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INTRODUCCIÓN

Con el paso del empo, los cambios sociales, los nuevos materiales, el 
invento del elevador y la con nua renovación en tendencias, la construcción 
se vuelve una industria cada vez más especializada y la mano de obra para 
estos fines precisa educarse y especializarse al mismo ritmo. 

En la An guedad, los arquitectos o «maestros de obras», aprendían a 
desarrollar su profesión mediante un maestro. Ellos pedían a un  grande 
constructor de la época  ser su alumno. De esta manera, el alumno se volvía 
discípulo del maestro y cuando éste moría, el  discípulo ocupada su lugar 
como arquitecto/constructor. 

En la Edad Media, se ins tuyen las univesidades como forma de obtener un 
tulo, siendo el tulo de «arquitecto» uno de los úl mos a incorporarse a 

este sistema. 

Hoy en día, para ser Arquitecto es indispensable ir a la universidas. Sin 
embargo, para ser albañil,  el único requerimento en nuestro país es aceptar 
un sueldo bajo a cambio de un trabajo duro. 

De manera habitual, los albañiles y especialistas de la construcción en 
México comienzan trabajando como peones en una obra a la edad de 12-
14 años, con el paso del empo ellos imitan lo que sus superiores hacen,  
y lentamentre aprenden empíricamente las técnicas tradicionales de 
construcción, lo que los lleva a subir de rango con el empo.

A pesar de que an guamente fué esa la manera de aprender la construcción, 
con la ins tucionalización de la Arquitectura se han desarrollado 
inves gaciones, libros y métodos a los cuales ellos no enen acceso, 
tales como la lectura e interpretación de planos, la correcta aplicación de 
nuevos recubrimientos, proporciones óp mas en la mezcla de materiales, 
mejoramiento de técnicas, u lización de maquinaria, medidas de seguridad, 
etc. 

Por éstas razones, y las lecciones que mi corta vida profesional me ha 
proporcionado, considero necesaria la creación de una escuela para la 
enseñanza de los oficios en la construcción en donde los constructores, 
los cuales son la base de la arquitectura, estén al nivel de los estándares 
actuales de calidad en el trabajo, reduciéndo costos y empos para los 
clientes y aumentando la produc vidad y los salarios de este personal.





 01. Marco Teórico
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA

La Escuela Mexicana de la Construcción es un proyecto existente financiado 
por la concretera Holcim y la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Actualmente, la capacitación que ellos realizan es en lugares improvisados 
y se centra únicamente a la albañilería.

Con este proyecto, pretendo llevar la EMC al siguiente nivel generando una 
escuela que otorgará la oportunidad de estudiar y cer ficarse en alguna de 
las especialidades de la construcción más requeridas por el mercado actual 
en la Ciudad de México. Esta escuela brindará mayores oportunidades 
laborales a aquellas personas que se dedican a laborar como mano de obra 
de la construcción y al mismo empo, ayudará a promover el ahorro en la 
industria mediante la construcción con personal calificado. 

Con este proyecto se busca elevar la calidad de la mano de obra 
específicamente en las áreas de carpintería, plomería, soldadura, 
electricidad, albañilería y lectura de planos, áreas en las que, en base a 
los Estándares de competencia de la SEP existe un déficit de mano de obra 
calificada.   

Los Estándares de Competencia Laboral en el ramo de la Construcción 
publicados por la Secretaría de Educación Pública, tal y cual se encuentran 
publicados son:

• Edificador/maestro de obras  capaces de leer planos
• Plomero/instalación del sistema de calentamiento solar de agua
• Realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda
• Carpintero en realización de muebles interiores

La población a la que está dirigida el proyecto son personas entre 18 y 35 
años del sexo masculino.  Por  razones demográficas y de tradición en la 
industria de la construcción se elige Iztapalapa como sede para desarrollar 
este proyecto. 
 
Al cabo de éstas capacitaciones que tendrán tres meses como duración, el 
trabajador contará un cer ficado que lo avala como especialista en alguna 
de las áreas mencionadas anteriorimente. Este cer ficado se traducirá a  
un mayor sueldo ya que contará con los conocimientos necesarios para 
desarrollar su trabajo con alta calidad y de manera eficiente. 
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JUSTIFICACIÓN

Durante muchos siglos, los dis ntos oficios que intervienen en la 
construcción no estuvieron tan diferenciados como en la actualidad. Esta 
especialización comienza a llevarse hacia finales del siglo XIX. Los avances 
de la industria tuvieron su paralelismo en la construcción y comenzaron 
a desarrollarse dis ntos oficios: cerrajeros, plomeros, vidrieros , albañiles, 
etc. Hoy día, a comienzos del siglo XXI, esta diferenciación ha llegado a su 
grado máximo. 
 
Si bien en México permanece la tradición familiar en  éstos oficios, es 
importante orientar y explotar ese conocimiento que en cuanto a albañilería 
y construcción se ha transmi do de generación en generación entre las 
familias mexicanas.

Estos oficios han dejado de ser una profesión sin consideración 
convir éndose en un sector de ac vidad importante, en el que el personal 
debe adquirir una formación que le permita ejercerla con las máximas 
garan as de calidad, seguridad y responsabilidad.

Según datos del INEGI el 73.6 por ciento de los trabajadores de la 
construcción gana hasta tres salarios mínimos por día, con jornadas 
laborales de 45 horas por semana; 99.6 por ciento son hombres, con una 
edad promedio de 37 años y una escolaridad de 6.9 años.

De los casi 3 millones de trabajadores de la construcción en México, 85 de 
cada 100 trabajan en hogares de manera informal y solo 13 en empresas y 
negocios.

En mi experiencia profesional, la falta de educación del personal de la 
construcción se traduce a un gran gasto de dinero y empo en la obra al 
realizar una ac vidad dos o hasta tres veces por mal entendimiento de las 
tareas,  poco cuidado en el trabajo, desperdicio de materiales, ignorancia 
en la u lización de materiales nuevos, etc.  

Por estas razones un personal calificado tendrá un salario mas alto y 
representará una ventaja para las constructoras al agilizar empos y realizar 
sus trabajos con el oficio y la destreza que precisan.



16

OBJETIVOS

Obje vo General 

 

 Obje vos Par culares 

Aumentar las oportunidades laborales a aquellas personas que 
por falta de estudios, falta de oportunidades o cualquier situación, 
decidieron dedicarse a ser mano de obra de la construcción. 

Aportar mediante la correcta preparación de los trabajadores a la 
mejora en la calidad de la construcción en la Ciudad de México.

Crear una base de datos de trabajadores de la construcción 
capacitados, de manera que cualquier  persona, ya sea constructor 
o alguien que necesita una reparación en casa, pueda acceder a 
ella. 

Reducir el número de personas  económicamente inac vas  y con 
ello, mejorar la calidad y nivel de vida de la zona Oriente de la 
delegación Iztapalapa.

Formar albañiles constructores  capaces de leer e interpretar 
planos, elevando así  la calidad del entendimiento para el trabajo.

Reducción de costos total en la obra al  op mizar recursos humanos 
y materiales.

Incrementar la produc vidad de los trabajadores de la construcción 
con el fin de reducir sus  jornadas laborales.
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METODOLOGÍA

Para el desarrollo de un proyecto arquitectónico es necesario llevar a cabo 
un proceso de diseño. 

El proceso de diseño que u lizaré para este proyecto arquitectónico 
consiste de: 

Analizar los proyectos análogos al género de edificio a trabajar en 
México y el mundo. 

Realizar estudios de análisis de áreas y/o necesidades. 

Realizar y análizar diagramas de funcionamiento y matrices de 
relación.

Proponer zonificación de espacios.

Analizar la norma va aplicable y en base a esta realizar una 
propuesta de anteproyecto.

Estos estudios preeliminares son los que me llevarán a una solución 
arquitectónica para las necesidades de un Centro de  capacitación en 
oficios de la construcción. 

Existe un deficit en mano de obra para la construcción calificada en la 
Ciudad de México. A pesar de la existencia de la Cámara  de Capacitación en 
la Industria de la Construción y los Centros de Capacitación para el trabajo, 
estos no son suficientes para la demanda de mano de obra que presenta la 
ciudad y ciudades aledañas.  





 02. Marco Histórico
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LA CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DEL 
TIEMPO

 La construcción implica las técnicas y la industria que par cipan en el 
armado y montaje de estructuras.

La construcción de edificios es una an gua ac vidad humana. Se inició 
con la puramente funcional necesidad de un ambiente controlado para 
moderar los efectos del clima. Refugios fueron construidos y los seres 
humanos fueron capaces de adaptarse a una amplia variedad de climas y 
desarrollarse como civilización.

