que 
busca dar una actividad permanente al desarrollo a lo largo del día.

A la fecha se edificaron ya dos grandes centros comerciales 
uno de autoservicio que ocupa una extensión de 6.5 hectáreas, el 
complejo comercial cifra, y otro de tiendas departamentales sobre 
un terreno de casi 23 hectáreas. Los servicios ofrecidos por estos 
centros están contemplados con los brindados por los comercios 
establecidos en el centro de la ciudad.

Para la instalación de centros educacionales se destinaron 
cerca de 31 hectáreas que representan casi el 5% del total del te-
rreno del desarrollo. De estas, 23 hectáreas están ocupadas por la 
universidad Iberoamericana y las poco mas de 8 hectáreas restantes 
se emplearon en la construcción de un centro escolar ubicado al po-
niente de la vialidad Prados de la Montaña (Colegio Eton, el centro 
educativo Monte verde y la West Hill University).

Se contempla también un área de 20 hectáreas aproximada-
mente para la ubicación de servicios turísticos, culturales y servicios 
de oficinas. Misma que se ubicara en la zona secundaria de la Fe. El 
resto del terreno de esta zona de Santa Fe, el cual constituye el 3.4% 
y no sobrepasa las 22 hectáreas, se ha destinado a albergar servicios 

de infraestructura y equipamiento como son la central  telefónica, la 
planta de tratamiento de aguas negras, la central de energía eléctrica 
y el vaso regulador (D.G.C.O.H.).

La zona secundaria “La Fe” esta determinada con uso de ser-
vicios de oficinas y servicios turísticos (SOST). Este uso de suelo 
abarca las siguientes clasificaciones:

 sucursales de 
banco, casas de cambio y casas de bolsa; representaciones oficiales y 
embajadas extranjeras; oficinas privadas, agencias de viajes, de pu-
blicidad, renta de vehículos y mensajería sin guarda de vehículos.

 Jardines botánicos, zooló-
gicos, acuarios, museos, galerías de arte, exposiciones temporales, 
planetarios.

 cafés, restaurantes, bares, centros 
nocturnos.

 Auditorios, teatros, cines, salas de con-
cierto, cinetecas, centros de convenciones, teatros al aire libre, ferias.

 pistas de equitación, lienzos cha-
rros, canchas y centros deportivos, gimnasios, albercas, boliches, 
billar, pistas de patinaje, juegos electrónicos o de mesa.
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En consideración a lo anterior, y a fin de definir la ubicación 
y características de las edificaciones e inducir un orden en la inten-
sidad, alturas y distribución espacial de los usos de suelo, incluso 
mediante su asignación especifica para cada predio, se determina 
la división del PDDU de la zona de Santa Fe en las siguientes zoni-
ficaciones:

 Esta zonificación reconoce el uso de sue-
lo predominantemente habitacional de la zona, constituida por vi-
viendas unifamiliares y plurifamiliares.

 Esta zonificación se presenta en las colo-
nias Jalalpa el Grande, Jalalpa Tepito 2da ampliación y Carlos A. 
Madrazo, en donde ademas de la vivienda, se permite la instalación 
de comercio y servicios básicos, solo en planta baja.

 Se aplican en áreas que 
combinan la vivienda con comercio y servicios. Asimismo, corres-
ponde a las características socioeconómicas de la población, refle-
jada a su vez, en la tipología de la vivienda y en la estructura de las 
colonias, como apoyo a la economía de sus pobladores.

 Esta zonificación 
permite una mezcla intensa de usos del suelo, en los que pueden 

coexistir edificios de uso habitacional, con usos como oficinas y ad-
ministrativos.

 Esta zonifica-
ción corresponde a los servicios complementarios requeridos por la 
actividad comercial y de negocios a nivel nacional e internacional, 
como respuesta a la inversión económica de la zona.

 Esta dirigida únicamente a la 
instalación de grandes inmuebles destinados a las oficinas, con un 
mínimo de usos de servicios o comercios. Se asigno a los predios de 
las zonas en donde se encuentran los grandes corporativos.

 Esta zonificación esta enfocada a la 
instalación de servicios principalmente de carácter administrativo 
y financiero (como bancos, casas de bolsa, etc).

 Esta zonificación se le asigno al Cen-
tro Comercial Santa Fe, permitiendo usos de suelo que garanticen 
su funcionamiento.

 Comprende predios o inmuebles publicos 
y privados destinados a proporcionar a la población servicios de 
educación, salud, cultura, abasto y deportes.

 Zonificación en la que se incluyen es-
pacios publicos como: parques, plazas, jardines publicos, áreas ajar-
dinadas, camellones y glorietas, que deberán conservarse. 

59

Colonos Santa Fe (2012). Diagnostico de Población. 
Recuperado de



Normatividad.

En el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona de 
Santa Fe, no aplican ninguna de las áreas de actuación  (zonas de 
ordenamiento territorial), establecidas en el programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Son normas a las que se sujetan los usos de suelo en todo el 
Distrito Federal según la zonificación, mismas que se complemen-
tan con las normas particulares de este programa.

Las Normas Generales de Ordenación que no aplican dentro 
del polígono del PPDU de la zona de Santa Fe son: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28 y 29 no aplican.

En tanto, las Normas de Ordenación General que aplican en 
este Programa Parcial son las siguientes:

 El área total construida podrá ser de hasta el 10% de 
la superficie del predio y el área de desplante podrá ser de hasta el 
5%.

En dichas áreas, se permitirá la instalación de bibliotecas, cen-

tros de información, librerías y demás espacios publicos destinados 
a la educación, cultura, esparcimiento y recreación, previo dicta-
men de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y opinión de 
la delegación correspondiente.

 El área total construida podrá ser de hasta el 5% 
de la superficie del predio y el área de desplante podrá ser de hasta 
el 2.5%.

Se permitirá la instalación de canchas deportivas, áreas re-
creativas y de esparcimiento al aire libre, previo dictamen de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaria del 
Medio Ambiente.

 Las zonas federales y 
derechos de vía deberán mantenerse totalmente libres de construc-
ción. En el caso de escurrimientos de agua e instalaciones especiales 
definidas por los organismos correspondientes, se consideran con 
zonificación (AV) Áreas de Valor Ambiental, las cuales quedaran 
sujetas a lo que se señala en la Ley de Aguas Nacionales, la ley Gene-
ral de Vías de Comunicación y demás ordenamientos en la materia.

Las Normas de Ordenación Particular que aplican al progra-
ma de Desarrollo Urbano de la zona de Santa Fe son:
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Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y coeficiente de uti-
lización del suelo (CUS)

En la zonificación se determina el numero de niveles permi-
tidos y el porcentaje del área libre en relación con la superficie del 
terreno.

El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para 
obtener la superficie de desplante en planta baja, restando del total 
de la superficie del predio, el porcentaje del área libre que establece 
la zonificación. Se calcula con la expresión siguiente:

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el 
COS, por la superficie total del terreno.

El coeficiente de utilización 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. Se calcula 
con la expresión siguiente:

La superficie máxima de construcción es el resultado de mul-
tiplicar el CUS por la superficie total del predio.

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica den-
tro de la superficie máxima de construcción permitida y deberá 
cumplir con lo señalado en las Normas de Ordenación Particulares  
“Terrenos con pendiente natural en el suelo urbano” y “Área libre de 
construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo”; tratándose 
de predios con pendientes descendente, este criterio se aplica a los 
espacios construidos para estacionamientos y locales no habitables.

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en 
la zonificación, podrá pavimentarse en un 30% con materiales per-
meables, cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas 
para el transito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá 
utilizarse como área ajardinada.

Cuando por las características del subsuelo en que se encuen-
tre ubicado el predio, se dificulte la infiltración de agua, o esta re-
sulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de 
sustancias contaminantes, o cuando por razones de procedimientos 
constructivo no sea factible proporcionar el área ajardinada que es-
tablece la zonificación, se podrá utilizar hasta la totalidad del área 
libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente:

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse 
a partir de la planta baja en todo tipo de terreno.
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Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y 
aprovechamiento de aguas pluviales, tanto de la superficie construi-
da, como del área libre requerida por la zonificación, mecanismo 
que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluara y apro-
bara.

La altura total de la edificación será de acuerdo a lo estableci-
do en la zonificación y se deberá considerar a partir del nivel medio 
de banqueta. En todos los casos tendrá que observarse lo siguiente:

a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor al-
tura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual vertical 
que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los 
predios que tenga frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto 
para los fines de esta norma se localizara a 5.00 m hacia adentro 
del alineamiento de la acera opuesta. En el caso de que la altura 
obtenida del numero de niveles permitidos por la zonificación, sea 
mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos 
opuestos, la edificación deberá remeterse la distancia necesaria para 
que la altura cumpla con la siguiente relación:

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + re-
metimiento + 1.50 m).

 

b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será 
de 3.60 m de piso terminado a piso terminado y de 4.50 m para 
otros usos. Los usos no habitacionales podrán optar por las alturas 
que determine el Reglamento de Construcciones del Distrito Fede-
ral y sus Normas Técnicas Complementarias. La altura mínima de 
entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamen-
to en cita. Para el caso de techos inclinados, la altura de estos forma 
parte de la altura total de la edificación, ademas no podrán tener 
una inclinación mayor a 5 grados.

c) En el caso de que por razones de procedimientos construc-
tivo se opte por construir el estacionamiento conforme a la Norma 
de Ordenación Particular (COS) y (CUS), es decir, medio nivel por 
abajo del nivel de banqueta, el numero de niveles permitidos se con-
tara a partir del nivel resultante de arriba del nivel medio de ban-
queta. Este ultimo podrá tener una altura máxima de 1.80 m sobre 
el nivel medio de banqueta.

d) Todas las edificaciones de mas de 6 niveles, deberán obser-
var una restricción mínima en la colindancia posterior de un 15% 
de su altura y una separación que no podrá ser menor a 4 metros, 
debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construc-
ciones para el Distrito Federal, con respecto a patios de iluminación 
y ventilación. 

Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con 
edificaciones existentes y cuya altura sea similar y hasta dos niveles 
menos.
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e) Alturas cuando los predios tienen mas de un frente:

Con dos frentes a diferentes calles sin ser esquina.
Uno de ellos da a una calle de menor sección; la altura resul-

tante deberá mantenerse hasta una distancia de 1/3 del largo del 
predio hacia la calle de menor sección o remeterse para lograr la 
altura.

Con dos frentes en esquina.

La altura será aquella que resulte del promedio de las seccio-
nes de las dos calles o remeterse para lograr la altura.

La altura será aquella que resulte del promedio de las seccio-
nes de las tres calles o remeterse para lograr la altura.

Con cuatro frentes.

La altura será aquella que resulte del promedio de las seccio-
nes de 4 calles o remeterse para lograr la altura.

Para el computo del numero de niveles de los edificios se con-
siderara como nivel toda división horizontal de los mismos que for-
me entre usos de suelos, entrepisos o mezzanines, tanto si abarca 
todo el desplante como si se utiliza únicamente una fracción del 
mismo.

Toda vialidad tendrá como mínimo 12 metros de paramento 
a paramento. Los callejones y vialidades de tipo cerradas que no so-
brepasen los 150 m de longitud, así como los andadores peatonales 
tendrán un mínimo de 4.00 m sin excepción y serán reconocidos en 
los planos oficiales como vía publica, previo visto bueno de la de-
legación correspondiente, los cuales deberán permitir el libre paso 
de vehículos de emergencia y no podrán ser obstaculizadas por ele-
mento alguno.

En el caso de las ciclovías, la sección mínima será de 1.50 m.

Para el reconocimiento de la servidumbre legal de paso en 
planos oficiales se sujetara a lo establecido en el código civil para el 
Distrito Federal.

Se permiten estacionamientos publicos bajo el espacio publi-
co, siempre y cuando cumplan con los ordenamientos legales esta-
blecidos en el D.F.

El registro de manifestaciones de construcción B o C, así 
como la licencia especial correspondiente estarán sujetos a los li-
neamientos normativos que apliquen en la materia, entre otros, el 
Reglamento de Construcción para el Distrito Federal y sus Normas 
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técnica Complementarias y la normatividad señalada por el Sistema 
de Aguas de la ciudad de México.

De igual forma, dentro del proyecto de cualquier edificación 
colindante con alguna barranca, se deberá incluirse la construcción 
de fosas sépticas, cuya capacidad debe ir en función del numero 
de usuarios, y debe descargar a la red de drenaje. Tratándose de 
unidades habitacionales se incluirán estudios para la instalación de 
plantas de tratamiento de aguas, para no verterlas crudas al drenaje.

