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   1. Planteamiento del problema y definición del satisfactor. 

   “Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores y medicina preventiva”. 

1.1 Descripción. 

   La arquitectura es el nivel más alto de invenciones estratégicas, decisiones, y sus racionalidades asociadas sobre una estructura 

en general y características asociadas y comportamiento; es decir que esta es para el hombre y de esa forma su máximo es que es 

habitada, por lo tanto se podría decir que la arquitectura habla. 

          La “Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores y medicina preventiva”  surge de la idea de 

brindar un servicio de medicina alternativa y actividades para brindar nuevos servicios alternativos terapéuticos a la población que no 

cuenta con seguridad social, además también se brindan servicios especializados de epidemiología, medicina general, oftalmología, 

pediatría, psicología, salud reproductiva, entre otros, que se orientan de manera integral con la homeopatía, fitoterapia y acupuntura. 

   La fitoterapia es una terapia basada en las plantas medicinales, regulando los sistemas del organismo. 

   La acupuntura mediante la inserción y manipulación de agujas en el cuerpo se pueden nivelar los mecanismos biológicos del 

organismo. Es utilizada para curar artritis reumatoide, hipertensión arterial, menopausia, colitis y amigdalitis, entre otros males.  

   La herbolaria es el conjunto de conocimientos relativos a las propiedades de plantas curativas. En la actualidad, existe inmensa 

documentación científica relacionada con la herbolaria mexicana, pues constituye aún el recurso más conocido y accesible para 

grandes núcleos de la población en México. Los conocimientos sobre herbolaria han sido transmitidos de una generación a otra y 

hoy en día son reconocidos e investigados a profundidad por diferentes disciplinas científicas, como Química, Biología, Botánica y 

Farmacología, desarrollando fármacos, saborizantes y aceites aromáticos, entre otros productos, a base de plantas medicinales. 

   Este proyecto “Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores y medicina preventiva” está enfocado a 

una propuesta de diseño arquitectónico para satisfacer el problema social con respecto al sector salud y los adultos mayores. La 

Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores consiste en satisfacer la creciente demanda de 

espacios de atención, descanso, relajación y ayuda que exige la población de la tercera edad y a su vez atender a la población más 

joven en cuestión de prevención.   
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  ¿El porqué de una “Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores y medicina 

preventiva”? 

   Artículo de INFORMADOR.MX 

   Aunque tienen similitudes, los remedios caseros y la medicina alternativa son cosas distintas, diferencia que los mexicanos 

parecen tener clara pues mientras que 65 por ciento ha echado mano de una vieja receta de la abuela para tratar de curarse, apenas 

28.5 ha seguido un tratamiento de medicina alternativa. 

 

   Según una encuesta telefónica del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), 70 por ciento nunca ha recurrido a los 

tratamientos alternativos, no significa que no piensen hacerlo alguna vez pues el 58.7 cree que pueden llegar a ser tan efectivos 

como la medicina convencional y mucho más efectivos que los remedios caseros. 

 

  Nueve de cada 10 personas que toman una terapia alternativa aseguran que el tratamiento funcionó y curiosamente el porcentaje 

de alivio es mayor en hombres que en mujeres.  

 

   Entre la gente que acostumbra los tratamientos alternativos, el más común es la 

homeopatía, a la que recurren 29.4 por ciento, seguido por la herbolaria con 24.7, 

luego están los quiroprácticos con 10.6, la acupuntura a la que recurre 9.6, los jugos 

(5.8) 

 

   Siguen la aromaterapia, preferida por 3.8 por ciento de las personas, después los 

brujos, curanderos o chamanes, a los que consulta 2.1 por ciento, y finalmente las 

piedras calientes con 1.3 y la sanación 0.9 por ciento. 

 

   Por el contrario, 39 por ciento de quienes acostumbran tomar remedios caseros 

reconocen que no se curan con ellos y los toman porque es una costumbre, heredada de las abuelas y los abuelos en más del 60 

por ciento de los casos y por las madres el 15 por ciento de las veces. 

 

   Afortunadamente, cuando se tratada de cuidar su salud, la gente regularmente apuesta por lo seguro, ya que el 79.4 por ciento 
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prefiere ir al médico cuando se siente mal y 45.7 prefiere tomar medicinas, aunque el 52.6 aseguró que acudiría a tratamientos 

alternativos como apoyo si padecieran una enfermedad grave. 

 

   ¿Y por qué la gente recurre a tratamientos alternativos? 24.2 por ciento cree que por ser más baratos, 21.6, porque hacen menos 

daño, 17.5 porque creen son naturales, 13.3 por recomendación, 9.4 dice que por ignorancia y sólo 4.3 porque funcionan mejor. 

La medicina prehispánica sobre la concepción de la salud. 

Las causas de las enfermedades son sin duda uno de las principales preocupaciones, más allá de la cura. 

    Aunque pareciera muy categórico hablar de Occidente, y de todas las demás culturas, cuando la realidad suele ser mucho más 

compleja, esta aseveración se ha convertido en un referente al menos comprensible para separar la cultura dominante de muchas 

otras.  

   En el caso de la cultura del México prehispánico la medicina ocupó un lugar privilegiado, y como muestra, en 1570 llegaron a 

encontrarse más de 3 mil plantas medicinales en la región. En su contraparte, en la antigüedad grecorromana apenas se contaban 

con 700.  

   Los indígenas mesoamericanos concebían la medicina de 

manera peculiar, recientemente explicada por el doctor 

Carlos Viesca Treviño, investigador de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

   Quizá uno de los grandes lastres de Occidente es haber separado las 

enfermedades de las causas, concentrándose altamente en la cura, y así 

ha propulsado una dependencia a las medicinas que no se 

combate desde la prevención.  

   Según Viesca estas son algunas de las peculiaridades de la 

cosmovisión medicinal prehispánica que vale la pena meditar: 
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 Los antiguos mexicanos enmarcaban las relaciones de las partes del cuerpo con sus funciones reales o supuestas– y sus 

correlaciones con los astros y cuerpos celestes. Lo anterior nos muestra una visión que no consideraba al individuo como tal 

sino producto de un todo que había que tomarse igualmente en cuenta.  

 El concepto que tenían de la salud se basaba en el mantenimiento 

del equilibrio entre los órganos internos y los agentes externos, e 

identificaban con mucha claridad las causas de las enfermedades. 

Nuevamente se trata de una visión que relaciona el todo con el todo. El 

que una enfermedad no pudiera ser tratada sin antes determinar sus 

causas nos habla de una diferencia fundamental con Occidente. 

 Se trata de un esquema multiaxial, en el que por una parte se 

ubican las relaciones causales, por otra las partes del cuerpo afectadas, 

y en otra más la alteración de las funciones. En él, si bien se distinguen 

jerarquías relacionadas con la capacidad de dañar y de curar de los agentes causales. 

 Específicamente en la tradición náhuatl se tenía conocimiento profundo de los recursos curativos que se encontraban en los 

territorios que habitaban, y desarrollaban a la par técnicas complejas que comprendían rituales mágicos y religiosos, e 

incluso osadas intervenciones quirúrgicas. 

 Un tratamiento médico siempre estuvo orientado a tratar de manera integral las causas y los síntomas de las enfermedades, 

de manera que no se puede concebir sin que se buscara neutralizar la acción punitiva de los dioses (o de otras causas), y 

sólo después de identificar el origen de la enfermedad se daba paso a la administración de los medicamentos. 
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    Como primera parte a destacar vemos que es importante el tema “Economía de la salud en 

México”.  La salud de la población es un elemento esencial para el desarrollo económico de 

cualquier país, por lo que se constituye en una prioridad de las políticas públicas para buscar y 

mantener el bienestar social. En México, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluye entre 

sus objetivos reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su 

vida, dentro de los cuales se enmarca la estrategia 3.4 que busca fortalecer el control, vigilancia y 

fomento sanitarios de productos y servicios de uso y consumo humano.  

   En este sentido la generación de información estadística, a través de una cuenta satélite, 

permite dimensionar la importancia económica del sector, como una importante vertiente para 

analizar la situación del sistema de salud en México, en cuanto a los costos asociados a los 

servicios de salud, a los medicamentos y al equipo necesario para brindar dicho servicio.* 
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   El sistema de salud de México está compuesto por dos sectores: público y privado. El sector público comprende a las instituciones 

de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE),Petróleos Mexicanos (PEMEX),Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y 

otros], que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía, y a las instituciones que protegen o prestan 

servicios a la población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS),la Secretaría de Salud 

(SSa),los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).  

   El sector privado presta servicios a la población con capacidad de 

pago. El financiamiento de las instituciones de seguridad social 

proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, 

contribuciones del empleador (que en el caso del ISSSTE, PEMEX, 

SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) y contribuciones de los 

empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias 

instalaciones y con su propio personal. Tanto la SSa como los SESA 

se financian con recursos del gobierno federal y los gobiernos 

estatales, además de una pequeña contribución que pagan los 

usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación). La población 

de responsabilidad de la SSa y de los SESA se atiende en las 

instalaciones de estas instituciones, que cuentan con su propio 

personal. El SPS se financia con recursos del gobierno federal, los 

gobiernos estatales y cuotas familiares, y compra servicios de salud 

para sus afiliados a la SSa y a los SESA (y en algunas ocasiones a proveedores privados). Finalmente, el sector privado se financia 

con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados, y ofrece 

servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados. 

 

Contexto  
Demografía 

  

   México cuenta con una población de 106.6 millones de habitantes (2008). La proporción de hombres (48.8%) y mujeres (51.2%) 

prácticamente no ha variado en los últimos años.1 Las proyecciones para 2030 estiman una población de 120.9 millones con una 
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tasa de crecimiento anual de 0.69%.  

 

   El desarrollo demográfico reciente de México se caracteriza por un descenso de la mortalidad general (de 27 defunciones por 1000 

habitantes en 1930 a 4.9 por 1000 en 2008), un incremento en la esperanza de vida (de 34 años en 1930 a 75.1 años en 2008) y 

una disminución de la fecundidad (de siete hijos por mujer en edad reproductiva en los años sesenta a 2.1 en 2008).1  

 

   Estos tres fenómenos han dado lugar a un envejecimiento poblacional, que supone una participación creciente de los adultos 

mayores en la estructura de la población. La base de esta estructura se está adelgazando por el descenso de la participación de la 

población de 0 a 5 años de edad, que en 2008 concentró al 9.19% de la población y en 2050 concentrará sólo 6%.2 En contraste, la 

población de adultos mayores muestra una tasa de crecimiento superior a 4% anual que la llevará a concentrar poco más de la 

cuarta parte de la población nacional en 2050.3  

 

   México también experimentó un 

proceso de urbanización en el que se 

ha visto involucrado prácticamente todo 

el país. Más de 70% de la población es 

urbana y 35% (más de 37 millones de 

personas) habita en las nueve zonas 

metropolitanas con más de un millón 

de habitantes.2 La urbanización se 

asoció además a una dispersión de la 

población que habita en comunidades 

rurales. De poco menos de 55 000 

localidades con menos de 100 

habitantes en 1970 se pasó a casi 140 

000 en 2000, en donde habita poco 

más de 2% de la población nacional.4  
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Condiciones de salud  

 

   El aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados riesgos emergentes, relacionados en su mayoría con 

estilos de vida poco saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de muerte. México presenta una transición 

epidemiológica que se caracteriza por el predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y las lesiones. A mitad 

del siglo pasado, alrededor de 50% de los decesos en el país se debían a infecciones comunes, problemas reproductivos y 

padecimientos asociados a la desnutrición. Hoy estas enfermedades concentran menos del 15% de los decesos, mientras que los 

padecimientos no transmisibles y las lesiones son responsables de poco menos de 75% y 11% de las muertes en el 

país, respectivamente. 

Financiamiento  ¿Quién paga?  

    Los servicios de salud que prestan las 

instituciones de seguridad social a sus afiliados se financian con contribuciones 

del empleador (que en el caso del ISSSTE, PEMEX y Fuerzas Armadas es el 

gobierno), contribuciones del obrero o empleado y contribuciones del gobierno.  

    La SSa y los SESA se financian con 

recursos del gobierno federal en su mayoría, gobiernos estatales y pagos que 

los usuarios hacen al momento de recibir la atención. El IMSS-O se financia 

con recursos del gobierno federal, aunque lo opera el IMSS. El SPS se 

financia con contribuciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y los individuos. Los hogares de menores recursos 

están exentos de estos pagos. Con estos recursos, el SPS le compra servicios para sus afiliados a los SESA. 

  

¿A cuánto asciende el gasto en salud?  

 

   El gasto total en salud como porcentaje del PIB aumentó de 5.1% en 2000 a 5.9% 

en 2008.21 Sucedió lo mismo con el gasto per cápita en salud, que pasó de US$ppp 

508 en 2000 a US$ppp 890 en 2008. El gasto en salud como porcentaje del PIB está 

por debajo del promedio latinoamericano (6.9%) y muy por debajo de lo que dedican a 

la salud países como Argentina (9.8%), Colombia (7.4%), Costa Rica (8.1%) y 

Uruguay (8.2%)14  

 

   En 2008 el gasto público en salud representó 46.7% del gasto total en salud.14 
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Aunque lentamente, este porcentaje se ha venido incrementando. En 1990 el gasto público concentraba 40.4% del gasto total en 

salud. En 2008 el gasto público en salud ascendió a 330 339 millones de pesos (alrededor de 30 mil millones de dólares).20 La 

mayor parte de este gasto correspondió a la SSa (45.2%), seguida del IMSS (42%) y el ISSSTE (9.7%). 

 

   El gasto público per cápita en salud ascendió en 2007 a US$ppp 415.14 Existen, sin embargo, diferencias importantes entre 

poblaciones. El gasto público per cápita en salud en población con seguridad social es todavía mayor que el gasto público per cápita 

en población sin seguridad social. 

 

   En 2007, el gasto privado en salud concentró 54.6% del gasto total en salud.14 Alrededor de 93% de este gasto son pagos de 

bolsillo y 7% corresponde al pago de primas de seguros médicos privados. En Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay el gasto de 

bolsillo concentra 41, 64, 42 y 31% del gasto privado. México presenta, por lo tanto una de las cifras más altas de gasto de bolsillo 

de la región. Este gasto expone a las familias a gastos catastróficos y/o empobrecedores.  

 

¿Cuánto se gasta en medicamentos y cuál es el nivel de acceso a ellos?  

 

   En 2007 el gasto en medicamentos en México representó 24% del gasto total en salud, es decir, 1.4% del PIB.29 La mayor parte de 

este gasto (75%) es gasto de bolsillo. El 

IMSS concentra 47.9% del gasto público en 

medicamentos. Le siguen las instituciones 

que atienden a la población no asegurada 

(SSa, SESA e IMSS-O), con 26.8%. 

Finalmente, el ISSSTE y PEMEX 

concentran 18.2 y 7% del gasto público en 

medicamentos, respectivamente. 

 

   El volumen de medicamentos se 

encuentra dividido casi en partes iguales 

entre el sector público y el privado. Sin 

embargo el mercado privado está dominado 

por las medicinas de patente, mientras que 

en el público predominan los medicamentos 
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genéricos. Esto explica la gran diferencia en el gasto en ambos sectores. En 2008, alrededor de 86% de los medicamentos que se 

consumieron en el país se produjeron localmente y el resto se importó. En 1998 se inició en el país un esfuerzo por promover el uso 

de medicamentos genéricos intercambiables. 

  

   Esta iniciativa culmina con la aprobación de un acuerdo que obliga a las instituciones públicas a comprar medicamentos genéricos 

intercambiables siempre que estén disponibles. En años recientes se aprobó una disposición que obliga, en un lapso de cinco años, 

a todos los productores de medicamentos a llevar a cabo pruebas de bioequivalencias de sus productos.30En el mercado mexicano 

todavía circulan medicamentos que no han demostrado dicha bioequivalencia. Se trata de los llamados similares, que concentran 

12% de las ventas al menudeo.  

 

   El abasto de medicamentos en el sector público ha mejorado sobre todo en las unidades de atención ambulatoria. Existen, sin 

embargo, diferencias entre instituciones y regiones. En 2006 las instituciones de seguridad social presentaron porcentajes de 

surtimiento completo de recetas en unidades ambulatorias superiores a 90%.31 Las unidades de los SESA que atienden a los 

afiliados al Seguro Popular presentaron porcentajes de 89%. Los SESA en general presentaron porcentajes de 79%. En los SESA 

hay entidades que presentan porcentajes de surtimiento completo de recetas superiores a 95% y entidades que presentan 

porcentajes inferiores a 70%. 

 

   A nivel hospitalario, una encuesta nacional realizada en 2009 mostró niveles de abasto de medicamentos esenciales en farmacias 

y almacenes hospitalarios para todo el sector público de 82%.8  
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   1.1.1 De la problemática arquitectónica y/o urbana DELEGACIÓN COYOACÁN.  

  

 

  

CUADRO 13, DISTRIBUCiÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DELEGACIONAL POR SECTORES, 1993, 
SECTOR UNlJADES ,; CON RESPECTO A. ICllIRUPECTO ""- lCONRESl'ECTDA 'liC<ll I!fSPECTO PRooOCClON A 'U:OIKESPECTOA 'CONRfSPECTD 

ECCIlOIICII UOllill\CIOH IIOF OCUPAOO UOlliGICIOH 110F IIGoIElOI UOlliGACIOH IIOf 

1L'.~FI.CTII\1RO 1.U~ a.~% tmi 2\17a 2&.5W J.97'A 5Jll,921 ~~7% 6.%'1 

CCtw.E,'CK) 7)!JJ 5 1.~'Ii 05% 3D.C66 3J.SS" l.m 1)15,112 !S~'Ii 5.05\ 

SEi!'o\:OO S,a!! !M·i'li SJ5'1i ¡¡re! 36.86% U7'A 3,2L!,«.! 1 6~'Ii 4.3~ 

707IL 11,2% l00.r.J'Ii W'Ii 61,003 lCJ.OO\ U7'l 17,72J!7 lro.M 5.3~ 

Fuente: Censos Ecooómicos 1994 Resu~ados Definrrwos, INEGI, 

Cuadro 17 CENTRO Y SUBCENTROS URBANOS 
SUBCENTRO UBICACiÓN ESTADO ACTUAL 

CENTRO DE COYOACÁN ~IENTE CONSOLIDADO Y CON EXPANSIÓN LENTA 
:>I\NI A ::>Ut'\, FiIm\ ~ I ~!~ ~~~ utL ::>UeLV T ~ ~,~n ~ ~ U~ LJ\ 

PERlSUR ~IENTE CONSOUDADO y SIN POSIBIUDADES DE AMPIlACIÓN 
POR ZONIFICACIÓN DE ZEDEC. 

PEDREGAL DE SANTO CENTRO, F'Q'JIENTE LA MIIYOR PARTE DE SU SUPERFICIE HA SIDO UTLlZADA 
DOMINGO PARA USO HABITACIONAL. 
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DESCRIPCIÓN DE TABLAS: 

   La mayor proporción de usos de suelo 

corresponden al uso habitacional 

unifamiliar, con densidades promedio de 

50 hab. /ha. Hasta 800 hab. /ha. En 

multifamiliares. El uso mixto, que incluye el 

uso habitacional con industria mezclada y 

servicios se localiza en aquellas colonias 

con densidades medias (entre los 200 y 

400 habitantes por hectárea). 