Los refugios humanos fueron al principio muy simples y tal vez duraban 
sólo unos pocos días o meses. Con el empo, las estructuras temporales 
se convir eron en formas muy refinadas tales como el iglú. Poco a poco las 
estructuras más duraderas comenzaron a aparecer, especialmente después 
de la agricultura, cuando la gente comenzó a quedarse en el mismo si o 
durante largos períodos. 

Las primeras construcciones fueron refugios, pero más tarde tomaron 
otras funciones, tales como el almacenamiento de comida y la ceremonia. 
Algunos comenzaron a tener las estructuras simbólicas, así como valor 
funcional, que marca el comienzo de la dis nción entre la arquitectura y 
la construcción.

Primeras edificaciones en madera y pieles. Naveta des Tudons, España. 1200 a.C.
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La historia de la construcción se caracteriza por una serie de tendencias. 
Una de ellos es el aumento de la durabilidad de los materiales u lizados. Los 
primeros materiales de construcción fueron perecederos, como las hojas, 
ramas y pieles de animales. Más tarde, se u lizaron materiales naturales 
más duraderos, -tales como arcilla, piedra, y madera- y, por úl mo, los 
materiales sinté cos, -tales como ladrillo, hormigón, metal y plás co-. 

Otra es la búsqueda de edificios de mayor altura y cada vez más espacio, lo 
que fue posible gracias al desarrollo de materiales más resistentes y por el 
conocimiento de cómo se comportan los materiales y la forma de explotar 
a una mayor ventaja. Una tercera tendencia implica el grado de control 
ejercido sobre el ambiente interior de los edificios: cada vez se controla 
más la regulación de la temperatura del aire, la luz y los niveles de sonido, 
la humedad, los olores, la velocidad del aire, y otros factores que afectan a 
la comodidad de los humanos. 

Hearst Tower, Nueva York. 2006.
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LOS CONSTRUCTORES

Desde que el hombre salió de las cavernas para conver rse en una 
civilización, no ha cesado de construir y perfeccionar el oficio de la 
albañilería. En empos an guos era un oficio des nado a los esclavos por 
su dureza. 
 
Cabe citar que los an guos egipcios, fueron los primeros “albañiles” que 
hicieron una huelga para pedir mejoras alimen cias  al faraón, ésta era su 
forma de pago, ya que las monedas son un invento griego posterior.  

Los oficios de la construcción han tenido varias transiciones pasando por 
el imperio greco-romano, la época feudal, el renacimiento y los diversos 
es los hasta llegar al invento del cemento portland y el hormigón a finales 
del siglo XIX en plena revolución industrial, que modificó la forma de 
edificar a una construcción a base de cemento, hierro y ladrillos.
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LOS OFICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN

 
Con las transiciones y avances que se han presentado en la industria de la 
construcción se ha vuelto cada vez mas necesaria la división de trabajos con 
la finalidad de tener profesionales especializados en un solo campo. Lo que 
en la an güedad inició como un “constructor” ahora se ha diversificado en 
más de ٤٠ oficios especializados. 

Entre los oficios más u lizados en la construcción en México se encuentran:

Albañil, se encargan de la construcción de cimentaciones, muros y 
losas en técnicas tradicionales como la mampostería o el concreto 
armado.

Carpintero, existe una amplia gama de carpintería que incluye la 
construcción de edificios, muebles y otros objetos de madera.

Operador de equipos pesados, es el que trabaja con las unidades de 
equipo pesado en proyectos de ingeniería y construcción.

Técnico en calefacción y aire acondicionado.

Electricista, es un comerciante que se especializa en el cableado 
eléctrico de los edificios y equipos relacionados. 

Pintor y decorador, es un comerciante responsable de la pintura y 
decoración de edificios.

Plomero, se especializa en la instalación y mantenimiento de los 
sistemas u lizados para drenaje y agua potable. 

Herrero, se encarga  de la construcción de todas las partes 
proyectadas en acero en un edificio, ya  sean soldadas o atornilladas.
  

Así como éstas, existen muchos otros oficios en la construcción. En México 
existen algunas ins tuciones como la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción y  los Centros de Capacitación para el Trabajo que capacitan 
en algunas de estas áreas. Sin embargo, gran parte de la población que 
ejerce estos oficios sigue aprendiéndolo de generación en generación. 





 03. Marco Conceptual
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FACULDADE DE ARQUITETURA 
SAO PAULO, BRASIL

Arq. João Batista Vilanova Artigas
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Este edificio proyectado en los años 
sesentas se presenta desde un primer 
acercamiento como una mole sólida 
y consistente de cemento ante el 
espectador, guardando dentro de sí 
un programa basado en la con nuidad 
del espacio, distribuido en dis ntas 
plataformas alrededor de un pa o y 
bañado por la luz como uno de los 
principales conceptos.

En torno a este gran tragaluz se crea  un 
lugar de convivencia y aprendizaje con 
grandes prestaciones sociales. 

Básicamente no existen espacios  
cerrados, todas las áreas de este predio 
están simbió camente relacionados y 
ar culados sin apenas u lizar puertas 
o elementos divisorios. 

La estructura esta sostenida por unas 
grandes columnas que sos enen las 
dis ntas plantas, relacionadas todas 
ellas por rampas de que ar culan los 
dis ntos espacios, desde el auditorio 
en la parte más baja hasta las aulas en 
el extremo superior.

Pienso que el proyecto de la FAU
USP de Vilano Ar gas estaba muy 
preocupado con la forma que la obra 
produce, en sus propia geometría 
proyectual, y claro, de proponer una 
cierta imagen leve del edificio con sus 
concreto reforzado en sus estructuras, 
a pesar del peso y de sus fuerza en que 
se genera.

SÓTANO

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL



28

El Arquitecto Vilanova Ar gas describe su obra  
en un ar culo como: «El edificio de la FAU , es un 
espacio fluido, integrado y somá co, las personas 
no saben si están en el primer, segundo o tercer 
piso, pero también el edificio propone libertad e 
integración»,

El edificio sin puertas, además de ser una gran obra 
visual, también es el centro más importante de 
educación de arquitectos en Brasil. 

En esta facultad de Arquitectura, poseen diferentes 
talleres  a manera que al comenzar la carrera, los 
alumnos tengan la oportunidad de trabajar con 
materiales reales en escala ١:١. 

Las diferentes áreas que componen la FAU son:

• ٢٤ Salones de aula
• Auditorios
• Área libre de trabajo
• Oficinas administra vas por sección
• Biblioteca
• Talleres experimentales de Iluminación
• Cafetería 
• Área de alumnos
• Papelerías y áreas de copiado
• Área de Pesquisa
• Taller experimental de madera, plás co y 

metales
• Taller de serigra a y artes visuales
• Área de manufactura de medios impresos
• Área de realización de proyectos
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CECATI 92

Los CECATI o Centros de Capacitación para el 
trabajo son ins tuciones educa vas oficiales
que proporcionan los conocimientos y habilidades 
técnicas y necesarias para el correcto desempeño de 
funciones produc vas. Permiten a los estudiantes a 
su incorporación al mercado de trabajo.

Éstos imparten un gran numero de oficios, desde 
cosas como manejo de camaras televisivas o 
iluminación para fotogra a hasta serígra a y 
algunos oficios de construcción.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
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CECATI 92
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

La Secretaria de Educación Pública, cumpliendo 
con los obje vos de sa sfacer las necesidades 
civiles, sociales, técnicas y produc vas promovió 
la creación del subsistema de Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). 

En la actualidad existen ١٩٩ planteles a lo largo 
y ancho de nuestra República Mexicana cuyos 
obje vos generales son los siguientes:

• Proporcionar Educación Modular con ٪٨٠ 
Prac ca y ٢٠ ٪ Teoría.

• Formar personas que sepan trabajar 
y puedan integrarse al medio social y 
produc vo.

• Organizar la enseñanza de oficios 
e s p e c í fi c o s .

• Establecer el aprendizaje a los trabajadores 
no calificados.

• Formar a personas en educación Basada en 
Normas de Competencia Laboral.

• Fomentar la Evaluación y Cer ficación en 
Estándares de Competencia.

El Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial No. ٩٢ fue inaugurado en Sep embre 
de ١٩٨٢ contando ya con una experiencia de 
mas de ٣٤ años en la impar ción de cursos de 
las siguientes áreas:

• Maquinas Herramienta ,Control Numérico 
Computarizado y CAD-CAM

• Soldadura y Paileria (Electrodo Arco 
Reves do, SMAW, TIG (GTAW), MIG 
( G M AW ) )

• Electricidad (Instalaciones Eléctricas 
Residenciales e Industriales , Control 
eléctrico de Motores y PLC)

• Refrigeración y Aire Acondicionado 
(Reparación de Refrigeradores, Minisplits y 
aire central)

• Dibujo Técnico Asis do por Computadora 
(AUTOCAD)

• Mecánica Automotriz (Reparación de 
Motores a Gasolina, Afinación de Motores 
a Gasolina, Frenos, Sistema de Suspensión, 
Sistema Eléctrico, Transmisiones 
Automá cas)

• Computación (Windows, Microso  Office, 
Diseño Gráfico y Diseño Web)

• Servicios de Belleza
• Mecatronica
• Instalación de Recubrimientos Cerámicos١

١    Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI. Antecedentes. h p: www.ceca ٩٢.edu.mx
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MANCHESTER SCHOOL OF ART
MANCHESTER, INGLATERRA.