Con la aplicación de esta Norma de Ordenación Particular se 
estará en posibilidad de: Promover la constitución de nuevo Equi-
pamiento Social y/o de Infraestructura, de utilidad publica y de 
Interés General, estratégico para la Ciudad, y/o consolidar y reco-
nocer los existentes, a través de la implementación de actividades 
complementarias, situaciones que permitirán garantizar la presta-
ción de estos servicios de manera eficiente a la población, alcanzan-
do con ello, un Desarrollo Urbano con Equidad, Sustentabilidad y 
Competitividad.

Los predios considerados como Equipamiento Social y/o de 
Infraestructura, de Utilidad Publica y de Interés General, promovi-
dos por el Gobierno del Distrito Federal, obtendrá el uso de suelo 
requerido, sin importar la zonificación en que se ubiquen, tanto en 
suelo Urbano como en suelo de conservación, conforme a los si-

guientes lineamientos:

En el caso del nuevo Equipamiento y/o Infraestructura, de 
utilidad publica y de Interés General, se podrá optar por la institu-
ción de la zonificación existente a zonificación E (equipamiento) en 
Suelo Urbano, considerando el numero de niveles y % de área libre 
de acuerdo al proyecto requerido; siempre y cuando sea de utilidad 
publica, de interés general y genere un beneficio publico a la Ciu-
dad y que corresponda a acciones o proyectos de gobierno que se 
inscriban en una perspectiva de mejoramiento de la calidad de vida 
de la población en general y en inmuebles propiedad del Gobierno 
del Distrito Federal.

En el caso de consolidación y reconocimiento del equipa-
miento social y/o de Infraestructura de Utilidad Publica y de Inte-
rés General, se plantea el mejoramiento y la modernización de los 
inmuebles dedicados a estos usos, así como aquellos que no lo están 
pero que operan como tal, sin importar la zonificación en que se en-
cuentren, podrán optar por la modernización de sus edificaciones, 
realizar ajustes parciales y/o totales e incluso seleccionar cualquier 
Uso del Suelo permitido, correspondiente a la clasificación E (equi-
pamiento) en suelo urbano. de la tabla de usos de suelo del presente 
Programa.

Ambos casos, obra nueva o mejoramiento, podrán modificar 
el coeficiente de utilización del suelo (CUS), siempre dando cumpli-
miento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Cons-
trucciones para el Distrito Federal y sus Normas. 
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Con el fin de incentivar los cajones de estacionamiento en la 
zona de Santa Fe, se permite el establecimiento de estacionamien-
tos publicos y/o privados subterráneos, excepto en zonificación AV 
(Áreas verdes) y sobre nivel de banqueta, en cualquier zonificación 
en Suelo Urbano; debiendo apegarse a lo señalado en el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias. A través de la aplicación de los siguientes linea-
mientos:

Los estacionamientos se apegaran al numero de niveles espe-
cificados por la zonificación del predio, pudiendo ocupar el 100% 
de la superficie del terreno como desplante, considerando para ello, 
el cumplimiento de la restricciones de las Normas de Ordenación 
Particular que le aplique en su caso.

Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de esta-
cionamientos publicos y/o privados, en el caso de manifestaciones 
de construcción, los cajones de estacionamiento se deberán acredi-
tar dentro del mismo predio donde se ejecute la obra.

En caso de los avisos de declaración de apertura y solicitudes 
de Licencia de Funcionamiento, el interesado podrá acreditar los 
cajones de estacionamiento en un predio distinto al del uso, siempre 
y cuando no se ubique a mas de 300 metros de distancia del estable-
cimiento y no se atraviesan vialidades confinadas. 

La cantidad de cajones que requiera una edificación estará en 
función del uso y destino de la misma, así como de las disposicio-
nes que establezcan los Programas de Desarrollo Urbano corres-
pondientes. A continuación se establece el numero de cajones que 
corresponde al tipo y rango de este proyecto.

Entretenimiento

Auditorios, teatros, 
cines, salas de con-
cierto, cineteca, cen-
tros de convencio-
nes.

1 por cada 20 m2 
construidos

IV. La medida de los cajones de estacionamiento para vehí-
culos serán de 5.00 m por 2.40 m. Se permitirán hasta el sesenta 
por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 
4.20 por 2.20 m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación 
necesarias.

VI. Los estacionamientos publicos y privados deben destinar 
un cajón con dimensiones de 3.80 m x 5.00 m de cada veinticinco o 
fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con disca-
pacidad. Cuando existan dos cajones juntos para uso exclusivo de 
personas con discapacidad se puede resolver en pares con dimen-
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siones de cada cajón de 2.40 por 5.00 m y una franja peatonal entre 
los dos cajones y en sentido longitudinal a ellos que deberá medir 
mínimo 1.40 por 5.00 m siempre y cuando, dichos cajones se en-
cuentren perpendiculares a la circulación vial. 

Rampa interior: Con una pendiente del 6%, deberá tener las 
siguientes características.

- Rampa con piso antiderrapante, firme y uniforme de 110 cm 
de ancho mínimo.

-Cambio de textura a 120 cm de la rampa para indicar cambio 
de nivel.

 
- Barandal a los lados de 4 cm de diámetro, a una doble altura 

de 75 y 98 cm que sobresalga 60 cm al principio y al final de la ram-
pa, terminación redondeada.

- Franja de color contrastante al principio.

-Longitud no mayor de 6.00 m de largo. Cuando la longitud 
requerida sobre pase los 6.00 m se consideraran descansos de 1.50 
m. 

 

El calculo de la isóptica vertical define la curva ascendente 
que da origen al escalonamiento del piso entre las filas de espec-
tadores para permitir condiciones aceptables de visibilidad. Dicha 
curva es el resultado de la unión de los puntos de ubicación de los 
ojos de los espectadores de las diferentes filas con el punto observa-
do a partir de una constante K, que es la medida promedio que hay 
entre el nivel de los ojos y el de la parte superior de la cabeza del es-
pectador. Esta constante tendrá una dimensión mínima de 0.12 m.

Para obtener la curva isóptica se deben considerar los siguien-
tes datos:

-Ubicación del punto observado o punto base del trazo o cál-
culo de la isóptica.

-Las distancias en planta entre el punto observado y la prime-
ra fila de espectadores, así como las distancias entre las filas sucesi-
vas.

-Las alturas de los ojos de los espectadores en cada fila con 
respecto al punto base del calculo.

-Magnitud de la constante K empleada.
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La provisión de agua potable en las edificaciones no será infe-
rior a la establecida en la tabla 11

Tipo de edificación Dotación mínima

Baños publicos 300L/puesto/día
Servicios sanitarios publicos 300L/mueble/día

Oficinas de cualquier tipo 50L/persona/día

Museos y centro de información 10L/asistente/día

Espectáculos y reuniones 10L/asistente/día

Centros comunitarios, sociales, cul-
turales, salones de fiesta, etc.

25L/asistente/día

Practicas deportivas con sanitarios 
con regadera y vestidores 150L/asistente/día

1-. En los centros de trabajo donde se requieran sanitarios 
con regadera para empleados o trabajadores, se considerara a razón 
de 100L/trabajador/día y en caso contrario será de 40L/trabajador/
día y en caso contrario será de 40L/trabajador/día.

2-. En jardines y parques de uso publico se debe utilizar agua 
tratada para el riego.

Muebles sanitarios

El numero de muebles sanitarios que deben tener las diferen-
tes edificaciones no será menor al indicado en la tabla 3.2.
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Servicios
Oficinas de cualquier 
tipo 

Hasta 100 personas
De 101 a 200 personas
Cada 100 adicionales o 
fracción

2
3
2

2
2
1

0
0
0

 
Museos y centros de 
información 

Hasta 100 personas 
De 101 a 400
Cada 200 adicionales o 
fracción

2
4
1

2
4
1

0
0
0

Auditorios, teatros, 
cines, salas de concier-
tos, centros de conven-
ciones

Hasta 100 personas
De 101 a 200
Cada 200 adicionales o 
fracción

2
4
2

2
4
2

0
0
0

Centros culturales, clu-
bes sociales, salones de 
fiesta y para banquetes

Hasta 100 personas
De 101 a 200
Cada 100 adicionales o 
fracción

2
4
2

2
4
2

0
0
0
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Análisis de Áreas Centro Cultural.
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El análisis de áreas que a continuación se desarrolla fue elaborado a partir de una comparación de varios teatros con características simi-
lares.

1.1. Auditorio con capacidad de 800 butacas 
1.2. Jefe de foro.............................................................................................................................................................................
1.3. Ropería...................................................................................................................................................................................
1.4. Enfermería 1..........................................................................................................................................................................
1.5. Control monitoreo................................................................................................................................................................
1.6. Site...........................................................................................................................................................................................
1.7. Foro de ensayos.....................................................................................................................................................................
1.8. Taller de escenografía...........................................................................................................................................................
1.9. Bodega de escenografía........................................................................................................................................................
1.10. Camerinos generales..........................................................................................................................................................
1.11. Camerinos Individuales.....................................................................................................................................................
1.12. Área de exposiciones..........................................................................................................................................................
1.13. Bodega mobiliario..............................................................................................................................................................
1.14. Área de entrevistas.............................................................................................................................................................
1.15. Consultorio..........................................................................................................................................................................
1.16. Farmacia ..............................................................................................................................................................................
1.17. Oficina..................................................................................................................................................................................
1.18. Enfermería 2........................................................................................................................................................................
1.19. Paquetería / Clóset.............................................................................................................................................................
1.20. Taquilla.................................................................................................................................................................................
1.21. Dulcería................................................................................................................................................................................
1.13. Vestíbulo..............................................................................................................................................................................
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23.5      m²
37.20    m²
22.60    m²
22.60    m²
19.50    m²
110.00  m²
96.00    m²
85.00    m²
92.50    m²
85.00    m²
230.00  m²
22.80    m²
49.00    m²
13.00    m²
12.00    m² 
8.00      m²
13.70    m²
19.60    m²
8.50      m²
100.00  m²
8.50      m²
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1.14. Difusión y planeación........................................................................................................................................................
1.15. Privado.................................................................................................................................................................................
1.16. Administración...................................................................................................................................................................
1.17. Privado 2..............................................................................................................................................................................
1.18. Sala de juntas.......................................................................................................................................................................
1.19. Dirección general................................................................................................................................................................
1.20. Sanitarios planta baja..........................................................................................................................................................
1.21. Sanitarios planta alta..........................................................................................................................................................
1.22. Cuarto de maquinas / Cisterna.........................................................................................................................................

  

2.1. Taller de carpintería y ensamble de escenografías 
2.2. Taller de pintura, plástico y metal
2.3. Costura y vestuario 
2.4. Utilería 
2.5. Control y seguridad de talleres 
2.6. Vestidores para tramoyistas 
2.7. Cuarto de maquinas
2.8. Montacargas
2.9. Salones de ensayo
2.10. Cabina de controles (iluminación, proyección, sonorización)
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11.00    m²
10.80    m²
9.60      m²
10.80    m²
24.00    m²
45.00    m²
38.00    m²
90.00    m²
148.00  m²
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3.1. Vestíbulo
3.2. Recepción
3.3. Sala de exposición de pintura
3.4. Sala de exposición de escultura 
3.5. Sala de exposición al área libre 
3.6. Terraza para exposiciones temporales

 

4.1. Vestíbulo
4.2. Área control 
4.3. Acervo infantil
4.4. Acervo
4.5. Área de lectura
4.6. Área de computadoras
4.7. Sanitarios

5.1. Vestíbulo
5.2. Área de comedor
5.3. Terraza
5.4. Cocina

Programa Arquitectónico.
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5.5. Área de refrigeración
5.6. Lavado de utensilios
5.7. Almacén de blancos 
5.8. Atención a clientes  
5.9. Patio de servicio
5.10. Bodega
5.11. Sanitarios

6.1. Escenografía
6.2. Instrumentos
6.3. Vestuario
6.4. Partituras y escrips
6.5. Utilería
6.6. Butacas

7.1. Plazas
7.2. Andadores
7.3. Áreas verdes
7.4. Estacionamiento (380 autos)

Programa Arquitectónico.
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De acuerdo con las directrices del plan maestro elaborado por 
los colonos ZEDEC, el proyecto se desarrolla sobre una superficie 
de terreno de 63,258 m² ubicado en Av. Tamaulipas entre las calles 
paseo de los arquitectos y altavista, colonia lomas de Santa Fe, Dele-
gación Alvaro Obregón, en la Ciudad de México.

La planta de esta sección del terreno es de forma irregular, 
similar a una elipse con una superficie aproximada de 63,258 m², 
con las siguientes medidas y colindancias: al norte en 200 m con 
paseo de los Arquitectos, al sur a 10m colinda con Av.  Tamaulipas, 
al oeste a 90 m con Arteaga y Salazar y al este con terreno baldío.

La topografía del lugar es regular, lo cual facilita obtener los 
niveles de desplantación del proyecto, contando con acceso a nivel 
de la Av. Tamaulipas propicia para la solución adecuada que resuel-
ve las necesidades plasmadas en el programa arquitectónico. Así 
pues se tendrá accesos de personal administrativo como actores y 
gente que labora en el lugar. Los accesos vehiculares se localizaran 
sobre Av. Tamaulipas hacia los extremos del terreno. El teatro se 
localizara al centro del terreno.