   El equipamiento se ubica de manera 

dispersa por toda la delegación, mientras 

que en la parte sur y de forma minoritaria 

se localizan los usos industriales. El mayor porcentaje de espacios abiertos y áreas verdes está localizado en la parte suroeste de 

esta demarcación, entre otros podemos mencionar: Ciudad Universitaria, Viveros de Coyoacán, Cerro de Zacatépetl, y Country Club. 

   Para la Delegación Coyoacán se decretaron cinco Zonas Especiales de Desarrollo Controlado: Centro Histórico, Pedregal de San 

Francisco, Del Carmen, Fraccionamiento Romero de Terreros y Jardines del Pedregal. Éstas cuentan con normas específicas para 

el aprovechamiento del suelo. 

   Dichas declaratorias tuvieron como objetivos centrales conservar el estado de las colonias con altos índices de consolidación, 

desinhibiendo la ubicación de usos habitacionales o de otra índole que generaron alteraciones en la traza vial, infraestructura, la 

capacidad del equipamiento. 

   En general, puede afirmarse que dichos objetivos se han alcanzado, salvo en los casos del Centro Histórico y Pedregal de San 

Francisco donde se han registrado incrementos en las densidades e intensidades, así como la ubicación de usos incompatibles con 

el habitacional.  
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Zona de Estudio. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 pág. 20 

 

Radio de Acción. 

1.- Círculo inferior 5Km.  

2.- Círculo superior 10 Km. 
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Centro Sur. 

    Para la zona de estudio de esta investigación nos vamos a ubicar en el “centro-sur” de la República Mexicana, en el Distrito 

Federal o Ciudad de México, dentro de la Delegación Coyoacán; su territorio abarca 54.4 kilómetros cuadrados que corresponden al 

3.6% del territorio de la capital del país. 

     Coyoacán está ubicado al sureste de la cuenca de México. La parte más alta corresponde al cerro Zacatépetl, en el suroeste de 

la delegación, donde también se encuentra la zona de Los Pedregales. Todo el territorio coyoacanense se encuentra urbanizado, 

pero dentro de él se encuentran importantes zonas verdes como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, los viveros de 

Coyoacán y la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 Barrios, pueblos y principales colonias. 

Barrios 

 Santa Catarina 

 Del Niño Jesús 

 De San Francisco 

 De la Concepción 

 De San Lucas 

 De San Mateo 

 De San Diego 

 De Oxtopulco 

Pueblos 

 Los Reyes 

 La Candelaria Coyoacán 

 Santa Úrsula Coapa 

 San Pablo Tepetlapa 

 San Francisco Culhuacán 

Principales colonias 

 Villa Coyoacán 

 Del Carmen 
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 La Concepción 

 Santa Catarina 

 San Lucas 

 Cuadrante de San Francisco

  

 Barrio del Niño Jesús 

 Parque San Andrés 

 San Diego Churubusco 

 Copilco Universidad 

 Los Reyes 

 El Rosedal 

 La Candelaria Coyoacán 

 Romero de Terreros (colonia)  

 Paseos de Taxqueña 

 Campestre Churubusco 

 Prado Churubusco 

 Educación 

 Avante 

 Santa Úrsula Coapa 

 Rancho Las Cabañas 

 Pedregal de Santo Domingo 

 Ajusco (estas dos últimas surgieron de inmigrantes 

llegados de estados como Guerrero, Oaxaca y 

Michoacán) 

 Insurgentes Cuicuilco 

 Una parte de Villa Coapa 

 Espartaco 

 El Pedregal de Carrasco 

 La Villa Panamericana o Unidad Habitacional Pedregal 

de Carrasco 

 Nueva Díaz Ordaz 

 Adolfo Ruiz Cortines
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     Nos enfocaremos en trabajar la colonia Santa Úrsula Coapa. 

     Entre 1970 y 1980 la expansión de esta demarcación se concentró hacia el oriente, en la colindancia con el Canal Nacional y la 

Delegación Iztapalapa. Fue en esa etapa de crecimiento de ambas delegaciones que el Canal Nacional se convirtió en borde para 

delimitación ya que la expansión acelerada de la Delegación Iztapalapa, contribuyó de alguna manera a incentivar los procesos de 

ocupación del sector oriente de la Delegación Coyoacán. Colonias como Alianza Popular Revolucionaria y las primeras 3 secciones 

de CTM Culhuacán surgieron de esta etapa. 

     Con el incremento de la población los problemas de vialidad, carencia de infraestructura y servicios comenzaron a agudizarse. A 

pesar de contar con arterias que integraban las nuevas colonias al resto del Distrito Federal o Ciudad de México, la concentración 

masiva y prolongada de la población tendió a sobresaturar las redes de infraestructura. 

     Entre los años de 1960 y 1970 se inició la formación de las colonias de los Pedregales (Santo Domingo, Ajusco y Santa Úrsula). 

A partir de esta década, el crecimiento de la población se concentró en este sector, el cual se desarrolló de manera anárquica y con 

tendencia a la concentración de habitantes.  El principal problema de esta zona fue la dificultad para la introducción de los servicios 

de infraestructura de espacios adecuados para el esparcimiento de la población. Actualmente la gran concentración de habitantes de 

los Pedregales, no ha podido revertir completamente la carencia de infraestructura y servicios. 

     Los procesos de consolidación de la Delegación Coyoacán se dieron en sentido norte-sur y oriente-poniente, al principio el 

crecimiento al interior de la misma se dio de forma ordenada, pasando posteriormente al crecimiento anárquico de las zonas de los 

Culhuacanes y los Pedregales. A través del paso de los años, el papel que juega esta delegación en el maro general del Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, se ha transformado en una función eminente habitacional, con colonias que surgieron exprofeso con 

esta finalidad, a na función más mezclada de habitación, servicios y comercio. Esto se refrenda en la ocupación de un número 

considerable de instalaciones de equipamiento y servicios.  
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Zona de estudio: Santa Úrsula Coapa.  

Uso de suelo: E.- Equipamiento público 

o privado. E: 3/30. 

5km de radio para zona de estudio 

(primer círculo). 

10km de radio para zona de estudio 

(segundo círculo). 

Limites artificiales: 

-Periférico nos limita con la delegación 

Iztapalapa y Tlalpan. 

-Ciudad Universitaria (No tenemos 

intervención en esta área). 

- Eje 10 que nos limita con una colonia 

(COL. HACIENDA GPE 

CHIMALISTAC) 

-Av. División del Norte. 

-Tlalpan (de Periférico a donde 

entronca con División del Norte). 

-Insurgentes (que pasa detrás de C.U.). 
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1.1.2 De la identificación del grupo o usuario demandante. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla podemos observar el comportamiento del crecimiento poblacional de 1980 al año 2007 en la delegación Coyoacán que 

es la zona que impacta dentro del proyecto, es menor al 1% el crecimiento con respecto a la población que tenemos en 1980. 

     La población en general se verá beneficiada con este nuevo espacio dentro de la ciudad, además podrá ayudar a promover la 

cultura de la prevención de la Salud para las personas de más de 30 años y de un mayor uso en la medicina alternativa a partir del 

conocimiento de la medicina con otros métodos, así como generar dentro de la comunidad un punto de encuentro y apoyo al cultivo 

y transmisión de conocimientos a los jóvenes que responde a las necesidades de la colonia, la ciudad y el país. 
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1.2 Condiciones de la demanda. 

     Como se ha mencionado anteriormente, se propone ubicar la sede del “Clínica de especialidades y capacitación medicina 

alternativa”, ubicado en la calle San Guillermo c/ Chiconostol número 096-3, delegación Coyoacán, en la ciudad de México. Por ello 

la demanda arquitectónica requiere de una delimitación de terreno ya que solo se usara un 1/10 parte del predio para la ejecución de 

las actividades de la clínica. A continuación se hace un análisis de las condiciones físico-naturales así como de las físico-artificiales 

con el objetivo de entender el entorno que rodea al inmueble, además de las condiciones particulares de este, la información 

recabada y procesada ayudará en el proceso diseño y ejecución de la propuesta. 

1.2.1 Condiciones físico-naturales. 

     Es trascendental realizar un estudio de los escenarios físico-naturales, pues ya que cada uno de estas procede directamente en 

el diseño arquitectónico ya que este debe responder a las condicionantes naturales y solucionar las problemáticas que estas 

presenta. Se plantea un análisis 

cualitativo de las características, yendo 

de lo general a lo particular para así 

poder ejecutar un mejor estudio. 

Ubicación. Ubicado en Distrito 

Federal, en la delegación Coyoacán, 

tiene domicilio en San Guillermo, San 

Chiconostol, Totonacas Papatzin. Calles 

que delimitan el terreno, número 096-3 de 

la Colonia Santa Úrsula Coapa. El terreno 

se encuentra con una orientación en el 

sentido más largo Norte y Sur y sobre la 

calle San Guillermo y Totonacas la 

orientación es Este y Oeste. 
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1.2.2 Condiciones físico-artificiales. 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO: 

1) CLIMATOLOGÍA 

El clima predominante es templado sub-húmedo con lluvias en verano. 

2) TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

o Temperatura promedio anual de 17.2º C. 

o Temperatura Máxima anual de 25.4°C. 

o La temporada de lluvias ocurre de mayo a octubre y la precipitación media anual es de 618 ms.  

 

o 3) LOS VIENTOS DOMINANTES 

TIENEN DIRECCIÓN NORESTE A 

SUROESTE Y CUYA VELOCIDAD 

PROMEDIO ES DE 20 KM/HR. 

o 4) SUELO. 

o EL TERRENO SE ENCUENTRA 

ASENTADO EN UN ÁREA QUE EL 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL CLASIFICA COMO 

ZONA III  Y CUYA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN SE ESTIMA EN 8 T/M2. 
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Vialidad y transporte. 

Señalización de colores: 

     Vías Primarias. 

     Vías Secundarias. 

     Calles Locales. 

    Cruces Locales. 
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Vías de comunicación:  
 

   La delegación está comunicada por importantes arterias viales como el Anillo Periférico, la Avenida Río Churubusco y la Calzada 

Ermita Iztapalapa entre otras; al interior de la delegación existen 9 arterias principales, cinco de ellas la atraviesan transversalmente 

como son Insurgentes, División del Norte, Tlalpan, Canal de Miramontes y Cafetales; de trazo longitudinal se encuentran Miguel 

Ángel de Quevedo, Taxqueña y Avenida Las Torres; de forma transversal atraviesa la Avenida Universidad. 

 Vialidades de Acceso Controlado: 

   Dentro de este tipo de vialidades de acceso controlado en la delegación se encuentran la Avenida Río Churubusco al norte y al sur 

el Anillo Periférico, ambas la comunican en dirección este-oeste. Hacia el norte y sur, y por el centro de la delegación cruza la 

Calzada de Tlalpan y particularmente el Viaducto Tlalpan. 

Vialidades Primarias: 
 
Dentro de las principales vialidades primarias de la delegación se encuentra División del Norte Tlalpan, Calzada Miramontes, 
Avenida Insurgentes, Avenida Aztecas y Avenida Universidad, todas en dirección norte-sur; en dirección este-oeste se encuentran 
los ejes 10 Sur y Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Taxqueña, Las Bombas, Calzada Del Hueso y Calzada de La Virgen. 
La importancia de las vialidades mencionadas y sus grandes aforos vehiculares, provocan una serie de conflictos en sus principales 
intersecciones; siendo los más significativos: 
* Cruce de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad. 
* Cruce Avenida División del Norte, Avenida Río Churubusco y Eje Central. 
* Al cruce Eje 10 Sur - Insurgentes Sur 
* Cruce Eje 10 Sur - División del Norte - Candelaria. 
* Cruce División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo. 
* Cruce Calzada de Miramontes, la Virgen y Santa Ana. 
* Calzada del Hueso y Calzada Miramontes. 
* Estación metro General Anaya y Calzada de Tlalpan. 
* UNAM Facultad de Psicología, Insurgentes. 
* Avenida del Imán e Insurgentes Sur. 
* Anillo Periférico y Avenida Panamericana. 
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Vías de Comunicación.  
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Estacionamientos 
 
   En materia de estacionamientos, las principales zonas detectadas en la delegación con déficit de cajones son las siguientes: 
 
* El Estadio Azteca, que al ponerse en servicio llega a afectar varias zonas habitacionales en un gran número de calles a su 
alrededor, principalmente Bosques de Tetlameya. 
Es importante mencionar que un posible aumento en la densidad de estas zonas puede llegar a ocasionar congestionamientos viales 
importantes. 

 

Transporte: 
 

- Estaciones de Transporte Básico. 

   La Delegación Coyoacán cuenta en la actualidad con cuatro paraderos de microbuses, localizados en el Metro Taxqueña, Metro 

Universidad, Estadio Olímpico y Estadio Azteca. Posee seis estaciones del metro y 10 del tren ligero con una longitud total de 5.5 

Km.     Existen 10 estaciones en el tramo Taxqueña-Huipulco, cuatro líneas de trolebuses; 62 rutas de autobuses urbanos Ex-R100. 

Destaca por su problemática la zona de transbordo multimodal de la estación del Metro General Anaya que interrumpe el flujo 

vehicular sobre la vía de acceso controlado. 

   En lo que respecta al modo de transporte particular concesionado de microbuses, prácticamente en su totalidad circula sobre 

arterias principales y secundarias. 

   La problemática de la prestación del servicio radica en lo indiscriminado de las rutas y los conflictos viales que generan en puntos 

como Taxqueña, Miramontes y División del Norte. 

Infraestructura: 
Agua Potable 

   Puede determinarse que de las 16 delegaciones del Distrito Federal, Coyoacán se encuentra entre las que tienen mayor nivel de 

cobertura de servicios hidráulicos de agua potable y drenaje. 
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   En las últimas estimaciones de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, se determina que esta delegación 

tiene una cobertura del 100%. Abastecida principalmente por la Planta de bombeo de Xotepingo que recibe agua de los acueductos 

de Xochimilco. 

   Por su relieve, sólo cuenta con dos tanques de almacenamiento: uno sobre el cerro de Zacatépetl y otro en la Colonia Santo 

Domingo. 

   No obstante que la infraestructura de agua potable cubre prácticamente todo el territorio de la delegación, en algunas zonas se 

presentan deficiencias debido a bajas presiones y falta de suministro, eso se origina en gran medida por que la densidad de la red 

primaria es mínima y no se logra una presión satisfactoria en la red secundaria. En particular, la zona de los Pedregales está sujeta 

a sufrir este problema constantemente ya que no cuenta con llegadas de agua importante. 

   Además de los datos estadísticos de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, la oficina de Operación 

Hidráulica con sede en esta delegación, informa que los problemas por presión se localizan prácticamente sobre todo el límite sur, 

en colindancia con la Delegación Tlalpan. 

  Por otro lado, la zona norte, colindante con Benito Juárez y al oriente con Iztapalapa se delimita como zonas con posibilidad de 

mayores recursos y explotación del servicio. 

   En lo que respecta a la variación de la calidad del agua potable de acuerdo con información del Plan Hidráulico de la DGCOH, se 

considera que este uso no es un problema grave. Los reportes de mala calidad del agua se deben en general, a un inadecuado 

manejo del líquido por parte de los usuarios como es la falta de lavado y desinfección de tanques y cisternas. 

   Además, en el Programa de Muestreo y Análisis del Agua Potable que se tiene en la delegación, no se han registrado problemas 

por mala calidad de agua que se consume. 

   Territorialmente, las colonias que presentan calidad de agua variable son Ciudad Jardín, Santa Cecilia, Unidad Habitacional CTM 

Culhuacán, Avante, Prado Churubusco, Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula Coapa. 

   Por otro lado, las fugas en la red de distribución en esta delegación son un problema grave ya que, debido a la antigüedad de las 

tuberías se presenta un alto índice de fugas. Tal es el caso de las colonias Del Carmen, Educación y Campestre Churubusco, Santa 

Cecilia, Paseos de Taxqueña, Alianza Popular Revolucionaria, Jardines de Coyoacán, El Reloj, Ajusco, Pedregal de Santo Domingo, 

Los Reyes, La Candelaria y Romero de Terreros. 
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   Esta problemática de fugas en la red de distribución se ha intensificado con los asentamientos diferenciales que ha sufrido el 

sector oriente, principalmente a partir de División del Norte, razón por la cual la Unidad Habitacional CTM Culhuacán resulta una de 

las colonias más seriamente afectadas. 

  A nivel general, en 1993 esta delegación ocupó el cuarto lugar en fugas de la red de agua potable del total registrado en todo el 

Distrito Federal. 

  Finalmente y en lo que se refiere al problema de abasto, se detectó que los sectores que registran baja presión son al nororiente, 

oriente, poniente y centro; en colonias como la Educación, Campestre Churubusco, Avante, Romero de Terreros, Santa Úrsula 

Coapa, Ajusco, Pedregal de Santo Domingo y Ruiz Cortines. 

   La Delegación Coyoacán cuenta con una infraestructura en materia de agua potable y drenaje con rangos de cobertura 

sobresalientes, sin embargo, es necesario destacar lo siguiente: 

   - Los problemas para abastecimiento de agua potable de acuerdo con datos de la Dirección General de Construcción y Operación 

Hidráulica local, son previsibles de resolver en el corto plazo. El enfoque es hacia los sectores con posibilidad de re densificación, los 

cuales se ubican al oriente y en algunas partes del sur y que estarán condicionados a la posibilidad de contar con el servicio. 

  A diferencia de las delegaciones colindantes, Coyoacán tiene aún sectores habitacionales con posibilidad de aumentar el servicio 

de dotación de agua potable; sin embargo cabe destacar que estas zonas son mayoritariamente de clases medias y altas con 

niveles de consolidación importantes con pocas posibilidades de re densificación. 

Drenaje y Alcantarillado 

   La Delegación Coyoacán cuenta actualmente con un 95% de nivel en el servicio de drenaje. El 5% faltante se debe a que algunas 

zonas de la delegación se encuentran en suelo rocoso de basalto fracturado, por lo cual algunas partes carecen de infraestructura 

suficiente en drenaje; este rezago se concentra en la zona de los Pedregales. 

  La delegación dispone de 729 kilómetros de red secundaria y 103.69 kilómetros de red primaria, así como, de cinco plantas de 

bombeo; con la cual se desalojan las aguas residuales y pluviales de la delegación. 

   En lo que se refiere a la red primaria se cuenta con dos drenes principales: el colector Miramontes Poniente; que se encargan de 

desalojar las aguas residuales y pluviales de la delegación mediante la planta de bombeo Miramontes hacia el Sistema General de 



 
 

 pág. 34 

Desagüe (en época de estiaje) o al drenaje profundo (en época de lluvias), por medio del Colector Río Churubusco. También se 

cuenta con el Canal Nacional y el profundo Canal Nacional-Chalco, que ayuda a desalojar las aguas pluviales de la zona oriente de 

la delegación hacia el colector Río Churubusco o al Interceptor Oriente. 

 Energía Eléctrica y Alumbrado 

   Por constituir una zona de la ciudad con grado avanzado de consolidación urbana la Delegación Coyoacán tiene coberturas 

amplias en este tipo de infraestructura, con niveles superiores al promedio del Distrito Federal en luminarias por hectárea (4.42 

contra 2.23 del Distrito Federal respectivamente). 

   El servicio de alumbrado público es cubierto en un 99.7% de la delegación donde existen un total de 25,495 luminarias instaladas, 

que corresponden a 473 luminarias por Km2. 