Arq. Feilden Clegg Bradley Studios
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UNIVERSIDAD DE ARTES

Los arquitectos de FCB Studios han diseñado un 
gran espacio abierto de galería ver cal que actúa 
como un escaparate para proporcionar una lugar 
de exposición de la Escuela de Arte hacia el resto 
de la universidad y la ciudad en general. Detrás de 
la galería se halla un lugar de trabajo interac vo 
e ‹híbrido› diseñado para romper las jerarquías 
tradicionales y fomentar la colaboración crea va 
entre las dis ntas disciplinas.

Descripción del proyecto por FCB Studios:

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

    ٢    Ar culo publicado por el despacho FCB Estudios. h p: www.metalocus.es





 04. Marco Contextual
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UBICACIÓN DEL PREDIO

El predio en donde se desarrolla el proyecto se encuentra en la Calle  5 de 
Mayo S/N, Colonia Los Ángeles Apanoya en la Delegación Iztapalapa.

La Delegación Iztapalapa se localiza al oriente de la capital mexicana con 
una la tud norte de  19.358333° y con una longitud oeste de -99.093056° 
a una altura de 2,240 MSNM y con una extensión territorial de 117.5 km2 
equivalente a 11,613 hectáreas que representan el 7.6% del área total de 
la Ciudad de México, por su extensión territorial ocupa la cuarta posición 
entre las dieciséis delegaciones de la 
ciudad.3

Las Delegaciones colindantes con 
Iztapalapa son: 

• Al norte con Iztacalco.
• Al poniente con Benito Juárez y 

Coyoacán.
• Al sur con Xochimilco y Tláhuac.
• Al oriente con los municipios 

de La Paz y Valle de Chalco 
Solidaridad.

• Al noreste con Nezahualcóyotl.

La desición de realizar el proyecto 
en la delegación Iztapalapa de toma 
a par r de los datos proporcionados 
por el censo realizado por el 
Ins tuto Nacional de Estadís ca y 
Geogra a en donde se concibe esta 
área de la ciudad, el área en donde 
se encuentra el mayor número 
de personas catalogadas como 
“Artesanos y Obreros”  dedicados a la 
construcción.4

        3  Ins tuto Nacional de Estadís ca y Geogra a, INEGI. Información Geográfica de la Ciudad de México.
    4 Ins tuto Nacional de Estadís ca Geográfica e Informa va. INEGI. Censo de Población y Vivienda 

2010.

Limites delegaciones de la CDMX. En rojo la delegación Iztapalapa.
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Debido a las grandes dimensiones de la delegación Iztapalapa, ésta se 
divide administra vamente en nueve partes y para éste proyecto fueron 
elegidas dos de éstas áreas, con el fin de facilitar su estudio y direccionar el 
radio de acción del proyecto.

La elección del área de acción fue determinada con base al perfil 
socioeconómico, educa vo y laboral que presenta la población de la 
delegación.  Éste proyecto está dirigido para personas que quieren 
aprender y/o perfeccionarse en los oficios de la construcción, que en su 
mayoría son personas con bajo grado de educación formal y altos grados de 
marginación. Así, para fines de éste proyecto se u lizarán las dos grandes 
zonas al oriente de la delegación;  Tezonico y Teotongo. 

El Oriente de la delegación Iztapalapa, en comparación con el resto de la 
misma, presenta niveles de escolaridad en la población de 15 años y más, 
por debajo del promedio con niveles máximos de 1° y 2° de secundaria y 
niveles mínimos de “sin escolaridad”,  lo que la convierte en la zona con el 
mayor número de Población Económicamente Inac va, de gran densidad 
poblacional,  alto índice de analfabe smo,  en donde predominan las 
personas  menores a 30 años y de salarios más bajos, siendo la media de 
uno a dos salarios mínimos al mes.
 

Aunado a la información previa, un alto porcentaje de la población ocupada 
en la zona, está catalogada como “Artesanos y Obreros”  por el Ins tuto 
Nacional de  Estadís ca y Geogra a; por estos mo vos es que la considero 
una zona adecuada para la realización del proyecto.

IZTAPALAPA

Divisiones administra vas de la delegación Iztapalapa, en rojo se muestran  Tezonico y Teotongo.



38

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

El predio se encuentra entre la división administra va de la zona de Tezonico y 
Teotongo, Iztapalapa. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Delegación Iztapalapa
Dirección:  5 de Mayo S/N
Colonia Los Ángeles Apanoya
Código Postal: 09710
Área: 7310 m2

Cuenta Catastral: 465_350_44

Colonia Los Ángeles Apanoya. En rojo el terreno 
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El predio a trabajar ene una forma irregular. Cuenta con una superficio de 
7310 m2 y un perímetro de 374m . 

Tiene dos frentes, uno por la calle privada Canal de Garay de 106.44 m y 
otro por la Av. 5 de Mayo de 29.22 m. Las propiedades colindantes con el 
predio son en su mayoría establecimientos  comerciales y oficinas sobre la 
calle períferico y zona residencial en el área circundante a la Avenida 5 de 
Mayo.

Plano del Terreno con medidas, ángulos y colindancias.
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Vista aérea del terreno

 Vista perspec vada desde la Calle ٥ de Mayo

REPORTE FOTOGRÁFICO
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REPORTE FOTOGRÁFICO

Vista desde el Anillo Periférico
Avenida principal del Distrito Federal, por ésta  vía llegan la mayoría de los transportes a ésta zona tales como el metro y los 
diferentes microbuses. La mayoría de las edificaciones en esta avenida son del po comercial.

Vista desde la Av ٥ de Mayo.
En la calle ٥ de Mayo hay un alto flujo de automóviles, sin embargo es mucho menor al flujo sobre el Anillo Periférico. En esta 
zona destacan las casas de dos o tres niveles con comercio en Planta Baja.

Privada Canal de Garay
Actualmente ésta calle cerrada se u liza como estacionamiento para los predios de los lados y acceso para una casa al final 
de la calle.
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USO DE SUELO
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TRANSPORTE PÚBLICO

El transporte público  que da servicio a ésta parte de la delegación Iztapalapa  
compre|ajeros RTP, y el sistema de transporte eléctrico Trolebús. Éste 
sistema se complementa con microbuses que cubren prác camente toda 
la demarcación. 

En general, la movilidad es bastante amigable, ya que el predio se encuentra 
muy cerca de las vialidades principales Anillo Periférico y Eje 8 por donde se 
puede llegar fácilmente por RTP, Trolebús o microbús además de contar con 
el Metro  Cons tución de 1917 a aprox 1 km.
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El proyecto otorgará la oportunidad de 
estudiar y cer ficarse en alguna de las 
especialidades de la construcción más 
requeridas por el mercado actual en la 
personas entre ١٨ y ٣٥ años del sexo 
masculino.  Será necesario que los alumLos 
estándares que serán el eje central de la 
capacitación son:

cer ficadas, capaces de cumplir exitosamente 
con las funciones que se les encomienda. 

CONTEXTO URBANO:

En su mayoría, las construcciones 
existentes son habitacionales  de 2 o 3 
niveles  con  o sin comercio en la planta 
baja, con excepción de los conjuntos 
habitacionales que llegan hasta los 5 
niveles. 

Se encuentran espacios verdes que no 
se u lizan, ya que están rodeados por 
vialidades de alta velocidad que dificultan 
el acceso.

Existen algunos edificios de equipamiento 
y ninguna industria  o áreas verdes de 
valor ambiental en el radio estudiado.