Con el fin de racionalizar los recursos de inversión, la solu-
ción adoptada brinda la posibilidad de construir el Centro Cultural 
Santa Fe en 4 etapas, siendo la primera “El Teatro”, que permitirá 
alojar de forma temporal a la totalidad de ella, la zona administrati-
va, talleres, restaurante, sala de exhibiciones y servicios.

Se crearan circulaciones primarias y secundarias dentro del 
conjunto, así como también de las circulaciones que vienen de los 
estacionamientos o zonas de servicio, en la primera etapa, también 
operara como acceso peatonal al teatro ubicado en forma estraté-
gica. El acceso que estará arremetido para Tamaulipas (principal) 
estará arremetido para generar una bahía para el descenso de per-
sonas.

En cuanto a la infraestructura, se proyectaron las redes hidro-
sanitarias al interior del conjunto y el alumbrado exterior se instala-
ra sobre la poligonal del predio.

Terreno existente y actividades preliminares necesarias: Ni-
velación, cortes de taludes y consolidación así como muros de con-
tención.

Si bien el terreno presenta niveles regulares, también es cierto 
que por las características del proyecto arquitectónico, se generaran 
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las actividades que consistirán en una nivelación de la totalidad del 
terreno y cortes de taludes con su correspondiente consolidación de 
acuerdo a requerimientos técnicos y arquitectónicos necesarios que 
permitan liberar la envolvente de desplante del teatro y edificacio-
nes posteriores así como la construcción de los muros de conten-
ción y colindancia correspondientes.

En esta primera etapa las áreas cercanas al estacionamiento 
serán áreas verdes con vegetación propia del lugar, la zonas verdes 
colindantes con los diferentes edificios (taludes) tendrán vegetación 
de bajo mantenimiento y riego moderado, con diseños que permi-
tan utilizarlas como zonas para descanso y esparcimiento, se in-
cluirá una circulación aporticada, la cual conectara a los diferentes 
edificios que conforman el centro cultural. Se cuenta con una barda 
perimetral para definir y proteger las áreas así como las casetas de 
control, vigilancia y subestaciones eléctricas (CFE y unidad).

En la planta baja del teatro después del acceso principal se lo-
caliza como remate el área de dulcería, bar y café, detrás de esta área 
se encuentran los sanitarios a nivel del acceso, hacia los extremos 
se localizan dos accesos, los cuales dan el acceso a las butacas pro-
pias del lugar, hacia los extremos tenemos confinados los servicios 
de paquetería, clóset, enfermería, oficina, entrevistas y una bodega 
para mobiliario, en el extremo opuesto a estos servicios tenemos 

una pequeña área de exposiciones, cabe resaltar que estas dos áreas 
antes mencionadas esta por debajo del nivel del acceso principal del 
teatro.

Al fondo del teatro tenemos el desarrollo de las áreas propias 
de los actores tales como camerinos, maquillaje, lockers, baños y un 
control. A un nivel por debajo de las áreas antes mencionadas en el 
extremo superior norte se localiza la cisterna y el cuarto eléctrico, 
hacia el extremo inferior sur a nivel de foro principal, se encuentran, 
la bodega de escenografía, taller de escenografía y foro de ensayos.

En el segundo nivel, en el cuerpo que se encuentra al norte 
ubican las áreas administrativas, así como la dirección general junto 
con la sala de juntas, el cuerpo que aloja el área de exposiciones esta 
ahora a doble altura.

Para el siguiente nivel en la ubicación norte del teatro se ubica 
el 2do modulo de sanitarios, junto a ellos y en una relación directa 
se encuentra una pequeña área de snack-bar, el cual da servicio a 
cierta parte de los usuarios. En este mismo nivel solo que en el lado 
sur a un costado del área de exposiciones se ubica la salida de emer-
gencia. En este nivel pero de manera independiente se ubican los 
equipos de aire acondicionado.

Los detalles y especificaciones de las plantas arquitectónicas 
se precisa en el proyecto ejecutivo. 
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Los acabados del teatro se definieron de acuerdo a la función 
de cada espacio, teniendo como premisa el uso de materiales natu-
rales, de uso rudo, bajo mantenimiento, larga vida, conveniencia 
costo-beneficio y disponibilidad en el mercado.

Así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los 
firmes de concreto con diferentes acabados (Estacionamientos y 
circulaciones vehiculares), alfombra (en el área de butacas), lose-
ta (en vestíbulo y oficinas), duela de madera (escenario del teatro), 
acabado aparente (zonas especificas del teatro), piso falso (site), 
martelinado (circulaciones exteriores, pasillos).

En los muros: block hueco, columnas de acero, muros de con-
creto (fosa de orquesta), bastidores metálicos para recibir durock 
en faldones en fachadas, cajillos de tablaroca al interior para ductos 
de instalaciones. En muros interiores en la zona de butacas se uti-
lizara  fibra de vidrio con una cara de tela de poliéster capitonado 
terminado en una cara, para aminorar ruidos exteriores y ayudar a 
la acústica en la zona de escenario.

En el área de baños se utilizara block hueco, repellado para 
recibir azulejo y mármol donde así sea el caso.

En plafones: Al igual que los acabados antes mencionados, 
el tipo de plafón y sus características están definidas de acuerdo al 
espacio, teniendo en la mayoría de los casos plafón corrido, siendo 
el área de baños de plafón reticular, los diferentes terminados en 
plafón serán definidos de acuerdo al área.

Las losas serán de un sistema constructivo a base de losacero, 
de acuerdo a las especificaciones de los planos correspondientes.
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Descripción: El proyecto contempla la construcción de una 
estructura destinada a un teatro con diferentes áreas las cuales están 
definidas en 4 modulos lo que constituye únicamente la estructura  
base, en planta, las siguientes dimensiones:

-Modulo 1 + modulo 2 y 3: 45 m de ancho x 60 m de largo.
-Modulo 4: 48 m de ancho x 27 de largo.

El modulo 1 esta definido por el vestíbulo y áreas de servicios 
(restaurante).

El modulo 2 esta definido por áreas como enfermería, far-
macia, consultorio, entrevistas y bodega, en el siguiente nivel esta 
relacionado con las áreas de carácter administrativo y para el ultimo 
nivel un modulo de sanitarios y un snack bar.

El modulo 3 lo conforma el núcleo de sanitarios principales 
así como la zona de butacas.

El modulo 4 esta conformado por el escenario, camerinos ge-
nerales, camerinos individuales, talleres, foros y bodega así como 
también el cuarto de maquinas y el área para cisterna.

En la elección del sistema estructural influyeron los criterios 
de uso, resistencia, economía, funcionalidad, estética, los materiales 
disponibles en la zona y la túnica para ejecutar la obra. El resultado 
debe comprender el tipo estructural, las formas y dimensiones, los 
materiales y el proceso de construcción.

Norma Aplicada: Reglamento de construcciones del Distrito 
Federal.

Tipo de suelo: El predio esta localizado en zona I, esta es una 
zona de lomerío - Andosoles: ocupan 21.5% del suelo de la delega-
ción: son ricos en materiales volcánicos con horizontes superficiales 
oscuros, tienen un espesor máximo de 50 m. Su textura es media y 
se localiza entre los 3,000 y 3,800 m, la máxima altitud de la dele-
gación.

Procedimientos de análisis: El análisis de las estructuras de 
acero se realizo mediante el programa staad pro. Para el análisis de 
todas las estructuras de acero.

La cimentación esta hecha a base de zapata corrida de con-
creto armado con un espesor de 30 cm con contratrabes cuyas ca-
racterísticas se detallan en el proyecto estructural. En los entre ejes 
C Y E de la zona de butacas se empleara un relleno de tepetate para 
dar las pendientes establecidas en el proyecto arquitectónico. En la 
cimentación están previstos los pasos para las redes de instalaciones 
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sanitarios.

La superestructura del teatro esta hecho a base de columnas 
metálicas IPR de 0.325 x 65 cm revestidas con tablaroca en medidas 
de 53 x 85 cm, en el caso del acceso se establecerán columnas metá-
licas con sección circular, las especificaciones de las mismas se indi-
caran en los planos correspondientes, entre el eje E para minimizar 
las fallas por sismo y de acuerdo al calculo estructural se definieron 
las juntas constructivas así como la ubicación de diferentes elemen-
tos rígidos (muros), la cubierta del teatro es elaborada por medio 
de armadura a base de vigas I para recibir losacero. Los edificios 
anexos al teatro cuentan con el mismo criterio estructural, de co-
lumnas metálicas y entrepiso a base de losacero, para contrarrestar 
los efectos por sismo de los edificios colindantes al área de la sala del 
teatro se han contemplado juntas constructivas y muros de rigidez 
en sitios estratégicos, de acuerdo con el calculo estructural.

El detalle de armado principal de la costilla para foso de or-
questa será de concreto armado, con un armado de acuerdo al cal-
culo estructural y los detalles quedan definidos en los planos es-
tructurales correspondientes. Todos los detalles y especificaciones 
se precisan en el proyecto ejecutivo.

Suministro de agua para servicios y agua tratada.

Se propone el suministro y distribución de agua potable al 
predio a través de la red principal desde la calle de paseo de los 
Arquitectos.

Se propone el suministro y distribución de agua potable a 
todo el teatro a través de un sistema hidroneumatico.

Se proyecta la construcción de una cisterna para agua potable 
y otra mas para el sistema contra incendio cada una con losa fondo, 
losa tapa y muros de concreto armado, las caras interiores tendrán 
un acabado de 40 metros cubicos (40,000 litros).

Esta cisterna se ubicara hacia el lado norte del teatro a un cos-
tado del cuarto de maquinas entre los ejes F y H y como ya se dijo 
será abastecida por la red de agua potable por medio de tubería de 
cobre tipo L y su llenado será controlado a través de una válvula de 
flotador.

La red hidráulica externa esta formada por tubería de po-
lietileno en diámetros de 64 mm, con accesorios y conexiones del 
mismo material. La red interna hidráulica estará formada por tu-
bería de tubo plus, en diámetros desde 13 mm hasta 25 mm, con 
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accesorios y conexiones del mismo material. Las llaves, coladeras, 
regaderas y accesorios para muebles sanitarios y baños se definirán 
en obra. 

Dotación: El calculo para la dotación de agua potable se ba-
sara en el reglamento de construcción del Distrito Federal. Se prevé 
que el teatro será operado por un total de 20 empleados en 2 turnos.

Concepto----------------------------------Empleados.
Cantidad ----------------------------------20
Unidad------------------------------------ 25 m²l/día
Gasto por unidad ------------------------ 500
Total ----------------------- --------------- Litros

Concepto---------------------------------- Área de oficinas.
Cantidad ---------------------------------- 229 m²
Gasto por unidad ------------------------- 50 L/persona/día
Total --------------------------------------- 11,450 litros

Gasto total diario-------------------------- 11,950 litros

Reserva de 2 días -------------------------- 23,900 litros
Capacidad cisterna requerida------------- 35,850 litros

Se propone una cisterna de agua potable de 40 metros cubicos 
(40,000 litros) que es superior a la que se requiere por calculo, sien-
do suficiente para el teatro.

Del gasto total que se tiene en el teatro obtenemos el gasto 
medio diario por segundo.

11,950 Lts / 24 hrs / 3600 segundos = 0.1383 L/seg.

Calculo de gastos.

Gasto total diario (Q total D)--------------- 11,950
Gasto medio (Q medio)--------------------- 0.1383
Gasto máximo diario (Q Max D)----------- Q medio x 1.2
Gasto máximo diario (Q Max D)----------- .1659 Lts/seg

Siendo el 1.2 el coeficiente de variación diaria, el cual afecta 
al gasto medio de acuerdo a las estaciones del año, teniendo varia-
ciones notables en el gasto máximo diario con un valor promedio 
de 1.5

Gasto Máximo Horario ----- (Q Max H)---- QMaxD x 1.5
Gasto Máximo Horario ----- 0.1659 Lts/seg x 1.5
Gasto Máximo Horario ----- 0.2488 Lts/seg

Para cada servicio se derivara de 
la linea principal de alimentación que baja por ducto y corre por 
plafón a cada núcleo sanitario, colocándole una válvula compuerta 
en el ducto de instalaciones que controla el piso completo.

Se deberá tener en cuenta que las ali-
mentaciones particulares de cada mueble deberá prolongarse 40 
cm como mínimo por encima del punto de alimentación y con el             

84



mismo diámetro.  

La función de estas cámaras de presión es absorber el golpe de 
ariete que se presenta por el cierre brusco de las llaves.

Los ramales deberán de diseñarse de acuerdo a lo establecido 
en el NATIONAL PLUMBING CODE, así como lo establecido por 
el reglamento de construcciones.