   En cuanto a energía eléctrica, la delegación cuenta con una cobertura del 97.4%. 

Equipamiento Urbano. 
 

   Debido a su ubicación, en una zona intermedia entre el área central y la periferia de la ciudad, la estructura vial de Coyoacán forma 

parte fundamental de la estructura urbana a nivel Distrito Federal. 

   Los elementos complementarios a la misma como el centro urbano Culhuacán, los subcentros urbanos, centros de barrio y 

corredores, definidos por el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal versión 1987, también se impulsaron con la 

finalidad de generar oferta de servicios, no sólo al interior de la delegación sino al resto de su región, o sector urbano 

correspondiente. 

Centro y Subcentros Urbanos 
 
   Las principales zonas de la delegación consideradas como grandes centros de concentración urbana son: Los Pedregales 
(Carrasco, Santo Domingo y San Francisco), Copilco, Coapa, Coyoacán, Churubusco, Los Culhuacanes y la Ciudad Universitaria. 
   En el caso del centro urbano de Culhuacán este elemento está formando parte de la estructura urbana el Distrito Federal desde 
1980, reforzándose su planteamiento para la actualización de 1987. 
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   Por lo que se refiere a los subcentros urbanos de Coyoacán: Ejido de la Salud, Santa Úrsula, Peri sur y Pedregal de Santo 
Domingo, han sufrido una serie de modificaciones a través del tiempo en lo que respecta a ubicación y radio de influencia. Es decir, 
la zonificación indicada para ellos en el Programa Parcial 1987, no correspondió con sus posibilidades reales de consolidación. 
   

Servicios Públicos.  
 

  Las principales zonas que carecen de una cobertura adecuada de este tipo de equipamiento son las siguientes: 

   Pedregal de Santo Domingo, donde la población ha solicitado espacios y servicios de equipamiento recreativo para áreas verdes, 

sin embargo, la carencia de suelo y la alta densidad existente dificulta la dotación de este requerimiento. 

   Zona de los Culhuacanes, aunque cuenta con equipamiento, éste se encuentra subutilizado como el caso del deportivo Francisco 

Gabilondo Soler, con una demanda alta por espacios abiertos. 

   Además cuenta con el Parque Ecológico de Huayamilpas, el Deportivo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el 

Deportivo Jesús Flores, el Parque Dos Conejos, el Parque Ecológico los Coyotes, el Deportivo Francisco J. Mújica, el club Deportivo 

Cherokees de Coyoacán y el Deportivo Banrural entre otros. 

   En materia de equipamiento esta delegación es considerada como una de las mejores servidas, el equipamiento con el que cuenta 

la delegación ha sido no sólo de cobertura local, sino, de cobertura regional y posiblemente Nacional. 
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Servicios Médicos: 

   Con respecto al subsistema de salud, Coyoacán cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Cuatro clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la número 46, 21, 15 y 19, ubicadas en las colonias Parque Coyoacán, 

Parque San Andrés, dos en Prado Churubusco y en Villa Coyoacán respectivamente, además del Hospital de Zona No. 32 

localizado en la colonia Parque Coyoacán. 

- Cuatro clínicas del Instituto de Seguridad Social y de Servicios para Trabajadores del Estado como son la Clínica Dr. Chávez, 

Coyoacán, Churubusco y División del Norte, ubicadas en las colonias Alianza Popular Revolucionaria, La Concepción, Parque San 

Andrés y El Reloj respectivamente. 

- El Instituto Nacional de Pediatría que cuenta con cobertura regional. 

- Once instituciones de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, localizadas en las colonias Adolfo Ruiz Cortines (que proporciona 

consulta general), Ajusco (Cuenta con consultorio y dispensario), Atlántida, Carmen Serdán, Copilco el Alto, Popular Emiliano 

Zapata, Ampliación Huayamilpas, Santo Domingo, Pueblo de los Reyes, San Francisco Culhuacán (cuenta con un centro antirrábico) 

y en Santa Úrsula Coapa (contando con un consultorio dispensario). 

Cultura: 
 

   En el aspecto de cultura la delegación cuenta con 9 bibliotecas, 3 casas de cultura, 11 museos y 17 teatros. Algunas de las 

instalaciones culturales que destacan son: La Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo Nacional de las Intervenciones, 

el Museo Anahuacalli, el Museo León Trotsky, el de Culturas Populares, el Museo Frida Kahlo, el Centro Nacional de las Artes. 

Educación: 
 

   En el Programa de Desarrollo Urbano, a nivel comparativo con el resto del Área Metropolitana, Coyoacán cuenta con un nivel muy 

importante de equipamiento social. 
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   La Delegación Coyoacán es considerada como una de las mejores dotadas en equipamiento para la educación. Dentro de su 

jurisdicción cuenta con servicios públicos de nivel superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) dependiente del Instituto Politécnico 

Nacional. 

   Todos estos centros educativos superiores, además de dar servicio a la población local y del Área Metropolitana, tienen alcances a 

nivel Nacional. 

 

Recreación y Deporte 

   En materia de equipamiento de recreación y deporte, la delegación cuenta con las instalaciones olímpicas, el Parque Ecológico de 

los Coyotes, el Parque Ecológico de Huayamilpas, los Viveros de Coyoacán, el Deportivo Jesús Flores, el Deportivo Banrural, el 

Deportivo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y el Deportivo Francisco J. Mújica, entre otros. Además del Club 

Campestre de la Ciudad de México y el Estadio Azteca. 

Panteones 

   De equipamiento mortuorio se destinan aproximadamente 86,462 m2, donde se incluyen 5 cementerios civiles y 1 concesionado, 

distribuidos en el centro y sur de la delegación. 

Seguridad Pública 

   En seguridad la delegación, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, ha dispuesto 2 cuarteles de policía, 498 policías 

auxiliares que operan en diversas colonias de la delegación, 6 Agencias Investigadoras del Ministerio Público de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, 1 destacamento montado, 8 módulos de vigilancia y 4 depósitos de vehículos. 

 Comercio y Abasto 

   De acuerdo a la información de COABASTO, se considera que en el territorio de la Delegación Coyoacán existen 22 mercados 

públicos que proporcionan el servicio de forma continua los 365 días del año. Por otro lado, se estima que los mercados sobre 

ruedas se instalan aproximadamente 5 veces por semana en las colonias de poder adquisitivo medio. 
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   Asimismo, los tianguis que cubren la mayor parte del territorio y a las zonas más densamente pobladas, se instalan 102 veces a lo 

largo de la semana en diversos puntos. Gracias a estas instalaciones de abasto temporal se ha logrado abatir la carencia de 

elementos de abasto fijo, como mercados y supermercados. 

   Coyoacán no cuenta con Centrales de Abasto ni nodos comerciales al mayoreo que permitan ofrecer precios bajos. 

1.2.3 Condiciones socio-políticas, culturales y económicas. 

Culturales: 

   Coyoacán ha sido un sitio de importancia histórica, cuyo origen se remonta a 1332, año en que a lo largo de una franja de pedregal 

originada por el volcán Xitle, fueron asentándose varios núcleos de población. Entre ellos destacan Copilco, Los Reyes, y Xotepingo. 

Estos poblados se agrupaban en torno a Coyohuacán: “lugar de quienes tienen o veneran coyotes”. En su etapa prehispánica, 

Coyoacán se desarrolló a lo largo del camino que iba de Churubusco a Chimalistac y en el cual confluían otras vías diagonales, una 

desde Mixcoac y otra desde Tenochtitlán, que se desprendía de la Calzada Iztapalapa. Bernal Díaz del Castillo informa que 

Coyoacán contaba, al momento de la conquista, con más de 6,000 casas. En 1521, Hernán Cortés estableció en Coyoacán su 

cuartel general y fundó aquí el primer ayuntamiento de la cuenca de México.  

   Por decreto, el 16 de diciembre de 1899 Coyoacán surge como integrante del territorio del Distrito Federal. En los años veinte del 

presente siglo, Coyoacán se convirtió en zona de quintas y casas de fin de semana para las clases acomodadas de la Ciudad de 

México. El desarrollo urbano acelerado de la delegación se inició en 1940, primero en su zona norte y después paulatinamente hacia 

la zona del pedregal. A partir de 1940 se inicia el actual desarrollo urbano en esta delegación, primero se construyó la Calzada 

Taxqueña que alivió el tránsito de la calle Francisco Sosa. Después al construirse la Ciudad Universitaria en 1958, se trazó hasta 

ella la Avenida Universidad. 

      A pesar de contar con arterias que integraban las nuevas colonias al resto del Distrito Federal, la concentración masiva y 

prolongada de la población tendió a sobresaturar las redes de infraestructura. Entre los años de 1960 y 1970 se inició la formación 

de las colonias de los Pedregales (Santo Domingo, Ajusco y Santa Úrsula). A partir de esa década, el crecimiento poblacional en la 

delegación se concentró en este sector, el cual se desarrolló de manera anárquica y con tendencia a la concentración de habitantes. 
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   El principal problema en esta zona fue la dificultad para la introducción de los servicios de infraestructura y la falta de espacios 

adecuados para el esparcimiento de la población. Actualmente la gran concentración de habitantes en los Pedregales, no ha podido 

revertir completamente la carencia de infraestructura y servicios. 

   Los procesos de consolidación de la Delegación Coyoacán se dieron en sentido norte-sur y oriente poniente, al principio el 

crecimiento al interior de la misma se dio de forma ordenada, pasando posteriormente al crecimiento anárquico de las zonas de los 

Culhuacanes y los Pedregales. A través del paso de los años, el papel que juega esta delegación en el marco general del Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, se ha transformado de una función eminentemente habitacional, con colonias que surgieron exprofeso 

con esta finalidad, a una función más mezclada de habitación, servicios y comercio.  

   Esto se refrenda en la ocupación de un número considerable de instalaciones de equipamiento y servicios. A partir de la 

construcción de Ciudad Universitaria, el papel de Coyoacán se transformó y en las décadas 70, 80 y 90 ha venido disminuyendo la 

fuerza de los conjuntos habitacionales cediéndole paso a la instalación de zonas comerciales y de servicios. 

Política 

Delegados 

 1976 - 1982: Leopoldo Sánchez Duarte  

 1988 - 1994: Fausto Zapata Loredo  

 1994 - 1997: Carlos Cabal Peniche 

 1997 - 1999: Arnoldo Martínez Verdugo  

 1999 - 2000: Laura Itzel Castillo  

Jefes delegacionales 

 2000 - 2003: María Rojo  

 2003: Raúl Antonio Flores García  

 2003 - 2006: Miguel Bortolini Castillo  

 2006 - 2009: Heberto Castillo Juárez  

 2009 - 2012: - Raúl Antonio Flores García  

 2012 - 2015: - Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leopoldo_S%C3%A1nchez_Duarte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto_Zapata_Loredo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Cabal_Peniche&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnoldo_Mart%C3%ADnez_Verdugo
https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Itzel_Castillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Rojo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%BAl_Antonio_Flores_Garc%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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 2015 - 2018: - José Valentín Maldonado Salgado  

 
Aspectos Socioeconómicos 

 
    En 1990, la Población Económicamente Activa de la Delegación ascendió a poco 236,513 habitantes, de los cuales 97.6% se 
encontraba ocupado. 
Se estima que la PEA representa el 36.9% de la población total de la Delegación. 
  
   Con respecto a la Población Económicamente Inactiva, según el Censo General de    Población y Vivienda 1990, el grupo más 
representativo es el de estudiantes con un 44%, en segundo lugar destaca el grupo de los que se dedican a los quehaceres del 
hogar con 43.9%, en tercer lugar se conforma por el grupo de jubilados y pensionados con el 5.7%, el cuarto lugar lo ocupa el grupo 
otro tipo de inactivos con el 5.2% y el quinto lugar lo ocupan los incapacitados permanentes con el 1.1%. De este cuadro se concluye 
que la proporción de estudiantes es mayor que en el Distrito Federal, lo que prefigura una mayor presión para atender sus 
necesidades en estructura y servicios educativos. 
 

 
 

   La conformación de la Población Económicamente Activa en la delegación en 1980 se integró en una gran mayoría por el sector 

secundario que, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, representó el 59.0%; en 

segundo lugar se destacaba el sector terciario con poco más del 35.6%; finalmente el sector primario contaba únicamente con el 

5.4% de la población económicamente activa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Valent%C3%ADn_Maldonado_Salgado
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1.2.4 Recursos. 

Niveles de Ingresos 
 
   Por otro lado, los niveles de ingreso de la Delegación analizados de forma comparativa con el conjunto del Distrito Federal, 
resultan más o menos similares. En ambos casos el rango de salarios percibidos más representativo es de 1 a 2 salarios mínimos. 
Sin embargo, es menor proporcionalmente la población que percibe menos de tres salarios mínimos en la delegación, que en el 
Distrito Federal, mientras que Coyoacán tiene mayor población que percibe más de 5 salarios mínimos. De lo anterior se destaca la 
estructura altamente polarizada en la delegación. Más de 50% perciben menos de dos salarios mínimos, aunque esta situación es 
más notoria en otras delegaciones. 
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1.3 Determinación del satisfactor arquitectónico. 

         En este punto definimos la “Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores y medicina preventiva ”  

germina de la idea de ofrecer un servicio de medicina alternativa y actividades para dedicar  servicios alternativos terapéuticos a la 

población que no cuenta con seguridad social; además también de dedicar servicios especializados de epidemiología, medicina 

general, oftalmología, pediatría, psicología, salud reproductiva, entre otros, que se orientan de manera integral con la homeopatía, 

fitoterapia y acupuntura. 

   Esto con la finalidad de dar un giro a la medicina tradicional o comúnmente llamada medicina alópata.  

   Se hace una breve descripción de las especialidades que se van a establecer como primordiales en esta clínica: 

  * La fitoterapia es una terapia basada en las plantas medicinales, regulando los sistemas del organismo. 

  * La acupuntura mediante la inserción y manipulación de agujas en el cuerpo se pueden nivelar los mecanismos biológicos del 

organismo. Es utilizada para curar artritis reumatoide, hipertensión arterial, menopausia, colitis y amigdalitis, entre otros males.  

  * La herbolaria es el conjunto de conocimientos relativos a las propiedades de plantas curativas desarrollando fármacos, 

saborizantes y aceites aromáticos, entre otros productos, a base de plantas medicinales. 

1.3.1 Características del satisfactor. 

   Este proyecto “Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores y medicina preventiva” está enfocado a 

una propuesta de diseño arquitectónico para satisfacer el problema social con respecto al sector salud y los adultos mayores. La 

Clínica de primer contacto de medicina alternativa para adultos mayores consiste en satisfacer la creciente demanda de 

espacios de atención, descanso, relajación y ayuda que exige la población de la tercera edad y a su vez atender a la población más 

joven en cuestión de prevención.   

Esperanza de vida saludable 

   Los avances más importantes en el siglo XX ha sido el incremento en la esperanza de vida. Desde el año 1725 a 1900, la 

esperanza de vida tuvo un incremento moderado, pero a partir de 1900 aumentó rápidamente. Según las OMS, en 1900 la 

esperanza de vida al nacer era de 31 años (50 en los países más ricos); la cifra subió a 48 años en 1950, y en 2005, a 65,6 años (en 

algunos países superaba los 80 años) y se estima que en 2030 alcance los 85 años en las mujeres. Este incremento, sumado al de 
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la rentas per cápita de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), ha hecho que la duración de los 

periodos de retiro se haya multiplicado por 5. "La proporción de las cohortes que alcanzan la jubilación se ha multiplicado por 7 y el 

tiempo de ocio de la población ocupada se ha cuadriplicado", del Ministerio de Economía y Hacienda. 

   Desde la segunda mitad del XX, el papel del sector público ha experimentado un importante cambio para poder dar respuesta al 

estado del bienestar. "El Estado se ha hecho más complejo y ha asumido tareas de asignación, distribución y estabilización; se ha 

convertido en un elemento que garantiza, tanto el desarrollo económico como la cohesión social. En España existe un consenso 

básico sobre estas cuestiones, recogido en la Constitución: derecho a la salud, acceso a una asistencia sanitaria, etc.". 

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. 

   Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En 

números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. 

El cambio demográfico será más rápido e intenso en los países de ingresos bajos y medianos. 

   Por ejemplo, tuvieron que trascurrir 100 años para que en Francia el grupo de habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% 

a un 14%. Por el contrario, en países como el Brasil y China esa duplicación ocurrirá en menos de 25 años. 

Habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias que nunca antes. 

   Por ejemplo, entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 

millones. Es un acontecimiento sin precedentes en la historia que la mayoría de las personas de edad madura e incluso mayores 

tengan unos padres vivos, como ya ocurre en nuestros días. Ello significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a sus 

abuelos e incluso sus bisabuelos, en especial sus bisabuelas. En efecto, las mujeres viven por término medio entre 6 y 8 años más 

que los hombres. 

El hecho de que podamos envejecer bien depende de muchos factores. 

   La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la vida, alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta 

y, naturalmente, a partir de entonces empieza a declinar. El ritmo del descenso está determinado, al menos en parte, por nuestro 

comportamiento y las cosas a las que nos exponemos a lo largo de la vida. Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, la actividad 

física que desplegamos y nuestra exposición a riesgos como el hábito de fumar, el consumo nocivo de alcohol o la exposición a 

sustancias tóxicas. 

Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles. 
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   Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles, como las 

cardiopatías, el cáncer y la diabetes, en vez de infecciones y parasitosis. Además, es frecuente que las personas mayores padezcan 

varios problemas de salud al mismo tiempo, como diabetes y cardiopatías. 

En todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas. 

   En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. En los 

centros asistenciales como los asilos, se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad (por 

ejemplo, al no cambiarles la ropa sucia) y negarles premeditadamente una buena asistencia (como permitir que se les formen 

úlceras por presión). El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración. 

La necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando. 

   Se pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro en 

los países en desarrollo. Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque 

padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia 

a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y 

estadías prolongadas en hospitales. 
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Programa arquitectónico.  

1. A partir de la determinación del satisfactor. 

2. Determinación del operador. 

3. Determinación de los requerimientos 

4.  espaciales que deberá contener el  

5. satisfactor arquitectónico. 

 

  

SE REDUCE A 

TRABAJADOR 

SOCIAL. 

Acupuntura 

Fototerapia  

Invernadero 

Laboratorio 
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Definiciones de Áreas a tratar. 

   La Geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de estudiar la vejez y todos los trastornos que la misma conlleva, es decir, 

esta especialidad médica ahondará en los aspectos preventivos, en los curativos y en la rehabilitación de aquellas enfermedades 

que aquejen a los ancianos o adultos mayores. 

   La Nutriología es la especialidad médica que estudia la alimentación humana y su relación con los 

procesos químicos, biológicos y metabólicos, así como su relación con la composición corporal y estado de salud humana. Existen 
distintos modelos de nutriología, organizados en dos grandes grupos: nutriología convencional y nutriología alternativa. El 
término Nutriología, no se encuentra aceptado por la Real Academia Española, sino que es un término acuñado por un grupo de 
investigadores en Nutrición para darle mayor seriedad dentro del ámbito médico y ser aceptado por éstos. Hace falta definir 
nutriología convencional y nutriología alternativa, así como sus teorías y objetivos. 