HABITACIONAL

HABITACIONAL CON COMERCIO EN PLANTA BAJA

HABITACIONAL MIXTO

EQUIPAMIENTO

INDUSTRIA

ÁREAS VERDES DE VALOR AMBIENTAL

ESPACIOS ABIERTOS, DEPORTIVOS, PARQUES, 
PLAZAS Y JARDINES

CENTRO DE BARRIO

PROGRAMA PARCIAL VIGENTE

LÍMITE DEL DISTRITO FEDERAL

LÍMITE DELEGACIONAL

LÍMITE DE ZONA PATRIMONIAL

LÍMITE DE POLÍGONO DE PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO

VIALIDAD PRIMARIA

LINEA DEL METRO

LÍMITE DE COLONIAS

LINEA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

LÍMITE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA

LÍMITE DE ZONIFICACIÓN

CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM)

SUELO URBANO

3/40/B NÚMERO DE NIVELES / % DE ÁREA LIBRE / DENSIDAD

A         DENSIDAD ALTA 1 VIVIENDA POR CADA 33 M2 DE TERRENO

M       DENSIDAD MEDIA 1 VIVIENDA POR CADA 50 M2 DE TERRENO

B        DENSIDAD BAJA 1 VIVIENDA POR CADA 100 M2 DE TERRENO

MB   DENSIDAD MUY BAJA 1 VIVIENDA POR CADA 200 M2 DE TERRENO

R        DENSIDAD RESTRINGIDA 1 VIVIENDA POR CADA 500 O 1000 M2 DE                          

           TERRENO O LO QUE INDIQUE EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE

Z        LO QUE INDIQUE LA ZOMIFICACIÓN DEL PROGRAMA. CUANDO SE TRATE                                                                                                       

.         DE VIVIENDA MÍNIMA, EL PROGRAMA DELEGACIONAL LO DEFINIRÁ

SUELO URBANO
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CONTEXTO URBANO  
1 KM A LA REDONDA
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CONTEXTO URBANO

En la zona más próxima al predio elegido se encuentra gran can dad de 
hospitales y clínicas, escuelas primarias, así como un museo. En ésta zona 
encontramos todos los servicios en existencia, algunos de ellos con fallas 
concurrentes como son el agua y la luz.

Dentro de los servicios públicos que se ofrecen en ésta zona encontramos 
los siguientes:

  • Agua Potable
   • Electricidad 
   • Red de Alcantarillado
   • Recolección de basura
   • Telefonía
   • Televisión por Cable

 
En ésta zona también encontramos una amplia cobertura de equipamiento 
Educa vo a nivel Primaria, así como de Salud y Asistencia Social y de 
Cultura. En el mapa podemos localizar cada uno de estos servicios con su 
respec vo icono y numero para idenificarlos. 
 
 Escuelas Primarias
  1.  Escuela Primaria República de Guinea
  2. Escuela Primaria Maestro Domingo Tirado Benedí
  3. Escuela Primaria José Socorro Benítez
  4. Escuela Primaria Ángel Salazar
 
 Clínicas y Hospitales
  5. Centro de Salud Integral Hope
  6. Clínica Cons tución
  7. Clínica Medica Oscami
  8. Clínica IMSS
  9. Hospital Magnolia
  10. Clínica de Urgencia Médicas

 Cultura
  11. Museo de la Pasión
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INFRAESTRUCTURA
1 KM A LA REDONDA
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CONTEXTO FÍSICO

Topogra a

La mayor parte de la topogra a de 
la delegación Iztapalapa es plana 
ya que se  localiza  en el segundo 
territorio de la Ciudad de México 
(entre Anillo Periférico y Circuito 
Interior) en donde la pendiente que 
existe es máximo del 5%. Esta zona 
pertenece a las áreas lacustres del 
lago de Texcoco que abarca más de 
la mitad del norte de la delegación. 

El 60% del suelo en Iztapalapa 
corresponde a Zona III es decir, zona 
lacustre. Por esta razón se puede 
inferir que la resistencia promedio 
del suelo en esta parte de la ciudad 
es de 1.6 t/m2, predominan 

sedimentos arcillosos con arenas 
de grano fino y alrededor del 40% 
proviene de cenizas volcánicas.5 

Las elevaciones principales de 
la delegación son el Cerro de 
la Estrella, el Peñón Viejo o del 
Marqués, la Sierra de Guadalupe y 
la Sierra de Santa Catarina en donde 
se localizan los volcanes inac vos 
San Nicolás, Xiltepetl y el Cerro de 
la Caldera. 

Más de la mitad del territorio 
corresponde a unidades litológicas 
que aparecieron en el periodo 
Cuaternario.6

    5  Ins tuto Nacional de Estadís ca y Geogra a, INEGI. Información topográfica de la Ciudad de México
    6  Ins tuto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. h p://www.inafed.gob.mx, 
medio sico y relieve delegacional.
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Clima

De acuerdo con la Carta de Climas 
del INEGI, el 82.42% del sur de la 
Delegación Iztapalapa  ene clima 
subhúmendo con lluvias moderadas 
en verano. El resto de la delegación 
posee clima semiseco templado. 

La temperatura anual promedio es 
de 16.6 °C, siendo las temperaturas    

más calidas en junio cuando se 
alcanzan hasta  22 °C y  las más frías 
en el mes de enero bajando hasta 
los 3 °C. 

Anualmente el promedio de 
precipitación pluvial se encuentra 
en los   616.8 mm . Los meses de 
mayor pluviosidad son junio, julio, 
agosto y parte de sep embre.7

Hidrogra a

Iztapalapa se encuentra dentro de 
la región hidrológica del río Panuco. 
La mitad norte de la delegación 
pertenece a lo que fué el sur del 
lago texxcoco. Por esta delegación 
atraviesa el Río Churrobusco que  

al unirse con el Río  de la Piedad, 
ambos entubados forman el Río 
Unido. Actualmente no existen 
depósitos naturales de agua 
superficiales por la desecación 
lacustre y la pavimentación urbana.٨ 

Mapa de clima en la delegación Iztapalapa

Simbología
Isoyeta en mm
Isoyeta en °C
Seco, semiseco 
templado y subhúmedo
Áreas Verdes
Sede Delegacional

    7  INEGI. Con nuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación 
y Temperaturas. 
    8  Ins tuto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. 
h p://www.inafed.gob.mx, hidrogra a.
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Flora

La vegetación en esta delegación 
presenta una gran diversidad que 
responde a diferentes climas y 
suelos, sin embargo, con el paso 
del empo y el desarrollo de la 
mancha urbana la vegetación 
ocupa aproximadamente el 10% del 
territorio. 

En esta delegación existen dos 
reservas ecológicas, las cumbres 
del Cerro de la Estrella y la Sierra 
de Santa Catarina. Ambas han sido 
reforestadas con árboles y plantas 

no endémicas. 

La mayor diversidad de flora se 
encuentra en parques públicos, 
camellones, parques ecológicos, 
avenidas y jardines privados. Entre 
los árboles que se encuentran en 
esta delegación esta el ahuejote, el 
pirú, colorín, eucalipto, hule, fresno 
blanco, jacaranda, olivo, alamo 
plateado, chopo, encino, sauce 
llorón, tamarix, pino estrella, cedro, 
ciprés, ahuehuete, sabino, pino, 
palmera, yuca y tulipan entre otros9. 

Fauna

La fauna en esta zona es ya bastante 
escasa con excepción de perros y 
gatos comoaanimales domés cos. 
Unicamente encontramos en 
algunas zonas del cerro de la Estrella 
especies na vas como murciélagos, 

lechuzas, palomas, pájaros, 
roedores, serpientes, arácnidos, 
anfibios como ranas, animales de 
crianza como pollos, gallinas, vacas, 
cerdos, caballos y conejos.10

    9  Ins tuto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Ecosistemas, flora y fauna.
  10 Ins tuto Nacional de Estadís ca y Geogra a, INEGI. recursos naturales, fauna.



51

CONTEXTO SOCIAL

Estructura Poblacional 

En la Ciudad de México, las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero 
cons tuyen las demarcaciones deográficas más pobladas de la en dad, 
mientras que Milpa Alta y Cuiajimalpa son las menos pobladas. 

La población total de Iztapalapa es de 1,815,786 habitantes registrados en 
el censo del 2010, que representan el 20.6% de la población de la ciudad. 
La densidad bruta de sta zona es de 156 hab/ha, superando la cifra de 119 
hab/ha registrada en la ciudad. 11

Estructura porcentual de la población según grupos quinquenales de edad y sexo ٢٠١٠

Con base a la gráfica anterior, nos damos cuenta que aproximadamente el 
40%  de la población en la delegación Iztapalapa ene una edad entre 15 y 
34 años, y de este 40% más de la mitad son hombres.  Es decir, una de cada 
cinco personas de  la población total de la demarcación son prospectos 
ideales para par cipar en la Escuela Mexicana de la Construcción 
considerando únicamente la edad y sexo como factores.

Ac vidades Económicas

De la población económicamente ac va en la Delegación Iztapalapa el  
71.52%  corresponde a varones en un rango de edad de 25 a 44 años, de los 
cuales el 57.56% perciben dos o menos salarios mínimos a la semana, datos 
que nos indican que la población ene escasos recursos financieros. 12

    11  Ins tuto Nacional de Estadís ca Geográfica e Informa va, INEGI. Censo de Población y Vivienda, 
Delegación Iztapalapa 2010. Caracterís cas Demográficas.
    12  Ins tuto Nacional de Estadís ca Geográfica e Informa va, INEGI. Censo de Población y Vivienda, 
Delegación Iztapalapa 2010. Perspec va estadís ca. Información económica.
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La distribución de la población económicamente ac va en los sectores 
económicos comparados con la Ciudad de México muestran que la 
mayor parte de la población radicada en la delegación (63.26%)se dedica 
a ac vidades del sector terciario, siguiendo la ac vidad en el sector 
secundario con un 32.5% de la población.