El sistema será uno solo y conducirá las aguas jabonosas y 
negras que bajaran por diferentes puntos hasta llegar a los registros 
correspondientes.

 
Esta instalación será realizada en tubería de P.V.C. sanitario, 

la marca se definirá en obra y será del tipo cementar para todos los 
desagües.

 Los desagües de 
los núcleos sanitarios se conectaran a las bajadas de aguas negras o a 
los ramales horizontales, debiendo respetar los diámetros obtenidos 
de acuerdo al calculo de tuberías.

Las pendientes a respetar como mínimo serán:

1) Tuberías menores de 100 mm, pendiente mínima 2%.
2) Tuberías mayores de 100 mm y menores de 200 mm, pen-

diente mínima 1%.

Todas las tuberías deberán quedar debidamente soportadas y 
con la pendiente marcada de tal forma que no se presente una con-
trapendiente, como lo indica en planos.

La instalación en el interior del edificio será realizada en tu-
bería de P.V.C. sanitaria marca Duralón del tipo cementar, como se 
muestra detalles en plano.

Referencia a Reglamentos y Normas.

a) Los trabajos relativos a las instalaciones hidráulica sanitaria, 
deberán ajustarse a lo indicado por estas especificaciones, ademas 
de lo establecido por los reglamentos en vigor de la construcción 
en tanto que las instalaciones especiales de plomería se sujetaran 
ademas a los reglamentos y normas que se señalan en los conceptos 
correspondientes.

b) En cualquier caso y siempre que no exista contradicción 
en lo provisto por estas especificaciones y los reglamentos antes ci-
tados, los trabajos en cuestión deberán sujetarse a las normas del 
National Plumbing Code.
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c) En caso de discrepancia entre estas especificaciones, los re-
glamentos locales de la entidad donde se construye, será la Direc-
ción de la obra la que decida sobre el particular.

Por lo que se refiere a la calidad de los materiales, deberá 
cumplirse, ademas de lo indicado por estas especificaciones, con lo 
establecido al efecto en las normas de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial.

Independientemente de lo anterior, la contratista deberá lle-
var a cabo las pruebas de calidad que para cada caso ordene la Di-
rección de Obra.

 

1.- Objetivo del proyecto.

El objetivo de la red de distribución es proporcionar energía 
eléctrica al recinto cultural con instalaciones eficientes que requie-
ran un mínimo de mantenimiento y que cumplan las normas esta-
blecidas por la CFE y por la norma Oficial Mexicana.

2.- Especificaciones Generales de Construcción.

Se contempla en primer lugar las especificaciones de distri-
bución - Construcción de las lineas subterráneas vigentes de Comi-
sión Federal de Electricidad como empresa suministradora y demás 
especificaciones complementarias emitidas por la misma empresa 
para la red de alumbrado publico, las especificaciones y requeri-
mientos establecidos por la Dirección de Desarrollo Urbano.

3.- Demandas Eléctricas y Tensión de Suministro.

Las demandas máximas coincidentes son establecidas en base 
al tipo de proyecto y al área de los diferentes espacios que lo con-
forman.

De acuerdo a las bases de diseño, la CFE determinara una 
carga en KVA de acuerdo al área del inmueble, sin embargo, con 
autorización del departamento de planeación se realizo un estudio 
de cargas para la zona con el que disminuye los KVA. El suministro 
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en media tensión será de 13,200 V, con el sistema 3F-4H en el ali-
mentador principal y de 2F-3H en los ramales.

4.- Sistema de Distribución en Media Tensión.

El sistema de distribución en media tensión será totalmente 
subterráneo, considerando el uso de transformadores tipo pedestal 
en el inmueble. La caída de tensión no deberá exceder del 1% en 
condiciones normales de operación.

El conductor para la red subterránea será tipo DS, calibre 500 
MCM y 1/0 AWG de aluminio para 15 Kv, 133% y 100% de nivel 
de aislamiento respectivamente de acuerdo a especificación CFE 
E0000-16.

El neutro será calibre 3/0 y 2 AWG. Se conectara a varilla de 
tierra por medio de conectores a compresión en cada registro.

5.- Sistema de Distribución en Baja Tensión Subterránea.

La configuración del conductor será triplex, calibre 3/0 y 1/0 
AWG con el neutro de sección reducida y con aislamiento XLP es-
pecificación CFE E-0000-2.

Los circuitos de baja tensión monofásicos 2F-3H 220/127V. 
Estos circuitos tendrán una configuración radial.

Se instalaran conectadoras tipo múltiple con aislamiento de 

etileno propileno, con derivaciones adaptables a juegos de conexio-
nes y se dejara reserva en cada registro. Para la interconexión de los 
circuitos secundarios se utilizaran las dos primeras vías utilizando 
el resto para las acometidas.

El neutro se aterrizara en el ultimo registro a varilla de tierra 
a través de la unión (con conector bimetálico y manga termocon-
tráctil) del cable triplex de Al y cable forrado de Cu THW de calibre 
equivalente.

Los circuitos de baja tensión deben ser instalados en ductos 
de PAD debiendo instalar un circuito por ducto.

No se utilizaran empalmes en el conductor de baja tensión y 
la longitud de los registros hasta la ultima acometida no excederá 
los 35 m.

5.- Red Subterránea de Alumbrado Público.

El sistema de alumbrado público será alimentado por los 
transformadores exclusivos y se conectaran en el perímetro del pre-
dio.

Las lamparas de los luminarios serán V.S.A.P. con balastos 
electrónico y deberá ser autorregulado, de bajas perdidas. El mode-
lo de la luminaria sera OV-15 para las vialidades publicas al exterior 
del predio de 150 w.
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6.- Sistema de Tierras.

La referencia a tierra de los equipos eléctricos y los extremos 
de la red secundaria deberán tener un valor máximo de resistencia a 
tierra de 10 ohms en época de estiaje y 50 ohms en época de lluvia.

En todas la uniones del sistema de tierra se utilizaran conec-
tores a compresión o fusionables y en la unión con el electrodo, co-
nectadores de fusión. 
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Antecedentes.
89

Al conocer cuestionamientos como: planteamiento del pro-
blema, objetivos de la tesis, objetivos particulares de la tesis, se 
abren miles de posibilidades para responder de la manera mas ade-
cuada, así pues entramos a varios temas y subtemas para responder 
a estas  preguntas.

En el presente documento pudimos adentrarnos en temas 
que fueron, son y serán importantes para el desarrollo del proyecto 
ejecutivo del mismo, así pues conociendo la temática y los pasos a 
seguir para la elaboración de un método de investigación idóneo 
para resolver todas las disyuntivas surgidas a lo largo de esta tesis.

Parte fundamental y de una gran importancia para conocer 
los diferentes elementos que conforman el proyecto ejecutivo; se 
genera el marco histórico, información recabada de diferentes sitios 
en diferentes momentos históricos de diferentes complejos arqui-
tectónicos. El hecho de conocer antecedentes históricos de ejemplos 
análogos permitió que la elaboración de este documento estuviera 
sustentado en datos ya antes comprobados.

Esta investigación nos permite conocer el tema de los diferen-
tes componentes del proyecto ejecutivo “Centro Cultural Santa Fe”,  
conocimos teatros históricos como el teatro griego, teatro romano,  
teatro nacional de China, Opera de Sidney en la investigación de 
“Espacio Teatral y de usos múltiples”.

Así también pues en esta investigación se conoce también la 
historia y funcionamientos del restaurante, así como sus clasifica-

ciones, también conocimos de igual manera el tema respecto a las 
bibliotecas, sus clasificaciones, su funcionamiento y su historia.

Para obtener un resultado satisfactorio de cualquier proyecto 
arquitectónico se requieren datos especificos y concretos no solo 
obviamente del proyecto en cuestión, sino de lo que a este lo ro-
dea, su contexto, su entorno, como afecta visual y ambientalmente, 
restricciones, reglamento de construcción, reglamento interno (en 
caso de existir), necesidades básicas, aportaciones y enriquecimien-
tos globales y de aspecto meramente personal de los usuarios.

Todas estas disyuntivas están resueltas en una profunda inves-
tigación en el tema de “Antecedentes históricos”, toda la información 
vertida en este documento esta basada en fuentes fidedignas, respal-
dadas por un serio y profundo análisis, y nuevamente como ya se 
ha mencionado representa parte fundamental para llevar a cabo un 
proyecto arquitectónico basado no solamente en un concepto vago 
sino sustentado en una base informativa bien fundamentada.

Esta tesis, discernió a lo largo del desarrollo de este proyecto 
ejecutivo todos los temas no solo referentes al conjunto arquitectó-
nico sino como ya hemos mencionado al entorno, al contexto y sin 
lugar a dudas como esto repercute en el usuario, al final de este do-
cumento esta plasmado el programa arquitectónico, que de acuerdo 
a una investigación basta y del resultado de conocer el marco his-
tórico de varios análogos se llega a la resolución de este programa.  

 

Conclusiones



1 Teatros en el distrito federal. Capacidad y 
localización 16

2 Superficie y uso suelo del plan maestro de 
1987 23

3 Indicadores de competitividad. Delegaciones 
Alvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. 36

4 Uso de suelo 38
5 Operación del sistema de transporte 46
6 Empresas operadoras de transporte 46
7 Estimación de consumo de agua 48
8 Equipamiento urbano 50
9 Estimado de equipamiento urbano 51

10 Numero de asentamientos humanos irregu-
lares 52

11 Provisión mínima de agua potable 67
12 Numero mínimo de muebles sanitarios 68

Ubicación de Tablas.

90



Normatividad.

 Vera, R.A. (2006) “Centro Cultural Interactivo”, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, DF.

Biblioteca Premium (2013). Definiciones Encarta. Recuperado de
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca

Wikipedia (2013). Definiciones Encarta, Historia de los Teatros.
Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Historia del teatro

Arqhys (2012). Definiciones Encarta, Historia de los Restaurantes.
Recuperado de http://www.arqhys.com/contenidos/restaurantes-
historia.html

Nociones básicas de restauranteria (2011). Clasificación de los 
restaurantes. Recuperado de http://www.arqhys.com/contenidos/
restaurantes-historia.html

Centro Santa Fe. Historia y evolución. 
Recuperado de http://www.centrosantafe.com.mx/

Santa Fe, La historia reciente
Recuperado de http://www.barrio.com.mx/nota5438.html

La constitución urbana y espacial de la ZEDEC Santa Fe.
Recuperado de http://www.bib.uia.mx/ciudad/siglo21/Kunz.pdf

Inegi (2010). Panorama Sociodemográfico del Distrito Federal. 
Recuperado de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
default.

Wikipedia (2011). Geomorfología, Hidrología, Geología. 
Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/
Geomorfolog%C3%ADa

Colonos Santa Fe (2012). Diagnostico de Población. 
Recuperado de http://www.colonossantafe.com/

Administración Publica del Distrito Federal (2012) “Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de la zona de Santa Fe”, México D.F. 

Neufer (2012).El Arte de Proyectar en Arquitectura. 
México D.F. Duodécima Edición.

Fuentes de información

91



19°2I'14.I"N 
99· I G'2GA'W 

AV, TAMAUUPAS (CIRCULACION PRlMARJA 

."'"'~ 
• '.w 

. =~ D en.oclONAMIUlfO 

CORTE ESOUE~ATICO 

NOTAS GENERALES 

oor;.s " "".,,, 
,,.,.,,,. 'H ",,"os 
.......... "",Al EN 01 .. 

NO~ECLATURA 

LOCALlZACION 

-' --
} 

PLAN O CLJ,VE 

01 

CO-01 
•• 

ASESORES FE""', 



, 15.'" 

n2(l.35 

" 

19°2 J '14.I"N 
99° I G'2GA'W 

. " ." 

11.10 

~, 

~ !iQ t 
I 
I 

I 

lO 70 

20.1548.15 

CORTE ESOUE~"'TICO 

NOTAS GENERALES 

COTAS EN ~ETI!OS 

NIVElES EN ~!TROS 

v"R1'iCA. CorAS EN O""A 

NO~ECl.J,TUR" 

C.T._ CENTRO OC TRAZO 

R. _ RADIO 

LOCALlZACION 

SUI'ERFICIE= ~3.l5&~ 

, 

f'LI,NO CLAVE 

02 

AR-02 

J 



19°2 J '14.I"N 
99° I G'2GA'W 

PLATAFORMA 4 
(N+<l."a.o¡ PLATAFORMA I 

\ 

/ 
I 

PLA T AI"-';;tMA 2 
/ 

\ 
PLATAFORMA 2 

~, 

•• W 

I 
I 

/ 
I 
I 

- + + -+ -+ - --111 - ,t-+--'. ( 

~1-- ---r I 3( 

. 

'( 
,. 