   La nutriología comprende el estudio de los alimentos, los nutrimentos, su clasificación, digestión así como su asimilación, 
metabolismo y excreción. Establece la necesidad de los nutrimentos y su requerimiento en situaciones especiales, así como su 
relación con la salud y la enfermedad. 

   La Reumatología es una especialidad médica dedicada a los trastornos médicos (no los quirúrgicos) del aparato locomotor y 

del tejido conectivo, que abarca un gran número de entidades clínicas conocidas en conjunto como enfermedades reumáticas, a las 
que se suman un gran grupo de enfermedades de afectación sistémica: las conectivopatías. 

   Los reumatólogos tratan principalmente a los pacientes con entidades clínicas de afectación localizada que dañan generalmente 
las articulaciones, huesos, músculos, tendones y fascias, etc., e incluso enfermedades con expresión sistémica. 

La Hidroterapia es la utilización del agua como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o temperatura. Es una disciplina 

que se engloba dentro de la naturopatía, talasoterapia, balneoterapia, fisioterapia y medicina (hidrología médica) y se define como el 
arte y la ciencia de la prevención del tratamiento de enfermedades y lesiones por medio del agua. En sus múltiples y variadas 
posibilidades (piscinas, chorros, baños, vahos...) la hidroterapia es una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos cuadros 
patológicos, como traumatismos, enfermedades. Reumáticas, enfermedades digestivas, respiratorias o neurológicas. 

Las propiedades terapéuticas del agua nos permiten sentar la base en el tratamiento de las alteraciones de los pacientes. Éstas son: 
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 la dinámica, a través de grifos a presión se incrementa la presión se incrementa también en el organismo el retorno venoso y 
ejercemos un efecto relajante sobre el paciente 

 mecánica, a través de masajes se incrementa la temperatura del cuerpo 
 química, por medio de la adición en el agua de otros componentes. 

   La Farmacología es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos 

bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción así como el 
uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos. La farmacología estudia como interactúa el 
fármaco con el organismo, sus acciones y propiedades.2 En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de 
los fármacos, sea que ésas tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos. La farmacología tiene aplicaciones clínicas cuando las 
sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad o para el alivio de sus síntomas. 
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La ZODES sin futuro: la lucha de los Pedregales de Coyoacán. 

La vivienda es una condición necesaria para la reproducción social. La zona de los Pedregales de Coyoacán, que ocupa 

las colonias de Santo Domingo, Ajusco, Ruiz Cortines, Santa Úrsula, así como varios pueblos originarios y fraccionamientos 

modernos, ha sido desde hace años un ejemplo de la lucha por alcanzar esas condiciones, por la autoconstrucción de la 

vivienda y por la distribución de los servicios indispensables. Pero a raíz de modificaciones –de tintes neoliberales– al 

modelo urbanístico de la Ciudad de México, los colonos originarios se encuentran en defensa de los Pedregales ante un 

inminente proceso de despojo debido a un megaproyecto inmobiliario camuflado con el discurso de un «proyecto de 

desarrollo económico y social». 

El largo proceso de habitar 

Los Pedregales de Santo Domingo se encuentran en un suelo totalmente volcánico, producto de años de erupciones del 

volcán Xitle. Prácticamente es un suelo muy difícil para la construcción de viviendas; lo cual no fue impedimento para que 

a principios de los años setenta cientos de personas llegaran ahí buscando un lugar para vivir. Ya que el suelo tenía esas 

dificultades, la construcción de las viviendas fue un trabajo colectivo. Poco tiempo llevaba el proceso cuando el Instituto 

Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO) expropió la tierra comunal llamando 

la atención del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) para destinarla al desarrollo de programas de habitación 

popular en la zona. 

En 1973 el Fideicomiso de Desarrollo Urbano Ejidal (FIDEURBE) inició los trámites para regularizar la colonia. La zona de 

los Pedregales quedaría sujeta a las normas de regulación urbana mandadas desde el DDF. Poco después se introdujeron 

los servicios de agua y luz. El proceso de regulación culminó en 1993 cuando se expidió un decreto para que la Dirección 

General de Regulación Territorial fuera la única institución a cargo de regular los lotes. 

En todas las ocasiones que el Estado ha tratado de intervenir en los Pedregales, con pretextos de algún tipo de proyecto o 

con intención de desalojarlos, la población se ha organizado y enfrentado la situación. 
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Lo que viene para los Pedregales 

El 23 de diciembre de 2013 el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expidió un decreto en el que 

asienta que el predio de la Planta de Asfalto, que desde hace unos años estaba bajo el control del Gobierno del Distrito 

Federal (GDF), dejará de ser parte de los bienes públicos para convertirse en una Zona de Desarrollo Económico y Social 

(ZODES) con el nombre de Ciudad Futura. El proyecto estará a cargo de la empresa paraestatal del Gobierno del Distrito 

Federal «Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México» hoy ProCdMX, «Agencia de Promoción de 

Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México» empresa privada a la que el GDF da preferencias y cuyo director 

general es el empresario Simón Levy-Dabbah. 

De acuerdo con el documento ejecutivo de difusión del proyecto ZODES Ciudad Futura, el propósito de esta obra es el de 

«impulsar vocaciones productivas, generar inversión, infraestructura y condiciones urbanas sustentables para recuperar 

cualitativamente zonas específicas de la Ciudad de México, a través de un modelo de gestión territorial basado en 

asociaciones estratégicas entre el sector público, el sector privado y el sector social, orientadas a mejorar la calidad de vida 

en la ciudad». Es decir que para llevarlo a cabo es necesario obligar al GDF a crear una asociación público-privada. Ésta 

es una de las máximas expresiones del neoliberalismo en la ciudad. 

La ZODES Ciudad Futura comprende un polígono o «zona de actuación» de 528 hectáreas, que van desde el Estadio 

Azteca en su parte oriente, hasta la Ciudad Universitaria al poniente, y de sur a norte desde la Planta de Asfalto hasta el 

Parque Huayamilpas. En esa zona el proyecto plantea, entre otras cosas, transformar la Planta de Asfalto en un complejo 

desarrollo urbano de uso habitacional de hasta 37 niveles de alto. Otro cambio sustancial es el de modificar el uso de suelo 

de la zona, de habitacional comercial (HC) a habitacional mixto (HM) también de un gran número de niveles, contemplando 

zonas de áreas verdes, equipamiento y espacios abiertos. Por último se proyecta también la construcción de Centros de 

Transferencia Multimodal (CETRAM) –enormes plazas comerciales que a su vez serán paraderos donde se concentrarán 

diferentes rutas de transporte– en las estaciones Universidad y Huipulco. 
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¿Qué traerá la Ciudad Futura? 

Realización: 
Geocomunes 

~" , 

, , , 

, , , 

, , , , 

• 
• ...... 

• 

/ 
• 

-
ZODES 

c::J Oudad futuro 
- - AmpbaCJÓn de vialidad 

Pozos conceslOnados de CDNAGUA 

• Industna • 
• 5<r<tOOS 

• Pozos de agua de SACMEX 

,~ . 
Abandonado 

• OperiKJOnal 

Tanque de atrnanecamll!flto 

CJ Factibllildad de SCr'V1OO5 hldrauhc:os hasta 30 vIViendas 

cambio uso suelo Equlpamentos (aumentao6n de nJVeles) 

E ~ nrvel su~tano 
_ E con 2 nrveles suJ*mentanos 
_ e con 4 nrve6es suplernentanos 
_ De EA a e con 3 nlYdes 

cambiO uso suelo HabttaclOf'\al (aumentaciÓn de niveles) 

De He a HM con 1 ruve suplementano 
De He a HM con 3 niveles suplenentartOS 
De He a HM con 4 mveles suplementanos 
De He a HM con S mveles suplementClnos 

_ De He a HM con 7 nJVde$ suplementanOS 

_ De E a HM con 37 mvdes suplementarlO5 

Zonas sm amblo de uso de suelo 

EA O 500 
'IC 

1000 m 

FUe'ntl'$ INECt. REPIlA (ctWAGUI SACNEJ(, Oocumt:rllo f:j«'ut11lO 
CiutIóK1 Fut lA; PIiIn de DteiIsiIroIIo UrlJiltIO ~ G«Jamut~ 

1-1...,. e/;lbor;ltlJ., p..,,-r, de IKI ~ di! tniJPt!O con "hiJbIlMlIt5 de ~ 
~81esdt!C~ 

c::..-..<I~ s._ ___ ... _r __ 



 
 

 pág. 51 

El proyecto de la ciudad del futuro no contempla los problemas que conlleva su edificación. El hecho de que se realice en 
una de las zonas más populares de la ciudad, con una renta potencial del suelo baja, resulta un botín fácil para las empresas 
inmobiliarias. 

Un primer problema es que ese plan llevará a una densificación en la zona. Cientos de personas con un poder adquisitivo 
alto llegarán a poblar los Pedregales. Con el paso del tiempo el costo de la renta del suelo y los servicios comenzarán a 
subir generando que la población originaria no pueda pagar por ambos, siendo que lucharon por tenerlos desde hace 
décadas. Sus hijos, sin duda, tendrán que irse hacia las periferias del Estado de México para encontrar una vivienda 
accesible. 

Por otra parte, los pocos espacios públicos como el Parque Huayamilpas, que tiene una historia ancestral, serán convertidos 
en parques urbanos, es decir, áreas asfaltadas con unos diseños «modernos» y atractivos para la recreación y con 
posibilidad de construir edificios. Para el caso de dicho parque se propone cambiar el uso de suelo: de ser un espacio 
abierto a uno de equipamiento con construcción de hasta tres niveles. Esto será una gran atracción para más proyectos 
inmobiliarios. 

El otro problema fundamental es el abastecimiento de agua. Actualmente la zona de los Pedregales de Coyoacán se 
abastece de agua por tandeo, es decir que por períodos de días no hay agua. Son muy pocos los pozos que se utilizan 
para el suministro de la zona y otros más son de uso industrial. 
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Según la Factibilidad de Servicios Hidráulicos (documento que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica 
en el Distrito Federal) el abastecimiento de agua en la zona de los Pedregales no alcanzaría en caso de construir 
reforzamientos muy caros o de nuevas viviendas. Si actualmente el suministro ya es un problema, con la Ciudad Futura no 
habrá abasto para todos los pobladores, además de que se volvería de alto costo. 

 

Este mapa presenta los límites de las ZODES Ciudad Futura y Ciudad de la Salud, así como las primeras áreas sujetas a 

cambios de uso de suelo para nuevos proyectos inmobiliarios (suelos con potencial) y las vías con potencial de 

ampliación. La Factibilidad de Servicios Hidráulicos muestra que para casi toda la zona que abarcan esas dos ZODES 

(en Coyoacán y Tlalpan) el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) dictaminó la imposibilidad de 

construcción de nuevas viviendas o con reforzamientos muy caros. Además, una buena parte de la zona de la Ciudad 

Futura recibe agua por tandeo. Es interesante notar que en la colonia Santa Úrsula, donde se proyecta la ZODES Ciudad 

de la Salud, SACMEX dictaminó una factibilidad límite de hasta 30 viviendas aun cuando la colonia recibe agua por 

tandeo. 

Frente a la visión de ciudad empresarial, la organización popular 

Ante las grandes consecuencias que traerá el proyecto de la ZODES Ciudad Futura, los colonos se organizan en asambleas 

para discutir los grandes problemas. Desde el 2013 han evidenciado la colusión que existe entre el GDF y la empresa 

ProCdMX; de cómo fue concesionada la Planta de Asfalto para construir la Ciudad Futura y las trabas que ha impuesto el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACMEX cuando se les pide información acerca de las condiciones de los 

pozos. 

Los colonos organizados saben que se enfrentan a un problema llamado gentrificación. Básicamente es un proceso que 

comienza con la poca o nula inversión pública y degradación de los servicios; hay una estigmatización sobre las condiciones 
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de las zonas señalando la marginación y la criminalidad. Entonces se inicia la especulación por el suelo y los grupos 

inmobiliarios compran al por mayor; luego, comienza a ser caro vivir en la zona gracias a que sube la renta del suelo y el 

abasto de los servicios. La última opción para la población originaria es irse de ahí. 

Este proceso se repite y se mantiene latente en ciertos puntos de la Ciudad de México. Ejemplo de esto es la colonia Juárez 

y el mercado de la Merced en el centro de la ciudad; también en las demás ZODES: la proyectada en Chapultepec con el 

nombre de Corredor Cultural-Creativo, la Ciudad Administrativa en la colonia Doctores, en la delegación Cuauhtémoc la 

Ciudad Verde y a un lado de los Pedregales la Ciudad de la Salud. 

La lucha por los Pedregales frente a la Ciudad Futura es una lucha entre la clase empresarial y política contra la clase 

trabajadora; entre quienes ven la vivienda como mercancía y quienes lucharon por los servicios básicos y construyeron de 

manera colectiva sus hogares. Es la visión neoliberal de la ciudad vista como una empresa en contra de quienes construyen 

la ciudad habitándola, creando comunidad y formando organización para defender su territorio. 
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Programa Arquitectónico General. 

 

Gobierno:                    Área:    

  Administración          46 m2            Curaciones          20 m2 

 Trabajo social           18 m2                    Rehabilitación     22 m2 

  Usos múltiples         19 m2              Farmacia             33 m2 

Servicios Generales:                       Invernadero         92 m2 

  Patío de Maniobras 418 m2                Consultorios gen. 90 m2  

  Sanitario usuarios    28 m2            Laboratorio          33 m2 

  Sanitario personal    20 m2            Fototerapia          30 m2 

  Cajones esta.        467 m2                    Acupuntura          30 m2 

  Áreas verdes        333 m2                     Hidroterapia         30 m2 

  Servicios gen.        48 m2                    

Consulta:                               Superficie total requerida: 1,960 m2 

  Sala de espera       96 m2 

PROGRAMAARQUITECTÓNICO... 

N° LOCAL Area Perimetro 

1 LABORATORIO 33m² 23.70m 
2 FARMACIA 33m² 23.70m 
3 INVERNADERO 92m² 53.51m 
4 SALADE 

ESPERA 96m² 44.86m 

5 CONSULTORIO 4 14m² 15.35m 
6 CONSULTORIO 1 14m² 15.11m 
7 CONSULTORIO 3 14m² 15.09m 
8 CONSULTORIO 2 14m² 15.37m 
9 CONSULTORIO 5 13m² 14.65m 
10 CONSULTORIO 6 14m² 14.91m 
11 

N REHABILITACIÓ 22m² 19.08m 

12 CURACIONES 20m² 18.08m 
13 ACUPUNTURA 39m² 33.12m 
14 SERVICIOS 

GENERALES 48m² 30.15m 

15 USOS 
MULTIPLES 19m² 17.25m 

16 TRABAJO 
SOCIAL 18m² 17.10m 

17 CIRCULACIONES 126m² 166.29 
m 

18 ESTACIONAMIE 
NTO 467m² 89.96m 

19 PATÍO DE 
MANIOBRAS 419m² 85.02m 

20 PATÍO DE 
TRABAJO 333m² 87.40m 

21 
N ADMINISTRACIÓ 46m² 44.03m 

22 SANITARIOS 
USUARIOS 28m² 34.75m 

23 SANITARIOS 
PERSONAL 20m² 31.00m 

24 CASETAVIG. 17m² 17.00m 

Gran total:         1960m²                       926.51m 
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3.1 Definición de los espacios generales y particulares   
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.  

3.2 Definición de los nexos y circulaciones de los espacios generales y particulares. 
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 3.3 Definición de los requerimientos generales y particulares.  
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4. Determinación del terreno 

RADIO DE ACCIÓN/ COBERTURA. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN. 

Coyoacán.- 11,510.5 hab /km2. 

Área de Coyoacán con respecto a la delimitación de la zona de estudio. 

31, 538,848.12 m2 ~ 31.53 km2. 

31.53km2 X 11,510.5 hab /km2.= 363,012 hab. 

Ocupación.-3,153 hectáreas. 

  



 
 

 pág. 62 

Cobertura- Densidad de Población. 

Radio de impacto según estudio de población.- 1,179 hectáreas en Zona de estudio. 
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Entorno.  

Plaza 

Comercial 

 Gran Sur 
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5. Determinación de las condicionantes físico-naturales y físico-artificiales del terreno seleccionado. 
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   6. Determinación de las condicionantes normativas y reglamentarias y de los recursos o medios 

disponibles para la realización de la propuesta (leyes, reglamentos, financiamiento, materiales de 

construcción locales y/o regionales, técnicas constructivas, mano de obra, financiamiento, etcétera). 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.-  
 
 

 II.      La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble con dos o más usos, será la suma de las demandas de cada uno de 
ellos. Para el cálculo de la demanda el porcentaje mayor a 0.50 se considera como un cajón; 

  
 III.      La demanda de cajones de estacionamiento para los usos o destinos indicados en la Tabla, será por local o cuando la sumo de locales 

sea mayor a 80.00 m2; 
  
IV.      Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 x 2.40 m.  Se permitirá hasta el sesenta por ciento de 

los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.20 x 2.20 m.  Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias; 
 
V.      Cuando el estacionamiento sea en “cordón”, el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00 x 2.40 m.  Se aceptarán hasta un 

sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.80 x 2.00 m.  Estas medidas no incluyen las áreas de 
circulación necesarias. 

  
VI.      Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o fracción a 

partir de doce, para uso exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la 
zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que éstas, en el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho 
mínimo de 1.00 m y pendiente máxima del 8%. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso 
al edificio; 

 
 XXVI Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%; 
  
XXVII. Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 2.50 m y en curvas de 3.50 m, el radio mínimo en 

curvas medido al eje de la rampa será de 7.50 m. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la pendiente 
donde los planos de cada piso se cruzan con el piso de la rampa, deben tener una zona de transición con una pendiente intermedia 
del 6% en un tramo horizontal de 3.60 m de longitud (ver Figuras 1.3-A y 1.3-B); 
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XXVIII. En los estacionamientos deben existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales, con 
dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles; 

  
 XXIX. Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 0.15 m y una banqueta de protección con una anchura mínima 

de 0.30 m en rectas y de 0.50 m en curva; en este último caso, debe existir un pretil de 0.60 m de altura por lo menos; 
  
   XXX. Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deben tener una banqueta de 0.15 m de altura y 0.30 m de 

anchura, con los ángulos redondeados; 
  
 XXXI. Las rampas en los estacionamientos no deben sobresalir del alineamiento; 
  
          ANCHO DE PASILLOS Y CIRCULACIÓNES:  

 En los estacionamientos se debe dejar pasillos para la circulación de los vehículos de conformidad con lo establecido en la 
Tabla 1.2 (ver Figuras 1.1-A y 1.2-B). 
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TABLA DE DIMENSIONES PARA ETACIONAMIENTOS. 
  

ANGULO DEL CAJÓN 
AUTOS GRANDES 
(ancho en metros) 

AUTOS CHICOS 
(ancho en metros) 

30° 3.00 2.70 

45° 3.30 3.00 

60° 5.00 4.00 

90° 6.00 5.00 

90° 6.50 (en los dos sentidos) 5.50 (en los dos 
sentidos) 

 
 
DISPOSICIÓN POSIBLE DE LOS CAJONES AUTOS GRANDES 
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DISPOSICIÓN POSIBLE DE LOS CAJONES AUTOS CHICOS. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSICIÓN EN RAMPAS 
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Género                                                                                Magnitud e intensidad de ocupación 

II.3 SALUD 

II.3.2 Clínicas y centros de salud                                            más de 10 camas o consultorios 

(Por ej.: consultorios,                                                              hasta 250 m² 

Centros de salud, clínicas de                                                  más de 250 m² 

Urgencias y generales y                                                          hasta 4 niveles 

Laboratorios)                                                                          de 5 hasta 10 niveles 

                                                                                               Más de 10 niveles 

 

CAPITULO III  

INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y 

AEREAS EN LA VIA PÚBLICA 

Artículo 19.- Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de teléfonos, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas, 

agua, drenaje y cualesquiera otras, deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en las aceras, deberán 

distar por lo menos cincuenta centímetros del alineamiento oficial. 