SECTORES DE ACTIVIDAD Iztapalapa Cd. de México

Sector Primario 0.33% 0.66%

Sector Secundario 32.48% 26.98%

Sector Terciario 63.26% 68.65%

No específico 3.93% 4.01%

Las tres ac vidades económicas más importantes en la delegación son:

En primer lugar esta el comercio, por las 28,600 unidades económicas que 
agrupa (estas son 63% del total delegacional), los 74,833 empleados que 
ocupa (42% del total) y los 20,398 millones de pesos anuales que genera 
en ingresos (69% de la delegación).

Los servicios se encuentran en segundo lugar, pues a pesar de tener el 
27% de las unidades económicas sólo ocupan 19% del personal y generan 
4% de los ingresos totales. 

En tercer lugar destaca la ac vidad manufacturera, la que aún cuando 
sólo concentra 10% de los establecimientos comerciales, ocupa el 16% del 
personal y genera el 26% de los ingresos delegacionales. 13

Salud y Asistencia Social 

La población delegacional representa el 20.6% de la Ciudad de México, 
considerando que la cobertura del equipamiento de salud es el 9.06% en 
unidades médicas y sólo el 7% de camas de la ciudad podemos afirmar que 
el nivel de servicios de salud presenta un déficit mayor al 50%.

El equipamiento de salud pública esta integrado por 54 unidades médicas 
con diferentes especialidades. El 65.7% de la población delegacional es 
derechohabiente a alguna ins tución de salud pública ya sea el IMSS, ISSTE 
o Seguro Popular.14

    13  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 
Iztapalapa. Ac vidad económica 2010-2008.
  14 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 
Iztapalapa. Salud. 2010-2008.
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Las principales enfermedades que causan defunciones en los habitantes del 
Distrito Federal y por ende en la Delegación Iztapalapa son: enfermedades 
del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades 
cerebro vasculares. En relación a la mortalidad infan l las enfermedades 
que causan defunciones son: ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, malformaciones congénitas, neumonía, influenza e infecciones 
respiratorias agudas. 13

Religión

En el periodo comprendido entre 1980 y 1990, la presencia de la religión 
católica se redujo en casi 2%. A pesar de ello, el catolicismo seguía siento 
la religión predominante (92.1%). En un lapso de diez años, el catolicismo 
perdió presencia frente a otras denominaciones religiosas, en especial, las 
evangélicas; siendo actualmente la religión que el  80.18% de la población 
prac ca. 14

Seguridad

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) 
señalan que el robo a transeúnte con y sin violencia es el delito que reporta 
más arrestos destacándose 
porque gran parte de los 
ilícitos son come dos por 
menores de edad.

    13  Secretaría de Salud. SEDESA. Información en salud, Agenda estadís ca 2014.
    14 Ins tuto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Censo de Población y 
Vivienda, Delegación Iztapalapa 2010. Religión.
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SOBRE EL PROYECTO

En base al estudio de la zona que se realizó previamente se determinó 
realizar  una escuela para  oficios de la construcción para la población de la 
Ciudad de México, especialmente en la delegación Iztapalapa.

El proyecto otorgará la oportunidad de estudiar y cer ficarse en alguna de las 
especialidades de la construcción más requeridas por el mercado actual en 
la Ciudad de México. Con esto, se brindan mayores oportunidades laborales 
a aquellas personas que por falta de estudios, falta de oportunidades o 
por vocación decidieron dedicarse a ser mano de obra de la construcción. 
Esto con la finalidad de elevar la calidad de la mano de obra en las áreas 
de carpintería, plomería, soldadura, electricidad, albañilería y lectura de 
planos, contribuyendo a subsanar el déficit de mano de obra calificada que 
existe en México en la industria de la Construcción.  

Usuarios

La población a la que está dirigida el proyecto será primordialmente 
personas entre 18 y 35 años del sexo masculino.  Será necesario que los 
alumnos de la EMC cuenten por lo menos con la educación básica terminada 
y la habilidad de leer y escribir. 
 
Al final de la capacitación el trabajador cuentará  con mayores oportunidades 
para compe r en un mercado laboral exigente y complejo, pues cada día 
son más las empresas de nuestro país que requieren trabajadores con 
experiencias, saberes, habilidades y destrezas cer ficadas, capaces de 
cumplir exitosamente con las funciones que se les encomienda. 

Áreas a diseñar

Para el desarrollo del programa de la Escuela Mexicana de la Construcción 
se tomó como guía el programa proporcionado por el Ins tuto Nacional 
de la Infraestructura Física Educa va  (INIFED) para escuelas de oficios. 
En éste vienen específicadas áreas mínimas en relación con el número de 
alumnos así como las áreas administra vas necesarias para el correcto 
funcionamiento de este centro. A con nuación se muestran estos 
programas que fueron u lizados como base para el programa final de este 
proyecto.
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PROGRAMA INIFED

ESTUDIOS PREELIMINARES
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISIÓN 2014
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PROGRAMA DE NECESIDADES
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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FUNCIONAMIENTO

En base al programa de necesidades desarrollado realicé diagramas de 
funcionamiento para comenzar con el diseño de espacios. En el diagrama 
general que se aprecia de lado derecho la entrada se realiza únicamente 
por la plaza principal, ya sea para el peatón que llega caminando o para las 
personas que u lizan el estacionamiento. A un costado de la plaza principal 
encontramos áreas verdes que contarán con espacios para la convivencia y 
recreación de los uduarios de este predio. 

A par r de la plaza principal hay opción de digirse a dos lugares, ya sea 
el edificio académico o el administra vo. En el edificio académico se 
encuentran las áreas de necesidad inmediata para los alumnos tales como 
los tres talleres de oficios que la escuela ofrece, la cafetería, el área de 
baños y ves dores en donde los estudiantes podrán asearse  antes de 
re rarse de la escuela, las canchas depor vas para su recreación y las 
oficinas administra das de la escuela. 

En la entrada del edificio administra vo de encuentra el estacionamiento 
cubierto que será reservado para personal  de la ins tución, la biblioteca 
que cuenta con una sala de consulta, sala de trabajo y terraza y en la parte 
de servicios del predio se localizan el cuarto de máquinas, la subestación 
eléctrica y el cuarto de basura.

Con la finalidad de unir estos dos edificios, se realiza un tercer edificio 
«puente», el cual funge como parte importante de la esté ca del conjunto. 
Este cuenta con 5 aulas de las cuales tres son de clases y dos de usos 
múl ples. 
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DIAGRAMA GENERAL  
DE FUNCIONAMIENTO
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DIAGRAMAS

F   E  A
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DE FUNCIONAMIENTO

F   E  A
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ZONIFICACIÓN

E   

E   P  B

Como primer factor de diseño, 
debido a la escazes de frente 
sobre una calle transitada 
tomé la desición de dividir el 
terreno en dos y ceder 750 
m2 para la realización de una 
calle agregando así valor y 
visual a toda la parte interior 
del terrno. 

La propuesta se compone 
de tres edificios, un edificio 
a cada extremo del terreno 
dejndo libre toda la parte 
media del terreno y un tercer 
edificio puente que une a 
estos otros en el segundo 
nivel pasando por encima de 
la nueva calle y unificando el 
proyecto.

Con estos tres edificios 
se pretende dar la mayor 
can dad de ven lación e 
iluminación así como aislar 
los espacios con altos niveles 
de ruido, materiales y polvo 
de los espacios académicos y 
administra vos. 

Al centro, una gran plaza 
con áreas verdes para la 
convivencia de los usuarios 
además de proporcionar 
visuales agradables desde 
todas las ventanas. 

En los esquemas se muestra 
la primera distribución de 
los espacios dentro de cada 
edificio así como su relación 
con los espacios aledaños. 
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NORMATIVIDAD

Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica de la Escuela Mexicana de 
Construcción se necesitan espacios caracterís cos y adecuados, por lo que se 
consideraron el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, las Normas 
Técnicas Complementarias y las normas de la Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo para la correcta planificación del conjunto. 

Los capítulos que se consideraron son los siguientes: 

CAPÍTULO 1
   GENERALIDADES
      1.2 Estacionamientos
      1.2.1 Cajones de Estacionamiento

Para centros de capacitación técnica o ins tutos técnicos se require 1 
cajón de estacionamiento por cada 60 m2 construídos  de 5.00 x 2.40m y 
se permite hasta el %60 de cajones chicos con medidas d e4.20 x 2.20 m. 
Además de necesitar un cajón para discapacitados (5.00 x 3.80) por cada 
fracción de 25. 

CAPÍTULO 2
   HABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO
      2.1 Dimensiones y caracterís cas de los locales en las edificaciones.