5( 

( 

CORTE ESQUEtu.nco 

NOTAS GENERALES 

COTAS EN 1I['11OS 
NIYELES EN Wn.os 
VDllfleM corAS [M OIllA 

LOCAI..lV.CION 

c:.;::. .J -.. -
sumF1CIE_ 13,1SIIM 

N. PLANO CLAVE 

03 

, 
" "-

J 

0150'0, AR-03 

5/011/14 



19G21'14.I'N 
99° I G'2G.4"W 

1I'-1"5~' • 

AFIil'< DE 
EXrOCI51'NES 

I 
==""~" "'1; ~ FORO rR.i l~clrAL 

" 
11 

, , 1~ 

4~ 

6~ 

.,J.......;~ ......... i"c ===fI;,~ 7~ 
ji! 11 
11 11 

11 11 

CORTE ESQUEtu.TICO 

NOTAS GENERALES 

COTA!! EN WE110S 

MIYELES EN IIIrn10S 
VDllnCAII COTA!! ~ 0Il10\ 

NOIiIECLATURA 

::;}~~IVEL DE PISO TElIllINAIID 
M.~._ NIYEL DE PIIETIL 
N ~ - NIVEL DE PIIETIL 

::~~ ~~t ~~ ~ ~~ 'f~ON 

LOCAI..lV.CION 

SUPEIIFlCIE_ l 3.lSIl11 

,~, CLAVE 

04 

, 

AR-04 

ASESORES 

J 



J9Q 2I'J4.I 'N 
99° I G'2GA'W 

~,,, 
.~ 

.. ~ 

.. D~ 

2~ 

CORTE ESQUEtu.nco 

NOTAS GENERALES 

COTAS EN HElIOS 
NIYELES EN WnIICIS 

VElafICM COTAS EN 01Il10 

NOWECLATURA 

N._ NIYELIYIl. CE I'IIICI TEININADO 
N.~.T .• N I'IIImL 
N.~._ NIYIl. DI: L 
N.~." NIYIl. DI: !'11m ALTO DE LOM 
U.A.L._ N~ ~~: UJCI DE I'Uf'ON N.L. • . ~ .• N,.~ 

ASESORES 



19°2I'14.I'N 
99° I G'2G.4'W 

~A3'---

o~ 

".4.~ 
-FO-R-O-"P '~L 

CORTE ESQUEtu.TICO 

NOTAS GENERALES 

COTAS EN MOROS 
NIYELES EN M~ 
YE~lflC,l,~ COTAS EN 0811,1, 

NOMECLATURA 

N._ N~Y~~YEL DE ~ISD TEIIMINADO 
N.P.T. I'IImL 
N.~._ NIYEL DI: I'IImL 
N.~ .• NIYEL DI: l.[QfO ALTO D~ l.05A 
N.L..A.L._ NM:~ LEOIO 1ol.I0 DE PLAfON 
N.L.L~.= NM:. 

LOCAI.lV.CION 

sumF1CIE_ 13,1SIIM 

,~, CLAVE 

06 

, 
. 0-o_o 

J 

AR-06 

ASESORES 



f~ 
IS02I'14.I"N 

99'1 G'2GA'W 

I".I'.T .... ".'-"-'"'1 

"""" 

c~ 

I .".ef. +-
-- 1-- ÁZOTEA T~ 

I 

I".I".T ....... '-"-'"'1 \ 

"""" \ 
\ 

~\ 
\ 10.05 \ 

\ I.,~ 
\ \ I.'~ 
\ ~ 31.18 
\ , 
\ 

\ ___ ------. .0 

\ 
\ 

~( ..... .Q!IJ .. _-
~3 

---lhI.' " , .. 

L CORTE ESQU[lIIAnCO 1'--

NOTAS G[NERALES 

COTAS EN IIrntOS 
NIYELES EN IIET1I05 
YE~lflC,l,~ COTAS EN 0811,1, 

NOWECLATURA 

LOCAI..lV.CION 

SUI'ERFlCIE_ 113,25111 

, 
" "-0_" 

J 

,~, CLAVE 

07 

AR-07 

ASESORES 



~ ~ i;L ~ ~ ~ 2c- ~ }L 

Q ~ 

~ ~ ~ 
~ _D ~ ~ 

~ ~ CORTE ESQUEtu.nCO 

~ O 

i ~ ~ ~ I ji! I ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

i ~ 
NOTAS GENERALES 

O ~ O O COTAS EN 1I['11OS 

~ ~ 
NIYELES EN Wn.os 

O I YEllfICM COTAS EN O~IIA 

NOWECLATURA 

N._1.'5t.1 N._ NI'IEl. 
N.P,T.- NIVEL DE PISO TEIIWINADO 
N.P._ NIYEL DE PIETL 
N.P._ NIYEl DE PI!l"L 
U.A.L._ "MI. UCHO ..... ro DE l..OlIII 
N.L. • • P." NIYEL LECfID UJCI DE I'I..AfUN 

FACHADA I 

LOCAI..lV.CION 

______________ y N.+2'.oot.I , 

J 

SUI'[RFICIE- t3,Z511N 

PLANO CLAVE 

08 

AR-08 

FACHADA 2 



o 
o 

N,_I.e5M _ _________ _ 

fACHADA 3 

FACHADA 4 

CORTE ESQUEtu.nco 

NOTAS GENERALES 

COTAS EN MOROS 

NIYELES EN W~ 
YEllflCA. COTAS [N 0II11A 

NOMECLATURA 

N._ NI'IEl. 
N.~.T .• NMI. DE ~ISD TEltWIIlAIlO 
N.~._ NMl. DE I'IImL 
N.~." NIYEL DE I'IIrnL 
N.L..A.L._ "MI. LECffCI ALTO DE LOSA 
N.L.L~.= NIVEL I..EOiO ..... 0 DE PLAfON 

LOCAI..lV.CION 

SUPEIIflCIE_ 13,.25811 

N. PLANO CLAVE 

09 

, 

AR-09 

ASESORES 

J 

~rc= ~~ 11",,,.,"11 
fACIWJ.I. 4 



N.C.~.+~3.~ :~. ::: ::: :::1::: ::: :::1 ::: :::: :::! :::: :::: :::j :::::: ::: ::: !~=r:=~~~~:=~'E~~~~~~=r~E~~=r:=~'EI]:=~~ ~.ns.OX»oI 

~.+21.~ 

~.+1~.05/00 -----------------"--------------r--------------~--------- ----- ,~----------__1 

~.+101_.~ -----------------+--------------~--------- ----- ,+-_______ --',1 
~.+I2.O!IM 

~.+I ':.:~::: ;=~=c'_=_==c'_=_==c 1~f~~~~f~ff!~r~;~~11 ,~"~.". 

="=·,·""- ------------~~mD!CIIm 

CORTE A 

D~ c~ B~ 

11- ----- -1---- ----- -t--- ------+--------+---------,----------1--------------------- ----- ----- ----- ----- ------ N.+21.50!01 

_____________ N.+I~.Q!i" 

_____________ N.+lo1_.Q!i" 

N.+12.Q!i" 

=:==C::=:=c'--=; N.+II.~ 
SeI!.NlIm.+II.OX»oI 

200 Nlva ~." '" 
.,¡-----~--- ~.-

~H~~----------'''·"··,·''" vesTI~UID ~.+O." I eN 
N.+o.ca.o 
!!I(;OWIIO" . .o.~EIIoI 

'1'-____ -~ I'lNITAMJA ~._I.'-5M 

~ill":..--------------:-"':',,''""''"'''":------------------~:""~'"C" ______________________________________ ~~~A~.~ 
CORTE B 

CORTE ESQUEIllATICO 

NOTAS GENERALES 

COTA! EN IImICIS 
NIVELES DI 1IET11D5 

VElllfICM eoTAS EN 01Il10 

NOWECLATURA 

N._ MIVEL 
N.~.T ... NMI. DE: I'I!ID TEIllllINAIlD 
N.~._ NIVEL DE ~IIETIL 

N.~ ... NIVEL DE ~IIETIL 

N.L.A.L..- NIY.L Lll:HD ALTO D. L.OSII 
N.L.LP._ NIVEL Lll:HO Il0.l0 DE ~L.+.fCN 

N.c.~._ NIVEL CO_A ~IIETIL 

LOCAI..lV.CION 

SUI'ERFICIE- L"5,:t511N 

N. PLANO Cl.AV[ 

10 

, 

AR-10 

ASESORES 

J 



N.+21.!5<N O------------------/f---'"'--""'---''''--ri-i''-rrr'i''i 

... ,,~ 0---===:=====:1=====:=====: =+R==+AljU!Ij!ill~~m N.+iO.<n.l ... ___ . :::.L....L..::: 

~ CE ~N,+&,SlM O __________________ ~-------- --- ---+1+ - Hl' 

200 NI\II::L +,." M 0 ---- ------- ---- t--------..:;;:;¡;.:.---'1J...---j 

, ~ .~.,""o-------------- ~===lJIIIIIII~ 
N.+O.oot.Io ::==::==::==::==:~ ___ ..::!~~:.~J~~r-..::::::~J_..::::::::::JL-~.:::..jll ~ON . .o,~'; 

nNlTA ....... N+I.!!MO • __________ ~ .. " 

roeo "" O~AN.-lI.''''' o _______________ ~-

CORTE e 

N.+I 

N.+I 

CORTE D 

CORTE ESQUEtu.TICO 

NOTAS GENERALES 

COTAS EN IImIDS 
NIVELB EN IImIDS 

YDllneM COTAS EN OMA 

NOWECLATURA 

N._ NI'IEl. 
N.~.T._ NIYEl. DI: I'I!ID nBlINADO 
N .... _ NML DI: ~IETIL 
N.~ ... NYEl DE ~lIET1l 

N.I..A.L._ NIVEL Ln:H0 ALTO DE LOSA 
N.L.LP._ NIVEL Ln:H0 ...... 0 DE ~UlfCN 

LOCALJV.CION 

.::::;:., . 

~. j .. -
SUPEIFlCIE- C,25811 

N. ~LANO CLAVE 

11 

, 

'-
J 

AR-11 

ASESORES 



I 8.88 

01 :5 8.43 

! 1 

1 1 

1 ~ . 

I 

.- .-
~i 

10 70 

10 25 
" ;00 

~ (N-0.59M) 

3. l82. 53 

~ 
---

'o, 
~ 

4. 58 

¡, 

D_ I 

¡, 

4. 58 ,-

~ 'o, 

48 . 4 --- I 
---

20.14 r' ~,-, 
, 

U. 

4. 
1

58 .. , ,. • 

,. .a! 
I 

4.57 5.03 4.95 1 

C. ,5 4.12 OJs8: 1.80 1.9 4.64 D., .11.82 1 

1 
11 1 

1 
11 1 

1 
I \ 

1 1 1 1 

~ 
1 1 1 1 \ 

I I I I \ 
.- I \ 

~(N-069M) , 'o, 
~ 

.. ~ " , .0 ' ~ 
" ~ ~ 

1,: , fl :· , 
'o, ',. •.• ri ' rt 

,-, 
¡<o, 

~ I r' V~ , '" 
'''! --- *~ 

~ 
I -, 

~, ~?~ DE ESCENA 
16.00Mx14.00MxH=9,50M \ 

04 ~ ..• 

!' 

~ 
1" 

~, 

~ .• " ;o. 00 -4.20 

I~ " -O.59m) 

I r' I 

... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI..... [] 

.... DI< ILOCO"'''''' §, = 
,~ D 
.............. mI • "' ,. d .... ~-

LOCALlZACION 

.::::.::::" . 

N. PLANO 

01 " .. " 

, 
. --

J 

)-_-. -!II AL-01 a 

ASESORES PLANO: ..e .... 

. " 



25.69! 

8.88 4.57 5.03 4.95 

8.43 4.64 

1 1 1 ill 1 1 

I ~ 
11 1 

~ 
~r.¡.'·~-1 ~ 

oo .. '4~;:' ====:= L. ..~: ~, ' , 

3.56 

1'-' 

1 

'1
4 LIMITE FOR' 

6.154.D5 .. 

I ., 

(N-

~ 

II 
II 

II 
// 

... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI..... [] 

.... DI< ILOCO"'''''' §, = 
,~ D 
.............. mI • "' ,. d 

-~-

LOCALlZACION 

.::::.::::" . 

N. PLANO 

02 " .. " 

, 
. '-

J 

_. AL-01 b 

ASESORES PLANO: ..e .... 

~,~ .... !I/0I/1 

. " 



~ 

~4 

I I 
3.082 .63 

,4 

4 .58 

0.4 1'----
1'----

4.58 

48.14 

20.14 

4.58 

I 
I 

I I 

o 

~ 

~ 
w--' 
." 

, 

8.88 

8.43 

L. 

L. .. , , 
~ 

2.70----1-'.'5 

z.7a----l-"" 

~ 

~ 

~ 

2.7a----l-1.15 K 1 , , 
I~-~---jl 

, , , 
LO 

045 

, 
1'> .• 

J 25.691 

4.57 

4.12 

." 