Las Delegaciones podrán autorizar en la licencia de construcción respectiva, que las instalaciones subterráneas se localicen fuera de 

las aceras o camellones, cuando la naturaleza de las obras lo requiera. 

El Departamento fijará en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la que deberá alojarse cada instalación y su localización en 

relación con las demás instalaciones. 
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Artículo 20.- Todas las instalaciones aéreas en la vía pública, que estén sostenidas sobre postes colocados para ese efecto, deberán 

cumplir con las Normas Técnicas Complementarias de Instalaciones que fije el Departamento. 

Artículo 21.- Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro apoyo para el ascenso a los postes o a 

las instalaciones, deberán colocarse a no menos de dos metros cincuenta centímetros de altura sobre el nivel de la acera. 

Artículo 22.- Los postes y las instalaciones deberán ser identificados por sus propietarios con una señal que apruebe el Departamento. 

Artículo 23.- Los propietarios de postes o instalaciones colocados en la vía pública, están obligados a conservarlos en buenas 

condiciones de servicio y a retirarlos cuando dejen de cumplir su función. 

Artículo 24.- El Departamento podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios, por 

razones de seguridad o porque se modifique la anchura de las aceras o se ejecute cualquier obra en la vía pública que lo requiera. 

Si no lo hiciere dentro del plazo que se les haya fijado, el propio Departamento lo ejecutará a costa de dichos propietarios. 

No se permitirá colocar postes o instalaciones en aceras, cuando con ellos se impida la entrada a un inmueble. Si el acceso al predio 

se construye estando ya colocados el poste o la instalación, deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos, pero 

los gastos serán por cuenta del propietario del inmueble. 

CAPITULO III 

REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL 

Artículo 82.- Las edificaciones deberán estar provistas de servicios de agua potable capaces de cubrir las demandas mínimas de 

acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias. 

Artículo 83.- Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de muebles y sus características 

que se establecen a continuación: 
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I. Las viviendas con menos de 45 m² contarán, cuando menos, con un excusado, una regadera y uno de los siguientes muebles: 

lavabo, fregadero o lavadero; 

II. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m² contarán, cuando menos, con un excusado, una regadera, un lavabo, un lavadero 

y un fregadero; 

III. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta 120 m² y hasta quince trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con 

un excusado y un lavabo o vertedero; 

IV. En los demás casos se proveerán los muebles sanitarios de conformidad con lo dispuesto en las Normas Técnicas 

Complementarias. 

Artículo 84.- Las albercas públicas contarán, cuando menos, con: 

I. Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua; 

II. Boquillas de Inyección para distribuir el agua tratada, y de succión para los aparatos limpiadores de fondo, y 

III. Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y dimensiones necesarias para que la velocidad de 

salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores. 

Artículo 85.- Las edificaciones que requieran licencia de uso del suelo, con una altura de más de cuatro niveles, deberán observar lo 

dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias, en lo que se refiere al almacenamiento y a la eliminación de la basura. 

Artículo 86.- Deberán ubicarse uno o varios locales para almacenar depósitos o bolsas de basura, ventilados y a prueba de roedores, 

en los siguientes casos y aplicando los índices mínimos de dimensionamiento: 

I. Conjuntos habitacionales con más de cincuenta viviendas, a razón de 40 lt./habitante, y 

II. Otros usos no habitacionales con más de 500 m², sin incluir estacionamientos, a razón de 

0.01 m²/m² construido. 
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Artículo 87.- Las obras para almacenar residuos sólidos peligrosos, químico-tóxicos y radiactivos se ajustarán al presente 

Reglamento, a sus Normas Técnicas Complementarias y a las 

Leyes y Reglamentos aplicables. 

Artículo 88.- Las edificaciones que produzcan contaminación por humos, olores, gases y vapores, energía térmica o lumínica, ruidos 

y vibraciones, se sujetarán a lo dispuesto por las Leyes y Reglamentos aplicables en materia de contaminación ambiental. 

 

CAPITULO IV 

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACION Y 

PREVENCION DE EMERGENCIAS 

SECCION PRIMERA 

CIRCULACIONES Y ELEMENTOS DE COMUNICACION 

Artículo 93.- Todas las edificaciones deberán contar con buzones para recibir comunicación por correo, accesibles desde el exterior. 

Artículo 94.- En las edificaciones de riesgo mayor, clasificadas en el artículo 117 de este Reglamento, las circulaciones que funcionen 

como salidas a la vía pública o conduzcan directa o indirectamente a éstas, estarán señaladas con letreros y flechas permanentemente 

iluminadas y con la leyenda escrita "SALIDA" O "SALIDA DE EMERGENCIA", según el caso. 

Artículo 95.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, 

que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, medidas a lo largo de la línea 

de recorrido, será de treinta metros como máximo, excepto en edificaciones de habitación, oficinas, comercio e industrias, que podrá 

ser de cuarenta metros como máximo. Estas distancias podrán ser incrementadas hasta en un 50% si la edificación o local cuenta 

con un sistema de extinción de fuego según lo establecido en el artículo 122 de este Reglamento. 
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Artículo 96.- Las salidas a vía pública en edificaciones de salud y de entretenimiento contarán con marquesinas que cumplan con lo 

indicado en el artículo 73 de este Reglamento. 

                  Artículo 73.- Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales como pilastras, sardineles y 

marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de dos metros cincuenta centímetros sobre el nivel de banqueta, podrán 

sobresalir del alineamiento hasta diez centímetros. Estos mismos elementos situados a una altura mayor, podrán sobresalir hasta 

veinte centímetros. Los balcones situados a una altura mayor a la mencionada podrán sobresalir del alineamiento hasta un metro, 

pero al igual que todos los elementos arquitectónicos, deberán ajustarse a las restricciones sobre distancia a líneas de transmisión 

que señalen las normas sobre obras e instalaciones eléctricas aplicables. 

Cuando la banqueta tenga una anchura menor de un metro cincuenta centímetros, el Departamento fijará las dimensiones y niveles 

permitidos para los balcones. 

Las marquesinas podrán sobresalir del alineamiento el ancho de la banqueta disminuido en un metro, pero sin exceder de un metro 

cincuenta centímetros y no deberán usarse como balcón cuando su construcción se proyecte sobre la vía pública. 

Todos los elementos de la marquesina deberán estar situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros sobre el nivel 

de la banqueta. 

 

Artículo 98.- Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deberán tener una altura de 2.10 m. cuando menos; y una anchura 

que cumpla con la medida de 0.60 m. por cada 100 usuarios o fracción, pero sin reducir los valores mínimos que se establezcan en 

las Normas Técnicas Complementarias, para cada tipo de edificación. 

Artículo 99.- Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con una altura mínima de 2.10 m. y 

con una anchura adicional no menor de 0.60 m. por cada 100 usuarios o fracción, ni menor de los valores mínimos que establezcan 

las Normas Técnicas Complementarias para cada tipo de edificación. 

Artículo 100.- Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando 

existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con un ancho mínimo de 0.75 m. y las condiciones de diseño que establezcan 

las Normas Técnicas Complementarias para cada tipo de edificación. 
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Artículo 101.- Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deberán tener una pendiente máxima de 10%, con 

pavimentos antiderrapantes, barandales en uno de sus lados por lo menos y con las anchuras mínimas que se establecen para las 

escaleras en el artículo anterior. 

Artículo 102.- Salida de emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía 

pública o áreas exteriores comunicadas directamente con ésta, adicional a los accesos de uso normal, que se requerirá cuando la 

edificación sea de riesgo mayor según la clasificación del artículo 117 de este Reglamento y de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

I. Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones que las puertas, circulaciones horizontales y escaleras a que se 

refieren los artículos 98 a 100 de este Reglamento y deberán cumplir con todas las demás disposiciones establecidas en esta sección 

para circulaciones de uso normal; 

II. No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 25.00 m. de altura, cuyas escaleras de uso normal estén 

ubicadas en locales en planta baja abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aun cuando sobrepasen los rangos de 

ocupantes y superficie establecidos para edificaciones de riesgo menor en el artículo 117 de este Reglamento; 

III. Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la edificación, sin atravesar locales de servicio como 

cocinas y bodegas; y IV. Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que permitan abrirlas desde 

dentro mediante una operación simple de empuje. 

 

Artículo 107.- Los equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificaciones para habitación plurifamiliar, conjuntos 

habitacionales, oficinas, de salud, educación y cultura, recreación y alojamiento que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 

decibeles, medida a 0.50 m. en el exterior del local, deberán estar aisladas en locales acondicionados acústicamente, de manera que 

reduzcan la intensidad sonora, por los menos, a dicho valor. 

Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 

decibeles deberán estar aislados acústicamente. El aislamiento deberá ser capaz de reducir la intensidad sonora, por los menos, a 

dicho valor, medido a siete metros en cualquier dirección, fuera de los linderos del predio del establecimiento. 
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Artículo 108.- Todo estacionamiento público deberá estar drenado adecuadamente, y bardeado en sus colindancias con los predios 

vecinos. 

Artículo 109.- Los estacionamientos públicos tendrán carriles separados, debidamente señalados, para la entrada y salida de los 

vehículos, con una anchura mínima del arroyo de dos metros cincuenta centímetros cada uno. 

Artículo 110.- Los estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para la entrega y recepción de vehículos ubicadas a cada 

lado de los carriles a que se refiere el artículo anterior, con una longitud mínima de seis metros y una anchura no menor de un metro 

veinte centímetros. 

El piso terminado estará elevado quince centímetros sobre la superficie de rodamiento de los vehículos. 

El Departamento establecerá otras condiciones, según sea el caso, considerando la frecuencia de llegada de los vehículos, la 

ubicación de inmueble y sus condiciones particulares de funcionamiento. 

Artículo 111.- Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa al área de espera para el público, situada a una 

distancia no menor de 4.50 m. del alineamiento y con una superficie mínima de un metro cuadrado. 

Artículo 112.- En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos 

estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles. 

Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 15 cm. de altura y 30 cm. 

de anchura, con los ángulos redondeados. 

Artículo 113.- Las circulaciones para vehículos en estacionamientos deberán estar separadas de las de peatones. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima de quince por ciento, con una anchura mínima, en rectas, de 2.50 m. y, en curvas, de 3.50 

m. El radio mínimo en curvas, medido al eje de la rampa, será de siete metros cincuenta centímetros. 

Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de quince centímetros, y una banqueta de protección con anchura 

mínima de treinta centímetros en rectas y cincuenta centímetros en curva. En este último caso, deberá existir un pretil de sesenta 

centímetros de altura por lo menos. 
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Artículo 114.- Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos estarán separadas 

entre sí y de las destinadas a los vehículos, deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de 

vehículos y cumplirán lo dispuesto para escaleras en este Reglamento. 

Artículo 115.- En los estacionamientos de servicio privado no se exigirán los carriles separados, áreas para recepción y entrega de 

vehículos, ni casetas de control. 

 

SECCION SEGUNDA 

PREVISIONES CONTRA INCENDIO 

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

Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier momento para lo cual deberán 

ser revisados y probados periódicamente. El propietario o el Director Responsable de Obra designado para la etapa de operación y 

mantenimiento, en las obras que se requiera según el artículo 64 de este Reglamento, llevará un libro donde registrará los resultados 

de estas pruebas y lo exhibirá a las autoridades competentes a solicitud de éstas. 

El Departamento tendrá la facultad de exigir en cualquier construcción las instalaciones o equipos especiales que, establezcan las 

Normas Técnicas Complementarias, además de los señalados en esta sección. 

Artículo 117.- Para efectos de esta sección, la tipología de edificaciones establecida en el artículo 5 de este Reglamento, se agrupa 

de la siguiente manera: 

I. De riesgo menor son las edificaciones de hasta 25.00 m. de altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3,000 m², y 

II. De riesgo mayor son las edificaciones de más de 25.00 m. de altura o más de 250 ocupantes o más de 3,000 m² y, además, las 

bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud, que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón y combustibles o explosivos 

de cualquier tipo. 
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El análisis para determinar los casos de excepción a esta clasificación y los riesgos correspondientes se establecerán en las Normas 

Técnicas Complementarias. 

 

Artículo 118.- La resistencia al fuego es el tiempo que resiste un material al fuego directo sin producir flama o gases tóxicos, y que 

deberán cumplir los elementos constructivos de las edificaciones según la siguiente tabla: 

ELEMENTOS RESISTENCIA MINIMA 

CONSTRUCTIVOS AL FUEGO EN HORAS 

Edificaciones de riesgo mayor de riesgo menor Elementos estructurales (columnas, vigas, trabes, entrepisos, techos, muros de carga) 

y muros en escaleras, rampas y elevadores 3 1 Escaleras y rampas 2 1 Puertas de comunicación a escaleras, rampas y elevadores 

2 1 

Muros interiores divisorios 2 1 Muros exteriores en colindancias y muros en circulaciones horizontales 1 1 

Muros en fachadas Material incombustible (a) 

a) Para los efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los siguientes: adobe, tabique, ladrillo, block de 

cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales. 

Artículo 119.- Los elementos estructurales de acero de las edificaciones de riesgo mayor, deberán protegerse con elementos o 

recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, cemento portland con arena ligera, perlita o vimiculita, aplicaciones a base de fibras 

minerales, pinturas retar dantes al fuego u otros materiales aislantes que apruebe el Departamento, en los espesores necesarios para 

obtener los tiempos mínimos de resistencia al fuego establecidos en el artículo anterior. 

Artículo 122.- Las edificaciones de riesgo mayor deberán disponer, además de lo requerido para las de riesgo menor a que se refiere 

el artículo anterior, de las siguientes instalaciones, equipos y medidas preventivas: 

 

I. Redes de hidratantes, con las siguientes características: 
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a) Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a cinco litros por metro cuadrado construido, reservada exclusivamente a 

surtir a la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de veinte mil litros; 

b) Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones 

independientes para surtir a la red con una presión constante entre 2.5 y 4.2 kilogramos/cm²; 

c) Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendio, dotadas de toma siamesa de 64 mm. 

De diámetro con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm., coplee movible y tapón macho. Se colocará 

por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y, en su caso, una a cada 90 m. lineales de fachada, y se ubicará al paño del 

alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta. Estará equipada con válvula de no retorno, de manera que el agua 

que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra incendio deberá ser de acero soldable o fierro 

galvanizado C- 

40, y estar pintadas con pintura de esmalte color rojo; 

d) En cada piso, gabinetes con salidas contra incendios dotados con conexiones para mangueras, las que deberán ser en número tal 

que cada manguera cubra una área de 30 m. de radio y su separación no sea mayor de 60 m. Uno de los gabinetes estará lo más 

cercano posible a los cubos de las escaleras; e) Las mangueras deberán ser de 38 mm. De diámetro, de material sintético, conectadas 

permanente y adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de neblina, y 

f) Deberán instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm. Se 

exceda la presión de 4.2 kg./cm²., y II. Simulacros de incendios, cada seis meses, por los menos, en los que participen los empleados 

y, en los casos que señalen las Normas Técnicas Complementarias, los usuarios o concurrentes. Los simulacros consistirán en 

prácticas de salida de emergencia, utilización de los equipos de extinción y formación de brigadas contra incendio, de acuerdo con lo 

que establezca el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Departamento podrá autorizar otros sistemas de control de incendio, como rociadores automáticos de agua, así como exigir 

depósitos de agua adicionales para las redes hidráulicas contra incendios en los casos que lo considere necesario, de acuerdo con lo 

que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.
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Artículo 127.- Los ductos para instalaciones, excepto los de retorno de aire acondicionado, se prolongarán y ventilarán sobre la 
azotea más alta a que tengan acceso. Las puertas o registros serán de materiales a prueba de fuego y deberán cerrarse 
automáticamente. 
Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras 
plenas, por medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que se cierren automáticamente bajo 
la acción de temperaturas superiores a 60 ºC. 
Artículo 128.- Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura, se prolongarán por arriba de 
las azoteas. Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso del fuego o de humo de un piso a otro del edificio y 
se construirán con materiales a prueba de fuego. 
 
Artículo 133.- En los pavimentos de las áreas de circulaciones generales de edificios, se emplearán únicamente materiales a prueba 
de fuego, y se deberán instalar letreros prohibiendo la acumulación de elementos combustibles y cuerpos extraños en éstas. 
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Criterios de composición. 

1. El partido general y la hipótesis formal adoptada para el proyecto arquitectónico. 

 

INTENCIONES DE DISEÑO: 

   En está ocasión orientar los elementos arquitectónicos es un poco más complicado; ya que nos tenemos que regir por el gusto de 

los edificios Tradicionales de los adultos mayores y la morfología del suelo, que es piedra; rectores importantes en el diseño del 

mismo.   

   La finalidad de la “Clínica de Primer Contacto de Medicina Alternativa y Preventiva para Adultos Mayores. CD.MX” es con la 

intención de orientarlo al manejo de una medicina alternativa, medicina herbolaria y evitar el uso de medicina alópata; ya que 

estudios que analizamos para la creación de este proyecto nos mencionan que dañan el organismo de cada una d las personas que 

consumimos esta medicina.  

   Puesto que nos encontramos cerca de la zona de hospitales quisimos integrar el proyecto de esta forma y a su vez tener una 

opción también económica para la población y los adultos mayores. 

  En este Proyecto se fundó un invernadero en la parte principal de la fachada y que es la vista principal del elemento arquitectónico. 

La planta arquitectónica de la Clínica se desarrolló en forma de “C” ya que es una forma que a juicio es abrazadora y amigable en el 

recorrido. En la fachada principal donde se encuentra el acceso tenemos como remate visual una bóveda de cañón a doble altura, 

acompañada de la fachada de cristal; que permite una entrada de luz maravillosa que da una integración con el exterior 

espectacular. 
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2. Los análisis de edificios análogos.  

 

 

 En este caso encontramos un centro geriátrico donde se desarrolla en 2 niveles con consultorios, un pequeño jardín 

para caminar, un auditorio, espacio para rehabilitación, estacionamiento, bahía de acceso, servicios generales. 

 

     La orientación del espacio es sur este y tiene 2 accesos al elemento arquitectónico. Aprovecha el terreno que es una 

esquina y se amolda en forma de cubos encontrados. 
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Como síntesis de los dos puntos anteriores: 

   3. La fundamentación de los esquemas de ubicación y funcionamiento, del partido y de la hipótesis formal propuesta. 
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Anteproyecto arquitectónico. 