En edificaciones des nadas a la educación superior las aulas deben contar 
con un área mímina de 0.90 m2 /alumno y una altura mínima de 2.70 m.
La altura de entrepiso en el proyecto es de 6.00m en la planta baja con 
5.50m libres y 4.00m en planta alta con 3.50m libres. 
      

CAPÍTULO 3
   HIGIENE SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
      3.1 Provisión de agua Potable

La dotación de agua potable en edificaciones de educación superior será 
de 25 L/alumno/turno, mientras que en cafeterías será de 12 L/comensal/
día. 

      3.2 Servicios sanitarios
      3.2.1 Muebles sanitarios

Para escuelas superiores y auditorios se requiere por cada 75 a 200 
personas 4 excusados y 2 lavabos, cada 75 adicionales o fracción requerirán 
otros 2 lavabos y 2 excusados. 
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      3.4 Iluminación y ven lación
Los locales habitables y complementarios deben tener iluminación y 
ven lación natural por medio de ventanas. 

CAPÍTULO 4
   COMUNICACIÓN, EVACUACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS
      4.1 Elementos de comunicación y circulación
      4.1.1 Puertas

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida en escuelas deben tener 
una altura mínima de 2.10 m. El ancho mínimo que se debe considerar en 
las puertas principales es de 1.20 m y en aulas 0.90 m.

      4.1.2 Pasillos

Las dimensiones mínimas en circulación horizontal para ins tuciones 
educa vas son de: 1.20 m de ancho y 2.30 m de altura.

      4.1.3 Escaleras

El ancho mínimo que se requiere para escaleras en ins tuciones educa vas 
es de 1.20 m, con escalones mínimos de 0.25 m de huella y 0.18 m de 
peralte máximo.

      4.1.4 Rampas peatonales
Las rampas proyectadas deben tener una pendiente máxima del %8 
y anchura mínima de 1.20 m con cambios de textura, pisos firmes y 
an derrapantes.  

      4.1.5 Elevadores
Los edificios de uso público que requieran de la instalación de elevadores 
para pasajeros, tendrán al menos un elevador con capacidad para 
transportar simutáneamente a una persona en silla de ruedas y a otra de 
pie.    

      4.2 Rutas de Evacuación
      4.2.1 Rutas de evacuación

Las edificaciones de riesgo medio deben garan zar que el empo de 
desalojo de todos sus ocupantes no exceda de 10 minutos desde el 
inicio de una emergencia por fuego, sismo o pánico y hasta que el úl mo 
ocupante abandone el edificio.

      4.2.2 Salidas de emergencia
Las instalaciones educa vas deben contar con letretos que tengan la 
leyenda «SALIDA DE EMERGENCIA» a una altura de 2.20 m sobre el dintel 
de la puerta o fija del techo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto se desarrollará en un predio de 7,310 m2 de forma irregular con 
topogra a prác camente plana en la Colonia Los Ángeles Apanoaya en la 
delegación Iztapalapa y cuenta con las siguientes colindancias: 

Al sur y al este, se encuentran casas habitación en su mayoría de 
autoconstrucción de 1 y 2 niveles con pequeños comercios en la planta baja.  
Al oeste se localizan comercios grandes y conjuntos habitacionales que 
colindan con la Av. Periférico y al norte con construcciones habitacionales 
de 1 y 2 niveles, así como lotes baldíos que actualmente son u lizados 
como estacionamientos. 
 
Debido a que el terreno contaba con un frente de calle muy reducido, éste 
fué dividido en dos partes, creando así nueva circulación peatonal/vehicular 
de 8m de ancho con dos carriles para automóviles y amplias banquetas a 
los extremos.

El complejo se desarrolla en dos edificios unidos por un «Edificio puente». 
En el primer edificio con 1300 m2 de desplante se concentran los tres 
talleres con los que cuenta la escuela, un gran núcleo de servicios con áreas 
de aseo, servicio médico, ves bulo, acceso a la cancha depor va y a las 
circulaciones ver cales compuestas por un elevador y escaleras. 

El primer taller que se logra ver desde el ves bulo es el Taller de Carpintería, 
con 250 m2 con ene taladro, sierra sin fin, dos barrenadoras, dos lijadoras de 
banda, tres sierras radiales, torno, cepilladora, mesas de maniobras bodega 
de materia prima y herramienta y una bodega de producto terminado.

El segundo oficio en el que se especializa la EMC es Soldadura y  Paileria,  
este taller se divide en el área de cabinas para soldadura y espacio para 
maniobras. Este espacio cuenta con una mesa de taladros, dos esmeriles, 
limadora, sierra, cozalla, plegadora, tronzadora, mesa de maniobras y 
bodega.

La tercera especialidad de esta escuela será el trabajo con electricidad, 
este taller de aproximadamente 260 m2  cuenta con tres mesas de circuitos 
para el trabajo con lamparas, una mesa para productos de mayor tamaño, 
bodega de herramientas  y materiales y una bodega de producto terminado. 

Todos los talleres cuentan con ven lación cruzada e iluminación natural. En 
este nivel se encuentra el servicio de primera atención médica en caso de 
accidentes ya sea dentro o fuera de aulas.
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El edificio "A" cuenta con un tapanco semi privado en donde se encuentra 
la zona administra va de la escuela. Aquí se localizan la dirección, las salas 
de profesores y juntas, recursos humanos, trabajo social y el archivo. Esta 
zona es accesible por elevador o escaleras. 

En el segundo nivel el edificio A y B se conectan por medio del edificio 
puente. En el edificio puente se encuentra la mayor parte de la zona 
educa va ligera y áreas de esparcimiento y estudio. 

En la zona educa va se localizan los cinco salones de usos múl ples, que 
serán utlizados para clases teóricas como lectura e interpretación de planos.  
Cada aula ene capacidad para 30 alumnos. Todas las aulas cuentan con 
iluminación y ven lación natural. 

Con nuo al área de aulas, se ubica un gran sala de trabajo.  Esta sala con 
capacidad para 45 personas cuenta con seis equipos de computadora, 
mesas y sillones para trabajo individual o en equipo, acceso a internet y a 
salidas de fuerza. 

En la zona de esparcimeinto se encuentra la cafetería. Cuenta con un 
área de cocina, un área de ventas y 170 m2 de área de comensales con 19 
mesas y capacidad para 70 personas. La cafetería es facilmente accesible 
por elevador y escaleras y ene vista hacia un área arbolada con canchas 
depor vas. 

En segundo nivel también se encuentra una cancha depor va de usos 
múl ples. Esta área cuenta con protección a todo el rededor para evitar 
accidentes. 

Del otro extremo del edificio puente, en el edificio B, se encuentra la 
biblioteca. Cuenta con 469 m2, en el área de entrada ene un área de 
busqueda de libros por computadora y un módulo de préstamo y control. 
Al fondo se ubican las áreas de consulta y lectura. También cuenta con una 
terraza de aproximadamente 100 m2 para el estudio en una zona al aire 
libre. 

Debajo de la biblioteca, en la planta baja del edificio B se localiza el 
estacionamiento cubierto con capacidad para 15 autos y opción a eleva-
autos, el cuarto de máquinas y la subestación eléctrica.
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Con  930 m2 de desplante el edificio B cuenta con un segundo ves bulo 
que se comunica con el estacionamiento cubierto y con la calle EMC. Este 
ves bulo cuenta con una triple altura, zona de control y núcleos sanitariios 
y de servicios. 

El área de desplante entre las dos construcciones será de 2230 m2. Para la 
vialidad EMC creada se u lizaron 740 m2. Aproximadamente 4340 m2 son 
des nados a áreas verdes y plazas, lo que corresponde al 53% del área del 
terreno, superando así el 40% de área libre indicado por la SEDUVI.

En cuanto a  áreas libres, la escuela cuenta con un estacionamiento exterior  
permeable para 20 automóviles, una plaza central de 400 m2  que conecta 
los edificio A y B, un área de canchas depor vas y 2500 m2  de áreas verdes 
y espacios arbolados.  El área de canchas depor vas se encuentra en el 
nievel -3.00  y se accede a ella por medio de gradas. 

Las áreas verdes representan una parte importante de este proyecto, 
ya que en los alrededores de la zona no se encuentran parques o áreas 
arboladas importantes. Por esta razón, la parte importante de áreas verdes 
se encuentra abierta para el público en general y se puede acceder a ellas 
aún cuando el edificio se encuentra cerrado. Estas áreas cuentan con 
bancas, zonas sombreadas y módulos de madera PET trapezoidales que 
permiten la interacción del públio con el lugar.

La Escuela Mexicana de la Construcción, será la primera escuela en el 
Distrito Federal de inicia va público-privada en dar capacitación a las 
personas en las varias disciplinas de la construcción. 