" M 

, 
0.87 

0.45 

5.03 

o 
~ 
o 

4.95 

4.64 

I 

I 

0.311.82 J 

T 

1\ 

""".IID .~ 

,~ 1"- + -------+1"',2Q'---------+ii--,··"--I-I-H-
~ ( -O.69m) 
¿ 

(N-lo 5M) 

1/ 
LIMITE FORO 

... , ....... L1D , , .. ,. 

... bo ...... l1tI ..... 

.... DI< ILOCO"'''''' 

.............. mI .... ~-

LOCALlZACION 

e 
[] 

D 
'''' .. d 

N. PLANO 

03 " .. " 

, 

_. AL-01c 

PLANO: 

J 

ASESORES 

I~~~~~III ~,~.... !I/0I/1 

. " 



o. 
o. 

¡ ¡ ¡¡ 
/ / / II ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ 

// 1 ~ ¡¡ ~3.59 ¡¡ 
10 1.1 3.00~ 

¡ 0.15 4.79 

) t 
/ 

9.10 1. 5 
39.16 ) D 
) c 

) 8 

, 

G.1Ii ce 
.~ 

¡ 

1/ 
7.87~J/ 

8.62~7 

/ 

)~ 

e 
... , ....... L1D , , .. ,. []_ == 
... bo ...... l1tI..... = 
.... DI< ILOCO ... "'" D 

r_ ......... mI "" ,. d ;:':'........;J 

LOCALlZACION 

N. PLANO 

04 " .. " _. AL-01 d 

ASESORES PLANO: 

~ ............... ~, rar-uu>l !I/0I/1 



SALIDA 

A EA DE 
EXPO ISI ~ DH 

J~ 

bo ...... l1tI..... [] ~, ....... L1D , , .. ,. 

.... DI< ILOCO [] r_ ... "'" =, =-

......... D (PKnLD ~ _mi =, ,;"", ,= .. -, 

LOCALlZACION 

N. PLANO 

05 "." 

, 

-----
J 

_. AL-01e 

ASESORES PLANO: 

!I/0I/1 



el 

K-~ 

A~EA 
EXPO ISI 

(N\55cm l 

, 

,. 

NOIII[CLATURA 

...... L1D , , .. ,. 

~:"""L1D' .... 
• ,., DI< ILOCO"'''''' 

e 
[] 

r_ ......... "" ;:.:.........;, 
D 

• " ' " 

LOCALlZACION 

N. PLANO 

06 " .. " 
AL-01 f 

PLANO: 

"~~~"""~~'~'~'~1111 PLMTA ..... ~ .... I ~ No .... ' (>a..u !I/0I/1 



\ -, ,- z.za 

,-

1 •. 23 

-, 

-, ~ 
N 

-, 

-, \~ 
.N 

-, 
.N 

.N 

-, 

-, ~. 
.N 

-, 

n8.03 

~ 
~ 

VESTIBULO 
' •. 71 

(N +0.51 CM) 

r'l7.62 

~ 
\ 

n7.16 

\ 
I ~ 
1 

... , ....... L1D , , .. ,. 

... bo ...... l1tI ..... 

.... DI< ILOCO"'''''' 
,~ 

=:'~_mI 

LOCALlZACION 

e 
[] 

D . '" • 

, 

N. PLANO 

07 
" .. " _. AL-01 9 

J 

Ib~"~""~·~"~~IIIPl.ANO: 
11 Pl.MTA ............... 

No ..... ' r--uu» !I/0I/1 

. " 



'1
2 

25.69 

8.88 4.57 5.03 4.95 1 

8.43 C.5 4.12 o :58
:1.80 1.910 ;5 4.64 0·~\.82 ! 

I I ': : I 1I I 
I I I I I I II I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 iffffff----titl -------.111 1 

, I 
1 , 

1 1 

1 1 

1 1 1 1 , 1 1 1 
I ,-

1'-

" ,~ 

i'-

,. 
-, 

II-+---·~----+'~I 1 ~ 1 

1 0.4~ ~= ' 

20.14 

48.14 '1',", 

BOC DE ESCENA 
I 16.00Mx14.00MxH=9.50M 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

":~ I ". I-'-,~ -+----+,,~---~.,..t 
1 '~ IN,p,T, Ir -"",, 

1 

I 111+--_,..,,-+-+1 H 
1 1 

h 

f--l 

... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI..... [] 

.... DI< ILOCO"'''''' §, = 
,~ D 
.............. mI • "' ,. d 

-~-

LOCALlZACION 

.::::.::::" . 

N. PLANO " .. " 08 

, 
. '-

J 

_. AL-02a 
~-

ASESORES PLANO: m~ 

Pl.MTA ............... 
........ , ('EI.-'¡ !I/0I/1 

. " 

~¡ u--u 



4.
1

5B 

2014 ____ I ,,:u 
' C4" __ _ 4B.14 o." ; .• 

• 

--A" --== __ _ o .• 

, 

J9 'T~ -'1
4 

\ 
o .• , 

1 
, 

~. 

I 

'''~ 

V,.' '1 LL 

,; .¡ &: 
j,E 

I 

• 

! 
! 

! 

e 
... , ....... L1D , , .. ,. []_ == 
... bo ...... l1tI..... = 
.... DI< ILOCO ... "'" D 

r_ _mi ;;;;,., ,=, . =. d ........ 
;'.. .... ........;J 

LOCALlZACION 

N. PLANO " .. " 

, 

J 

~09~11 AL-02b _. 
ASESORES PLANO: 

Pl.MTA............... !I/0I/1 ........ , ('EI.-'¡ 

. " 



o . ., 

I 

/ 

. '.M~~ 
II II 

II II 
4.01~11 II .7 

o. . 

9 
0.15 4.03 

.10 

39.16 I 

" 2.82_ JI 
0:'f5--2 .91 

9.10 

/ 7'1 
II I I I 

I 

II 
II 

II 
II 

II 

II 
II 

III 
6.12 /1/ 

8.62 -----.......... JI I 

~ 
I 

... , ....... L1D , , .. ,. 

... bo ...... l1tI ..... 

.... DI< ILOCO"'''''' 

LOCALlZACION 

N. PLANO 

10 

e 
[] 

. " 

" .. " 

• 

, 

_. AL-02c 

ASESORES PLANO: 

J 

Pl.MTA ............... 
........ , ('EI.-'¡ !I/0I/1 

. " 



~1 

'1
2 

'------ F=<r- -_=-= = 

10.70 

10.25 

0.45 ----

3.08 2.63 

----

0.45 

4.58 

----0.45 ___ _ 

4.58 

20.14 

48.14 
0.45 

4.58 , 

0.45 

I I 

I I 

I I 

\ 
\ 

... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI..... [] 

.... DI< ILOCO"'''''' §, 0=== 
,~ D 
.............. mI • "' ,. d 

-~-

LOCALlZACION 

N. PLANO 

11 " .. " 

, 

_. AL-03a 

ASESORES PLANO: 

J 

:"::::',;:."='1.... !I/0I/1 

. " 



, 

I I 
I I 

I I 
I I 

-2. L 
... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI..... [] 

.... DI< ILOCO"'''''' §, = 
,~ D 
.............. mI • "' ,. d 

-~-

~4 
LOCALlZACION ,-

.::::.::::" . , 

~ 
" "-

J 
c:.;::. .J -.. -

N. PLANO CLAVE 

12 

)-_-. -!II AL-03b 

ASESORES PLANO: ..e .... 

:"::::',;:."='1.... !I/0I/1 

. " 



(N7 +64427m) 

I 
Ij; 
JI 

II 

16 I 
0.1 3.16 

------- 1 O OJ;r;7;-"Ao-Jk _ 

(N.P.T. +6.51 m) 
~~-

z.za 
~ 

, 

e ... , ....... L1D , , .. ,. [] 

IC-bo ...... l1tI. .... ;::, == 
.... DI< ILOCO ... "'" D 

,~ =, ,=, ,= .. = • .............. mI 

-~-

LOCALlZACION 

N. PLANO 

13 
" .. " 

, 

-= 
J 

_. AL-03c 

ASESORES PLANO: 

Pl.MTA ............... 
•. +&51 (JDCI_~ !I/0I/1 



J~ 

'¡ \ 
, .. 

V CIO 

-, 

-, 
\ 

." 

-~ ' 

... , ....... IC-bo LID , , .. ,. [] 

...... l1tI ..... 

.... DI< ILOCO 111 [] 

,~ = == 
..... D 
(PKnLD~ _mi =, ,=,,=,,-. 

LOCALlZACION 

N. PLANO 

14 
" .. " 

, 

J 

_. AL-03d 

ASESORES PLANO: 

!I/0I/1 



II 
II 

!! 

'.11 

(N.P.T. +6.51 m) 

'.0 5.11 

,-, 

.. " 

,-, 

r 

-, 

,-, 

,-, 
,-, 

,-, 

,-, 

,-, 

... , ....... L1D , , .. ,. 

... bo ...... l1tI ..... 

.... DI< ILOCO"'''''' 
,~ 

=:'~_mI 

LOCALlZACION 

c:.;::. .J .. -
-;-

e 
[] 

D . '" 

N. PLANO 

15 
" .. " 

• 

, 

_. AL-03e 

J 

1~~"=""::::.~"~JlII PLANO: 
Pl.MTA ............... 
0.+&51 (DI _~ !I/0I/1 

" 



~ ~ ~ S-h-
=0 Q J 

1 

1 1 ~ 4.95 $ 4.57 5.03 $ $ 8188 1$ 

JI' ! 
1 2.13J 1 

1 

~ 
7.00 

1 
\ 

! 

1 1.80 

\ 

1 14.76 

1m 
I \ 

NOIII[CL.l.TURA 

,Il , , 

\ 'f ~'\ \ ~ 
... , ....... L1D , , .. ,. e 

1 

[] ... bo ...... l1tI ..... , \ '\ \ " .. ~ 
.... DI< ILOCO"'''''' 

D 

~ 

'w .• ~ 
,~ ~ 

'''' .. d 

- - . 

.............. 

'1
1 

-~-'\ \\, V"·~ 
~ ~~m \ 

\ \ 
\ ~ 

13.78 

-\ &\ - LOCALlZACION 

\\ ~~ ~. /~ .::::.::::" . 
'"'\ . -. 

-= -\ --- LO . 

~ 

'1
2 

:::::c 
\ \(p 

c:.;::. .J -.. 

3.b8 

.. - 1 
1\\ 
\ Ix _.-\\, 

32.89 

\~~ 
,.Il, I 

" .. " N. PLANO 

16 

AL-04 a 
~ OYA _. AZO EA TRAiv 

(N.P.T. +23.20m) 

~-

48.14 O.M 7.'Z ASESORES PLANO: m~ 

Pl.MTA ............... 
11
05/ 01/ 1 N.+2I .. (AZOTUl 

20.14 "." . " 

! ~~ u--u /" I 
11 



4B.14 

20.14 

'1
4 

~. , , 
l.BC 

, 
• 

2.7B 2.t-

, 
• , 

, 
• • 

l.BC • , , 
~. 

, 

4.B5 

9.5' 

6.15 

25.69. 

~ I!$ __ -----'B"'IB"'-B __ ----<'$~-'4'"'.5"-7 _+$ _~5"".0,,-3 _-$$~-,4"-,.9,,,5_-+$ 1 I 
I l .. '" , RO ~ nn O ,, 1 I ,r2II--

AZO EA TRA~ OYA 
(N.P.T. +23.20m) 

1---+-----+---___+--~1.15-___+---___j-----f____i 11 __ _ 
1/11-

, ~l//I--

j~ 
.. ~ ~ f 

//;/1---
!¡ 

/,~ .. /; AZO EA - -+-t/¡H/ #/IL,,11 (N.P.T. L~ , .OOm) 

¡r~ 
..... +--- ---+---+-.lH'h;1 

/1 

=0 FQ 

... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI..... [] 

.... DI< ILOCO"'''''' §. = 
,~ D 
.............. mI • "' ,. d 

-~-

LOCALlZACION 

.::::.::::" . 

= , '-
- J 

. c:.;::. ,J - I .. -

N. PLANO 

17 _ . " .. " 
AL-04b 

ASESORES PLANO: ..e .... 

. " 

~~ u--u T 

II 



-1 r-
c::: 

_L 7~ 
11.71 , 

-L 
l~.o / 

7r 
/ 

W AZ~ZEA "r 
LAZOTEA 

T 1i~ 1.00m) 

(,P.T. +6.4427m) 

-ifI! (NP 

"" ,., 

/ I 
o.~O" 

~ h~~ ~~ .. __ 
/ ;7 ~ 

1M'" -...:: 

~ 11 
, 

~ 

""---(/ ~o~~ 

39.16 

1.71 AZO~:-
(N.P.T/".00m) 

•. Olí--.. 