 

     Alcances: 

   1. Planta de Conjunto. 

   2. Planta arquitectónica de conjunto. 

   3. Cortes. 

   4. Fachadas. 
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0.47 

0.47 

0.66 

0.66 

   Sistema estructural (planos E) 

1. Cimentación 

LA CIMENTACIÓN 

Carga total sobre el terreno: 

B1 = 7821.8 kg                                            B3 = 15643.6 kg                                               F3 = 31287.2 kg 

   P= 7821.8 kg.                                             P= 1563.60 kg.                                                  P= 31287.2 kg 

p.p.= 781.2 kg. (Peso propio)                     p.p.= 156.36 kg. (Peso propio)                           p.p.= 3128.72 kg. (Peso propio)                  

PT= 8603.0 kg.= carga sobre el terreno      PT= 17207.96kg carga sobre el terreno           PT= 34415.92 kg.= carga sobre el terreno 

EL ÁREA DE DESPLANTE. 

   ZAPATA AISLADA. 

B3 y B11.- 

      A= PT/FT = 17207.96/8000 = 0.215 M2 √0.215= 0.463 =   B=0.47 M2   

F3, F11, G3, G11 y H3.- 

      A= PT/FT = 34415.92/8000 = 0.43 M2 √0.430= 0.655 =   B=0.66 M2
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EL ÁREA DE DESPLANTE.                          

   ZAPATA CORRIDA. 

EJE 1 y 13.- B-Ñ:                                                                                    EJE 6 y 9.- B-Ñ:                                                         

B1=     7821.80 kg                                                                                  B6=     7821.80 kg 

D1=   15643.60kg                                                                             D6=   15643.60kg 

F1=   15643.60kg                                                                                   F6=   15643.60kg  

G1= 15643.60kg                                                                                   G6= 15643.60kg  

H1= 15643.60kg                                                                                    H6= 31287.20kg  

I1=    15643.60kg                                                                                   I6=    31287.20kg  

J1=   15643.60kg                                                                                    J6=   31287.20kg  

L1=   15643.60kg                                                                                   L6=   31287.20kg  

M1= 15643.60kg                                                                                   M6= 31287.20kg  

Ñ1= 7821.80kg                                                                                        Ñ6= 7821.80kg 

R=    140,792.40 kg                                                                              R=    219010.40 kg 

p.p.= 14,079.24 kg                                                                               p.p.=   21901.04 kg 

P=    154871.64 kg                                                                                 P=    240911.44 kg 

 A= PT / FT = 15871.64 / 80000 =1.935 001.95 M2                              A= PT / FT = 240911.44 / 80000 = 3.01 M2 

X=7821.80 X 34.60 /140792.40 = 1.92 mts.                                         X=7821.80 X 34.60 /219010.40 = 1.25 
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L= 2 X 1.92 = 3.84                                                                                L= 2 X 1.25 = 2.50 

B= A / L = 1.95 / 3.84 = 0.50 Mts.                                                        B= A / L = 3.01 / 2.50 = 1.20 Mts. 

Ancho Zapata 0.50.                                                      Ancho Zapata 1.20. 

 

EJE 3.- j-Ñ:                                                        EJE 11.- I-Ñ:                                                         

                                                                                                   I11=    31287.20kg  

J3=   31287.20kg                                                                       J11=   31287.20kg  

L3=   31287.20kg                                                                      L11=   31287.20kg  

M3= 31287.20kg                                                                      M11= 31287.20kg  

Ñ3= 7821.80kg                                                                           Ñ11= 7821.80kg 

R=    101683.40 kg                                                                    R=    132970.60 kg 

p.p.= 10168.34 kg                                                                     p.p.=   13297.06 kg 

P=    111851.74 kg                                                                    P=    146267.66 kg 

 A= PT / FT = 111851.74 / 80000 ==1.40 M2                             A= PT / FT = 146267.66 / 80000 = 1.83 M2 

X=7821.80 X 8.25 /101683.40 = 0.65 mts.                                X=7821.80 X 34.60 /132970.60 = 0.65 

L= 2 X 0.65 = 1.30                                                                     L= 2 X 0.65 = 1.30 

B= A / L = 1.40 / 1.30 = 1.08 Mts.                                               B= A / L = 1.83 / 1.30 = 1.40 Mts. 

Ancho Zapata 1.10.                                               Ancho Zapata 1.40. 
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2.-SISTEMA CONSTRUCTIVO: Elementos estructurales: losas, columnas, trabes, entrepisos, azoteas 

Bajada de Cargas.- 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Bóveda Cáscara Cilíndrica Auto portante. 

Cálculo por la teoría elástica, de una cáscara cilíndrica exterior, de directriz circular, sin vigas de borde, con los siguientes datos:  

          Cáscara Cilíndrica Corta.  L/B= 17/6= 2.83 

Datos: L= 17.35 mts.   F= 3.00mts.   2ª= 9.70mts.   f´c=250 kg/cm2    Fs= 2000kg/cm2  

1° Cálculo de R: 

R=
𝑎2+𝑓2

2𝑓
= 

32+22

2(2)
= 5.42   R-f= 5.42 - 3= 2.42   

2° Ángulo ( ) 

Tang       =
𝑎

𝑅−𝑓
=

4.85

2.42
=2.004     Tang-1 (2.4)=  63°28”          La= Longitud del arco. 

Sen  =
𝑎

𝑅
 = 

4.85

5.42
 = 0.8948                                                Arco= Radio del ángulo.   La= 2R  R 

Cos  = 
𝑅−𝑓

𝑅
 = 

2.42

5.42
= 0.4464                                           R= Ángulo en Radianes.       1°= 0.0174 radianes; un Radian = 57.471° 

 R= 63.48 x 0.01745= 1.107                                 R=1.107 radianes. 

 

3°Longuitud de la Directriz. 

9.70 

17.35 

F=3.0 
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La= 2R = 2 x 5.42 x 1.107 = 11.99 

La= 11.99 mts. 

 

4°Cálculo de (n). Distancia del plano neutro a la zona de máximas 

compresiones: 

 

n= R (1-
𝑠𝑒𝑛

= 5.42 (1-
0.8948

1.107
)= 0.515 

n= 0.515 mts. 

 

5°Distancia (Y1 ) del plano neutro a la zona de máximas tracciones: 

 

Y1 = f-n=5.42 – 0.515= 4.905 mts. 

Y1 = 4.905 mts. 

 

6° Las cargas: Carga por m2 suponiendo un espesor de 5cms. 

 

Concreto: 0.05 x 2400                    = 120 kg/m2  

Carga viva e impermeabilización   = 100 kg/m2 

                                                 Q   = 220 kg/m2   

Carga por metro lineal de cascara cilíndrica. 

 

W= La . q = 11.99 x 220            = 2637.8 kg/ml 

Engrosamiento tensor de borde. 

0.10 x 0.40x 2400                          =    96.00  kg/ml 

                                                     W= 2733.8 

                                                W   = 2734 kg/ml. 
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7° Momento de servicio:  

 

M= 
𝑤.𝑙2

8
 = 

2734 𝑥17.352

8
 = 102,874.44 K-M 

 

8° Determinación del momento de inercia. 

 

In= 2e R3 (
2

+ 
𝑠𝑒𝑛 2

4
 - 

𝑠𝑒𝑛2

) = ((2 x 0.05) (5.423)) (
1.107

2
+ 

0.7993

4
 - 

0.89482

1.107
) = 0.4784 m4 

e= 5 cms = 0.05mts     R= 5.42     = 1.107 radianes. 

 

Sen 2 = sen (2 x 63° 28´)= sen (126° 56´)= 47° 57´      

 

IN= 0.4784 m4  

 

9° Aplicando la fórmula de la Escuadría o Navier, se obtendrán los esfuerzos máximos en la corona (compresiones) y en el 

arranque (tracciones). 

 

.𝜑 =
𝑀𝑦

𝐼
          IN= 0.4784m4          Ms=102,874.44 K-M 

 

10° Esfuerzos en la corona:  

 

.𝜑𝑥 =
𝑀𝑛

𝐼𝑛
= 

102874.44𝑥0.515 

0.4784
= 110,744.85 kg/m2             𝜑𝑥 = 11.07 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

            Esfuerzo máximo de compresión en corona. 

            La fuerza (Nx) será: 𝜑𝑥(100 x 5)= 11.07 x 500 = 5,535 K/M 
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11°Para el lecho bajo, en la zona de tracciones, se tiene:  

.𝜑𝑥 =
𝑀𝑛

𝐼𝑛
= 

102874.44 𝑥 4.905

0.4784
= 1054764.06 kg/m2             𝜑𝑥 = 105.4764 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

El diseño en la zona de tracciones: 

R cos 1=R-n ≈ =
𝑅−𝑛

𝑅
        cos 1=

5.42−0.515

5.42
= 0.905          1= 54°18´= 0.947535 radianes. 

Longitud de la zona de compresión: 

La1= 2R 1= 2 x 5.42 x 0.9475≈ 10.2709 mts.          La1=10.27 mts. 

Tracción total en la cáscara:  

T= 
𝜑𝑥 .  150

2
 𝑒= 

105.4764 𝑥 150

2
 x 5= 39553.65 kg.     Acero necesario: As= T/fs = 39553.65 /2000= 19.77cm2  

 

TRABES  

1.- 

Bajada de Cargas.- 

Cargas Verticales.- 

Carga en losa:  

   Concreto:          0.10 x 2500= 250 k/m2. 

   Granito:            0.05 x 2000= 100 k/m2. 

   Carga muerta:             C.M.= 350 k/m2. 

L: 6.15 MTS. 

S: 2.75 MTS. 
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    Carga viva:                  C.V.=260 k/m2. 

   W= CARGA TOTAL LOSA =610 k/m2. 

 

M= S / L = 2.75 / 6.15 = 0.4472 

W2= WS / 3 (3- M2/2)= 610 X 2.75 / 3 (3 - 0.44722 / 2)= 782.84 == 783 k/m. 

Puesto que son dos losas las que actúan en la trabe (M1-M3) se tiene: Carga Losa: 2 x 783= 1566 k/m.  

                                                                        Peso propio en la trabe de: 0.20 x 0.50 x 2,400= 240 k/m. 

Losas      = 1566  

p.p. trabe=   240 

            w = 1,866 k/m 

El Momento de Servicio (MS) será: 

MS= w L2/ 10 = 1,866 k/m X 6.152 / 10 = 6830.74 K-M. 

El Momento Resistente último (MR) se obtiene multiplicando el momento de servicio 

por un factor de seguridad: 

F.S. = 1.6. 

MR= 1.6 x 6830.74 = 10,929.2 K-M.  
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De la tabla de constantes de cálculo, sise elije un porcentaje de acero de P= 0.80 se 

obtiene un valor € = 0.185 y ancho b= 0.30 cms: 

D= √
10929.2

0.90 𝑥 30

0.185
= 24.64 cm.         As= pbd= 0.008 x 30 x 24.64 = 5.91 cm2 {2 # 5 y 2 # 4}  

        

    

 

2.- 

Carga en losa:  

   Concreto:          0.10 x 2500= 250 k/m2. 

   Granito:            0.05 x 2000= 100 k/m2. 

   Carga muerta:             C.M.= 350 k/m2. 

    Carga viva:                  C.V.=260 k/m2. 

   W= CARGA TOTAL LOSA =610 k/m2. 

M= S / L = 5.5 / 6.15 = 0.8943 

W2= WS / 3 (3- M2/2)= 610 X 5.5 / 3 (3 - 0.89432 / 2)= 1230.163 == 1230 k/m. 

Puesto que son dos losas las que actúan en la trabe (F1-F3) se tiene: Carga Losa: 1 x 783= 783 k/m.  

                                                                                                                  Carga Losa: 1 x 1230= 1230 k/m. 

                                                                        Peso propio en la trabe de: 0.20 x 0.50 x 2,400= 240 k/m. 

D= 24.64 H= 30 

30 

L: 6.15 MTS. 

S: 5.5 MTS. 
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Losas      = 2013.163  

p.p. trabe=   240.00 

            w = 2,253.163 k/m 

El Momento de Servicio (MS) será: 

MS= w L2/ 10 = 2,253.163 k/m X 6.152 / 10 = 8522.03 K-M. 

El Momento Resistente último (MR) se obtiene multiplicando el momento de servicio 

por un factor de seguridad: 

F.S. = 1.6. 

MR= 1.6 x 85.22.03 = 13,653.25 K-M.  

De la tabla de constantes de cálculo, sise elije un porcentaje de acero de P= 0.80 se 

obtiene un valor € = 0.185 y ancho b= 0.30 cms: 

D= √
13653.25

0.90 𝑥 30

0.185
= 41.60 cm.         As= pbd= 0.008 x 30 x 41.60 = 9.98 cm2 {2 # 5 y 2 # 6}  

 

  

D= 41.60 H= 45 

30 
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3.- 

Carga en losa:  

   Concreto:          0.10 x 2500= 250 k/m2. 

   Granito:            0.05 x 2000= 100 k/m2. 

   Carga muerta:             C.M.= 350 k/m2. 

    Carga viva:                  C.V.=260 k/m2. 

   W= CARGA TOTAL LOSA =610 k/m2. 

 

M= S / L = 2.75 / 9.70 = 0.283 

W2= WS / 3 (3- M2/2)= 610 X 2.75 / 3 (3 - 0.2832 / 2)= 81,635.85 == 81,636 k/m. 

Puesto que son dos losas las que actúan en la trabe (H6-H9) se tiene: Carga Losa: 2 x 81,636= 163,271.70 k/m. 

                                                                        Peso propio en la trabe de: 0.20 x 0.50 x 2,400= 240 k/m. 

Losas      = 163,27.70  

p.p. trabe=       240.00 

            w = 163,571.70 k/m 

El Momento de Servicio (MS) será: 

MS= w L2/ 10 = 163571.70 k/m X 9.702 / 10 = 1539046.126 K-M. 

L: 9.70 MTS. 

S: 2.75 MTS. 
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El Momento Resistente último (MR) se obtiene multiplicando el momento de servicio 

por un factor de seguridad: 

F.S. = 1.6. 

MR= 1.6 x 1539046.126 = 2462473.80 K-M.  

De la tabla de constantes de cálculo, sise elije un porcentaje de acero de P= 0.80 se 

obtiene un valor € = 0.185 y ancho b= 0.30 cms: 

D= √
2462473.80

0.90 𝑥 30

0.185
= 55.87 cm.    As= pbd= 0.008 x 30 x 55.87 = 13.40 cm2 {2 # 8 y 2 # 4}  

 

 

PRESECCIONAMIENTO DE COLUMNAS  

CARGA: 

Concreto:       0.23 x 2,400 = 550 k/m2. 

Granito:            0.05 x 2000 = 100 k/m2. 

Muros divisorios.                 = 150 k/m2. 

Carga muerta:             C.M.= 800 k/m2. 

    Carga viva:               C.V.=250 k/m2. 

   W= CARGA TOTAL         =1050 k/m2. 

W= CARGA AZOTEA          =800 k/m2. 

D= 55.87 H= 60 

30 
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AT= Área tributaria. 

COLUMNA B y Ñ:                                                           COLUMNA D:                                                        

B1.- 1.375 X 3.075= 4.228 M2                                                             D1.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2 

B3.- 6.15 X 1.375= 8.456 M2                                                                D6.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2 

B6.- 1.375 X 3.075= 4.228 M2                                                             D9.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2 

B9.- 1.375 X 3.075= 4.228 M2                                                             D13.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2 

B11.- 1.375 X 6.15= 8.456 M2                                    

B13.- 1.375 X 3.075= 4.228 M2                         

 

COLUMNA F:                                               COLUMNA G:                                                       COLUMNA H:                                                        

F1.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                    G1.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                 H1.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2 

F3.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2                                  G3.- 2.75 X 6.15= 16.912 M2                                 H3.- 2.75 X 6.15= 16.912 M2 

F6.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                   G6.- 1.375 X 3.075= 8.456 M2                               H6.- 2.75 X 6.15= 16.912 M2 

F9.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                   G9.- 1.375 X 6.15= 8.456 M2                                 H9.- 2.75 X 6.15= 16.912 M2 

F11.- 2.75 X 6.15= 16.912 M2                                G11.- 2.75 X 6.15= 16.912 M2                               H13.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2 

F13.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                G13.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                

COLUMNA I:                                                           COLUMNA J, L y M:                                                        

I1.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                                             J, L y M 1.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2 



 
 

 pág. 101 

I6.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2                                                           J, L y M 3.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2  

I9.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2                                                           J, L y M 6.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2 

I11.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2                                                        J, L y M 9.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2  

 I13.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                                                        J, L y M 11.- 2.75 X 6.15 =16.912 M2 

                                                                                  J, L y M 13.- 2.75 X 3.075= 8.456 M2                          

 

CÁLCULO DE CARGAS EN COLUMNAS. 

B1 

B1.- 1.375 X 3.075= 4.228 M2                                 

W ENTREPISO 4.228 X 1050= 4439.4                              

W AZOTEA        4.228 X 800 = 3382.4 

                                 CARGA = 7821.8 KG. 

Carga máxima o resistencia última. 

Ps= 7,821.8 kg. 

F´c=   200.0 k/ cm2 

Fy= 4,000 k/ cm2 

F1S1= 1.6 

Po= F1S1 (Ps)=1.6 x 7,821.8 = 12514.88kg   
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Porcentaje de acero P= 3% y estribos Φ= 0.70 

Ag=
𝑝𝑜

𝛷(0.85 𝑓´𝑐+𝑝.𝑓𝑦
=

12514.88

0.70(0.85 𝑥 200 𝑥+0.03 𝑥 4000
= 61.65 cm2 

As= P. Ag= 0.03 x 61.65= 1.84==30 cm2 

Diseño columna B1: 

Ag= 32 x 32 

As= 4 # 8 y 4 # 6  

B3 

B3.- 6.15 X 1.375= 8.456 M2                                                                 

W ENTREPISO 8.456 X 1050= 8,878.8                              

W AZOTEA        8.456 X 800 = 6,764.8 

                                 CARGA = 15,643.6 KG. 

Carga máxima o resistencia última. 

Ps= 15,643.6 kg. 

F´c=   200.0 k/ cm2 

Fy= 4,000 k/ cm2 

F1S1= 1.6 

Po= F1S1 (Ps)=1.6 x 15,643.6= 25029.76kg   

Porcentaje de acero P= 3% y estribos Φ= 0.70 

32 

32 
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Ag=
𝑝𝑜

𝛷(0.85 𝑓´𝑐+𝑝.𝑓𝑦
=

25029.76

0.70(0.85 𝑥 200 𝑥+0.03 𝑥 4000
= 123.299 cm2 

As= P. Ag= 0.03 x 123.299= 3.6988==32 cm2 

Diseño columna B1: 

Ag= 32 x 32 

As= 4 # 8 y 4 # 6  

F3 

F3.- 2.75 X 6.15 = 16.912 M2   

W ENTREPISO 16.912 X 1050= 17,757.6                              

W AZOTEA        16.912 X 800 = 13,529.6 

                                 CARGA = 31,287.2 KG. 

Carga máxima o resistencia última. 

Ps= 31,287.2 kg.                                      Po= carga máxima o de resistencia última en la columna. 

F´c=   200.0 k/ cm2     (resistencia a la ruptura del concreto). 

Fy= 4,000 k/ cm2 

F1S1= 1.6 

Po= F1S1 (Ps)=1.6 x 31,287.2= 50,059.52kg   

32 

32 
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Porcentaje de acero P= 3% y estribos Φ= 0.70 

Ag=
𝑝𝑜

𝛷(0.85 𝑓´𝑐+𝑝.𝑓𝑦
=

50059.52

0.70(0.85 𝑥 200 𝑥+0.03 𝑥 4000
= 246.598 cm2      Ag= área total de concreto 

As= P. Ag= 0.03 x 246.498= 7.397==32 cm2                       As= área de acero  

Diseño columna B1: 

Ag= 32 x 32 

As= 4 # 8 y 4 # 6  

  

32 

32 
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Calculo de Instalación Eléctrica. 