Distribuida en 8,066 m2, la Escuela Mexicana de la construcción capacitará 
a un total de 250 alumnos por turno, graduando a más de mil alumnos cada 
semestre.
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 Proyecto Arquitectónico: 

Estructura
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ESTRUCTURA

El proyecto "Escuela Mexicana de la Construcción" se distribuye 
estructuralmente en tres edificios con dos pos de sistema estructural 
y cimentación. Las dimensiones del proyecto y las condiciones del suelo 
(zona II - lacustre) implican que el predio ene una alta compresibilidad e 
inestabilidad. Los edificios se encuentran divididos por juntas estructurales 
a base de polies reno de alta densidad, permi endo así desplazamientos 
sin riesgo de rose entre construcciones con guas. 

 1. En Planta Baja se localizan los Edificios A y B los cuales se   
estructuran sobre un sistema de marcos rígidos de acero apoyados sobre 
cimentación de zapatas aisladas de concreto armado. 

 2. En Segundo Nivel se encuentra el "Edificio Puente", el cual 
une a los Edificios A y B por medio de una estructura metálica en forma 
de Armadura po Pra  apoyada en cajones de cimentación en sus dos 
extremos para contrarrestar el peso de la estructura.

EDIFICIO "A" EDIFICIO "B"

EDIFICIO PUENTE
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EDIFICIOS «A» Y «B»

La cimentación de ambos edificios está cons tuida de zapatas aisladas 
(Z1) de concreto armado de 1.20m  x  1.20m  x  1 m de altura. Las zapatas 
se encuentran desplantadas sobre una plan lla de concreto pobre f'c 
100 kg/cm2 en terreno mejorado a base de compactación con tepetate 
apisonado. 

El dado de concreto armado ene medidas de 0.60 m x 0.60 m. Cuenta 
con estribos de 1/4" @ 20 cm y ocho anclas de varilla de 3/8"  para recibir 
placa metálica de desplante para estructura principal. 

Los edificios A y B se estructuran a base de marcos de acero. Las columnas 
principales (C1) son IR 482 mm x 193.3 kg/m ancladas a las placas de 
acero de 1/2"  con soldadura estructural.  Las trabes principales (TR-1) 
IR 762 mm x 147.4 kg/m se encuentran unidas a columnas con placas de 
acero de momento y cortante dependiendo su ubicación previamente 
barrenadas y atornilladas con tornillo de alta resistencia. El alma de las 
columnas se encuentra alineado hacia el eje del claro mayor (15 m).

Los entrepisos están diseñados en losacero cal. 18 fijada con pernos de 
alta resistencia a largueros secundarios @2.50 m. Malla electrosoldada 
6.6.10 con capa de compresión de concreto f'c 150 kg/cm2.
Las juntas construc vas son en polies reno de alta densidad, permi endo 
así desplazamiento sin riesgo de rose entre edificios con guos. El factor 
de cálculo se tomó según las N. T. C. que es  la altura del edificio x 
coeficiente sísmico ( .012) lo cual nos genera la separación de esta. 

En la imagen de la 
izquierda se observa el 
detalle de la estructura 
del Taller de Electricidad 
perteneciente al Edificio 
A. 

En color negro la 
estructura principal 
y en gris detalles de 
amueblado, iluminación 
y fachada. 
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La cimentación se solucionó mediante un cajón de cimentación que trabaja 
por sus tución en este cuerpo. Se desplanta en el N -3.00 sobre una plan lla 
de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 en terreno previamente mejorado a base 
de compactación de suelo con tepetate apisonado @ 15cm. 

Construído en concreto armado, se estructura por losa fondo y losa tapa 
de de 25 cm y 10 cm de espesor respec vamente,  muros de contención 
de 80 cm de espesor en todo el perimetro, contratrabes interiores  @ 5m a 
eje en ambos sen dos para dar mayor rigidez a la cimentación y dados de 
concreto armado de 1m x 0.85 m con 8 anclas de varilla de 1/2" para recibir 
placas metálicas de desplante para la estructura principal.

El sistema construc vo de la superestructura está basado en IR 838mm x 
299.3 kg/m como columnas principales (C2) de la armadura po Pra . Las 
columnas están ancladas a las placas de acero con soldadura estructural. 

Las medidas del edificio puente son 80 m de largo, 15 m de ancho y 4 m 
de altura. Las vigas principales se conforman por IR de 762 mm de peralte 
x 147.4 kg/m conectadas a columnas por placas de momento y cortante 
dependiendo su ubicación previamente barrenadas y atornilladas con 
tornillo de alta resistencia. 

Las montantes (C1) y diagonales se conforman por IR 484 mm x 193..3 
kg/m, la segunda con un ángulo de inclinación de 45°. Ambas se fijan a 
vigas principales con soldadura de botón estructural. La estructura entera 
deberá tener dos manos de primario para evitar corrosión. 

Los entrepisos están diseñados en losacero cal. 18 fijada con pernos de alta 
resistencia a largueros secundarios @2.50 m. Malla electrosoldada 6.6.10 
con capa de compresión de concreto f'c 150 kg/cm2.
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 Proyecto Arquitectónico: 

Instalaciones
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA

 
La propuesta de suministro de agua para todas las secciones del complejo 
se ha determinado mediante las especificaciones del reglamento vigente 
del Distrito Federal. 

El agua potable del complejo se abastece de la Red de Distribución de Agua 
Potable de la Ciudad de México. La toma de agua que alimenta al edificio 
se localiza sobre la Av. 5 de Mayo ubicada en la esquina sureste del predio. 

Ésta llegará a una cisterna con capacidad para 15,000 lts de dimensiones                    
3.20 x 3.20 x 1.5 mts con un volumen de 15 mts3, lo cual corresponde al 
80% de la dotación mínima de agua potable para nuestro edificio según los 
criterios manejados en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal. 

La cisterna será fabricada en obra, de concreto armado. Se u lizará sistema 
por gravedad para abastecer el agua al interior del edificio. Éste contará con 
un tanque elevado con capacidad para 4,000 lts de agua correspondientes 
al 20% de la dotación de agua potable para el edificio. Para alimentar el 
tanque se bombeará el agua mediante una bomba hidroneumá ca. Al 
llegar al tanque, la distribución a cada nivel y a cada mueble sanitario y 
grifo será mediante gravedad.

El proyecto cuenta con dos núcleos de servicios en el proyecto, uno en el 
Edificio A y el segundo en el Edificio B, ambos abastecidos por el mismo 
tanque. En el nucleo A se encuentran 10 lavabos, 9 wc y 8 regaderas, siéndo 
éste el único con agua caliente.  En el núcleo B encontramos , distribuídos 
en tres niveles 18 lavabos, 6 mingitorios y 12 wc.

El material u lizado para la instalación de agua fría será tubería de PVC 
y para la instalación de agua caliente, se u lizará tubería de CPVC con 
diámetros especificados en  los planos HID-01 y HID-02. 

El recorrido horizontal de la instalación hidráulica en exterior se llevará a 
cabo de manera subterránea. A par r de la cisterna, el recorrido ver cal 
se hará mediante un ducto de instalaciones de concreto armado. En todos 
los niveles, el recorrido horizontal se llevará a cabo suspendido por plafón 
mediante sistema UNICANAL haciendo las juntas para la tubería de CPVC 
por termo-fusión.
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Los equipos con los que contará la Escuela Mexicana de la Construcción 
serán  de bajo consumo hidráulico . 

Los muebles sanitarios contemplados para este proyecto son los siguientes:

Inodoros
Modelo: Rondáno Ecológico marca Helvex
Medidas: 48 x 38 x 37.5 cm
Material: Cerámica porcelanizada calidad "A", Tipo I
Gasto Máximo: 4.8 lpd 
Fluxometro: Helvex De pedal 
Norma va: NOM-009-CONAGUA-2001

Lavabos
Modelo: Helvex TV-121
Llave economizadora de cierre automá co a pared

Mingitorios
Modelo: Helvex MG GOBI TDS
Medidas: 41.5 x 63.6 x 20.7 cm
Material: Cerámica porcelanizada
Fluxometro: Mingitorio seco

Regaderas
Modelo: Helvex H100-6
Presión: Baja, media y alta
Economizador dinámico
Gasto Mínimo: 3.25 l/min
Gasto Máximo: 5.93 l/min
Norma va: NOM-008-CONAGUA-1998

Calentadores
Calentador electrico ASCOT 
Capacidad: 16 l/min

Bomba Hidroneumá ca
Modelo: CPm 650M-2 de 1.5 HP
Consumo eléctrico: 8.8 amp 220 V
Altura Máxima: 38.5 m 
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CÁLCULO DE CISTERNA

 
Dotación de agua potable según RCDF
Educación media superior y superior

25 L / alumno / turno 
 

(25 L )  *  ( 250 alumnos) =  
 
 
Dotación de Agua Potable: 

  *  (3 días) =    750, 18   lts.
 