~ ~ -.. 
o .• , J." 

~ ji 
1 
/ 

J 

a.l¡ 

':--

~ 

2~~ 

id 
:/J ... 

\ 

~ 

e ... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI ..... ~, == 

.... DI< ILOCO ... "'" D 

r_ ......... mI "" ,. d ;:':'........;J 

LOCALlZACION 

N. PLANO 

18 
" .. " _. AL-04c 

ASESORES PLANO: 

~ ............... "oi.':. .. (AZOTUl !I/0I/1 



J~ 

__________ ~~8 .. 62~\ 
_~39.16 \_~~~ 8.39~\\\ .~~ _____ -----9.'1UO ~~~r~ \ 

_-_-=-~J--~~~~~~'9.,0 ~9.09 \\\ \\ 

\ \ -~~~~~'1.~85 - _~~---I~~~ ".",.~~ \ \ \ 
.. 

~ ... ,~ 9O.01~' , \ \ 
." 

AZQT\.A 
(N.P.T. +1 ~Om) 

" 

1.12 

... , ....... L1D , , .. , • 

... bo ...... l1tI..... [] 

.... DI< ILOCO"'''''' =[]~~ 
r_ '-
..... D 
(PKnLD~-mI =, ,="= .. ~ • 

LOCALlZACION 

N. PLANO 

19 " .. " 

, 

J 

_. AL-04d 

ASESORES PLANO: 

!I/0I/1 

. " 



;, W'-
2 ~ 

·~ 

/ Ilr 

'/f¡ AZOTEA '.H 
~ I{ (N.P.T. "h OOm) ~ 

7!/1 LdI In ::+- r ,~ //lr/ ~ 

~ 

r 
\ 

\ 

\ nLV''1¡'' 
(N.P.T. +11.DOm) ,., 

\ 

I 

~ 
\ 

\ 

\ 

] 

J 
J 

A 
(N.P. 

r-E..1( 

~ 

=0 FQ 

e ... , ....... L1D , , .. ,. [] 

... bo ...... l1tI ..... ~, = 

.... DI< ILOCO ... "'" D 

:::-..... lE _mi ;;;;. -. =, , . =. d 

-~-

LOCALlZACION 

.L . /~ 
.:::::::" . "" 

\ .-'--~ ._~ -

N. PLANO 

20 _. 
ASESORES 

~ 

"." 
AL 04e 

PLANO: 

Pl.MTA............... Iln!ljOl/1 
N.+2I .. (AZOTUl 11--

. " 

~~ u--u 
11 



u ... 

21.17 

'Z.H~ 

AZOTEA 
(N.P.T. +11.00m) 

"M------------H 
n'L70 

/ 
"7.62 

/ 
/ 

f"\20.36 

... , ....... 11D , , .. ,. 

... bo ...... 11D ..... 

• ,., DI< ILOCO"'''''' 

.................. 
-~-

LOCALlZACION 

e 
[] 

D 
'''' .. d 

N. PLANO 

21 
" .. " 

, 

J 

_. AL-04f 

PLANO: ASESORES 
I~==~illl PLMTA ................ 

N.+2I .. lAZOTUl !I/0I/1 

. " 



/~ 

,/ 
/ 

1031~ 

.... 

,-( 
PLANTA DE CIMENTACION 

CORTE ESQUEtu.nCO 

NOTAS GENERALES 

1-, CONCIIEIU ,'.,,3110 KC/C1oI2 
TIIAIE'S DE U~. IIAIICIS y 2»I<TA5 

2._. ACEIO DE REFlIElZO "FoI2l1O KC/C1I2 
3-. ACOTACIONIJIi EM CEIITlIIETllOI T NIYELEII EN WOJID 
..... ANTD DE I'IIOCEDDI A OONSTIIUII ESTA OIRA SE: 
OOIERA YEIIFICAR LA COMCOIlllNlClA DE LAS COTAS Y 
NYEI.ES DE EITE PLANO CON LAS DE LOS PLA_ 
AIIIQUITECTONICOS COIIIE5I'ONDlEN1I5 

SlW90LOGIA 

I2'.3 Z-1 Vl'ATA • 

• U WIMO !'ARA PENDIENTE 

Z ZAl'ATA . ~. 
e COLUMNA 

TL TIIfoI[ DE UIiA 
lile IIIUIO DE CONTINCICIN 

LOCAI..lV.CION 

SUI'[RFICIE- t3,Z511N 

N. PLANO CLAVE 

/ 

J 

01 
~~IIES-CIM-01 



''''~ 1"'- t ·~ 1/ 1 I + .~ f-'r v:: -< 
A 

, (C-IJ -----./' 

• ¡t.,¡)() I ID-I) 

ZAPATA 1 

r---- 1.10 -----1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

" .¡+' ___ - COLUMNA 

1 

1 

ZAFATA 2 
= .... 

ZN'AT"2 

COWM ...... 2 cc-Z) 

2.10 

ZAPATA 4 

r- 0.:15 1 
1 

1 

1 

1 

1 

~( 
¡-" ----¡ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 A l 

A 

ZAPATA 2 

/--ZM'ATA -4 

oj-i-----COLUMN.o. 

- -1 
Hllm~ 111-
I=III=II~II= ill= 1 
1-lllrnlL 111" 

,,"TrEIII~ 
IU~~l 

I 

. - '1='- I.U -------J I/Z'O O.2Ocn1 

ZAPATA 3 
00"' .... 

.~. 

3Ifj'§ O.lOan 

r--1.50~ 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 r/~Z"ATA 0.51 

",-, 

,e F 
1 c_ 

ae 
r 
,.~ 

.L 1 e ~ 

~ = 

A A 

~"'-"" 
1 

DHXl3 (0-3) 

"0'" 

ZAPATA 3 

¡ 0.15"1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 +!----- COWMN'" 
1 

1 

1 

~.,,-.... 

11:1'.O.2Ocm 

ZAPATA I 

"""' .... 

, 

1 

1 

I +i'-----~~ 1 

1 

1 1 

I DJDO~- I 

.. , ... ,.' •... rr 
1.10 

3i~'. O.ZCIc:m _ 

I I ~ 

,~ l 
1 ... .~'" 

1 

1 

h ¡-
T • ., .. ~ 

~illR¡ 
ImW' 
Ull~llUll~ 

~l 
Ll~-f 'M -----J , rzs O.lOan 

ZAPATA 4 ZAPATA 5 
= .... = .... 

COIlTE ESQUEWATlCO 

NOTAS GENERALES 

COl'" EN IImlDS 
NMLES ~N NmIOS 
YEItIFlCAIII COTAS EN 0II1t11 

ESCALA: 1:Z5 • 

LOCAUZACION 

'"'' 
ES-CIM-02 

CESAIt Al..EJANDIIO 
IAIICHEZ ItA 

ASUOR[S 
PLANO, FECHA: 

1-----11 ~tnltAS_aIlEITACIOII 05/111/14 



N. -3.00 
-~ 

" 

.~ 

1- O.IID --1 

.W 

, ,.~ 

~~ 

1- 0.10 --1 

I 
.~ 

~3m'020 

.~ 

~m, 

Jl}~ Cli-5 

=.= ..,., 
(VB!. OU"lU' B) 

"~, 

- !2f1!2'020 

1.00 ----1 t-- 1.00 

'.00 
N.~.OO 

1 I5Io5TONOf3l6' 025 '.00 1 

.. ~ 
, ,.~ 

- flJll2'020- I5115TON _ 

DETALLE DE ARMADO PR.INCIPAL DE 
COSTILLA ESTRUCTURAL rARA FOSO DE ORQUESTA 

CCItT! 1_1 

+-----COWllli'lf< 

,t------PLACA CE M:ERO 

¡-FlRNE 

'~"",., .. f"t 
0.70 

,~ + 

l ·~ • . ~ 
- + 

DETALLL PASO DE ARMADO DE TRABE 
DE LIGA EN DADO ESTRUCTURAL 

ZAPATA I 
"""' .. 

r4 3It'l' 020 

'''''''''' Nt'R OET"lU' 15) 

.~ 

~ 
Pi 1/2'025 

.. ~ 

~"'''''' Nt'R OET"lU' 15) 

IUlTO DUItO D~ 
1l:AAl:NO 

HXJ1"RlNCII''";'- _ 
~~ [l~UGA 

r~'t 
,,' .. 
.~ 0.70 '.00 

1 O~D 0..30 1\ 
-1- ~4 

,-4 !'ST. 3/0' 
CI O.2oa.1 

,.".. ", .. 

1- 0 • .0 --1 

, 
I 
I 

I 
I 

I 

I 

JE 
2 ffiT. 3IQ 
.O.2OCM 

,----
" 

-AAMHXJO~ -
~"'''''' 

,~ 

I r!NffillA---do I 

DETAill PASO DE ARMADO DE TRABE 
DE LIGA EN DADO ESTRUCTURAL 

ZAf'ATA 2 

""" .. 

"'" 

17 ffiT. 311!1 
OO.IOCM 

I I 
.5 f5T. 3If!I 
.O.2oct.1 

DETALLL B 

l' 

I~!'ST. 3m' 
@O.2oa.1 

"'~T.SW '( 
• O.IOC~ 

IOI'5T.I/2' 
ti O.ISCM 

1111 

20 f5T. 1/2' 
OO.ICICM 

> 

ARREGLO DE SEPARACION DE ESTRIBOS PARA 
COSTILLA ESTRUCTURAL PARA FOSO DE OR.QUESTA 

~" 
~= I 

I T 
.. _ ... , .... , 

'i 
.~ 

,.~ 

.: I 
~"-

I'lANTILlA ~ 

1- 0.10 --1 

ti 
2 f5T. 311!1 
.O.ZCIC:M 

) ,~"" .. OO.ISCM 

,----

f1 • '., .. ~ 

~" -"'."" j ,.~ 

';'1 ••• .... 
DETALLE PASO DE ARMADO DE TRABE 

DE LIGA EN DADO ESTRUCTURAL 

ZAFATA 5 

""'" " 

COIlTE ESOUEt.lATlCO 

NOTAS GENERALES 

COTU DI IImtDS 
NMl.ES DI IImtDS 
YEIlf1CM COTU EN 0.l1li 

tsCAI.A: 1:ZS • 

LOCAUZACION 

CESAI ALEJANDIO 
INICHEZ ZtA 

CLAVE 

ES-CIM-03 

ASUOR[S PLANO, FECHA: 

1-----11 DETAL.L13 DE AlllADOS 05/011/14 

E!IC.fIU" 1,:l!j 

IEV150, .... ..a, 



• 
0' o, 

I 
I 

~ ~!r-
ZNAT/\ I ZNAT/\ I 

· .. o., ... 
= = = = 

I I I I 
~!r- !I- ~- --'!!r-

;W"~T~~ vrl-.T~3 vrl-.T~3 VI"~T~3 

K~ J~ 

<"--~,,+-,,~,, ." '"' 
~I ~ ~ ~ 

I , I 

-,! 
~-

N,~.oa.1 -. !r- -. !r-
lN'I\TA' lN'I\TA2 ZJn.TAZ 2NATA 2 

~T"' ~ N.~.oot.I 

~'j ... •• M' 

= ~, ~ = ~ 

I .-I.,~'" -

L ~". 
!>--

vrl-.T~~ -, , vrl-.T~~ 

I"W'ItCCION O~ ~-~ 

H~ G~ F~ 

" 
,4-=-,~ 

~ ~ 

-1 00 00 

-. !,- !r- -" !r- !r-
2N'I\TI\Z 2N'I\TI\Z ZNATI\Z lN'I\TAZ 

0' 

;W"~T~ I 

, 
CORTE A-A 

•• 

~ ~-

-, 
2NATA I _ATA I 

4 

y .scrN .... O N.-O."'" 
.... oI5CN<5ON._I.5!l501 
~ ~LNI1""'~'" "._,.85 ... 

~11 
,..vem"'-'lON.+O'~I..,.. 

,.. N.+O.(lI.lLI 

"'=~O" . .o.'iIIoI 
__ yI'lNl1"AI!o'UoO.N._I._ ----. 