 

W total= 21,799 watts                                      Trifásico a 4 hilos 3∅-4H. 

En= 0.85 

F.U.= F.D.= 0.70 

Ef.= 220 volts 

Por lo tanto se tiene:                             w= 3En I Cos = √3 Ef I Cos…………1      I=
𝑤

3𝐸𝑛 𝐶𝑜𝑠 
=

𝑤

√3𝐸𝐸𝑓 𝑐𝑜𝑠
…………….2 

Sustitución:      I =
21799

√3×220×0..85
= 67.30 Amp. 

IC= I X F.U. X I F.D. = 67.30× 0.70= 47.12 Amp ≈ 50 Amp. 

Calibre # 8 de Tablero General a la Alimentación de Acometida. 

40 Amperes de protección Máx. 

3 Fases y 1 Neutro. 

4#8 +1#10 desnudo 

118.80+6.83= 125.63 tubería de ¾ de 142 mm. 
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Carga G. 

W total= 1691watts                                       

En= 0.85 

F.U.= F.D.= 0.70 

Ef= 220 volts 

Por lo tanto se tiene:                             w= 3En I Cos = √3 Ef I Cos…………1      I=
𝑤

3𝐸𝑛 𝐶𝑜𝑠 
=

𝑤

√3𝐸𝐸𝑓 𝑐𝑜𝑠
…………….2 

Sustitución:      I =
1691

3×127.5×0.85
= 5.20 Amp. ≈ 10 Amp. Protección 

Calibre # 12 de Tablero General a Tablero fase 3. 

2 Fases y 1 Neutro. 

2 #12 +1 #14 desnudo 

24.64+2.66= 27.30 tubería de ½ de 13 mm. 
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Conclusiones: 

     El proyecto de Tesis” CLINICA DE PRIMER CONTACTO DE MEDICINA ALTERNATIVA  PARA ADULTOS MAYORES Y 
MEDICINA PREVENTIVA”.CIUDAD DE MÉXICO. Aporto de manera importante a los conocimientos adquiridos en la carrera ya que 
permitio la profundización y reconocimiento de lo que aprendimos en estos años.  
 
   Las áreas contempladas en el proyecto permiten desarrollar las funciones activas y pasivas que se generan en las Clinicas, desde 

sentarse y esperar atención médica especializada. La propuesta maneja un concepto dinámico, con accesos totalmente libres que 

permiten la óptima circulación de los usuarios a través de amplios pasillos. Asimismo la composición de las áreas verdes y pisos 

permiten observar durante el recorrido una serie de vistas, que provocarán al usuario sensaciones de relajación, esparcimiento y 

emoción por transitar cada “rincón” de la Clínica. 

    En el perfeccionamiento de cada uno de los espacios, se contempló la condición de edades de los usuarios, que van desde bebes 

hasta adultos mayores; con la finalidad de provocar ambientes diversos y apropiados para cada uno de ellos. En el diseño de áreas 

verdes, se seleccionó vegetación regional para minimizar el consumo de agua. Del mismo modo se consideró la posibilidad de instalar 

una planta tratadora de aguas grises o negras, pero se concluyó que no es viable debido al costo en comparación con el tamaño del 

terreno. Sin embargo para optimizar el concepto sustentable, se emplearon materiales de la localidad y estrategias de diseño 

bioclimáticas. El beneficio que este espacio público representa para los habitantes de la colonia es fundamental para mejorar su calidad 

de vida, ya que al “poseer” instalaciones adecuadas para el sano esparcimiento permite integrar a la sociedad la CLINICA DE PRIMER 

CONTACTO DE MEDICINA ALTERNATIVA  PARA ADULTOS MAYORES Y MEDICINA PREVENTIVA”.CIUDAD DE MÉXICO de 

manera segura; y a su vez fomenta la participación ciudadana generando la colaboración de los propios habitantes de la colonia. 

    Implícitamente estos espacios crean grandes prerrogativas para la ciudad, ya que las Clínicas de Medicina Alternativa ayudan a 

asistir la salud física y mental, y el invernadero ayuda a producir más oxígeno, entre otras mejorías. De la misma manera marcaría un 

punto de partida que incentive a la ciudadanía a cuidar y proteger dichos espacios, adquiriendo con ello un valor de responsabilidad.   
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CODO DE 90° HACIA ARRIBA

CODO DE 90°

CURVA DE SOBREPASAJE

TEE HACIA ARRIBA

TEE

TUBERIA AGUA CALIENTE

TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

TEE HACIA ABAJO

CODO DE 45°

CODO DE 90° HACIA ABAJO

CODO DE 45°

CODO DE 90° CON VENTILA

CODO DE 90°

TEE P.V.C.

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

TEE P.V.C. HACIA ARRIBA

REDUCTOR P.V.C.

YEE P.V.C.

TUVERIA DE P.V.C.

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA DE P.V.C.

COLADERA

REGISTRO

CODO DE 90° HACIA ABAJO

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA

VALVULA ESFERA O LLAVE DE EMPOTRAR

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

TUERCA UNION O TUERCA UNIVERSAL

VALVULA CHECK

CURVA DE 90°

LLAVE DE NARIZ

CALENTADOR

TINACO

FLOTADOR

BOMBA

GASTO DIARIO POR PERSONA : 150 lts / día
NUMERO DE OCUPANTES : 5 PERSONAS
GASTO TOTAL DIARIO DE AGUA : 750 lts / día
RESERVA DE AGUA DEL 50% DEL GASTO DIARIO : 375 lts / día
TOTAL DE CONSUMO DE AGUA : 1125 lts / día
CAPACIDAD DEL TINACO :  1100 lts. X 2 = 2200 lts

SIMBOLOGIA
SIMBOLOGIA
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Plantilla  5 cm
f´c = 100 kg/m²

Calza de 1"

Estribos # 2 @20cm

4 vs #3Enraze 60 cm

Tabique 7 x 14 x28 cm
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ubicación

García Pérez Zaira Karina

fecha entrega:

07/12/2017.

Croquis de

localización:

notas:

SEMINARIO DE TITULACION I.

profesores:

-Arq. Marco Espinoza de la Lama.

-Arq. J. Israel Hernandez Zamora.

-Arq. Ricardo Rodriguez Dominguez.

-Arq. Jose Antonio Ramirez Dominguez.

Av. del Iman 263,

 Ajusco, 04300

Ciudad de México,

 CDMX

INSTALACION HIDRAULICA

Y SANITARIA

CLINICA DE PRIMER

CONTACTO.

SEMINARIO II.

Issue Date

IHS-101

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

SIMBOLOGIA

CODO DE 90°

CURVA DE SOBREPASAJE

TEE HACIA ARRIBA

TEE

TUBERIA AGUA CALIENTE

TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

TEE HACIA ABAJO

CODO DE 45°

CODO DE 90° HACIA ABAJO

CODO DE 45°

CODO DE 90° CON VENTILA

CODO DE 90° 

TEE P.V.C.

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

TEE P.V.C. HACIA ARRIBA

REDUCTOR P.V.C.

YEE P.V.C.

TUVERIA DE P.V.C.

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA DE P.V.C.

COLADERA

REGISTRO

CODO DE 90° HACIA ABAJO

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA

VALVULA ESFERA O LLAVE DE EMPOTRAR

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

TUERCA UNION O TUERCA UNIVERSAL

VALVULA CHECK

CURVA DE 90°

LLAVE DE NARIZ

CALENTADOR

TINACO

FLOTADOR

BOMBA

SIMBOLOGIA

GASTO DIARIO POR PERSONA : 150 lts / día
NUMERO DE OCUPANTES : 5 PERSONAS
GASTO TOTAL DIARIO DE AGUA : 750 lts / día
RESERVA DE AGUA DEL 50% DEL GASTO DIARIO : 375 lts / día
TOTAL DE CONSUMO DE AGUA : 1125 lts / día
CAPACIDAD DEL TINACO :  1100 lts. X 2 = 2200 lts
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 Ajusco, 04300
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 CDMX
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CONTACTO.

SEMINARIO II.

Issue Date
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MESA DE TRABAJO LABORATORIO
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L Ø

 1 "2.45 m.
Cubierta Removible

Canal Tubo de Gas

Losa de Concreto

Cubierta Removible

Tubo de Gas
en Canal

DETALLE CONSTRUCTIVO 1
INSTALACION EN CANAL ABIERTO

EN PISO DECONCRETO

ESPECIFICACIONES

- Se usara tuberia de cobre rigido tipo
"K" para la linea de llenado y tuberia
de cobre  tipo "L" para el resto de la
instalación.
- El tipo de soldadura a utilizar sera de
60 -30 estaño - plomo.
-La tuberia en  eje 1-2 tramo E-F  que
va a la tortilladora será  subterranea
por medio de un canal de 0.15 m de
profundidad con una cubierta
removible que debe de estar sellado
para prevenir la entrada de gua al
canal y corroa la tuberia;  observar el
detalle contructivo 1

- La profundidad del canal será de
0.15 m.
-  Las paredes del canal tendran
como minimo de grosor de 1 1

2 plg.
- La cubierta removible sera de
acero inoxidable de 3

8"
- La cubierta removible estará
sellada para prevenir la entrada de
agua el canal y corroa la tuberia.

escala

ubicación

García Pérez Zaira Karina

fecha entrega:

07/12/2017.

Croquis de

localización:

notas:
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SEMINARIO II.

Issue Date
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Canal
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Estacionario

Cap. 500 lts.

SIMBOLOGIA
Recipientes:
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Parrilla de
3 Quemadores

Recip. Est.

(Parr.3Q)

Calentador de
Almacenamiento de
menos de 110 lts.CAL. ALM.

<110 lts.

Conexiones:

Valvula de
Seguridad

Valvula de Globo

Rizo

Tuberia Visible

Tuberia Oculta

Regulador de
 Baja Presión

(Reg. B. P.)

Valvula Doble Check

Valvula de Exceso
 de Flujo.

Codo
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de 90º

Tee Jgo. Codos
hacia abajo

Jgo. Codos
hacia arriba
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SERVICIOS GENERALES

SALA DE ESPERA

CTO. ESCOBAS

escala

ubicación

García Pérez Zaira Karina
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SEMINARIO DE TITULACION I.
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Issue Date
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CODO DE 90° HACIA ARRIBA

SIMBOLOGIA

CODO DE 90°

CURVA DE SOBREPASAJE

TEE HACIA ARRIBA
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TUBERIA AGUA CALIENTE

TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

TEE HACIA ABAJO
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CODO DE 45°
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TEE P.V.C.

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

TEE P.V.C. HACIA ARRIBA

REDUCTOR P.V.C.

YEE P.V.C.

TUVERIA DE P.V.C.

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA DE P.V.C.

COLADERA

REGISTRO

CODO DE 90° HACIA ABAJO

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA

VALVULA ESFERA O LLAVE DE EMPOTRAR

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

TUERCA UNION O TUERCA UNIVERSAL

VALVULA CHECK

CURVA DE 90°

LLAVE DE NARIZ

CALENTADOR

TINACO

FLOTADOR

BOMBA

SIMBOLOGIA

GASTO DIARIO POR PERSONA : 150 lts / día
NUMERO DE OCUPANTES : 5 PERSONAS
GASTO TOTAL DIARIO DE AGUA : 750 lts / día
RESERVA DE AGUA DEL 50% DEL GASTO DIARIO : 375 lts / día
TOTAL DE CONSUMO DE AGUA : 1125 lts / día
CAPACIDAD DEL TINACO :  1100 lts. X 2 = 2200 lts
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LABORATORIO
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ACCESO
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IHS-103

CODO DE 90° HACIA ARRIBA
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TEE HACIA ABAJO
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CODO DE 90° HACIA ABAJO

CODO DE 45°

CODO DE 90° CON VENTILA

CODO DE 90° 

TEE P.V.C.

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

TEE P.V.C. HACIA ARRIBA

REDUCTOR P.V.C.

YEE P.V.C.

TUVERIA DE P.V.C.

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA DE P.V.C.
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TOTAL DE CONSUMO DE AGUA : 1125 lts / día
CAPACIDAD DEL TINACO :  1100 lts. X 2 = 2200 lts
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REGISTRO

Cubierta Removible

Canal Tubo de Gas

Losa de Concreto

Cubierta Removible

Tubo de Gas
en Canal

DETALLE CONSTRUCTIVO 1
INSTALACION EN CANAL ABIERTO

EN PISO DECONCRETO

ESPECIFICACIONES

- Se usara tuberia de cobre rigido tipo
"K" para la linea de llenado y tuberia
de cobre  tipo "L" para el resto de la
instalación.
- El tipo de soldadura a utilizar sera de
60 -30 estaño - plomo.
-La tuberia en  eje 1-2 tramo E-F  que
va a la tortilladora será  subterranea
por medio de un canal de 0.15 m de
profundidad con una cubierta
removible que debe de estar sellado
para prevenir la entrada de gua al
canal y corroa la tuberia;  observar el
detalle contructivo 1

- La profundidad del canal será de
0.15 m.
-  Las paredes del canal tendran
como minimo de grosor de 1 1

2 plg.
- La cubierta removible sera de
acero inoxidable de 3

8"
- La cubierta removible estará
sellada para prevenir la entrada de
agua el canal y corroa la tuberia.
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CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO CLINICA MEDICINA ALTERNATIVA
T.D.A CTO Nº PORT. APLIQUE ENCH ENCH OTROS TOTAL

CENTROS
POTENCIA

KW
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R
(A)

FASE
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T

PROTECCIONES CANALIZACION UBICACIÓN
100 W 60 W 150 W 300 W DIF. DISY. COND.

mm
DUCTO ɸ

A 7 0,88 4,00 10 (A) NYA 1.5 t.p.r.e 16 mm TODos LOS ESPACIOS

B 1 0,6

4,77

2 X 25 A 16 (A) NYA 2.5 t.p.r.e 16 mm

C 1 0,6 2,73 2 X 25 A 16 (A) NYA 2.5 t.p.r.e 16 mm

TOTAL

7 2,53
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Tapa PVC 110mmØ

Hormigón H-10

PVC 110mmØ

Conector

Interior

Conduit PVC 16mm

Exterior

Tubo Acero

Gravilla o Bolones

Fabricada con aleacion de cobre de alta 

Barra Cu 1/2"x3mts.

conductividad con un mínimo de 90% IACS

Detalle N° 1

Camarilla de Registro Puesta a Tierra para Clinica.

Zincado 16mm

Interruptor Diferencial 2 x 25A

Sensibilidad: 30 mA

Interruptores Magnetotermicos

Curva Tipo: C

Capacidad de Ruptura: 6KA
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DETALLES DE TRABES DE LIGA.

0.07

0..90

0.66

ZC-1  

ZAPATA CORRIDA

Parrilla armada con 

 F´y= 4200 kg/cm2 PLANTILLA concreto f'c=100 kg/cm2

 F'c= 300 kg/cm2. T.M.A. 19 mm.

0.30

5 Ø 5/8" SUPERIOR, 5 Ø 5/8" INFERIOR

SECCION DE CONTRATRABE 1

EST. 3/8" @ 20 CM

ARMADO DE CONTRATRABE

30x50 cms.         

Vs Ø 1/2" @ 20 CM. SECCION TRANSVERSAL

PARRILLA ARMADA CON

13 Ø 5/8" @ 12 CM. SECCION LONGITUDINAL

SIMPLE F'c=100kg/cm2

PLANTILLA DE CONCRETO

7cms. DE ESPESOR

0.20 0.36

0.20

3 Ø 1/2" 

0.05 0.05

2 Ø 1/2" 

1 Ø 5/8" 

Vs Ø 1/2" @ 20 CM. SECCION TRANSVERSAL

13 Ø 5/8" @ 12 CM. SECCION LONGITUDINAL

1.20

ZC-3

ZAPATA CORRIDA

Parrilla armada con :

 F´y= 4200 kg/cm2 PLANTILLA concreto f'c=100 kg/cm2

 F'c= 300 kg/cm2. T.M.A. 19 mm.

0.20

4 Ø 3/8" "

SECCION DE CONTRATRABE 3

EST. 1/4" @ 20 CM

ARMADO DE CONTRATRABE

30x40 cms.           

Vs Ø 3/8" @ 20 CM. SECCION TRANSVERSAL

PARRILLA ARMADA CON

9 Ø 3/8" @ 10 CM. SECCION LONGITUDINAL

SIMPLE F'c=100kg/cm2

PLANTILLA DE CONCRETO

7cms. DE ESPESOR

0.60 0.60

2 Ø 3/8" 

0.05

Vs Ø 3/8" @ 20 CM. SECCION TRANSVERSAL

9 Ø 3/8" @ 10 CM. SECCION LONGITUDINAL

5.06

DETALLES DE ZAPATAS CORRIDAS.

-1

CONTRATRABE.

0.50

ZC-1 Y 13

ZAPATA CORRIDA

Parrilla armada con :

 F´y= 4200 kg/cm2 PLANTILLA concreto f'c=100 kg/cm2

 F'c= 300 kg/cm2. T.M.A. 19 mm.

0.20

4 Ø 3/8" "

SECCION DE CONTRATRABE 3

EST. 1/4" @ 20 CM

ARMADO DE CONTRATRABE

30x40 cms.           

Vs Ø 3/8" @ 20 CM. SECCION TRANSVERSAL

PARRILLA ARMADA CON

9 Ø 3/8" @ 10 CM. SECCION LONGITUDINAL

SIMPLE F'c=100kg/cm2

PLANTILLA DE CONCRETO

7cms. DE ESPESOR

0.25 0.20

2 Ø 3/8" 

0.05

Vs Ø 3/8" @ 20 CM. SECCION TRANSVERSAL

9 Ø 3/8" @ 10 CM. SECCION LONGITUDINAL

5.06

escala

ubicación

García Pérez Zaira Karina

fecha entrega:

07/12/2017.

Croquis de

localización:

notas:

SEMINARIO DE TITULACION II.

profesores:

-Arq. Marco Antonio Espinoza de la Lama.

-Arq. Juan Israel Hernandez Zamora.

-Arq. Ricardo Rodriguez Dominguez.

-Arq. Jose Antonio Ramirez Dominguez.

Av. del Iman 263,

 Ajusco, 04300

Ciudad de México,

 CDMX

DETALLES DE

CIMENTACIÓN

CLINICA DE PRIMER

CONTACTO.

SEMINARIO II.

Issue Date

E102



escala

ubicación

García Pérez Zaira Karina

fecha entrega:

07/12/2017.

Croquis de

localización:

notas:

SEMINARIO DE TITULACION II.

profesores:

-Arq. Marco Antonio Espinoza de la Lama.

-Arq. Juan Israel Hernandez Zamora.

-Arq. Ricardo Rodriguez Dominguez.

-Arq. Jose Antonio Ramirez Dominguez.

Av. del Iman 263,

 Ajusco, 04300

Ciudad de México,

 CDMX

Instalación Eléctrica

SUBESTACION.

CLINICA DE PRIMER

CONTACTO.

SEMINARIO II.

Issue Date

IE105

O:::: 
o 
O:::: 
W 
f
Z 

« 
U 

O:::: 
f
U 
W 
~ 
W 

z 
o 
U « 
f
UJ 
W 
rn 
:=J 
UJ 

~ VISTA DE 
PLANTA .... .... 