 
Capacidad de Cisterna (80%):
 
(750, 18  lts.)  *  (0.80) =  l5000 lts --->  15 m3

CISTERNA DE 
4.70 x 2.20 x 1.50 metros

 

Capacidad de Tanque Elevado (20%):
 
(750, 18  lts.) * 750, 3 = (0.20  lts   --->  4 m3

TANQUE ELEVADO DE 
1.80 x 1.80 x 1.50 metros











93

INSTALACIÓN SANITARIA

 La propuesta de instalación sanitaria para todas las secciones del complejo 
se ha determinado mediante las especificaciones del reglamento vigente 
del Distrito Federal. 

Los desechos sanitarios del complejo se desalojarán a la Red de Alcantarillado 
Público de la Ciudad de México. La conexión a esta red se localiza sobre la 
Av. 5 de Mayo ubicada en la esquina sureste del predio. 

El complejo cuenta con 8 regaderas, 22 wc, 29 lavamanos y 4 mingitorios 
distribuidos en 4 núcleos sanitarios. Los desagües de los núcleos sanitarios 
se conectarán a las bajadas de aguas negras o a los ramales horizontales, 
debiendo respetar los diámetros indicados en los planos de Instalaciones 
sanitarias SAN-02 y SAN-03.

El material u lizado para la instalación será tubería de PVC. Las tuberías 
sanitarias tendrán pendiente del 2% como mínimo y 3% como máximo. El 
recorrido horizontal de la tubería se realiza por piso y bajan ver calmente 
por un ducto de instalaciones de concreto armado.  

El recorrido horizontal de la instalación en exterior se llevará a cabo de 
manera subterránea colocando registros sanitarios a cada cambio de 
dirección o a cada 30 m. Cada registro contará con una tapa a nivel ± 0.00 
para su revisión y diferentes profundidades para sa sfacer la pendiente del 
2%. Los registros serán construidos en obra a base de concreto armado. 

Un metro antes de llegar al drenaje público se tendrá una válvula Check 
para evitar el regreso de las aguas negras al edificio en caso que el drenaje 
llegara a saturarse
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CÁLCULO DE REGISTROS
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MEMORIA DESCRIPTIVA

 La propuesta de suministro de energía eléctrica para todas las secciones del 
complejo se ha determinado mediante las especificaciones del reglamento 
vigente del Distrito Federal. 

El suministro de la energía llegará de la Red General de la Comisión Federal 
de Electricidad de la Ciudad de México que se encuentra ubicada sobre la 
Avenida 5 de Mayo. Dado a que el consumo eléctrico del Edificio es mayor 
a 25 KW, el contrato será realizado en  Alta Tensión. 

La energía llegará hacia los transformadores de baja tensión, ubicados 
dentro de la subestación eléctrica que se encuentra a aproximadamente 50 
metros del poste más cercano, el medidor se encuentra de manera visible 
y sin obstaculizar en la parte exterior del predio tal como lo marcan las 
regulaciones de la CFE.

De la subestación, la energía se llevará de manera horizontal hacia el tablero 
general, ubicado en Planta Baja en la este del conjunto, correspondiente al 
estacionamiento suspendida mediante sistema UNICANAL y transportada 
en tubería po conduit de acero galvanizado de pared gruesa.

El tablero general, a su vez distribuirá la energía de manera horizontal a 
los 6 tableros par culares que se encuentran en planta baja colocando un 
registro a cada cambio de dirección o 30m. De manera ver cal por las subida 
eléctrica de su respec va ala. Los tableros par culares suministrarán la 
energía a cada luminaria y salida de fuerza del área en el que se encuentren. 

La distribución horizontal de la energía eléctrica de luminarias será, 
suspendida por techo mediante un sistema UNICANAL y escondida por 
plafón. La distribución hacia las salidas de fuerza será,  a través de tubería 

po conduit ahogada en piso. 

En el cuadro de cargas siguiente se especifican las lámparas u lizadas 
así como la can dad de cada una de ellas y su consumo individual y por 
circuito.+
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CÁLCULO DEL CONSUMO ELÉCTRICO
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PRESUPUESTO 
ESCUELA MEXICANA DE LA CONSTRUCCIÓN

El costo es mado de la obra con base al análisis de superficies y de precios unitarios 
representa vos será de $ 133,872,798.00. 

El precio del terreno se es mó en base a un análisis de costo por metro cuadrado 
realizado en la colonia Los Angeles Apanoya, Iztapalapa y se es ma que es de 
82 millones de pesos.

Los precios por trabajos son es mados en base a los costos de obras con criterios similares 
a la fecha de la realización de este documento. Para superficie de obra construída, el 
precio es de  $ 7,274 por metro cuadrado, para obra exterior pavimentada es de $ 1, 400 
/m2 y para áreas verdes no pavimentadas de $ 1000 /m2. 

En base al Arancel único de Honorarios Profesionales del Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México, los honorarios a cobrar por la realización de esta obra serán de 
$ 5,181,867.94 MX. 

En las siguientes páginas se observa el proceso u lizado para la elaboración de este 
predupuesto. 
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La idea de este proyecto surge después de realizar mis prác cas 
profesionales en Alemania y descubrir una realidad en la cual todos los 
trabajadores de la construcción, desde pedreros hasta carpinteros, son 
personas especializadas en su ámbito, haciéndo de la construcción una 
ac vidad eficiente, rápida y segura.

Al comenzar la inves gación para mi tema de tesis, me encontré con 
el proyecto de la Escuela Mexicana de la Construcción desarrollado 
actualmente por la concretera Holcim y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Luego de aprender más sobre este proyecto, 
decidí inver r todo el úl mo año de la carrera en esta tesis en donde 
la EMC se transforma de un proyecto de capacitación para albañiles a 
una escuela formal en donde los trabajadores de la industria puedan 
especializarse en diversos oficios de la construcción.

El desarrollo de este proyecto es la representación, los alcances y la 
evolución que he tenido a lo largo de la licenciatura. Considero que 
he logrado el reto que me impuse al tomar la desición de estudiar 
arquitectura.

A lo largo de la inves gación y desarrollo de este proyecto se fueron 
creando puntos clave como es el de impar r talleres específicamente 
en los oficios que aparecen en los Estándares de competencia de la SEP 
y la idea de idean ficar este proyecto no sólo como una escuela pero 
como un parque y un área de convivencia para las personas que viven 
en las zonas aledañas. 

Durante la elaboración de este proyecto pude cumplir los obje vos 
planteados al comienzo, sa sfaciendo las necesidades y demandas de 
la población en la delegación. Esto se logró a base de mucho trabajo 
y realizar estudios con nuos en la zona de Iztapalapa y su contexto. 
Considero además que, la metodología planteada me ayudó mucho a 
llegar de una manera eficiente, a este diseño par cular que cumple con 
las exigencias de la sociedad. 

Otro de los puntos clave de este proyecto era el de realizar un aporte 
a la industria de la construcción y reducir los índices de violencia en la 
zona de Iztapalapa, obje vo que se cumple al brindar la oportunidad 
gratuita para las personas de esta zona de prepararse para un trabajo 
del cual puedan vivir dignamente.

CONCLUSIONES 
ESCUELA MEXICANA DE LA CONSTRUCCIÓN
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En este documento presento el tema que elegí como proyecto de 
tulación, la "Escuela Mexicana de la Construcción" ubicada en la 

delegación Iztapalapa, en donde se muestra el proceso, el desarrollo 
de trabajo y la dedicación a lo largo de los cinco años de carrera y 
específicamente de los úl mos dos semestres, cuando elegí el tema 
y mis asesores me guiaron para poner en prác ca lo aprendido en la 
facultad. 

Para permi r el correcto aprendizaje y desarrollar el proyecto 
arquitectónico necesario se tomaron en cuenta factores determinantes 
como la escala, el entorno y contexto, las ac vidades a desarrollar 
dentro de las instalaciones, la edad y el numero de usuarios. La 
ubicación del proyecto representó un reto, el cual se transformó en la 
oportunidad de crear un conjunto emblemá co en la zona y abrir una 
nueva vialidad que permite el tránsito de más personas haciéndo de 
la zona un lugar menos solitario y oscuro para conver rlo en un lugar 
u lizado, transitado y seguro. 

El resultado de este trabajo de inves gación y propuesta arquitectónica 
es el esperado. Derivado de una necesidad existente actual en nuestra 
sociedad, este proyecto será la primera escuela a nivel nacional que 
compla con las caracterís cas específicas para la educación en oficios 
de la construcción.

Éste trabajo es la culminación de una etapa de trabajo, esfuerzo y 
dedicación así como el fin de una etapa importante de mi vida como 
estudiante, pero que da comienzo a una mejor, mi nueva vida laboral y 
de quehacer arquitectónico, al poder aplicar lo aprendido durante estos 
cinco años en mi estancia en la Facultad de Arquitectura. 
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