ZJn.TAI 

------- ,~~J ----------------------------------------- ------------------------------------

CORTE 6-6' 

~"'_o, +-ic-~o-+, }c'-"-,~ ?f-,h-_~ ... --~-h-+-'~-"'--+}c~""0---------4., }e 
N.+O.<X»oI'P _____________ I N • .(l.OitIIoI I I I I I I 

"'(DIMJON.-o·""" ... ---------~:::~~~:::~:::~~:~r--r-------------r--~:~~:::::::::~~---I'lNI1"A~ ... N+I.I5 ... '"' ________ & .......... g: 

=,~,~."M.=. __________ ~~~o~I~~ __ ~~_·;_' __ cl __ ..J~.= .. ".~= __ -"-""'"~"'''',.~ __ __' __ __"I ~J ~;:::;-
COR.TE C-C' 

CORTE ESQUEtu.nCO 

NOTAS GENERALES 

1-. CONCIIEIU '"-=3110 KC/C1oI2 
TIIAIE'S DE U~. IIAIICIS T 2»I<TA5 

2_. ACEIO DE REFlIElZO "FoI2l1O KG¡'l;1I2 
3-. ACOTACIONIJIi EN CEIITlIIETllOI T NIYELEII EN 1101lI0 
..... ANTIJIi DE: I'IIOCEOElI A OONSTIIUII ESTA OIRA SE: 
OOIERA VEIIFICAR LA CONCOIlllNlClA DE LAS COTAS Y 
NYEL.IJIi DE: EllE PLANO CON LA5 OE LOS PLA_ 
AIIIQUITECTONICOI COIIIE5I'ONOlENTlI 

LOCAI..lV.CION 

/ 

J 

SUI'ERFICIE- t3,Z511N 

CLAVE 

04 

ES-CIM-04 

ASESORES 



_~-3.00 

" 

.~ 

flJl/2'§25 

0.65 

1-
¡- 0.65 ---1 0.39 
I I 

" r- 0.33 

0.65 'i' 

L 0.39 

.¡. 

DADO 1 DADO 2 
.".0"1' .10.0"1' 

o~.0"S/4' o 4.0" 314' 

I'!IT~.0"112' OO.2OC~ 1'!ITR..0" 1 /2' 00.2CJCM 
(2~~1'!I) (2~~I'!I) 

l- 0.10 --1 

¡ 
'.00 

~3m' 1fj20 

l- 0 .. 0 --1 

, 

.00 
"""'" 0MJ'625 

=.~ ~, 

(VER DET.oJ..I..f ~J 

.00 
.~, 

r--,¿ 
- ~II'J"020 

1.00 -----i 
flJ5{(f025-

1--- 1.00 ... 
N. _' .00 

III I .0"~TON MI 25 0•10 I 
'.D 

,.~ , ,.~ 

aAS10N - .0"1/2' 020- ~lON _ 

fd 3/0' 0 25 

DEfALLE DE ARMADO PRJNCIPAL DE 
C05TlllA ESTRUGruRAL PARA FOSO DE ORQUESTA 

1- 0.53 -1 
I I 

r y 
0.37 

0.85 ,,-1 0.37 

-~--

DADO 3 
.".0" l' 

04.0"~ 

!3T1(..0"11'J" OO.2OC~ 
(2 ~t~I'!IJ 

COIUl' 1-1 

1.100.33 

1 
+--II~t----+---11 

o:~ 

DADO 4 
.1~.0" l' 

1'!ITr.. .0"112' OO.2OCM 
(3:5!'~I'!IJ 

.. ~ 

'.a 

"""'" flJ 1/2' 625 

.0" 1/2'@25 

1.50 I 
I I 
11°.28.°.28.°.28.°.28.°.291 1 

11 1 1 1 1 11 ___ \ 

r--.--- I I I I I I~~~ 
O. 9 

0.27 

0.65 +- O. 9 

l_~~~_ ~~ 

DADO 5 
.2-4.0"1' 

O ~.0" 314' 

1'!ITR..0"1/2' 00.2OCM 
(35~~) 

O. 9 
1.8-4 

COIlTE ESQUEWATlCO 

NOTAS GENERALES 

COTIoS DI IImtDS 
NMl.ES DI IImtDS 
YEIIf1CM COTIoS EN 0.1111 

tsCAI.A: I:ZS • 

LOCAUZACION 

SU1'DIf1C1E- a:!.z~1I 

CLAVE 

Es-m~-05 
CESAI ALEJANDIO 
SNlCHEZ ZtA 

ASUOR[S 
PLANO, FECHA: 

1-----11 DETAI..LES DE J.lllADOS 05/011/104-
DE DAOOS 

11'1150, .... ..a, 



5.0' · 

~¡?iI/2' """" 

8ZOCM 

~Tll.¡of112· 8ZOCM 

.0 3W 11 O.25CM 

""."" " """" 

.o 3W 11 O.25CM 

""."" " """" 

"""" 

8ZOCM 

8ZOCM 

I~ J~ K~ 

I 

5-",," 

5.0" 

~-

L 
F 

CORTE ESQUEIllATlCO 

NOTAS G[N[IW...[S 

,~...,....,....,..... _ ..., ..... .,.,""" DI_lü ... .. V··""·.,.. .... ""_ 1-............ _ .......... OUSE , (BIIIICI\'MI,) DI -,-. ........ r._ ...,. .... (mlNCT-.) CIAE I CRA lE 
.......... DI ...... _ lE CONIIIEfO _ CUO!'Al) 

..... _ ......... A ...... m._ ...... 
-.c:IIII ... ...-- lE IJIII CCII'IOI 1 ... "" DI< ""'" 
......... LA lE lA..-........".,._ --........................ _ ........ ...- ........... 
..... lE ID _ ..... CCIN1IWI.1CM lE 1/_ DEL aMO ............ -

LOCAUZACION: 

ASESORES 

CLAVE 

-.-
) 

ES-CIM-06 

PLAMO: 



~D ~ 
CORTE ESQUEIllATlCO 

5%'" 

, 

I 

~TR,.0"112· .'= .=- .'= .'= 
~ 3/tJ' S O.25CM 

"""'" , ~ """" I 5¡:J,' 

~R",I~ 

=0 I .=-

.'= 

1-
0¡;~~_~ 

.=-
I 5.0'" 

.'= 

5.13" 

, 

-1 LOCAUZACION: 

, ./~ 
,/ 

~~0 --.-SZOCIIj 

~ I 
-~ 

;, 

'-

ru C~VE 
~ ES CIM 060 

I ASESORES I PLAMO: 1 I ~,,_. g 
1 '1"1' 

11--



,. ."", 

elTR..dI/Z' 

I I 

• 0=" 

I I 

I 

• 0=" 

, 

• 

,. 
.'IP' 

10.2%1.1 

--~-
1 5.01" 

. 

• =. 

5.01" 

5,01" 

S20CM 

I .5 .01" 

.5 ,01" 

---

I 

I 

I 

5.0" 

.=-

• 2OC~ 

0=" I 

--+ 0=-+ 

Q20CM 

0=" 

.'''''' .'''''' 

-¡iJ 3m'gO.25CM 

""""" .= . S¡::f,' , ~ """" 
-

5 i'Yl' 

e;TR.¡)"I/'2" 

o Mi'@0.25oo 

5.0'" 

5.0'" 

S20CM I 0=" I 0=" I ~T1t¡)lq 

O ~·.O.25CM 

ro~"" 

I I 
~ """" 

.5 ,01" 

5,0," 

~T1tPIf2" 

~ 
OZOCM 

I 16=~1~ 5.0'" 
- 1 

I ::;.0,' 
I'Í 3WaO.25CM 
OO~ ---+1 [,.,. 1

I 

J:" """" - 1 I 
O2OCM .~:'" ~T1t.0If2" 

5J<!'1" 

1I 
501" .=. E3TIlO I/Z' 

\ 

~ 

TRABE DE UGA 
EJE I 

50c00N 0.2' X O.7OCM 

TRABE DE UGA 
EJE I 

5=oN 0.25 JI. O.7OCM 

TRABE DE UGA 
EJE I 

5=oN 0.25 JI. O.7oc:M 

1MBE DE UOA 
EJE I 

3=011 0.25 JI. O.7OCM 

TRABE DE UGA 
EJE I 

5=011 0.25 JI. O.7oc:M 

TRABE DE UGA 
EJE I 

5=011 0.25 JI. O.7OCM 

TRABE DE UGA 
EJE I 

3EO:1ON 0.25 JI. O.7OCM 

I 

CORTE ESQUEIllATlCO 

NOTAS G[N[IW...[S 

,~...,....,....,..... _ ..., ..... .,.,""" DI_lü ... .. V··""·.,.. .... ""_ '-............ _ .......... OUSE , (BIIIICI\'MI,) DI -,-. ........ r._ ...,. .... ImlNCT-.) CIAE I CRA lE 
.......... DI ...... _ lE CONIIIEfO _ CUO!'Al) 

....._ ......... A ...... m._ ...... 
-.c:IIII ... ...-- lE IJIII CCII'IOI 1 ... "" DI< ""'" 
......... LA lE lA..-........".,._ --........................ _ ........ ...- ........... 
..... lE ID _ ..... CCIN1IWI.1CM lE 1/_ DEL aMO ............ -

LOCAUZACION: 

ASESORES 

CLAVE 

-.-
) 

ES-CIM-06b 

PLAMO: 



TAAoe ofLIG.I. ;e-, 
0-'''''''''' 

= ,. 

COWM""-I 

, 
~-, 

1- 0.65 

~f 
0.55 

" T o 

0.65 

I 

!"L._l.""" I 
-~ ~ 

ry-.!!!15~ 

----! 

~.¡. 

" 

o 

o 

i O
•
05 

0.55 

-J 0.05 

PLACA BASE I 

Pi._o.o""", -,-=.-
"',-

,-

0.65 

0.55 

0.05~ 
0.30 

< 

'''1-< 
0.20 < 

0.30 

0.05 ;:: 

!"L Dl:MfII:~ 
1.1,*'511'1.4 
ACl'It.O.o.:Irr.o. 
"'-572(0,50 

CON 1')--" 15 ~2 

o I 
o 1.10 

o 

PLACA BASE 2 

, 

ANCLA AN-2 

, ~ 

0.05 
0.19 

COWM""- 3'~r_ ,.-.'I'-c=lc<'-II 
< 

0.19 
< 

0.19 
0.05 --- o. 

.~O.=1!MA 
~=~ 
M72G,50 

c.o~ 1')--5515 ~2 

o. 0.85 

o--f--+-IOM~ -o 

PLACA BASE 3 

1 

0.05 ¡jo: 
0.25 ... 
0.25 .--
0.25 .--0.25 

0.05 ;:: 

r 0.65 ----1 

~f '" ~.¡. 
11 11 

---4=t;;=:~'=i'-" COLUM"'" 4 

0.55 

"--..:3f:::.....2l.=-J 0.05 

PLACA BASE G 

ANCLA AN-I 

ANCLA AN-3 

1.30 

I 1: 1.10 

o 

M.~M!lI'~ 
O~5I/5!1,li'l;.1 
~~ 
M72&.50 

o o 

c.o~ 1')-3515 ~2 

PLACA BASE 4 

COIlTE ESOUEt.lATlCO 

NOTAS GENERALES 

COTU DI IImtDS 
NMl.ES DI IIrn10S 
YEIlf1CM COTAS EN 0.l1li 

LOCAUZACION 

ru 
DlSEIO: 
CESAI ALEJANDID 
INICHEZ ZtA 

ASUOR[S 

CLAVE 

ES-CIM-07 

PLANO, FECHA: 

af:rc~~\I'= 05/011/14 

IEYISO, 



~:~ 

r>... Z 
¿ . , ~-\ h 

,,! If~ -- -~!, . !" 

~ -1 ." ' '.' ' ..\- -----v-

~- ~t 
--------

¡;el ¡~ / , !~ ~ '" 
~ !\ :i 7 1 / I ! / ~ 

, ~~7 I ~ !fll¡'- ~,¡, 

,\ I \ ~ ~-o 
¡ , -- --1 '/ I ! I ~ 

tr¡~ D 

\ + ¡ .¡ ' 5 
. 10- ----'kT¡~ ~ 

( r el .!¡ T .' ¡ j -' "1' 

~H- ,:L J -L ~ T -¡~ ---1/~ ~- ,¡II 
.1 '1 '"1 ¡T 'f 

~ ~ri ,:L -l- L ~~i- -J 
~ ~ ~ -'L "! ll¡L J T_ e! L! 11,_ e'I¡_ el:l! 

~ r 1 ~ ~, r ~ F ---<>-/ -rr! j ' =']~ 
/Ji 

~ 

r+12( , >('o('1( 1( 

5 :~ r ~ ¡ \'0 ' I1 h ~ 
; ¡ . I! ~ • I , o 
I '. Z 

\... 

8 Ii!l~trr 1 ~ ~ 

¡¡·~!!I! ~ ~ 
alil~ I'i o ~ ~ '" 

"""" ~ ~ ¿J 1 g~~~I:I~íii? Iii g 
n"~<>!i!:;i. lo! 

¡¡ ~"-r ' oc., 

1!lí!i¡i frll& 

• 
o~ 
_0 

§ 

>go .. 

IJ 11 lJ~,U.~jlJllll ~":=: I~I 

¡j' . , 
~. \ 

!~~!g ~ 
1.1: 
<"¡ 



I CON~O~ 
nro 

W!lD-TIlRU TJ!!W NEI.5ON 
53L "-3M" CON UNA 

LONGITUD 
SIN I~AI.AR DI! 4 816' 

4K".+UIMI 

I -t-
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