~ 11 1I 11 
:;¡o¡ \ ¡¿poi ~=~~~, 

<{ 
O 
<1] 
¡:= 
z 
w 
> 
<{ 
z 

w 
O 

lf) 

~ 
D::: 
W 
O 
eL 

'-

,... 

::::J 

:J 

A~t 
I 

@) 

R (~ 9 ~I 
I ~ I 

G 

0~ 
o 

~ ~ ~ 

IIIIIIIII~ 1'\ 1'\ 1'\ 

l ® 00 

l =omo 

~ 
0 00 ~-
"-~ 

~ X~ 
Im@ -

1 

A~~ r 
r¡i;(¡ 

.... ~ 
1I 11 
~ 

1.-SUBESTACION COMPACTA SERVICIO INTERIOR A 23 KV, 
60Hz FORMADA POR GABINETES METALlCOS 
AUTOSOPORTADOS, COMPUERTAS EMBISAGRADAS, 
CONSTRUIDOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO 
CALIBRE 12USG, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTADOS 
DE COLOR ADECUADO COMPUESTA POR LO SIGUIENTE: 

-GABINETE MARCA SIEMENS FORMADO POR PERFILES DE 
LAMINA CAL. 12 TAPAS DE CAL. 14 CON PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR GRIS ANSI 51 

-DESCONECTADOR DE OPERACION CON CARGA LDTP 20/044 
CKN 

-CUCHILLA DE OPERACIDN SIN CARAG DTP 20/044 AJN 
-AISLADORES DE RESINA EPOXICA A-24 
-BUS DE COBRE PARA 400AMP. 63x25.4mm 

-FUSIBLES DRS20/015-A4 
-CHAPAS ROBUSTAS CON PORTA CANDADO PARA NO 
PERMITIR LA ENTRADA 
-MIRILLAS DE CRISTAL INASATILLABLES EN DOS GABINETES 

-MECANISMO DE ACCIONAMIENTO PARA EL DESCONECTADOR 
-APARTAR RAYOS DE POLlMEROS DE 16KV 
-MECANISMO PARA CUCHILLA DE PASO 

2.-TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOENFRIADO EN ACEITE. 
SOOKVA, 23KV/480-277V, CLASE "DA" CONEXION 
DELTA-ESTRELLA IMPEDANCIA DE 3.957., MARCA ZETRAK, 
(1632kg). 

3.-REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 1.20xl.20xl.20m, 
PARA ALOJAR LOS CABLES DE LA ACOMETIDA 

2.00m 

1 ,22m 1.93m 

NOMENCLATURA 
4.-BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10cm 
5.-TARIMA DE FIBRA DE VIDRIO AISLADA HASTA 70,OOOV. 
DE 1 mxO.75mxO.05m, TIPO SENCILLO 

6.-CAJA DE SEGURIDAD CONTENIENDO GUANTES 
DIELECTRICOS, ALICATE, MORDAZA PARA ESTRACCION DE 
FUSIBLES, CASCO DIELECTRICO, DESARMADOR DE PUNTA CON 
BARRA DIELECTRICA DE 1/4"x8", DESARMADOR PLANO CON 
BARRA DIELECTRICA DE 1/4"x8", EXTINGUIDOR POLVO 
QUIMICO ABC DE 9kg., GOGGLES, HACHA TIPO BOMBERO No. 
35cm, LAMPARA DE EMERGENCIA MCA G.B.GRAY, 2 
REFLECTORES, MARTILLO DE BOLA DE 16onzas, MCA 
STANLEY, NAVAJA PELA CABLES MCA. KLEIN, BOTAS 
DIELECTRICAS DEL No.7, PINZA DE ELECTRICISTA CON 
PROTECTOR DE HULE MCA. KLEIN, PERTIGA DE 1.22m CON 
ADITAMENTO UNIVERSAL PARA ALICATE O GANCHO. 

7.-COLADERA DRENAJE PARA DRENAR EL ACEITE DEL 
TRANSFORMADOR EN UN REGISTRO DE 1.0xl.0xO.8m 
8.-DUCTO CUADRADO DE 15X15cm. 

9.-SISTEMA DE TIERRA FISICA, DE DIMENSIONES 
ESPECIFICADAS EN EL DETALLE 1, LA CUAL CONTEMPLA 
UNICAMENTE EL AREA DEL GABINETE Y EL TRANSFORMADOR. 

10.-TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION 
AUTOSOPORTADO, MCA. SIEMENS, NEMA1, 480V, 3F, 4H, 
60HZ, EN LAMINA DE ACEROROLADA EN FRIO CALIBRES 12 
YI4 , COLOR GRIS ANSI 61, BUS DE 1200Amp. 

OBSERVACIONES: LA PUERTA DE LA CELDA DEL 
SECCIONADOR CUENTA CON BLOQUEO QUE IMPIDE EL 
ACCESO CUANDO LA CUCHILLA DE PASO ESTA CERRADA. 
TODA LA TORNILLERIA DE LA SUBESTACION ESTA 
TROPICALlZADA 
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DETALLE

POZO DE ABSORCION

aguas pluviales
demasias

A TEZON
BLOCK O LADRILLO

GRAVA DE 1 1/2"
15 CMS. FILTRO DE 

SUELO CEMENTO 1:10

MURO HUACALEADO

GRAVA DE 1 1/2"
15 CMS. FILTRO DE 
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CODO DE 90° HACIA ARRIBA

SIMBOLOGIA

CODO DE 90°

CURVA DE SOBREPASAJE

TEE HACIA ARRIBA

TEE

TUBERIA AGUA CALIENTE

TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

TEE HACIA ABAJO

CODO DE 45°

CODO DE 90° HACIA ABAJO

CODO DE 45°

CODO DE 90° CON VENTILA

CODO DE 90° 

TEE P.V.C.

CODO DE 90° HACIA ARRIBA

TEE P.V.C. HACIA ARRIBA

REDUCTOR P.V.C.

YEE P.V.C.

TUVERIA DE P.V.C.

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA DE P.V.C.

COLADERA

REGISTRO

CODO DE 90° HACIA ABAJO

SUBIDA Y BAJADA DE TUBERIA

VALVULA ESFERA O LLAVE DE EMPOTRAR

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

TUERCA UNION O TUERCA UNIVERSAL

VALVULA CHECK

CURVA DE 90°

LLAVE DE NARIZ

CALENTADOR

TINACO

FLOTADOR

BOMBA

SIMBOLOGIA

GASTO DIARIO POR PERSONA : 150 lts / día
NUMERO DE OCUPANTES : 5 PERSONAS
GASTO TOTAL DIARIO DE AGUA : 750 lts / día
RESERVA DE AGUA DEL 50% DEL GASTO DIARIO : 375 lts / día
TOTAL DE CONSUMO DE AGUA : 1125 lts / día
CAPACIDAD DEL TINACO :  1100 lts. X 2 = 2200 lts
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FACHADA ACCESO CALLE

CONJUNTO



VISTA ACCESO
ESTACIONAMIENTO



FACHADA ESTACIONAMIENTO

INVERNADERO



ACUPUNTURA

ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN-SALA JUNTAS
CONSULTORIO



SALA DE ESPERA CONSULTORIOS FARMACIA



LABORATORIO PASILLO A TERAPIAS



PASILLO_CERRADO PATÍO_A_CLINICA



PATÍO_TERAPIA VESTIBULO



VISTA FARMACIA LABORATORIO

PATÍO_DE_MANIOBRAS



TD-01

Clave:Simbolo:

L F + 

CLINICA PARA ADULTOS MAYORES
 MEDICINA PREVENTIVA Y ALTERNATIVA

FICHA TÉCNICA 

I TF-7125.B I 
TF-7128.B 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Luminario para estacKmamiento fabricado en policarbonato 
con charola metálica pintura en polvo color blanco con 
aplicacion electroestática. A prueba de chorro de agua y 
polvo, proteccion IP65, para interiores y exteriores. Opera una 
lámpara T5. 

TF-7128.8 Balastro electrónico marca PHILlPS para operar 
1 lámpara fluorecente de 28W a 100-277 V-

TF-712S.B 

LÁMPARA (INCLUIDO) 

TF-7128.B Lampara T5. 28W 35,000 hrs. de vida, 29001m. 

TF-712S.B lampara T5, 25W 35,000 hrs. de vida, 29001m. 

) 
OBSERVACIONES 

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES: 

& 27000K, 30000K, 41000K, 65000K 

ILLUX DE MEXICO, S A. DE e v. 

I 
EXTERIOR 

D 
DISENAtu 
ambiente 

U;( 

IMAGEN 

DIAGRAMA 

1210mm 

70mm 

SIMBOLOGfA 

TF-7128.B 

MAX ~ , x 28 
W l00.1nv-

MATER IAL 
~ 

TF-7125.B 

MAX ~ , x 25 
W ICIO-Z17V-

Prolong .. cu~n Sabino .494 Col d lll Gas Ampliación Mb.lco D F , C P 02910 WWW.ILl UX.COM.MX 
Telefono 01 5553 559191 

Ellmlmlli flltr:l'ilnil dtr:ltil ihori 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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FICHA TECNICA 

••• constru Ita---_ ........ 
IOF1050 I B 1I BN I [K] 20W 

Luminario SLlM de empotrar. cuerpo en aluminio extruido. difusor de acrílico opalino. pintura horneada 

micropulverizada. color blanco. Con tecnología Led . de 20W de consumo total. 4 OOOK. Driver electrónico 

multívoltaje 120-277V. integrado. 

S LlM LUMINARIO 

Material cuerpo 

Material reflector 

Material difusor 
Instalación de producto 

IP 
Color 

Consumo tO:.=la"'I ____ _ 

n Iti¡vili!!!da:!:!p~rom;ire'cJd~iO Y IAC 
Temperatura de color 

Ángulo de apertura 

SISTEMA ELECTRICO y CONTROL 

Equipo 

Frecuencia de operación 

Comente de entrada 

Temperatura de operación 

Distorsiones armonfcas (THD) 

Aluminio ExtnJido 

Aluminio Especular 

Acrflico frosted 

Empotrar en Techo 
40 

Blanco 

20W 

80 Aa 

4000 K 

110 · 

"",""'--- - --
LED ~' NOM 

Driver Electrónico 

60Hz 

0.147-0.089 A 

-20 a 50 · C 

< 10% 

www.construlitalighting.com 

CONSTAULITA LlGHTING INTEANATIONAL SA DE C.V. lVxsstJ IV No. 3. Fracc.lnd. Semlo Ju~ez. C.P. 76130. Ouer¡\taro. Qro .. MéxICO. Tel.l4421238 3900. Fax 14421238 3914 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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11 ID Ehmlna la fihgrana d'lilalahara 

FICHA TÉCNICA 

DISENAtu 
ambiente 

ML-1601.EMER 

DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO 

Luminario de emergencia LED, con potencia de 1.2W por 
cabeza. Fabricado en inyección ABS termoplástico. Con 
opción de operar a voltaje bajo 120V y voltaje alto 277V 
(Incluye cables para los 2 voltajes). Placa universa l para 
rápida instalación. 

APLICACIONES 

Pasillos, corredores, estacionamientos, hopitales, hoteles, 
cines y centros comerciales. 

Lámpara SMT LED tip012:83:5, 

BATERIA DE EMERGENCIA (INCLUIDA) 

Batería de níquel-cadmio (3.6V lOOOmAh) ofrece más de 90 
minutos de capacidad en modo de emergencia. 

I UJ< 
INTERIOR SOBREPONER 

IMAGEN 

DIAGRAMA 

300mm 

SIMBOLOGIA 

Itl ~ ~ l ~w~~ 1 ~ LiiJ~~ ~ 

MATERIAL I ACABADO I 
APS BLANCO 

ILLUX DE M~XICO. S k DE C.V 
Prolongación Sabino 49<, Col. del Gas Ampliaci6n, México D.F. c.P. 02970, Telérono 5355-9797 

www.illux.com.mx 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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FICHA TÉCNICA 

SL-1602.EMER 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Señalización de emergencia LED para empotrar sobreponer 
o suspender en techo o sobreponer en muro SxLED 2.1 W. 
Fabricado en inyección ABS termoplástico y panel de 
acrílíco translúcido, opera a 100-277V-. 

APLICACIONES 

Pasillos, corredores, estacionamientos, hospitales, 
restaurantes, hoteles y centros comerciales. 

Batería de níquel-cadmio (3.6V SOOOmAh) carga completa 
aproximada de 20h. con una duración en modo de 
emergencia de hasta 6h. 

OBSERVACIONES 

Con opción para empotrar, sobreponer o suspender en 
techo o sobreponer en muro. 

3 

« 

ID 
D ISENAtu 
ambiente 

I U~ 
INTERIOR SOBREPON ERJSUSPCN DER 

e\e 

IMAGEN 

. " "-

DIAGRAMA 

370mm 

~ . .-~ V 
148mm ~c>D 

30mm 

SIMBOLOGfA 

[!] ~ WAX 00-2.1 20 
LEO l00-277V W 

MATERIAL 
Al'SY 

A(RfucO 

4Smm 

~ 
~ 

ILLUX DE MExICO, S.A. DE C.V. 
P,olong.d6n Sabíno 494, Col. del Gas Amp liaci6n, México D.f. c.P. 02970, Teléfono 5355-9797 

www.illux.com.mx 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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I 

11 

DISENAtu 
ambiente 

U;( 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Lumlnario tipo Gabinete para sobreponer T5, 2x28W, 
50/60HZ, Tamai"io 1176 x 300 mm, 
10 ,QOOhrs de vida. ReHeclor deAlumin¡o . 
Ind uye Lámparas T5 41000 K Y balastro electron ico 

f1uorecentes de 

Base G5 
Para lampara T5 

de 28 W 

BASE 

) 
LAMPARA 

127V. 

Lámpara T5, 28 W 
10,000 hrs. de vida 
temperatura de 2700D K ) ~ 

) 
ILLUX DE MEXICO, S A. DE C V. 

TF-6228.S0 

e 

INTERIOR 

MEDIDAS 

1200 x 300 
lM1 

ID 
FICHA TÉCNICA 

SOBREPUESTO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

1176 mm 

mm 

.lOO mm 

I'om" n 'W'155~m 

SIMBOLOGIA 

[ID~~~ 
MATERIAL ~ ~ ~ 
AlUMINK) L::J ~ ~ 

Prolongación Sabino 494, COI dlllll Gas. Ampliación, Mtxleo D F. e p O~10 WWW.ILLUX.COM.MX 
hl'tOllo: 01 5.5 S3 55 ;7 97 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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11 

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS SA 

GarrOTera;) Acynosa Km 12 Guadalupo, N L Mó:oco 
Tellfax" 01(81)83·26-16-58 y 46 e p 67190, A P 23 Suc E 
www prommsacom mx I ilurn,nac:lO!'I@ptommsáCOfl'l mx 

STATIC CGT/Dir 

TENSOR DE ACERO 

AUMENTACION 
ELé:CTRICA 

OOWN LlGHTING L.: Vef labia dlt Vltr$lOl'l&l 

VERSIONES 

ID 

AUMENTACl6N 
ElECTRICA 

__ 1llN!rir~Y~ 

Información Importante 
¡Lea V g..¡ardu tISte mwua\' 
PPE~ ...... <le r'IStaW 
o UIJIII n ttl producto lea 
~""'_,~u~ .... ~ 

TENSOR 
DE ACERO 

(2" ) 

7.62 an 
(3") 

ClAVE W No. La~ l Nom.(cm) MODELO 
r.ARAr.T·"~'I,,,-nr..A'" PRINCIPALES 
Im,tallaciórl: (~~~~",.tJ~tiirecta I Uso interior 

STATIC CGT/Oir TS-HEAI (G5) 563 PBI 1x14W (60 cm) 

STATle CGTlOir T5-HO Al (G5) 563 PBI1x24W (60 cm) 

STATIC CGT/Oir TS-HEAI (G5) 863 PSI lx21W (90 cm) 
STATIC CGT/OirT5-HOAi (G5) 863 tlx39W (90 cm) 

AlI:G,HI63 PBI 3x54W (360 cm) 

1163 PBI4x28W (480 cm) 
STATIC CGT/Dir T5-HO Al (G5) 1163 PBI4x54W (480 cm) 
STATIC CGT/DirT5-HE Al (G5) 1163 PBI5x28W (600 cm) 
STATIC CGT/DirT5-HOAI (G5) 1163 PBI5x54W (600 cm) 

Ts..HE 
T5-HO 

T5-HE 
T5-HO 
TS-HE 

T5-HO 

108W 

84W 
162W 
112W 
216W 
140W 
270W 

3 
3 
4 

4 

5 
5 

240.0 cm EX 10 F 27 

240.0 cm EX 10 F 32 
360.0 cm 
360.0 cm 
480.0 cm 
480.0 cm 
600.0 cm 
600.0 cm 

EX10F35 
EX 10 F 37 
EX10F40 

EX10F42 
EX 10 F 45 
EX10F47 

alt'dl,n~llct~ color opalino. 

natural 6 pintura electrostática. 

Balastros: Integrados. 
Carac EIéc. Nom: VoltaJe: 127 a 2n V-; Frecuencia: 60 Hz 
Contonido caja: Luminaria Colgable. cable Eléctnoo, Balastros. 

ESPÁTULA 

Guardfl V conserve 
es@ he!!jlmif!!!!alll 

PRECALICtÓN. Anles de Instalar esle produc:Io, vea 18 sec:dón CONEXIONES EL.E.CTRICAS. Si el C(lft!On de.timentadOn es dan.do. dIlbII __ reemplazado por ellabrka'lte o JHIfSONII caIiAcado ~ 0Yitar ries90 

INSTALACI6N 
Presente elluminario en forma 
provisional para determinar la altura 
a la cuál será instalado. 

Coloque, nivele y oriente el 
luminaria en forma adecuada. 

Haga las COflexiones eléctricas en 
forma correcta, asegurandase de la 
compatibilidad de voltaje, capacidad 
y tipo de lampara. ademas de 
utilizar linea de tierra fíSica 

INSERTE LA ESPÁTULA 
Use la espátula propoo:ionada; ubique la 
Ranura en una éSqulOa e ínSérte la Espátula. 

2 

RETIRE EL DIFUSOR 
Mueva la espátula hasta quedar en la pos06n que 
muestra la fig.2 y desHsela a te> largo del 9OOlic:o. 

CONEXIONES ELECTRICAS 

Utilice la Tablilla de 
Conexiones ubicada en la 
parte posterior del reflector. 

PRECAUCiÓN: Antes de dar mantenimiento allumiMtio. asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad,lipo de ~mpara y utiliee li naa de tierra fisies. 
AJ cambiarla lámpara. aS8gUrese que sea de idénticas especiflC8c:iones a la original. limpie todos los com¡xmcntes y revise las conexiones eléctricas. 

CANOPE SIMPLE 

AdmIten ~ferentes espe$Of8"$ 
de plafón 

CANOPE CON ALIMENTACiÓN ELÉCTRICA 

Para t(IIlar el 5uJetaclor y colocar 
1M lomilo$ de ajuste 

APARIENCIA FINAL DEL CANOPE. 
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Clave:Simbolo:

L F + 

TD-67.1
CLINICA PARA ADULTOS MAYORES
 MEDICINA PREVENTIVA Y ALTERNATIVA

I 
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